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ÍNTRODUCCION 

En i815: fecha"en que se ·protl~ce ei hundimiento de l~ dominación 
napoleónica (1), el papel de Europa en la vida del mundo. quedó dis
minuido. América estaba a punto de escapársele, pues las colonias 
españolas y portuguesas se habían internado en la senda que los Esta
dos Unidos habían confirmado con el éxito alcanzado en 1781; ni 
Aírica ni Asia, con la sola excepción de la India, ofredan aún com
pensación alguna a 1a expansión europea. En este continente, trastor
nado por veinte años de guerra, de transformaciones en lá vida eco
nómica y profuuda .turbación de los espíritus, el poderío ruso se hizo 
preponderante, desde que Francia, vencida, quedó reducida a la &po
tencia. El Imperio austrfaco recobró ciertamente, después de las fuertes 
sacudidas sufridas, una influencia predominante en la península ita
liana, ejerciendo, además, un papel dirigente en los asuntos alemanes 
a pesar de los progresos de las ambiciones prusianas; pero se hallaba 
fatigado en exceso para tender sus miras hacia nuevos horizontes, por 
lo que, en consecuencia, se limitó a desear el mantenimiento del es
tatuto territorial establecido por el Congreso de Viena. La decadencia 
de España fue acentuándose; y el Imperio otomano, después de la 
revuelta sérvia, vio cómo-crecían las amenazas en sus territorios bal
cánicos. Siguió subsistiendo él fraccionamiento político en los estados ale
manes e italianos, aunque en forma muy diferente a la anterior al 1789. 
Con todos estos rasgos, la situación parecía ofrecer favorables oportuni
dades para la expansión rusa. Gran Bretaña, que habfa compartido 
con el Imperio de los zares los grandes beneficios de la victoria de los 
aliados, pero que recibió su recompensa fuera de Europa, se inquietaba 
ante aquella perspectiva de hegemonía continental más que por un 
posible desquite francés. Para ellé1, Rusia era el "principal enemigo". 

No obstante, en los siguientes decenios, Ías grandes modificacio
nes en las relaciones internacionales tuvieron un senti0o muy distinto. 
Rusia no intentaba aprovecharse de la superioridad que Je concedía 
su potencial demográfico. Durante treinta y cinco años Francia se 
mostró "prudente"; y cuando, al fin, quiso volver a desempeñar un 
papel importante, no logró más que favorecer el éxito de las nuevas 
fuerzas, que transformaron-·por la consecución de Ja unidad alemana 
y de la unídad italiana-todo el mapa· del centro del .Continente. En 
'871 dichas fuerzas nuevas habían conseguido el triunfo. Aun conser
vando intacta su potencia, gracias a la seguridad que le concedía su 

(1) Véanse las conclusiones de "La Revolución francesa y el Imperio napo
leónico", sección de esta Histaria dt {a.'i rtlocíonts íntanocionala. 
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preponderanóa naval, Gran Bretaña no soñaba ya con desempeñar 
el papel de árbitro en los. conflictc•s continentales. porque no contaba 
con medios militares adecuados 1Jara ello. Dejó, pues, que se esta
bleciera, en beneficio del Impeno alemán, esa hegemonía continental 
que en 1815 había temido que se produjera en favor. de Rusia. Pero 
tales cambios, por importantes que fueran para el porvenir de Europa 
y el del mundo, no podían borrar las nuevas características de las 
relaciones entre los continentes: el desarrollo de Jos Estados Unidos, 
que extendieron sus dominios hasta el Océano Pacífico, y mostraban 
su voluntad de mantenerse distanciados de Europa, adquiriendo real
'.llente, después de la crisis de Secesión, rasgos de gran potencia; la 
independencia de América latina, que, después de haberse sacudido 
la dominación de los estados ibéricos, quedaba, sin embargo, ligada 
económica e intelectualment(! a la Europa occidental; la "apertura" de 
China, Japón e indochina a la influencia económico-política de Europa 
y Estados Unidos; el reparto de los archipiélagos del Pacífico; los 
contactos establecidos entre los europeos y Afríca. 

lndicar el alcance de estos cambios y señalar sus causas, es la fina
lidad que debe proponerse una historia de las relaciones internacio
nales, pues su estudio es inseparable del de las fuerzas profundas, 
materiales o intelectuales, qu= contribuyen a determinar la política 
exterior de los estados. Por ello nos ha parecido indispensable trazar. 
en cada una de las partes de esta sección, un esquema de tales fuer
zas, refiriendo brevemente los caracteres de- la vida económica o de 
los movimientos del pensamiento y tratando de mostrar Ja influencía 
de estos factores en las relaciones políticas entre los estados. Pero, 
en e.ste campo, ios trabajo~ básicos resultan Insuficientes. Las cues
lion'>f económicas han sido estudiadas, sobre todo, desde el punto 
de vista de la política económica di( los estados; en la mayoría de 
los casos queda por hacer el estudio de las corrientes comerciales. 
Las investigaciones referentes a la estructura social son todavía poco 
n'urnerosas. o demasiado suma'rias para que sea factible deducir de 
ellas interpretaciones que puedan aclarar ciertos aspectos de las re
laciones internacionales. Los movnnientos intelectuales han sido objt:to 
de trabajos interesantes y sugestivos; pero, con frecuencia, su estudio 
se centra en los contactos personales entre aquellos ifü!ividuos que, en 
los diversos países. dominaron la vida literaria o artística u orienta
ron los grandes movimientos ideológicos; las influencias recíprocas de 
esos movimientos apenas han sido esbozadas. Una tentativa de inler
pre{ación ha de adaptarse a tal estado de las investigaciones históricas, 
ya que, ciertamente, el autor no puede aportar, salvo en algunas cues
tiones, el resultado de sus investigaciones personales, debiendo limi
tarse a deducir de los_ resultados Y'!- .admitidos las explicaciones ge-. 
nerales o bien a presentar alguna sugerencia crítica. 

A los riesgos que síempre entraña un ensayo de síntesis-simpli-
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ficaciones arbitrarias. resúmenes impugnables, selecciones discuti
bles-, vienen a añadirse aquí las lagunas de información. Pero hacer 
constar estas insuficiencias es quizá orientar nuevas investigaciones; 
.!l papel de una síntesis, siempre mcompleta y provisional, es abrirles 
el .:amino. 
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1NTRODUCCION AL LlilRO PRIMERO 

Los autores d~ los tratados de pai de 1815 habían consagrado su 
esfuerzo a la regulación de las westíones óriginadas en -la Europa con
rrnental por el hundimiento del lmpen·o napoleónico. Dos .habían sido 
las principales preowpaciones de los gobiernos vencedores: conseguir, 
por ww parte, zm relativo equilibrio de fuerzas; el trazado de las frorz
teras fue prepgrado por una Comisí6n de Estadística, que baraíó ci
fras sin tener en cuenta las di{ erencias lirigiiísticas y religiosas, las 
tradiciones, las simpatías o antipatías entre los grupos de población. 
El mapa político se estableció,., pues, obedeciendo a una concepción 
propia del siglo XV JI!, haciendo caso omiso del sentimiento nacíonal, 
que, no obstante, había desempeiiado zm papel tan importante en la 
lucha contra /iJ dom111ación napoleónica. Por otra parte, aquellos hom
bres proyectaban term111ar con los cambios p'olítzcos y sociales que el 
dominio f ra11cés había originado o favorecido, no solo en los territorios 
t;lemanes e italianos, smo hasta en Polo11ia y en llina. La restaura
ción de las dinastías legítimas debía favorecer, pues, a las autoridades 
tradicíona/es--tales como los grandes· terratementes y las Iglesias--. 
F.11 los países católicos, los gobiernos- veían e11 la Iglesia romana un 
baluarte contra las ideas revolucionarias; y la política de la Santa Sede 
les daba la razón: la alianza del trono y del altar, fórmula adoptada 
por los íeg1t1m1stas (ranceses, no era exclusiva de Francia. El arreglo 
de 1815 no estaba, pues, destinado solamente a destruir el imperia
lismo francés, sino talllbién a ifnpedir la expansión de las ideas fran
cesas, ias de 17 89 y se le conside,raba como un parapeto, al abn'go 
del cual podrían ser restauradas las fuerzas conservadoras. 

¿Serian duraclerus el! Europa tales resultados? Castlereagh. Cll!JO 

papel en el Congreso ele, Viena fue esencial, esperaba, por lo menos. 
haber asegurado la paz "para los siete años próximos". 

Pero el Congreso de Viena izo había intentado resolver las crisis 
rntenwcwnales del lmpen'o colonial español y del Imperio otomano (l ), 
a pesar de que s11 alcance rebasaba el marco de estos dos imperios. 
La uiestu5n de las colomas espmiolas apenas podía ser tratada en el mo
mento en que las grandes potencias vencedoras restablecían en el trono 
de Mculrzd a Fernando Vil; ¿cómo iban. pues, a rntervenir en favor de 
los rebeldes? El misma Castlereagh había admitido, implícitamente 
--en ¡alio ele 181-1--, que la dinastíá espaiiola tenía el derecho de aho
gar la revuelta de las colonias, habiendo obtenido de España la promesa 

(1) Véase la sección "La Revolución francesa y el Imperio napoleónico". de 
esta fliJfuna de /a.r relociuru:s i11tcmacíunii/es, Vol. l. pági, 1020 a 1025 y 1107 a 
1114. 

9 1 
1 
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de que se coI:cedería a Gran Bretaña, e11 el aspecto :::omercia/, el trato 
de nació11 más favorecida en los domi11ios españoles. En la cuestión 
otomana, Mettemich y Castlereagh sugirieron a las otras grandes po
tencias que garantizasen las fronteras del lmperio; en consecuencia, 
se propusieron proteger al Estado turco contra la expansión rusa; pC;ro 
el zar logró apwzar la puesta en práctica de tal sugerencia, exigiendo 
la previa solución de las disputas ruso-turcas en las zonas del mar 
Negro y del mar Caspio. El Sultán no accedió a ello. ¿NC!t era, pues, 
probable que dichos problemas ocuparan pronto, de nuevo, la aten
dón? Había que tener también en c11enta las 1wa,vas aspiraciones que 
se manifestaban en la vz'da espm'tual: decadencia del racionali~mo y 
despertar del sentido nacional, por el choque de los acontecimientos que, 
durante veinticinco mios, habían perturbado el cont.111ente. "Romanticis
•110 y nacionalismo--escribe el más reciente historiador de la. Santa 
Alianza-van así 11110 al enc11entro del otro, o, con rnás exactitud, bro
tan de la misma ·fuente." 

CAPITULO PRIMERO 

LAS FUERZAS PROFllNDAS 

Las rivalidades de iütereses ·entre los estados durante el período 
1815-1840 sofo tienen sentido en· el cuadro· de un esquema general 
del medio social y económico, asf como de la!; tendencias del pensa
miento político. 

l. EUROPA CONTINENTA,L 

En la Europa continental, el arreglo establecido en 1815 tro1>ezó 
con la oposición de aquellos grupos sociales cuyas aspiraciones e in
tereses se veían amenazados por la restauración de los regímenes tra
dicionales; y también con la de aquellos pueblos cuyos sentimiento~ 
se víeron desatendidos con ocasión del trazado de sus fronteras. Tales 
manifestaciones fueron, sin embargo, solamente esporádicas. Los gru
pos sociales amenazádos por las tendencias reaccionarias eran los cam
pesinos-alH donde se habían beneficiado de las reformas subsiguientes 
a la difusión de las ideas de la Revolución francesa-, los comer
cian tes y los industriales-favorecidos por la disminución de la influen
cia de Jos grandes terratenientes-; y los intelectuales, seducidos por 
los principios de 1789. Pero la reacción de estos grupos era tnuy des
igual. De hecho, los campesinos conservan, en la mayoría de los esta
dos, las ventajas materiales que habían conseguido bajo el régimen 
francés (supresión de los derechos feudales y posibilidad de transmitir 
la propiedad): la restauración no les discutió las 'ventajas adquiridas. 
l Estaban más inquietos los artesanos, los comerciantes y los indus
triales? Ciertamente, deseaban poder desarrollar sus iniciativas sin te
mor a intervención de Ja burocracia; sustraerse de las trabas que, en 
Prusia y Austria, limitaban la libertad de empresa; obtener, dentro del 
marco de- la libertad de asociación, un régimen favorable a la actividad 
comercial; podían temer, también, que lós gobiernos restaurados prac
ticasen una política aduanera influida por los intereses de la gran pro
piedad territorial, aunque, en muchos casos~n Italia del Norte, pqr 
ejemplo-, habrían de quejarse del sistema napoleónico, que beneficia
ba a los productores y al comercio francés, en perjuicio de la activi
dad económica de los estados asociados o vasallos; Ja reconstrucci6n 
europea no soló les reservaba, pues, sinsabores. ¿Eran numerosos los 
verdaderos descontentos, los que sufrían bien en sus intereses inmedia
tos, bien en sus sentimientos 7 Nos faltan datos para juzgarlo cc>n 
exactitud. No es sorprendente que haya que contar entre ellos ~ los 

11 
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oficíales que sirvieron 1 n las filas de la Grande Armée, sin empleo 
ahora; o a los funcionar os que participaron en la administración fran
cesa o en la de los gobie1 nos de los estados vasallos del Imperio francés. 
No es menos cierto que el restablecimiento de la preponderancia de la 
aristocracía y del clero :ue acogido con desconfianza por los intelec
tuales y por los dedicac os a las profes1011es liberales. Así. pues, esta 
oposición contab3. con cuadros. Pero ¿disponía de tropas? No lo pa
recía. Los adversarios ª'tí vos de ios regímenes restaurados eran poco 
numerosos en los estad· >S italianos. Trataban de agruparse en asocia
ciones secretas; pero es :as apenas ejercían acción sobre las masas. En 
los países alemanes, don je artesanos y campesinos parecían considerar 
como un mal inevitable ei estado de cosas distente. dicha oposición, 
sin embargo, tenía base! más amplias, debido, principalmente, al pro
selitismo de las Umver ;idades, cuyos profesores conservaban cierta 
libertad de expresión, a ,:ausa del crecimiento-en Renania, principal
mente--<le una burguesía <le negociantes, deseosa de combatir la orga
nización feudal de la sociedad y temerosa de un retorno ofensivo de 
la nobleza. Pero tales grupos eran muy restringidos. No obstante, dis
ponían de tuerza moral suficiente, ya que -mantuvieron, en dichos es
tados, sometidos a regímenes autoritarios, focos en los -que sobrevivían 
los pnncipios de 1789. 

Por convicción o por interés, la oposíción pretendió adscribirse al 
liberalismo político. El programa general era asegurar al individuo !Js 
garantías esenciales: libertad de prensa, de reunión, de asociación; 
derecho de participar en la admmistración y, a través de asambleas 
representativas, en la legislación; reconocimiento de libertades y dere
chos en una Constitución· que limitase los poderes del soberano res
pecto al iódividuo y también ante la representación nacional. Y aunque 
en el seno de ese movimiento liberal no se alcan:z;ase la unidad de pun
tos de vista en relación con la extensión del derecho de sufragio ni en 
io qu~ concernía a la organización de las instituciones representativ:is, 
o a las relaciones que debían establecerse entre el poder monárquico y 
la representación nacional, existía, en ciertos medíos, una mística, una 
religión-de la libertad, que se consideraba condicióil necesaria para el 
progreso de la Humamdad. 

En principio, este programa tendía. únicamente a obtener una re
forma del régimen político en el ámbito de los estados restaurados; 
no atacaba, pues, directamente al estatuto territorial e!¡tablecido por 
los tratados. Pero la existencia de aquellos hogares liberales tenía una 
import<1ncia indiscutible para las relaciones internacionales. Su triunfo 
en und

1 

de los estados del continente europeo afectaría al orden esta
blec1dlci; y podria convertirse en preludio de una nueva crisis revolu
cionaria, cuyas consecuencias desbordarían, con mucho, el ámbito na
cional. 

No es preciso decir que la acción de los grupos de población que 
protestaban contra el trazado de las frontaas constituía una amenaza 
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más directa e inmediata para el statíi qud, En diversas reg10nes de 
Europa, tal protesta se apoyaba en la,s d~,fé_rencias de idio;iia. religión, 
costumbres, tradiciones, recuerdos históricos; . desarrollo mtelectual y 
sentimient~s. Los grupos que posefan)n .~Qrn~!i,t:stos caracte.res o sen
tuníentos. formaban una nación, a la,;tjµe'"g7)?.[¡ioreconocérsele su de
recho a llevar una existencia indepen~i,~1\t.C. .. L~:··f.onciencia de la_ nacf?
nalidad se había afirmado en la resisteíieia .. -.o¡:iu.esta a la dommac10n 
napoíeónica; pcr9 entonces SG habí~. ideriti,fiff9º con ~l sentimien~o 
patriótico y con 'la reacción ante lq oqup~~~~r; extran¡era. J:. partir 
de 1815, y esta fue 1a novedad, ado¡ít_ó_.J.a f.o,~IT1.~ de una doctnna: los 
gobiernos no tenían derecho a imponé.t su aütódélad a poblaciones que 
la consideraban como extranjera; y éJ fratcioii.amiento del mapa polf
tíco era inadmisible, ya que obligaba a vivir én distintos estados a 
poblaciones pertenecientes a la m~sma naCióíi. Más o menc)S C??Scien
temente, se trataba, en suma, de hacer coincidir E~tado y nacwn. 

Pero en 1815 dicha doctrina aún no se habí.a. abierto paso. La ideá 
de nacionalidad era confusa todavía; y Ja teoría aún no había madu
rado. Cierto que Fichte afirmaba, en SI.\ Quii1tó discurso a ,la nación 
alemana: "Los que hablan la misma lengua forman un toao que la 
misma Naturaleza ha unido con fuertes lazos invisibles"; y, de hecho, 
la comunidad lingüística puede, por la estructura misma de la lengua, 
de su vocabulario y de su literatura, dar a. un grupo de población una 
manera de pensar análoga, un patrimonio de conceptos comunes. Per9 
el filósofo alemán ignoraba el otro aspecto del problema: la repulsa 
de una minoría nacional a Ja dominación de un Estado. Y esta impre
cisión del concepto de nacionalidad era la dificultad fundamental. 
Buchez no logró vencerla cuando. en i 834, trató de definir ese con-
cepto. . 

Por otra parle, faltaba mucho para. que la conciencia de los d.estinos 
nacionales estuviese alerta, por doquier, en 1815. En el Impeno aus
tríaco. en donde vivían mezcladas poblaciones de lengua, religión y 
tradiciones diferentes, apenas se manifestó. Y lo mismo sucedía en el 
nuevo reino de los Países Bajos. ¿Representaba una fuerza viviente, 
capaz de quebrantar las bases .del estatuto terri~orial_. en aquellas mis· 
mas regiones do11de el movimiento de las nac10nal!dades poseía una 
fuerza de atracción 7 

En los terntoríos polacos, repartidos (con 'la sola excepción de la 
pequeña república de Cracoviai entre tres Impedos. la masa. cam~sina 
se mostraba pas~va; mientras que el deseo de mdependencia nac10n~l 
subsistía entre Ja nobleza y el clero ca,tólico. El estatuto de autonomia 
que el Zar concedió a la Polonia del .Congreso satisfacía, de hecho, sin 
embargo, las preocupaciones más urgentes, ya que .asegu:aba a _la. po
blación las garantías necesarias de~de los puntos de vista relt~1oso, 
lingüístico y administrativo. La Polonia austriaca. en donde el gobierno· 
imperial trataba de atraerse a los nobles, concediéndoles gran prepon
dc;ancia en él seno de los estados provinciales instituidos en 1817, 
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permaneció en calma hasta 1830. En aquel momento, la cuestión po
!aca no presentaba, pues, perfiles agudos; y la misma existencia del 
r~parto establec'.a u;ia solidaridad entre las tres potencias que se adju-
dicaron los terntonos polacos. · 

En la. península italiana, transformada profundamente en la época 
napoleómca, los tratados restablecieron el fraccionamiento polftico.. ins
taurand~ siete esta~os, sin lazo f~deral alguno entre ellos. Aseguraron 
3. A~stna la posesión de· la región lombardo-véneta v la influencia 
dommante sobre los principados de Parma y Módena, ~sf como sobre 
el Gran D.uc~do de Toscana. Aquel arreglo territorial causó decepción 
entr~ los !~altanos que durante el período francés habían considerado 
la perspectiv~ d~ ~a unidad nacional. Era lógico, pues, que protestasen 
contra· los prmc1p1os y las consecuencias de la· paz. Pero los que pro
testaban eran muy pocos. casi únicamente intelectuales, nobles libera
les, Y burgueses u oficiales que sirvieron en los ejércitos napoleónicos· 
Y no lograron apoyo en la masa campesina~las más de las veces mi'
s~rable, y siempr~ indiferente a la v~da polfti~a-ni, con raras excep
c10nes, en el n:ed10 artesa!1o de las C1Udades1 activo e inteligente, pero 
apegado al espzr:tu mumczpal. En aqucH¡¡ misma resistencia, Ja unidad 
de puntos de vista no era completa: unos soñaban lÍnicarnente con 
?segura~ la ind~pendcncía real de Jos estados italianos, eliminando Ja 
mfl~encia austnaca; otros, los menos, ·pretendían realizar la unidad 
nacional: re.ro sin conse~uir dar a sus proyectos una forma precisa. 

E;i la misma Alcmama, donde las poblaciones habían hecho en 
co~1~n Ja gue:ra. de. liberación, y, en la que un gran movimiento de 
op1món s.e habla mclmado, en la época del Congreso de Viena. en favor 
de la umdad nacional, la aplicación de las cláusulas del Acta General 
del Congreso y la entrada en vigor del Estatuto de la Confederación 
germánica !1,° encontraron oposición alguna. Y, sin embargo. aquella 
Confederac1on de estados, en la que cada uno de ellos conservaba sus 
der~.chos soberanos, ¿no estab::i muy lejos de las sugerencias de un 
Stem, de un Arndt o de un Géirres7 La Dieta de Francfort no era más 
que una con~erencia de plenipotenciarios, que no disponía de medios 
para hacer e¡ecutar sus decisiones. El Estatuto no preveía un ejército 
f,e~eral verdaderamente organizado, ni una representación diplomática 
un;ca cerca ele los estados extranjeros, ni una política et¡onómica co
mun. l c¿mo hablar de una, ~lemania? l y qué influencia podría ejer
~er tal <fonfederac16n germamca en las relaciones internacionales? Los 
¡efes di;! m.ovir:1iento patri6ti~o expresaron su decepción; pero no reclu
taron .part1danos activos mas que entre Ja juventud universitaria:. la 
Bur-schenschaft. formada en cada universidad, fue, en los años de 1817 
Y 1818, ~l hogar .de.la idea nacional'. Aun ter:ien.c!o base más sólida que 
en los ~stados italianos, el mov11111ento umtano no era todavía síno 
una oposición de princi pío. 

Al igual que el liberalismo, el movimiento de las nacionalidades no 
era lo bastante fuerte para quebrantar las bases de la paz. Ambas opo-
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siciones, que reclutaban en los mismo~· drc~los, lo más frécuentemente, 
sus efectivos, no constituían más que una amenaza a largo plazo. No 
obstante, los gobiernos no descuidaban la vigilancia de aquellos focos 
de ideas subversivas. La experiencia\ de los años de crisis les hacía 
obrar con prudencia. Pero el peligro .solo era latente. 

• • • 
¿Por qué dichas amenazas laten~es iban a precisarse muy pronto? 

¿Basta tener presente el proselitismo intelectual de algunos hombres, 
la organización clandestina de la prbpaganda, el descontento y la irri
tación provocados por los métodos de vigilancia policíaca? No; es 
preciso también tener en cuenta la influencia de los intereses eco
nómicos. Inglaterra conservaba-y con mucho--. en la vida económica 
de Europa, la preeminencia conseguida en·elsiglo xvm. Estaba a la ~1-
beza en el progreso de la técnica industrial, que la utilización de la má
quina de vapor modificaría pronto: poseía, en la industria textil, un 
equipo mecánico que se desarrollaba rápidamente; utilizaba, conside
rablemente, en la metalurgia, la función de los altos hornos de coque, 
lo que permitía reducir los precios de coste. Tomó. también, la lni
dativa de donde saldría, después de 1840, la revolución de los trans
portes terrestres: vías férreas y locomotoras fueron obra de sus inge
nieros. A esa actividad industrial contribuía la abundancia de la mano 
de obra, pues el desarrollo demográfico era rápido-12.597.000 habi
tantes en 1811; 16.537.000 en 1831-, y estaba apoyada por una organí
zación comerciai y bancaria de superioridad aplastante. En ninguna 
otra parte podía encontrar la industria tan fácilmente capitales y hacer 
descontar sus efectos de comercio; en ninguna estaban mejor organi
zados Jos exportadores para conocer los recursos de los mercados ex
tranjeros. En fin; los capitalistas ingleses acumularon beneficios que 
les permitían efectuar inversiones en· el extranjero: en 1827, su impor
te-formado, sobre todo. por fondos del Estado, en Francia, Alemania 
y Rusia-se estimaba en 93.000.000 de libras. ' 

Esta situación de hegemonía era tan fuerte, que el gobierno in~lés 
no temió educar a los países del continente. ·Mientras en 1815 había 
prohibido la exportación de maquinaria, para salvaguardar la superio
ridad técnica de su industria, quiso ahora renunciar a esas trabas, ya 
que sus fabricantes de material industrial deseaban nuevos mercados. 
en tan to que sus obreros especializados' anhelaban ser llamados al ex
tranjero, para dar lecetones a los continentales. 

Durante los v'einte años siguient~s a 1815, la influencia de los mé
todos y de las técnicas inglesas se dejó sentir, con más fuerza que en 
ninguna otra parte, en las provincias belgas'del reino de los Países Bajos. 
Sus recursos en hulla y hierro, y la calidad de una mano de obra con ex
periencia de siglos en el campo de la hilatura y de los tejidos, ofrecían 
condiciones favorables para ello. Y la política del rey Guillermo 1 prestó 
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una ayuda p.oderosa, concediendo subsidios y efectuando pedidos del 
gobierno a la industria. La extrac·:ión de hulla se desarrolló gracias al 
empleo de máquinas de vapor; la industria textil-en Gante, en Bru
selas-se transformó por el equi1·.) mecánico. La metalurgia adquirió 
gran impulso en Namur, Charlerrn y Lieja. Por todas partes había téc
nicos ingleses. Aparecieron ya en ;tlgunos grandes establecimientos las 
formas del capitalismo moderno, i 1cluso la bancaria: la Société géné
rale se fundó, en Bruselas, el año J 822. 

El desarrollo industrial fue má: lento en los demás países. Cierto 
que, en Francia, algunos jefes de t mpresa, sobre todo en la industria 
algodon~ra, _pidieron, a raíz de 181:, ayuda a los técnicos ingleses y a 
la experiencia de la mano de obra 1 !el otro lado del Canal de la Man
cha; se calcula qµe en 1824 trabaj; ban en Francia 15 000 obreros in
gleses; pero solo a partir de 1830 la. industrias extractivas hicieron un 
esfuerzo para incrementar su produt ción. Fue entonces cuando las in
dustrias extractivas del Norte y de \lsacia adoptaron ampliamente el 
equipo mecánico, y se produjeron la~ ptímeras iniciativas en la indus
tria química (jabonería) y en la indu ;tría azucarera; y la alta Banca, 
con Laffitte y Casimiro Périer, comen ~ó a afirmar su poder. El vercla
dero lanzamiento de la producción 11dustrial no se produciría has
ta 1840. 

En los Estados alemanes, la situación apenas era diferente. Los es
tablecimientos industriales modernos, que se--ereaban frecuentemente 
con la ayuda de los capitales extranjeros, y siempre con la de técnicos 
ingleses, no existieron con anterioridad a 1830 más que en algunas re
giones: industria textil de Crefeld y· Barmen; metalúrgica en Eífel, que 
usab~ coque mientras en Hesse-Cassel, y en los principados sajones. 
segutan quemando madera. Pero, a pesar de estas pocas iniciativas, la 
prod~cción industrial siguió siendo, en' su conjunto, artesana; y solo 
en eli¡laño de 1835-en que la Unión aduanera amplió el mercado
comenzó su impulso. en la provincia renana, única región-de Prusia en 
que existía el régimen de. libertad de empresa, y en el Rhur. 

·En Italia-en donde, entre 1815 y 1830, todos los estados tenían 
un sistema aduanero proteccionista, los capitales disponibles eran es
Ci\sos y los medios de comunicación, insuficientes en extremo, hasta 
1840-, la industrialización encontró mayores obstáculos. Unicamente 
en Lombardía-es decir, un territorio unido al Imperio austriaco-se 
manifes,taron algunas iniciativas. En 1818 existía en la región mililnesa 
una s9la hilatura equipada con telares mecánicos; en 1840 eran 20; 
pero 

1
estas empresas modernas no empleaban aún la máquina de vapor 

v su 1producción era insignificante. comparada con la del sector artesa
no. Y en el terrena de los textiles no se había modificado la forma tra
dicional de producción a tlorn1cilio. Fueta del Milanesado, aparecieron, 
hacia 1830, algunos hogares industriales en Bolonia, en Pisa y en Pia
monte; pero ni en Liguna ni en Venecia se intentó un esfuerzo para 
adoptar métodos y técnicas nuevos. 
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En Austria, la industria nlgodonera de Bohemia y de la Ba a Aus
tna, y la metalúrgica de Estíria y Ciiriritia, ~s!¡iban muy ret .·asadas, 
desde el punto de vista técnico, en reláCion co~ Renania. 

En Rusia, por último, en donde .énJr,e u11a población mayor de 
50.000.000 de habitantes, no existían, en .1825; ¡T¡ás que 210.000 obreros, 
diseminados en más de 5.000 fábricasi. l~ ptódutción indust1 ial-me
talurgia de los Urales, refinerías e indi.íi.td~ textU:-era todavíé arcaica. 

No obstante los progresos de la industria¡ la economía agrícola 
ocupaba en todos los países un papelpí:epond~rante, incluso ~n Ingla
terra. Todas las crisis económicas-1817. 1828-32, 1839-40-'-< omenza
ban por una cnsis agrícola. Por otra péii'tc, la. fisonomía de le agricul-
tura apenas cambiaba. .. . 

Entre la aparición de las formas nuev~s de lá Vida industrial J la mar
cha general de las relaciones intcrnadéiii,ii'es, fos lazos eran múltiples. 
No solo porque el crecimiento de una burguesía industrial y mercantil 
favorecía el desarrollo de las ideas liberales en Francia. en Prusia o en 
el Lombardo-V foeto, sino también porque los intereses económicos 
eíerdan una iníl uencia directa sobre 1<1 política exterior de los estado~ 
(al menos, en determinados casos). 

El desarrollo de la actividíld industrial planteó la cuestión de los 
mercados. Naturalmente, tal preocupnción se manifestó primero en In
glaterra. ,Su producción de textiles y la construcción de maquinaria 
sobrepasaron ias necesidades del mercado interior, y sus rndustriales 
víéronse obligados a buscar mercados _ei) el extranjero. Los construc
tores de maqumana lograron un gran. éxito, yi1 que los promotores de 
la industria moderna en el continente apenas podían procurarse su 
equipo más que en Gran Bretar.a. Pero. los fabricantes de productos 
textiles comenzaron a encontrar resistencia .én algunas regiones de 
Europa; y tuvieron que procurarse nuevbs mercados. Esta expansión 
ocupó la atención de la Cámara de los. Comunes, sobre todo después 
de la reforma electoral de 1832: .. los miembros del Parlamento pedían 
con insistencia al Gobierno la firma de tratados de comercio en que 
se obtuviese la reducción de las tarifas aduaneras ·y la supresión de 
las prohibiciones de importación en los países extranjeros. Aunque 
de manera menos absorbente, también existía aquella preocupación 
en Frnncia. Pero antes de 1830 se la consideraba solnmente a título de 
precaución, con vistas a prepararse para las posibilidades futuras; des
pués de la revolución de Julio se i\dvirtió más en los medios parla
mentarios. En Prusia, el horizonte se limitó, en esta épocá, al espacio 
económico alemán. Atribuir, pues, un ,,papel decisivo en la política ex
terior de los estados continentales a' esa influencia de los intereses 
materiales seria excesívo. Incluso en Gran Bretaña, en donde el go
bierno tuvo siempre presentes tales exigencins, las preocupaciones eco
nómicas no eran el móvil más importnnte de ·las grnndes iniciativas 
dí plomá tic as. 

Pero tal influencia fue patente en el, movimiento de las naciona-
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Jidades. La oposición beiga a la dominación holandesa y la resistencia 
del Lombardo-Véneto a Ja presencia austríaca. fueron determinadas, 
en gran medida, por circunstancias económicas: Jos intereses de los 
comerciantes e industriales belgas se enfrentaban con los de los holan
deses; y los industriales milaneses se quejaban de que sus productos 
estuvieran sometidos a impuestos aduaneros de importación en Austria, 
al par que el mercado de Lombardfa se hallaba libremente abierto para 
las mercancías austríacas. No es menos cierto que el desarrollo eco
nómico incitó a los comerciantes e industriales de Renania a desear el 
establecimiento de una unión aduanera que les asegurase mercados. 
La Zollverein, cuyos primeros indicios son de 1818, y cuya constitución 
data de 1834, respondía a este deseo. Y Ja unión aduanera podía pre
parar la unión polftica. En esto pensaba el gobierno prusiano al tomar 
la dirección de tal política económica: "De esta unión, basándose natu
ralmente en una identidad de intereses, y extendiéndose, necesaria
mente. a Ja Alemania media, nacerá una Alemania verdaderamente 
unida, libre. Jo mismo interior que exteriormente, bajo la dirección de 
Prusia", escribía en junio de 1829 el ministro de Hacienda, Motz,. en 
un informe al rey. Y añadía: ''La unión de estos estados en una liga 
aduanera y comercial, originará, al mismo tiempo. la unión en un único 
e idéntico sistema político." 

Pero querer establecer una relación constante entre las transfor-
maciones de la vida económica y el progreso de los movimientos nacio
nales. sería ir demasiado lejos. Apenas es posible observar esta relación 
en Ja Polonia rusa, en donde las relaciones de la vida económica no 
hacían presentir, en aquella época, modificación importante alguna. 
Tampoco se advierte en Ja península italiana, de actividad económica 
muy escasa. Las manifestaciones de la idea nacional parecen deter
minadas, aquí y allá, únicamente por aspiracione~ sentimentales. 

Para acabar de comprender en qué atmósfera, se desarrollaron las 
relaciones internacionales, es necesario observar, por último, más allá 
de los intereses materiales; y tener en cuenta el ambiente intelectual. 
Durante los años subsiguientes al de 1815, el movimiento romántico 
se. ex~endió de Alemania e Inglaterra a Francia e ·Italia: después, a 
los países polacos, checos, balcánicos y magiares; y a la península 
ibédca, en fin. a favor de los colllactos personales entre grandes es
critores. Hasta 1827, tal movimiento se mantuvo unido, esforzándose 
en romper con las tradiciones clásicas y. dar nuevo sentido a la obra 
literaria: el de expresar un estado anímico. Pero, después de 1830. se 
produjo un císma, cuya importáncia han puesto de manifiesto los es-· 
tudios de Fernand Baldensperger. Unos, permanecieron fieles a Ja inten
ción inicial; otros, intentaron establecer una unión o relación entre 
las nuevas tendencias literarias y el espíritu radical. La tendencia eman-
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cipadora dominó, a partir de entonces, a los románticos italianos, a 
los polacos y a algunos alemanes, que querían utilizar la literatura 
como vehículo para exaltar la conciencia nacipnal. Este romanticismo 
del progreso se convirtió en un importante fa'ctor de los movimientos 
de liberación nacional. ' 

Pero estas cqrrientes de la vida intelectual deben atraer también 
la atención de los historiadores de las relaciones internacionales desde 
o~ro punto de vista, en cuanto permiten conjeturar la imagen que 
cada uno de los grandes pueblos se formaba de sus vecinos. Este 
can: po de la inv~stigación está todavía p6co explorado para hacer 
posrble el bosque¡o de _un cuadro de conjunto; no obstante, pueden 
observarse dos rasgos importantes: la ignorancia casi completa en 
que. respecto a Rusia y a su pueblo, sei hallaban los occidentales 
-hasta 1837 no comenzaría a levantar esta barrera el libro del mar
qués de Custine--, y la actividad de los intercambios culturales ~ntre 
los países de Europa occidental. Desde este punto de vista, es inte
re~ante el comportamiento de los círculos intelectuales de Ja vencida 
Fran~ia: lejos de replegarse sobre sí mismos, manifestaron, hacia , los 
enemigos de la víspera. una simpática curiosidad. 

Esta curiosidad hacia los alemanes llegó casi al apasionamiento 
sobre todo entr.e 1815 y 1830. En L'Allemagne, cuya primera edició~ 
france~a apareció en 1814, madame de Stael dio una imagen. asom
bro:a del car~cter y de la vida intelectual del pueblo alemán. Mostró 
la 1mpartancia de las corrientes literarias y filosóficas, el intenso 
rebu:hr de las .. nuevas ideas y Ja amplitud del horizonte intelectual 
Elogió el temJ?Cramento alemán: lealtad, probióad, solidez, tenacidad: 
profund.o sentido de la justicia. Afirmó, incluso, que la libertad efe 
pensa1~1ento er~ mayor allí que en Francia. El poder de acci6n de 
este libro fue mcompárab~e :. y, como _ h~n demostrado Jos trabajos 
de M. Monchoux, se conv1rt1ó en ,la Bzblra de los románticos, hasta 
18}~· Pero mada'.11~ de Stae! ignoraba el progreso del nacionalismo ger
?1a111co: el sent1m1ento nacional alemán-decfa--era idealista y des
mteresado; los alemanes se mostraban extraños al imperialismo, inca
paces_ de .ado~tar_ una política de fuerza. El gran éxito de su libro 
cont_nbuyo a 1lus10nar_ a la opinión pública. La mayor parte de Jos 
escntores franceses-filósofos, literatos, incluso historiadores-atribu
yeron al_ pueblo alemán el sentí miento riguroso del derecho, el apego 
a la 111st1cw; deseaba.n ~a grandeza alemana. y observaban con simoatfa 
el pro?reso del mov11mento nacional. Hasta después de 1830 est~ in
fluencia~ de~ madame ?e Stacl n? conmenzó a encontrar serios oponentes. 
E_i:i l 83L, .t:.dga~ Qu:met, apasionado admirador de Alemania algunos 
ª.!JOS antes, se rnqu1etaba por el porvenir. "Alem<'.nia-dijo en un ar
ticulo de la Reuue des. Deux M?ndes-se entrega a Prusia, en donde 
se desarrollan una cornente nacionalista, un despotismo inteligente y 
emprendedor y un_ e.~tado de espíritu que i:iodrá incluso impulsarla al 
martmo de Francia. En enero de 1834, Saint-M<:rc Girardin observó 
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tambi.!n que "Prusia :10 quiere deber su régimen al liberalismo". Al año 
siguiente, la adverten.:ia de Enrique Ikine a Francia confirmaba estas 
inquietudes: "Tenéi5 más que temer de la Alemania liberadJ que 
de toda la Santa Alia1 ·za." Pero ní Heine ni Quinet fueron escuchados. 
La gran encuesta de ,erminier, profesor del Colegio lle Francia, que 
publicó, también en L 35, su libro Au-dela d11 Rhin, continuaba domi
nada por la ímagen <la la por madame de Stael; y no vaciló en extraer 
de ella consecuencias políticas y en preconizar una alianz.a franco
prusiana contra Austri, . Esta germanofilia, que dominaba los círculos 
intelectuales franceses, es un aspecto que no debe descuidarse en el 
estudio de las relaciorn; internacionales. 

Después de la paz g• neral, la alta socwdad francesa volvió a tener 
[recuéntes contactos con los ingles~s. Los salones del Faubourg Saínt
Germain estaban. en la ~poca de Carlos X, verdaderamente apasiona
dos por las maneras y las ideas de la aristocracia mglesa. En los 
iliedios literarios era im >ortantísíma la influencia de Byron, a partir 
de 1819; Walter Scott ) Shelley encontraron gran número de lecto
res después de 1825. En 1827 existía en París un teatro inglés. que 
representaba, con gran é: :ita, las principales obras de Shakespeim.: y 
otras producciones inglesa>. "El genio de Shakespeare-escribía un pe
riódico-- ha triunfado de tos grandes pre¡uicios de la nación francesa 
y ha ifliciado, quizá, entr' las dos naciones, una reconciliación que la 
política se ha empeñado forante mucho tiempo en hacer imposible." 
Los liberales franceses, q ie al principio se habían mostrado hostiles 
a esta anglomanía-aun si:!ndo exclusivamente literaria-, se volvieron 
más conciliadores, e incluso la observaron con simpatía al comprobar 
que la preponderancia política de la aristocracia inglesa se hallaba que
brantada por los esfuerzos del radicalismo. Después de la revolución 
de julio. en París, y de la reforma electoral de 1832. en Inglaterra, esta 
anglo~lia alcanzó su apogeo h¡i.cia 1835; pero siempre en los mismos 
círculos restringidos: relaciones mundanas-esto es, superficiales-- de 
una parte; por otra, la curiosidad de algunos grandes escritores: f\!i
chelet, Stendhal, Vigny sobre todo, que admiraban la civilización in
glesa. Con excepción de la Revue des Deux Mondes, no parece encon
trarse en los periódicos estudios continuados e imparciales sobre 
Inglaterra. 

No consistían más que en resúmenes demasiado generales. Sería 
preciso poder apreciar la influencia que estos contactos eíercieron 
sobre la ppinión pública; pero no es todavía posible en el estado ac
tual de Ia investigación histórica. 

¿No· podría la influencia de estos contactos intelectuales abrir el 
can~ind a una orgarnzación pacífica de la vida internacional 7 

Alg1:nos innovadores reanimaban una idea que-del abate Salllt
Pierre a Kant-había sido ya Ja de lo~ grandes espíritus del siglo XVIII: 

fur;dar bs relaciones entre los pueblos en una nueva concepción de 
la vida internacional, de manera que los estados subordinasen sus inte-
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reses privados a la idea de un interés sup.erior común, que renuncia
ran al ejercício completo de su soberanía y consintiesen en someterse 
al control de un organismo en que tendrían cabida las opiniones de 
la comunidad europea. En este camiho.se adentraron algunos innova
dores: un alemán, Karl Krause; un polaco,· el 'príncipe Czartoryski: un 
francés, Henri de Saint-Simon. En su' Essm .. sur la Diplomacie, Czar
toryski quisiera fundar esta noción de solidaridad europea en el· res
peto de las nacionalidades. Krause so'ñaba · con un pacto de con{ ede
ració11: los estados europeos renuritiaríart a la guerra, estableciendo 
una garantía mutua contra la agresión'. U.rtlcamente Henri de Saint
Simon trataba de construir un plan más amplio. En agosto de 181'1 
publi~ó-en colaboración con Augustin Thierry:-un libro, titulado De 
la reorga11izat1011 c{e la Soci6té eurojjée1111e, Para asegurar la paz era 
indispensable "unir a todos los pt:ieblos europeos en una organización 
política", puesto que "en toda reuníó1r·de pueblos, como en toda re
unión de hombres, ·son necesarias las instituciones comunes". Saint
Simon pensaba en un gobierno federál, que dirimiría, a tít!lio de zínico 
íuez, las disputas entre los gobiernos y aun los conflictos interiores 
que originara el movimiento de las nacionalidades; que examinaría 
todas "las cuestiones de interés general para la sociedad europea", 
y que desarrollaría la expansión colonial. El principal órgano de este 
gobierno federal, "enteramente independiente .de los gobiernos nacio
nales", sería un "Parlamento europeo" formad_Q por elección , directa, 
aunque el derecho de sufragio estaría limitado a los sabios, a los 
magistrados, a los administradores y comerciantes, susceptibles de ideas 
menos limitadas que las de los otros grupos sociales. Saint-Simon se 
daba cuenta, claramente, de lo incompleto y quimérico de su plan; 
solo esperaba sembrar ideas e iniciar la ed1Jcación de la opinión pú
blica. Sus frutos aparecerían más tarde.· 

La influencia de Hegel ::e produjo en sentido totalmente opuesto. 
En 1820, en sus Bases de la Filosofía del Derecho, el maestro de 'Ja 
filosofía alemana desarrollaba un concepto del Estado que debía en
carnar, dice. una unidad de cultura y una unidad nacional, y poseer 
poderes ilimitados, tanto para evitar "Ja invasión de los egoísmos" 
como para limitar ¡;! arbitrio individual. El in'dividuo tiene por función 
suprema el servir·' al Estado, y el deber <le este es de realizar una 
pulítica de poder, La historia del mundo tiene por centro Ja historia 
de Jos estados, es decir;, la historia de esta poiítica. El Estado que 
posee un grado superior de organización y de cultura tiene derecho 
a absorber al Estado rnferior, pues la nación victoriosa ha demostrado, 
con su misma victoria. su superioridricl. No es preciso decir qua en 
tal conce¡xión no podría subsistir la idea kantiana de upa sociedad de 
estados, falta de "realidad histórica", al decir de Hegel. Sin duda 
es comprimir el pensamiento hegeliano destacar solamente uno de sus 
aspectos. Pero no hay gue olvidar que esa teoría de poder, esa justi
ficación de la tuerza, proporciona una base lógica a los imperialismos 
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nacionales; y que las enseñanzas de Hegel poseían una radiación 
proselitista que se extendió mucho más allá de las universidades ale
manas. 

II. LOS NUEVOS HORIZONTES 

¿Es posible observar en los orígenes de la.s amenazas que pe~aban 
sobre el Imperio español y sobre el Imperio otomano las mismas 
fuerzas, materiales o espirituales, cuya influencia se ejercía en la vieja 
Europa? . . 

Sin duda, las fuerzas profundas tenían en el In:i;eno colonial es
pañol de América-donde los movimientos de rebelton contra. la me
trópoli comenzaron en 1810-una perspectiva por completo d 1ferente 
a las de Europa cbntinental. La rebelión no era. obra de. las n:as~s 
(los indios y los mestizos fueron siempre, y cóntmuaron siendo, indi
ferentes a la lucha contra España), sino de los criollos, es decir, de 
los españoles nacidos en las colonias ame~ícanas. A fines del siglo xvm 
eran tres milhnes (en una población de dieciséis), y formaban _los 
cuadros dirigentes de la sociedad y de las activida~es económ~cas 
hacendados, dueños de explotaciones. abogados y médicos. Su ob1eto 
era liberarse de un régimen administrativo que concedía preponde
rancia a los funcionarios venidos de la metrópoli, y de un régimen 
económico que aseguraba a España un monopolio comerc;ial. Así', p~es, 
el conflicto entre la administración española -y los criollos, s1 bien 
en el marco de las reivindicaciones liberales e influido por el gran 
movimiento ideológico que sacudiera a Francia, era, en el fondo, muy 
diferente de los que se producían en la Europa continental. Los .jefes 
del movimiento de independencia luchaban, es cierto, contra el abso
btismo; pero no invocaban los principios de la libertad más que en 
su beneficio. Lo que deseaban era asegurar a esta sociedad criolla, 
rica v llena de vida. el derecho a desarrollar libremente sus inicíati
v~s. Pero aun as[. e~tre Jos mismos criollos eran ba-stantes los leales 
partidarios de seguir unidos a Ja metrópoli. Y el movimiento de inde
pendencia no hubiera podido tener éxito si no se hubiera beneficiado 
C.e las circunstancias favorables de la gran crisis española de 1808-
1810: la encen·ona de Báyona, Ja instalación de José Bon aparte en 
el trono y la resistencia de las Juntas al dominio francés, que permi
tieron' a la anslocracia criolla proclamar, en 1811, la independencia 
de :(Nueva Granada y, en 1813, la ele la región del Plata. A partir 
de inayo de 1814, en que el rey Fernando volvió al trono cspanol, 
las perspectivas cambiaron; la monarquía española envió trop_as n 
América; y comenzó un esfuerzo de reconquista que halló apoyo 
entre los elementos leales. ¿Podría España proseguir tal esfuerzo?, 
¿Contaba para ello con Ja voluntad y medios materiales 7 Las con
diciones de la política interior eran precarias, y escasos los recursos 
financieros de aquel reino que, durante seis años, conoció la ocupa-
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ción extranjera y la guen-a. Por otra parte, la suerte del Imperio 
español despertaba much:.>:: codici~s- . . _ . 

El movimiento de independencia de las colonias espanolas abn6 
nuevos borizóntes a la vida económica del mundo: era un vasto mer
cado el que' se ofrecía a la actividad europea. Pero ¿qué consecuen
cias tendría en eJ orden polftico? ¿Podía tolerarse, en el. momento 
en que se producía en la Europa continental la restauración d~ las 
autoridades. legítimas, el éxito de la rebelión 1 contra la monarquía 
española 7 En este aspectó. la cuestión de las colonias americanas 
entró a formar parte de los problemas europeos. 

En el Imperio otomano las fuerzas que entraban en juego eran 
de otro orden, pues la influencia de ios factores económicos y socia
les, no menos que la de las idea,s liberales se hallaban _entremezcladas 
y dominadas por las cuestiones religiosas. El pominio que, a ~rtir 
del siglo xvr, ejercía el sultán sobre 1<1s poblaciones cristianas de la 
península balcánica, procedía de una concepción del Estado que di
fería, profunda y esencialmente, de ,todas las- ideas occidentales. El 
sultán, soberano del lmperio, era, al mismo tiempo, califa, jefe reli
gioso de los creyentes musulmanes, y ~u , gobierno estaba inspirado 
en los principios del Islam. Los turcos se instalaron como conquis
tadores, explotaban el pafs que habían sometido, y no perseguían 
convertir o asimilar a su población, indigna de comprender el Corán. 
Los griegos, búlgaros, servios y croatas conservaron la libertad del 
ejercicio de su culto; las Iglesias,. ortodoxas mantuvieron su organi
zación; únicamente las tribus albanesas fueron parcialmente integra
das en el Islam. Pero aquella tolerancia religiosa no era resultado 
del respeto por las creencias ajenas ni obedecía a consideraciones 
de prudencia; era, simplcménte, fruto del desprecio: Por otra parte, 
Ja administración otomana no sujetaba al servicio militar a sus súbdi
tos no musulmanes, pues para constituir un elemento fiel al gobierno, 
el ejército debía ser exclusivamente turco. Por último, la adminis
tración apenas intervenía en la vida económica: no se preocupaba 
de mejorar la producción agrícola ni de incrementar la producción in
dustrial; no tenía más preocupación que el mantenimiento del orden 
y la recaudación de los impuestos. Para lograrlo, los funci,pnarios mu
sulmanes no vacilaban· en emplear la fuerza: las razzias formaban parte 
de los procedimientos habituales de la administración. . 

La resistencia a este régimen no comenzó a 'organizarse hasta fines 
del siglo XVIII.· Logró éxito en los países servios, en donde la insurrec
ción dirigida por _Miloch Obrenovitch consiguió formar, en 1812, un 
pequeño principado autónomo, en el valle del Save, que constituía una 
sería amenaza para la dominación turca, pues aquel éxito de una pri
mera rebelión podía alentar otras. Ahora ya se perfilaba en el hori
zonte la perspectiva de una disgregación de los territorios europeos 
del Imperio otoma110. 
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¿Qué parte es necesa :io ad juditar én estas dificultades otomanas 
al movimiento ideológico í El llamamiento a Ja libertad, el principio de 
resistencia a .Ja opresión, incluidos en la Declaración de los Derechos 
del Hombre, tuvieron un eco en la península, principalmente desde 
que la administración francesa entró en contacto con la población 
eslava balcánica de las provincias ilirias. Es también probable que la 
idea de la independencia de las nacionalidades favoreciera el despertar 
de la conciencia colectiva en las poblaciones sometidas al Imperio 
otomano. Pero si bien estas consignas estaban enraizadas en el espíritu 
de íos jefes de los movimientos de resistencia, no lograron éxito algu
no entre la masa campesina, agitada únicamente por reflejos elemen
tales: temor a los funcionarios y soldados turcos; deseo de proteger 
su vida y sus bienes contra exácciones y represalias. De esta forma, 
liberalismo y nacionalismo no podían tener en los Balcanes el mismo 
sentido que en Ja Europa central. Unicamente la,s Iglesias eran capaces 
de proporcionar dirigentes a los movimientos de oposición al dominio 
musulmán. Pero ¿qué valor tendrían en el pensamiento de un pope 
servio o griego las ideas liberales? ¿_Cuál era el sentido del concepto 
de nacionalidad en una región en que la pertenencia a un grupo lin
güístico alcanzaba menos importancia que la fidelidad a una u otra 
de las Iglesias ortodoxas rivales? 

Sin duda alguna, los intereses materiales desempeñaron un papel 
más activo en el deseo de independencia, por lo menos en la parte de 
la Turquía europea que mantenía relaciones comerciales con el ex
tranjero. Los comerciantes de las islas del mar Egeo, que habían 
logrado hacer fortuna y que siempte temieron la arbitrariedad del fisco 
otomano, fueron los primeros fautores del movimiento griego de re
sistencia. 

Aunque no exístfa analogía alguna entre estos problemas otomanos 
y la!\.I cuestiones europeas, las amenazas que pesaban sobre el porvenir 
del Imperio turco tenÍJn un alcance internacional. Las cuestiones de 
principio no eran, sin embargo, las que ejercían mayor influencia. La 
simpatía que despertaban en la opinión pública europea los movi
rmentos de resistencia a la dominación turca no se limitaba a los 
hogares liberales o a los favorecedores. del movimiento de las nacio
nalidades; procedían, ante todo, de un sentimiento de ,piedad y de 
preocupaciones humanitarias. La tendencia inversa. que deseaba salva
guardar la existencia de una autoridad [egítrnw contra un movimiento 
revoluciqnarío, tampoco tenía, en realidad, gran importancia: el in
terés colectivo de los soberanos en la conservación del orden esta
blecido se invocaría. sin duda, cuando la ocasión se presentase; pero 
en el fondo, nadie creía verdaderamente que la- soberanía del sultán 
mereciese la misma calificación que las otras ni consideración igual. 
Así. pues, la crisis otomana evolucionó en un plano totalmente dik
rente a aquel en el que se movían los otros problemas de la epoca. 
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CAPITULO II 

LOS HOMBRES DE ESTADO 
Y LAS POLITICAS NACIONALES 

Las iniciativas o proyectos de los hombres de Estado son los que 
ocupan la escena ante el telón de fondo formado por las corrientes 
sentimentales, los intereses económicos, los movimientos de las ideas. 
No pueden relegarse a un plano secundario .. ¿Cómo se podrían des
atender su temperamento, su estado de espíritu, su concepción de los 
destinos nacionales y su conocimiento o desconocimiento de las fuer
zas profundas 7 

I. LAS MONARQU!AS ABSOLUTAS 

En 1815, Rusia ocupaba una posesión preponderante, como conse
cuencia del papel que había desempeñado en la derrota napoleónica. 
Era. además, el país más poblado del continente (55 000 000 de habi
tantes). Su potencial demográfico le aseguraba Ja supremacía militar: 
el Zar tenía un millón de hombres bajo las arl,llas .. ¿Por qué imponía 
a su Estado la carga de tales armamentos? Era evidente-pensaban 
los otros gobiernos europeos--que porque preparaba una política ex
pensionista: Pero ¿en qué dirección 7 

¿En la de Europa central? Los compafieros de Rusia temieron tal 
eventualidad durante el Congreso de Viena: y, para oponerse a ella, 
crearon l;¡. Confederación' germánica, destinada a apoyar a Austria y 
Prusia contra una tentativa ele expansión rusa. La barrera solo podía 
ser eficaz si estas potencias permanecían solidárias; pero ello estaba 
en su interés, mientras se hallasen amenazadas por el Este. El Im
perio de los Zares tropezaba, pues, por este lado, con serios obstácu
los. Para vencerlos, le sería preciso jugar. la carta de las nac1011álidades, 
tratando de quebrantar a Austria, por un llamamiento a la solidaridad 
entre Jós eslavos; pero tal sentimiento de solidaridad' apenas existía 
en 181§; y el Gobierno del Zar no soñaba, desde luego, con alentarlo, 
tanto rüenos cuanto que en aquella época los escasos promotores del mo
vimiento paneslavista eran polacos. En realidad. dicho plan no era 
tenido en cuenta, entre 1815 y 1840, por el Gobierno ruso. 

¿En la del Imperio otomano? Obtener el acceso al mar libre, es 
decir, el derecho de paso del Bósforo y de los Dardanelos, objetivo ya 
entrevisto poi Catalina JI, presentaba un interés económico y estra
tégico: conseguir que Ja vfa marítima, por donde se exportaba el trigo 
ruso, no pudiera ser cerrada; permitir la actuación de una fuerza 
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naval rusa en el Mediterráneo. A este respecto, la crisis del Imperio 
otomano presentaba perspectivas favorables. 

Pero la política rusa parecía tener miras más ambiciosas, orienta
das hacia el Pacífico septentrional. La compañía ruso-americana, fun
dada en 1799. tenía su base en Sitka, en la costa de Alaska; y exten
día su acción muy hacia el Sur, estableciendo, en 1816. una factoría 
en Ja bahía de Bodega (costa californiana): actividad comercial cier· 
tamente ¡ péro también una velada intención política; el Gobierno del 
Zar había dado ya a entender que sus posesiones se extendían hasta la 
isla de Vancouver, pretensiones que confirmó en septiembre de 1821, 
en que un decreto del Zar prohibió a los extranjeros el comercio y la 
pesca en aquella zona. 

El g9bierno ruso disponía de una libertad completa en la dirección 
de su política exterior; apenas había_ de tener en cuenta a Ja opinión 
pública rusa: la masa campesina era amorfa; . la nobleza, con es$sas 
excepciones, permanecía sumisa a la Corona; la burguesía, muy débil 
numéricamente, no tenía medio alguno de exp:-esar su opinión. Sin 
duda el Zar sufría la influencia de aque·nos que Je rodeaban; a causa 
de la lentitud de las comunicaciones, veíase obligado a delegar en Sllls 

agentes gran parte de las iniciativas; y estos abusaban, frecuentemen
te, de ello. Pero la decisión dependía únicamente de él: en ninguna 
otra p;irte el soberano desempeñaba un papel tan decisivo. 

En 1815 Alejandro I tenía treinta y ocho años. Reinaría aún -otros 
diez. Su inteligencia era brillante, pero superficial; y Ja singularidad 
de su carácter resultaba evidente. Sus rasgos dominantes eran la va
nidad, el orgullo 'casi enfermizo; padecía locura de fama, el deseo de 
unir su nombre a una gran empresa y de que se le considerase como 
el jcíe de una Europa regenerada. Pero no era estable ni seguro; pa
saba por períodos alternativos de mística exaltación y de depresión: 
era capaz-así lo atestiguan todos los que se le aproxlmaron-de una 
corazonada, sobre todo cuando .esta podía servir a su propia gloria: 
y, no obstante, incluso cuando parece que se dejaba llevar por ella, 
no perdía de vista los intereses de su política. "Detrás del aparente 
abandono del emperador, S:! ocultan siempre la astucia y el cálculo", 
observaba e1 embajador francés. Consciente o no, esta doblez era, en 
todo caso, bastante para despertar la inquietud de los otros gober
nantes. Pero ¿eran fundadas tales inquietudes? En realidad, de los 
documentos rusos no se desprende que Alejandro I hubiera acariciado 
los ambiciosos proyectos que sus contemporáneos le atribuyeron; ni 
siquiera se hallaba completamente seguro de la solidez dé su Imperio, 
no obstante la potencia de su ejército; temía ver reforzado el hl(Jque 
de las tres potencias ·signatarias del tratado de 3 de enero de 1815 O). 
Por ello concedía gran importJ.ncia a la actitud francesa, que le pa
recía destinada a servir de contrapeso a Austria o a Gran Bretaña. 

( ll Véa,c tomo J. pág. 105R. 
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¿Debemos creer que acariciase otras miras de mayor alcance y que 
proyectara formar una agrupación de potencias atlánticas (España y 
Estados Unidos incluidas) contra Gran Bretaña 7 Esta tesis, sostenida 
en una obra reciente (1), exigiría confirmación por documentos preci
sos. Ciertamente, Alejandro 1 tenía interés en ampliar el concierto de 
potencías y extenderlo al otro hemisíerio, ya que, en Europa, corría 
el peligro de enfrentarse con una resistencia conjunta de Austria y 
de Gran Bretaña. Pero tal eventualidad no podía ser bien acogida por 
la política inglesa, deseosa de tratar separadamente-para conservar 
su libertad de acción en los asuntos marítimos y coloniales-las cues
tiones europeas y las extraeuropeas. Por otra parte, Alejandro I no 
hizo tentativas en este sentido hasta. noviembre. de 1818. Parece tra
tarse -Oe una simple maniobra diplomática ocasional. ¿Cómo habría 
podido el Zar conciliar un entendimiento con los Estados Unidos con 
su política de la misma época en las costas americanas del Pacífico y 
con el apoyo que se proponía prestar a España en la cuestión de las 
colonias americanas? El fracaso de esta tentativa era. pues, clarameme 
previsible. ¿Es legítimo construir, sobre una tentativa ligada a cir
cunstancias temporales, una interpretación nueva de la política e'xtt:
rior rusa? 

Nicolás I, que subió al trono en 1825, cuando tenía verntinueve 
años, _era diferente por completo. Tenía aspecto señoría!: estatura 
elevada, rasgos enérgicos y mirada penetrante. Abrigaba ideas firmes 
respecto a la marcha de los asuntos de Estado, y también clara con
cíencia de sus deberes de soberano. Pero su inteligencia era simplista. 
Convencido de que reinaba por la gracia de Dios, se vio confirmado en 
su sentimiento autocrático por su formación, casi exclusivamente mi
litar; la insurrección decembrista-que le pareció amenazar el trono 
en el mismo momento de su advenimiento-dejó en su espíritu un re
cuGtdo imborrable. "La revolución está en las puertas de Rusia; pero 
yo juro que no entrará mientras yo tenga un soplo de vida." Detestaba 
aquella revolución, no solo bajo su aspecto antidinástico, sino en el 
d~ una mera reivindicación liberal. La monarq4ía constitucional, ré
gimen falso, le parecía tan temible como la república. ¿Cómo po
drían permitirse los súbditos críticas y objeciones a la voluntad del 
soberano, inspirada por Dios? 

Al. igual _que su política interior, la exterior se caracterizaba por 
una rigidez inquebrantable. Para evítar el peligro de una penetración 
en Rusia de la influencia de las ideas occidentales, no era suficiente 
vigilav la entrada de libros extranjeros y restringir al mínimo la con
cesiqn de pasaportes a los súbditos rusos; necesítábase, asimismo, 
adoptar medidas conducentes a evitar que la revolución triunfase en 
la Europa central. Pero tal preocupación ofensiva no le hacía abando
nar la idea de llevar a cabo, en provecho del Estado ruso, una acción 

(l) La de Pirennc, cll~da en la Bibliog.rafía. 
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ofensiva contra el Imperio otomano. ¿Soñaba, pues, con destruirlo? 
En aquel instante, no era tal su objeto. Rusia podría obtener, induda
blemente, Constantinopla, en caso de hundíniiento total y de reparto 
del Imperío otomano. Pero ¿estaría en disposición de asegurar el ac
ceso al Mediterráneo, es decir, el dorilinío de· 1os Dardanelos? Se ex
pondría, en tal caso, a una guerra gerieral; que era preciso evitar. 
Me1or sería explotar, en provecho de los intereses rusos, la debilidad 
de la Puerta otomar,ia, y obtener, mediante presión diplomática o ar
mada, resultados parciales. 

Las iniciativas de Rusia no cesaban de despertar, en Ja Europa res
taurada, la preocupación de las otras potencias. 

La posición del Imperio austríaco era, por el contrario, conserva
dora. Los tratados le habían adjudicado i.Jna preeminencia en la Con
federación germánica y una rnfluentia decisiva en los estados italia
nos. resultados que consideraba suficientes. Sin duda. podría soñar 
con una expansión hacia los Balcanes; pero allí se enfrentaría con los 
intereses rusos, rompiendo así el entendimiento entre las grandes po
tencias, que seguía siendo necesario. El Congreso ele Viena estableció 
un equilibrio conforme a los intereses del Imperio; y lo que debía 
desear la myinarquíá danubiana era el mantenimiento del statu qua. 

Tal era lá política del canciller Metternich. En plena madurez (cua
renta y dos años en 1815), gozaba de gran pre§.tigío. No obstante, no 
era un espfntu superior ni un temperamento vigoroso. No terHa opi
niones profundas sobre el mtindo en que vivía; ignoraba la fuerza dei 
sentimiento nacional y el religioso, tanto más cuanto que solo estaba 
en contacto con la alta aristocracia; vacilaba ante las decisiones gra
ves; y creía fácilmente en la virtud de la contemporización. Pero 
poseía dominio sobre sí mismo. sangre fría y dotas intelectuales; cul
tura extensa, facultad de asimilación, finura, fácil exposición de ideas 
y opiniones brillantes e ingeniosas¡ y habfa adcjuirido una experiencia 
de los hombres de Esrndo y de las situaciones políticas, de la que se 
servía, en las negociaciones. con eficacia. Lo que desconcertaba· en él 
era el contraste entre la finura de espíritu y la tendencia a construir 
teorías rígidas. Aquel' maestro de compromisqs no cesaba de confe
sarse adepto a los principios de la filosofía política; y se complacía 
en declararse inmutable en sus ideas fundamentales, sin duela porque 
estimaba necesano oponer una doctnna a las ideas de la Revolucíón 
francesa. 

Metternich creía que el Congreso de Viena había establecido un 
"!quilibrio en las relaciones internacionaJ~s entre las potencias. que to
dos los gobiernos tenían interés en mantener. ¿Por qué deseaba aquel 
reposo de las mismas? Porque le perseguía el recuerdo de la gran 
crisis ·en la que el Estado austríaco estuvo a punto de zozobrar antre 
1805 y 18 l O. Su fundamental preocupación era mantener el orden so
cial contra la amenaza de un despertar del espírltll de rnbversión. ¿No 
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era la revolución "la r.ieor desgracia que puede ocurrir le a un país" 7 
Toda tentativa para establecer, incluso legalmer.,e, un régimen liberal 
-y con mayor razón, democrático-le parecía contener. en germen, 

graves peligros, pues demócratas y liberales "hacen la cama a la re
volución". La reivindicación del derecho de las nacionalidades--en la 
que veía, únicamente, una fantasmagoría-no era menos peligrosa, 
pues ponía en tela de juicio la estabilidad de los estados. Las grandes 
potencias podrían, mediante su intervención concertada-sí permanecían 
solidarias-ahogar aquellas amenazas; pero ¿cómo se podría evitar el 
renacer del espíritu revolucionario si dicha solidaridad se quebrantaba 7 

Esta convicción no se hallaba determinada únicamente por el es
tado de espíritu o el temperamento del canciller. Obedecía, también. 
a las circunstandas. Los medios de acción militares de Austria no ¡xi
dfan compararse con los de Rusia. Las condiciones de la política in
terior austríaca no permitían exigir un gran ·esfuerzo del país; el 
sentimiento de cohesión nacional apenas podía existir entre ¡xiblacio
nes diferentes por Ja lengua, las tradiciones y Ja religión; lo único 
que facilitaba un lazo de unión era Ja dinastía, creadora del imperio, 
y que se apoyaba en la burocracia, en Ja Iglesia católica y en la alta 
nobleza; pero tenfa buen cuidado de evitar, incluso en estos círculos, 
la manifestación de un espíritu público; el régimen policíaco. ampliado 
a partir de 1817, trataba, sobre todo, de impedir la manifestación 
-e incluso la formación-de una opinión c..Qlectiva en relación con la 
gestión de los asuntos públicos, de Ja cual el gobierno tenía, a su juicio, 
la responsabilidad exclusiva. Pero aquel gobierno carecía de organiza
ción. coherente y no dis¡xinía de .fuerza. L.os complicados y enredados 
engranajes de Ja pesada máquina no recibían el impulso de un jefe 
único. Metternich no era jefe del gobierno. y aunque frecuentemente 
interviniese en cuestiones de política interior, no mandaba en aquel 
terreno, donde, a partir de 1826, se enfrentó con la influencia rival de 
Kolowrat. La situación financiera fue siempre precaria; el gobierno 
no se atrevía a incrementar los impuestos. por temor a suscitar el 
descontento; y, para obtener los fondos suplementarios que necesita
ba, acudía a empréstitos bancarios, que agravaban el peso de la deuda 
pública y aumentaban el déficit. El emperador Francisco II (que reinó 
hasta 1835) seguía los asuntos de cerca: pero con un espíritu estrecho, 
hostil .a toda innovación. Era una paradoja que aquel estado senil y 
arcaíc;~ siguiese conservando en Europa un papé! de primer orden. 

E.n aquella época, Prusia no podfa desempeñar un papel compara
ble .1al de Jos otros grandes estados: con sus once millones de habi
tan tes, no disponía aún sino de una fuerza ele segundo orden., Necesi
taba tranquilidad para digerir sus anexiones territoriales; para resol
ver, sobre todo. las delicadas cuestiones planteadas por la asimilación 
de Ja provincia renana. No obstante. la monarquía de los Hohenzollern 
abrigaba otras ambiciones, clelimítaclas en el mapa y respaldadas por 
el patriotismo prusiano. Tenía, necesariamente, que pensar en realizar 

11: HOMBRP.S DB ESTADO Y POLITICAS.-LA ORAN BIU!.TAÑA 31 

la unidad geográfica, de sus territorios, es decir, la unión entre Bran
deburgo y Westfalia,. separados por el pasi.llo del Weser, en donde 
se hallaban los territorios- del Hesse-Cassel, del• Hannover meridional, 
del ducado de Brünswick y los minúsculos principados de Waldeck y 
de Lippe. Era lógico que quisiese asegurarse· un éxito territorial en el 
mar del Norte, a expensas de Hannover y de Oldemburgo. Podía pre
ver, por último, el momento en que le fuera factible oponerse, dentro 
de la Confederación germánica, a la preponderancia austríaca, reconci
cida por el estatuto de 1815. Pero, por el momento, tales objetivos no 
estaban aún a su alcance. El Acta federal protegía la independencia de 
los principados del Weser. Hannover estaba ligado a la corona inglesa; 
y así seguiría hasta 1837. Y Prusia no se bailaba aún en condiciones 
de rivalizar con Austria en Jos asuntos alemanes. 

Ei estado de ánimo del rey reforzaba tal prudencia. Federico Gui
llermo III permanecía dominado por el recuerdo de los años de p.Ue
ba; y la ansiedad no le abandonaba, porque aún consideraba posible 
el desquite francés. Tampoco ignoraba la debilidad de su Estado, con
glomerada de provincias, cuya· cohesión aseguraban solamente la co
rona, el ejército y la burocracia. l Cómo despertar un espíritu público, 
un sen ti miento colectivo 7 Para reaVzar la fusión de aquellos territo
rios dispares, ¿ er'.1 preciso llegar a establecer una forma ·de represen
tación nacional? Esta fue la solución preconizada, íen 1815, por Har
denberg, primer ministro; pero el ministro del Interior y el de Policía 
se opusieron; el Estado, apenas constituido, no podría soportar un 
régimen que permitiera la expresión de una oposición política. El rey 
vaciló. no solo porque era desconfiado y detestaba todo la que se sa
liera de lo ordinario, sino también porque, en su deseo de mantener 
estrictamente. el carácter protestante de su Estado, temía facilitar la 
ocasión a los católicos renanos para tender la mano a los católicos de 
la Prusia polaca. Admitió, corno máximo, en 1823, la institución de 
estados provinciales; pero aplazó indefinidamente el establecimiento 
de una Constitución. Aquella tendencia conservadora. asemejaba su 
política a la de Metternich. 

H. LA GRAN IJRETAfiA 

Las condiciones de la política exterior· inglesa eran muy diferentes. 
Gran Bretaña necesitaba conservar la libertad :le tráfico de las rutas 
marítimas con el fin de asegurar la importación de las materias pri
mas necesarias para su industria y encontrar mercados de ·exportación 
en Europa y fuera de ella. Su polftica tenía, pues, a la vez, un horizonte 
extraeuropeo y otro continental. 

En sus relaciones con los otros continentes no reconocía rival, pues 
era la única potencia europea poseedora de un gran imperio colonial, 
por sus puntos de apoyo en el mundo entero y por su indiscutible su
premacía naval. Pero, en sus relaciones con el continente europeo. se 
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senúa menos .firme, debido a la carenciil de medios militares. La solu
ción más sencilla y más conforme a su tradición insular sería p<::rma
necer al margen d\ los asuntos contin ~ntales; sin embargo, tal abs
tención no podía se total nunca: no era concebible sino en la medida 
en que se produje1 a en el continente un estado de equilibrio entre 
las grandes potencias; sí una .de ellas buscaba el establecimiento de 
una hegemonía continental, la situación se convertiría en peligrosa para 
los intereses e incluso para la seguridad de Gran Bretaña, que corda 
el peligro de ver restringido o cerrado el mercado europeo y que in
cluso podría temer que e! Estado preponderante .se convirtiese en una 
potencia naval. La experiencia napoleónica demostró que aquellos pe
ligros no eran imaginarios. 

Para impedir la repetición de tal cosa, era preciso que la política 
111glesa participara, de grado o por fuerza, en los asuntos continenta
les; que aceptase las responsabilidades y que contrajera, si necesario 
fuere, los compromisos conducentes· a mantener en el continente el 
equilibrio de fuerzas favor¡1ble a sus intereses. Sus estadistas tenían 
plena conciencia de ello. Vigilaban la eventualidad de un desquite 
francés; pero se inqmetaban asimismo por el desarrollo de la potencia 
rusa. En conjunto, la políticq. internacional se ori~ntaba al manteni
miento del statu quo territonal, y, por ello. el gobierno inglés no pres
taba oídos a las reivindicaciones de las nadonalidades. Era pacífica, 
tanto más cuanto que aquel clima de paz internacional tendía a fa
vorecer al desarrollo de una actividad económica beneficiosa para los 
exportadores mgleses, dispuestos siempre a suministrar equip~ indus
trial a los países contmentales. 

No obstante, aquel.Jas mismas preocupaciones económicas podían 
condudr, fuera del continente europeo, a resultados muy diferentes. 
Gran Bretaña tenía un gran interés en el hundimiento del Imperio es
pail.ol _en América. pues la independencia de 'sus territorios le propor
c10narJa mercados de exportación. Pero no deseaba, ciertamt!nte, el 
hundimiento del Imperio otomano, puesto que Rusia gozaría de buena 
posición para asegurarse la parte del león en caso -de producirse su 
d1sgr_egac1ón; .mas no se comprometía a la protección del sta/11 quo, 
e Incluso pod1a favorecer una modificación territorial, en la que en
contraran compensación sus il1(ereses mediterráneos. 

~na política realista, en suma. pero empírica, que evitaba lo rnás 
posible las declaraciones de principios. ' 

_L,as influencias que se ejercían en la dirección de esta política ex
terior er~n .comple¡as, ya que el poder del soberano y el del gobierno 
est.aban limitados por el Parlamento. Tras de un período de regencia, 
durante la enfermedad de Jorge Ill. jorge IV reinó de 1820 a 1837. No 
se trataba de un hombre msignificante: a pesar de sus vicios y lle sus 
extravagancias. era popular y poseía cierta finura de espíritu; pero, 
aunque se mantenía al corriente de las cuestiones de polftica exterior, 
no ejerció una acción continuada y coherente. La opinión del cuerpo 
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electoral, es decir, de un número restringido de privilegiados, ¿tenía 
mayor influencia 7 Se expresaba en los debates. parlamentarios y en la 
prensa. La Cámara de los Comunes estaba todavía, en 1815, dominada 
por los terratenientes, que se hallaban por, lo cc)mún en un estado de 
espíritu "insular" y que, por tanto, .9~se~b~n reducir al mínimo los 
compromisos de Gran Bretaña en el_§xtt,füjero: Sin embargo, los Il!e
dios industriales y comerciales· adqufrfan inflí.ienc¡ia cada vez. mayor, 
sobre todo después de la reforma e!ectqral de 1832, que amplió el 
derecho de voto en beneficio de la pobladóh urbana; tales círculos 
estaban directamente interesados en eI deslirrcillo de los intercambios 
con el extranjero. y ello les inducía á desear una activa política exte
nor. Pero las cuestiones coloniales. y marítin-ias eran las que ocupaban 
preferentemente su atención. En su conjlir\to, aquella opinión parla
mentaria "frenaba" la acción gubernamental cuando se trataba de re

laciones con las potencias europeas. Hay que tem.'T en cuenta, sin em
bargo, el estado de espfritu de aquellos miembros del Parlamento ante 
los regímenes políticos del continente; en realidad, no sentían simpa
tía alguna por los movimientos revolucionarios, pero desconfiaban y 
despreciaban los sistemas autocráticos. Razón de tnás para que su ac
titud fuese reservada ante los problemas europeos. En cuanto a los 
periódicos, desempeñaban un activo papel, pues Gran Bretaña era el 
único país europeo en que existía libertad de prensa; en Londres 
había dieciséis periódicos, leídos incluso por las clases populares .. Sus 
redactores se interesaban por la política extranjera, y le concedían un 
lugar tanto mas importante cuanto que la pref,lsa inglesa contaba con 
suscriptores en el extranjero, quienes, por las corrientes de oplriión 
que provocaban, podían ejercer influencia ·sobre la orientación de la 
política exterior. 

Pero, sin género alguno de duda. el papel dirigente pertenecía al 
Gabinete, único poseedor de i11formacíón completa (cuya. esencia se 
guardaba bien de comunicar al Parlamento) y de medios para presio
nar a los directores de los periódicos. Ahora bien, en los gabinete¡¡ 
que se sucedían. ya fueran ton'es (hasta 1832) o whigs, la cartera de 
Negocios Extraníeros estaba casi constantemente en manos de fuertes 
personalidades. que poseían ascendiente bastante sobre sus colegas 
para imponerles sus opiniones. Castlereagh. titular de la cartera desde 
1812 (a los cuarenta y tres años) a 1822 (focha de su muerte), gozaba 
de una autoridad excepcional en los medios parlamentarios debido a la 
fuerza de su carácter, a su valor cívico y a la solidez de sus puntos de 
vista. Era un realista que detestaba l~s generalidades y las abstraed<!' 
nes, y también un diplomático de lá vieja escuela, desdeñoso de la 
opinión pública. Creía necesario interesar a Gran Bretaña en los asun
tos continentales y deseaba, por consiguiente, la celebración de con
gresos periódicos en que se reuniesen los estadistas. Le parecía inevi
table aquella íntervención para obstaculizar las iniciativas de Rusia. 
que era, según decía. el enemigo; pero quería mantener una posición 

1 
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intermedia, prudente, porque desconfiaba de las tendencias democ~á
ticas y no experimentaba simpatía alguna por los regímenes absolu~1~
tas. CannÍng, que le sucedió de 1822 a !~37, después ~e haber dm
gido, como miembro del Gabinete. la .oficma 1de _1~ India, se mostró 
menos desconfiado hacia las tendencias demorrat1cas: y, por otra 
parte, era hostil al espíritu de areop~go y. a los métodos de. los con
gresos, pues creía que aquellas reuniones internac~m1ales podían pro
porCionar ocasión a los grandes estados del ?ontmente para .ªfi:mar 
su solidaridad. Canning observaba con desconüanz.a tal cntencUm1ento 
entre las potencias continentales y trató de destruirlo. . 

Después de tres años de vacilaciones, el Foreig.n Offzce encontró,.ª 
partir .de noviembre de 1830, un. jefe de gran calidad, y lo conservo, 
salvo durante unos cuantos meses. hasta 1841. En el momento en que 
Palmerston tomó posesión de su cargo tenía cuarenta '! cin?o ~ños. 
Era miembro de la Cámara de los Comunés desde hacia casi vemte, 
y durante la crisis napoleónica ocupó un puesto ministerial importan' 
te: el de secretario de Guerra. Aunque en. su circunscnpc1ón e.lecto_ral 
mostraba apariencias de tribuno; se hallaba profundan;ente mflu~do 
por los rasgos de la alta arístocraci;i, a la que pertenecla, convencido 
de que esta tenía el deber y el derecho de gobernar a Inglat~rra. Sus 
dotes eran notables: seguridad y agudeza en sus puntos de vista: ca
pacidad de trabajo, que Je permitía asombrar a sus mterlocutores. por 
lo extenso de sus conocimientos, su fuerza de voluntad y su rapidez 
de decisión. Pero su manera de conducirse resultaba ruda, desagra~a
ble con frecuencia, porque· su. expresión .era altiva y sus conversacio: 
nes y sus escritos adoptaban un .t?no de segundad .absoluta, como s1 
estuviera convencido de su mf alzbzlzdad. Los extran1eros le reprocha
ban su orgullo, su arrogancia. su gusto apasi.onad? por la controversia, 
en Ja que hallaba ocasión para mostrar su mgemo; pero todos le .te
mían. Tales rasgos de su carácter y de su ter;iperamento .1~ hacian 
adoptar iniciativas en todos los campos de accion de la poh ti ca exte
rior, más allá todavía de aquellos que interesaban directamente a la 
Gran Bretaña. 

11!. FRANCIA 

Aunque vencida, Francia continuó .siendo el ccnt~o de la política 
internácional por su situación geográfica, por el núr;i~ro de sus ha~í
tantes (29 700 000 en 1815) y por Ja fuerza proselitista de que dio 
mue~tras durante más de veinte años. ¿Tratada de poner ~n. t.el~ de 
juicio el estatuto territorial que fuera establecido en su pequici? ! La 
eventualidad ele otra explosz'ón inquietaba _sm ces.ar a Jos ?obiernos 
europeos. La garantía proporcionada por la ocupación extran¡era esta-. 
ba limitada a cinco años, plazo fijado por el segund? tratado de Pa
rís; pero, de hecho, no duró más de tres, pues los alzad~s temían que 
su prolongación agravase el descontento por la ocupacion, y compro
metiese Ja estabilidad de la monarquía restaurada. A partir de 1818, 
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Francia recobró la autonomía de su política exterior y reorganizó su 
ejército. ¿Cuáles serían en adelante sus objetivos? 

El gobierno de la restauración se hallaba necesitado sobre todo de 
prestigio. La pesada tara que sufría era la de haberse c~loca~o en la 
estela del extraniero. Debía, pues, pensar en dar una sat1sfacc1ón a la 
opinión pública y consolidar sli autoridad moral. Tal era el anhelo de 
los ultrarrealistas, que deseaban una gran política extranjera, si bien 
la concebían en función de su política interior, es decir, del triunfo 
de la contrarrevolución. Pero los ministros no estuvieron interesados 
en satisfacer este anhelo hasta 1'827 (unos-los moderados. el duque 
de Richelieu sobre todo--, porque seguían intimidados, preocupados 
por tratar a Ioglaterr_a con miramientos: otros-tal el caso de Villele-, 
porque temían las cargas financieras que necesariamente acompañan a 
una acción militar) .. Entre este personal gobernante, que desconfiaba 
de las seduccio'nes de la imaginación y de los riesgos de una avenq,p-a. 
Chateaubriand era una excepción, y sus iniciativas no significaban sino 
un intermedio. Unicameihe en los últimos años del reinado de Carlos X 
cambió el espíritu de lé!- polftica exterior, pues el gobierno; amena:i:ado 
por una oposición liberal más activa, sentfa como nunca la necesidad 
de conseguir la adhesión de la ·opinión pública, aunque lo persiguiera 
en la dirección en .que no temía encontrar una decidida resistencia. 
Sin embargo, en una ocasión se apartó de la prudencia necesaria y 
soñó con discutir el estatuto territorial establecido en 1815, en caso de 
que pudiese contar con f!l concurso de Prusia y el de Rusia. Pero ello 
no fue sino una voluntaa antojadiza; todo lo más, un sondeo (1). 

Después de la ·caída de Carlos X, la sacudida que provocó en una 
parte del continente la revolución de julio abrió nuevas perspectivas 
a la política exterior francesa, y se quebrantaron las bases del estatuto 
territorial establecido en 1815. ¿No había llegado ei momento de apro
vecharse de estas circunstancias para borrar el recuerdo de las derro
tas, para que Francia volviese a la adopción de la iniciativa y acaso al 
papel dirigente de la política europea 7 Tal era el anhelo de una im
portante fracción de la opinión pública, sobre· todo en los partidos de 
izquierda. No obstante, e1;a necesario señalar matices. La oposición 
republicana p_odfa fácilmente estudiar una guerra de propaganda revo
lucionan'a para liberar a los pueblos, ya que no corría el peligro de 
·tener que cargar con las responsabilidades del poder y de rc;alizar su 
programa. lo que importaba, sobre todo, era la actitud de aquellos 
que, entre los mantenedores de Ja monarquía burguesa, impulsaban a 
la acción exterior-los hombres del Partido del movimiento, los miem
bros de la izquierda dinástica-. En la primavera de 183 l, Odilon Bar
rot afirmó en la cámara de los Diputados que no deseaba la guerra 
por la guerra, puesto que no ignoraba los peligros que originaría un 
posible conflicto para la libertad y la civilización; aceptó incluso, de 

(1) Véase más adclanlc, pilg.• 87. 
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hecho, los tratados de l815; pero añadió que Francía no debía adhe
nrse a una política de rw intervención ni tolerar que otras potencias 
atent~r~n contra el dere ~ha de los pueblos. No invocaba las afinidades 
1deo/og1cas, síno solame lte los intereses franceses en los países veci
nos, que habría que d' tender con las armas, si fuere preciso. Los 
mismos moderados, aun prefiriendo limitarse a una acción diplomática, 
declararon que no retrae ederían ante el empleo de la fuerza si la dig
nidad de Francia lo exig :era . 

. Este .rebrote de , ~acic nalismo francés estaba contenido por el rey. 
Luis Felipe era pac1f1co ior temperamento y por convicción. Conocía 
todos los peligros a que Francia se vería expuesta si acometiese una 
política· de aventuras; s ibía también que las divergencias entre las 
grandes potencias-;-aumentadas aún desde la subida al poder, en In
glaterra, de un Gabinete liberal-no impedirían el restablecimiento de 
una solidaridad contra Francia, s1 estimasen que la mona,rquía de julio 
amenazapa la paz. El rey no cesaba de· moderar, personalmente, las 
iniciativas de sus ministros. 

Así, pues, Francia fue prudente durante todo aquel período; resul
tado que no se habían atrevido a esperar sus vencedores en I 815. 
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CAPITULÓ III 

LAS PRTh!ERAS AMENAZAS CON'Í'RA EL «ORDEN EUROPEO:n 

(1818-1823) 

Cabe preguntarse si las potencias ,·vidoribsas se preocuparon, en 
el momento en el que se alcanzabá ·.·la re~dnstrucción política de la 
Europa continental. de asegurar la cci11tiriuidad de una obra que sabían 
era precaria, así como cuál fue el eiip{rifo. c6n ·que trabajaban y cuál 
el éxito que consiguieron. 

I. EL SISTEMA EUROPEO IiE 18l5 

En las semanas que siguieron a Waterloo y a la derrota definitiva 
de Napoleón, Alejandro I y Castlereagh jnvocaron los intereses colec
tivos de Europa y pretendieron asegurar su conservación. Uno era el 
autor del Pacto de la Santa Alianza, firmado entre Austria, Prusia y 
Rusia el 26 de septiembre de 1815: el otro, el promotor del Pacto de 
Garantía, concluido el 20 de noviembre de 1815. Pero tales iniciativas 
eran completamenté diferentes pov su carácter y por su alcance. 

El Pacto de la Santa Alianza .era úh documento personal de los 
soberanos. que expresaban. invocando los principios del cristianismo, 
su voluntad de mantener en sus relaciones políticas los "preceptos de 
justicia. de caridad y paz", de permanecer '1urtidos por los lazos de 
una fraternidad verdadera e indisoluble ·y de ayudarse y de socorrerse 
en cualquier ocasión y lugar". Los tres signatarios se declaraban dis
puestos a aclmltír en su alianza a todas las potencias prestas a recono
cer los "sagrados prínci pi os". 

Texto sin precedentes en la historia de las actas diplomáticas. ya 
que pretendía fundar las relaciones internacionales en los preceptos 
de la "eterna religión del Dios salvador" y eú la existencia de una "na
ción cristiana". ¿Era sincero el llamamiento? ¿No estaba destinado 
a servir de máscara .a la satisfacción de los intereses políticos? Al di
rigirse "a todos los príncipes cristianos", pero. solo a ellos. Alejandro 
confiaba indudablemente en la adhesión de Francia y de España, que 
podrían servir de contrapeso, útil a 10,s intereses rusos; pero pretendía 
también excluir de aquella amenaza 1al Imperio otomano, porque, por 
ese lado, quería conservar su libertad de acción; la noción de comu
ni'dad cn'stzcma estaba. pues, de acuerdo con los designios <le su polí
tíca otomana. 

No obstante. los contemporáneos acogieron la iniciativa del Zar 
sín manifestar inquietud alguna; se inclinaron únicamente a ironizar. 

37 
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''Aspira~ione.s filantrópicas, ocultas \baj0¡ la mano de la religión", dijo 
Mett~rmch. Y Gentz .consideró el tratado como una nulidad polílica.. 
¿Equivale esto a decir que no sospecharon -que el Zar conducía un 
frente de apostolado de apariencia anodina y una maniobra política 7 
?Fuero~ engañados? No; en Viena y en Berlín el_ tratado parecfa 
1~ofens1vo porque no contenía cláusula alguna que significase obliga
ción para los contratantes y porque se limitaba C"' suma a una decla
raci~n ele principios. Por ello, los gobiernos austríaco y prusiano no 
consideraron necesario presentar objeción alguna al proyecto del Zar, 
Y I~ con~edieron una cortés adhesión que halagaba su vanidad, El 
gabinete inglés se mostró más reticente. A Castlereagh le hubiera 
agradado hacer fracasar aquella manifestación de "sublime misticis
mo", no solamente porque el tratado _era una "insensatez", sino porque 
podía tener resultados perjudiciales en cuanto estaba abierto a la ad
hesión de Francia. Como no había logrado tm·pedear el proyecto, de
seaba que Gran Bretaña se mantuviera apartada de él, amparándose 
en los principios constitucionales ingleses, que prohíben al soberano 
firmar solo un acta internacional; el príncipe regente se limitó, pues, 
en carta personal al Zar, a declararse de acuerdo con los sentimientos 
de que se hada portavoz el tratado. 

Realmente, el porvenir daría la razón a Gentz: el pacto de 26 de 
septiembre de 1815 apenas desempeñada papel alguno en las relacio
nes internacionales, no obstante el hecho de que el término Santa 
Alianza se convirtiese en· el lema de una poHtica. El papel activo co
rrespondió a la iniciativa inglesa. 

Castlereagh deseaba mantener, Ja solidaridad entre los vencedores 
en interés de Gran Bretaña y para impedir cualquier tentativa de des
quite francés; pero deseaba también encuadrar a Rusia, cuyas ambi
ciones temía. El medio para ello era renovar el tratado de Chamount, 
con las modificaciones a que obligaba la restauración en Francia. Tal 
era, en octubre de 1815, la sugerencia inglesa: una alianza de los 
Cuatro contra Francia, 

Durante las negociaciones entre los aliados, se amplió el proyecto, 
a iniciativa del Zar. En lugar de una alianza dirigida exclusivamente 

contra Francia, Alejandro sugirió que el acuerdo fuese considerable
mente ~mpliado: las cuatro potencias se garantizarían tnutuamente el 
conjunt6 de sus posesiones: afirmarían también el dereGJho de ejercer 
una vigilancia en los asuntos interiores de los Estados y a intervenir 
colec.tivamente para reprimir las tentativas revolucionarias. Para coor
dinar su acción, los gobiernos de los cuatro Estados celebrarían con
ferencias periódicas. 

Tales concepciones resultaban demasiado amplias y vagas para el 
gusto de Castlereagh. El gabinete inglés se limitó a una garantía co
lectiva de las fronteras fijadas por el segundo tratado de París; es 
decir, a una protección establecida contra Francia, y rehusó extender 
sus compromisos al conjunto del estatuto territorial. Rechazó, pues, 
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el proyecto de una íntervcí1ción colectiva destinada a ·garantizar la 
estabilidad interior de los Estados; solamente debía , intervenirse en 
caso de que la paz general fuera amenazada por revueltas revolucio
narias. No obstante, del programa ruso se retuvo ·la idea de reunir 
conferencias entre los representantes de los estados vencedores; pero 
se vació esta idea :de su contenido por las restricciones que significa
ba para la acción colectiva. ¿Cuáles fueron los motivos de su actitud 7 

La oposición que manifestó a una vigilancia de los asuntos inttrio
res de los Estados respondfa ciertamente al e~tado de ánimo de los 
medios políticos ingleses. ¿Por qué Gran Bretaña, dotada de un régi
men. constitucional y parlamentario, se había de asociar a un plan que 
tendiera a proteger en el continente los regímenes de monarquía ab
soluta? Pero no le preocupaba solamente aquella cuestión de princi
pio; pensaba, sobr'e todo, en la situación de Francia, en donde la Car
ta de 1814 estableció un sistema político inspirado en el régimen inalés, 
aunque caracterizado por una mayor independencia del poder ejecu
tivo respecto a la representación nacional. ¿No haría el proyecto ruso 
que las potencias tomasen partido en las dificultades interiores que, 
sin eluda, comportaría el funcionamiento de las instituciones francesas? 
Castlerc;igh no deseaba lanzarse por aquel camino; no sabía por qué 
medios y en provecho de qué intereses sería ejercida tal acción. 

Es menos fácil de comprender por qué la política inglesa se pro
nunció contra un proyecto de garantía general del estatuto territoriai. 
Ya que Castlereagh temía las ambiciones de Rusia, ¿no tendría interés 
en ligar al Zar por una promesa y tomar las medidas propias parn 
asegurar su respeto, llegado el caso? Sí desechó aquella solución fue, 
sin duda, porque no quería imponer a Gran Bretaña responsabilidades 
o cargas demasiado pesadas en los asuntos continentales y porque con
taba con que Austria y Prusia serían $Uficientes para impedir un in
tento de penetración rusa en la Europa central. Pero también pudo ser 
porque, en defecto de un pacto general de garantía, las potencias 
europeas adoptasen, unas hacia otras, una actitud de inquieta vigi
lancia, y que tales rivalidades dejaran a Gran Bretaña mayor libertad 
de acción. Esta es, no obstante, una interpretación muy hipotética. 

Pero Ja posición de Gran Bretaña bastó para hacer fracasar el pro
yecto ruso, ya que Metternich no apoyó fas sugerencias del Zar. El 
canciller austríaco temía, sin embargo--al igual que Alejandro-, los 
movimientos revolucionarios, y veía en la estabilidad interior de los 
Estados una condición' indispensable para el mantenimiento de la paz 
general; pero desconfiaba de la política rusa y no quiso proporcionar
le medios par¡i intervenir--<:on cualquier ocasión-en las cuestiones 
relativas a Italia o a la Europa central. 

El tratado de 20 de noviembre de .1815 estaba, pues, de acuerdo 
con el proyecto inglés: iba únicamente dirigido contra Francia. Las 
cuatro potencias signatarias formaron una liga pennanente para ase

. gur;ir el respeto del segundo tratado de París, y. en aquella inteligencia, 
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ponían de nue"Jo en v gor las estipulaciones de los tratados de l de 
marzo de .1.ª~.4 y de 25 d~. marz? de 1815,' ~ decidieron que "Napoleón 
Y su fam1ha quedarf¡ n exclmdos para siempre" del trono francés. 
Para el caso :n que os "principios revolucionarios" desgarraran de 
nuevo a Francia y "ar 1enazaran la tranquilidad de los otros estados" 
acor?aron "concertar t ntre ellos y c.on su Majestad Cristianísima la~ 
medidas que estimen 1 ecesarias para la seguridad de sus respectivos 
~sta~os Y para la trai 1quilidad general de Europa". Nada hubo de 
•.néd1to en :stas estipuh ciones. No obstante, el artículo 6.º añadía que, 
para consohd_a~ las mut ias relac10nes que los unían, los cuatro sobera
nos o sus. mtmstros ce! ~brarían, en épocas determinadas conferencías 
en las 9u: se examinase l ~as medidas adecuadas no sola~ente para el 
mant:n1m1ento de la paz, smo acerca de los grandes intereses com1111es, 
espe~1almente el ,reposo y la prosperidad de los pueblos. En estas 
reum~nes no se trataría solamente de la cuestión di? las relaciones con 
Francia; los gobiernos de los estados vencedores podrían ocuparse 
de todos los problemas. a fin de adoptar a su respecto una línea común 
de conducta. 

. ¿En qué medida tales textos-compromisos, como todas las actas 
d1plomát1c~s-m_anifestaban el deseo de mantener la solidaridad entre 
las potencias v1ctonosas? ¿Cuál era el alcance de las obligaciones 
mutuas? 

Desde el punto de vista del estatuto territonal, el úníco compromi
so mutuo en que ~ntraron _los cuatro estados fue el de oponerse ~ toda 
tentativa que pudiera realizar Francia con vistas a la modificación de 
sus fronteras. Pero aun este compromiso preveía solamente un con
cierto, no una verdadera alianza: el casus foedens no estaba exacta
mente definido y no se determinaban las fuerzas militares o navales 
con que cada estado debería contribuir. En cuanto a las fronteras de 
loslil.otros. grandes estados, no fueron objeto de ninguna garantía co
lectiva. Stn duda, el Pacto de. la Santa Alianza implicó para Austria 
Rusia y Prusia el respeto mutuo de sus fronteras; pero esto no er~ 
má~ 9~e una declaración de principios, sín que le acompañase promesa 
defm1t1va alguna. Aunque el artículo 6.º del tratado de 20 de noviem
bre de 1815 implicab.a el de~eo d~ mantener la paz y, por consiguiente, 
el statu quo terntonal, no mclu1a tampoco cláusula alguna de garan
tía. En fin, en caso de violación de las otras fronteras-las de los esta
dos se~1mdarios-, las grandes potencias tenían, induaablemente, dere
cho a mtervenír, en la medida que dichas fronterás hubieran sido con
sideradas por el Acta general de 1815 (caso particular de Jos Países 
Baj'os), aunque no habían contraído otro compromiso mutuo que el de 
ponerse de acuerdo sobre las medidas que debieran ser tomadas. La 
voluntad de mantener el estatuto territorial no estaba, pues, formulada 
claramente. 

Desde el punto de vista de la reconstrucción política y social, el 
proyecto ruso fue rechazado, a iniciativa de Gran Bretaña. Dícho pro-
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yecto implicaba un derecho general de intervención de las cuatro po
tencias en los asuntos interiores de los estados: Según el tratado de 
20 de noviembre de 1815. solo Ja ameúazá. de levantamientos revolu
cionarios en Francia obligaba a los Ci1qtro a ponerse de acuerdo sobre 
las medidas que debieran adoptarse. _Siri ernbiii"go, la intervención era 
posible en los otros estados, en virt~d d,cl P¡ietp de la Santa Alianza 
(al que no se había adherido Gran Bretaña); o del artículo 6.º del tra
tado de 20 de nqviernbre de 1815, que_ co_nsid"cró "el reposo" de los 
pueblos y "el mantenimiento de la pá;:-; Je.1 Estado". Pero tampoco aquí 
hay indicios de un compromiso taxativo. . · . · .. 

La innovación más notable fue la irisritticlón de conferencias pe
riódicás en las qu¡: los cuatro gobi~rn'~s 1iHÚcambiaríun sus puntos 
de vista sobre todas las cuestiones, , E,ste proéedimiento diplomático, 
que podía facilitar el entendimien.to- ehtrc los gobiernos, era incontes
tablemente nuevo; en lugar de limitarse a cambiar solamente notas, 
los hombres de estado responsables de. la conducta de la polftica exte
nor celebrarían reuniones di1'ectas, en las que podrían discutir más 
fácilmente sus puntos de vista respectivos y .Ílegar a un compromiso 
entre sus intereses. Los gobiernos se esforzaban en mantener, en ehas 
conferencias, los rntereses co1111111es, y ello era indicio de que compren
dían la noción de un deber colectívo o, por lo menos, que creían opor-

tuno el invocarlo. 
AqÚel co11czerto de las grandes potencias implicaba la idea de un 

control que podrían e¡ercer de común acuerdo con vistas a mantener 
\;¡ paz. Los nuevos 'rasgos dan una fi§onomía original a tales acuerdos. 

Pero ¿puede verse en ello una nueva concepción de las relaciones 
internacionales? ¿Pensaban los hombres de estado de 1815 en el esta
blecimiento de una Confederación de Ewopa? Decididamente, no. No 
hay en dichos textos nada que implicase una º!imitación de la soberanía 
de Jos estados en beneficio de un organismo supranacional; nada que 
organizase una protección mutua de la integridad territonal: nada que 
significase el compro miso de renunciar a la. guerra. las solucion~s 
propuestas no tuvieron otro objeto que conÍlrfI1~r la pr~p~nderancia 
dt las grandes potencias victoriosas; todo Jo mas, cons1stlan .en un 
esbozo de D1recton·o, no un preludio de u,n esfuerzo de organ1zac1ón 

inspirado en ideas federativas. 

II. HEVUELTAS EUHOPE.AS Y POLIT!CA DE INTEHVENCION 

En noviembre de 1815, 1os gobiernos aliados habían estimado que 
la actitud del pueblo francés amen~Zabí\ gra~demente su obr~. y ha
bían tomado precauciones y previsto la necesidad de una acción co~
junta. Pero después de esa fecha no fue Francia l.a que opus~ l~s di
ficultades más serias a la polftica de Jos aliados, srno los mov1m1entos 
revolucionarios de Italia y de España, así como las simples amenazas 

de revueltas en Alemania. 

1 . 
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Est<1 pmdencia de Francía constituyó una sorpresa para los aliados. 
Ciertamente, no tenían que temer un empuje brutal mientras durara 
la ocupación del territorio francés; es decir, hasta el completo pago 
de la indemnización de guerra. Pero ¿y después? Luis XVIII era, sin 
duda, demasiado prudente para lanzarse a una política de aventuras. 
Pero ¿sería capaz de continuar dominando la situación? En el mo
mento en que, después de los Cien Dfas, había recu pcrado el trono, los 
observadores extranjeros estaban convencidos de cuán precaria era la 
Restauración y temían ver a la monarquía atemperada sucumbir, bien 
a mano de los el<!mentos populares, bien por la presión que sobre ella 
ejercía la aristocracia terrateniente. Peligros, tn realidad, muy distin
tos. El éxito de la oposición de izquierda-campesinos y obreros, pe
queñ9s burgueses y antiguos oficiales del ejércíto napoleónico, inquie
tos todos por las consecuencias --sociales de la restauración-habría 
desarrollado el espíritu de resistencia a los aliados: pero aquella opo
sición no podía triunfar más que por medios extralegales, dado que 
los elementos populares no tenían reconocido el derecho de voto. De 
la oposición de la derecha los aliados no tenían que temer una tynta
tiva de desquite nacional, ya que dicha aristocracia terrateniente era 
la beneficiaria de la restauración. Peto pensaban que, si los ultrarrea
listas llegaban a dominar, su política interior provocaría en los medios 
populares violentas reacciones que comprometerían la estabilidad del 
régimén. 

El deseo unánime de los aliados era ver en el poder a los elementos 
realistas moderados; la tarea de estos se presentaba difícil, y aquellos 
tenían interés 'en ayudarlos. La presencia en el poder del duque de 
Richelieu, presidente del Consejo desde el 24 de septiembre de 1815, 
les satisfacía. Richelieu, que durante la ocupación había vívido en 
Rusia y allí habfa sido gobernador de Odesa. poseía la confianza per
sonal del Zar. Por tanto, fue aceptado de buena gana, porque tenía 
. reputación de ser moderado y· leal, y se había hecho merecedor de tal 
confianza absteniéndose de cualquier tentativa de enfrentar a unos 
aliados con otros. Y cuando el presidente del Consejo se encontró con 
la oposición de los ultrarrealistas, que habían logrado mayoría en la 
Chambre íntrouvable. Inglaterra y Rusia se pusieron de acuerdo para 
aconsejar a Luis XVIII Ja disolución ele la misma (septiembre de 1816). 
Las _nuevas elecciones concedieron mayoría a los moderados. La situa
ció11- interior de ·Francia parecía, pues, afirmada, en 1817, en el sentido 
quy los aliados deseaban. 

•El duque de Richelieu se aprovechó de aquel respiro para tratar 
de establecer la independencia de la política exterior francesa. Sus 
dos objetivos inmediatos eran obtener la evacuación del territorio, sin 
tener que esperar el transcurso del plazo fijado por el segundo tratado 
de París, y conseguir que los alhdos admitiesen la entrada de Francia 
en el concierto europeo. ¿Cómo lo consiguió 7 

Para decidir a los aliados a la evacuación anticipada del territorio 

Iíl: LAS PR!Ml!Jl.AS AMENhZAS.-fOLITICA DE !NTERVENCION 43 

francés, el gran argumento que esgrimí~ era de política in~erior. Al 
prolongar la ocupación-decía-. los aliados imponen a la población 
cargas financieras, obligaciones materiales y morales, que contribuyen 
a aumentar el número de descontentos y a afüpentar, eLreserttimiento 
contra el vencedor, favoreciendo, en consecuencia, el resurgir del espí
ritu revolucionario. Los aliados, no obstante, vacilaban, porque se pre
guntaban si el gobierno francés no correría el r\esgo de ser derro"cado 
por un. movimiento bonapartista o republicano, el dfa que· perdiese 
la protección de las tropas extranjeras. Los ultrarrealistas no hadan 
nada para vencer .dicha vacilación; más bien la confirmaban. Vitro1les 
aconsejó, incluso--en nota dirigida a Wellington, comandante de las 
tropas de ocupación-, el mantepimiento .de esta, pues si faltare--de
cia--Ja revolución sería inevitable. Verdad es que otros-Bertier de Sau
vígny entre ellos-declararon desear la retirada de las. tropas -extran
jeras; pero ¡con qué reticencias l La insistencia con que señal~~n Ja 
inestabilidad de la situación interior francesa. tendía a agravar· la in
quietud de los aliados y a contrarrestar los deseos de Richelieu. Entre 
estos realistas, Ja pasión política preyalecía sobre el interés nacional. 
Ante las contradictorias afirmaciones del president~ del Consejo y de 
sus adversarios franceses, Wellington se decidió a enviar investigado
res para que estudiasen el estado de la opinión pública y valorasen sus 
nesgos. Aquella encuesta le hizo pensar. en la exactitud de los argu
mentos de Richelieu. En la primavera de 1818, Jos gobiernos de las 
cuatro potencias victoriosas se mostraron dispuestos a seguir el con
sejo de Wellington. Este asunto, pues, quedaba arreglado en principio, 
a reserva .de la íntegra satisfacci'ón de la indemnización de guerra. 
Cuando decidieron convocar la Conferencia de Aquisgrán, primera de 
las reuniones previstas por el artículo 6.º del tratado de 20 de noviem
bre de 1815, los aliados aceptaron incluir en su orden del día la reti
rada de las tropas de ocupación; y tai solución se aceptó sin mayor 
dificultad . 

¿No se verían obligados los aliados. después de la evacuación, a 
revisar su política respecto a Francia? ¿Era la Cuádruple Alianza, es
tablecida por el tratado de 20 ele noviembre de 1815, necesaria aún, 
en vista de que los aliados reconocían el buen comportamiento del 
Gobierno francés? ¿Era aún oportuna la repulsa forfIAulada contra 
Francia? Tan pronto como quedó resuelta la cuestión de la liberación 
del territorio, el duque de Richelieu pidió a los aliados la admisión de 
Francia en el grupo de las potencias dirigentes. "Si se concediera esta 
s;it isfacción al amor propio nacional-dice-, se consolidaría la mo
narquía." Creía también seguro el éxito de los moderados en las elec
ciones, en perjuicio de los ultrarrealistas. Pero Ja desconfianza de los 
aliados parecía impedir el éxito de aquel proyecto. La política ru;,a 
cleseaba hacer entrar a Francia en el concierta europeo para que sir
viera de contrapeso a Inglaterra y a Austria. Gran Bretaña preferiría 
m;i ntener la repulsa de J 818 hacia Francia, no tanto porque con ti-
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n_uaba creyendo :::n d peligro francés, síno porque temía una colabora
ción ru~o-ftancesi1. Dicho temor era compartido por Austria y Prusia, 
que esttm~ban, n i obstante, que se agravaría el peligro si se rechazase 
la ~retenstón. trances~: el gobí~~no francés. decepcionado, podría en
~onces orientarse hacia una poht1ca de "alianza particular con Rusia". 
tn las Conversac:ones de Aquisgrán se llegó a1 un compromiso, el 12 de 
~~tubre de 1818. Por una parte, el Zar aceptó mantener la Cwidruple 

ianza: los cuatro. :e compro.metieron, pues. a mantenerse solidarios, 
en caso de r_eap~nc10n del. peligro de un desquite francés. Por la otra, 
el gobierno mgle ·" consmtló en admitir a Francia en las conferencias 
previstas por el <irtículo 6.0 d(<l. tratado de 20 de novíembre de 1815 

De a~ora en adelante, el gobierno de Luis XVIII tendría ocasión d~ 
desempenar su parte en las deliberaciones relativas a las cuestiones 
europeas _Y de hacer valer la ayuda que, en caso de divergencias mu
tuas, pudiera prestar a uno u otro. 

En. ~I momento en que se esfumaba en Francia el temor de una 
explo~wn, aumentaron las amenazas en otros puntos del continente. 
En mnguna parte se trataba de un m9vimíento de masas; incluso en 
donde las convulsiones revolucionarias eran más serias, no fueron sino 
ob:a _de g_rupos restringidos, de sociedades secretas. No obstante, la 
comc1dencia .de estos desórdenes parecía indicar cuán precanas eran 
las restaurac10nes de los regímenes políticos. 

En Alemania, el movimiento.- liberal obtuvo éxito en el reino de 
Baviera. Y en el Gran . Ducado de Baden. cuyos soberanos establt'!cieron 
un régimen constituc10nal: el movimiento nacional se manifostó en 
los 1~edios universitanos, gracias al impulso de la gran asociación de 
estudiantes_. la BurschenscJwft, que, después de haber organizar.Jo, en 
1817, la fiesta de la Wartburg, adoptó la iniciativa de reunir en 
181 ~· en Jena, a los delegados de todas bs universidades ;,ilem~n:is. 
El Qinico mci~ente grave fue el asesinato-en marzo de J 819-dc Kot
z~bue,, p~rtod1sta que informaba al Zar sobre las tendencias del espí
n tu pubhco, 

En _Italia, reaparecieron amenazas, en Nápoles, en julio de 1820: y, 
e? Tu:rn, en marzo de 182 L En ambos casos, el movimiento revolu
c10nano agrupó a _antigu?s oficiales del e¡ércíto napoleónico y a miem
bros de las profesiones liberales. Al principio, se trató de obligar a los 
soberanos a aceptar un régimen constitucional: pero la intención vela
da era l~ de pr?yectar un programa nacional; los 'emisarios de la 
Carbonena napohtana trataron de despertar en los otros estados ita
lianos un movimiento en favor de una federación italiana. Santarosa 
Jefl! ?e los revolucionarios piamonteses, soñaba· con liberar del domini~ 
austriaco al _Lombar<lo-Vé:1eto; pero no eran más que sueños. 

En Espana. el absolutismo de Fernando VII sucumbió, en febrero 
de 182?; un movimiento revolucionario, dirigido por la Junta de Ofi.
ciales, impuso al rey un régimen constítucionai. En julio de 1822, lo~ 
partidarios de la monarquía intentaron un golpe de fuerza; fracas~ron 

i 

,:; 
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delante de Madrid, pero formaron un ·gobierno en el Nort~ de la 
península, mientras que Fernando estaba, prácticamente, prisionero 

de los liberales, en su capital. 
Ninguno de estos movimientos r~volucion~rios afectó al estatuto 

territoriai establecido por los trata~9s de 1~1"5: las fronteras no se 
discutían. pero el orden social y polútco veíase amenazado. Todo ello 
fue motivo para confirmar la preoctiJ)ación, sentida por Alejandro I; a 
partir de oqubre de 1815. ¿Debía adoptarse la solución que el Zar 
había preconizado, es decir, la interve.ndóh conjunta en~ los asuntos 

interiores de los estados? .· .. 
Los rusos habían intentado, de nii¿vó, pltihtear esta cuestión en la 

Conferencia de Aquisgrán. El menior;í.ndum. presentado por el Zar. 
en 8 de octubre de 1818, después de in\iocár léis principios de la Santa 
Alianza, había sugenclo el estab!Ccimien to .de una alianza general, que. 
"abierta a todos, sería la base de un sisterria ele garantía mutua de las 
actuales posesiones de las potencias contratantes". ¿Garantía territo
rial? Sí, pero también garantía de los regímenes políticos; en una 
conversación con Castlereagh, Alejandro I había dicho, expresamente, 
que se trataba de proteger los tronos y de "reprimir las revoluciones". 
Pero el Gobierno inglés tenía ahora que enfrentarse con ·una oposición. 
En un memorándum de 19 de octubre, Castlere¡igh había declarado, 
irónicamente, que los princ,ípios del Pacto de la s'anta Alianza, si bien 
"podían ser considerados como la base del sistema europeo en el do
minio de la conciencia política", no debían invocarse en las "obligacio
nes diplomáticas ordinanas, que ligan a un estado con otro". Atribuir 
como finalidad a una alianza entre fas potencias. "apoyar contra toda 
violencia o ataque el estado de sucesión, de ,gobierno, de posesión, de 
todos los otros estados", era postular Ja existencia de uh gobierno su
pranaczonal, ¡capaz de imponer a todos una ley de 1usttcia ! ¿Cómo se 
podría soñar con establecer tal gobierno? En cuanto a la extensión 
zmíversal de la alianza, era, al decir de Castlereagh, una eventualidad 
que "siempre había carecido de sentido p,ráctico. y que no puede te-

nerlo nunca". 
Ténga'se pre sen te que Metternich había' apreciado las ventajas que, 

para el mantem'miento del orden social y político, representaría el plan 
ruso, y, en consecuencia. para la seguridad de los intereses austríacos 
en Alemania y en Italia; también había pensado que Alejandro expe
nmentaría la "imposibilidad moral... de considerar fa extensión de sus 
ironteras" si su plan era aceptado. Y, 1 sin embargo, no había apoyado la 
inicia tí va rusa. ¿Por qué? No solo p'Ór la presión de la política inglesa, 
sino, principalmente, porque le inquietaba ei proyecto de una alianza 
general. ¿No podría el Zar conseguir que entrasen en tal alianza esta
dos europeos medios, cuya presencia sería molesta para Austria 7 ¿No 
soñaba, desde el principio, con englobar a España, de tal suerte que 
la garantía podría extenderse, con motivo de la cuestión de las colonias 
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españolas .. más allá del ámbito europeo 7 ('l). ¿No pretendía Alejandro 
mostrar. a\ mundo que la paz dependía solo de él. y también dejar 
establecida la preponderancia rusa en la política internacional? 

L.a sugestión del Zar ha_bía sido, pues, descartada por simple pre
t~nc1ón. en la declaraczón frnal de la Conferencia de Aquisgrán. Solu
ción fác:l, ya que las molestias revolucionarias no se manifestaban aún. 
Pero cuando estas amenazas pasaron a formar parte de la realidad in
mediata, la proposición rusa volvió a ser atendida; y, de hecho se 
aplicó la po!í~ica de intervención. Por tres veées-en el Congreso' de 
Troppau (d1c1embre de 1820), en el de Laybach (enero de 1821 l 
y e1'. el de Verana. (v;rano de 1822)-las potencias se lanzaron por el 
camrno que había 111d1cado el Zar, no obstante las reticencias de Gran 
Brctafia: acción contra la revolución de Nápolcs. en donde Austria 
fue encargada de una intervención armada, en interés del orden eu
ropeo; decisión de restaurar en España el poder ele Fernando VII. me
dia~te una intervención armada de Francia. ¿Por qué Austria, que 
babia ~egado su apoyo, en Aquisgrán, al principio ele intervención, lo 
fav?rec1a ahora 7 ¿Por qué se asociaba Francia a aquella política? Por 
encima de las maniobras diplomáticas, tales preguntas se imponen a 
nuestra atención. -

El ca~1bio de opinión de Metternich se explica fácilmente. En la 
conferencia de Aquisgrán la política de intervención se encuadraba en 
el plan d~ una alianza general, que había parecido sospechosa. Pero, 
des.aparecida ;sta consideración. ~¡ principio era aceptable. Y la revo
luc1ó1; de N~poles amenazaba d1rectamente los intereses austríacos. 
¿Pod1a Austria abandonar al rey de las Dos Sicilias, que, por el tratado 
sec~~to de, 21 de junio de' 1815, le había prometido no adoptar reforma 
polit1ca alguna con las instituciones monárquicas tradicionales? Tal 
abandono comprometería toda la influencia austríaca en Italia. No es, 
pues. ~orprende?te que, en este caso. Metternich estimara indispensable 
n;curnr a una mtervención armada. En principio, no obstante, estaría 
bien dispuesto a hacerlo por propia iniciativa, sin invocar los intere
ses colectivos de Europa. En la época en que comenzó la revolución 
napolitána, estaba a punto de ahogar los movimientos esporádicos que 
se producían en Alemania. Se guardó bien de mezclar en este asunto 
al conjunto de las potencias: en la ·Conferencia de ;Carlsbad había 
establ~cido. mediante un acuer~o directo con Prusia y los príncipes 
alema,nes, las bases de la represión. En 1820, el Acta de Viena inter
pret? el pacto federal de tal suerte que la Dieta tendría, en lo suce
sivo·, el derecho de intervenir, en ciertos casos. en los asuntos interiores 
de los estados alemanes. También el canciller austríaco estaría dis
puesto a restablecer el orden por sus propios medios en la cuestión 
italiana: después de haber tomado las precauciones de asegurarse de· 
que ninguna de las otras potencias reconocería al gobierno napolitano 

(l) Véase más adelanlc, el Cap. V. 
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salido de la revolución. ¿Por qu0 someter la cuestión a un Congreso 
y dar así a los otros estados ocásión de eJCpresar sn punto de vista 
en la solución de un asunto de interés primordial para Austria? Si, 
no obstante, el Gobierno austríaco se vio obligado a aceptarlo así, fue 
porque el Zar aprovechó la ocasión para volver a adoptar--e impo
ner-su plan de <·intervención colectiva: la política rusa se encargó 
de dar a este asunto su carácter europeo. , 

¿Quiere esto decir que Alejandro estuviera dominado por el deseo 
de hacer prevalecer los principios absolutistás y que quisiese aparecer 
como el campeón del orden? No, puesto que su primer cuidado en el 
Congreso de Laybach fue proponer que se concediese una constitución 
liberal al reino de las Dos Sicilias, otorgando, con ello, una prima a 
los promotores de la revolución napolitana.· Lo que en el fondo desea
ba era impedir a Austria que desarrollase libremente su acción en 
Italia. En su ánimo, el método del Congreso era un medio de p;.esi6n 
y de regateo, del que se servía para obtener una contrapartida en be
neficio de los intereses rusos. De hecho, no tardó en abandpnar sus 
primeras sugestiones y dejar las manos libres a Austria: le bastaba 
saber que Metternich, en correspondencia, se mostraba complacienté 
en las cuestiones balcánicas (1). 

Asf. pues, Austria pudo realizar, bajo las apariencias de un man
dato europeo que no le molestaba, la intervención que por su propia 
iniciatívá hubiera realizado con gusto. A finales de febrero de 1821, 
ei ejército austríaco restableci6 en Nápoles la autoridad absoluta de 
Fernando 1; y reprimió, en abril, la insurrección liberal piamontesa 
oi petición del rey sardo. Metternich, no el Zar, fue quien dirigió, efec
tivamente, la polftica de intervención. 

En cuanto a la actitud francesa, estaba determinada por las circuns
tancias de la política interior. El Gobierno francés permanecía al mar
gen de la cuestión italiana: sus representantes adoptaron una actitud 
muy reservada, tanto en Troppau como en Laybach. Tampoco plantea
ron la cuestión española. En estas dos ocasiones, Luis XVIII siguió el 
consejo de Decazes, el cual pensaba que no existí'.! interés en enfren
tarse con la opinión liberal. Pero cuando, en octubre de 1821, los 
ultras alcanzaron el poder, con el ministerio Villele, en los medios gu
bernamentales se manifestó el deseo de restallrar la pntencia política 
de Francia; este era el medio, si no de satisfacer los intereses genera
les del país, que no sacarían de ello gran provecho, sí las tendencias 
de una opinión pública, ávida de gloria, después de lo¡; desastres y 
humillaciones de 1815. El nuevo ministerio concedió subsidios a Fer
nando VII, a partir de enero de 1822. ¿S~ría preciso llegar a prestarle 
un apoyo armado 7 La prensa ultrarrealista y la mayoría parlamen
taria impulsaban a la intervención a un Gol:Jierno cuyo jefe vacilaba 
ante el riesgo de comprometer a Francia en una cuestión dial1ólica; y 

(!) Véase más adelante. Cap. VI. 
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temía compromete. a Francia en una nu . . . . . 
movimíento preten lía basarse . . .... estton hnanc1era. Pero aquel 

1 
. umcamente en los int f 

no en os principio : de la intervención l, f C ereses ranceses, 
cuestión española nte el C co ec iva. uando se planteó la 

' ongreso de Ve 1 · 
Gobierno francés a sus plenipot . . f rana as rnstrucciones del 

· · 
1 

encianos ueron las de d . 
c1auva a guna, no s. ilicítar ní aceptar d no a optar mi-
de ª.cción de Franci.t, que no estab d~n mu11 ato, reservar la libertad 
tancias de las poten :ias de la S· ta ¡~~mesta a hacer la guerra a ins-
de la necesidad de una inte an. ~ C1~nza y deseaba ser único juez 
· . . . rvenc1on. 1erto es q d . 
m1ciat1vas personale• de Mathi' d M ue, espues de las 
¡ 

· · eu e ontmorency b 
as rnstrucciones recibidas el . s t . • que so re pasaban , a un o tomo otro as t p 

por _pura nece:sidad S• convirtió el Gobier f . pee o. ero solo 
las potencias. ne resig lÓ únicament dno ra?ces e.n mandatuno de 
la resistencia que el ( ;abinete i gl~ cuan ? se VIO ?bligado a ello, ante 
paña, para asegurarse . le que ll~ga~s º1oma a tal rntervención en Es
También hizo resaltar que ~scoge :º e.l m~mento, no se vería aislado. 
d .. ó c r.a e mismo la fecha d l 

1c1 n. uando, en ener) de 1823 Luí XV . e a expe-
relaciones diplomáticas ~an Es '- s h. III ~nu?c1ó la ruptura \le las 
tura adoptada por los t~es est~~~ª· dno l l~o s1qu1e~a alusión a Ja pos
ocupación fue que todo a 1 s e a anta Alianza. Su gran pre
empresa francesa. que asunto conservara el carácter de una 

En estas dos ocasiones las únicas . . 
tervención. el desarrollo 'de i . en. qu~ se aplico la política de in-

F 
. · 'ª s1tuac1on mternaci l f . 

rancia y Austria estaban dis b ona ue analogo; 

d 
puestas a o rar por pro · · . . . , 

margen e toda decisión colectiva. 1 . . p1a m1ciat1va, al 
a la iniciativa del Zar. no obsta' t a reun10n de un Co~greso se debía 
s1stíó en conceder un' mandat n e, su resultado efectivo único con-

o europeo a las dos t · 
preparaban a llevar a cabo la int 'ó . po encias que se 
La actitud de ambas fue determi er~enc1 n .srn esperar dicho mandato. 
El Gobierno austríaco quería sal:~ª a ~or mtereses, no po~ principios. 
El francés quería mostrar que e aguar ard su preponderancia en Italia. 
militar en Europa del qu r capalz . e volver a ocupar un rango z · e se aprovec iana en ~ !' · . 

ar no obtuvo ventaja directa al una. u ~ .1t1ca rntenor. El 
los que esperaba sacar partido e~ se' ui1:ro establec10 !''.ecedentes de 
En resumen: en lo que se d. 

11 
g ª p~ra su poht1ca balcánica. 

el principio de intervención c~e~~i ama~ pol1t1ca d.e la Santa Ali unza. 
retumbantes no sirvió más que d va, ~1 Ien fue afirmado en fórmulas 
b D ' e mascara a maquiw · . 

ras. urante todos aquellos con r l . . ac1ones o rnamo-
cuestiqn de palabras; de hecho s~l~sos, e b mteres. europeo fue solo 
res d~ los estados. , canta an los mtereses part1cula-

~éro la noción misma de la acció l . 
cho:por la actitud del Gobierno i·n ¡ ·n cEo ect1va fue puesta en entredi-

b d 181 
, ges. n octubre de 1815 

.re e 8, Castlereagh había manifestad . y en octu
t10nes del Zar y a la idea de í t . . o su res1stenc1a a las suges-
los estados. y había impuest n ervenc1ond en. los asuntos interiores de 
cambio d ' · · . 0 su punto e vista. Y cuando, debido al 

e oprn1ón de Austna y Francia, se aplicó la política de ínter-
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vención, no se resignó a aceptarla: el Gabinete inglés decidió tomar 
partido, resueltamente, contra los principios de la Santa Alianza. y 
formular aquellos en que se inspiraba. Su nota de 5 de mayo de 1820 
señaló una fecha en la evolución del sistema europeo. 

La alianzi: entre las cuatro potencia$ . victoriosas. decía aquel me-
morándum, ha sido establecida para póner al éontinente al abrigo de 
las ambiciones francesas: y nunca· ha tenido por objeto constituir. una 
"unión para el gol:¡ierno del mundo o para la superior vigilancia de 
los asuntos interiores de los estados", Se trataba de "proteger a Eu
ropa contra un poder revolucionario de forma militar", y no de poner 
trabas al éxito ele las ideas liberales. Así, pues, el Gobierno inglés no 
podía asociarse a iniciativas que se separaban de los objetivos señala
dos en un principio. Tal era la exposición del Gobierno británico. ¿Se 
trataba solamente de una dec/aració.n de principios? 

Castlereagh se negó a tomar partido,. respecto a la cuestión italiana, 
en los Congresos de Troppau y de Laybach, adonde envió solamente 
un observador; pero e]. 21 de febrero de 1821 ani.rnció en la Cámara de 
los Comunes que aceptaba una expedición militar austríaca, porque 
ln revolución de Nápoles se debía a irn pronunciamiento, método de
testable. Simulaba, pues, pensar que la defensa del liberalismo no esta
ba en litigio en tal ocasión. Pero no quería c:sociarse a una declaración 
común que. proporcionase un apoyo moral a la acción austríaca. En 
resumen: aceptaba una política de intervención, a condición de que 
no fuese obra colectiva. Claro está que invocaba argumentos de ca
d.cter general: aplazar Ja decisión hasta un Congreso sería establecer 
una especie de Gobierno europeo, en manos ele un, Directorio de gran
des potencias; destruir, por consiguiente, el concepto de soberanía 
de los estados. Pero. en el fondo. buscaba un término mecE':." que le 
permitiera hacer fracasar la política rusa. sin incurrir en eI descon-

tento de Austria. 
La actitud de Gran Bretaña era más decidida en la cuestión es-

pañola. El gabinete británico se prnnunció contra toda intervención, 
incluso en caso de que la decisión fuese tomada por Francia· sola
mente. ¿Obedecía ello a que, a la muerte de Castlereagh ocupaba 
el puesto de secretario de Negocios Extranjeros Canning, más incli
nado que su predecesor a favorecer un movimiento democrático? Sí; 
pero también. indudablemente, debíase a que la cuestión española era 
importante para el mantenimiento del statu qua ·en el Mediterráneo, 
y podía afectar asimismo al comercio inglés con América del Sur: 
el mal humor manifestado por la opini1'm pública no tenía otro motivo. 
También en este caso los principios/ servían para amparar los inte-

reses. En 1823 se rompió,. definitivamente, la solidaridad proclamada 
ocho años antes por las grandes potencias, y que, en apariencia por 
lo menos, se había mantenido hasta entonces. Gran Bretaña desauto
rizó la política de intervención, aunque, por el estado de sus fuerzas 
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militare;;, no pudiera oponerse efectivamente a ella 
tener, pues, el concierto europeo en 1 . 1".º cabía man-
mayor razón, las divergencias se manif:st=~~~to~ cont~nentales. Con 
en los asuntos mediterráneos e l . , e mo o más claro. 
ñolas de América (l). y n a cuestión de las colonias espa-
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(1) Sobre tales asuntos, véanse los Caps. V y VI. 

CAPITULO IV 

LOS MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS DE 1830-1832 
EN EUROPA 

La. revolución pans1ense de junio de 1830 y la caída de la dinastía, 
restaurada en 1814 por voluntad de los aliados, constituyeron la pri
mera brecha en el estatuto establecido en 1815. En toda Europa los 
adversarios del mismo mirabán hacia Francia, a la que esperaban 
ver reemprender las tradiciones revolucionarias. Los primeros actos 
de Luis Felipe-bandera tricolor, evocación de Jemrnapes--des~ta
ron esa esperanza, que la política del Rey de /Os Franceses desmenti
ría bien pronto. AJentaban, en gran parte del continente, los movi
mientos revolucionarios, en los que se asociaban las aspiraciones del 
liberalismo polftico y las del sentimiento nacional. Pero el alcance 
internacional de dichos movimientos .era muy diferente. Para com
prenderlo es preciso tener en cuenta las fuerzas profundas que pro
porcionaban su fisonomía a cada uno de ellos. 

l. LA CRISIS BELGA 

Los tratados de 1815 habían .constituido el .reino de los Pafses Ba
jos, que agrupaba, bajo la dinastía de fos Orang!!·Nassau, las provin
cias belgas, con una población de tres millones y. medio de habitantes, 
como "barrera" contra Francia. El rey Guillermo I debfa tratar de 
hacer convivir a poblaciones cuyas costumbres, tradiciones y religión 
eran diferentes, y cuyos destinos se habían separado, hada dos siglos. 
¿Presintieron las posibles dificultades los diplomáticos del Congreso 
de Viena? Indudablemente, no. Talleyrand había dicho, en 1815: "No 
existen belgas, sino valones y flamencos", opinión que era entonces 
la corriente y que parecía confirmada por la diferencia entre las len
guas y la estructura social de los grupos. Y el reino de los Países 
Bajos se hundió, en 1830, bajo el impulso de los belgas, que obtuvie-
ron su independencia. . 

¿Cuáles fueron las causas de este movimiento revolucionario? 
¿Cómo se unieron flamencos y valones contra los holandeses? En esta 
crisis, de alcance internacional, debe verse la formación de un sen
timiento nacional belga. 

¿Móviles religiosos? Los católicos y los· calvinistas habían per
manecido separados desde el siglo XVI. El gobierno holandés había 
prometido respetar la libertad de cultos; y mantuvo su promesa. Pero 
en Flandes, donde los sentimientos católicos eran sólidos y la influen-

51 



52 TOMO 11. fil. SlGLO XlX.-DE 1815 A 1871 

cía .~el clero dcc1siva, la subo.rdinación a un gobierno protestante des
per~o. en seguida. la desconfianza. No así en Valonia, donde Ja ma
yona de la burguesía se inclinaba a un.1 actitud anticlerical. Tal móvil 
era, pues, menos poderoso allí. 

¿Móviles poHti'cos? El gobierno d, Guillermo I quería asegurar 
l~ prepondera~cta de los holandeses en el Estado, a pesar de su ·infe
nondad numer_1ca. ~~1 ley elector~] fue redactalla . de tal manera que 
:a mitad de los ~s~anos se reservo a las CJrcunscnpciones holandesas, 
Y los puestos pubhcos eran, en sus cuatro quintas partes. ocupados 
por los holandeses .. Flamencos y valones estaban acordes en quejarse 
de. aquel acaparamtent~; y reclamaban una representación parlamen
tan~ proporc10nal al numero de· habitantes. ¿Cómo podría el rev con
s~nttrlo sm provocar el ap/astmnzento de los holandeses? Tal 'oposi
c1ó?. se hallaba de acuerdo no solo con los principios del lib.:ralismo 
pohttco en general, sino también con el derecho de flamencos y valo
nes a no quedar relegados a un papel secundario en el Estado. Se 
d,esa:rolló, sobre todo, ~n el país. valón, de nu!Jlerosa y activa burgue
sia ltberal, y más sensible a la mfluencia de las ideas de 1789. por 
ser de lengua y cultura francesas. · 

La ~lia:iza entre l~ sorda oposición del clero flamenco y ia pro
testa pubhca de los, l~berales valones, no parecía fácil, sin embargo, 
debido a que_ est~s ultimas_ eran anticlericales. Sobre todo, la cuestión 
escolar constlt~yo .un obstaculo desde mucho tiempo atrás; los libe
ra~es eran part1dartos de concede( al Estado el monopolio de la en
senanza, lo cual no podía ser aceptado por el clero católico. Hasta 
1_828 no se ate~uaron estas divergencias: una generación de ¡óvenes 
liberales. ~el ya1s valón aceptó subordinar sus preferencias religiosas 
a sus re1v~nd1cac1ones polfticas; en Flandes, una parte del clero cató
hco se .º:1entó,_ bajo la influencia de las ideas de Lamennais, hacia 
el lª.tohc1smo liberal. En consecuencia, se hizo posible el acuerdo en
tre liberales y católicos. Aquello era el unionismo. En Jo sucesivo 
l?s dos grupos tendrían un programa común: libertad de enseñanza.' 
libertad de prensa; reforma electoral, para establecer un régimen ver~ 
d~~eramente representativo. Esto sucedía en el mismo momento-11 de 
diciembre de 1829--en que el rey Guillermo reafirmaba. en su mensa
¡e, sus derechos de soberano. 

. L Qué p~rte hay que conceder a las. c.~estiones ec.onómicas y so
c1al~s ~n e1 desarrollo de aquella opos1c10n?· El progreso industrial 
hab1a sido una de la; grandes preocupaciones de la política real (l); 
pero tal modermwcwn de la producción habfa sido, sobre todo, obra 
de )os belgas; y en ella apenas habían participado los holandeses. 
La burguesía, aunque principal beneficiaria del -esfuerzo, estaba lejos 
de agra?ecérse_lo _al poder :e?!. _Por el contrario, su papel en la vida 
económica le mcttaba a re1v111d1car una parte más activa en la vida 

(1) Véanse págs. 15 y 16. l 
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política. aunque solo fuese para asegurar mejor la proteccí?n de sus 
intereses materiales. En Valonia. los industnales. que habian temdo 
que hacer frente a la competencia inglesa, s~ quejaban del régimen 
aduanero de los Países Bajos; y deseaban disponer de medios para 
ejercer influencia sobre esta legislad()n adua_n_e'.ª· En dichos _cí~cu_los, 
pues, la situación económica era tal; qu~ .1111pulsab~ _las re1vmd1c,a
ciones del liberalismo político y la oposición al reg1men holandes. 
Este ímpu)so se hiio más potente en ~a primavera _de l~~O, en c':1~ª 
época la industria textil de Lieja, Verviers y Tournat s~fno una ~nsis 
de superproducción. Pero otra par~~ .• de esta burgues1a fav?r~c1a el 
statu quo; en Amberes, los comerciantes deseaban que subs1st_1ese la 
unión de las provincias belgas a Holand~, ya que aseg.uraba la libertad 
de tráfico en las bocas del Escalda; en Gante, los ¡efes de empresa 
se mostraban reacios· a correr el riesgo. de pei'der el mercado ~olandés 
y, sobre todo, el de las colonias holandeses. No hay que olvidar que 
el hombre de negocios belga más emprendedor y poderoso, Joh,n 
Cockerill. era, desde 1823, asociado del gobierno real. que le ~a~1a 
permitido manejar enormes capitales mediante el_ apo.yo de~ cred1to 
del Estado. Atribuir, pues, a los círculos de negoc10s un~ actitud un.1-
forme, sería excesivo; en muchos casos. no deseaban Ja 111.~epend~ncia 
del país belga. sino únicamente un régimen ?e separacton _poli t1ca. 
administrativa y financiera, que, dentro del cuadro de la ~.1111ón per
sonal. dejase subsistente la soberanía del rey de los P~1ses Ba1os, 
salvaguardando así la unidad económica de los terntonos belga Y 

holandés. Pero los obreros de la industna moderna y los art~sanos estaban 
quejosos. dado que, entr~ 1824 y 1830, los precios habian expenmen
tado un alza sensible, mientras que Jos salanos no aument?ron. Y los 
campesinos padecían a causa de las malas cosechas. En c?n¡unto, pues. 
la situación social provocaba malestar, y de ello. s~ hacia respons~ble 
al gobierno. Sin embargo, el movimiento de opos1cwn-aunque tuviese 
un carácter naczonal, pues tendía a levantar a los bel~as. contra los 
holandeses-no adquirió carácter revolucionaría hasta ¡ul!o de 1830. 

Los acontecimientos de ¡ulio en Francia abrieron nuevas perspec
tivas. Pero la revolución no se desencadenó ,de un solo golpe; las re
vueltas de Bruselas de 25 de agosto de 1830, que obligaron a la guar
nición holandesa a retirarse, no eran todavía, en su origen, más que 
una manifestación de protesta social. Pero desde e~ momento. e1~ que 
ia burguesía, al principio reticente, tornó la direcc1on del movu'.11ento. 
se habló ya de reivindicaciones políticas. Aún no se. trataba s1110 de 
obtener una separación administrativa1 y parlamentana entre las pro
vincias belgas y holandesas. Hasta qtÍe el rey rehusó acceder a tal se
paración y dio orde", a sus tropas de que ocup?sen de nuevo a Bruse
las. no se entabló verdaderamente la lucha. Las 1ornadas del 23 al 26 de 
septiembre. en que las tropas holandesas se_ enfrentaron_ con. la resis
tencia armada y hubiernn de replegarse. senalaron la v1ctona de los 
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revolucion:nfos. La liberación nacional se convirtió en el objetivo. L;i 
formación de un gobierno provisional /Jelga fue anuncio de la declara
ción de independencia, que se hizo efectiva el 4 de octubre. Una asam
blea constituyente decidió, el 22 de noviembre de 1830, que el nuevo 
estado sería una monarquía constitucional. 

[Sería reconocida la independencia por las potencias que habían 
juzgado necesario crear el reino de los Países Bajos? La crisis tomó un 
carácter internacional, a finales de septiembre de 1830. cuando Gui
llermo I se dirigió a Prusia, Rusia, Austria y Gran Bretaña solicitando 
su ayuda armada para reprimir la rebelión de los belgas. 

Las respuestas de los gobiernos ruso y prusiano fueron, en princi
pio, favorables. El zar Nicolás I declaró que estaba dispuesto a enviar 
contra Jos belgas un ejército de 60 000 hombres (1 de octubre), y el 
rey de Prusia, que había empezado a movilizar a fines de agosto, pa
recía presto a actuar. Pero uno y otro subordinaban su intervención 
a una acción colectiva de las potencias que, en 1815, se habían com
prometido a "mantener el reino de los Países Bajos". Y Metternich, 
aunque favorable a una política de intervención, no deseaba compro
meter las fuerzas austríacas a tan gran distancia, porque se hallaba 
inquieto ante la situación itáliana. El 20 de octubre prometió solamen
te un apoyo moral, dejando la actuación efecti".'· a las potencias veci
nas de los Países Bajos. En consecuencia, no se produjo la solidaridad 
de las potencias continentales. 

Prusia y Rusia no quisieron comprometerse solas, porque sabían 
que su intervención armada provocaría indudablemente una interven
ción francesa en beneficio de los belgas. Y en París, Luis Felipe, por 
muy pacífico que fuese, tanto por inclinación pe.rsonal como por con
ciencia del peligro, se veía obligado a prestar ofdos a la opinión pú
blica, que era favorable a la revolución belga y. que veía en la disgre
gación de aquel reino de los Países Bajos formado contra Francia una 
sq.tisfacci6n para el amor propío de los vencidos de 1815. La revolu
ción belga parecía incluso ofrecer la ocasión de un desquite a ciertos 
círculos políticos de izquierda, siempre que el nuevo estado quisiera 
volver -a unirse a Francia, como en la época de la Revolución y del 
Imperio. Pero la masa de los patriotas belgas no pensaba en semejante 
cosa. El clero católico era hostil, y en los ámbitos de negocios solo 
los inoustriales de Lieja, de Verviers y de Mons eran favorables, por
que qeseaban tener acceso al mercado francés. No obstante, ciertos 
agenfes del gobierno provisional de Bruselas dieron a entender que, 
caso de verse la independencia amenazada por una intervención ruso
prusiana, Bélgica podría echarse en brazos de Francia. Luis Felipe no 
creía posible esta aproximación, que consideraba inaceptable, no solo 
para las potencias continentales, sino también para Gran Bretaña; sin · 
embargo, tampoco podía permitir el aplastamiento de los belgas, ya 
que la mayoría de la opinión veía en aquel asunto una cuestión de 
dignidad nacional. Asf. a fines de agosto, el Gobierno francés se declaró 
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en favor de una wlítica de 110 i11terve11ción. Francia no ayudaría al 
levantamiento belga, a condición de que ninguna otra potencia apoyase 
al rey de los Países Bajos. Pero si los prusianos .entraban en Bélgica 
---declaró Luis Felipe-, "es la guerra, y no lo consentiremos". 

¿Conseguiría tal declaración paralizar las vel~idades ruso-prusia
nas? Los gobiernos de los dos bandos vigilaban la actitud de la Gran 
Bretaña. En 1815, el gabinete inglés había querid~ consolidar el. esta
tuto regulador del régimen de las bocas del. Rin y pel Esca~da. ~Acaso 
iba ahora a abandonarlo? ¿No era necesario parafla segundad inglesa 
el mantenimiento de· la barrera? La opinión pública británica se mos
traba pacífica, sin embargo. Y el Gabinete no pensaba en una interven
ción armada en beneficio de los Países Bajos. Cierto era que no podría 
admitir la anexióp de territorios belgas a Francia, pues la cuestión 
de Amberes seguía siendo fundamental. Pero podía consentir en la 
existencia de una Bélgica independiente si tal independencia fuese fl.ªl. 
Era necesario también evitar una intervención armada de Rusia y Pru
sia, que provocaría una respuesta francesa_ Victoria francesa o victoria 
rusa, ninguna de las dos resultaría deseable para Inglaterra. 

La política del gabinete inglés y la de Luis Felipe podían, :r:ues, con
siderarse conjuntamente, .en vistas de un arreglo de la· cuestión belga 
mediante las negociaciones de las grandes potencias. El factotum de 
este acuerdo fue Talleyrand-nombrado embajador en Londres-en 
sus conversaciones con Wellington de fines de septiembre; pero la 
línea de conducta era .Ja que había trazado LúiS Felipe. El 3 de octubre 
de 1830 el gobierno inglés sugirió la reunión de una conferencia inter-
nacional. . 

En esta decisión, que hada presagiar un arregl~ padfi~o, la a~titud 
de Gran Bretaña fue, pues, decisiva. ¿No habría sido posible la mter
vención en favor del rev de los Países Bajos si el Gabinete inglés no 
hubiera moderado la poÍítica de Rusia y la de Prusia?. Y si a9uel ?u
biera tomado parte en tal intervención, ¿cuál habría sido la s1tuac1ón 
de Francia frente a una reconstitución de la coalición de 18157 ~ero 
no deseaba una gran guerra, a la cual Luis Felipe se vería empu1ado 
en caso semejante. El movimiento de la opinión pú~lica francesa f~e, 
en consecuencia, el que hizo que Wellington propusiera una negocia-
ción general. . 

Por el protocolo de 20 de noviembre de 1830 Ja~ .potencias n~cono
cieron la independencia del estado belga. La opos1c1ón de Rusia fue 
paralizada en tal momento por la insurrección polaca_ No obstant~, la 
cuestión continuó provocando dificultades, sobre todo entre Francia e 
Inglaterra, respecto a los lfmites del nuevo :stado Y a su estatuto 
internacional. Dichas dificultades estaban relac1onada.s con las circuns
tancias de la política intuior francesa .. donde el Partido del (Vfov1mum
to se mantuvo en el poder hasta fehrero de 1831, y también con la 
llegada de Palmerston al Foreign Oflicc: . . . 

Las deliberaciones de la conferencia mternac1onal estuvieron do-
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minadas, en gran medida, por: la política inglesa. El l de enero de 1831 
decidió aquella que el nuevo estado belga sería neutral a perpetuidad 
Y que las potencias signatarias garantizarían tal condición. Era una 
precaución de Cran Bretaña contra Francia, pero también un medio 
~e _tranquil!zar. ;;J rey de Jos Países Bajos. El 27 de febrero fijó los 
h~1t~s terntonaies d~l Estado, al que no se incorporaban Luxemburgo 
ni L1mburgo .. J?etermmó? en fin, las condiciones de elección del rey 
en~r~ las fam~lrns no reman tes en las grandes potencias: precaución 
ad1c1oll:al destmada a impedir la candidatura de un príncipe francés. 
El gobierno de Francia no opuso objeción alguna o se limitó a ofrecer 
una resistencia for_m_al: tal era la política de_ Luis Felipe y de Talley
rand, aunque el_ mm~st~o de Negoc10s E~tran¡eros del gal:¡ínete Laffitte 
~l general Sebastiam-trató de evadirse del cuadro señalado por 
e1 rey. 

Si duranre algún tiempo la aplicación de estas decisiones resultó 
comprometida, foe_ porq~7 la Asamblea Constituyente belga no aceptó 
1?~ lfmites terntonales f1¡ados por las potencias, amenazando con so
licitar la ayuda_ francesa para obtener su revisión. Creía que aquella 
le sería concedida-no obstante las resoluciones de la Conferencia
s_i eligiera por rey al duque de Nemours, uno de los hijos de Luis Fe
lipe. El 3 de febrero de 1831 se efectuó la elección. Ciertamente, los 
¡efes del Partído francés sabían que Luis Felipe no favorecería una so
luc1óll: que, ~l abrir el camino de una futura anexión de Bélgica a 
Fran~1a, reavivase los temores de Inglaterra; -pero esperaban que el 
Partido del Movimiento le podría obligar a ello ante el hecho consu
fl'.ado. Pero ello era desconocer tanto la firmeza inglesa como la deci
did.a voluntad de Luis Felipe de evitar un conflicto franco-inglés. La 
acutud del gab~n~te inglés fue categórica: "Pensamos con disgusto en 
la guerra--escnb1ó Palmerston al embajador de Gran Bretaña en Pa
rí~-; pero sí alguna vez tenemos que realizar tal esfuerzo, la ocasión 
actual es legítima: estimamos que no podemos aceptar la subida del 
duque de Nemours al trono belga sín peligro para nuestra seguridad v 
,nues~ro honor." No cesó de repetir esta advertencia. "No podemo~ 
const?~rar cosa_ de poca importancia la cuestión belga ... " "No podemos 
perm1tlf la umon ~on Francia, que daría a, esta una potencia pdigrosa 
p~¡;¡¡_ nuestra segundad. Sabemos que tendnamos que combatir a Fran
cia después de tal unión; haremos, pues, mejor si nos batimos antes." 
El 17 de febrero de 1831 Luis Felipe rehusó la corona en nombre de 
su hjjo. Separó del poder al ministerio Laffite y llamó ~ él a Casimírc 
Perier. Aunque la crisis se prolongó aún algún tiempo y Jos medios 
pa~lamentarios franceses fueron objeto de violentas turbaciones, la 
solución de prudencia terminó por imponerse. El Partido írancéJ se 
desmoronó en Bélgica. La tentativa de ciertos medios burgueses y aris
tocráticos, que consideraban entonces ia posibilidad de ofrecer la coro
na belga al príncipe de Orange, hijo del rey de los Países Bajos, se 
enfrentó con la resistencia del clero y de la masa de la población. El 
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4 de iunio de 1831 el Congreso nacional se decidió a llamar al trono a 
Leopoldo de Sajonia-Coburgo. La política inglesa triunfó, y el asunto 
parecía solventado. 

Era necesario, sin embargo, contar con el rey de los Países Bajos, 
que no aceptaba las decisiones de la conferencia internacional, e in
tentó el 1 de agosto de 1831 un 'ésfderzo de reconquista. Pero no 
logró deshacer el acuerdo de las grandes pótencias. Cuando, respon
diendo al llamarqiento del rey de. los belgas, Luis Felipe envió un 
cuerpo expedicionario contra Jos holaíideses y salvó en algunos días la 
independencia de ·Bélgica, se presentaba ·coniéi ejecutor de las decisio
nes internacionales, y el· gobierno inglés no se opuso a ello. El más 
claro resultado de la aventura fue que el reino de Bélgica obtuvo-por 
el protocolo, de vei_nticuatro artículos; ,de 14 de octubre de 1831-una 
parte de Luxemburgo (la región d~ ArÍÓn) y otra de Limburgo. Habría, 
sin duda, que esperar- aún mucho tiempo hasta que el rey de los Países 
Bajos se resignase; no evacuó Amberes sino ante una intervención 
armada franco-inglesa (octubre de 1832) y se negó a firmar el tratado 
de veinticuatro artícülos. Hasta 1839 no prestó su asentimiento al arre
glo de la cuestión belga. En dicho año, pues, el estatuto internacional 
de Bélgica obtuvo su forma jurídica. Pero se trataba solo de incidentes 
secundarios. 

Lo i{Ilportante era que aquel primer ataque al estatuto territorial 
de 1815 hubiera podido resolverse pacíficamente. El gabinete inglés 
fue realista, renunciando a la concesión de una /;arrera contra Francia 
y aceptando la independencia belga bajo la garantía de neutralidad. 
Las potencias continentales tampoco hicieron un serio esfuerzo para 
establecer un concierto. Pero, sobre todo, Luis Felipe no quiso ceder 
a las súplicas de la opinión pública, aprovechí!ndo la ocasión para mo
dificar los tratados de 1815. De esta forma se llegó a una solución de 
compromiso que perduró, no obstante la creencia en contrario de los 
gobiernos de la época. Y aquel compromiso se convirtió, a fin de 
cuentas, en motivo de una aproximación franco-inglesa. 

!l. LA INSUTIHECCION POLACA 

En la Polonia rusa, que en 1815 había recibido un estatuto liberal. 
el dominio del Zar se ejercía en condiciones. particulares: la Consti
tución concedida por Alejandro I había prometido que los empleos 
administrativos se reservarínn a los polacos y que la legislación sería 
dictada por una Dieta elegida por sufragio censitarío; había garanti
zado la libertad ini4iv1dual, la de p1/nsa y la del culto católico; no 
había impuesto a los jóvenes el servicio militar en el ejército ruso, y 
había previsto la organización de un ejército polaco mandado por ofi
ciales también polacos. El Zar había, sin duda, tomado precauciones, 
reservando a su representante, el virrey, la iniciativa ele las leyes, 
restnngiendo al máximo los poderes presupuestarios de la Dieta y 

1 
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colocando un general ruso al frente del ejército polaco. También, in
dudablemente, había violado, después de 1820, ;lgunos de sus com
promisos y establecido la censura de prensa. El régimen político a 
que estab~ sometida la población de la Polonía rusa era, sin embargo, 
mucho mas favorable que el de las otras poblaciones del Imperio. ¿Por 
qué protestaba y por qué tal protesta llevó a la msurrección de 1830? 

Ni las causas económicas ni las sociales o religiosas parecen haber 
desempeñado un importante papel en los origcnes del movimiento. Los 
ca.mpes.inos--que, no obstante, habrían tenido muchas razones para 
re1v111d1car u.na reforma del régimen agrario-permaneclan pasivos, y 
sus adversanos.-:-en el plano social-eran los grandes propietarios po
lacos: el domm10 ruso no agravaba su situación. Los comerciantes 
habrían .podido tener interés en sustraerse al régimen aduanero del 
Imperio ruso, pr_oteccionista en ext~emo; pero nada hace suponer que, 
en efecto, expenmentaran tal deseo. El clero católico no tenía motivo 
para quejarse de la condición en que le había dejado la ConstituciÓn 
de 1815, la cual respetaba la .libertad de conciencia y la de cultos. La 
única causa del movimiento fue, pues, el deseo de recobrar la indepen
dencia; la conciencia nacional y el patriotismo polaco no podían acrep
tar el dominio extranjero. 

No se trataba, sin embargo, de un movimiento de masas. Los parti
darios de Ja insurrección no formaban sino una minoría. reclutada en
tre los miembros de la nobleza media o de la burguesía intelectual. 
constituida, lo más frecuentemente, con jóvenes infÍuidos por e! ro
manticismo y las ideas liberales de la Europa occidental. Contaban 
con medios de .acción, por formar Jos cuadros subalternos del ejército 
polaco; i:ero'. salvo r?ras excepciones, no tenían el apoyo de los gran
des prop1etanos terntonales, del alto clero ni de la alta burguesía. 
que, más conscientes de las dificultades de la empresa. solicitaban 
unícamente del gobierno ruso el respeto de la Constitución de 1815. 
Ni. siq~iera poseían los revolucionarios un programa común para el 
po~vemr. Los intelectuales demócratas, cuyo iefe era Joaquín Lelewel, 
sonaban con el establecimiento del sufragio universal y con una re
forma agraria .que pudiera proporcionar al movimiento el apoyo de las 
masas campesmas; pero la parte de la nobleza partida na de la inde
pendencia no estaba dispuesta a abandonar su preponderancia social. 

A gesar de su inferioridad numérica, los jefes del movimiento 
creían ;poder triunfar mediante un golpe de audacia. Pensaban eliminar 
po.r l~ fuerza al virrey y a las autoridades rusas de Varsovia, y sustí
t~1rlos por un gobierno polaco capaz de actuar inmeditamente por 
d1sp01H~~ de una ~d.ministració.~ y de un. e¡ército. Estimaban que su 
formac1on conseguma la adhes1on de los ·timoratos v ele los vacilantes. 
Cuando el· Zar, pensando en una intervención en - la cuestión belga, 
puso en pie de guerra al ejército polaco, la ocasión pareció favorable. 
AJ principio el plan se ejecutó sin grandes dificultades: la insurrección 
de 21 de noviembre de 1830 expulsó al virrey, que ni siquiera intentó 
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resistir. Sin embargo, cuando se constituyó, el l de diciembr.e, el 
gobierno provisional-en el que los jefes de la insurrección estaban 
asociados a elementos moderados-, vaciló antes de comprometerse 
en una aventura peligrosa y, en lugar de reivindicar purá y simple
mente la independencia, trató de negociar y obtener la aplicación ín
tegra y efectiva de, Ja Constitución de 1815, así como la uni~n a la 
Polonia autónoma de los territorios que an~s de 1722 habían perte
necido al estado polaco. Unicamente después de la negativa del Zar, 
la Dieta lanzó, en 25 de enero de 1831, una declaración de indepeh
dencía. 

¿Con qué oportunidades de éxito contaba 7 Contra el ejército ruso 
de Diebitsch (100 000 hombres. a principios de febrero, que pronto se 
incrementarían hasta 170 000), el ejército polaco solo podía poner en 
línea 80 000 como m·áximo, y su comandante en jefe, no· creyendo en 
la victoria, únicamente. pensaba en salvar el· honor. La sola esperanza 
era Ja ayuda que pudiesen prestar a la insurrección los movimien~os 
revolucionarios de Europa. La Dieta creyó indudable que el Zar, pre
ocupado por el papel que Rusia pudiera desempeñar en las cuestiones 
belga e itali~na, vacilaría en emplea:se a fo~.do contra los P:°lacos. 
Esperaba aún más: daba por seguro qúe; en la lucha de la hbertac;l 
contra el despotismo", recibiría ella la ayuda de los pueblos extran-
jeros. ' 

En realidad, la situación europea no hizo más que retardar un poco 
la campaña rusa de reconquist;i. Durante las primeras semanas, el Zar 
estimó que "de un momento a otro todo puede arder en Europa"; 
como si esperase que los asuntos italianos (1) originaran una guerra 
entre Austria y Francia, quiso reservarse los medios de intervenir en 
un conflicto europeo y recomendó que las operaciones en Polonia se 
realizasen "sin demasiada efusión de sangre". Pero a fines de abril 
-tres meses después del comienzo de las operaciones-se decidió a 
emplear sus tropas escogidas: la Guardia Imperial. A partir de enton
ces, el destino de la insurrección polaca estaba previsto, a menos que 
se produjese una inte.rvención extranjera. Pero ¿de dónde procedería 
esta? Prusia y Austria; que tenían provincias polacas, no podían de
sear el triunfo del movimiento; a comienzos de 1833, cerraron sus 
fronteras de Posnania y Galitzia para impedir que s~s habitantes su
ministraran armas y voluntarios a los polacos de Rusia. En vano el 
gobi"rno nacional polaco solicitó el apoyo .,mi~itar de Turquía. La ~pi
nión pública inglesa era favorable al mov1m1ento polaco, porque iba 
en contra de Rusia; pero el Gobierno se mostraba más reticente, pen
sando que el éxito de aquel serla beneficioso para la influencia fran
cesa. Palmerston no deseaba arriesgarse a ver la formación de "una 
provincia francesa a orillas del Vfstula~'; tam~oco des.eaba el debilita
miento de Rusia, a la que Gran Bretana podrta necesitar para monte-

( 1) Vb>c m~s adelante. p~g. 61 
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ner el arden en el continente en el caso de que la influencia de los 
mtJdios políticos de izquierda triunfaran en Francia. 

¿Y Francja? En ella depositaban su esperanza ios patriotas polacos. 
Pero el Gobierno francés-el Partido lel Mov11mento estaba en el po
der-señaló claramente, a partir del otoño de 1830, los límites de sus 
intenciones: deseaba que los estados no interviniesen--contra las re
vueltas revolucionarias-más allá de sus fronteras; si este principio 
de no intervención no era respetado, no se opondría a la acción de las 
otras potencias sino en las regiones vecinas de Francia. Así lo declaró 
Sébastiani al Cuerpo diplomático el 2 de diciembre de 1830. No se 
produciría, pues, la intervención armada en favor de los polacos. De 
ello fue informado, en enero de 1831, el gobierno provisional polaco. 
Y el gobierno francés estudió únicamente-para dar satisfacción a la 
opinión de izquierda-una acción diplomática con objeto de dar al 
Zar consejos de moderación, que resultaron inútiies. "No deseamos 
-dijo este-ni intervención ni buenos oficios en los asuntos polacos, 
que no interesan a nadie más que a nosotros." En julio de 1831, 
cuando el ejército ruso se aproximaba a Varsoyia, la Cámara de Dipu
tados se limitó a un gesto anodino ante la moción de Odilón BaHot, 
que solicitaba una intervención militar:, el voto de una expresión de 
simpatía. 

Los polacos quedaron solos. Antes de desaparecer, el gobierno pro
visional atribuyó su derr.ota a las potencias occidentales. "Ya no con
tamos con la ayuda de las potencias que han podido y no han querido. 
que pueden todavía y no quieren '°Salvarnos. La supuesta simpatía que 
Francia e Inglaterra nos han mostrado será la causante de nuestra 
ruina." Los jefes de la insurrección polaca no querían acordarse de que 
habían proclamado la independencia sin haber obtenido de París o 
Londres ninguna promesa ni el menor aliento. 
q. No obstante la abstención de ias potencias y el fracaso final (las 
tropas rusas se apoderaron de Varsovia el 7 de septiembre de 1831), 
esta cnsis polaca fue un acontecimiento de gran alcance en las rela
ciones internacionales. Su resultado inmediato consistió en paralizar 
la política exterior del Zar en 1831; sin ella. la cuestión belga podría 
haber tomado otro aspecto. Pero sus consecuencias a largo plazo no 
fueron menos importantes para Rusia y para Europa. El Zar se inquie
taba de contínuo ante el pensamiento de una nuevaº insurrecc-íón. 
Y aunque suprimió· la Constitución de 1815, sometió sus territorios po
lacos a los rigores del régimen Paskzevztch, ejerció represalias contra 
la iiobleza y trató de impedir, mediante el cierre de las umversidades 
dé Varsovia y de Vilna, la formación de una clase intelectual. viose 
obligado en todas las horas difíciles de su política exterior él contar 
en lo sucesivo con un posible despertar del movimiento nacional pola
co. La presencia en los estados de la Europa central y occidental de 
miles de emigrados políticos polacos era también un factor nuevo en 
las relaciones internacionales. Sin duda, tal emigración fue tan hetc-
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rogénea como lo había sido la de los grupos revolucionarios de 1831; 
entre los B/micos. cuyo cuartel general. estaba en París, con el príncipe 
Adam Czartoryski. y' los Rojos, cuyo jefe, Lelewel, estableció en Ver
salles su centro de acción-que después trasladó a Poitiers-, las di
sensiones eran ásperas. Sin embargo, ambos grupos-cuyos miembros 
estaban repartidos por· Francia, .Jnglat~ria y los estados alemanes del 
Sur-ejercían por diferentes medios una acción nada despreciable. Los 
Blancos ¡:enlizaban un gran esfuerzo de propaganda para interesar a 
la opinión pública en la causa polaca; obténiehdo, especialmente en 
Francia, algunos éxitos. Los Roías contaban entre sus afiliados a buen 
número de jóvenes que habían servido corno oficiales durante la gue
rra de 1831, dispuestos siempre a toriút µarte en un levantamiento. 
La presencia en los e~tados de la Europa central de aquella mano de 
obra revolucionaria, disponible para:. un golpe de mano, era' una cir
cunstancia favorable para ios adversarios del statu quo. 

llI. LOS MOVIMIENTOS LlllERALES Y NACIONALES EN ITALIA 

Y ALEMANIA (1831-1B32) 

Las repercusiones de la revolución parisiense de julic de i830 tu· 
vieron distinto alcance en Italia y en la Confederación germánica que 

·en Bélgica y en Polorna. 
Antes de 1830, la oposición al régimen estabecido en íos estados 

italianos (J) habíase dirigido, sobre todo, contra la forma absolutista 
de los gobiernos y fue obra de las soeiedades secretas, la más activa 
de las cuales era la de los carbonari. Aunque el deseo sentido por al
guno de aquellos revolucionarios era que el movimiento liberal que 
represerttaban fuese al propio tiempo nacional; Ja verdad es que rara 
vez Jo daban a entender. Cuando la revolución francesa de 1830 vino 
a dar un aliento a tal oposición. la insurreccíó'n que estalló en febrero 
de 1831 en la Romaña fue un movimiento liberal dirigido contra los 
métodos de la administración pontificia. Y se extendió a los ducados 
de Módena v P~uma con el mismo carácter: un esfuerzo para abatir 
el absolutisn~o de .Jos príncipes. Unicamente algunos de los jefes del 
movimiento tenían objetivos de mayor alcance: establecer un lazo 
federal entre los e·stados italianos. 

El asunto tomó carácter internaéional por la intervención de Aus
tria. En 1831, Mettei.llch deseó desarticular el movimiento revolucio
nario en el estado pontificio. como lo había hecho diez años antes 
en el reino de las Dos Sicilias. Las razones que le impulsaban a ello 
eran las mismas: estimaba que la existé'ncia de regímenes absolutistas 
en los estados italianos resultaba beneficiosa para los intereses austría
cos y necesaria parn que continuara su preponderancia; quizá deseaba 
también, al conceder su ayuda armada al poder temporal del Papa, 

(l) Véanse págs. 12 y 14. 
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asegurarst- una influencia en la polftica espiritual de la Santa Sede. 
Aquella iniciativa inquietó al gobierno francés, que quería opo'ner 

un contrapeso a la influencia austríaca en la península. Amenazando 
con Ja intervención obtuvo la promesa-que fue cumplida-de que las 
tropas austríacas sería retiradas una vez se restableciese el orden. Pero 
seis meses más tarde se reprodujo la insurrección y las tropas austría
cas volvieron a ocupar Bolonia. Esta vez, el gobierno francés-el de 
Casimiro Perier, que sustituyó a los jefes del Parlldo del Movimiento-
hizo desembarcar en Ancona un cuerpo expedicionario (22 de febrer"o 
de 1832) y anunció su intención de mantener la ocupación mientras 
durase la austríaca. Luis Felipe consideró esta decisión imprudente y 
culpó de ligereza a sus ministros; sin embargo, careció de consecuen
cias, porque Metternich no reaccionó. 

Pero la intervención francesa hizo concebir a los elementos revo
lucionarios italianos la esperanza de un apoyo exterior y animó a los 
ccn·bonari a la ampliación de los objetivos del movimiento: en lugar 
de limitarse a tratar de acabar con los regímenes polfticos ·absolutistas, 
soñaban ya con provocar, en toda la península, una gran insurrección. 
para conseguir la expulsión de los austríacos y la fusión de los estados 
italianos en. un solo cuerpo de nación. ¿Qué oportunidades tenían de 
conseguirlo? 

¿La ayuda de alguno de los soberanos italianos? Los de los dos 
únicos estados que poseían un ejército y no se encontraban bajo el 
dominio directo de Austria (las Dos Sicilias y Piamonte-Cerdeña), de
searían, ciertarrlente, poder eliminar de la península la influencia aus
tríaca. Fernando II, que acababa de advenir al trono, en 1830, quisiera 
asegurarse la independencia de su polftica exterior; en Turín, el nuevo 
rey, Carlos Alberto-según las conversaciones que mantenía con quie
nes le rodeaban-, deseaba la liberación de Italia, e incluso quizá so
ñase con la formación de la unidad. Pero. deseosos, sobre todo, de no 
c.omprometer su autoridad real, aquellos dos sob~ranos temían los mo
vimientos liberales. Cogidos entre dos fuegos, no vacilaron en sacrifi
car sus anhelos de independencia a sus intereses dinásticos. 

¿El concurso activo ·de Francia 7 Al decidir el desembarco de An
cona, el gobierno francés intentaba solamente destruir la influencia 
austríaca en el estado pontificio y se declaró dispuesto, siguiendo la 
misma Hnea de conducta, a apoyar al estado sardo, sí Austria se deci
diese' a una intervención armada en el Piamonte. Pero su intención 
no f!~ª favorecer un movimiento de independencia italiano, que le com
pro'metería en una gran aventura. Por otra parte, su intervención se 
enfrentaría con la resistencia del ejército sardo, que dominaba los 
puertos alpinos. Carlos Alberto, gue en su Diario íntimo expone su 
ira contra Austria, temfa aún más la presencia de las tropas francesas 
en Ancona, que alentaba a los revolucionarios. Cuando se enteró, gra
cias a una información secreta, de las intenciones de los carbonan, 
expresó en seguida su voluntad de resistencia: "Lo que es cierto--es-

IV' MOV!Mll!ITTOS REVOLUCIONARIOS DS J 830-32.-EN fTALfA 11 ALEMANIA 63 

' 
cribe en su Diario--es que, mientras yo aliente, nó h

1

abrá concesión 
alguna; obraré de modo tal que el partido liberal desaparezca entre 
nosotros." Para garantizarse contra el peligro franc~s--pues estaba 
convencido de que la secta era apoyada por Francia-:-aceptó sol,icitar 
la alianza austríaca y firmar un tratado secreto que prevefa, para caso 
de ag1·esión francesa, una acción conjunta de las fuerzas militares. Car
los Alberto estimaba "muy honorable y ventajoso" este tratado, pues 
las fuerzas austrosardas serían colocadas bajo su mando. No hubo en 
ello, indudablemente, más que una alianza de circunstancias: en el 
(ando, el rey sardo seguía siendo enemigo de Austria, pero atendía 
n Jo rriás urgente. "E;l tiempo de demostrárnoslo no ha llegado to
davía." 

En Alemania las repercusiones de la revolución francesa de julio 
de 1830 fueron, al principio, menos sensibles que en Italia. Los movi
mientos liberales de Sajonia, de Brunswick, del Hesse electoral-sV!p
tiembre de 1830-; las manifestaciones en la provincia renana de Prusia 
y, también, las revueltas, más serias, producidas en Hannover a prin
cipios de enero de 1831, no estaban coordinadas, y fueron esporádicas. 
Pero el espectáculo del esfuerzo nacional en la Polonia rusa despertó 
pronto, entre los intelectuales, el deseo de . preparar el camino a la 
unidad alemana. Ranke insistía, en una serie de artículos que publicó 
a partir de 1832, en una idea sugerida, años antes, por la obra de Bert
holcf Niebuhr: "El desarrollo histórico de un pueblo es función de su 
genio nacional." Al aplicar esta idea a la historia de los pueblos ger
mánicos, afirmaba la "homogeneidad de la nacionalidad alemana" y 
la necesidad, de efectuar la unidad política. "Tenemos un gran deber 
alemán: crear el verdadero estado alemán, que responda al genio de 
la nación." 

Por primera vez después de 1815, aquellas aspiraciones nacionales 
(ueron manifestadas públicamente. Treinta mil liberales enarbolaron 
la enseña de la Burschensohaft, en Hambach (Palatinado), el 27 de 
mayo de 1832, con ocasión de un banquete ofrecido a los emigrados 
polacos; los promotores de esta manifestación soñaban con organizar 
una logia nacional, es decir, una especie de gobierno provisional ale
mán, rival de la Dieta germánica, y renunciaron a ello porque no ha
bían recibido, dijeron, mandato popular. ¿Escrúpulo jurídico o con
ciencia de que la idea nacional no había arraigado aún en la mayoría 
de la opinión pública? Solo un puñado de radicales-estudiantes y pe
riodistas-decidieron intentar un golpe de mano contra la Dieta, y 
lanzaron un llamamiento (Francfort, 3 de abril de 1833) a la liberación 
de Alemania. Trataron de apoderarse del puesto central de Policía, pero 
el asunto quedó resuelto en una hora, sin que Ja tentativa obtuviese el 
menor eco en la población. 

La pasividad de la masa no fue, sin embargo, lo único que frenó 
el movimiento nacional. También contribuyó a ello la ausencia de un 
programa. 
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En 183', Pfizer. en su folle ro Bnefwechsel zweier Deutschen, cri
ticaba el sistema del Pacto federal de 1815 y señalaba que la presencia 
de dos gra11d_es potencias-Austri< y Prusia-en la Confederación ger
manica pan.hzaba su funcionamic 1to, estudiando un rea¡uste del es
tatuto de Ja. misma, en benefic10 le Ja preponderancia prusiana. Pero 
subrayaba J¡. dificultad de concili; r los intereses prusianos y ;1Jema
nes,. y no p'oponia solución algo1 a. En 1833, Federico von Gagern 
trazo un plan de un Imperio alemá :i federal. Pero insistía en dos con
diciones, que bastaban para mostra.· la importancia de los obsti.ÍculDs: 
"Es necesano -dice-que en esta fc,Jeración los estados sean poco más 
o menos de ia misma fuerza, para evitar que domine el más fuerte; 
es precíso, a;;ímtsmo, que el emperador elegido no pertenezca a las 
dinastías reÍn<\ntes, pues no debe tener interés particular alguno." Esto 
era desear, pues. la eliminación de los Hohenzollern y de los l labsbur
go, al propio tiempo que la desmémbración de Austna y Prusia. Pro
yectos académicos: puntos de vista doctrinarios. 

Por débil e inconsistente que fuese aún aquel movimiento nacio
nal, Merterních. a quien inquietaba, deseaba ahogarlo. El canciller lo 
logr~, tanto más fácilmente cuanto que tenía el concurso del rey de 
Prusia. A pesar del conse¡o de su ministro de Negocios Extrnn¡eros, 
deseoso de afirmar la autonomía de la política prusiana, Federico Gui
llermo III estaba demasiado preocupado por la amenaza liberal para 
soñar, con separarse de Austria. En mayo de 1832 destituyó a su mi
nistro. Y asf. Metterních pudo hacer votar por la Dieta el protocolo 
de seis artículos (28 de junio de 1832), dirigido, a la vez, contra los 
movimientos liberales y contra el movimiento nacional. Los gobiernos 
alemanes no debfan tolerar que las asambleas legislativas intentasen 
arrebatar el J?Oder efectivo al ejecutivo, con ocasión, por ejemplo. del 
voto de los impuestos. Tampoco debían admitir que en las tribunas 
d~ la~ asambl~as, fuera criticado el sistema federal establecido en 1815. 
La Dieta designo una Comisión especial, encargada de vigilar a las 
asambleas legislativas de los estados. En agosto de 1833, después del 
golpe de mano de Francfort, otra comisión recibió poderes de inve::.tt
gación i:ara desbaratar. con ayuda de la policía secreta, las actividades 
revolucwnanas. El 12 de junio de 1834, después de una conferencia 
celebrada en .Vie~a, los gobiernos alemanes decidieron prohibir a las 
asambleas leg1slat1vas de sus estados toda deliberación sobre la vali
de~ de las resoluciones adoptadas por la Dieta o sobre la política ex
tenor de la Confederación; se pusieron de acuerdo para evitar Ja 
apar:ición de nuevos periódicos y para unificar las consignas de la 
ce~sura; adoptaron medidas contra los miembros de la Burschen
scha(t. que, excluidos ya (desde 1819)· de los empleos públicos. no 
podnan, en adelante. ejercer las profesiones liberales. Esto confirmó, 
agr..avándolas, las decísioues de Carlsbad (!). Metlerntch rompió, pues, 

{l) Véase antatormente. pág. 46. 
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la resistencia que los liberales podían intentar _opon~;· a la hege.monía 
de Austria en la Confederación, logrando la aftrmacion de un sistema 
que, en las relaciones internacionales, mantenía al grupo alemán en 
un estado de debilidad. 

l Constituyó ello un éxito r~al? E~. ~l rn~rrtén~? en que lo obtuvo, 
Metternich consintió que Prusia realizase la_ untan aduanera de los 
estados alemanes, s,egún el proyecto éstubli:cido por Motz (1). Antes 
de 1830, el gobierno prusiano había ya 'cy11segliido la entrada, en ~l 
sistema aduanero prusiano. de los pequenos estados de la A\emama 
del Norte y del gran ducado de Hesse ;, pero se. habían formado otras 
dos uniones aduaneras: una por los estados __ del centro Y otra por 
Baviera y Wurtemberg. La política phi:iaria aspiraba a termir:ar con 
Ja resistencia de aquellos dos grup9s. En 1831 logró la adhes1ó~ del 
Hesse electoral y. en 1833, las de naviera, Wurtemberg y Sa¡onia. 
El 1 de enero de 1834 fue la feclrn.oficial del nacimiento de la :z;o/lve
re111, de la que Austria no entró a formar parte. "Toda Alemar:ia va a 
convertirse por fin. mediante la fusión de sus i.nteres~s e~onómicos, e_n 
un pueblo. en una unidad podero~a:" Mett~rn.1ch lo nabta comprendi
do: "Los estados alemanes-escnbta, en ¡unto de 1833, al Empera
dor-formarán, de ahora en adelante, un cuerpo compacto, bajo la 
dirección de Prusia. Austria será considerada como un cuerpo extra
ño, y esta exclusión matenal tendrá consecuencias políücas." ¿Por qué 
no reaccionó, pues? Precisamente, porque en ese. mismo mom~nto 
tenía necesidad ele la colaboración del gobierno prusiano para repnmtr 
las revueltas políticas de Alemania. Y pa.ra obtener aquel resultado 
inmediato hipotecó pesadamente el porvenir. 

No obstante las amenazas que comportaban para la p~z general, 
estos movimientos revolucionarios no fueron causa de confltctos entre 
las grandes potencias. La explicación: p_rincip~l debe busc~rse en. la 
política francesa, en la voluntad ele Luis Felipe,. que, habiendo siclo 
elevado al trono por los partidos o grupos p_olít1cos _qu: reclamaban 
una emprendedora política cxterio: y dese¡¡ban _l~ ab?li~ion d~ los tra
tados ele 1815. no cedió a la presion de Ja opmion publica mas que en 
puntos de detalle, comprendiendo que Francia no podía exponerse al 
peligro de una guerra general, tanto menos cuar:to que u.na parte de 
sus fuerzas armadas estaba empleada en Argclta. También tuvo en 
cuenta sus intereses dinásticos, que, naturalmente, le impulsaban a 
disipar la desconíianza y .ª tranquiliza'1· a Europa. , _ 

Las revueltas sobrevenidas entre 1831 y 1834 tuv1ero.~ como con 
secuencia promover el restablecími.ento de la colaborac10n entre la~ 
tres grandes monarquías absolutas, que reavivaba los recuerdos de la 

(ll Yéa1c an1cr1or111cnlc. p;íg. 18. 
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Santa Alianza. El 6 de septiembre de 1833. Mettdních sólicitó; en la 
entrevista de Munchengratz, de acuerdo con Prusia, el apoyo de Rusia 
a la política de represión. de Jos movimientos liberales en Alemania; y 
la obtuvo, aceptando tem¡mralmente el sacrificio de los intereses' aus
tríacos en el Imperio otomano y prometiendo ayudar al Zar a mante
ner el dominio ruso en los territorios polacos. Los tres estados reafir
maron, incluso, el principio de intervención. 

frente a aquel grupo de estados conservadores, los dos estados 
constitucionales de Europa occidental adoptaron, en repetidas oca
siones, un plan de ·conducta común o paralela, en tanto que-real
mente-la política exterior de Luis Felipe se alineaba con la política 
inglesa. Pero ello no era resultado: de una simple colaboración ocasio
nal. Tenía bases más sólidas. Los medios gubernamentales de París y 
Londres senúan la misma desconfianza ante las iniciativas de Metter
nich; desconfianza fundada, principalmente, en las divergencias i~eo
/ógicas, pero también en la oposición de intereses: el gobierno francés 
no quería abandonar la península italiana a la influencia austríaca, y 
Palmerston estimaba que el desarrollo del liberalismo político en los 
estados alemanes favorecería al comercio inglés. Entre los círculos 
políticos. financieros e intelectuales de los dos países, los contactos 
eran estrechos (l). Y, sin embargo, la entente cordial franco-inglesa 
no fue más que una situación de hecho. ¿Era posible darle otro ca
rácter, procurarle estabilidad y ampliarla 7 A partir de 1831, Talley
rand soñaba---en ocasión de su embajada en Londres-con una alian
za. En diciembre de 1833, el duque de Broglie presentó al Gobierno 
inglés un proyecto de aéuerdo defensivo. Pero el Gabinete inglés no se 
mostró dispuesto a examif!arlo. ¿Lo. hacía porque la tradición inglesa 
fuese contraria a todo compromiso de carácter general? ¿O porque el 
Parlamento inglés, más sensible que Palmerston a las exigencias de los 
intereses económicos, quisiera obtener una reducción de la tarifa adua
nera francesa y no lo habfa conseguido? En realidad, el secretario de 
Estado inglés para los Negocios Extranjeros invocaba, solamente, el 
argumento polftico. "No rechazamos los tratados cuyo objeto está es
pecificado y es inmediato y definido; pero no nos gustan los conclui
dos teniendo en cuenta circunstancias indefinidas e imprevisibles. De
scamo!; permanecer libres para apreciar, en cada ocasión que pueda 
presentarse, todas sus circunstancias; y no· queremos comprometernos 
por acuerdos contraídos en la ignorancia de los acontecimientos a los 
que podTfan aplicarse." Esta sería la fórmula que adoptaría la política 
inglesa hasta 1914. No por ello dejó de insistir Palmerston en que su 
gran objetivo era la formación de "tina Confederación de estados libres, 
como contrapeso a la Liga oriental de los gobiernos absolutistas". 
Pero ¿cómo podía conseguirlo si rehusaba contraer las responsabilida
des que tal polftica implicaba 7 No obstante, la entente cm·dial se pro-

(1) Véase anteriormente, pág. 20. 
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longó durante aig in tiempo, aunque en medio de continuas discusio
nes., ~r?vocadas p Jr el conflicto de los intereses mediterráneos y por 
la rivalidad comerc1ql; "los comerciantes ingleses-decía el Times
e_ncuent_ran en Africa, en Grecia, en Italia meridional y en toda Amé 
nea latma, des?~. La Plata al golfo de California, Ja competencia dei 
comercio f~ances . En 1837 ~l Gabinete inglés terminó por extraer las 
consecuencias d,e esta ·s1tuac1ón y cesó de insertar en el discurso del 
trono una ~lus1on a la colaboración franco-inglesa. La primera entente 
cvrdrnl habia fracasado. 
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CAPITULO V 

LA INDEPENDENCIA DE A.Ml~RICA LATINA 

Mientras que en Eurooa continental cm í'e-spetado-excepto en el 
reino de los Países Bajos.-el estatuto· tel-riforiai establecidó por los · 
tratados de 1815, en América se prodi.icfan transformaciones de gran 
alcance. para el porvenir de! mundo. Las' cQloriias españolas-que ha-· 
bían comenzado a rebelarse en 1810--óbtenfan su independencia. Lo 
mismo sucedía con la gran colonia :portuguesa de Brasil. En. América 
del Sur y Central se constituyeron veinte estados, que orientaron la 
formación de nuevas corrientes comerciales y abrieron vastas pers
pectivas a la política internacional. 

La guerra de la independencia de las colonias españolas se desarro
lló, entre 1814 y 1824, al ritmo de la historia interior de España. La 
restauración de Fernando VII, en mayo de 1814, permitió a la monar
quía española enviar. tropas a América y efectuar un esfuerzo de re
conquista, que los /eaies apoyaban. Este esfuerzo parecía a punto de 
triunfar, en 1816. Unicamente Argentina seguía libre. La llegada de 
armas y voluntarios, procedentes de Europa, facilitó el retorno ofen
sivo de los msurgentes. En 1817, San Martín alcahzó los Andes y ex
pulsó de Chile a las tropas españolas;· en 1819, Bolívar liberó de nuevo 
a Venezuela y Colombia. No obstante, Perú,, centro de la resistencia 
española, donde los mestizos tomaron partido;· contra la aristocracia 
criolla, no fue conquistado. Fue la revolución española de 1820 Ja que 
abrió perspectivas de ··ictoria para las colonias. Comenzó en Cádiz, 
por una sedición de las tropas destinadas a reforzar los efectivos es
pañoles de América: durante dos años, el gobierno liberal salido de 
esta revolución se enfrentó con la guerra santa qúe le declararon Jos 
católicos; pero hasta 1823 no volvió Fernando a\ poder, gracias a la 
intervención francesa. Aquel respiro de tres años permitió a los in
surgentes de América preparar su esfuerzo decisivo. En 1824, la derro
ta del ejército español en Ayacucho (Alto Perú) aseguró el éxito del 
movimiento de independencia. 

A tal resultado contribuyó considerablemente la intransigencia de 
la política española (lo mismo la de las Cortes que la del rey), que 
no trató de aprovecharse de las serias ,.divergencias que, en cuanto al 
porvenir de los jóvenes estados. separaba a Jos jefes insurgentes. Si 
Bolívar había preconizado, a partir de 1815, la formación de repúbli
cas, San Martín era monárquico, al igual que la mayoría de los jefes 
del movimiento insurrtccional en la región del Río de Ja Plata, e Itúr
bide en Méjico. Los monárquicos se hallaban dispuestos a ofrecer los 
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tronos J príncipes de la familia real española; esta era la solución que 
propugn~1ba San Martín, en ·¡ulio de 1821, en un armisticio concluido 
con .e~ cor~an~lante de las tropas. españolas en Perú; y así también lo 
ad~mt1a Iturb1~e, en el tratado f1rr;iado en Córdoba con el virrey es
panol. Pero ni el rey Fernando !11 el gobierno liberal ele las Cortes 
hab~an admitido tal compromiso .. n.o obstgnle las oportunidades que 
P?cl.1~ p:esentar para el restablecimiento del dominio español; la in
dw1szb1l1dact del Imperio era para ellos un dogma. 

La separación de Brasil de Portugal se efectuó también a favor 
de los ac~ntecímientos ocurridos. en ~a metrópoli. Pero se produjo sin 
clerramam1ento ele sangre. La d1nast1a portug4esa se había refugiado 
en ,Rfo ele Janeiro en 1808, con motivo ele la invasión francesa. Des
p~es de 1814 había hecho de la capital brasileiia la sede de :;u go
bierno. Cuando, en 1820, estalló un movimiento revolucionario en 
P_ortugal, como consecuencia de los acontecimientos de España, el prín
cipe Juan, qu~ ~¡creí~, la regenci~, volvió ~ Lisboa, dejando a su hijo 
Pedro la ad1111mstrac1on de Brasil. Los cnollos portugueses siguieron 
ent_on.ces el cjcrnpl_o. ?e los ~spañoles, y. el gobierno portugués no pudo 
rcs1st1rsc a la pct1c1on de m~lependencia. Pedro no vio otra solución 
que colocarse a la cabeza del movimiento y proclarn<1.rse emnerador 
(octubre de 1822). Tres ai1os más tarde el Gobierno de Lisboa ~econo
ció el hecho consumado. 

La signiíicación de estos dos movimientos en las relaciones in
ternacionales es muy desigual. La independencia de Brasil solo des
pertó verdadera atención en Gran Bretaña. El Gobierno inrrlés que 
había defendido a Portugal contra Francia, en 1810, se apro~echó ele 
cll~ para c;~~scguir en Brasil una tarifa aduanera, muy favorable para 
la 1mportac1on de sus manufacturas; en 1822, ante el hecho consu
mado, procuró mantener dichas ventajas, y como Pedro consentía en 
ello, presionó al Gobierno de Portugal para que reconociese la inde
.renclencía ele Brasil. En cambio. la independencia de las colonias es
pañolas era una. cuestión de gran alcance para los Estados Unidos y 
para las potencias europeas. 

~os \Jobie:n~s austríaco y prusiano no "entfon verdadera simpatía 
h?c1a un movllmento que quebrantaba la autoridad de uno de los go
biernos europeos restaurados en 1814: no obstante, carecían de inte
rés ~.uficiente, en este asunto, para pensar en recurrir a la fuerza. En 
Rusia, el Zar Alejandro, y tnás mín sus embajadores en París y Madrid 
-fozz~ di Bor~o y Tatíscl_1eff-m~nifestaron la intención de ayudar 
a ·'Espana. En 1817-18 la d1plonrnc1a rusa pensaba en una mediación 
colectiva que ejercerían las graneles potencias, apoyilda, no por las 
armas, sino mediante medidas económicas coercitivas contra los re
b~ldes. Ciertarn~nte, esta sugestión tenía un objetivo europeo, más 
bien que americano. El Zar, preocupado siempre ele disponer de 
medio~ de pres!ón con.tra Ja política ~nglesa, intentaba atraer a España 
a su sistema diplomático, pero carecia de proyectos precisos en Amé-
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rica latina, aunque Castlereagh se los atribuyese. EIÍ. todo caso no in
sistió cuando sus sugerencias de mediación encontraron resistencia. 

Pero Gran Bretaña y Francia, potencias atlánticas, tenían intereses 
indudables. Y la preocupación de los Estados Unidos era aún más in
mediata. 

l. LO$ INTERESES ECONOMICOS Y POLIT!COS 

Los principales móviles que determinaron la política de estos tres 
estados eran de orden económico. El hundimíento del dominio espa
ñol iba a abrir América del Sur y Central al comercio internacional. 
l Cómo aprovecharse de tal perspectiva? 

Entre 1808 y 1814 Gran Bretaña fue la defensora de España contra 
Napoleón. En compensación ele ell6 había sido autorizada por el Go
bierno de Cádiv para comerciar con las colonias españolas de Amé
rica mientras durase la guerra europea. Una vez terminada esta la 
política inglesa no se resignó a abandonar aquel mercado; los arlba
dores, los industriales, los grandes banqueros orientaron en aquel 
sentido las decisoines del Gobierno. Y entre 1815 y 1824 los círculos 
económicos ingleses se aseguraron un lugar preponderante en todos 
aquellos lugares liberados ele los españoles. Las exportaciones del Rei
no U nido a las regiones del Río de la Plata, prime-ras separadas de 
España, alcanzaron. en 18 l 8, 730 908 libras esterlinas, y pasaron, en 
1824, a 1104 500. Hacia Méjico, donde el comercio inglés comenzaba 
apenas a penetrar en 1818, tales exportaciones se multiplicaron por diez 
en un período de seis años. En Perú, donde eran insignificantes 
(4 149 libras esterlinas en 1818) ascendieron, en 1824, a 430 950. Los 
ingleses dominaban en 1822-23 el mercado colombiano, y sus barcos 
eran casi los únicos que frecuentaban los puertos del país. La indus
tria textil fue la principal beneficiaria de esta situación, pero los ca
pitalistas ingleses comenzaban también a efectuar inversiones en em
presas mineras y agrícolas, que despertaban el entusiasmo de los círcu
los ele negocios. en 1824 y 1825. l Cómo podría aceptar Gran Bretaña 
el restablecimiento de la dominación española, que originaría, de nue
vo, el monopolio comercial? Disponía, para la protección de aquellos 
intereses económicos. de un medio de acción decisivo: el dominio de 
los mares. Podía, incluso, impedir a todas las otras potencias interve
nir en la guerra de independencia de las colonias españolas. 

Las preocupaciones económicas no presentaban la misma urgencia 
para Francia, donde .Ja industria no alcanzaba-ni con mucho--un des
arrollo comparable al de Gran Bretañi Sin embargo, el mercado sud
americano ofrecía perspectivas favorables inmediatas para Ja expor
tación ele sederías y vinos. También el Gobierno francés examinó, sobre 
todo a partir de 1820, las posibilidades futuras, y mostró su deseo de 
evitar que Gran Bretañá se asegurase ·un monopolio de hecho. Por tres 
veces envió misiones a los puertos sudamericanos, para estudiar Ja 
forma de desarrollar los intercambios comerciales. "Estas relaciones 
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-decía el Ce nse¡o de Comercio en novie b d . 
nuestra industria un vasto co ti t m re e 1_821--abrírían a 
d l. n nen e Y nos asegurana gr · 

e e lentes en una región carente de f an numero 
L · manu acturas" 
~s Intereses comerciales de los Estados Unido~ ( . . . . 

~ustna_l todavía poco importante únicam . de actividad m
nas pnmas) eran diferentes Los re. ·r . ente e.:xportadores de mate
dfan ofrecer un mercado pa;a el 1 ir~ _o nos espanoles de América po
trucción y--excepto en Argenti a~ on ~n bruto, la madera de cans
era interesante para los producto~~s s:rr os. ;er~ales;. t~l per_spectiva 
causa de las dificultades de transporte ~oreg1~~ el M1s~1ss1pp1, que, a 
tos hacia Europa por vía Nueva York o Cº ian exped1: sus prod~c
mercante de la Unión odría d - oston. Ademas, la manna 
tráfico de los puertos ~ejicanoses~~)~~a~ ul P?~el importante en el 
venezolanos. Pero lbs círculos d , . e menea Central y de los 
indecisos en 1815 porque s e ne~oc10s del Este se hallaban todavía 

1 • u comerc10 i::on España era má 
que_ e que realizaban con las colonias en reb Id. N d ._s Importante 
de tnqu1etarse con el progreso del com . e ;~- o e¡aron por ello 
Bretaña llegase a asegurarse una influee~c10 ing_e_s y ten:~an que Gran 
preponderancia económica. tod • cia. pol1t_1ca. vahendose de su 

pero estimaban tener derecÍ10 al ~~~~a~~n~~l~~d~~~?;n u_n rí1•ilegio, 
en los nuevos estados que se constituían. I n mas avorec1da 

A esta competencia económica s - d' 1 . . . 
cas, relacionadas con la actitud de ~a~a a~a i~n as diverge~cias políti
la monarquía española y más , ~ nlo e los_ tres gobiernos hacia 

· • • aun con a cuest1ó d ¡ · · 
pudiesen adoptar las colonias si se ~onvertfan en in~e e l~gimen que 

A este respecto, el Gobierno francé . pen Ient.:s. 
particular. porque la restauración de si se ~ncobntraba en una Slluación 
Fernando en Madrid restablecía os or ones en Francia y de 
partir de 1814 . "ó • de hecho: el Pacto de Familia (l). A 

anunc1 • pues, que, en pnncipio no haría nad· 
ay:udar a las colonias insurgentes, y declaró in~lus '1 p~ra 
dll'lt re~onquista española. ¿Seguiría siendo 'platóni~~ ~:::ª~e:~o~x~~ 
~~~~f;s ~~n~~~~e~~~~ba sujeta a oscilaciones que correspondían ; los 

. Durante su primer ministerio el duque de Richelieu des b . 
tamente el restablecimtento de! orden en América - ea a cier-
timaba peligroso para Europa "que la anarquía 1 esp_anola, pues es-
playas" ¿N . . . . ec le raices en aquºllas 

1 
: ? ex1st10 siempre una comunidad de afectos "en tr, ~ los 

revo uc1onanos? y escribía, en una carta privada que "es e_ . 
apagar este volcán" . . . · necesano 
" ., . qu_e amenaza arro¡ar sobre el continente 
re'joluc1ones y molestias sín cuento" No cre1'a posi'bl . eubropeo 

unit I ¡ · · e, sm "'m argo as co omas a la madre patria si ei Gob' - - , ' 
cohce_siones. J Por qué no estudió Fernando iee;n~s~=~~:~~1i~~ t~ia~~ 
Aménca espanola de una _o dos monarquías, colocando en . 
a príncipes de la Casa de Borbón 7 Esta alusión solo t • sus u onos 

en1a en cuenta 

(!) Véase sobre este asunlo, el tomo 1 de .esta flis1orw, pág .. 812. 

~; 

., 
1 
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a los Barbones españoles, pues cuando; en 1818, los informes de un 
agente oficioso del gobierno provisional de La Plata dieron a entender 
que se aceptaría de· buena gana la carididáti.ira de un príncipe francés. 
Richelieu desechó la eventualidad, que daría a SlL política, decía, un 
"aire de falsedad e intriga". 

El gabinete Dessoles-Decazes practicó la miifrna política; sin que
rer obligar al Gobierno español, deseaba el establecimiento de una 
monarquía en La plata, y sugirió la candidaturá del príncipe Luis de 
Borbón-Parma o la del duque de Lucques; per9 estimó también que 
la única actitud razonable para Frartda sería la conservación de la 
neutralidad. 

La revolución española de 1820 -1hodificó 1.as perspectivas. pues 
al propio tiempo que aumentaba las oportunidades de éxito de la 
rebelión, liberaba al Gobierno francés de sus obligaciones morales ha
cia España. En su segundo ministÚio, Richelieu estimó inevitable la 
formación de estados independientes. Y envió misiones a América 
del Sur para estudiar .la posibilidad de la conclusión de acuerdos co
merciales con los nuevos estados. 

Pero el rnimsterio de Villele, después del Congreso de Verona, de
cidió una intervención militar en España, y restableció la monarquía 
absoluta de Fernando. ¿No podía también Francia pasar a intervenir 
contra las colonias en rebeldía? En sus instrucciones al embajador en 
Madrid, el ministro de Negocios Extranjeros, Chatcaubriand. insistió 
en la solución estudi 0 da en 1818; el establecimiento en América es
pañola de grandes monarquías, gobernadas por príncipes segundones 
de la Casa de Borbón. a quienes se clocaría al efecto. Esto lo deter
minaba una preocupación de política interior: "Si el Nuevo Mundo 
se convierte, en su totalidad, en republicano, perecerán las monarquías 
del Viejo Continente." Tampoco se pensó enfonces en príncipes fran
ceses. El hecho nuevo era que el gobierno proyectaba otorgar a Es
paña apoyo armado para ha.cer prevalecer aquella solución. Villele 
consideró, el 3 de ¡ulio de 1823, en una carta al duque de Angulema, 
comandante del ejército francés en España. el suministro de fuerzas 
navales, dinero y Z111os pocos soldados a cambio de ventajes comer
ciales que concederían a Francia las futura? monarquías americanas. 
No obstante, aquellos solo eran proyectos vanos; el plan de inter
vención no fue propuesto al Gobierno español, y se abandonaría apenas 
se conociera la oposición de Gran Bretaña. 

Las líneas directrices de la polftica inglesa eran sencillas. Mientras, 
antes de 1814. había sido la aliada de. los españoles en su lucha contra 
Napoleón, después del restablecimie1¡to de la monarquía en España 
no tenía motivo alguno para tratar ton miramientos a Fernando. En 
principio, admitía, sin duda, el mantenimiento de ia soberanía española. 
siempre que quedase asegurada la libertad de comercio, pero, en el 
fondo, sus intereses económicos le hacían desear el triunfo del mo
vimiento de independencia. Después de 1817, pues, se opuso resuel-



;, 
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tame~te a toda intervención de una potencia europea en favor de 
Espana. No obstante, Castlereagh no era hostil a Ja solución monár
quica: en 1822, en vísperas de su muerte, pensaba proponer al Con
greso de Verona que se efectuase un "esfuerzo para que los colonos 
acepten a príncipes Barbones para jefes de sus estados independien
tes", y actuó en dicho sentido cerca del Gobierno español. No fueron 
las preferencias de principios las determinantes de la actitud del Go
bierno inglés, a diferencia ele lo ocurrido con la del Gobierno francés. 
Castlereagh, y Canning después de él, creían únicamente que si Jos 
nuevos estados adoptaban un régimen republicano serían más sensi
bles a la ínfluencia de Jos Estados Unidos. Valía más, pues, favorecer 
el establecimiento de monarquías para evitar un pa11amencamsmo pe
ligros9. para los intereses ingleses. ¿No seria pDsible la colaboracfón 
[ranco'Ínglesa en aquel terreno, aunque fuesen diferentes Jos móviles 
de una y otra? De ello se trató en 1822. Pero desde que Ja pDlftica 
francesa parecfa orientarse hacia una intervención armada, e] Gobierno 
b_ritánico _se inquietó; la solución monárquica le parecía ahora nefasta 
si se babia de realizar con ayuda de Francia, que no dejaría de apro
vecharse de ella, en perjuicio de los intereses británicos. Por elld se 
opuso resueltamente a Ja política de Ville\e, la que hizo fracasar sin 
gran esfuerzo. Una vez conseguido esto. l no podría prestarse él a 
reanudar la negociación emprendida en 18227 El obstáculo provenía 
ahora 'del rey de España, hostil a la solución de los príncipes segun
dones, lo que no impediría, según pensaba, la disgregación de su Im
perio (allá estaba el ejemplo de Brasil para probarlo). Entonces Ja 
política inglesa· se inclinó ante los hechos: admitía que los nuevos 
estados adoptasen u.n régimen republicano, y se mostró dispuesta a 
reconocer a sus gobiernos; pero, al propio tiempD, explotó los temo
res causados por las lucubraciones acerca de la intervención francesa, 
e intentó, no sin éxito, presentarse como salvador a fin de obtener 
la firma ele tratados de comercio favorables, en perjuicio de Ja influen
cia de los Estados Unidos. 

La actitud del Gobierno de los Estados Unidos consiguió facilitar 
el éxito de la política inglesa. ¿Cómo y por qué? La disgregación del 
Tmperio colonial español serviría, indudablemente, los intereses de la 
i?ven rep~blica'. y le ofrecería posibilidades de expansión. Aquella cri
sis dab,a mmediatamen te al Gobierno de Washington ocasión para re
solver1 en su proyecho una cuestión importante, planteada desde Ja 
adqujsición de la Luisiana (1): el acccs.o a la costa del golfo de Méjico. 
El tratado de 1803 no había concedido a los Estados Unidos más 
que una estrecha faja alrededor del delta del Mississippi; y los estados 
del Oeste, sobre todo Tennessee, habían reclama1..10 en seguida la am
pliación de dicha faja. Pero España era la pDSeedora de ella, y rehusa- · 
ba cederla. La rebelión de las colonias españolas había ya permitido, 

(1) Véase sobre esta cuestión, el tomo l de esta Tfistoría. pág. 1.105. 
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en 181 O, al presidente Madison anexionarse una part~ de Florida occi
dental, con uñas costas de 50 kilómetros, aproximápamente, incluido 
el puerto ele Mobile. A medida que la rebelión se prolongaba, el domi
nio de España en aquellos territorios se hada n;\ás precario. Sus 
tropas solo ocupaban dos o tres puntos, y no ejercf~n vigilancia sobre 
la población, forma~a pDr indios y esclavos fugitivos. Esta misma pre
cariedad abrió el camino a la intervención de los Estados Unidos, soli
cirada por. los plantadores de Tennessee, basándose en un argumento 
de seg1111dcid: el deseo de proteger sus territorios tontra las incursio
nes de los aventureros, pero más aún en un .argumento de interés 
material: privar a los esclavos fugitivos de un te,rritorio de refugio. 
Jackson. coman" :ite de las tropas del Sur, 'resolvió la cuestión en 
1818. Cierto que el Congreso lo autorizó, pero su iniciativa, que con
taba probablemente con el asentimiento del presidente Monro-e, per
mitió al Gobierno de Washington obtener del de Madrid la cesiS.n, 
por vía de compra, de toda la Florida (febrero de 1819). ' 

Aparte de esa cuestión, ¿no esperaban los Estados Unidos otras 
ventajas del hundimiento del Imperio español? La formación de es
tados independientes, que serían débiles, abrirían nuevas perspectivas 
a la acción pDlítica y económica de la Unión. 

Los Estados Unidos adoptaron, pues, una línea directriz a la que 
permanecerían fieles, rehusando admitir una intervención de las po
tencias europeas, encaminada al restablecimiento del dominio español 
en sus colonias, y a participar en cualquier plan "fundado sobre base 
diferente que la total independencia". 

Ello no era, sin embargo, más que una pDSición de principio. ¿In
tentaban los Estados Uni'i1os oponerse por las armas a tal eventual 
intervención europea 7 tEstaban resueltos a impedir un esfuerzo es
pañol de reconquista, si España contase con medios para llevarla a 
cabo? La polftica del Gobierno de Washington fue prudente a ese res
pecto, pues carecía de los medios militares o navales que le permitieran 
comprometerse solo en un conflicto. 

Como el Gobierno español se quejó, .en 1~17, de que, a causa de 
iniciativas privadas de ciudadanos de la Unión, los colonos rebeldes 
recibían' abastecimientos de armas, el Congreso votó una ley de neu
tralidad, que restringía aquel tráfico. En dicho momento, los Estados 
Unidos deseaban realmente congraciarse con España, con la que ne
gociaban la cesión amistosa de la Florida. Cuando se solventó el asun
to, quedaron en mayor libertad para actuar. Sin embargo, no recono
cieron todavía a los gobiernos provisionales constituidos en América 
del Sur. En mayo de 1819, Adams, secretario de Estado, informó a 
venezolanos y argentinos de que los Estados Unidos no tenían, por 
el momento, la intención de alterar su estricta neutralidad. En diciem
bre del mismo año explicó a la Comisión ·de Relaciones Exteriores 
del Congreso oue el reconocimiento podría provocar la guerra con Es
paña: valía más, pues, tener paciencia. Aquel peligro desapareció des-

1 
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p~és de la revolución española de 1820. Entonces se convencieron los 
Clrculos polftiC(~S de que si se quería evitar la supremacía económíca 
de Gran Breta11a en Anlt!rica latina, había llegado el momento di: 
tomar partido. Pero el Gobierno procedió con cautela. El mensa¡e del 
presidente Monroe al Congreso (5 de diciembre de 1821) reconocía 
que España era manifiestamente incapaz de "reducir sus colonias a 
la obedienci~ por la fuerza", y expresaba su deseo de resignarse a la 
mdependenc1a de las mismas. El 6 de abril de 1822, el secretario de 
Estado· informó al Gobierno español de que los Estados Unidos reco
nocían l~ exis~encia de los nuevos estados y que establecerían rela
cion:s d1plomaticas con ellos, pero subrayaba que tal decisión era 
un simple reconocimiento de los hechos, ¡:¡ue no afectaba en lo míni
mo al derecho ele España "de restablecer, sí puede, la unión entre 
estas. pr~vincias y sus otras posesiones". La política del Gobierno no 
se afHmo con claridad hasta después de i823. Adams aconsejó for
malmente a Jos gobernantes de los nuevos estados que fueran fieles 
ª. la forma republicana, única conforme a los "principios americanos"; 
s1. aceptaran una solución monárquica en provecho de príncipes ve
nidos de Europa, quedarían "bajo la dependencia de los intereses eu
r.?pe.os, tanto desde el pµnto de vista político como económico". y el 
Gobierno fcd.eral se i?;-iuietaba en aquellos momentos por la posibili
dad de una 1ntervenc1on. francesa. Pero, par(! evitar tal peligro, podía 
contar con la colaborac1on de Gran Bretaña. 

IL LOS L111GIOS 

Aquella divergenc:ia entre los intereses de los tres estados alián
t~cos ~olo dio lugar a· debates diplomáticos. Unicamente en tres oca
swne.s-18~7. 1818 y 1823-el asunto pasó a primer plano en las 
rel~c1o~es mternacionales: cuando se manifestaron propósitos de in
tervenc1~n en favor de España, que, sin embargo, no originaron peligro 
de conflicto entre las grandes potencias. 
, L_?s primeros proyectos favorables ai manter1imiento del dominio 
espanol fueron de iniciativa rusa. Tal política ;;e esbozó a partir de 
1817, e? que el canciller Nesselrode sugirió, en nota dirigida al Go
bierno mg!és, una mediación colectiva de las potencias para poner fin 
a la ~ebeltón de las c.olonias; el .Gobierno español debería compro
meters7. en contrapartida, a establecer en sus posesiones americanas 
un régimen constitucional, y a abrir el mercado al comercio extran
jero., Pero no se trató de imponer este plan por la fuerza; las potencias 
debían actuar mediante una "presión económica sobre los rebeldes". 

ta segunda tentativa, preparada en el verano de 1818 fue discu
tida en no~iembre con ocasión de la conferencia de Aqui~grán: y en 
ella la política francesa se asoció a la política rusa. l Con qué espíritu? 
El duque de Richelieu parecía adherirse a la sugestión del Zar acerca 
de una mediación de las potencias entre España y sus colonias. No 

-, .,: 
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consideró la restauración de la monarquía española, sino la forma
ción de estados monárquicos regidos por príncipes españoles. ¿Qué 
partido debería adoptarse sí Ja mediación propuesta fuese aceptada 
por el Gobierno español y rech~.zada por las .colonias? Ri,?helieu d~cfa 
que "no se emplearía la fuerza cont~él)os msurgent~s. Es algo im
posible de declarar públicamente." Toao lo ;Dás, podia pensarse ep la 
posibilidad de recurrir a ella una vez .estuviera .en marcha e~ asunto. 
Pero aconseíaba formalmente al Gobierno español que no provocase 
tal eventualidad, ya que estaba convenCido (sus cartas privadas al em
bajador en Londres lo prueban) de que el Gobierno inglés no consen
tiría jamás el empleo de medios coerc~tivos confra los insurge.ntes. De 
ahí la timidez de aquella iniciativ.a, que careció 9e consecuencias tanto 
por enfrentarse con la oposición de Gran Bretana .como porque e.l rey 
de España se consideraba aún capµz de reconquistar sus colo111as y 
rechazó la idea de la mediación. 

El asunto adquirió mayor importancia en 1823, cuando Villele pa
reda pensar en la intervención armada de Francia. proyecto. que suscitó 
una doble campaña diplomática, en la que los Estados Unidos y Gran 
Bretaña detuvieron la política francesa mediante iniciativas paralelas, 
aunque independiente~. , , 

La iniciativa del Gobierno ino!és permaneció secreta; la otra se hizo 
pública: era la proclamación d~ la doctriiw de Monroe. ¿ Existfa po
sible relación entre ellas? 

El primer pensamiento de Canning fue ofrecer un ~cuerdo ,ª los 
Estados U nidos; sugirió que se publicase una declaración comun en 
que los dos gobiernos anunciaran su intención de_ poner término a los 
proyectos franceses de intervención., !lush, er:1b~1ador de lo.s Estados 
U nidos en Londres, otorgó su adhes1on en pnnc1p10; pero sm esperar 
la respuesta ele su Gobierno, pidió al inglés. la aceptació.n del recono
cimiento de los nuevos estados, con el régimen republicano que, de 
hecho, habían establecido. Canning no quiso aceptar aquella. condici~n. 
pues temía que no le siguiesen el rey Y, sus colegas del gabtne~~· quie
nes estimaban prematuro el reconocimiento, preflflendo tamb1en con
servar la oportunidad que aún podía tener la solución monárquica. 

A causa de la dificultad que parecía presentar el acuerdo con los 
Estados Unidos, Canning se limitó a dirigir una advertencia,,al Gobierno 
francés, declarando al cmba1ador Polignac (9 de octubre de 1823! que 
si una potencia extranjera interviniera-:-por la [uerza o por. n;~d1~ de 
amenazas-"en una empresa de Esp,ana contra sus colonias .. uran 
Bretaña reconocería fomediatamente la ,independencia de las mismas. 
Polignac afirmó en seguida que el G,obierno francés no. pcnsab~ re
currir a la fuerza. Canning hizo extractar esta conversación y V1llele 
la aprobó sin oponer dificultad alguna el 19 de octubre. Así s7 des
vaneció la posibilidad de una intervención francesa. Pero Cannmg se 
apresuró a comunicar aquel memorúnclum a los Estados Unidos Y a 
los gobiernos provisionales de la Aménca española para que se le 

1 
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consider<!Sc campeón de la independencia, con lo que consiguió un 
fácil éxito diplomático. 

Entre· tanto el Gobierno de Washington deliberó; mas su inform:i
cíón era incompleta: había recibido la oferta de una declaraci6n co
mún y no sabía aún que Canning se había decidido a actuar solo. No 
obstante la diferencia de los puntos de vista inglés y ameri¡:ano res
pecto al régimen político de los nuevos estados, el presidente Monroe 
se ·inclinó a aceptar la sugestión inglesa. Pero el secretario de Estado, 
Adams, no quería que los Estados U nidos aparecieran como satélites 
de Gran Bretaña. Prefería una declaración americana a la declaración 
común. Cuestión de dignidad, sin duda. Pero de desconfianza también. 
¿No se propondría Canning; al sugerir esta negociación, frenar la po
lítica americana y obtener, por ejemplo, Ja promesa de que Jos Esta
dos Unidos no se apoderarían de Texas o de Cuba 7 Sin embargo. 
Adams experimentó cierta dificultad para que su tesis fuese admiti
da. ¿Es prudente-se preguntaban sus colegas de gabinete-tomar 
partido públicamente y de una forma aislada 7 Si Francia se convirtiera 
en agresora, y si fuera apoyada por los estados de la Santa Alianza, 
el riesgo seda grave. Adams contestó que no se trataba de hacer.. Ja 
guerra; en caso de crisis, los Estados Unidos podrían contar con Gran 
Bretaña. cuyos intereses .eran idénticos a los de los Estados Unidos y 
cuya potencia naval bastaría para impedir cualquier tentativa de in
tervención. Y aunque desechó la oferta inglesa, se fundó, pues, en 
ella para redactar el mensaje que el presidente Monroe comunicó al 
Congreso el 2 de diciembre de 1823. Puesto que las colonias españolas 
··han proclamado su indepcndencía y la han mantenido", decía Mon
roe, y como los Estados Unidos habían reconocido tal independencia, 
"tendremos que considerar la intervención ele una potencia europea 
cualquiera, cuyo objeto sea el ele oprimirlas o el de ejercer de cualquier 
otra forma influencia sobre su destino. como manifestación ele una 
disposición de enemistad hacia los Estados Unidos". 

La doctrina de Monroe fue, pues, proclamada-según palabras ele 
un historiador inglés-".al abrigo ele la flota inglesa", Pero en el mo
mento en que el mensaje se publicó ya no existía peligro ele interven· 
ción francesa, pues Villele había firmado el memorfo~¡urn ele Polignac. 
Por ejlo, la declaración americana apen<ts suscitó la atención en Europa. 

¿Debemos atribuir por ello un papel decisivo a la política inglesa 
en pl resultado final? Sin ella, la gllerra de independencia ele las co· 
lon'ias españolas ¿podría haber tomado un sesgo diferente 7 Sería ne· 
ccsario probar para ello que los proyectos de intervención francesa 
tenían una base más sólida. Pero Villele no.parecía haber pensado en 
prestar apoyo armado serio a España y no intentó la menor resistencia 
a la presión ejercida por Canníng. Las maniobras diplomáticas no tu
vieron, pues, sino una importancia secundaria. Los plleblos ele Ja Amé
rica hispana lograron su independencia más por ~u propio esfuerzo que 
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por la ayuda exterior. afirma el historiador de esta política inglesa, 
sir Charles K. Webster. 

• • • 

l Cuál sería el alcance de esta independencia· para el porveni.r? 
En 1824, en el momento en que España abandonaba la partida, no 

conservaba en América sino sus posesiones insulares del mar de. las 
Antillas, de las que Cuba era la más importante. En aquellos ternto
rios, cuyas plantaciones de caña de azúcar desempeñaban un pap<>l. muy 
importante en la vida económica del mundo, los criollos permanecieron 
fieles a ia metrópoli porque temían Ja sublevación de sus esclavos. 
Pero, además de su valor económico, tales islas ocupaban una posición 
estratégica muy interesante. ya que dominaban las rutas navales, del 
istmo de la América Central, donclé, a partir de 1825. se preveia la 
posibilidad de establecer un canal interoceánico. ¿Podría España ~n
servar a Cuba durante mucho tiempo? Méjico y Colombia parecían a 
punto ele apoderarse de ella. Pero Jos Estados Unidos anunciaron, en 
marzo ele 1826, que no lo consentirían. En aquella época, sin embargo, 
no deseaban plantear Ja cuestión cubana para evitar la intervención. de 
Gran Bretaña, dueña de los mares. Preferían, pues, que la gran isla 
siguiera siendo española hasta el momento en que sin riesgo alguno 
pudieran establecerse en ella. 

Con- los restos de los Imperios español y portugués se formaron 
veinte repúblicas (1). La esperanza ele Miranda, en 1816, de ver a l~s 
territorios españoles de América constituir ;in gran estado, no. ?abta 
sido jamás compartida por Bolívar. La vaneclad d: las cond1c10.nes 
económicas y climatológicas, las diferencias el~ l~s t1p?s de _P<?~lac1ón. 
la tradición establecida por el régimen colornal espanol (d1Y1s1ón de 
estos territorios en virreinatos) constítufan obstáculos casi insupera
bles. "Es una locura pensar unir a todos los españoles de Améric~ .en 
un solo estado." ¿No había también que tener ~n cuenta la_s amb1c~o
nes personales de los jefes locales de la reb~ltón ~ las d1v~r.genc1as 
respecto al régimen político futuro? El fracc1onam1ento poltttco ~ra 
pues, un hecho consumado. Pero, en 1825, se plantearon dos cuestio
nes: ·Existiría entre estos nuevos estados un lazo federal que ase
gurase l el mantenimiento ele la paz en la América latina y que permi
tiese una polftica exterior común? ¿Cuáles serían las relac~ones entre 
estos estados y Ja Unión norteamericana, que, por el mensa¡e de Mon· 
roe se había proclamado protectora de la independencia 7 

'El deseo expresado por Bolívar, en su correspondencia, a partir ele 
enero ele 1825, era el establecimiento de un lazo _federal entre las 
nuevas repúblicas. El Libertador trataba de desempenar, por lo menos 
en ¡\ mérica del Sur, un papel ele regulador: los estados conservarían 

(1) Los temtNios ele América Central formahan. desde el principio, un solo 
.staclo, que no se (raccion<'i hasta más tarde. 
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sus propias instituciones políticas; pero se prestarían mutuo apoyo 
en caso de agresión de un tercer es·:ado, aceptando confiar a un ór
gano común la direccíón de las relaciones exteriores de Ja Confede
ración, así como el mantenimiento d !l orden interior de cada una de 
las repúblicas. A fines de 1825, pens) reservarse en aquel sistema un 
papel supranacwnal: el ele President1 de Ja Confederación. Su inten
ción era que el Congreso de Panarr·á, que debía reunir a todos los 
delegados de Jos nuevos estados, prt!parase los medios de tal unión. 
Pensó íncluso en invitar al Congreso a delegados del Gobierno de los 
Estados Unidos y establecer una solidaridad panamericana. Y Adams, 
nuevo presidente de los Estados Unid-is, autor del mensaje de Monroe, 
anuqció el 6 de diciembre de 1825 en Washington su intención de 
aceptar la invitación y su deseo -de que los americanos establecieran 
entre ellos lazos políticos, pues todos ellos tenían intereses distintos 
a los de España. 

¿Se iba entonces a la formación de una Liga de Estados america
nos bajo la dirección de los Estados Unidos? Canning se inquietó por 
ello. No quería ver al gobierno de la Unión colocarse a la cabeia de 
una Confederación de todas las Américas; en rigor, admitiría única
mente la formación de una Liga entre los nuevos estados. Pero, de 
hecho, el plan de Bolívar se hundió tanto por Jo que afectaba a la 
Amética latina como respecto a la panamericana. Al inaugurarse el 
Congreso de Panamá, el Libertador se dio cuenta de que ni los Estados 
del Plata, ni Chile, ni Méjico se prestarían al establecimiento de una 
confederación· entre las nuevas repúblicas. Argentina y Brasil ni si
quiera enviaron delegados a la asamblea de Panamá. Y cuando se 
resignó a un proyecto más modesto, el de una confederación andina 
-Colombia, Venezuela y Perú-, experimentó un nuevo fracaso. En 
tales condiciones. ¿habría nacido también muerto el proyecto panarne
ri9ano7 El Senado de los Estados Unidos no intentó reavivarlo y vaciló 
elt comprometerse en el camino indicado por el presidente Adams. 
¿No habían decidido las repúblicas sudamericanas la emancipación 
de los esclavos negros? ¿No habría peligro de contagio? Y un acuerdo 
¿no obligaría a Estados Unidos a renunciar a su programa expansio
nista en el mar de las Antillas? Cuando el Senado se decidió a aceptar. 
por fin, la propuesta presidencial, ya era demasiado tarde: los delega
dos de Jos Estados Unidos llegaron a Panamá después de la clausura 
del Congreso. 

Aquel doble fracaso, que entregaba los nuevos estados a divisiones 
y rivalidades y que marcaba límites a \a política de los Estados Uni
dos, dejó el campo libre a la influencia europea en Améríca latina. 
Pefo únicamente Gran Bretaña estaba dispuesta a beneficiarse de ello, 
pues el gobierno francés no se había decidido aún a reconocer a las 
jóvenes repúblicas, y no se resolvería a ello sino algunos años más 
tarde. Fue ella quien ofreció a los Estados Unidos de América latina 
sus manufacturas, y podía ofrecerle ·también sus capitales. A partir 
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de 1825, la cifra del comercio inglés alcanzó ochenta millones. de dó
lares, tres veces su períor a la del comercio de los Estados Umdos. 

Gran Bretaña poseía, pues, en los nuevos estado~-<lesde el prin
cipio-una preponderancia económica que conservana durante cerca 
de un siglo. 
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CAPITULO VI 

LAS TRANSFORMACIONES .MEDITEHTIANEAS 

1~':d~~!i:=~!:!:i~;,~~:~~'~,~::~~~~:~~~~';,:~E~';,,:;~,~~::':~~~: 
fªn~1~ naJvóal'. a la posesión de Gibraltar y de Jaita, y de~d~r~§f;~
as Is as n1cas--Gran Bretaña ocu ab . . . . e 

esfuerzos de Francia v R . ,b f p a un~ pos1c1on dominante, los 
cris'1s del I . J us1a a r an perspectivas nuevas a favor de la 

mpeno otomano (1). 

l. LA INDEPENDENCIA GillEGA 

La insurrección griega contra el dominio turco presenta todos los 
ra~~os. ge un movimzento nacional; fue la protesta instantánea de una 
pso h~ct1 n. que por su lengua, por su religión. por sus costumbres por 
u is ona por sus sentimient s · · ' ·ci o , por sus mtereses económicos habfa 

p~rmaneci. o :xtraña al Imperio otomano. Los intelectuales griegos te
n .ªn conc1en~ia de .la superioridad de su cultura. Los cam sinos su 
fr:ant. un régimen fiscal que gravaba con un impuesto espe~ial a lo~ 
cns 1anos · y un régimen ag. · d~ te . d, • 1 . rano que con ce ia Ja propiedad éle los dos 

rcws. e a tierra a los turcos. Los comerciantes de los uertos v 
de l~s islas d_ei archipiélago, que habían hecho fortuna fr~cuenterr;e~~! 
~n e cornercw con Levante durante las guerras napoleónicas se _ 
J~ban ddel capncho de una administración fastidiosa. Tal protesta q~:a 
ª·~~ta a, en Constan~nopla y .en Bucarest, por Ja actividad de ¡

10 
ares 

g gas, que desempenaban un papel importante en la vída ec 'g · 
y además por Ja bl ·, . ' onom1ca, 

: . . • po ac1on griega ele las islas Tónicas que balo el 
:eg1me~ mglés, ha.bían entrado en contacto, a partir de' 13¡5' c~n las 
~~ea~d liberales, ,as1 ~amo por las colonias de emigra¿ os oriegos esta-
b ec1 as e~ Pans, Viena, Trieste y Odesa. ' "' 

Lo~ prnneros síntomas del movimiento nacional se manifestaron 
~n e~ mo.~1~to en que el Congresc ele Viena ;:isumió la t;:irea de "re-
1~10~f e~~r uropa. tn. 181~ se fundó en Odesa una sociedad secret;:i, 
cia, .· ~ia. que se hab1a fi¡ado como ob¡etívo restaur:1r la independcn-

. "g¡ Ieoa. O, P,Or. lo lll~ll?S, obtcn:r la autono:nía ele- los territorio<; 
gne.-,os ba¡o pr1nc1pe cristiano. En lebrero de 1 ~21 '-' ·1 t' d · d 1 b f l ' , i ¡:ist an !, espues 

e ia cr ormac o en territorio ruso una tropa de ;:¡Jnunos cr·nt , 
de hombres, franqueó la frontera otoman;:i Al d '. :' d M- , en~res 

' '· ec11 e ettern1ch, 

(l l Sobre esta crisis, vénsc la pág. 23. 

01 

VI'. LAS TRANSFORMACIONllS Ml'.Df.TI!RRANEAS.-INDEPENDENCIA ORIHOA 83 

aquel golpe de mano fue "el comienzo de una inmensr' revolución", 
no obstante su íápído fracaso. 

Aquel movimiento de independencia griega que, entre 1822 y 1825, 
rechazó la dominación turca de Marea, planteaba una cuestión de prin
cipio: en el momento en que las grandes potencias continentales-las 
que deseaban mantener los principios de la Santa Alianza--querían 
oponerse a todo esfuerzo insurrecciona! de un grupo de poblaciones 
contra un soberano legítimo, apareció corno un síntoma nuevo de la 
fermentación que se extendía desde Europa, y era, desde aquel punto 
de vista, condenable ·a los ojos de los partidarios del statu qua. Sin 
embargo, como la población griega era cristiana y se rebelaba contra 
el dominio musulmán, encontró en:, seguida, incluso entre la opinión 
más inclinada al mantenimiento del orden y al respeto de la legitimi
dad, simpatías que no habían sido otorgadas a Jos demás movimientos 
insurreccionales. Pero tal cuestión de principio no desempeñó un p~l 
importante en las decisiones d~ los gobiernos. Las reacciones de los 
grandes estados eran determinadas por sus intereses: el éxito del mo
vimiento de independencia griega traería consigo un nuevo debilita
miento del Imperio otomano, quizá su hundimiento. ¿Era aquella una 
posibilidad deseable 7 

Rusia deseaba el éxito de la insurrección griega. En la orientación 
de aquella política, los-móviles económicos desempeñaban un papel 
secundario. Los comerciantes y los marinos griegos eran, ciertamente, 
antes de 1821, los principales agentes del comercio ruso en el mar 
Negro, y desde el comienzo de la insurrección cesaron en su actividad, 
paralizando las relaciones comerciales rusas en dicha zona. Se trataba 
de una razón para que el gobierno del Zar desease la rápida solución 
del conflicto. Pero tal solución había de estar de acuerdo con los inte
reses políticos del Imperio ruso, y la victoria de los griegos serviría 
estos intereses, ya que Rusia estaba llamada a ser la principal bene
ficiaria de la disgregación del Imperio otomano. 

La perspectiva era grave para Austria, que no podía abandonar la 
península balcánica a la influencia rusa. También resultaba inquietante 
para Gran Bretaña, que vería inmediatamente quebrantada su prepon
derancia en el Mediterráneo y tendrfa que verse expuesta al riesgo de 
una penetración rusa en el Medio Oriente, que amenazaría a la India. 
No obstante, Gran Bretaña podría beneficiarse de un debilitamiento 
del Imperio otomano si se asegurara una influencia preponderante en 
la Grecia independiente. Los intereses ingleses no concordaban en to
dos los puntos con los intereses austríacos . 

Mucho menos inquietante era la perspectiva para Francia. El esta
cuto territorial de Europa fue establecido sin contar con ella o contra 
ella; y el hundimiento del Imperio otomano podría abrir el camino a 
reajustes territoriales, a un sistema de compensaciones entre las gran
des potencias en el que los vencidos de ] 815 encontrarían ocasiones 
favor;ibles para obtener la revisión parcial de los tratados. 

1 

l 
1 ¡ 

¡ 
l 
' 

l 
¡ 
-1\ 

1 
1 
1 

1 

1 

I' 



84 Tt•MO 11. EL SIGLO XLX.-DE 1815 A 1871 

. ~º. er~, ~ues, la cuestíón griega en s( la que podía ong1nar diticul
tades Internacionales graves, srno sus repercusiones posibles 0 proba
bles sobre la suerte dd. lmpeno otomano. El Sultán ¡0 sabía y no' dudó 
que .las grandes potenG1as no se atreverían-en tal cuestión-a ado tar 
medidas amenazadoras para la existencia de su Imper1·0 o. : . bp · d , . mas 1en 
qu.e s1 una e e~tre ellas pensara hace~lo, se enfrentaría con la oposi~ 
c10,n d.~ ~as ~emas, contando con las divergencias de Rusia, Austria e 
Inglate.ra Y con el deseo de estas de no permitir que el asunto gri ·go 
desembocase en un conflicto general. e 

. Durante l't!ás de ocho años, la cuestión griega dio ocasión a ma
n10bra~, en l~s qu~,. no obstante la importancia que se conct:día al 
movumento f1lohelenico en _Rusia, Francia e Inglaterra, los intereses 
?e los rebeldes apenas e1erc1an influencia. Las iniciativas rusas fu~ron 
la~ ,c~ue onentaron la evolución de la crisis y las que determrnaron las 
~eacc1?nes de la~ otras potencias. ¿Cuál fue el sentido general de esta 
vOmpl!cada acc10n diplomática? 

Hasta la muerte de Alejandro I 0825) la política rusa no se empleó 
a .tondo. ~unque ame~azaba .al gobierno otomano con una int.;rven
c10n. fundandose en e1 tratado de Kainar¡di (l) no ¡)ar' · .. . . , 1.:c1a pensar 
se~iamente en pasar a la acc1on. Prudencia necesaria. pues en 22 de 
oc,ubrt! de 1821. Inglater~a y Austria manifestaron su voluntad de 
opone.rse a una mtervenc1on rusa. ¿Podría el Zar obtener el anoyo de 
F~anc1a para tnun_far de esta re.sistencia? Pensaba en ello des~k íulio 
de 1~21. Y so_~deo las perspect1~as qu.; un hunJim1cnto dci Imperio 
otomano podna tener para la pol1t1ca francesa. Pero Villele no se dejó 
t.entar Pº'. tan atrevidos proyectos. Y por ello el gobierno ruso se 
limitó a rntentar un_a acción diplomática co.lectiva. Su proyecto de 
e~ero de. 1824 sugena :la .formación no de un estado griego indept!n
d1~nte, smo de tre~ pnnc1pados, que, aun permaneciendo bajo el do
m1.r10 tu~co, tendnan gobernadores griegos; es decir, un régimen de 
aut.o~omía. Cuando aquel proyecto, que los griegos consideraban in
suf1c1~nte y los turco~ 1~?ceptablc, fue rechazado por Inglaterra y por 
Austna, el Zar no ms1st10, y en febrero· de 1825 declaró que no quería 
sepm:arse de. Europa y que no haría la guerra a Turquía a meno~· que 
se vzera obligado ineludiblemente. 

_ Entonce.s, el gobierno otomano comenzó, con el apoyo de la flota 
Y del e¡érc1to de su vasallo egipcio, ia reconquista de Morca. En me
nos. de cuatro mes~s. los griegos se vieron perdidos. Stls jefes, descora
zon~dos por la p~ht.1ca prudente de Alejandro, solicitaron la avuda in
gl:sa; en .26 de. ¡uho d~ 1825 ofre~ieron poner "la existencia, política 
de )a nación g;1ega baio la exclusiva protección de Gran Bretaña". 
Canmng ~e nego a conceder tal .apoyo; sin duda, Gran Bretaña podría, 
s1 se pus1e5e del lado de los gnegos, lograr allí ventajas económicas y 

. ( 1 l Véanse sobre la cuestión, las págs. 635, 720. 740 y sigs. del lomo ¡ de esta 
lJ /S{Of/ü. 
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estratégicas: pero el establecimiento de un protectorado inglés en 
Morca daría lugar a una probable intervención rusa en los Balcanes. 
Y puesto que la política ingl.;sa deseaba evitar el hundimiento del 
Imperio otomano, viose forzada a sacrificar los intereses inmediatos 
que se le ofrecían. El movimiento nácional griego pareda, pues, des
unado a ser bien pronto .;strangulado. 

La muerte de Aleiandro I (diciembre de 1825) reanimó la crisis en 
su aspecto internacional. El nuevo zar, Nicolás I, se mostró resuelto 
a asumir los riesgos que habían hechoretroceder a su predecesor. Pero 
no concedió primacía a la cuestión griegá: En el ultimátum que dirigió 
a la Puerta. el 17 de marzo de 1826,· ilÍ\11 ño se trataba sino de los 
principados danubian ~ s, es . decir, Utüí' cuestión no rel~cionada direc
tamente con los intereses mediterráneos de Gran Bretana. No por ello 
la guerra rusb-turca tenía entonce:; n1enos aspecto de amenaza inmi-
nente, que abría perspectivas graves. · 

La política inglesa se adaptó inmediatamente a la nueva situación. 
Canning había afirmado su voluntad de mantener el Imperio otomano 
r.n tanto que había creído poder hacerlo sin recurrir a ,un ~onflicto 
general. Ante el peligro que ahora se le presentaba podna, sm duda, 
estudiar una alianza con Austria; pero tal alianza obligaría a Gran 
Bretaña a apoyar la política austríaca en ft-lemania y en Italia, even
tualidad inaceptable. Creyó. pues, preferible buscar un acuerdo con 
el Zar para "frenar" la política rusa. En definitiva: optó por el mal 

menor. 
La negociación anglo-rusa, que condujo \Vellington por la parte 

inglesa, tuvo por resultado Ja firma del protocolo de 4 de abril de 182G: 
Gran Bretaña actuaría de mediadora entre e) gobierno otomano y los 
griegos sublevados, y Rusia apoyaría aquella i1,1iciativa. El objetivo se
ría conseauir para Gr.;cia un régimen de autonomía; vasallo del Im
perio oto~rnno, aquel estado sería gobernado y administrado por grie
gos, sometiéndose únicamente Ja designación de los mismos a la 
aprobación de la Puerta. 

La política inglesa esperaba haber limitado. así las ambiciones ~u
sas- y no se opuso a la acción que Rusia pensaba efectuar en los r:m
cipados danubianos; pero lo hizo de suerte que el Zar no extendiera 
la mano hacia Grecia. Es preciso, escribía Canning, "aislar Ja cuestión 
oríega y comprometer a Rusia a no apropiarse nada de este despojo". 
0 

El gobierno otomano trataba de dividir a sus adversarios. Por la 
convención de Akkcrmann (7 de octubre de 1826), satisfizo a Rusia en 
la cuestión de los principados danubi0nos. mientras que se oponía a 
la tentativa de mediación en e! asuntq/griego. Man10bra vana, pues los 
gobiernos inglés y ruso decidieron imponer (por el tratado el.e Londres 
de 6 de julio de 1827, al que se ásoció Francia) la conclusión de un 
armisticio entre turcos y griegos, valkndose para ello de un bloqueo. 
Esto significaba impedir la victoria a las fuerzas turco-egipcias. Pero 
tal acción abría a la política inglesa perspectivas favorables, ya que 
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debía ser efectuada por su marina de guerra. El bloqueo ele Marea se 
convírtió, por iníciativa ele los almirantes, en una demostración naval, 
llevada a cabo en la rada de Navarino. el mismo lugar en donde estaba 
reunída Ja flota de Ibrahim Bajá, y la demostracíón degeneró, el 20 de 
octubre de 1827, en una batalla, durante la que fue destruída la flota 
egipcia. con lo cual quedó paralizado el ejército egipcio, aislado de sus 
bases. 1 

La nwdiacíón pacífica se convirtió, pues, en una intervención arma
da dirigida contra el gobierno otomano. Para los griegos esto signifi- · 
caba la salvación. Pero para las· relaciones entre las grandes potencias 
las consecuencias eran graves. El gobierno. ruso no podía por menos 
de regocijarse al ver que el Sultán lanzaba un llamamiento a la guerra 
santa, ya que así se le ofrecería ocasión de hacer penetrar sus ejércitos 
en territorio turco: el gobierno inglés, por el contrario, vio abrirse 
ante él-en el mismo momento de la muerte de Canning, 8 de agosto
las perspectivas que toda su polftica había intentado alejar: la ame
naza de una guerra que pudiese originar el hundimiento del Imperío 
otomano. No es sorprendente, pues, que el mensaje real al Parlamento 
considerase la victoria de Navarino como un acontecimiento deplo
rable. 

La perspectiva de un conflicto anglo-ruso reapareció en la pri
mavera de 1828, cuando Rusia declaró la guerra a Turquía. En el mo
mento en. que las tropas del Zar penetraron en territorio turco, fueron 
reforzadas las escuadras inglesas del Mediterráneo para poder proteger 
á Constantinopla contra aquella amenaza. Pero ¿era sería la alarma? 
El gabinete inglés atravesaba por dificultades interiores que le aconse
jaban np emplearse a fbndo. El Zar estaba descorazonado por la len
titud de las operaciones de su ejército; por otra parte, no disponía 
de la totalidad de sus fuerzas, pues Rusia se hallaba desde 1826 en 
guerra con Persia, y la política inglesa de Teherán no era ajena a este 
conflicto. La debilidad de sus medios militares le incitó, pues, a la 
prudencia. El gobierno francés, del cual habían sido separados tempo
ralmente los ultrarrealistas, no tuvo la menor dificultad en que se 
aceptase un compromiso. El proyecto de La Ferronnays, ministro ele 
Negocios Extranjeros en el ministerio Martignac, sugirió a Gran Bre
taña que dejase a Rusia libertad de acción en la región danubiana, 
pero gue la apartara del asunto griego; sería suficiente el envío de un 
cuerpo expedicionario franco-inglés para obligar a las tropas egipcias 
a evacuar Morca. En realidad, Francia y Gran Bretaña tendrían así 
un./ papel dominante en la regulación de la cuestión griega, contrape
sando la acción de Rusia en los Balcanes. El Zar aceptó estas propo
siciones en julio de 1828. y ello prueba bien a las claras que no se 
sentía capaz de imponer su voluntad. 

El 12 de diciembre de 1828, después que Ibrahím evacu6 Morca sin 
esperar la llegada del cuerpo expedicionario, la conferencia de emba
jadores de las potencias, reunida en Poros, decidió la formación de un 
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estado griego, cuyo príncipe sería hereditario; pero pagaría tributo al 
Sultán, fijando la frontera Norte de dicho estado en los golfos de Arta 
y de Volo. Sobre tales bases los tres gobiernos confirmaron su acuerdo 
(protocolo de 22 de marzo de 1829). Pero cuando un ultimátum trató 
de imponer su aceptación a la Puerta, el gabinete inglés se opuso, 
qulzá porque no le· convenía que el futuro estado griego poseyera el 
litoral frente a las islas Jónicas, es decir, frente,.a una base·naval in
glesa_ Pero aquellas reticencias dieron ocasión para que, a fin de cuen
tas, las tropas rusas actuaran solas; la política inglesa abandonó, pues, 
al Zar el papel de "protector" de la causa griega. 

En la regulación de aquel asunto, el gobierno francés aceptó u~ 
papel activo, ya que la operación de Morea, prevista como una expedi
ción anglo-francesa, fue desarrollada, en realidad, por tropas francesas 
únicamente. Pero las perspectivas que pudieran presentarse en política 
general le importaban mucho más que l_a sue.rte de Greci~. ¿No ~n
drfa interés en abandonar a Gran Bretana e intentar la alianza rusa 7 
Ya en la conferencia de Poros, La Ferronnays esbozó un gesto en tal 
sentido. Aquella tendencia se afirmó después del retorno de los ul
trarrealistas al poder, a comienzos de septiembre de 1829, cuando el 
ejército ruso amenazaba a Constantinopla, el ministerio Polignac es
tudió el proyecto de reparto del Imperio otomano-a~ompañado . de 
reajustes territoriales en Europa central y en Renama-establec1do 
por Bois-le-Comte, director de Asuntos políticos; Grecia se extende
ría hasta Constantinopla y tendría por soberano al rey de los Países 
Bajos; Rusia se apoderaría de Moldavia y Valaquia y de una parte de 
Asia Menor: Austria recibiría Servia y Bosnia. El reino de los ~afses 
Bajos se repartiría entre Prusia-la parte holandesa-y Francia-la 
parte belga-. Prusia se anexionaría Sajonia. pero abandonaría sus te
rritorios de la orilla izquierda del Rin, que formarían un estado-tapón 
bajo la soberanía el ex rey de Sajonia. En cuanto a Gran Bretaña, se 
le adjudicarían las colonias holandesas. Polignac deseaba ser el ~utor 
de una revisión de los tratados de 1815 y borrar las cláusulas prusianas 
de los tratados de París, y dio por descontado que aquel golpe maestro 
daría prestigio a la dinastía. Pero ¿qué oportunidades de é?to podía 
tener una iniciativa evidentemente inaceptable para Prusia Y para 
Ingiaterra? Unicamente el apoyo ruso podría dar consistencia al atre
vido proyecto. Mas ¿qué interés podría tener el Zar en entregar el Bós
foro ~. los Dardanelos a un estado joven, en lugar ele dejarlos en manos 
de u:ia Turquía carcomida? El gran proyecto se hundiría con ocasión 
de! .primer sondeo diplomático. 

En efecto, Jos consejeros del Zar vieron los riesgos de la a;entur~. 
Eí mantenimiento del Imperio otomano, acabaron. por pensar, tenia 
más ventajas que inconvenientes. Dicho estado, débil y que seguiría 
siéndolo siempre, pues de continuo estaría amenazado por la subleva
ción de sus súbditos cristianos, estaría así destinado a ceder a la pre
sión de la política rusa: por el contrario, un nuevo estado de cosas. 
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es decir, el reparto, enfrentaría a Rusia con enemigos peligrosos. Así, 
el Zar, cuando d embajador de Francia quiso expollerle el plan Boís
le-Comte, apenai, le permitió hablar. 
. En el tratado de Andrinopólis (14 de septiembre de 1828), la cues

tión gnega. se re:;oivió según los términos de! protqcolo de 22 de mar
~· es decir, ~on arreglo al compromiso inspirado por la diplomacia 
mglesa; solución de espera que se complicaría. después de febrero 
de 1830, con la rnncesión de la independencia. Pero Rusia obtuvo en 
otra parte, venta as importantes: la deiimí-tación de la orilla der~cha 
de~ Danubio, la ... ormación-en los principados de Moldavia y Vala
qma-de un gob1enw nacional que permanecería teóricamenre siendo 
vasa.U? de~ Sultán, pero que sería colocado bajo la garantía-es decir, 
la v1g1l~cta-de ,Rusia; la cesión del puerto de Poti, en el mar Ne
gro; la libertad de comercio en el Imperio turco, y ei derecho de libre 
paso de los barcos -mercantes rusos por los Estrechos. 

E.n sum~: ni Rusia, ni Gran Bretaña, ní Francia mantuvieron una 
po~tlca umforme durante aquella larga crisis; las tres se mostraron 
vac1la~tes. Y los dos principales antagonistas-Rusia e Inglatcrra-re
troced1er.on ante un conflic.to general. Ciertamente, Gran Bretaña podía 
vanaglonarse de haber evitado lo peor, es decir, el hundimiento elel 
Imperio otomano. Pero sabía muy bien las perspectivas favorables que 
este tratado abría í3. la política rusa. 

Il. EL MEDITEHIL.\.NEO OCCIDENTAL 

En la parte occidental del Mediterráneo, la única transformación 
producida fue el establecimiento del dominio francés en Argelia en
tre 1830 y 1837. Tal hecho podía transformar el control de las rutas 
marítimas. La empresa argelina se hallába, pues, asociada a la cuestión 
die las bases navales en las regiones vecinas, sobre todo en la costa 
oriental española. 

En la cuestión argelina, dos rasgos, sobre todo, solicitan la aten
ción: la lentítud de las decisiones francesas y la resignación de Gran 
Bretaña. 

Los proyectos france~es no se definieron sino después de gran mi
mero de tanteos. En su orígen, cuando el gobierno de Carlos X. a! 
invocar la necesidad de poner fin a la piratería de los bcrbenscos, 
decidió emprender contra Argelia una expedició1Í de castigo, los mó
viles: que determínaron la acción fueron principalmente de política 
interior: en el conflicto que le opuso a la Cámara de los di pu ta dos 
en .11830, el gobierno Polignac estaba convencido de que un exito ex
terior tendría favorable influencia sobre el cuerpo electoral y le per
mitida agrupar alrededor del trono a aquellos que desde l 815 repro
chaban a la monarquía restaurada una política pasiva en demasía ante 
los acontecimientos del extranjero. Pero, en realidad. el anuncio de la 
decisión no apaciguó-sino muy al contrario-las pasiones políticas, 
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que condenaban la decisión tomada por los partidos respecto a la 
expedición arge'lina; la esperanza ele! gobierno se convirtió, pues, en 
una decepción. Las preocupaciones ecoriómkas no desempeñan gran 
papel en esta ocasión; Solamente en Marsella los círculos de negocios 
se declararon francamente en favor d.e fa empresa, aunque no invoca
ban otro argumento que el de asegurar la navegación mediterránea 
contra Jos corsarios del Dey, y no parecían siquiera pensar que la toma 
de Argel pudiera se+ ;-ireludio de una obra colonizadora. Aquella pers
pectiva colonial era estimada, sin embargo, por los economistas; pero, 
con excepción de Sismondi, estaban de acuerdo en que una ocupación 
permanente carecería de interés, pues Argelia carecía de tierras va
cantes .y de mano de obra utilizable, y no podía convenir a los cultivos 
coloniales. En suma,· nadie parecía adivínar la importancia del asunto 
para Francia. No hay, sin embargó, que fiarse mucho de estas apa
riencias. En los medios próximos al gobierno-y sobre todo en el 
Estado Mayor naval-algunos pensaban que la experiencia argelina 
abriría, sin duda, el camino a una expansión francesa en el Medite
rráneo; pero se guardaban mucho de aludir públicamente a eyentua
lidades dudosas en extremo. 

Las deliberaciones del Consejo ele ministros de 29 de mayo y 23 de 
junio de 1830 reflejaron tales vacilaciones. Cuando Polignac expuso al 
Consejo las posibles soluciones, consideró entre ellas la ocupación per
manente y la colonización; pero añadió que la conquista sería difícil 
y podrfa originar dificultades graves con Inglaterra. En su mayoría, 
los ministros eran hostiles a una eventualidad que calificaban de te
meraria. y él rey, íncluso después de fo toma de Argel, aplazó toda 
decisión. 

El gobierno de ¡ulio decidió mantener la ocupación de Argelia, 
aunque casi todos los que le habían elevado al poder se mostraban 
adversarios de la expedición. En esto no había nada sorprendente: los 
liberales, que combatieron a Polignac, habían siclo hostiles a la empre
sa porque podía consolidar un régimen político que detestaban; pero 
una vez desaparecido dicho régimen, estimaron que el abandono de 
los resultados adquiridos sería peligroso para .el prestigio de la mo
narquía orleanista. Indudablemente, la ocupaclón de Argel implicaba 
en el ánimo del gobierno un objetivo de mayor alcance. Las instruc
ciones cursadas al general Clauzel el 30 de octubre de 1830 indicaban 
la intención de fundar. al menos en las regiones próximas a la ciudad, 
una importante colonia, y Luis Felipe estimó que Francia tenía "gran 
interés -en disminuir la preponderancia / inglesa" en el Mediterráneo. 
Pero no se trataba todavía de una .cónquista de los territorios del 
interior. tanto menos cuanto que la amenaza de conflicto europeo ori
ginado 

0

por la cuestión belga (1) obligaba a volver a la metrópoli parte 
del cuerpo expedicionario. Por lo demás, la mayoría de la Cámara de 

(ll Ybnso p;ígs. 61 y s1gs. 
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diputados era hostil a una política de colonización en Argelia, que 
obligaría a efectuar grandes gastos y a correr rie5gos sin esperanza de 
beneficios inmediatos. Hasta junio de 1831 no estudió el gabinete de 
Casimiro Perier la ocupación e incluso el establecimiento del dominio 
francés "sobre toda la Regencia de Argel", aunque se cuidó bien de 
descubrir sus intenciones. Y las vacilaciones se prolongaron; en 1834 
la Comisión de encuesta, designada por el Gobierno, se pronunció por 
el mantenimiento de la ocupación, pero limitándola a aigunos puntos 
~e _la costa. Has'.~ 1836 el gobierno no declaró que una ocupación 
h.m.1tada a la re.g1?n cost.era resultaría imposible, y admitió el prin
c1p10 de un dom11110 efectivo sobre los territorios del interior. La toma 
de Constantina, en 1837, fue la primera medida importante del pro
grama ºde conquista. 

Hubo siete años de tanteos. ¿Bran suficientes para explicar tal 
lentitud las reticencias de la opinión parlamentaria y la inestabilidad 
ministerial? También es preciso tener en cuenta la situación interna
cional. El Gobierno de Luis Felipe tenía necesidad de mantener un 
acuerdo con Inglaterra en tanto que las revueltas' europeas consecuti
vas a los movimientos revolucionarios de 1830 no se apaciguasen; el 
momento no era favorable para realizar en Ja cuestión argelina una 
política amenazadora para los intereses ingleses. 

Pern ¿por qué Gran Bretaña se resignó a dejar a Francia adquirir 
en el Mediterráneo occidental tales- posiciones? Esa es, en el fondo. 
la cuestión esencial. 

Desde el comienzo de la empresa el gabinete inglés había temido 
-febrero de 1830-ver la expedidón de castigo convertirse en una 
toma de posesión. "Iréis más allá de lo que declaráis, y eso no puede 
convenirnos." La formación en la costa africana de un estado "unido 
a Francia" podría-había añadiclo-arrui11ar la influencia y el comercio 
i~gleses en el Mediterráneo. Había tratado, pues, de obtener de Po
h~nac la promesa de que la influencia francesa no se establecería en 
Argelia: y para conseguirlo había aludido incluso a la posibilidad de 
un conflicto armado. Pero Polignac no cedió, contentándose con decir 
que si el gobierno del Dey llegara a disolverse, Francia no establecería 
un nuevo régimen sino después de haberse puesto de acuerdo con las 
otras potencias. Y la amenaza inglesa no había pasado 'del estado ver
bal, qt~iz~ por.que el go,b.ierno inglés, preocupado por sus propias difi
culta~es m.tenores, poht1cas y económicas. no podía admitir todavía 
la evp~1t_uahdad de .u.n,a guerra, y .quizá también porque prefería ver que 
el espznlu de ambzczon de Francia hallase un derivativo en Africa. 

Las vacila:iones de }a M~nar9uía de· julio daban cierta seguridad 
i.1 Gran, l3retana. El ~a?111ete mglcs podía aún pensar que Francia en
contra~·1a bastantes d1f1cultades en Argelia para obligar al Parlamento, · 
ya ret_1cente, a manifestar. una oposición formal a toda empresa de 
co_nqu1.sta. ¿Y no estaba mteresado también en tratar a Francia c;on 
m1ram1ento, ya que su colaboración le era necesaria en los asuntos 
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europeos? Ello aconsejaba una política de espera. En 1832 y i833, 
cuando la _oposición criticaba en la Cámara de los Comunes la pasi
vidad del gobierno en la cuestión de Argelia, el ministro de Negocios 
extranjeros se limitó a hacer declaraciones platónicas. 

Pero en 1836 ya no· era posible conservar tales ilusiones. porque 
el gobierno francés anunció su intención de ocupar los territorios del 
interior, La protesta inglesa, no obstante, ñ.ie débil. Palmerston no 
insistió al enfrentarse con una resistencia categórica: "No. deseo con
flicto serio entre nosotros. No demos a nuestros altercados mayor im
portancia de la que tienen." En realidad, se daba cuenta de que la 
opinión pública francesa no podría tolerar el abandono de la empresa. 
Y, en noviembre de 1837, tei:minó por declararse dispuesto a aceptar 
todas las medidas que Francia pudiera adoptar en Argelia, "con la 
única condición de que los territorios de Túnez y de Marruecos conti
núen intactos". Y cuando, en la primavera de 1840, Abd el Kader, CCW, 
la esperanza de obtener el apoyo de Gran Bretaña, le ofreció ventajas 
comerciales e incluso quizá una base naval en Ja costa argelina, la 
respuesta inglesa fue negativa. , 

Gran Bretaña, en suma, contemporizó. Limitóse a mostrar su vo
luntad de conservar el control del estrecho de Sicilia y el de Gibraltár; 
es decir, el dominio del Mediterráneo. 

Pero la posición adquirida por Francia en Argelia daba nuevo in
terés a la cuestión española, que se convirtió en campo de rivalidad 
entre Francia y Gran Bretaña. 

Al abnrse. en octubre de 1_833, con ocasión de la muerte de Fer
nando VII, una crisis de sucesión que oponía a don Carlos. hermano 
del rey difunto, y a Marfa Cristina, regente en nombre de su hija 
Isabel, el pretendiente ai trono se apoyaba, por una parte, en el clero 
v, por otra, en el particularismo de las provincias nórdicas-Vizcaya 
y Navarra-, mientras que María Cristina era sostenida por los cons
Í itucwnales. La guerra civil española tenfa, pues, un aspecto europeo 
en cuanto representaba el antagonismo entre potencias absolutistas y 
liberales (1 ). Metternich enviaba armas y subsidios a los carlistas; 
Palmerston hacía otro tanto en beneficio de los partidarios de la Re
gente. ¿Cuál sería el papel de Francia en tal coyuntura 7 Luis Felipe 
no parecía dispuesto a intervenir en la guerra civil, na obstante haber 
concentrado tropas en la frontera española. Pero el gabinete inglés 
abrigaba sospechas. Una situación análoga ;;¡ la de España se desarro
llaba al mismo- tiempo en Portugal (lui::ha entre los partidarios del 
pretendiente Miguel y el gobierno de Pédro). Aquellas dos crisis ame
nazaban con juntarse, pues la regente española preparaba una in ter
vención en el país vecino. El primer objetivo- de la política inglesa era 
expulsar de la península el absolutismo, represe~tndo en .l?s personas. 
clr Carlos y de Miguel, y obtener para ello la colaboracton francesa. 

fil Vc;insc anlcrinrmcnle, p;igs 65-li7 
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El g~bíerno de. Luís Fe~ipe se prestó en se.guida a ello; primero, por 
el tratado ¡:le 22 de abnl de 1834, cuyo ob¡eto era regular ·1a cuesti;'.,. 
~rtuguesa. y ,después, por la convención de 18 de agosto. del mismo 
ano, que parecia establecer un acuerdo en la cuestión española; Francia 
se ~bstuvo. ~e socorrer ·a los carlistas y admitió que Gran Bretaña 
pudiera fac1htar armas a los constitucionales. 

La_ alianza de abril de 1834 y la convención de 18 de agosto del mis
mo a.no no constituyeron, sin embargo, más que un episodio en las 
cues~10?es ibéricas. En intención de Palmerston, se trataba, sobre. todo, 
en . rephca a las conversaciones de Münchengratz (1), de manifestar la 
sohdandad de las potencias occidentales frente a los estados despóti
~os. Pe~o, no obstante las apariencias de acuerdo, la rivalidad de las 
mf.luencias franco-inglesas en España reapareció durante los años si
gmentes. Aquella r~validad era económica y política. En el primer 
aspecto: Gra~ Bretana se encontraba en buena posíción gracias a sus 
aprov1s10nam1~ntos de armas al gobierno de Madrid. Pero procuraba 
obtener venta¡as mayores: un tratado de comercio que concediese a 
la prod.ucción británica el acceso a un mercado hasta entonces sujeto 
ª. un r.1guroso proteccionismo. Mas di,.cha tentativa fracasó por la re
s.1stenc1a francesa y la inquietud de los industriales catalanes. La riva
~1dad. política se manifestó agriamente, sobre todo en 1838: Francia 
1mpu1só a la Regente a apoyarse en los constitucionales más modera
dos, mientras que Gran Bretaña se esforzó en llevar al poder a los 
prog:esistas. f:n 1839, cuando S<Y produjo la derrota carlista, la influen
cia mg~esa .tnunfó en Madrid, donde Espartero, jefe del gobíerno, 
favoreció abiertamente a Gran Bretaña: en 1840 autorizó a sociedades 
m~lesas a que adquiriesen los bienes confiscados a las comunidades 
rehg~osas y aceptó su pago en títulos de la deuda española. muy de
preciados. 

w_ Cuáles fueron los móviles decisivos en aquella lucha de influen
cias? ¿Los intereses políticos o los económicos? Los esfuerzos del 
gobierno inglés para llevar al poder a los progresistas, ¿se inspiraban 
en el deseo de obtener la contrapartida de ventajas materiales? ¡O de
bemos pensar que la influencia económica estaba destinada a a~brir el 
camino a la influencia política? La primera oprnión es la del emba· 
Jador George Vílliers (el futuro lord Clarendon). Pero el objetivo 
político-según las investigaciones más recientes, debidas a sir Charles 
K. Webster-fue la preocupación dominante de Palmerston · en el 
momento en que la presencia francesa en Argelia presentaba nuevas 
perspectivas en el Mediterráneo, España no debía convertirse en sa
l élite de Francia. En 1840 esta política pareció tnunfar (2). 

( 1) Véase anter1ormenh:, pág. 67. 
(2) SDbr<! la cvoluc1óu po>ier1or de i:sla cuestión. véase libro 11, capi1ulo IX. 
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lll. LAS CRISIS EGIPCIAS 

Apenas la cuestión gnega quedó res.uelta,_ el Im peri~ oLOrn~~º. atr~
vesó una nueva crisis, ,1 ue, durante diez anos, pondna en htig10. las 
posiciones adquiridas por las grandes potencias en el Medtterraneo 
oriental. El Sultán se encontraba en conflicto con un vasallo muy po
deroso el bajá de Egipto. El Imperio otomano veíase, de nuevo, ame-
nazad; por un hundimiento. ¿Cómo escapó a tal peligro? . 

El papel desempeñado por Egipto-país de 25 000 ?ºº de habitan
tes-en ]as relaciones internacionales, fue, en aquella epoca, res,u\tado 
de la acr;:ión personal de un hombre ambkioso: Mohamed A.11 .. ?ste 
turco de Rumelia, negociante de tabaco en Cavalla, se conv1rtio en 
jefe de un contingente otomano, enviµdo ~. Egipto. en la época de la 
expedición Bon aparte. Desde 1806 era ba¡a ele .Egipto y, aunque. va
sallo del Sultán actuaba como si fuera 1efe de Estado. Durante vemtc 
años trabajó, m'etódicamcnte, para modenúzar Egipto. ~l. mismo tiem
po que para extender los Jírhites territoriales de su dommio, dentro del 
Imperio otomano. Estos dos aspectos de su. obra son 11:dudableme~te 
ínseparables, pues las trani;formaciones que impuso ~ Eg;pto no tenian 
otro objeto que el de facilitarle los medios para una pol1t1ca de po~er. 
Quiso hacer una revolución agrícola, construyendo can~}es de neg~ 
e introduciendo nuevos cultívos, destinados a la exportacton; comenzo 
a crear una industria de hilaturas de algodón, manufacturas de telas 
de lino y equipó los puertos. Para la ejecució.:1 de aquel programa 
llamó a extranjeros: millares de griegos y un punado de franceses. Ta
les resultados no podían obtenerse, ciertamente, sino por la íníciativa 
del gobierno del bajá; 'pero también iba en p1:ovecho el desarro:lo de 
la vida económica. pues el Estado, solo beneftciano del comercio ex
terior y único propietario de la tierra. impohía a lo,s cam~sin?s el 
plan de cultivo y les compraba las cosechas al prec10 qu~ d fl]aba. 
Es indudable que aquel sistema ele obligaciones y. monopolios agrava
ba Ja miseria de la clase campesina, pero también lo es que aseguraba 
al tesoro egipcio los recursos necesarios para organizar, con el con
cursó de instructores franceses, un ejército de t-ipo europeo y una ma
rina de guerrn. que proporcionarían a Mohamed Alí los medios para 
efectuar, en 1815, una expedición al ·Hedjaz; emprender--entre 1~2? Y 
1822-la conquista del Sudún nilótico y ocupar Creta. Le permltlflan. 
igualmente, desempeñar-a favor de la crisis iricga (l}-un papel pre
ponderante en los destinos del Imperio tµrco. No obstante. el fracaso 
de la expedición a Morca, existía, en 1830, una potencz.a .egipcia que 
atrnía Ja atención de Europa. Los observadores extran¡er,os compr~
baron ]os resultudos obtenidos por Mohamed AH, que hab1a const1tu1-
do un estado sólido, "allí donlle no se veía antes. más que tiranía, 

( l í Véanse p:lgs. 83 a d8. 
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revolución, guerra civil, anarquía perpetua": habfa realizado un es
fuerzo renovador, de que el resto del mundo islámico era incapaz, e 
incluso, "ha reducido las barreras, hasta entonces insuperables, que 
separaban a los musulmanes de los cristianos". A decir verdad-y de 
ello se percataron algunos europeos clarividentes-, la medalla tenía su 
reverso. La masa de la población egipcia, es decir, los campesinos ára
bes, sufrfa wi r·efinamiento de exacciones; el dominio de Mohamed Alí 
se apoyaba, únicamente, en los turcos, dirigentes de la administración 
y del ejército; pero como dichos íuncionarios eran, frecuentemente, 
mediocres, las iniciativas del amo permanecían rncumplidas: todo aque
llo que no "cae bajo el ojo de Mohamed Alf periclita": en fin, los 
recursos del tesoro estaban a merced de uria mala cosecha y la ame
naza de una crisis financiera pesaba, incesantemente, sobre las deci
siones del gobierno. No obstante, en el Imperio otomano, esclerótico, 
Egipto se distinguía como una fuerza nueva. 

l Qué uso quería hacer de aquella fuerza el bajá 7 No ocultaba 
a sus interlocutores extranjeros que tenía "grandes cosas en la cabe
za". Su primer objetivo era obtener el carácter hereditario de su man
do, pues, en 1830, contaba sesenta y un años, y deseaba, naturalmente, 
dejar a su hijo la pote•1cia que había fundado. Deseaba, también, ha
cer consagrar de itire la independencia que ya poseía de facto. Pero 
se daba cuenta de que tenía que obrar con prµder]cia en aquel terreno, 
pues corría el peligro de sembrar el descontento entre sus funcio
narios y oficiales turcos. Y miraba mucho más lejos: ¿No podría con
vertir el Mediterráneo orienta[ en un lago egipcio si arrebatase Siria 
al Sultán? Se consideraba, incluso---decfa el embajador francés-, la 
esperanza del Islamismo. Si las circunstancias le favoreciesen, ¿por qué 
no suplantar al Sultán ·y convertirse en el renovador del Imperio mu
sulmán,' en su totalidad? 

Las ambiciones del bajá de Egipto plantearon cuestiones de gran 
alcance en las· relaciones internacionales. ¿Podían desear las potencias 
mediterráneas que la vía de Suez, utilizada ya considerablemente en 
el tráfico internacional comercial europeo hacia la India y el sudeste 
asiático-no obstante los inconvenientes del transbordo a través del 
istmG--, cayera en manos de un estado joven y fuerte' ¿No sería pre
ferible que aquella puerta del Mediterráneo permaneciese en manos 
dd Il)lperio turco, que era débil? :Por otra parte, ¿no les interesaba 
a las potencias la suerte del Sultán? La disgregación del Imperio turco 
baip los golpes de Mohamed Alf, llevaría, sin duda, a un reparto, que 
despertaría nuevamente los antagonismos entre las grandes potencias; 
pero la renovación de aciuel imperio por los cuidados del bajá, modi
ficaría también una de las constantes de 12 política internacional. 

¿Cuál fue, ante estas perspectivas, la posición de las potencias más 
directamente interesadas? 

Francia poscla en el nuevo Egipto una influencia sólida: sus ofi
ciales habían organizado el ejército: sus técnicos desempeñaron un 
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papel preponderante en 1a revolución económica; sus congregaciones 
de enseñanza fundaron escuelas que tenían más de 9.000 alumnos: El 
gobierno francés pensó aprovecharse de tal situación para consohd.ar 
su política mediterránea. y, por medio .de un acuerdo ~on el ba¡á, 
hallar en Egipto un punto de apoyo contra Gran Bretana .. Pero no 
deseaba el bundimi€nto del Imperio turco, cuyas consecuencias temía. 

Gran Bretaña quería mantener abierta la ruta de Suez: . pero, a 
decir verdad, dicha seguridad no parecía amenaza~a. ¿Por qué había 
de ooonerse Mohamed AH al tránsito a trav~s del istmo? ¿No estaba 
Gran· Bretaña segura-gracias a su supremacta naval---de poder pr~te
gcr sus comunicaciones en el Mediterr~n~o or!en~al y ei: ~l mar Ro¡o? 
Temía más el establecimiento del dommio egipcio en Sma •. q~e pod~a 
ser el punto de partida de una expansión . del estado e&ipc10 hacia 
el golfo Pérsico' y una amenaza para la segundad de la India. Deseaba, 
sobre todo, mantener el Imperio turco, porque establecía una ba~e
ra contra la penetración rusa en el Mediterráneo f en el Próximo 
Oriente: no podfa, pues, admitir que el Sultán perdies.e par~e de sus 
territorios, en provecho de Mohamed Alf. Pero en l~ hipótesis de. 9ue 
el bajá de Egipto sustituyera al Sultán, ?no constituiría una opos.ic16n 
más eficaz a las ambiciones rusas? Quizá. No. obstante, e.l gobierno 
inglés no estaba dispuesto -a aceptar esta soluc16n, que lesionar~a los 
intereses económicos de Gran Bretaña; el Sultán había con~ed1do a 
Inglaterra un tratado de comercio muy favorable y el Impeno ~urco 
estaba convertido en mercado muy importañte para las exportaciortes 
inglesas; ventajas-hada observar el cónsul inglés ~n Damasc~que 
se perderían si Mohamed Alf se convirtiese .en due~o del Impeno Y 
aplicara su sistema de monopolio al comercio exterior,. así como s.u 
programa de creación de industrias. Todo proyecto de z~dependencia 
económica se hallaba en contradicci(m con los intereses mglese?. 

La suerte del Imperio turco le importaba. sobre t,odo, a. Rusia. En 
septiembre de 1829 los medios dirigentes rusos, habtan estimado q_ue 
por el momento la supervivencia de ,este In:p.eno tenfa más venta1as 
que inconvenientes (1); pero se hab1an decidido a ello con la espe
ranza de que la autoridad del Sultán, . amenazada par Ja sublevación 
de las poblaciones cristianas, siguiera siendo pre~?na y que I.a Puerta 
no fuese capaz entonces de resistir a una pres1on d1r,Jomát.1~a rusa. 
La perspectiva de que. Mohamed Alf :enovase aq~el 1mr,eno careo~ 

'd nazarfa Jos intereses de Rusia que vena-escnbe Nessel rn1 o ame · · ' b'I ·a " 
rode--"suceder un vecino fuerte y victorioso a ,uno dé 1 . y venc1 o . 

La política egipcia se enfrentó, pues, ,c~n obstaculo.s temibles. M.oha
med Alí no Jos desconocía. Vefa su umca. oportumd~d en la diver
gencia de intereses entre las grandes P?te.ncias. A par~1r de 1829-1830 
era a Rusia a la que consideraba su .rnnc1pal adve~sano, y, aun~ue en 
vano, buscó Ja ayuda inglesa. Seguía teniendo abierto el cammo de 
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un ac_uerdo con Francia. Pero ¿cómo podría obtenerlo si el Gobierno 
trances no deseaba el hundimiento del Imperio turco? Si no se tuvie
s~. :n. cuenta su temperamento arriesgado, sería inexplicabíe que el 
ba¡a se lanzase a la aventura en tales circunstancias. 

. Existen_ d~s fechas críticas en la cuestión egipcia: 1832, en que el 
e¡érc1to. eg1pc10. después de haber conquistado Siria, destruyó al turco 
e.n Komeh (21 de d1CH:mbre) y se aprestó a la marcha sobre Constan
tmopla; y 1839, en que el gobierno turco intentó reconquistar Si ría, y 
sufrió un nuevo desastre (2'1 de julio), en Nézib, que parecía situar 
de nuevo a merced del ~afá la capital turca. En ambos casos. Jos pro
yectos de Mohamed Ah fracasaron por la voluntad de una de las 
grandes potencias. 

Con ocasión de la pri~1:ra crisis. ~ientras que el gabinete inglés, 
con~c:~nte de que u,na acc1on naval sena, sin duda, insuficienk, no se 
dec1d10 a cerrar la ruta al bajá, el gobierno del Zar obiioó en enero 
de 1833, a Mohamed Alí, a detener su marcha victorio~a· enviando 
una ~scuadr~, y. después, un ejército de desembarco en ~l Bósforo. 
L~ .diplomacia rusa explotó en seguida la ·situación, persuadiendo a los 
dmgente~ turcos, durante una negociación en la que parecen haber 
desempen_ado ~n papel decisivo ios argumentos sonantes, de que era 
de gran mteres para ellos conseguir el apoyo de Rusia contra otra 
eventual tent.ativa. del bajá .. El tratado .de Unkiar-Skelessi (8 de julio 
de 183?) estableció una alianza defensiva ruso-turca por ocho años. 
Un articulo secreto .(que de¡ó de serlo a las po.c;is semanas) precisaba 
la forma de esta as1stenc1a mutua: Rusia se comprometía a suminis
trar al Impeno turco apoyo armado (las tropas rusas podrían pues 
ocupar los estrechos del Bósfor~ y de. los Dar<;lanelos si Turquí~ fuer~ 
atacada por una tercera potencia}. mientras que el Zar no solicitaba 
de. la Puerta apoyo efectivo alguno sí el Imperio ruso se encontrara 
en•.guerra con otra potencia; .bastaría, en semejante caso, que el Im
peno turco c<:1'ase el Bósforo y Jos Dardanelos, prohibiendo en con
secu,encia: la mtroducción en el mar Negro de una flota adv~rsaria de 
Rusia. D1~?º trat~do, pues, no aseguraba a la política rusa más que 
una soI:ic1on parcial de la cuestión de Jos Estrechos. ya que su flota 
no ~d1a, franquearlos, y no amenazaba, en consecuencia, Ja posición 
med1terranea de Gran Bretaña; pero, puesto que concedía a Rusia 
u? papel dom111an~e en la marcha de la política otom¡rna, amenazaba, 
directamente. los 111tereses de Ja Gran Bretaña. 
. No- º?stante, el ga~ínete inglés se limitó a una protesta diplomá

tica. Sab1~ que no podia 1r más lejos, porque no contaba con Francia, 
cuy;¡: _rohtica en Esp,aña le inquietaba. Tampoco podía contar con 
Austria, q~e promet10 a Rusia, por la convención de Münchengratz 
(6 de sept.1embre de 1833) no poner trabas a su política otomana, en 
contrapartida a una, promesa de colaboraóón en los asuntos de Euro
pa ce?tral; los a,rt1culos secretos de esta convención precisaban que 
Austna se pondna de acuerdo con Rusia para oponerse a una nueva 

VI: LAS TRANSfOR~IACIONES imorrERRANEAS.-LlS CRISIS EGIPCIAS 
97 

iniciativa de Mohamt.:J Ali. tendente a apoderarse de una provincia 
europea del Imperio turco. Sin embargo; .la política inglesa no ~e~un
ció a contrarrestar, ppr otros medios, la acción rusa. El 6 de d1c1em
bre de 183 3, Palmcrston trazó su programa .. : mostrar al Sultán los pe
ligros de la "fatal alianza" ruso-turca,, que colocaba al Imperio ot~
mano bajo el control de una potenci<i, la cual; en el fondo. era hostil 
a su misma existencia; ofrecer a la Púerta la ayuda de Gran Bretaña, 
con ob1eto de reo'faanizar sus fuerzis armadas, pero sin proponerle 
una alianza, que peligrada dar al gobierno turco la esperanza de una 
guerra de desquite contra Egipto; obferier,en (ompensación, ventajas 
económicas en los territorios turcos, ·de i:iquews inagotables a creer 
al experto Urqhard t. Pero los resultado.s fueron modestos: en agosto 
de 1S33. un tratado de comercio (éjcúerdo de Balta-Liman) que redujo 
los ·derechos. aduaneros turcos a uri. 3 por 100 y que permitía a Gran 
Bretaña aumentar sus adquisiciones de materias primas (aceite, cáña
mo); un acuerdo, de marzo de 1839, que confió a una misión de ofi
ciales de la marina inglesa la reorganización de. la flota turca (para la 
del ejército, el Sultán se dirigió a una misión de oficiales prusianos). 
Así manifestci el gobíerno turco su intención de sustraerse al cpntrol 

de Rusia. 
La amenaza que entrañaba el tratado de Unkiar-Skelessi había fra-

casado, pues. Lo sorprendente es la prudencia de la poHtíca rusa des
pué~ de 1833, que no intentó seriament~ sacar provecho ,de sus ve_n
tajas. La explicación hay que buscarla, sm duda, en la act1tu~, austna
ca, que después de haber dado seguridades, en 1833, a la poltt1ca rusa, 
la abandonó, una vez se apaciguaron las dificultades alemanas; en 
septiembre de 1835, Metternich se negó., re.su~ltamente¿n la en
trevista de Teplitz-a asociarse a toda m1ciat1va de Nicolás I en 

Oriente. 
Estas decepciones acrecentaron L desconfianza habitual del go-

bierno ruso respecto a Gran Bretaüa; el Zar mandó fortifica: Krons
tadt y las islas Aland, en el Báltico; Sebastopol y Novoross1k, en el 
mar Negro; dio comienzo a un programa de construcciones navales 
y presionó, amenazadoramente para ~os in le(~s.es esencial_\!S de Gran 
Bretaña, en las fronteras de Ja India. El v1eio antagonismo anglo-

ruso parecía renacer con nuevas fuerzas. 
P~ro cuando, por iniciativa del Sultán, se produjo, en. 1839. l_a se-

gunda crisis egipcia, el asunto presentaba, en el. aspect~ mternac1onal. 
un cariz completamente diferente a aquel que parecía imponer la co
vuntura más reciente. Esta vez fue Gn:¡h Bretaña la que, para evitar la 
;epetición de los acontecimientos de 1833. al propi~ tiempo que, la 
iniciativa rusa. se constituyó en protectora del Impeno turco y quiso 
obligar al ba¡:i de Egipto a que, no obstante su victoria, renu~ciara 
a Siria. En el momento en que tuvo ocasión de poner en práctica el 
tratado de Unk1ar-Skelessi, el Gobierno ruso renunció a ello y se de
claró dispuesto a resolver las cuestiones orientales "de acuerdo con 
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las otras potencias". La resistencia a la política inglesa se manifestó 
únicamente en Francia, cuyo gobierno, que en 1832 había dejado a su 
embajador en Constantinopla desarrollar una política pro-turca, con
cedió ahora apoyo a Egipto, a riesgo de enfrentarse con las otras gran
de~ pot~ncias. El centro de interés lo constituía, pues, el cambio de 
orientación de las polfticas francesa y rusa. 

La prudencia era la característica del gobierno ruso. Nicolás I sa
bía ,bien qu~ no contaba con oportunidad alguna para obtener del 
Sultan, pacíficamente, la renovación del tratado de Unkiar-Skelessi. 
que la Puerta no había concluido más que en virtud de circunstancias 
excepcionales. Pero el tesoro ruso se hallaba en precaria situación, des
pués de una mala cosecha, que originó la disminución de los recursos 
fiscal~s, y que impedía al Gobierno ruso arriesgarse a un conflicto. 
También tal prudencia estaba inspirada por un designio de política 
general. En vista de que no se sentía capaz de hacer prevalecer su 
voluntad, pensó que lo que más le convenía era dejar actuar a Gran 
Bretaña, alentarla incluso, pue~ así se quebrantaría en Europa la en-
tente franco-inglesa. · 

La imprudencia, en cambio, era la característica del gobierno fran
cés: Desde que se decidió a conquistar Argelia, el gobierno de Luis 
Felipe pensaba que el Imperio egipcio podía suministrar un punto de 
apoyo a su política mediterránea; y concedió empréstitos a Mohamecl 
Alí. L~ ayuda. presta?a al bajá en la cuestión siria tenía por objeto 
consolidar la mfluenc1a francesa en Egipto. Aquella política era cohe
rente y lógica, pero en tanto que pudiese contar con la oposición de 
Gran Bretaña y Rusia. ¿Por qué se obstinó el g9bierno francés en una 
empresa demasiado arriesgada cuando se daba cuenta ele que no exis
tía tal oposición 7 Parece que cedió al movimiento de la opinión pú
blica y, sobre todo, al. de la opinión parlamentaria, que manifestaban 
gran suceptibilidad en dicha cuestión: renunciar a apoyar a Mohamed 
AH era arriesgarse a perder la influencia conseguida en Egipto, aban
d.onar las perspectivas que para la industria textil ofrecía la produc
ción de algodón egipcio, y, sobre todo, inclinarse ante la voluntad de 
Inglaterra. En febrero de 1840, la oposición consiguió un éxito en el 
Parla:nento al reprochar al gobierno su timidez. Lµis Felipe, cuya 
autoridad personal quedaba puesta en entredicho. sintió la necesidad, 
por razones dinásticas, de realizar una polftica 11acio·zal. Y el rev dio 
satisfacción a este movimiento de opinión llamando al poder a Adol
fo !hiers, convencido de la importancia de los intereses mediterráneos 
de Francia y resuelto partidario de una política exterior de firmeza. 
Thiers deseaba "aumentar la moral de la nación" y consolidar con un 
éxito de prestigio el crédito del régimen. . 

D:sde aquel momento las posiciones estaban adoptadas. El gabi~ 
nete mglés se declaró resuelto a no consentir que Francia-dueña va 
de Argelia-apoyase a Egipto, que, así, se convertiría. necesananzenÍe. 
en su aliado y podrfa dominar pronto Túnez y Trípoli. "Toda la costa 
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fl'lediterránea de Africa y una parte de la de Asia, desde Marruecos 
al golfo de. Alejan?reta, quedaría. de este modo, bajo vuestro poder 
o vuestra mfluencia. lo cual no puede convenirnos." Y Palmerston 
reunió, en torno a Gran Bretaña, a Rusia, Au:stria y Prusia; su acuer
?º fu~ consagrado por el tratado de 15 de julio de 1840. que, en la 
m tenc1ón de Palmerstcin, sobrepasaba el alcance ele la cuestión egip-
c! ª· "Es preciso dar una lección a .Francia, h,aQerle comprender prác
ticamente que su palabra y su deseo no son Ja lev de Europa." Esta 
firmeza de la política inglesa, los intéreses medlterráneos de Gran 
Bretaña y el temperamento del jefe del Foreígn Office bastan, sin duda 
alguna, para explicarlo. Pero también es ne¿esario tener en cuenta la 
inquietud que la política francesa en Bélgica producía a Palmerston. 
Después de haber perdido el mercado holandés, la industria belga bus
caba salida para su carbón y sus productos textiles, y la encontró, 
principalmente, en Francia, El gobierno francés pensó-a partir de ~ 
1836-aprcwecharse de tal situación para proponer una unión adua
nera: círculación de las mercancías, en régimen de franquicia, entre 
los dos estados y uniformidad de su tarifa aduanera en sus relaciones 
con el extranjero. Pero el gobierno belga había rechazado aquellas 
ofertas, porque, en opinión de los coñsejeros del rey, dicha unión 
aduanera pc1ndría a Bélgica a merced de Francia, y hubiera podido con
siderarse como un paso hacía la anexión, Y Thiers acababa de hacerse 
cargo del ;isunto. Leopoldo I aceptó la negociación, por lo menos en 
cuanto respectaba a la uniformida.d de las tarifas aduaneras. Palmers
t?n .~e alarm.~ y decla'.ó al embajador belga en Londres que tal nego
c1ac1on. er<i. mcompat1hle con la independencia política de Bélgica". 
No le mqu1etaban, pues, solamente las iniciativas ele Thiers en la zona 
mediterránea. Ello confirmó a la diplomacia inglesa en su actitud in
transigente. 

Mientras tanto Thiers quería mantenerse firme, v deciaró el 7 de 
abril que Fr;incia no aceptaría que las potencias er:zpteasen la fuerza 
contra el b;1pi de Egipto. "Si Europa quiere enfrentarse con nosotros 
no tiene más que intentarlo." Tales declaraciones' despertaron en I~ 
opinión francesa todo el odio <icumulado contra los tratados de 1815. 
"Francia tiene que recordar que, aun estando sola, ha hecho frente a 
Europa", escribía la Rcvuc des Dcu:r f\1o11des. Y Le Temps añadía: 
"¿Acaso no puede desencadenar el ¡uego formidable de las revolu
cíones?" 

'J'!o obst<inte, la intransigencia de la política inglesa y la eferves
cencia de las pasiones ele la opinión pública francesa no originaron 
ningún conflicto ·general. ¿A qué se debió? A que, en el fondo, ni en 
Londres ni en Parfs los jefes responsables ele ia política deseaban la 
guerra. 

Si bien, de pronto, no se atrevió a desautorizar a su ministro, Luis 
Felipe mostróse dispuesto, para cuando la ocasión se presentase, a 
r·ompcrle a rl antes que romper con Europa. Tampoco Thíers deseaba 
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un conflicto general pero nsaba 
causa de esta cuestÍón sü ir: 1 que los Cuatro no se decidirían, a 
Mohamed Alf ser-fa capaz d~ ~ a grerra f~urnpea. Creía también que 
sarles. y se entregó a u . P'.~mber es su !Ciente resistencia para can-

. n, mamo ra de intimidació d 1 
en interés de Ja popuiarid id Pero . ll . n e as potencías 
sería él quien se viera ar· a;tr d si aque a mamobra fracasaba, ¿no 
eventualidad v se preparó ar a ºuª. la guerra 7 . Parecía aceptar dicha 
giere una de ;us frases. "• ·1·p a e. a' ta! es ¡a Interpretación que su-

. ·' me ecnan, siempre d · 1 · . 
que la guerra sería una calamidad d po re vo ver; mientras 

f ' para to o el mundo" s f 
para .sus mes personales u na política de bluf f. . . egu a, pues, 

Palmerston amenazó a Francia co 
convencido de que no se1 fa pr ~· nll una guerra general, pero estaba 
qu 1 . e~1so egar a ella Se daba d 

e a actitud de Thiers < ra solo bl ff "L , . . cuenta e 
casar sus amenazas---escrhió ·al ri~ ·. ~ .un1ca forma de hacer fra
decírle que no les tememos p ei mm1stro, lord Melbourne-es 
qu~ tienen más puntos vl'ln~ri~l~s no~~tr~~s somo~ los más fuertes y 
ba¡o convencer a su propia ma orí q otros. .Pero le costó tra
Francia por el camino de su !radi~i¿~rlamentana; .temía empu¡ar a 
con la resistencia de la Corte . re~oluc1?nana y se enfrentó 
Francia al conderto europeo m~d~~et ~u~ga a mas p~udente atraer a 
táculos le obligaron a contemporizar e/ ~~:ras tonc~10nes. _Tales obs·· 
decir, dos meses y medio des . d ' ª mes e septiembre-es 
a Siria la flota inglesa y un ppeuqeus n-el acuerdo de l~s. C11atro-no envió 

M
. e 0 cuerpo exoed1c1onar1·0 
1entras tant 1 · · · • • · xionar Sin dud o. 1 a op1n1lon pu.bli_ca francesa tuvo ocasión de refle-

rante ~l verano ªe: ~~~~·s ~osm~~1~1ent~ nacionalista ma?ifestado du
contribuyó mucho a calmar a siª. os 1 e la Confcderact0n germánica 

sa francesa aludiera a la reviJ~~ ~;)~ss~rf::~~~ª~e Bf~~~ que_ la pr~n-
todos los estados alemanes r pero p ¡ " 1 para que en 
na ge Prusia, en el Palatínad\o rp~c1pa mente en la provmc1a rena-
ciese el espíritu de la guerra d~ ~i~;ra~~~3~c~~ 01 ~;3 Badenj reapare
lencind, que, según los agentes diplomáticos francese's ~~ c~~b~al v10-
vert1 o en una explosión de odio N . , ia con
esperanza de que Estrasburgo vol .. l o exponia el. rey de Baviera la 
aquí un motivo para desilusiona/1:se a ser una cmdad alemana? He 
creído en el éxito de u11 1/ . aquellos que en Francia habían 

amamzento a las revol e T • • 

comprendía ciertamente el alcance de aquellos . u wr~esp. LUIS Felipe 
te pensab· 1 · stntomas. robablernen

a que e movumento de exaltación atriótica , d. ., 
plotado por los adversarios de la dinastía y def ré imen · p~ la ser _ex
~e 1840 _se produ¡o la ti:ntativa de Luis NapoleóJ' en Bo ~~ el ,verano 

esarr91!0 una- campaña en favor d 1 f , u o~nc, y se 
-es una hipótesi · t 

1 
e a re orma electoral. Finalmente 

. s in eresante e e M. Charles Pouthas .. 
tuviera en cuenta la amenaza de una crisis ,:~ . . :-· qu1z.a el rey 
tracción de Jo · ~~onom1ca Y social (con-
.. s ;iegocws, provocada por el peligro de conflic 
como consecuen~ia, agitaciones obreras). Todos estos moti . ~º· y, 
iaban la prudencia. vos acunse-
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El rápido desenlace confirmó las previsiones de Palmerston. Cuando 
Mohamed AH-expulsado de Siria no solamente por el desembarco 
anglo-turco, sino también por el levaqtamiento de la población-soli
citó la ayuda militar de Francia, Thiers aceptó, en realidad, adherirse 
a las decisiones de los Cuatro, quizá p¡:irque se daba cuenta de haber 
juzgado con optimismo la capacidad de i·eslsten~ia del bajá. Es cierto 
que lamentó haber cedido, después de _firmar la nota; pero cuando 
el 20 de octubre quiso· incluir en el discurso del trono una frase alusiva 
a la eventualidad de la guerra, el rey provocó su dimisión, sin que la 
opinión pública reaccionase. , ... . 

Triunfaron, pues, los intereses ingleses; Palmerston impidió el 
desarroll.o del Imperio -egipéio, la expansión ·.de la influencia francesa 
hacia el Mediterráneo. oriental y el ~undiinien_to del Imperío turco, 
obteniendo al propio tiempo la renunc;:ia del Zar al tratado de ·unkiar
Skelessi. Consiguió tales éxitos median te un golpe de audacia, pero 
una clase de audacia reflexiva; comprendía .:¡ue Rusia, interesada en 
impedir una renovación del Imperio otomano por Mohamed Alf, no 
podía evitar seguir en aquella ocasión en la estela de la política ingle
sa; que ni Luis Felipe ni, en el fondo, el mismo Thiers deseaban que 
esta cuestión les llevase hasta Ja guerra, y explotó lfJ. ve:itaja que el 
movimiento nacional alemán proporcionaba a la política inglesa. Pero 
no se puede negar, en caso semejante, el pilpet esencial desempeñado 
por el estadista. 

Lo que importaba, aparte de la solución de la cuesttón egipcia, era 
el porvenir del Imperio turco. Una vez más acababa de escapar a una 
cnsís grave. Pero seguía amenazado siempre-en 1848 el caso de Creta 
fue una nueva prueba de ello-de sublevación de las poblaciones cris
tianas. La política inglesa continuaba, tratando de consolidarlo. "Si el 
Sultán tiene alguna disposición-escribía Palmerston-, puede en al
gunos años hacerse independiente, organizando 'bien su eiércíto y sus 
finanzas y la admimstración de justicia." El gabinete inglés· ejercía su 
influencia sobre la Puerta en este sentido, pero sin llegar, no obstante, 
a conceder al gobierno turco la ayuda económica necesaria para ·aque
lla empresa de reorganización. 

El lmpeno otomano consolidado debía serNir a los designios de 
Inglaterra, cuyo interés más inmediato era el mantenimiento 'de su 
preponderancia en el Mediterráneo. Para conseguir tal resultado, Pal
merston decidió el cierre de los Estrechos. La convención de Londres 
( 13 de julio de 18,11) estipuló que "el paso de los estrechos del 
Bósforo y de los Dardanclos debe estar siempre prohibido a los barcos 
de guerra extranjeros en tanto la Puer,tá no se halle en guerra". El 
gobierno turco tenía el deber de impedir el paso. y \as grandes poten· 
cias se comprometían a respetar aqu'el estatuto. Pero el Sultán no es
taba obligado a mantener el cierre si se encontrase en guerra, teniendo 
en tal caso el derecho a llamar a los Estrechos a la flota de un estado 
aliado. 
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¿Atentaba el estatuto a la soberanía de la Puerta 7 En princ1p10, sf, 
pues el Sultán, libre antes de abrir o cerrar a su voluntad el paso, 
quedaba ahora convertido en tiempo de paz en portero a las órdenes 
de Europa. Pero, en realidad, el gobierno turco se beneficiaba de ello, 
pues cuando era libre, no se sentía bastante fuerte para impedir la en
trada en los Estrechos a una escuadrJ extranjera cuya presencia ame
nazase la independencia de su política. De ahora en adelante podría 
librarse más fácilmente de tales presiones protegiéndose detrás de la 
autoridad de Europa. 

Lo que, a primera vista. resulta más sorprendente es que e! gobierno 
rl1so aceptase tal esta tu to. pues el cien·e impedía a su flota del mar 
Negro el acceso al Mediterráneo. De esa forma la política rusa renun
ciaba a la presión que pudiera ejercer sobre Gran Bretaña. La impor
tancia de este sacrificio era, sin embargo. m[nima, pues dicha flota 
no podría medirse con las escuadras inglesas. Y. por el contrario. el 
cierre le proporcionaba una ventaja, ya que impedía la manifestación 
de la potencia naval inglesa en el mar Negro; por otra parte, la con
vención no hacía, a este respecto, más que confirmar el artfculo secreto 
del tratado de Unkiar-Skelcssi. 

En suma: el estatuto de los Estrechos serviría de garantía mutua 
para Rusia y para Gran Bretaña, y ele prenda del acuerdo que conclu
yeron entre ellas, en 1839-1840, en la cuestión del mantenimiento del 
Imperio otomano. 
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CONCLUSION DEL UBRO .PRIMERO grandes pole[lcias victoriosas de 1815 ya no exista en 1 · ero, es~ ~ 
pués de 1832, fecha en que los liberales subiera~ al poder en. Ingla-

l c,uáles eran, en 1840, los rasgos dominantes en las relaciones in
ternacionales? 

. En Europa, la paz general se mantuvo, no obstante las divergen
c'.a_s, frecuent~~ente ásperas, entre las grandes potencias y las amena
z~~ que se ongmaron para aquella. Las tentativas realizadas para mo
~1f1car ,el_ estatuto . ~erritorial ~n . el centro del continente fracasaron, 
con l~ _uruca excepcion ?el movim_1ento nacional belga. El Imperio turco 
at;avesó dos gr_aves cnsis: perdió territorios-Grecia, que se convir
uo en Independiente, y los principados de Moldavia y Valaquia, en Jos 
qu~ no conservaba m~s- que u~a soberanía teórica-; pero logró sobre
vivir. __ Aquellos vemt1cinco anos dieron, pues, Ja impresión de una 
estabilidad relativa que _podía ~~recer sorprendente. ¿A qué se debió 
el que las fuerzas de disgregac1on fueran neutralizadas en casi todas 
partes? 

. Sin duda, a que los movimientos de protesta en Italia y en Alema
nia no a_rrastraron a las masas, pero también a que los grandes estados 
retro.cedieron ante la perspectiva de un conflicto general. Esta pru
dencia resultaba muy natural por parte de Austria, potencia saciada 
Y conserva1ora, o de Gran Bretaña, que, aparte de sus intereses eco
nómicos. no _.re nía nada que, defen?er en el continente. Pero no por 
parte de Rusia, cuya expans1on. podia contar con· un ejército considera
ble, Y por la de Francía, donde la revisión de los tratados de 1815 conta
ba con la adhesión de gran parte de Ja opinión pública. Rusia, 
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tan.~e, se abstuvo de Jugar fu_erte; no· so lamen te no intentó forzar Jas 
puc tas d~ Europa central. srno que no se atrevió a aprovecharse de 
sus venta¡as en la cuestión otomana hasta un punto en que pudiese 
e~p~nerse a la guerra general. Y Francia, en Ja crisis de 1840, se in
clmo ante Ja amenaza ~e una reconstitución de la coalición de 1815; 
el ,mov1;n1ento nacionalista y _de desquite, que_ servía los designios de 
una pohtica de bluf /-la de 1 h1ers-, se quedo en humo de pajas. En 
resumen: l~s gobiernos, tanto en París como en San Petersburgo, tu
vieron concie?c1a de que un conflicto europeo desencadenaría tales 
fuerzas que mngún estadista se podría preciar de dominarlo. 

~o obstant~. ~que! estado de equilibrio era precario. La eferves
cencia del sent1m1ento nacional, manifestada, en 1840, en la Confede
ración germánica, demostró que las fuerzas profundas (que Jos autores 
de los tratados de _1815 habían creído ignorar y poder tener en ~enos) 
estaban siempre dispuestas a adquirir nuevo vigor. ¿Y no estaba el 
problema alemán en el centro de Jos intereses europeos? Ahora bien, 
la barrera era cada vez más débil. Ciertamente, el acuerdo entre las 
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terra se convirtió en rasgo saliente de las relaciones mternac10nales 
la o~sición entre Gran Bretaña y las tres monarquías absolutas, pues-
tas de acuerdo, en 1833, en Münchengriitz. 

En América los Estados Unidos aún no se habían lanzado a una 
g~an política d~ expansión territorial, limítán_dose a comenzar la colo
nización del valle del Mississippi y a posesionarse de las costas del 
golfo de Méjico. al lste de Nueva Orleáns. Pero su Gobierno mani-
festó mediante la doctrina de Monroe,. la completa autonomía de su 
polftÍca y los principies que dominaríiiii" en lo silcesivo_ sus relacion_es 
con Europa. Los Estados Unidos respetaban las colo_n1as ~ue sub~1s
tieron en América después del hundiil1icnto de los imperios espanol 
y portugués. pero adv1rtieron a Gran Bretañá, Francia, y Rusia qu~ no 
admitirían el establecimiento de otras nuevas. Y, a titulo de rec1_pro
cidad, anunciaron su intención de "no intervenir en los asu_ntos mte
riores de las potencias europeas" ni en las guerras en'.re las mismas._ Las 
grandes potencias del Viejo Continente no se opusieron a '.ºs princi
pios expresados en el Mensaíe de Monroe; en 1824" el gobierno ~uso 
consintió incluso en restringir a Alaska sus pretensiones terntonales 
en el continente americano. Cierto que la doctrina dejaba abierta a los 
europeos la puerta de la expansión económica_: ~mé;ica latina era un 
campo de acción importante para el comerci_o mgles y aun para el 
francés; en realidad, sus relaciones fueron mas estrechas con Europa 
occidental que con Jos Estados Unidos. 

Por el contrario, en Asia y en Oceanía no se produjo nada o muy 
poco de nuevo. China y Japón ~on_tinuaron ~asi cerrad_as al contacto 
con Europa. Y aunque este retraimiento se viera ~menazado cada vez 
más por las tentativas de los marinos_ rus~s. amenc,anos e rngleses e~ 
las costas japonesas y los de Gran Bretana en ~J11na, _el mundo d;l 
Extremo Oriente continuó siendo exti:añp a Ja vida polltica o econo-
mica generales. Esto no obstante. algunos indicios .manifestaban nue-
vas preocupaciones por parte de las grandes potencrns, 

El primer rasgo notable fue el interés de Gran ~~etañ~: Francia, 
Rusia y Estados Unidos por los archipiélagos ~el Pacifico. entre 1~1.5 
y 1840 numerosas expe<liciones navales rn~Jesas y france~as-cuy~ ,mi
cíativa pertenecía frecuentemente a los oficiales de marma-s_iguieron 
la ruta del estrecho de Malaca. Después de 1825, cuando la mdGpen
dencia de las colonias españolas se hizo efectiva. adquirió creciente im-

. portancia la vía del Cabo de Hornos, y l_as misi_ones navales. d~spués 
de haber reconocido los archipiélagos rnas próximos a Australia, ex
tendieron su acción hasta las islas de1 la Sociedad y aun hasta las 
Hawaii. donde se reunieron con los norteamericanos. Las misiones re
ligiosas hicieron su aparición en los archipiélagos; a partir _de 1796. 
los misioneros protestantes ingleses desembarcaron en Tahitf, Y_ en 
1814, en Nueva Zelanda; los americanos se instalaron en las islas 
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Hawaii en 1819; las re, isiones católicas franceses no comenzaron has
ta 1836. Los balleneros, cuyas rnnas de pesca en el Atlántico comen
zaban a agotarse, se dirigieron entonces hacia el Pacífico. Los armado
res y lo; exportadores estudiaron las oportunidades que dichas regio
nes podian ofrecer, y, en 1836, el gobierno francés abrió un Consulado 
en Manila, a petición de las Cámaras de Comercio. 

Todas estas iniciativas impulsaron a los gobiernos a buscar puntos 
de apoyo navales en los mares de Extremo Oriente y en el Pacífico. 
La primera en pensar en ello fue, naturalmente, Inglaterra. En Francia, 
aquellos proyectos eran muy vagos antes de 1830. y no se formularon 
clarai:1ente hasta 1~35. Entonces c.omenzaron a enfrentarse las políti
cas nvales. En Tah1tí, donde la rema Pomaré pensó, en 1825, colocar 
la isl.a bajo la protección inglesa, se expulsó a los jesuitas, en 1836. 
por iniciativa de Pritchard, quien a sus deberes de misionero unía las 
funciones de alto comisario inglés; pero la llegada de una escuadra 
francesa, _7n 1838, obligó a anular tal decisión. En el archipiélago de 
las Hawa11, en el que los Estados Unidos gozaban de preponderancia 
desde 1826, consagrada en un tratado de amistad y de comercio, 
Gran Bretaña y Francia obtuvieron también-en 1836 y 1839, respec
tivamente-la firma de convenciones. 

La otra zona en torno a la cual cefmenzó a manifestarse, entre 1830 
y 1840, la codicia era la parte del Extremo Oriente que se extiende 
de la' India al mar Caspio: Turquestán, Persia, Afganistán. Por un 
lado, en el Cáucaso, la presencia rusa; por el otro, en el valle del 
Indo, la inglesa. Desde el punto de vista económico, aquellos territo
rios existen.tes entre Ja India y el Imperio ruso no ofrecían en la época 
gran atractivo. Pero tenían gran importancia estratégica. Para ejercer 
presión sobre la política general de Gran Bretaña, el gobierno del Zar 
pensó en una expansión por el Turquestán. que amenazaría el domi
nio inglés en la India, y actuó en Persia. donde el sha Mohamed Mirza 
parecía hallarse, en 1834, bajo la influencia rusa. Gran Bretaña se 
preocupó, sobre todo, de asegurar la protección de la frontera Noroeste 
de la India, es decir, de constituir un glacis que mantuviese a distancia 
a los rusos: la frontera estratégica de la India--decían los militares 
ingleses-estaba en el Herat. Afganistán se convirtió, pues. en campo 
de rivalidad cuando el sha de Persia trató de ocupar, en 1837, el 
Herat con la. ayuda de. Rusia. Gran Bretaña consiguió que las tropas 
persas se retirasen; pero cuando un año más tarde trató de imponer 
por las armas su influencia en Afganistán, Ja expedición militar ter
minó en un desastre. 

El nuevo interés que atrajo la atención hacia el Pacífico y el golfo 
Pérsico, concedía creciente importancia a Jos puntos de apoyo navales 
no solo en el océano Indico, sino también en el mar Rojo, frecuente
mente visitádo por la navegación comercial europea, no obstante los 
inconvenientes del transbordo en el istmo de Suez. En Ja vía marítima 
que pasaba por 0 1 cabo de Buena Esperanza. Gran Bretaña disponía 
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de los puntos de apoyo cuya ¡;osesión le r<:;-:~mociec\'.ln los tratados 
de 1815. Y en 1839 se estableció en Aden, en entrs~.a del mar Rojo. 

Sin duda alguna, el rasgo más sorprendeme en es·~e cuadro fue el 
papel dominante de Gran Bretaña. ,En ~uropa logr~ neutralizar la ac
ción de Francia en la cuestión belga y se enfrentó a la entente de las 
tres monarquías conservadoras. Salvó el Imperio turco de la amenaza 
rusa. Se benefició considerablemente con la independencia de las rn
Ionias españolas. Cierto que fuera de Europa encontró por doquier la 
competencia francesa y que en el Mediterráneo occidental se resignó 
a la ocupación de Argelia. Pero siguió siendo dueña de las principales 
rutas marítimas del mundo, y la exportación de sus productos indus
triales continuó en aumento. La diplomacia inglesa d~mostr6 su hahi
lidad por la claridad de sus designios, por la flexibilidad en el empleo 
de sus medios, consiguiendo beneficiarse de las causas profundas de 
la preponderancia de Gran Bretaña, y contribuyó eficazmente a asey.u-
rar su duración. ti! 
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cluso, frtc:..;entemente, los grupos min01-itaríos c;-an m~s hostiles unos 
haci~ otrn~ que hacia la administración alemaE&. En su mayorfa, los 
magiares mterpretaban la idea nacional conforme a sus intereses· 
conscientes de su superioridad social, se creían destinados a ser lo~ 
dirigentes y a dominar en todos los territorios de la antigua corona de 
San Esteban ~ los otros grupos de población, no admitiendo siquiera 
que estos pudiesen reclamar a su vez el derecho de las nacionalidades. 
El mo~imiento croata se dirigía, sobre todo, contra los magiares; los 
campesinos rutenos de Galitzia eran extraños a la población rural po
laca.ª c~usa de diferencias religiosas, y luchaban contra los grandes 
propietarios polacos; aunque amenazados por los magiares, Jos eslo
vacos deseaban olvidar que en el siglo xvm sus intelectuales escribían 
en checo; los eslovenos se negaban a asociarse al movimiento ilirio. 
Po.r otr~ parte, las protestas. n? alcanzaban igual gravedad para Ja 
existencia del Impeno. Los 1tahanós del Lombardo-Véneto eran los 
que provocaban mayor inquietud, pero dichas provincias italianas te
nían un estatuto particular; por consiguiente, si la perspectiva de su 
secesión era peligrosa para la influencia austríaca en Italia. no lo era 
para el mismo porvenir de la monarquía danubiana. Los otros movi
mientos no entrañaban todavía una amenaza de disgregación del Es
tado, pues ni los magiares, ni los checos, ni los croatas reivindicaban 
una independencia política, y los polacos de Galitzia eran impotentes 
si no contaban con los de Rusia. 

Talés circunstancias contribuyen a explicar la actitud del gobierno 
austríaco. El movimiento checo no inquietó al principio a Metternich 
por parecerle que solo tenía carácter cultural; únicamente en 184 3 
comenzó a preocuparse de las tendencias de Palatsky. El movimiento 
nacional croata parecía servir los designios del gobierno imperial en 
cuanto se oponía a los magiares. Pero el ilirio era más inquietante, a 
juicio de Metternich, y, a partir de 1843, el gobierno dificultó su 
activid~d._ Mas los .dos puntos sensibles eran el movimiento polaco 
en Galitzia y el magiar en Hungría. En Galitzia, la administración aus
tríaca no desconocía ciertamente la ;acquerie de los campesinos rute
nos en febrero de 1846 contra los propietarios polacos, y en noviembre 
del mi~m? año obtuvo de Rusia y Prusia autorización para anexionarse 
la repubhca de Cracovia, único vestigio de la Polonia independiente, 
con obj~to de reprimir el movimiento nacional polaco. En Hungría, 
Mettermch tampoco ignoraba la gravedad del movimiento nacional 
magiar: "Este país-escribió en 1846-está en la antecámara de la 
revolución." No obstante, estimaba, en un memorándum dirigido al 
Emperador, que no era preciso recurrir a las armas para destruirlo. 
Más valdría intentar hallar un derivativo para él, dando satisfacción a 
las reivindicaciones económicas mediante una política de obras públi
cas y modificando el régirrien electoral de la Dieta para conceder una 
representación más numerosa a la población urbana, frecuentemente 
de origen alemán y opuesta a los sentimientos de la nobleza rural, 
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ardiente defensora del nacional:smc :magiar. EE resc:,.,¿:n: se hallaba 
dispuesto a admitir una cola.botapió:u con los :,·céfon:· ... ::lores más mo
derados, los seguidores del conde Szechenyi. 

Pero para satisfacer, siquiera en medida restringícia, las reivindi
caciones de aquellas oposiciones nacionales, sería preciso efectuar una 
refundición política del estado. ¿Era ello posible 7 Ya en 1836 Hartig, 
uno de los miembros de la conferencia ministerial, es decir, del engra
naje esencial de las instituciones políticas, observaba: "El .estado está 
administrado, pero no gobernado." Diez, años más .t~de la situación 
apenas había cambiado: los asuntos corrientes recibían una solución 
frecuentemente bien estudiada; pero las medidas de orden general 
seguían en espera, porque los órganos del gobierno centrar eran em
brollados y, a falta de un emperador-Fernando l, que reinaba des
de 1835, era raquítico, epiléptico y pobre de espíritu-, nadie estaba 
calificado para proporcionar el impulso. Metternich no era primer mi
nistro y tenía que sufrir, ·en cuanto a los asuntos interiores, la coMbo
ración de su rival, Kolowrat. "Quizá haya conducido con. frecuencia 
a Europa-diría más tarde el canciller"-, pero nunca he dirigido a 
Austria.'' Si la hubiera dirigido efectivamente, ¿habría sido capaz de 
emprender una reconstrucción? Es dudoso. Rechazaba por principio 
todo régimen de tipo federal, que le parecía comprometedor para la 
solidez del estado; rechazaba el éstáblecimiento de un parlamento del 
Imperio, en el seno del que se acentuarían-en su opinión-los con
trastes entre los diferentes grupos nacionales. Todo lo más que pen
saba era hacer un esfuerzo para disponer mejor el mecanismo admi
nistrativo, sin cambiar nada de la estructura del estado. No puede 
creerse que tales paliativo~ hubieran podido resultar eficaces. 
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CAPITULO IX 

LA POLITICA DE LOS GOBIERNOS EUROPEOS 

La actitud de los gobiernos de las grandes potencias ante las pers
pectivas implicadas por los movimientos de las nacionalidades estaba 
ligada no solo a las nuevas circunstancias y a las fuerzas profundas 
que se manifestaban, sino también a las concepciones personales de los 
hombres de Estado. 

I. LAS POTENCIAS «CONSEllV ADORAS» 

La monarquía austríaca se veía más amenazada que las otras gran
des potencias por el movimiento de las nacionalidades. Metternich no 
podía dejar de preocuparse, aunque hasta 1847 no se diese perfecta 
cuenta del alcance de tal movimiento. Soñaba, naturalmente. con un 
afianzamiento de la solidaridad entre las potencias conservadoras, Au::.
tria, Rusia y Prusia, en la forma establecida por los acuerdos de 
1833-34 (1). ¿Qué oporhmidades había de mantener aquella solida
ridad? 

Después de la entrevista de Münchengratz, la política rusa había 
ayudado a Austria a mantener el statu qua en Europa central y a re
primir los primeros indicios de un movimiento de subversión. La opi
nión personal del zar Nicolás I no había cambiado a tal respecto: 
continuaba siendo resuelto adversario de los movimientos revolucio
narios en Europa central no solo porque µn éxito de los mismos ame
nazaría la existencia del régimen autocrático en Rusia, sino también 
porque una victoria de las nacionalidades provocaría de seguro un 
despertar de la insurrección en la Polonia rusa. Por ello, aun conce
diendo su simpatía verbal al movimiento intelectual eslavo, se guar
daba bien de alentar el paneslavismo político, que le parecía tener 
un color revolucionario. En conversaciones privadas afirmó resuelta
mente esa voluntad de resistencia a las fuerz-as de la revolución: "En
tonces será necesario decidirse, en nuestro interés particular--com
préndase bien-, a marchar al .encuentro del mal que nos amenaza y 
conseguir la unión en torno a nuestra bandera de todos los amigos que 
aún quieran ayudarla. Este papel conviene a Rusia; yo lo acepto; 
saldré al encuentro del peligro apoyándome en mi justo derecho y 
depositando mi confianza en Dios." Tal estado de ánimo debería lle
varle a, apoyar a Austria. Y, sin embargo, en 1847 se sustrajo a ello; 

(!) Véanse anteriormente, pág~ 64 y 67. 
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y se negó a la .petición de Mettemich, dando a entender que no desea
ba compromisos con un estado amenazado de descomposición. "El 
Imperio-decía al viejo canciller-vivirá lo que usted viva. Pero ¿qué 
sucederá después?" Extraña actitud. Si quería cerrar el paso a la 
revolución, ¿no debería hacer un esfuerzo para impedir la descom
posición del Imperio austríaco? Indudablemente eran las preocupa
ciones que le producía su política otomana las que explican tal con
tradicciói:t. En 1833, el Zar había descontado la buena disposición 
austríaca en las cuestiones balcánicas en contrapartida a su interven
ción diplomática en favor del statu qua en Europa central; mas aquella · 
política había fracasado. Y Rusia había tenido que renunciar a llevar 
adelante sus ventajas a expensas del Sultán.• Pero Nicolás I no renun
ciaba. a su política de expansión hacia el mar libre. A principios de 
junio de 1844, con ocasión de su visita a Londres, tanteó Ja disposición 
del gabinete inglés: "Turquía es un país moribundo. Podemos esfor
zarnos en conservarle la vida. Pero morirá, y debe morir; y el momento 
será crítico." Este ~ondeo prueba claramente que pensaba plantear 
nuevamente la cuestión otomana en Ja primera ocasión favorable. Una 
crisis en Europa central podría ofrecérsela, ya que paralizaría la políti
ca austríaca en los Balcanes e impediría a Gran Bret¡iña ~ontar con su 
ayuda en aquel asunto. ¿No tenía interés el Zar en ver debilitada la 
polftica austríaca por el peso de las dificultad~s7 

Desde junio de 1840 Ja política prusiana estaba dirigida por un 
nuevo soberano, Federico Guillermo IV. El rey poseía indiscutibles do
tes intelectuales: amplia inquietud espiritual, ingenio, gusto por las 
ideas generales. Desarrollaba en la conversación, en medio de sus ami
gos, toda una ola de idfaS. En su correspondencia abundan Jos rasgos 
brillantes de expresión e incluso el talento. Sus discursos tenían un 
tono muy personal, por la riqueza de imágenes y por el acento de con
vicción que encerraban. A la seducción de dichas cualidades espiri
tuales, unía el sentido del deber, confirmado por un sentimiento re
ligioso profundo, el sentimiento de su responsabilidad ante su pueblo 
y ante Dios, el deseo de servir al Señor, ante cuyas convicciones tendía 
a subordinar los argumentos de interés o de oportunidad. Pero sus 
intenciones políticas no eran claras. 

En su concepción del Estado, el rey debía imponer, de manera 
total, su voluntad, ya que había recibido una misión divina y poseía, in
cluso, una gracia especial. Pero aquel absolutismo tenía que respetar 
los derechos de la persona humana: Federico Guillermo IV detestaba 
la arbitrariedad de la burocracia y de la policía y se inclinaba a limitar 
la autoridad de los funcionarios, a rela;ar, por tanto, el sistema con
minatorio y a admitir inclusive en la prensa la libertad de crítica ne
cesaria para la denuncia de los abusos de poder cometidos por los 
subalternos. Por todo ello, tenía, en el momento de su advenimiento, 
reputación de liberal; reputación, sin embargo, contradicha por todas 
sus convicciones. Si admitía la limitación del poder de sus agentes, 
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rechazaba que el ejercicio de los derechos legítimos del soberano fuese 
obstaculizado por un contrato constitucional y que se subordinase a 1a 
voluntad de una verdadera representación nacional. Su concepto de las 
relaciones sociales pugnaba, pues, entre dos sentimientos contradicto
rios: se preocupaba de la suerte de las masas con más simpatía que 
sus consejeros, pero al propio tiempo tei;nía los movimientos ~pula
res, hacia los que sentía verdadera aversión. Para ~~rrar el cam~no a 
la revolución popular contaba con las fuerzas rehg10sas; su :~1e~ad 
sincera no excluía-antes bien, confirmaba-un deseo de conc1bac1ón 
entre católicos y protestantes, que permitiría establecer un frente cris-
tiano conservador 

En política exterior, sus opiniones no eran más claras; conservaba, 
por una parte, el recuerdo de la guerra de liberación, en . la que había 
participado en 1813, y hubiera querido, por tanto, re'lvrvar !ª_llama 
de la idea nacional alemana; por otra parte, le repugnaba ehmm~r a 
Austria por la fuerza, pues "una Alemania sin Trieste, el Tirol y el 
ducado hereditarfo sería más fea que una cara sin nariz". Tenía una 
opinión romántica del problema alemán y no logró establecer un pro
grama. En suma, era un espíritu inquietante con frecuencia y siempre 
complicado, y un carácter veleidoso. 

Aquellas tendencias del nuevo monarca mantuvieron en adelante 
la incertidumbre en las relaciones entre Austria y Prusia. Metternich 
temía que Federico Guillermo IV realizase en Prusia una reforma de 
las instituciones políticas que satisfaría pargalmente a los liberales y 
que constituiría, en su opinión, un ejemplo peligroso; por ello acogió 
con desconfianza las iniciativas de Berlín (1847) en tal sentido. Tam
bién temía el canciller las iniciativas que pudiera tomar el rey de 
Prusia en la cuestión alemana. Cuando, en el verano de 1845, Federico 
Guillermo IV propuso al gobierno austríaco estudiar un proyecto de 
refuerzo militar de la Confederación, germánica, Metternich opuso su 
negativa, aunque el proyecto era modesto y no se apartaba considera-
blemente del Acta de 1815. _ 

La actitud de Gran Bretaña-al menos cuando la política inglesa 
era la de Palmerston--quebrantó aún más la situación internacional 
de Austria. Metterních no temía iniciativas molestas del gabinete 
conservador que estaba en el poder en Londres de 1841 a 1846 (en 
lucha contra la agitación cartista y la crisis irlandesa), pues Aberdeen 
deseaba el mantenimiento del orden europeo establecido en 1815. Pero 
cuar.do se produjo , la escisión del partido conservador inglés-con 
motivo de la cuestión librecambista (l}-y volvieron al poder los libe
rales, la situación cambió y el viejo canciller se halló ~rente a un viejo 
adversario más ardiente que nunca. ¿Cuál fue el motivo de e~ta opo
sición de Palmerston a la política austríaca? ¿La divergencia de las 
concepciones del régimen político 7 El estadista inglés estaba sincera-

(1) Véase pág, 122. 
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menu: convencido de qu.e el sistema ¡.olítico inglés era en esencia 
supenor y de que te.dos los estados dei continente deberían adoptar 
el régimen constituci ::mal y liberal en in cerés de sus pueblos. Pero no 
se trataba solo de .ma simple prefereJcia doctrinal: alentando los 
movimientos liberales, Palmerston creía servir los intereses generales 
de su país. Gracias a la ventaja que hap(a adquirido en -el dominio de 
la té~nica industrial, Gran Bn:taña era la gran potencia exportadora. 
Para incrementar sus ventas en el extranjero, deseaba el mantenimien
to de la paz en el continente europeo. A tal respecto, la existencia 
de regímenes constitucionales era una garantía: la existencia de una 
asamblea representativa que pudiera ejercer control sobre la política 
exterior, entorpecía las iniciativas atrevidas de los gobiernos cuando 
disponían de un poder absoluto; permitía también, en cuanto satis
facía las reivinqicaciones liberales, evitar las revueltas interiores y los 
movimientos revolucionarios que originaban dificultades internacionales. 
Quizá, incluso, G~an Bretaña pudiera-obtener otra ventaja: la reducción 
de las barrera.s aduaneras de los Estados extranjeros. Si la política 
aduanera de dichos Estados, en lugar- de ser dirigida por una burocra
cia reclutada, lo más frecuentemente, en los círculos de los hacendados 
~stuviera <;>rienta~a por una asamblea electiva en la que tuviesen mayo; 
importancia los intereses de la burguesía, ¿no seria probable la ate
nuación .del. proteccio~i~mo_? En tales opir:iones intervenía, en gran 
parte, la ilusión: la política mglesa no tardana en darse cuenta de ello; 
una asamblea electiva no trataría la cuestión aduanera con miras más 
amplias que las oficinas de un ministerio. No obstante, esa· parecía ser 
la esperanza de Cobden y de Palmerston. 

II. LAS POTENCIAS OCCIDENTALES 

Lj agravación del antagonismo austro-inglés daba creciente impor
tancia a la actitud del gobierno de Luis Felipe. Después de la cns1s 
de 1840 y de la caída de Thiers (1), la política exterior francesa, diri
gida por Guizot, había tratado inmediatamente de establecer con Gran 
Bretaña una entente cordial; la llegada al poder en Londres (1841) de 
un gabinete conservador y, por consecuencia, la retirada temporal de 
Palmerston, al que la opinión francesa tenía, no sin razón, por respon
sable del fracaso francés en la cuestión egipcia, parecía favorecer este 
designio. Pee} y Aberdeen habían aceptado con algunas reservas y 
reticencias la vuelta a una colaboración entre los dos estados. La 
entente había tenido una vida frecuentemente tormentosa; pero, al 
menos en la forma, se había mantenido mientras el gabinete conser
vador estuvo en el poder. Mas se hundió cuando tomó Palmerston, 
en 1846, al Foreign Office Luis Felipe confirmó públicamente ésta rup
tura, a principios de 1847, en el discurso del trono. Es sorprendente 

(1) Véase anteriormente, pág. 101. 
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ue el Gobierno inglés renunciase a encontrar en Francia un p~nto 
de apoyo en el momento mismo en que, más que nunca, pretendia el 
fracaso de las potencias conservadoras. ~o lo e:a menos que el go
bierno francés abandonara un camino seguido casi constantemente des-
de 1830. ¿Cuál es la explicación 7 . . . _ 

La ruptura de la entente cordial tuvo por ongen directo la nvalidad 

franco-inglesa en España. . . . 
En esta rivalidad, manifestada ya con ocasion ele la guerra carhs-

ta (1 ), los intereses económicos tenían, ciertamente, su _parte: los 
exportadores ele los dos países intentaban ase~urarse, unos ~ expen
sas de los otros, ventajas en el mercado e~panol; p~ro los mteres_es 
políticos y estratégicos tenían una notable unP?rta~cia, pue~ Francia: 

d 
- a de Argelia podía dominar el Medlterraneo occidental s1 

uena y • - · ¡ 
logr·ase una influencia prepondera!} te en Espa.na; estos. mtereses son. os 
que explican las intrigas en torno. a la fas~1d10sa cuest1ón~e poca im
portancia en sí-de los matnmonzos espanoles,, que .tant,o c!10 que pe~
sar, a partir de 1843. a los _?,Obiernos frances e m~les. ¿Se casana 
Isabel, la joven reina de Espana, con un Coburgo, pnmo herm~o del 
marido de la reina Victoria, príncipe Alberto, o con un? de los hlJO~ de 
Luis Felipe? La promesa de renuncia mutua, ~nterc.ambiad~ en .sept1erp· 
bre de 1843, en Ja entrevista ele Eu entre Luis Felipe y V~ctona, hab~a 
sido una manifesracíón de Ja entente cordial. Pero el 9ob1erno franc~s 
pareeía haberse desentendido de ella cuando, en el_ otono de 1844, hab1a 
pensado en el matrimonio del duque el~ M?ntpenster con la hermana ele 
Isabel, lo que, al decir del gobierno mgles, era mtentar colo~a: .ª .un 
príncipe francés en los peldaños del trono. Basándose en es~a m1c1at1va 
francesa, Palmerston insistió, al volver al poder, en la candidatura ~o
burgo. La diplomacia francesa consiguió hacer fra?a~ar tal ca~d1da
tura: Isabel se casaría con su primo, el c!uqi.:e de Cad1z. Pero Lms Fe
lipe no abandonó el proyecto ~~l matn'momo_ Montpenszer de la her~ 
mana de la reina, que se an~nc10 el 4 de sept1~~1?re ?e 1846; Palmers 
ton replicó agriamente; y denunció "la amb1c1on :m ~sc~u_Pulos del 
gobierno francés, que intentaba establecer, por med10s 1le~1t1mos, una 
influencia sobre otro estado"; recordaba los grande: ~onfhc,t~s franco
ingleses, bajo Luis XIV y Napoleón, e incluso solicitó cred.1tos para 
poner las Islas Británicas en estado de c!efe?~ª _contra el pel.1gro fran
cés. El éxito diplomático de Guizot no ongmo ~?nsecue~cia alguna, 
sin embargo, pues Isabel no tardaría en tener un hl]O. La v10lenta con-
troversia franco-inglesa acabó en tablas. 

¿Por qué, pues, aquellas vanas intrigas llevaron a l~ ruptura .~e la 
entente franco-inglesa? ¿Basta pensar en las preocupac10?es fam1~iares 
de Luis Felipe, que soñaba para su ~ijo. un matnmo~10 venta¡oso 1 
¿O en el carácter de Palmerston, auton.tano, orgulloso, mca~az de so
portar un fracaso sin buscar un desquite 7 Tales preocupaciones per-

(1) Véase anteriormente, pág. 91. 
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sonales no carecieron, ciertamente, de importancia. Pero el asunto es
pañol no 'enfa sentido si se le consideraba desligado del marco gene
ral de las relaciones franco-inglesas. 

El gobierno francés carecía de motivos para estar satisfecho del 
funcionamiento de Ja entente cordial. En todos ios puntos del mundo 
sus iniciativas habían sido, desde 1841, contrarrestadas por Gran Bre
taña. En el Pacífico, donde Guizot quería establecer escalas en las ru
tas navales, y había puesto sus miras en Tahití. el asunto Pritchard (1) 
provocó, en 1843, un vivo incidente; en el fondo, la política francesa 
obtuvo el triunfo; pero Guizot aceptó indemnizar a Pritchard. En el 
Mediterráneo, las dificultades fueron más serias. La diplomacia inglesa 
animó a la Puerta otomana al restablecimiento de su soberanía efecti
va sobre Túnez, para oponerse al desarrollo de Ja influencia francesa; 
no obtuvo, sin embargo, gran éxito, pues el Bey de Túnez aceptó la in
vitación para visitar París, en 1846. Pero la política inglesa dio el 
alto, muy enérgicamente, cuando el Gobierno francés, para poner fin 
a la ayuda que el sultán de ·Marruecos concedía a Abd el Kader, deci
dió una acción militar y naval: la batalla de Isly y el bombardeo de 
Tánger por la escuadra del príncipe de Joinville; el Gobierno inglés de
claró que la ocupación permanente, por tropas francesas, de un punto 
de la costa marroquí constituiría un casus belli. El asunto comprometía 
ciertos intereses comerciales ingleses, pues Marruecos era adquirente 
de productos metalúrgicos y textiles; pero, sobre todo, ponía en pe
ligro el control del Estrecho de Gibraltar. El Gobierno francés cedió: 
Luis Felipe se negó a aprobar la marcha sobre Fez, aconsejada por 
Bugeaud; y terminó el incidente, el 10 de septiembre, por el tratado 
de Lalla-Marnia, sin conservar territorio marroquí alguno. En suma: 
para no perjudicar los interes.es ingleses y mantener la e11tent e cordial e, 
el Gobierno francés renunció a resultados que estaban a su alcance. Luis 
Felipe y Guizot creyeron que su deber era resignarse. Pero la oposición 
parlamentaria les reprochó, duramente, tales miramientos: ¿Por qué 
continuar a remolque de Gran Bretaña 7 Ello podía ser una razón sufi
ciente para explicar la tenacidad de Luis Felipe y de Guizot en el asun
to español, pues ambos necesitaban un éxito de prestigio, para desar
mar las críticas de la oposición. 

Tampoco ei gobierno inglés, aunque hiciera fracasar la tentativa 
francesa en el Mediterráneo, que amenazaba más directamente sus in
tereses, parecía estar satisfecho. 

Por de pronto, acusó a la política económica francesa. Para el des
arrollo de su exportación de productos industriales, Inglaterra deseaba 
la reducción de las tarifas aduaneras francesas sobre los textiles y el 
material ferroviario. ¿Cómo podría consentir en ello el Gobierno de Luis 
Felipe, cuya mayoría parlameQtaria estaba formada por los represen
tantes de los intereses iridustriales que temían la competencia inglesa, 

(1) Véase más adelante, pág. 187. 
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y, por consiguiente, trataban de mantener una política proteccionista 7 
Y no eran únicamente los intereses de los jefes de empresa los que es
taban amenaiados; pues los obreros, si bien, como consumidores, po
dían desear la reducción de las tarifas aduaneras, tenían que temer el 
paro, en caso de competencia inglesa. Por otra parte, los intereses in
gleses se veían amenazados por los proyectos de unión aduanera franco
belga, negociados, de nuevo, en 1842 (1): el gabinete inglés declaró, de 
completo acuerdo con Prusia y Austria, que, para impedir esa unión 
aduanera, las tres potencias llegarían, incluso, a declarar la guerra, 
obligando al rey Leopoldo, en 1843, a abandonar el proyecto. Sin em
bargo, Guizot dio a entender, dos meses más tarde, a la Cámara fran
cesa, que el asunto no estaba todavía terminado. Si una crisis económi
ca, dijo, pusiese en peligro la estabilidad belga, Francia habría de inten
tar remediarla, pues "la seguridad de Bélgica ... es la paz de Europa", 
añadiendo que' "las dificultades exteriores-permitidme que os ll!lo 
diga-son las menores". Afectando .-tratar ~ l~ ligera a la oposición in
alesa, contribuyó a que la desconfianza s1gmera presente en Londres. 
t> El mantenimiento de la entente cordiale había sido un milagro con-. 
tinuo habida cuenta de estas divergencias de intereses, tales inquietu
des ~utuas, aquellos repetidos incidentes. Si el asunto de los matr~
monios españoles, cuyo alcance práctico parecía, no obstante, m.uy h
mitado, fue bastante para acabar con ella, fue por?ue la cola?;>rac1ón se 
había convertido en una fórmula vacía. Esa es la mterpretac1on que pa-
rece imponerse. . . 

·Pero es suficiente? Ello no tiene en cuenta una expresión de Gm-
zot,'-sobre la que merece la pena ll~a~ }ª atenció~. En. el m.o~~nto en 
que creía alcanzar éxito en la negociac1~m de l!Js matnmomos , el es
tadista francés subrayó, en una carta pnvada, el alcance del fracaso que 
iba a sufrir Gran Bretaña: "En esta gran cuestión de España, ha sido 
batida." ¡Gran cuestió1: ! Era, ~ues~ cosa ~i?tinta de un simple _asun
to dinástico. En el sentir de Gmzot, la pohttca francesa en Espana no 
era, quizá, más que una parte de un vasto ,plan medit.erráneo: !ª for
mación de una Liga de los Barbones (de Pa~1s, de ~adn,d y de Na¡;oles) 
que habría constituido' un grupo ~e potencia~ med1terraneas, dest1~a.do 
a hacer fracasar la influencia austriaca en !taha, asegurando a la poht1ca 
francesa más independencia respecto a Gran Bretaña. Es posible que 
la conclusión de un tratado de comercio, en agosto de 1843, con el 
reino de Piamonte-Cerdeña, fuese otro de los aspectos de aquella mis
ma política (2). Tal interpretación es sedu.ctora.; pe~o, en. el estado ac-
tual de las investigaciones, no pue?e ser smo _una h1pótes1s. . 

La ruptura de la entente cordzale franco-znglesa parecía abrir nue
vas perspectivas en las relaciones entre los grandes Estados europeos. 

(1) Véase anteriormente, pág. 99. 
(1) Véanse sobre este punto los indicios recogidos por las investigaciones de 

Mastellone (obra citada en la bibliografía de este capítulo). 
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E~ Gobierno fr~cés tenía ir terés, desde entonces, en tnitar con mira
miento ª. Au~tna; y el au ;tríaco podía pensar en sacar ,Partido de 
aqu~lla situación; atraer a 11rancia a su juego sería consolidar la resis
tencia que t:ataba d: opone1 a los movimientos liberales y nacionales; 
frenar, Y q~ J?afabzar, la i iolítica de Palmerston, formando, frente a 
Gran Bretafia, aislada, un frente de los grandes Estados continentales 
En 1847, la _aproximaéión franco-austríaca se hallaba en boga. En mar~ 
z~>, Me~e?11ch llamó la atendón de Guizot sobre los peligros que pu
dter~ stgruficar, _tanto _para Austri~ como para Francia, la política ex
~ran1era de ~s1a. Gutzo~ ~espondtó que Federico Guillermo IV parecía 
us~rpar la unidad germamca y el espíritu liberar'; y que la nueva si

tuación le _preocupaba grandemente; J:µzo decir, también, a Metternich 
que el gobierno ~ran.cés de~eaba igualmente el mantenimiento en Italia 
del estatuto terntonal; e mcluso los regímenes políticos existentes a 
reserva de alg~na,s reformas administrativas. He aquí las bases de 'un 
acu_erdo, que, sm embargo, no h~z?, más que esbozarse. ¿Por qué? Aun 
tem~ndo_ qu~ luc~~r con la opos1c10n, -cada vez más viva, de los libera
les ?e izquterda , de los demócratas y de Jos socialistas, Luis Felipe 
Y Gmzot duda~~ en apoyarse en una potencia extranjera que simboli
:aba el mante?1m1ento de los tratados de 1815; la opirtión pública fran
~esa no podna comprender tal evolución. Por su parte, Metternich 
¡uzg? pr~den~e no comprometerse, a causa de la inestabilidad de la si
tuación mtenor francesa: "No podemos caminar con Francia, puesto 
qu~ no puede mantener un paso seguro." No confiaba en el Gobierno de 
~utzot, qu~ era cons_ervador, ciertamente; pe!:.Q muy tímido, aquel go
bierno de~ ¡usto medio, 9ue descansaba, en su opinión, sobre un cúmulo 
de neg~ones. Desp~ectaba un régimen parlamentario, que tenía por 
corolario la C011Upczon, Y que permitía--dijo--a la casa Rothschild una 
con~cta yreponderante- en la dirección de los asuntos exteriores. Sin 
du~a el aisl~miento_ diplomático en que se hallaba Gran Bretaña, le pa
recta garantia suficiente para Austria. 

III. LOS SINI'OMAS DE LA CRISIS 

Aquellos rasgos de la política internacional adquirieron todo su re
liev~ con ocasión de la guerra civil de Suiza; guerra del Sonderbund, en 
nov1embr~ de 184~. No obstante, .las causas del conflicto eran típica
mente suizas: desigualdad de regimenes políticos de los cantones, de 
los que unos, los más poblados, habían adoptado, a partir de 1830 
constituciones liberales; mientras que los otros, seguían sometidos ai 
dominjo tra~icional de una oligarquía; hostilidad, primero latente y 
d_espues mamfiesta, entre protestantes y católicos; inadaptabilidad del 
sistema de confederación de Estados a las nuevas exigencias de la vida 
económica, que no podían acomodarse al respeto de la soberanía can
tonal. No obstante, la crisis interior tnvo gran alcance internacional 
pues se le adjudicó un carácter de combate de vanguardias. La campañ; 
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de quince días en que se hundió la liga de cantones católicos fue, según 
la expresión del jefe del ejército federal, general Dufour, "una guerra 
entre dos principios que dividían a Europa en dos campos, desde hacía 
mucho tiempo"; la victoria de los radicales suizos les permitiría trans
formar la confederación de Estados en un estado federal, e imponer un 
régimen democrático a todos los cantones. 

Los contemporáneos pensaban, unánimemente, que en una Europa 
agitada por los movimientos liberales y nacionales, aquel conflicto ad
quiría un valor de símbolo. "Los repubiicanos alemanes, los nacionalis
tas italianos, los reformistas franceses, los socialistas de todos 'los paí
ses. siguen los acontecimientos de Suiza con una atención febril'', 
observó el ministro de Francia en Berna, intransigente defensor de los 
principios conservadores y de los int~reses católicos; todos veían en ella, 
añade, "la primera fase de una revolución general de. los pueblos opri
midos, la lucha de la libertad contra el absolutismo"; y consideraban 
la victoria de los radicales suizos como ·~el primer triunfo de la idea 
de soberanía del pueblo". Tal era, asimismo, el punto de vista de Fe
derico Guillermo IV. "No se trata de íesuitas ni de protestantes, ni 
de saber si está amenazada o mal interpretada la constitución de 1815; 
sino, únicamente, de esto: ¿Va el radicalismo a conseguir la prepon
derancia en Suiza,· mediante la fuerza, la sangre y las lágrimas, ponien
do así en peligro a toda Europa?" En c;uanto a Metternich, temía el eco 
que pudiese despertar en Alemania o en el Lombardo-Véneto; el canci
ller veíá en aquella Confederación helvética-que había practicado, con 
largueza, el derecho de asilo en favor de Jos refugiados políticos: maz~ 
zinianos, polacos, socialistas alemanes-un foco de propaganda revolu
cionaria. "Todos los caprichosos, Jos aventureros,. los instigadores de 
revoluciones sociales de Europa, han ei;icontrado refugio en ese país." 
La guerra del Smzderbimd es. pues, dice, "una lucha entre la razón y la 
anarquía". 

He aquí lo que permite comprender las reacciones de los grandes 
estados ante Ja inminencia de la crisis. 

Convencido de que una victoria de los radicales suizos sería una 
victoria de los adversarios de Austria, Metternich pensó, según la ló
gica de su política, en una intervención armada de las potencias, para 
evitar la derrota del Sonderbund. Palmerston, aun temiendo las com
plicaciones internacionales, adoptó una postura contraria, pues veía en 
ello una ocasión para hacer fracasar el sistema Metternich, y el éxito 
de Jos radicales era cierto si alguna potencia extranjera no se les oponía. 
La política inglesa proclamó, pues, el principio de no intervención; Y 
puso en juego todos los recursos diplomáticos para ganar tiempo. Per? 
el éxito de aquella táctica dilatoria dependía, en gran parte, de la acti
tud del gobierno francés: ¿qué medios tendría Gran Bretaña para opo
nerse, si aquel se asociase a la política austríaca de intervei:ción? De 
primera intención, Guizot, que ciertamente no deseaba el éxito de los 
radicales suizos. peligroso para todos los gobiernos conservadores, ·no 
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quería t;;mar partido; sabía que una intervención armada sería "con
denada si1 Francia ·por la opinión pública"; y prefirió, pues, mante;-ierse 
al margen en un asunto que el antagonismo anglo-austríaco hacía espi
noso. Un poco más tarde, es cierto, bajo la amenaza que constituía para 
el régimen político francés la campafía de los banquetes, se inclinó a 
aproximarse a la política austríaca; pero tales veleidades se limitaron 
a algunas entregas de armas a los cantones del Sonderbw1d: Luis Feli
pe rech'azó el proyecto de una demostración militar en las proximidades 
de la frontera suiza. En cuanto a la adhesión otorgada por el gobierno 
francés, en 1848 (enero) a la nota colectiva de las potencias conserva
doras, dedicada a intimidar a los radicales suizos, para impedirles trans
formar la Confederación de Estados en un Estado federal, no fue más 
que un gesto, pues a la nota no acompañaba una .amenaza de sanciones. 
De esta forma se hizo evidente para Austria que no podía contar con 
una ayuda eficaz francesa frente a Gran Bretaña. 

A fines de 1847, cuando la guerra civil tocaba a su fin, los síntomas 
de los movimientos revolucionarios eran ya aparentes en Europa cen
tral: en Prusia, la agitación liberal acababa de obligar a Federico Gui
llermo IV a establecer una especie de representació,n nacional, el Land
tag unido, cuya mera existencia reavivaba la desconfianza de Metter
nich respecto al rey; en Italia, las revueltts políticas amenazaban el 
régimen absolutista en el reino de las Dos Sicilias y en el gran ducado 
de Toscana, al mismo tiempo que se celebraban en Turín manifesta
ciones liberales; en el Imperio austríaco, la Dieta húngara aireaba, con
tra el gobierno imperial. las libertades magiares. Tales movimientos 
trataban, solamente. de obtener una transformación de la situación po
lítica .. Pero sus jefes ~ran también activos partidarios del movimiento 
de las nacionalidades. La victoria del liberalismo abriría, pues, el ca
mino a las fuerzas de alteración que amenazaban el statu q110 terri
torial. 

¿Por qué aquellos signos de inestabilidad política se presentaban 
ahora con más urgencia? Indudablemente, una de las causas fue la cri
sis económica europea, comenzada en 1846. Crisis agrícola, porque, des
pués de la enferm~dad de la patata, la sequía comprometió las cose
chas de cereales; a partir de la primavera de 1847, Europa central y 
occidental sufrió la penuria de próductos alimenticios; y el alza con
siderable del precio del pan provocó desórdenes en Renania, en Aus
tria, en Romaña y Loinbardía, en Toscana ... Crisis financiera, porque 
la necesidad de adquirir cereales a los países en que las cosechas habían 
sido normales-Estados Unidos y Rusia-originó salidas de numera
rio, y obligó a los bancos centrales a incrementar los tipos de descuen
tos, para defender sus ingresos. Crisis industrial, en fin. resultado de 
las anteriores; en razón del alza de precios de los géneros alimenticios, 
los campesinos y obreros disminuyeron su adquisición de objetos ma
nufacturados; por causa de las dificultades financieras, los industriales, 
con numerosas existencias por vender, no podían esperar de la banca 
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el apoyo que les ::c:J.brfa ::;;.~~o ,;:::6ncedido en otn:¿¡ circ,;~:i;?tancias; re~u
jeron su producción y oc:'.~:;aron al paro a una parte ·:le sus asalana
dos. Sin que esté permitido establecer siempre una rdación de causa 
a efecto entre tales dificultades económicas y las crisi:;; políticas-Gran. 
Bretaña, por ejemplo, padeció la crisis económica sin haber sido alcan
zada, en 1848, por el movimiento revolucionario-es ciert;o que e? mu
chos casos los sufrimientos y la misetja fueron la causa detemunante 
de la exasperacióD: que condujo a las revueltas. 

Los gobiernos habían tardado en comprender el alcance de los mo
vimientos económicos, sociales y políticos desarrollados en· Europa du
rante los años anteriores. Pero, en 1847, se dieron cuenta de que la es
tabilidad de los regímenes políticos estaba amenazada; y comenzaron 
a pensar que el statu _<i.uo territorial podía también estarlo, en cuanto 
el movimiento de las· n~cionalidades tomara impulso. 

Metternich se volvió pesimista. El U de marzo de 1~47. escri~ó a 
Apponyi: "El mundo está muy enfermo; y la gangrena se extiende cada 
vez más." En las cartas a sus agentes diplomáticos denunciaba "el es
píritu de subversión cuyas c,onsecuencias son muy fáciles de pre.ver"; 
creía que "la fase que atravie~a actua!mente Et~r~pa es la más ~h~;osa 
que el cuerpo social haya pod1dQ' sufn~ en los ultimo~. sesenta 3!1~s (es 
decir desde comienzos de la Revolución francesa). Soy un vie¡o mé
dico~ íjo, el 9 de octubr.e de 1847'. al embajador prusiano en Viena-; 
sé distinguir las enfermed~d~s pa~1a¡eras de .tas mort~les;. y la que atra
vesamos es una de estas ultimas. La política austriaca adoptó precau
ciones en Italia: la ocupación de Ferrara durante seis meses .(julio a 
diciembre de 1847), para ·hacer presión sobre el Papa e impedirle lan
zarse por "vías cuya pendiente es acusada"; los tratados secretos de 
24 de diciembre de 1847, con los ducados de Parma y de Módena, que 
concedían al ejército austríaco el derecho de ocuparlos en cas? de que 
un enemigo exterior atacara el· Lombardo-Véneto. ~n. ~le~ama, se co
locó a la defensiva, limitándose a hacer fracasar las m1ciat1vas de Fede
rico Guillermo IV, cuando tornó al proyecto de reforma de la Confe
deración-noviembre de 1847-, que había esbozado ya en 1845 Y que 
ahora completaba. 

Palmerston se aprovechó de aquellas dificultades para acentuar . su 
presión contra el sistema Metternich. Al igual que ~le?tara e1.1 Smza 
a los radicales. concedió un apoyo moral a los movimt~~tos hberal,es 
en Italia. Lord Minto, miembro del gabinete, fue en. m1s16n a '!'unn, 
Florencia y Roma para aconsejar a los ·soberano.s reformas. que evitasen 
la revolución. Palmerston hizo decir a ~etter?tch, a ~omienzos de fe
brero de 1848, que Austria debía renunciar a mtervemr en. los asuntos 
interiores de los Estados italianos; si d~satendía tal ~o~se¡o, la guerra 
sería inevitable y se extendería a toda Europa; Francia mtervendría en 
este conflicto, no obstante lo que pudiera decir Guizot, ya que querría 
aprovecharse del mismo para quebrantar los tratados de 1815, e Ingla
terra "no estaría del mismo lado que Austria". Pero respecto a los mo-
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vimientos nacionalei., sus miras eran oportunistas. Mientras que no ma
nifestaba simpatía a tguna por la formación de la unidad italiana, que 
modificaría las candi :iones políticas en1 el Mediterráneo y podría perju
dicar a la preponden; ncia inglesa, consideraba favorablemente--en nota 
de septiembre 1847- un reajuste del estatuto de la Confederación ger
mánica, estimando qt e Gran Bretaña y Alemania estaban amenazadas 
del mismo peligro, es decir, "una agresión de Francia y Rusia, separa
das o unidas". Aruba~ _tenían, pues, interés directo "en ayudarse mu
tuamente para convertirse en.ricas, amigas y fuertes". Pero Palmersto)) 
no perdía jamás de vista los intereses económicos y no deseaba, por 
tanto, la unificación de Alemania "sobre la.base de la Zollverein", cuyas 
tarifas dificultaban la exportación de las manufacturas inglesas. Parece, 
pues, que la realización de la unidad alemana b.ajo la dirección de Pru.
sia no formaba parte de su. programa. Se contentaría, sin duda, con 
un refuerzo del Pacto federal, según el proyecto elaborado por Federico 
Guillermo IV. 

Aunque muy matizadas, tales opiniones eran suficientes para dar al 
estadísta inglés apariencia de c6mplice en los medios liberales del con
tinente. Y por ello Metternich veía en él un enemigo más peligroso que 
nunca, y en una carta nerviosa mencionó las "rabiosas inepcias de Lord 
Palmerston". 

Si la situación era inquietante, no parecía, sin embargo, implicar un 
peligro inminente. La actitud del gobierno francés constituía el factor 
tranquilizador. Luis Felipe y Guizot reprimían la impaciencia de los ad
versarios de los tratados de 1815 y de la oposición parlamentaria, que, 
por boca de Lamartine, de Thiers y de Víctor Hugo, les reprocharon 
-en el gran debate mantenido el 31 de enero de 1848-Ia tendencia 
reaccionan·a de su política exterior. Luis Felipe se mostraba prudente; 
desde hacía dieciocho años estaba convencido de que le interesaba a 
Fraqda mantenerse en paz, y tal era también la convicción de Guizot, 
que veía en la formación de la unidad italiana, y más aún en la alemana, 
graves peligros para el porvenir. Aquella reserva ,significaba a los ojos 
de los otros soberanos una prenda esencial de estabilidad para el con
junto de Europa, ya que una señal revolucionaria salida de Francia ten· 
dría inmediato eco en todas partes. "Vos sois el escudo de los monarca<; 
europeos", escribió Federico Guillermo IV a Luis Felipe. 

Tres semanas más tarde el escudo se quebraría. 
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REPE:{CUSION INTERNACIONAL DE LOS MOVIMIENTOS 
REVOLUCIONARIOS EUROPEOS 

Las fomadas de febrero de 1848 en Franci;i dieron a la agitación 
liberal y nacional de Italia, Alemania y Austria un tono revoluciona
rio. Metternich se percató de ello. Al conocer la noticia de la caída de 
Luis Felipe, dijo al Encargado de negocios de Rusia: "Bien, mi querido 
amigo; todo se ha terminado. Europa vuelve a 1791 y 1792. ¿Esca
pará a un 17937" Sabía que Austria estaba más directamente amenaza
da que cualquier otro estado. Para __ desarmar a la oposición ¿intentaría 
realizar inmediatamente un programa de reforma poHtica? A los se
tenta y cinco años tenía el presentimiento de que no sería capaz de 
hacerlo. "El edificio es viejo, y no se hace más sólido al abrir en sus 
muros ventanas y puertas. Es necesario construir otro. Para ello, no 
me faltan ideas, sino fortaleza y tiempo." Ante las reivindicaciónes 
de la Dieta húngara (3 de marzo), las peticiones de los intelectuales 
checos (11 de marzo) y la agitación de la Dieta de la Baja Austria, 
adoptó una actitud pura y simplemente negativa, confiando en la po
licía y. si preciso fuera, en el ejército. Pero este no se empleó a fondo 
en las revueltas del 13 del mismo mes en Viena, porque Kolowrat, 
colegal y rival del canciller, y los archiduques, deseaban la marcha de 
Metternich, que esperaban bastaría para calmar a la oposición. El éxito 
del movimiento insurreccional se vio, pues. facilitado-como demues
tran los estudios de Sbrik-por una revolución palaciega, por una de
iación de poder. 

El hundimiento del régimen Metterniclt dio mayor impulso a las 
fuerzas revolucionarias y desalentó más a la resistencia que la revo
lución de París. 

Durante cuatro meses-hasta junio de 1848-la ola revolucionan·a 
se propagó, sin encontrar apenas obstáculos. Ante el asalto a los re
gímenes políticos por todas las fuerzas de oposición-liberales, demó
cratas, socialistas-, el desconcierto de las fuerzas tradicionales fue 
total. Soio el rey de Prusia intentó una resistencia, que se hundió en 
veinticuatro horas (18 de marzo). El éxito de los movimientos liberales 
y democráticos abrió el camino para el de los nacionales, que amena
zaban transformar el mapa·, político de Europa. En Alemania, un gru
po de liberales de la Alemania del Sur solicitó el 5 de marzo la reunión 
de una Asamblea nacional electiva que sustituyese a la Dieta de la 
Confederación. La reunión, preparada por una asamblea de notables, 
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el ~ orparlame!1~' se cele0d.1 el 28 de mayo en ;?rancfort, y nombró un 
gobierno prov1s10nal aler;-.án. En It.~lia, la insu.rrecdón del Lombardo
Véneto contra el dominio austríaco, que estalíó el 18 de marzo, obtuvo 
el a~yo armado .de Carlos Alberto, rey de Cerdeña, que et 25 de mayo 
lanzo un. llamamiento a la patria italiana y a la unión de los italianos, 
a~nque sm for~ular programa preciso alguno; pero el gobierno pontifi
c10 y el napolitano, después de haber colaborado de forma reticente 
dejaron de hacerlo, y Carlos Alberto quedó solo frente a Austria. En eÍ 
Imperio de los Habsburgo, los nacionalismos magiar y checo se afirma
ron a fines d~ mayo: conflicto entre el Ministerio húngaro y la dinastía, 
r:specto al sistema dual, y ensayo de formación de un gobierno pro
v1s10nal en Praga. En Valaquia, por último, los ;óvenes rumanos co
menzaron a agitarse y los revolucionarios soñaban con la formación 
de un gobierno provisional. 

~e~o entre junio y no".iembre- de 1848 el impulso revoluci~nario 
declmo, al romperse la alianza de hecho que había asociado a los 
bur:;u~ses moderados o a la nobleza liberal con los demócratas y con los 
socialistas; amenazados de desbordamiento por Jos. extremistas y de 
perder su preponderancia social, los moderados reaccionaron con me
?id~s de fuerza. Una vez más, fue el ejemplo francés-jornadas de 
¡u~10 de 18~8, en las que el ejé~cito y la Guardia Nacional aplastaron 
la msurrecc1ón obrera-el que dio el tono: en Viena, represión por la 
Guardia Nacional burguesa (21 de agosto) de una revuelta de obreros 
en perro; en Berlín, sofocación de una tentativa insurrecciona:! de los 
demócratas; fracaso en Francfort (septiembre) de un golpe de mano 
de los radicales contra la Asamblea nacional; en Bucarest, conflicto 
entre los boyárdos y el gobierno provisional, que había prometido a 
los campesinos un régimen de reforma agraria. No obstante, esta es
cisión de las fuerzas revolucionarias-tan peligrosa para el futuro-no 
acabó por completo con los movimientos nacionales. En Alemania, la 
Asamblea nacional de Francfort se esforzó en establecer una Consti
tución; rechazó la solución republicana, después de la ruptura entre 
liberales y demócratas, y se orientó al establecimiento de un Imperio 
federal, en el que decidió admitir a los miembros de la antigua C0n
federación, con exclusión de Austria; el plan de· la Pequeña Alemania 
triunfó, pues, sobre el de la Gran Alemania. En Italia, aunque Carlos 
Alberto fue derrotado el 25 de julio por el ejército austríaco-batalla 
de Custozza-, el movimiento unitario parecía adquirir nuevo vigor, 
precisamente por el recrudecimiento de la amenaza austríaca; en agos
to, surgió el proyecto sardo de una Liga entre los soberanos italianos; 
en septiembre, el plan de Gioberti-a la sazón, presidente del Conse
jo en Turín-de una Confederación de Estados; en septiembre, la 
sugestión del demócrata toscano Montanelli de reunión de una Asam
blea constituyente italiana. Tales proyectos fracasaron porque Jos so
beranos, unánimes en rechazar la idea de la Constituyente, no logra
ron ponerse de acuerdo para establecer una Confederación de estad0s; 
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Roma y Nápoles no admitían una solución que concediera preponde
rancia al estado sado; pero los demócratas explotaron aquellos fra
casos y decepciones. Puesto que los soberanos no querían o no podían 
dar satisfacción al st ntimiento nacional, ¿por qué no intentar actuar 
sin ellos7 En Roma, .ante la insurrección, Pío IX abandonó su estado, 
y Mazzini estableció a república romana; en Florencia, el gran duque 
tuvo que huir. En I.ustria, la existencia misma del Imperio estaba 
amenazada por los m wimientos nacionales; en junio, el gobierno do
minó la insurrección . ~n Praga ; pero, en octubre, se entren tó con un 
peligro magiar de sep. •ratismo. 

En 1849, por últim >, los movimientos revolucionarios fueron aplas
tados; pero solo después de nuevos sobresaltos. En aquel cúmulo de 
preocupaciones, lo que atraía más que nunca las miradas era la suerte 
de la monarquía austrÍ;1ca. El nuevo presidente del Consejo, Schwar
zenberg, inició-inviem> de 1848-49--una política de reajuste. Dis
ponía de dos triunfos er el juego: la actitud de las masas campesinas 
y la desconfianza entre los. grupos nacionales. Los campesinos se ha
bían vuelto indiferentes ante· 1a causa revolucionaria tan pronto como 
vieron satisfechos sus in_tereses inmediatos por las reformas agr¡uías. 
Los croatas concedieron su apoyo a la dinastía contra los magiares; 
los rumanos de Transilvania, intelectuales y miembros del clero or
todoxo, protestaron contra la unión con Hungría, y los checos se ne
garon a favorecer el separatismo húngaro. El 4 de marzo de 1849 
Schwarzenberg se creyó lo bastante fuerte para volver a tomar la ini
ciativa y promulgó una Constitución de carácter centralista, que ma
nifestaba la voluntad de mantener el Estado austríaco tanto contra 
las reivindicaciones de las minorías nacionales como contra las ten
dencias unitarias de los alemanes o de los italianos. Pero la amenaza 
surgía por todas partes: el 12 de mayo el rey de Cerdeña cedió a la 
presipn de los demócratas, que exigían la reanudación de las hostili
dade~ contra Austria; el 23 del mismo mes la Asamblea nacional de 
Francfort decidió establecer .un Imperio alemán y ofreció la corona 
imperial al rey de Prusia; el 4 de abril Kossuth y los extremistas ma
giares proclamaron la independencia de Hungría. dentro de sus límites 
históricos, es decir, sin tener en cuenta la voluntad de croatas y 
rumanos. 

¿Cómo se logró vencer aquella triple crisis? Austria disponía de 
suficientes fuerzas militares para hacer fracasar la tentativa de Carlos 
Alberto en Italia; el 23 de marzo de 1849 el ejército sardo fue aplas
tado en Novara. En Alemania, la política austrfaca resultó favorecida 
por la defección de Federico Guillermo IV, que rehusó el título im
perial (2 de abril): no quería-alegaba-:-ceñir una corona "fabricada 
por una Asamblea salida de un germen revolucionario"; temía tam
bién la oposición de los príncipes alemanes, quizá, incluso, la de las 
grandes potencias. Desalentada, la Asamblea nacional se dispersó; 
únicamente los miembros demócratas deseaban seguir reuniéndose y 
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trataron de hacerlo en Stuttgart, de donde fueron expulsados por las 
tropas prusianas. Quedaba la cuestión húngara, que era la que pre: 
sentaba mayores dificultades para Schwarzenber~, el cual no lo~o 
reprimirla por tener que seguir vigilando las cuest10nes al~~a~a e ita
liana. Para conseguirlo. hubo c..le recurrir a la ayuda del e¡ercito rus.o, 
ante el cual capitularon las fuerzas de Kossuth, después de la derrota 
de Temesvar (13 de agosto de 1849). 

A partir de entonces, el gobierno vienés pudo proced~r a efectuar 
Ja reconstrucción interior del Estado y volver a desempenar un papel 
en Europa. Schwarzenberg restableció en Austria el régi_me.n. autori
tario, al que sometió también a Hungría. a~nque ello no sigmficase un 
simple retorno a los métodos de Mettcrn1ch. Intentó _n:stablecer en 
Italia la influencia austríaca, ya se tratase de las cond1c10nes. de paz 
que se impondrían al estac..lo sardo. ya de· la suerte ,d~ Venecia o .de 
Toscana. En Alemanía intentó hacer fracasar la poht1ca de ~eder:co 
Guillermo IV, quien, después de hab~r rechazado la corona imperial, 
trató de volver-en beneficio propiu-a b unión de los Estados ale-
manes, negociando con los príncipes, esta vez. . 

No es cuestión de detenerse ahora en los choques que, con ocasión 
de la serie de acontecimientos que amenazaban transformar el mapa 
político de Europa y los ~esHnos del ~ontinente, se produ¡e~on entre 
}as fuerzas políticas. econom1cas y sociales en aquellos f:staa~s a los 
que alcanzó la ola revolucionaria. lo que importa estudia~, ?esde el 
punto de vista de las relaciones in~e~nacíonales, es el pape_i~ 'Jesempe
ñado en el desenlace de aquellas cns1s por las-otra~ ~otenc1<:.s. que !1º 
podían permanecer impasibles ante Jos acontec1m1entos revoluc10-
narios. 

l. EL D!PUL~O HJ.::\'OLUCIONAl.\!O 

En el momento en que el impulse revolucionar!º _se deso.~:;-olló sin 
obstáculo alguno (febrcro-¡unio de 1848), Jos mov1m1ent~s nacionales 
no parecían aún amenazar Ja existencia del Estado a~stnaco, que ~
día esperar mediante una reforma de su estructura interna el ap~c1-
guamí~nto de las fuerzas disgregadoras. Las cuestiones alemana e ita-
liana fueron las que ocuparon el pnmer plano. . , 

u na victoria sarda en la guerra contra Austna dana lugar a la 
formación de un reino de la Alta Italia, regido por _la Casa de Saboy~. 
Carlos Alberto quiso actuar solo, sí~ apoyo e_xtcr10r. que. no podna 
ser sino francés, temiendo el corztagzo de las ideas repub~icanas y l,a 
posibilidad de una demanda de compcnsació~ El confücto qu?do, 
pues, limitado a Austria y a Piamonte-Cerdena. Pero ¿por cuanto 
tiempo? . 

La cuestión de las fronteras de la Alemania futura planteó dos 
problemas inmediatos: e! de los pol?c~s de Pru~ía y el de, los ducados 
daneses. ¿Podrían asociarse al movimiento nac10n?l. aleman los duca
dos de Slcsvíg y de Holstein? El gobierno prov1s10nal, formado en 
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Kiel por los jefes del movimiento alemán en los ducados, era apoyado 
por Prusia, mandataria de- la Dieta germánica, es decir, por los prínci
pes alemanes, y aprobado unánimemente por la opinión alemana. Pero 
la guerra germano-danesa afectaba a los intereses rusos e ingleses. ¿Po
día desear Rusia la ocupación prusiana de Kiel y dejar que se convir
tiese en una potencia naval en el Báltico? ¿Consideraría Inglaterra 
con calma el hundimiento del Estado danés, guardián de los estrechos 
de Skagerrak y el Sund? Por otra parte, ¿serían incorporadas a ia futura 
Alemania las provincias polacas de Prusia que no formaban parte de 
la Confederación germánica de 1815? Ante esa hipótesis, la población 
polaca de Posnania reivindicó un estatuto de autonomía y el gobierno 
prusiano pareció al principio dispuesto a tal solución. Pero la minoría 
alemana del territorio la rechazó y la opinión pública prusiana, "que 
experimenta ante la naturaleza eslava una mezcla de piedad y de aver
sión", pensó qué cualquier concesión a los polacos no constituiría más 
que una tonta puerilidad. Entonces,_ Federico Guillermo IV se negó a 
conceder la autonomía. 

¿Cuál fue la :tctitud de los grandes estados vecinos ante aquellas 
perspectivas? 

El Zar habría podido tender la mano a Metternich después de la 
caída de Luis Felipe; no lo hizo porque se equivocó en la estimación 
del alcance de los movimientos revolucionarios. Y ante el éxito de 
estos consideró que tanto en Italia como en Alemania o Austria los 
soberanos se habían mostrado negligentes, porque casi todos renun
ciaron a la resistencia y aceptaron instituciones representativas e in
cluso reformas democráticas. Pero le inquietaba la eventualidad de 
grandes reajustes territoriales. Según Nesselrode. el principio de las 
nacionalidades era la negación de la lziston'a, 'ya que amenazaba con 
la agitación y el trastorno de casi todos los grandes Estados. ¿Podía 
olvidarse que en el Estado de los zares vivían grupos nacionales hete
rogéneos? Respecto a Italia, el Gobierno ruso se declaró dispuesto, en 24 
de febrero de 1848, a proteger "el estado de posesión asignado a los 
diversos estados italianos por lás Actas de que es garante" y, por con
siguiente, a prestar apoyo moral a Austria; pero si una tercera potencia 
(Francia) interviniera en los asuntos italianos, Rusia lo consideraría 
como un caso de guerra europea y consagraría todas sus fuerzas a de
fender a Austria. No deseaba, ciertamente, la formación de un gran Es
tado en Europa central, que sería un formidable vec1110; pero lo que Je 
parecía más peligroso era fa eventualidad de una Alemania republicana. 
En tal caso, llegaría hasta la intervención armada. Pero no obstante 
estas afirmaciones de principio, vacilaba en comprometerse a fondo, sin 
duda porqm~ sabía que la situación interior de su Imperio no era muy 
sólida. ¿No sufría grandes dificultades financieras para mantener en 
filas a los reservistas movilizados? Y sobre todo, le desconcertaba Ja 
rapidez de propagación. de la ola revolucionan·a. Lo mismo declaraba 
que le satisfaría el levantamiento de "una verdadera muralla china 
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entre Rusia y Europa" como afirmaba que "jamás y en modo alguno 
podría sufrir un foco de insurrección a mis puertas y en contacto con 
mis amigos polacos". En _una palabra: no se sentía capaz de actuar. 

La política inglesa podía estar satisfecha de los acontecimientos 
de marzo de 1848, causa de la caída del sistema Metternich. No obs
tante, Palmerston temía que los acontecimientos excediesen de los 
resultados previstos y comenzaba a desconfiar de sus posibles conse
cuencias. En sus instrucciones de. 25 de marzo de 1848 al represen
tante diplomático inglés en Francfort, se . mostró reservado, declarán
dose partidario de cualquier acuerdo que tendiera a unir más estrecha
mente y a consolidar a los Estados separados que formaban Alemania. 
Es decir, no deseaba la formación de un Estado, alemán unitario, sino 
que pensaba únicamente en el refuerzo del lazo federal, sin subordi
nación de los Estados a un gobierno central. Y fijó su actitud ante la 
cuestión italiana, principalmente en función de Francia. No tenía nlda 
que objetar, en verdad, a la liberación italiana~s decir, a la elimina
ción de la influencia austríaca-, pero no quería que fuera debida a 
los franceses. Y así se esforz&--aunque en vano-en impedir que Car
los Alberto entrase en guerra con Austria, ya que tal conflicto podría 
originar la intervención france~a. Tan pronto como empezó la guerra 
austro-sarda ofreció al gobierno de Turfn garantizarle su -territorio, en 
caso de derrota, a condición de que el rey no refurriera a la ayuda 
francesa. tranquilizándose al comprobar que Carlos Alberto no la 
solicitaba; desde entonces se halló dispuesto a admitir como buena 
solución la unión del Lombardo-Véneto al reino de Piamonte-Cerdeña. 
"Van a efectuarse grandes cambios en Europa. No lamentaría que uno 
de ellos fuese la creación de un gran Estado de la Italia del Norte", 
que, si se viera libre de la ·influencia francesa, podría convertirse en 
estado tapón' y en mercado para las exportaciones inglesas. Y en abril, 
el gabinete inglés quiso persuadir al austríaco para que "abandone 
pacífica e inmediatamente sus posesiones italianas, que en lugar de re
forzar el Imperio no hacen más que debilitarlo". Pero no deseaba, ni 
mucho menos, una disgregación de Austria, cuya existencia creía nece
saria para compensar la influencia rusa en la Europa b'!_lcánica. Tal po
lítica británica intentaba, pues, soluciones de compromisos y era pa
cífica en líneas generales, tanto más cuanto que la paz continental re
sultaba satisfactoria para los intereses del comercio · exterior inglés. 

Lo mismo para Gran Bretaña que para Rusia, deseosas de alejar 
el peligro de un conflicto europeo, era importante vigilar la actitud 
del gobierno provisional francés. Lamartine, ministro de Negocios ex
tranjeros de este, declar&--manifiesto de 4 de marzo de 1848-que no 
quería "desgarrar el mapa de Europa"; pero, al no estar sólidamente 
asegurada su autoridad, el gobierno podía ceder a la presión de los 
demócratas, que habían mostrado hostilidad hacia la política exterior 
de Luis Felipe e invocaban los recuerdos de la Revolución francesa. 
Si Francia se hnzara a la refriega, si concediera su ayuda a los moví-
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mientas revolucionaric s de Italia o de Alemania, ¿cómo evitar una 
guerra general, que or' ginaría un trastorno completo para el continente 
europeo? La situación internacional de marzo y abril de 1848 se vio 
dominada por esa per >pectiva. Pero los dirigentes de la política fran
cesa, si bien deseaban eliminar la humillación de 1815 y restaurar el 
derecho de los puebles, eran lo bastante prudentes para no ceder a 
la presión interior, pu :s sabían que una intervención en beneficio de 
los movhnientos revoi .i.cionarios conduciría a una guerra general en 
que Francia se encomraría sola frente a Austria, Rusia y quizá In-· 
glaterra, y pensaban que el ejército francés, desorganizado por la cam
paña de Argelia, sería incapaz de resistir a.que) conflicto; también se 
preguntaban si los mo 1imientos nacionales eran verdaderamente com
patibles con los intere~ es o con la seguridad de Francia. Por. tanto, Ja 
actitud de Lamartine ro era la misma en la cuestión alemana que en 
la italiana. Antes de la revolución de febrero manifestó con tanto ardor 
sus simpatías por la causa italiana, que no podía desdecirse; pero si 
bien conocía el deseo de milaneses y venecianos en pro de una inter
vención francesa, sabía también que Carlos. Alberto no favorecería, ni 
mucho menos, semejante .solución. Así, pues, afirmó que en caso de 
que los italianos lanzaran un grito de angustia, la República lo escu
charía; pero que Francia intervendría solamente si Italia la llamase. 
Por el momento tal posibilidad estaba descartada, pues Carlos Alber
to deseaba actuar solo. En la cuestión alemana, el gobierno era al 
principio más ·reservado. Aunque los demócratas y socialistas fran
ceses se declaraban convencidos de que a Francia le interesaría tener 
por vecina a una República alemana para protegerse contra el peligro 
ruso, L9martine desconfiaba de la tendencia del movimiento nacional 
alemán, aproximándose así a la de los derechistas, que veían en la 
unidad alemana un peligro para Francia. 

U." experiencia de los polacos de Posnania tendía a incrementar 
aquella desconfianza. Lamartine había descontado, en principio, que el 
gobierno prusiano concedería autonomía a la Prusia polaca y creía que 
ello podría representar un paso para fa reconstit1,!ción de una Polonia 
independiente-solución conforme al derecho de los pueblos-. Para 
alcanzar tal objetivo pensó en una colaboración franco-alemana. Pron
to se desalentó. Cuando se anunció el viraje del gobierno prusiano, 
pidió a Federico Guillermo, el 7 de mayo de 1848, que no renunciara 
a sus "principios generales", manteniendo un estado de cosas contrario 
a los derechos del pueblo polaco. Aunque tal iniciativa no fue aten
dida, no insistió, porque no quería correr el riesgo de una guerra. 

Al oponerse a la presión de la opinión pública francesa, el gobierno 
provisional mantenía la paz del continente. Pero lo mismo en Francia 
oue en Europa central comprometía la suerte de las revoluciones. 
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II. LA ESCISION DE LAS FUERZAS HEVOLUCIONAnIAS 

¿En qué ·medida se modificó la posición de las grandes potencias 
cuando, en el verano de 1848, se produjo la escisión entre las fuerzas 
revolucionarias? 

Con respecto a la unidad alemana, Rusia y Gran Bretaña adopta
ron la misma actítud, aproximadamente. 

Nicolás I seguía desconfiado. Hostil a las iniciativas revoluciona
rias de la Asamblea nacional de Francfort, lo era también al plan 
prusiano de exclusión de Austria. ¿Quería esto decir que admitiese 
más fácilmente el plan de la Gran Alemania? No, por cierto. La for
mación en el centro de Europa de un imperio de setenta millones de 
habitantes no podía agradarle. Todo lo más que podría admitir sería 
el refuerzo del lazo confedera!, pero dejando a los Estados alemanes 
libres de su subordinación a un gobierno común. En el fondo, deseaba 
la continuación del equilibrio, más o menos precario, entre las in
fluencias austríaca y prusiana. Pero quería, lo mismo en Austria que 
en Prusia, la represión de los movimientos democráticos; volvió a 
adquirir confianza a tal respecto después de las jornadas parisiense~ 
de junio de 1848 y en el otoño aconsejó a Viena y a Berlín una po
lítica de firmeza en los asuntos internos. 

Los círculos políticos ingleses estaban divididos. Si Cobden era 
favorable a la unidad alemana, y también lo era el príncipe consorte 
-a condición de que no se realizase en beneficio de Prusia-, en cam
bio Disraeli, jefe de los conservadores, la consideraba como una 
insensatez peligrosa. Aunque seguía manifestando su simpatía verbal, 
Palmerston mostraba se cada vez más escéptico; tardó en reconocer 
al gobierno provisional de Francfort porque la Asamblea nacional 
alemana no parecía dispuesta a satisfacer los deseos del comercio in
glés en ias cuestiones aduaneras y porque las habladurías de los dipu
tados no le inspiraban más que desprecio. Como el Zar, se contenta
ría de buena gana con ver al movimiento nacional alemán lograr solo 
un refuerzo del sistema confedera!. Y esa analogía volvió a producirse 
con ocasión del asunto de los ducados daneses, en .que ambas poten
cias tenían interés en evitar el hundimiento Je Dinamarca y el des
arrollo de una potencia naval prusiana en el Báltico; aunque, no 
obstante, ninguno pensaba ir más allá de una presión diplomática, que 
ejercieron separadamente y que logró del rey de Prusia la firma de 
un armisticio con Dinamarca-26 de agosto de 1848-, en el que re
nunció a reivindicar el Slesvig septentrional. Pero no obstante cierto 
paralelismo entre ambas políticas, ni siquiera con referencia a la cues
tión danesa pudo establecerse una colaboración. Palmerston continua
ba desconfiando profundamente de Rusia. 

En Francia, donde los círculos políticos de derecha habían sido 
desde el principio hostiles a la unidad alemana-contrariamente a los 
de la extrema izquierda, que la favorecían-, los cambios producidos 
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en la siruac1on interior influyc:cm en la extenor. El gobierno provi
sional, después de su reajuste J de la llegada _de Cavaignac a la presi
dencia del consejo, se sustrajo a la presión de los elementos demócra
tas, siendo los intereses y no las influencias ideológicas las que se 
tenían por más importantes. En junio de 1848. Thiers y Montalembert 
se pronunciaron contra la unidad alemana. El representante diplomá
tico de Francia en Francfort estimaba que Alemania unida se conver
tiría en invasora y pangermanista. Bastide--que sucedió a· Lamartine 
el 12 de mayo como ministro de Negocios' Extranjeros-no ocultaba su 
desconfianza hacia lós "demócratas alemanes que, en Francfort, han 
comenzado por hacer un emperador''. asf como de los müllimientos 
racistas originados por el orgulloso deseo de constituir, a expensas de 
los débiles, Estados populares, fundados sobre la fuerza y la conquista, 
y vigilaba las manifestaciones del nacionalismo alemán, preocupándose 
más directamente, como era natural, de la cuestión alsaciana. Pero en 
la polaca y en la de los ducados daneses, tomó también partido contra 
las pretensiones alemanas, sin ir más allá; sin embargo, de una mani
festación de principio a propósito de cuestiones que, desde el punto 
de vista de los intereses franceses, eran después de todo secunda
rias. 

En resumen, el movimiento nacional alemán no encontró sim_p¡itfa 
verdadera en parte alguna, pero tampoco-aunque suscitase descon
fianzas-resistencias resueltas. A decir verdad, incluso en Francfort, 
la situación era incierta y las grándes potencias vecinas no sentfan 
prisa en adoptar un partido. 

La cuestión italiana era más mgente. Se trataba de saber si Austria, 
después de su victoria sobre .el ejército sardo, recobraría en la penínsu
la una situación preponderante y si, para evitarlo, el gobierno francés 
atendería el llamamiento que Carlos Alberto, a la sazón vencido, se 
decidiera a hacerle. 

Bastide no pensó en una intervención armada, que conduciría no 
solamente a la guerra con Austria, sino quizá a una guerra general, ya 
que en aquella ocasión el movimiento nacional alemán podría muy 
bien volverse contra Francia, sin contar con que la política de la Gran 
Bretaña era hostil al aumento de la influencia francesa en Italia. El 
peligro resultaba inmenso, y Francia-según su ministro de Asuntos 
exteriores-no podía hacer caso omiso de Europa entera. Aun en caso 
de victoria, ¿cuál sería el beneficio 7 Bastide no deseaba la "formación 
de una monarquía italiana"; a su juicio, la unión del Lombardo-Véneto 
a Piamonte-Cerdeña sería ya inconveniente y la de toda la península 
Jo sería -aún tnás. Sin duda, Francia tenfa interés en ver a los estados 
italianos liberados de la influencia austríaca y con su independencia 
asegurada; 'pero no en verles unidos bajo la dirección de Ja Casa de 
Sabaya. Todo lo más que podrfa admitir sería una con( ederación de 
Estados sobermws. Tal era también el punto de vista de Cavaignac. 
Pero la causa italiana contaba en la opinión pública y en los medios 
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parlamentarios con grandes simpatías. ¿Podrfo el Gcbierno resistir, a la 
larga, aquella presión moral? 

El gabinete inglés temía una intervención francesa. Para evitarla, 
consentía en una intervención diplomática conjunta con Francia entre 
Piamonte-Cerdeña y Austria. Esta conservaría a Venecia, pero el esta
do sardo obtendría Lombardía, no obstante Ja derrota de Custozza. Ello 
era especular demasiado con las dificultades internas austríacas y el 
1 de septiembre de 1848 el Gobierno austríaco rechazó la oferta·de me
diación. Al día siguiente, la Asamblea constifuyente francesa votó una 
resolución favorable a una intervención armada·: el gobierno advirtió 
al Gabinete inglés que había sido desbordado; informó a Viena Ele que 
tomaría "las medidas necesarias á sus intereses" y amenazó incluso a 
Austria con "incendiar todo~ los focos que existen en Europa". Sin 
embargo, no se iba hacia una guerra, a la que Bastide no recurriría 
sino en caso desesperado; pues el 3 de septiembre el Gobierno ~stría
co se resignó, bajo la presión de Palmerstoq, a aceptar la mediación, 
reservándose discutir sus cláusulas. Simple concesión formal: Austria 
se negaría continuamente a ceder Lombardía. Presionado entonces por 
los demócratas, el gobierno sardo amenaz6 con volver a emprender 
las hostilidades y el gobierno francés afirmó (acaso sin intención seria) 
que estudiaría un desembarco de tropas en las cercanías de Venec_i~. 
Palmerston multiplicó sus esfuerzos de conciliación; puso en guardia 
a Francia contra los peligros de una intervención, disuadió al rey Car
los Alberto de una empresa insensata y trató de persuadir a Austria 
para que abandonara Lombardía, cuya posesión era para ella una fuen
te constante de peligro. Aunque obtuvo el asentimiento de París y 
Turín-ambos gobiernos deseaban, en el fondo, ev~tar .una aventura-, 
no logró convencer la resistencia austríaca; cuando Schwarzenberg su
bió al poder-27 de octubre de 1848-, era ya· indudable que Austria 
no cedería más. ¿Quería esto decir que la mediación franco-inglesa 
hubiera resultado completamente inútil? No, pues había protegido al 
estado sardo contra las excesivas exigencias que probablemente le hu
bieran sido impuestas. 

Respecto a la cuestión austríaca, la amenaza de un separatismo 
magiar era lo que constituía el núcleo de la crisis. Ni Rusia, ni Gran 
Bretaña, ni Francia deseaban una disgregación del Imperio austríaco, 
de consecuencias imprevisibles para el equilibrio europeo. Pero los 
móviles-manifiestos y velados-de unos y otros efan diferentes. El 
gobierno ruso creía estar interesado en la existencia de Austria no solo 
porque significaba un valladar contra la extensión de los movimientos 
revolucionarios, sino también porque servía de contrapeso al poder 
prusiano en -la cuestión alemana. En Francia, no obstante la simpatía 
que la opinión de los partidos políticos de_ izquierda mostraba hacia 
checos y eslavos del sur (era más reticente en cuanto a los magiares), 
el gobierno temía que una disgregación de Austria facilitase el domi
nio ruso en la Europa danubiana. En cuanto al gabinete inglés, per-
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manecía _f~el al punto de vista que había adoptado desde el principw 
de, la c~1sis europea: era preciso 1•mantener el Imperio austríaco lo 
mas umdo Y ÍUt'rte que sea posible", escribía Palmerston. Rechazó 
pues, las peticion;!S del ministerio húngaro, que quería establecer con~ 
tacto con Gran Bretaña. 

En el fondo, las tres potencias retrocedieron ante la eventualidad 
de un conflicto general, ya con respecto a la cuestión de los ducados 
d~neses o de la del Lombardo-Véneto, ya~ con más razón, 0al hundi
miento de la mor..arquía danubiana. Su política era esperar. 

lll. EL FRACASO 

En la última etapa de la crisis, el papel desempeñado por Jos gran
des Es~ados es~ct 1dores de la misma llegó a ser importante. La pro
clamación de la md1·pendencia de Hungría-abril de 1849-, que dividió 
en do~ _la. monarquia danubiana, fue de primordial importapcia para 
e~ eqmhbr10, europeo. ?P?r qué cr~í~ necesario el Zar ayudar a( go
bierno, ~ustnaco a repnmir, el m~vimiento nacional magiar? ¿Por qué 
la pohttca. ~usa no encontro obstaculos por parte de los occidentales? 
¿Era concthable la restauración de la influencia austríaca en Italia con 
l,os. intereses de F~ancia y con los -designios del gabinete inglés? -Por 
~ltu_no, en el conflicto entre las dos potencias alemanas ¿tratarían de 
mclmar la balanza Rusia. Francia o Gran Bretaña? 

ya durante las anteriores fases de la crísis, las grandes potencias 
habian mostrado en qué St>Jitido orientaban sus preferencias. Pero 
l acaso habían sido estables. tales puntos de vista? En Rusia, donde 
la dirección de la política exterior pertenecía eclusivamente al Zar. las 
preocupa~i?ne~ eran l~s mismas en 1849 y 1850 que ·en 1848: impedir 
una mod1f1cac1ón radical del estatuto territorial de Europa central y, 
sobflt t?do, atajar el peligro de una insurrección polaca, posible con
secuencia de una victoria de las nacionalidades. En Gran Bretaña, 
Palmerston seguía al frente de la política exterior, pero cada vez era 
más discutido, unas veces por la Corte, en la que el príncipe Alberto 
-un Sajonia-Coburgo--tenía sus opiniones personales sobre la política 
alemana; . otras por los jefes del partido conservador, y el secretario 
de Negoc10s extranjeros encontraba oposición incluso entre el perso
nal diplomático. Así, la política exterior inglesa erq, incierta y blanda. 
En Francia, la elección-en lO de diciembre de 1848--de Luis Napoleón 
para la presidencia de la República colocó al frente del Estado a un 
hombre.de imaginación desbordada, que no dudó en seguir una política 
personal, mediante negociaciones secretas. La mayoría ·parlamentaria, 
adscrita a fos republicanos moderados en la Asamblea Constituyente, 
pasó al partido del Orden-coalición de conservadores católicos, or
'canistas y legitimistas--después de las elecciones para la Asamblea 
legislativa (mayo de 1849). La República ya no estaba en manos de los 
republicanos y los demócratas no tenían otra esperanza que actuar 
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mediante golpes de fuerza. Ciertamente, Francia no emprendería una 
guerra de propaganda republicana: Europa se había tranquilizado a tal 
respecto. Pero la presencia de Luis Napoleón no dejaba de inquietarla, 
pues el sobnno del Gran Emperador era forzosamente adversario de 
los tratados de 1815. Sin embargo, el presidente de la República no 
era aún el dueño de la situación. Sus ideas-lo mismo en la cuestión 
alemana que en la italiana-no eran las de los partidos de derecha, 
que formaban la mayoría parlamentaría. La política internacional de 
Francia r~sultaba, pues, activa y emprendedora, pero con frecuencia 
confusa, debido a las alternativas de las influencias divergentes. 

La política rusa era decisiva en la cuestión de Hungría. Schwarzen
berg no se decidió a solicitar el apoyo de Rusia en mayo de 1849 sino 
después de muchas vacilaciones, pues temía' que Nicolás I reclamase 
una compensación. Pero el gobierno ruso no reclamó nada; envió un 
ejército de 150 000 hombres sin pedir contraprestación alguna. La .al
ternativa tenía importancia, pues hubiera podido pensar, por el con
trario, en permitir que Austria se hundiese para recuperar su libertad 
de acción en los Balcanes. Su decisión, insoirada en el deseo de man
tener el estatuto europeo de 1815 (en el q~e la existencia del Imperio 
austríaco era pieza clave), se debía también y sobre todo al temor de 
que la revolución húngara se extendiese a la Polonia rusa; como 
siempre, a partir de 1831, los emigrados polacos, desperdigados por 
Europa, fueron a ofrecer sus servicios a la irlsurrección y el ejército 
de Kossuth contaba entre sus filas un cuerpo polaco de 10 000 hom
bres mandados por Dembinski. Una victoria magiar tendría, pues, pe
ligrosa influencia en los territorios polacos del Imperio ruso. La cam
paña rusa en Hungría, precedida por otra de corta duración en 
Vaiaquia que le sirvió de prólogo-al derrocar al gobierno provisional 
de Bucarest el Zar pretendía, sobre todo, aislar a Hungría-- constitu
yó, pues, una medida preventiva. 

El Gobierno húngaro pretendió parar el golpe mediante un llama
miento a Francia y especialmente a Gran Bretaña. Pero fracasó. ¿Por 
qué? 

Después de la elección de Luis Napoleón para la presidencia, el 
gobierno francés no quiso recibir, ni siquiera a título oficioso, al re
presentante que Hungría había enviado a París. En las instrucciones 
dadas al embajador en Rusia, Tocqueville, ministro de Negocios ex
tranjeros, solo manifestaba un interés mela11cólico por un asunto en 
que Francia habría de desempeñar un papel meramente pasivo: "El 
espíritu y la letra de los tratados no nos permiten ninguna interven
ción. Además, en el estado actual de Europa, la gran distancia que 
nos separa del teatro de la guerra nos impone cierta reserva." Y el 
gobierno francés se limitó a dirigir a Schwarzenberg recomendaciones 
anodinas: si el gol:'ierno imperial tratase a Hungría con demasiado 
rigor, correría el riesgo de que persistiera en el futuro una irritación 
molesta. Pero el primer ministro austríaco no se preocupó de ello. 
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En Lor::fres, ::1 Gobierno de Kossuth realizó mayores esfuerzos; sus 
~gentes L'caron de agitar a la opinión pública, presentándole el espe
¡uelo de ve:nta1as comerciales. Por su posición geográfica, por la can
tidad y riqueza dé sus producciones, Hungría podía ofrecer grandes 
beneficios a la industria inglesa. Si el movimiento de independencia 
fra~asara, Austria seguiría monopolizando aquel mercado. Cuando apa
reció claramente la amenaza de una intervención rusa, los magiares 
llegaron hasta la súplica; ofrecieron a Gran Bretaña los puertos de 
Buccari, en el Adriático, y de Semlin, sobre el Danubio, mostrándose 
incluso dispuestos a renunciar a la república y a aceptar el rey que 
Gran Bretaña designase. Todo fue en vano. Palmerston siguió sordo 
a sus .súplicas. Sin embargo, en su correspondencia particular escribió 
que "el derecho y la justicia están de parte' de los magiares", y expresó 
su desagrado por la política de Schwarzenberg: "Ciertamente los ma
yores brutos que han tomado inmerecidamente el título de hombres 
civiiizados son los austríacos." Pero parafraseando la expresión de Pa
latsky, decía: "Si Austria no existiera, habría que inventarla." En el 
marco del sistema europeo "sería imposible-afirmaba-reemplazar a 
Austria por pequeños estados". Y si el Imperio de los Habsburgo per
diese a Hungría, ¿cómo podría sobrevivir? Los países austríacos sedan 
pronto absorbidos por Alemania y la expansión n,isa en los Balcanes 
no tendría contrapeso. Hungría, pues, quedaba abandonada por Aus
tria y Francia, y la política rusa tenía libre' el paso. 

En la liquidación de la política italiana, la política rusa no desempe
ñó un papel activo. Fueron Francia y Gran Bretaña las que tomaron 
la responsabilidad. Pudieron hacerlo sin exponerse a grandes peligros 
durante todo el período de abril a agosto de 1849, en que el gobierno 
austríaco se halló en conflicto con Hungría. 

Después de la derrota de Novara, que impuso la abdicación a Car
los Alberto, Austria exigió del gobierno sardo, además de una indem
ni.zación de guerra y la conclusión de un tratado comercial, el derecho 
a ocupar la plaza fuerte de Alejandría; Piamonte quedó, pues, amena
zado en su independencia. ¿Podía contar con alguna ayuda? El ga
binete inglés se limitó a dar a Austria consejos de moderación. Pero 
Francia tenía un interés más directo que Inglaterra en evitar la ex
tensión de la influencia austríaca en la Italia del Norte. Ocho días 
después de Novara (en 31 de marzo de 1849) la Asamblea votó un 
orden del día que autorizaba al poder ejecutivo para "garantizar el 
territorio piamontés mediante negociaciones y, si fuese necesario, me
diante la ayuda de una ocupación parcial y temporal de Italia"; a 
fines de abril se pensó en enviar a Génova tropas de ocupación fran
cesas si Austria mantenía sus pretensiones sobre Alejandría. La ame
naza resultó eficaz. pues el gobierno austríaco renunció a una ocupa
ción territorial (tratado austro-sardo de 6 de agosto de 1849). Pero ni 
Francia ni Gran Bretaña discutieron a Austria después de su victoria 
el derecho de conservar el Lombardo-Véneto y no dejaron concebir a 
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Manin ilusión alguna al respecto cuando este prolongó (hasta fines de 
agosto) la resistencia de Venecia. Tampoco se opusieron al restableci
miento de la influencia austríaca en Toscana, adonde volvió el gran 
duque el 25 de mayo, después de una intervención armada. 

Pero, con motivo de la cuestión romana, reapareció la oposición de 
los intereses franceses y austríacos. Después de la batalla de Novai:a 
era evidente que la república mazziniana constituida en Roma estaba 
condenada. La única cuestión consistía en saber si la restauración del 
poder pontificio sería obra de Austria, efectuándose, por consiguiente, 
en beneficio de su inflttencia. No era sorprendente,- pues, que el Go
bierno francés quisiera oponerse, como lo había hecho Luis Felipe en 
1832. En igual sentido, Luis Napoleón decidió el 22 de abril de 1849 
el envío de un cuerpo expedicionario. No se trataba, al principio, de 
destruir la república romana por las armas, sino de preparar un com
promiso: al regresar a Roma, el Papa establecería instituciones ~líticas 
liberales, y la población romana, tranquilizada por la presencia "de las 
tropas francesas respecto al peligro de brutales represalias, respetaría 
aquella restauración. Tal política fracasó, pues ni el Papa ni los jefes de 
la república romana se prestaron a una conciliación. ¿Debía abandonarse 
la partida? "Tendríamos que retirarnos-observó el agente diplomático 
francés cerca de la Santa Sede-, pero existe Austria." La expedición, 
pues, se mantuvo, aunque desviándose de su primitivo objetivo; el 
gobierno francés intentó aún que prevaleciese una solución compati
ble con el derecho de los pueblos (un plebiscito que permitiera a los 
romanos elegir entre la República y la restauración del poder pontificio) 
mediante la misión de Fernando de Lesseps; pero tuvo que inclinarse 
ante la voluntad de la Asamblea salida de las elecciones de mayo 
de 1849, en la que dominaban los católicos, deéididos a salvaguardar 
el poder temporal de la Santa Sede. El 30 de junio las tropas francesas 
tomaron a Roma y restauraron incon~icionalmente el poder temporal. 

¿Cuál era el balance 7 El esfuerzo de los mazzinianos había resul
tado vano; pero el régimen pontificio solo se mantenía gracias a la 
presencia del cuerpo expedjcionario francés: estaba totalmente des
acreditado ante los patriótas italianos, incluso ante los más moderados. 
Significaba la derrota del neogüelfismo. El mismo Gioberti, cuando pu
blicó, en 1851, una nueva obra (Rinnovamento civile d'Italia), abandonó 
sus anteriores planes. La Casa de Saboya era, no obstante el doble 
fracaso sufrido en su lucha contra Austria, la única que aún estaba 
calificada para encarnar el movimiento nacional.. Aquella derrota mo
ral del Papa era tan importante para la evolución futura de la cuestión 
italiana como la infligida por el cuerpo expedicionario francés a los 
republicanos .. Pero ¿cuál era el beneficio para los intereses franceses? 
Sin haberlo deseado, el gobierno francés se había convertido en guar
dián del Estado pontificio. asumiendo, pues, un papel arbitral, puesto 
que la formación de la unidad italiana era inconcebible sin la previa 
solución de la cuestión romana. No obstante, no podfa ejercer libre-
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mente aquel arbitraje por estar obligado a tener en cuenta la voluntad 
de los católicos franceses. En realidad, la presencia en Roma del 
cuerpo expedicionario asestó un golpe a la autoridad moral que Fran
cia había conservado hasta entonces entre los liberales italianos. El 
gabinete inglés no podía menos de regocijarse de ello. Mientras que 
el año anterior se había opuesto a una intervención francesa en Pia
monte, ahora se abstuvo de oponerse a la expedición a Roma, pues 
pensaba que Francia, al ayudar a las fuerzas reaccionarias, ~ompro
metería su popularidad en Italia. Los acontecimientos confirmaron esos 
cálculos. 

Los asuntos alemanes eran los más complejos y también los más 
graves. Al par que el movimiento popular italiano fue destruido antes 
de que hubiese tomado forma, el estatuto de Europa central era ob
jeto de ardientes discusiones, de 1849 a fines de 1850. El plan prusiano, 
inspirado a Feoerico Guillermo IV por Radowitz, volvía al proyecto 
de estado federal que la Asamblea nacional de Francfort no había 
podido establecer; pero ahora se trataba de llevarlo a cabo con el 
asentimiento de los príncipes y bajo Ja dirección de Prusia: programa 
de la Pequeña Alemania. El plan austríaco-o de Schwarzenberg-era 
el de una Gran Alemania, de la que formarían parte los territorios del 
Imperio austríaco; la dirección de los asuntos comunes se confiaría a 
un Directorio formado por representantes de Austria, Prusia y los 
Estados medios interesados en la continuación de un dualismo austro
alemán, en el que veían la mejor garantía de su independencia. 

Después de haber sido aplastadas las fuerzas más activas del mo
vimiento nacional, los proyectos de los diplomáticos tornaban a adqui
rir importancia. Aprovechándose de la guerra de Hungría, que paralizó 
la resistencia austríaca, el gobierno prusiano· propuso el 28 de junio 
de 1849 que una Conferencia de Príncipes estableciese una Constitu
ción gel Imperio alemán. Unicamente Baviera, donde el clero cató!ico 
y los círculos de negocios se mostraban muy reservados, se mantuvo 
aparte. Pero tan pronto como Austria solventó la cuestión húngara 
con la ayuda rusa, Hannover y Sajonia se animaron a abandonar a 
Prusia. La Pequeña Alemania se disgregó. No obstante, Federico Gui
llermo y Radowitz se obstinaron, tratando de establecer, ante la im
posibilidad de llevar a cabo su proyecto primitivo, una Unión restrin
gida, en la que Prusia agruparía bajo su dirección a los pequeños 
Estados de la Alemania central; en enero de 1850 prepararon la 
reunión de una Asamblea constituyente, que. se reuniría en Erfürt. 
Schwarzenberg opuso su proyecto, al que se adhirieron Hannover, Sa
jonia, Wurtemberg y Baviera. Alemania se escindió en dos camoos. 
En el momento en que se reunía la Asamblea constituyente en Erfürt, 
el gobierno austríaco convocó en Francfort a los representantes de 
los Estados medios, .a los que se añadieron los de Hesse-Cassel y 
Hesse-Darmstadt. La crisis estalló én 1850, al producirse un incidente 
en Hesse-Cassel que originó una amenaza inmediata de conflicto. A la 
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orden de movilización del ejército prusiano, más bien manifestación 
de temor que de fuerza, Schwarzenberg contestó con un ultimátum, y 
la política prusiana se hundió. El 29 de noviembre el gobierno prusia
no, en el que Manteuffel había sustituido a Radowitz. aceptó la firma 
de los puntos de Olmütz, retiró su orden de movilización, .abandonó 
la Unión restringida y aceptó la reunión de una Conferencia general 
de los Estados componentes de Ja Confederación germánica encargada 
de reconstnúr el Bwzd. 

¿En qué medida contribuyó a la retirada de Prusia ante Austria 
la política de las grandes potencias no alemanas? 

Gran Bretaña no desempeñó un papel activo. El gabinete se mos
tró, sin embargo, más favorable al plan prusiano que al austríaco. A 
principios de 1849, cuando la Asamblea nacional al~mana ofrecí? la 
corona .a Federico Guillermo IV, los conservadores mgleses manifes· 
taron su desconfianza, pero Palmerston no hizo objeción de principio 
y se declaró dispuesto a reconocer al gobierno imperial alemán, aun
que proponiendo una condición irrealizable: el asentimiento de los 
soberanos alemanes. Después de la desaparición de la Asamblea na
cional pensó que el plan prusiano era la menos mala de las soluciones: 
una unión más íntima de las potencias alemanas, bajo el patronato de 
Prusia, formaría una barrera sólida, preferible también, desde el punto 
de vista de los intereses económicos ingleses, a la Gran Alemania de 
Schwarzenberg. Pero se mostró más reticente cuando Prusia resucitó 
la cuestión de los ducados y volvió a emprender las hostilidades con
tra Dinamarca, resultando eficaz la presión que ejerció sobre el go
bierno de Berlín para obligarle a cesar en ellas. Satisfecho con haber 
protegido de este modo los intereses de Gran Bretaña, no se opuso a 
Prusia en la cuestión de la Unión restringida. Pero cuando la crisis 
representó una amenaza inminente de conflicto armado--otoño de 
1850--expresó claramente su deseo de evitar una guerra que, en reali
dad. no se mantendría localizada y que podría originar la intervención 
rusa en Europa central o la francesa en el Rin. En vano Federico Gui
llermo IV envió a Londres a Radowitz, en los comienzos de noviem
bre, para tratar de obtener una alianza; en vano 9freció sacn"ficar las 
cuestiones económicas a las políticas, por un reajuste de la tarifa adua
nera de la Zollvereín, en beneficio del comercio inglés. El gobierno 
británico subordinaba sus intereses económicos a su anhelo de man
tener el equilibrio continental. 

La política francesa no fue uniforme después de la elección de Luis 
Napoleón para presidente de la república. El partido del Orden era, ge
neralmente, hostil a la política prusiana; su prensa combatía, en 1849, 
Ja solución imperial. 2n el otoño de 1850, Thiers afirmó en la Asam
blea legislativa su simpatía por la causa austríaca. El ministro de Ne
gocios extranjeros desconfiaba, asimismo, de los proyectos de Rado
witz y del rey prusiano. En la primavera de 1849, Drouyn de Lhuys 
había parecido admitir una preponderancia de Prusia al Norte del 
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Mein, per::i no la unidad de la Pequeña Alemania, que agruparía a los 
estados de:l Sur. Tampoco Tocqueville, aun deseando un refuerzo de 
la Confederación germánica-por temor a Rusia-quería una prepon
derancia prusiana. Pero Luis Napoleón tenía su política personal, do
minada por el deseo de obtener la revisión de los tratados de 1815. 
En marzo de 1849, dejó entrever, en sus diarios. la posibilidad de una 
alianza con Prusia, a condición de que Francia recibiese una compen
sadón en la orilla izquierda del Rin: en el otoño del mismo año, tan
teó el terreno, desde diferentes ángulos, enviando a Prusia a Persigny 
y haciendo nuevas proposiciones a Baviera: pero ni Berlín ni Munich 
dieron oídos a sus sugerencias, pues ambos gobiernos sospechaban las 
miras renanas de Francia. No obstante, esta política se afirmó en 1850, 
y, después de una nueva misión de Persigny en Berlín, Luis Napoleón 
se decidió a ofrecer a Prusia la _alianza francesa. en caso de guerra 
austro-prusiana (15 de junio), solicitando claramente, en concepto de 
compensación, la anexión del Palatinado bávaro. Pero el ministro pru
siano en París rechazó, resueltamente, dicha sugestión: l cómo podría 
Prusia, que invocaba en su polftica el sentimiento nacional, desde
cirse, aceptando la cesión de territorios alemanes? Así, cuando estalló 
la crisis de 1850, aun tomando precauciones militares en Alsacia. el 
presidente declaró que Francia permanecería neutral en una guerra 
austro-prusiana, mientras sus intereses no se vieran amenazados por 
una 'roptura del equilibrio. Llegado el momento, ¿en qué hipótesis 
pensaba intervenir? Estimaba, sin duda, que, eu caso de que Austria 
concediera ayuda armada a Austria, Francia tendría que apoyar a 
Prusia: tal eta la tesis que hizo exponer, el 17 de noviembre, en el 
periódico La Patrie. Pero, ante las protestas de la mayoría parlamenta
ria, e incluso de su ministro de Negocios extranjeros, no pudo em
prender aquel camino. Sus ideas, pues, no tuvieron alcance práctico 
alguno. 

Unicamente Rusia, donde el Gobierno no había de contar, en ab
soluto, con la opinión pública, ejerció una acción importante en el 
desenlace de la cuestión alemana. El Zar, hostil, en marzo de 1849, a 
la solución imperial, lo fue también, en mayo del mismo año, al plan 
de Radowitz; pero tampoco quería favorecer una preponderancia aus
tríaca en el conjunto de los estados alemanes. El interés de Rusia 
consistía en que continuara el estado de equilibrio entre Austria y 
Prusia. Esta podría dominar la Alemania del Norte, a condición de 
que los Estados alemanes del Sur entraran en la esfera de influencia 
de Austria. No obstante, cuando Federico Guillermo IV abandonó su 
proyecto primitivo y se contentó con la Unión restringida, que pare
cía estar de acµerdo con las pretensiones ·rusas, Nicolás I siguió des
confiando, porque no veía en aquel repliegue más que una táctica 
temporal. Sin embargo, eludió tomar partido, pues temía empujar a 
Prusia a los brazos de Francia. La crisis de 1850 le obligó, por fin, 
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a decidirse, pues, por dos veces-a fines de<mayo y a fines de octubre
fue requerido, <;lirectamente, por ambos antagonistas. 

¿En qué sentido ejerció tal arbitraje? El 31 de mayo, el Zar es
cribió claramente a Federico Guillermo IV que no deseaba la ·guerra 
entre Austria y Prusia, y amenazó con intervenir contra aquel de 
ellos que se convirtiera en agresor. Pero el agresor~añadfa-no es, ne
cesariamente, el que inicia las hostilidades, sino el que origina las 
causas del conflicto. Consideraría, pues, como dgresiva una ]>ülítica 
prusiana que pretendiera modificar el Estatuto de la Confederación 
germánica, sin el consentimiento de los otros miembros de la misma. 
Esto significaba una amenaza claramente dirigida al Gobierno pru
siano. No obstante, cuando Schwarzenberg trató de obtener de Rusia 
una promesa de apoyo armado, en· caso de guerra austro-prusiana, Ni
colás 1 vaciló, pues tampoco quería alentar al gobierno austríaco a la 
intransigencia. Mediante esta doble maniobra esperaba que los P.os 
gobiernos se decidieran a una solución pacífica. Pero cuando, cinco 
meses más tarde, Prusia y Austria llegaron a la prueba de fuerza, con 
ocasión de la cuestión de Hesse, el Zar acentuó su presión sobre Pru
sia; el 17 de octubre la amenazó con la intervención al lado de 
Austria, y, aunque el 28 del mismo mes no,prometió todavía a Schwar
zen berg sino un apoyo moral, las medidas militares que tomó en las 
proximidades de la frontera prusiana dieron a entender que estaba 
dispuesto a una acción armada. 

La presión ejercida por el Zar resultó eficaz. Sin duda, Federico 
Guillermo IV tenía otras razones pára evitar la guerra: repugnancia 
a iniciar contra Austria una lucha fratricida; inquietud ante la pers
pectiva de tener que hacer una política revolucionaria, al tender la 
mano a las minorías nadonales de Austria; temor, en caso de fracaso, 
a ver amenazado su trono púr un movimiento democrático; descon
fianza ante los proyectos de Luis Napoleón. Pero el móvil determinan
te fue la amenaza de una intervención armada de Rusia. 

Pero la actitud del Zar fue también la que impidió a Austria ex
plotar a fondo su victoria diplomática. Schwarzenberg no se atrevió a 
aprovecharse de la ocasión para resolver, mediante las armas, el con
flicto austro-prusiano, porque no tenía la certidumbre de que Rusia 
interviniera, y, aun si ello resultase cierto, tal intervención no podría 
haber sido efectiva antes de cuatro o cinco meses, a causan del invier
no ruso; no trató tampoco de hacer incluir en los puntos de Olmutz 
su programa de la Gran Alemania, porque el Zar, aun mostrándose 
satisfecho de la detención impuesta a Prusia, no desearía ver al Go
bierno austríaco aprovecharse para imponf"r a su adversario condicio~ 
nes excesivas. 

La capitulación de Prusia dejó abierta la cuestión de la reorgani
zación de la Confederación. El debate se inició en la conferencia de 
príncipes alemanes, reunida en Dresde a principios de 1851. Induda
blemente, Schwarzenberg intentaba volver a su plan y obtener que 
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todo el Imperio am tríaco fuese admitido en la Zollverein y en Ja Con
federación. Pero PrJsia no tenía <9_Ue esforzarse demasiado para des
echar tales pretensiJnes, cuyo éxito no apetecía ninguna de las gran
des potencias no de>J"wnas. Gran Bretaña no deseaba el acrecenta
miento de la pote,1cia austríaca ni la unión adué!nera de todos los 
Estados de la Europa central. El gobierno francés se consideraba de
fensor de la independencia de los pequeños Estados alemanes. El Zar, 
por último, advirtió a Schwarzenberg, en marzo de 1851, que Rusia 
permanecería neutral en caso de que Franela se opusiera· por las armas 
a la realización del plan austríaco. La conferencia se limitó, pues, a 
restaurar el estatutd de la Confederación, tal corno había existido en
tre 1815 y 1848. 

* * * 

¿Qué parte hay que atribuir, en el fracaso final de los movimientos 
revolucionarios, a las causas internas, es decir, al juego de las fuerzas 
políticas y sociales dentro de cada Estado' o grupo de Estados a los 
que habían alcanzado los movimientos revolucionarios? ¿Cuál a las 
causas exteriores, es decir, a la actitud d_e las grandes potencias ve
cinas? 

No cabe duda de que Ja3 causas internas fueron-y con mucho~ 
preponderantes. Lo decisivo resultó, sobre todo, la escisión entre las 
fuerzas revolucionarias, en el verano de 1848: recrudecimiento de las 
divergencias entre objetivos políticos e intereses económicos y socia
les de los moderados y de los demócratas¡ abandono de la revolucién 
en Austria por las masas campesinas. Pero Ja desconfianza y los con
flictos entre las nacionalidades contribuyeron mucho. a paralizar los 
movimientos revolucionarios: la monarquía austríaca no se había en
frentado nunca con una insurrección conjunta -de las minorías nacio
núle.!l¡¡ e incluso pudo oponer unas a otras; en la cuestión alemana, Ja 
hostilidad entre alemanes y polacos, en Posnania, o entre daneses y 
alemanes, en Slesvig ¡ la negativa de los checos a enviar representan
tes a la Asamblea de Francfort fueron causa de incesantes dificulta
des. Tampoco intentaron asociarse, en ningún momento, los movimien
tos nacionales de los diferentes Estados. Mazzini había creído que 
sería fácil el acuerdo entre los grupos nacionales, pero aquella espe
ranza había fallado totalmente. Los nacionalismos dieron pruebas de 
gran intolerancia en casi todas partes .. Al propio tiempo que cada 
grupo invocaba su derecho nacional a la autonomía y a la independen
cia reclamaba también su derecho histórico· para imponer su voluntad 
a los otros grupos, con desprecio de los principios nacionales: tal era 
la actitud de los magiares, en Hungría; de los checos, en Bohemia; de 
los alemanes, en el Slesvig. La complejidad del movimiento de las 
nacionalidades planteó problemas que no supieron o no quisieron pre
ver los apóstoles del derecho de los pueblos. En fin, la resistencía de 
los intereses dinásticos-apoyados por la firmeza de los intereses par-
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ticularistas-tampoco fue de poca importancia, lo mismo en Italia que 
en Alemania. 

Pero todo esto, aunque fundamental, no hubiera basta~º- para pro-
porcionar una explicación. Si la actitud del gobierno prov1s1~n.al fran
cés hubiera sido diferente en las primeras semanas de la cns1s revo
lucionaria se habría producido, sin duda, un . trastorno_ general. _ l Y 
acaso habría sido posible el rehacerse de Austna, si Rusia _no_ hubH~ra 
intervenido, por las armas, en .1849, ?ara aplastar.ª. l_a repubhca h~~
gara? En todo caso, habría sido mas l~nto Y. d1f1cil, y_ I~ cuest10n 
álemana tomaría probablemente otra onentac1on muy distmta. Gra
cias a la rápida victoria de Hungría la política austríaca pudo . ha
cer fracasar, en 1849, el plan prusiano. Las causas exterior.es contnbu
yeron, pues, considerablemente al fracaso de los . mov1m1entos revo
lucionarios. Pero tales actitudes de Francia y Rusia no fueron. d~ter
minadas por la psicología colectiva ni por los intereses econom1cos, 
sino únicamente por móviles políticos. 

l3IBLI0CiRAflA 

.Aciemás de las obras gcncrales (en p:ir· 
¡,,u lar la Je C11. Potn l!.\S: Dá11ocra-
11es et Cap1t11/irn1c, 1848-)860. en "Pn1· 
ples d Civíl:~:111c1ns"; y la tk A. J. P. 
T.H·um y F Fu 10. Tite Ope11111g o/ 
n11 Era: 18-18. Lcrndrcs. 1948). vc:1~c 
Cll. PE Gu1c1tEN: Les Grund::s Que:.' 
11011s e11ropét-11es rt /tJ D1 p/omatie de1 
1'111ss1111ce.1 s1•11.1 /u //." R1'p11h/i1¡111·. 2 
vol., París, 1929--.-\. St 11.,l<H: Die 
europ;ii"·lie GrO\sllliiclitt' 1~11tf die de1d· 
sche Re1·0/111tr:11 !848-1851, Lc1pL1g. 
! 942.-:P HLt'f:Y: La Frunce et /es 
11ario11alites c11 1848. ,foprés les co
rrespo11danc,·s t!ip/0111:it1<¡:1.:s. en "R. 
H!s1oríqut!", 1939, p:ígs_ ~34-259.-E. 
l\!EIER ·. Dtt· u11sse11poli111clic11 id .. e11 
der Ach1LmJ1·1erz1¡;a. Berlín. 1938.
E. HELl.Ell. 1\littt'ie11rop1:s Vi;rki1111[J
jer Fiirst Felix Sc/111·arze11berg,. Viena. 
1933.-A. Sel!\\' \l\/Er-;BE!t<•: Pm:z Fe
lix zu Sc·hwar:1.·1ihcrg, ~u;:va York. 
J 946.-A. (j1u'rn. Obra c11aJa, p;í¡;i
na 157.---E. RunA. /1 18-18 11ello 5tori<1 
iwliiuw " c11ro¡>e<1, i\!íl;<11. 1948.--J. 
DROZ: Ln 1«'1·0/11110111· 11/le/llt1lltfn ele 
18./8. Par1s, 1957 --S\1n·10REl.Ll: L11 
"'·o/11~1'm" ""r"f'c'u 18-18-1849. \til;in, 
1949 

Sobre la cuest1c.n italiana.-R. f\los
c.'n: La Dip/u111azit1 europea e il Pro-

[>/rnia i1<1/i<J110 del 1848. Florencia, 1947 . 
A. J. P. T.\YLOR: The Juilian Prub/em 
111 E11ropew1 D1p/0111ac·y. 1847-1849, 
i\!an~hcstcr. 1934. - F. V.-\LSSEC!ll: 

L'/11teffe;:1w11 fr1111¡·ws.: et la solicfon1é 
1<'1·0/111ww111c tiw1s la pcnsée des Dé-
111oaatcs /0111burds e11 18-18. en Acres 
,/11 Co11~ri·s d11 Ce111e11wre Je 1848. pá· 
g1nas !65-17tJ.-C. Y1DAL. La Frunce 
et la 011nt1011 1talie1111e e:' 1848. en 
"Etude~ t!'.h1>lo1re moderne et contem
¡:;or;11nc", l. 11. París. 1950.-E. BouR
GErns y E. C1.E1t~t0NT Rome et Napo
/L'on !11, Pam, 1907.-F VALSSECl!I: 

; 111gi 1Ju,,upw1e e ¡;li 1111enil della poli· 
llcil s1w Ji11!en·e1110 a Roma ne/ 1849. 
c 11 "Ras-;q;na stonca del R1sorg1men
tci", 1950.--A. M. G111SAL1JERT1: Ro
'"" .:u ;\fo::1111 a Pw IX. /llilán, 1958. 
r\1'iadíre1110s la colccc1óri de estudios 
publicada ba¡o el uwlo Gi11.1eppe Mnz
;!llÍ e !t1 Rcpuhblicn ron;ana, Roma, 
1949. 

Sobre la cuestion alemana.-\'. VA-

1 ENT!N. Die ilt:utsche Re"o/1111011 18-18-
iS-19. 2 vols., Bcriín, 1934.-F. MEI
KECKE: Rw/owtl~ 111ul die de11tsche Re-
10/1111011, Ikrlín. 1913.-L B. NAMIER: 
The Re1·0/11tu111 of /11te/lect1wls. Lon
dres, 19.\0.-P Duc110N: La Mission cfr 
M. de Persigny en Allemagne. aout-



i78 TOMO ll: EL S!GLC; XIX.-DE l8J5 A 187! 

cctobre 18·;'.:. en "Revue des Etudc; 
J:;istoríques". 1938, págs. 16 l- l.74. 

Sobre la .-evolución húngara. -
H. FRIEDJUNG: Oesterreich von 1848-
1860. 2 vols., Berlín. Stuttgart, 1908-
1912.-E. ANDRICS: La France. /'An
gleterre et la révo/ution ho11groise d~ 
i848, en Actes du Congres du Cente
naire de 1848. págs. 118-133.-R. AYER
BRUCH: R usskoia intervencija revolju
ciju. en "lst. Mark.", 1932, págs. 87-117 
(confróntese la comunicación de D. Stre
moukoff, en Actes du Cn11gres du Ce11-
te11aire de 1848, págs. 143-148).-J. MA-

RRIOIT: Greclf Britai'n and liungo1·y 1¡1 

1848, e¡¡ "Hungarian Quarterly", 1938, 
págs. 58-67.-D. KosARY: L'Aspect so
cio/ de la Rho/utio11 de 1848 e11 Hon
grie, en "Acles du Congres" .... págí
nas 133-143. 

Sobre la cuestion polaca.- ?. HEN
RY: Le Gouvcmement prol'isoire et la 
Question po/011aise en 1848. en "R. His
torique", 1936. 

Sobre la actitud del Gobierno ruso. 
A. N!FONTON: R11SJ/a11d im Johrc. 1848, 
Berlín, 1945. 

CAPITULO XI 

CIUNA SE ABRE A LA I.0JFLUENCIA OCCIDENTAL 

Por los mismos años en que el movimiento de las nacionalidades 
agitaba al continente europeo. el Extremo Oriente despertó a la vida 
universal. El gobierno del Imperio chino, que no autorizaba el comer
cio e:.;tranjero más que en un solo puerto-Cantón-y que se esfor
zaba en impedir las relaciones directas entre los extranjeros y su 
población, se vio obligado a renunciar a aquella política de clausurn. 
China se iba a convertir en campo de expansión para Europa ¡ Jos 
Estados Unidos. El contacto que se estableció entre la civilizátión 
occidental y la civilización china abrió- el camino a fuerzas nuevas 
que, durante la segunda mitad del siglo XIX, transformarían toda el 
Asia Oriental. 

l. LOS INTERESES EUROPEOS 

La pres1on ejercida por Jos intereses económicos-el deseo de ob
tener acceso al mercado chino-fue la que impulsó la actividad de los 
Estados europeos y de los Estados Unidos. La existencia en el Im
perio Medio de una enorme masa humana (que_nadie en aquella épo
ca pudo calcular, ni aún aproximadamente, suponiéndose, quizá mo
destamente, trescientos millones) hizo concebir la esperanza de que 
dicha población proporcionase un mercado a los exportadores de ma
nufacturas, sobre todo, de textiles. Se tenía por cierto que los benefi
cios comerciales inmediatos no serían importantes, pues la mayor par
te de aquella masa humana era muy pobre; pero, a medida que China 
se abriese a las influencias exteriores y se valorizasen los recursos natu
rales del pafs, la capacidad adquisitiva de la población aumentada y el 
comercio con los occidentales recibiría un impulso considerable. 

Gran Bretaña fue la primera en darse cuenta de tales perspectivas. 
Solo ella tenía, antes de 1840, un número importante de comerciantes 
en Cantón (alrededor de 350) que vendían, sobre todo, a los chinos, 
opio procedente de India o Persia, y les comprab<in té y seda en 
bruto. Mientras tanto, los industriales de Lancashire comenzaban a 
envhr a Cantón produdos textiles, principalmente de algodón, que, 
no obstante los gastos de transporte, y gracias a los nuevos procerli
mientos de fabricación, podían venderse en China a un precio más re
ducido que los artículos similares de la artesanía china. Los ínter.eses 
económicos y financieros, agrupados en Londres en la China Asso
ciatimz, querían conseguir 1a supresión de las trabas que el gobiern0 
chino oponía a la entrada de los productos extranjeros: pNcepcinn 

,..,.., 
¡,' 
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de una tasa especial sobre ~as mercancías importadas; obligación de 
los comerciante.> extranjeros establecidos en Cantón de tramitar sus 
negocios por int,!rmedio del Ca-Hong, asociación de comerciantes chi
nos, que monopolizaba las transacciones; prohibición de que saliesen 
del barrio de las factorías, en donde se les sujetaba a una rigurosa vigi
lancia. También 1uería que las relaciones comerciales no estuviesen 
restringidas al pu,!rto de Cantón; concluir, con el gobierno chino, un 
tratado de comercio que estableciese las relaciones sobre base contrac
tual-en vez de que China dictase, ella sola, las condiciones que auto
rizaban los intercambios-; asegurar a los comerciantes ingleses el 
contacto directo con la población china y la consiguiente abolición del 
Ca-Hong. China se presentaba, a los ojos de los industriales ingieses, 
como un Eldorado comercial. 

Antes de 1840. 11i Francia ni los Estados Unidos ni Rusia tenían un 
interés tan inmediato en aquel mercado chino. Pero sus gobiernos no 
eran indiferentes, ni mucho menos. 

Los comerciantes norteamericanos habían aprovechado el período de 
guerras napoleónicas para intentar suplantar a los ingleses, y habian 
conseguido un éxíto pasajero. Después de 1815 perdieron parte del 
torreno ganado, aunque seguían efectuando parte del tráfico marítimo 
de Cantón (el 25, aproximadamente, al lado del 60 por IOO de los in
gleses). Los intereses económicos franceses eran mucho más restrin
gidos: en l 838, los dos comerciantes que se habfon establecido en el 
barrio de las factorías de Cantón, ni siquiera-podían contar con el 
apoyo efectivo de un agente consular, pues el gobierno había estimado 
sufic1en te confiar este cargo a un inglés. Pero los Lazaristas-misio
neros fr:rnceses-habían conservado una misil)n en· China, donde eran 
los únicos que en aquella época continuaban su apostolado, en las con
diciones más difíciles. Por iniciativa de las Cámaras de Comercio, el 
gobiierno se decidió a estudiar, en 1836, ias nuevas perspectivas: creó 
un consulado en Manila y nombró un titular, relacionado con ios me
dios políticos: Teófilo Barrot. Aquel agente consular ten:a oue ocu
p::~;;..! no solamente de las Filipinas, sino también de todo el Extremo 
o~icnte. Por último, los comerciantes rusos de Siberia y del territorio 
del Amur se relacionaban con China por vía terrestre: la ruta de ca
ravanas de Kiakhta, en Mongolia. El gobierno del Zar se percató de 
que dicha ruta, demasiado larga y lenta, resultaba insuficiente. y 
pensó en utilizar la vía marítima, partiendo de la Siberia orient:-il, para 
tomar parte en el comercio cantonés. Pero todavía- no eran mcis que 
proyectos. En realidad, todas aquellas naciones se lanzaron al asalto 
después de que Gran Bretaña hubo abierto la brecha. 

El problema de las vías de acceso al Imperio Medio empezó t3.m
bién a atraer la atención de las grandes potencias. La cuestión dd Pa
cífico no fue, en el fondo, más que un aspecto de las ambiciones des
pertadas en torno del mercado chino. Excepto Filipinas y Japón, los 
archipiélagos del Pacífico no podían convertirse en mercados de ex-
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portac!On, pero servían de etapas en las rutas marítimas. _que condu
cían a China. Baío tal aspecto, amencanos y europeos se fIJaron en las 
islas Hawai y en el archipiélago japonés. Las rutas terr~stres _solo 
ofrecían ínterés en cuanto podían procurar acceso a las regiones i~te
riores de China. prácticamente inaccesibles, aun con los puertos abier
tos, debido a la falta de comunicaciones. Parti~ndo de los püer~os, la 
comunicación era posible en toda la zona servida por la gran via flu
vial del Yang-Tsé, pero no en las provincias del sudoeste, y apenas en 
las del noroeste. 

1!. LA «GUERHA DEL OPIO" 

¿Cómo conseguiría Ja iniciativa inglesa forzar la puert2 é;el Impe-

rio chino 7 . . 
La crisis estaba latente desde 1833. Hasta dicha fecha, e~ _comercio 

británico con Cantón estaba monopolizado por la Companla de las 
Indias· las relaciones comerciales establecidas con el Ca-Hong eran, 
pues, ~n principio, el campo de actividad de dos sociedades con_iercia
les, al margen de toda participación de los agentes de los gobiernos. 
Pero, en 1833. el Parlamento in?lés se n~~ó a reno_var el contrato d_e 
la Compañía de Indias y el gobierno env10 a Can ton. a un agente d1-
plomático, encargado de vigilar las relaciones cor_nerc1ales. Tal ª?ente 
declaró que no estaba dispuesto a entrar en relac10nes con una simple 
asociación de comerciantes chinos y deseó ponerse en contacto con los 
representantes gubernamentales. Pcr'~ el virrey de Cantón rehu~ó con
cederle audiencia. Y el gobierno inglés fracasó dos veces e,:: c:J. mtento. 
; Podía consentirse aquello? "¡Imposible !-dijo la pre ns'~ :nglesa-. 
j Es una cuestión de dignidad 1" Pero no era ~ol,o la dign~d~d la que 
estaba en juego. pues se trataba de saber s1 Gr~n Bre:_ana conse
guiría o no entrar en negociaci~nes con las autondades_ ,_ ··nas, res
pecto a las relaciones económicas, y obtener _una ampluv en de las 
condiciones comerciales, El conflicto se aproximaba. 

La ocasión la proporcionó el inc:'iente producido en 1~59, co? _re
ferencia a la cuestión del opio. El gobierno chino. que hab1a proh1b1do 
desde hada un siglo, la importación de opio (prohi~ición que no 
había podido hacer ~-=spetar), decidió cortar. en lo sucesivo'. ~u c?,mer
cio de contrabando, en el que no estaban exentos de part1c1pac10n el 
Ca-Hong y los funcionarios chinos locales. Ello era, en parte, ~~a 
preocupación de higiene social, pero principalmente una preocu~ac1on 
financiera, pues aquel comercio ocasionaba salidas de numerano .. El 
gobierno chino estaba en su perfecto ?en:cho ª'. tomar tal med1~a. 
Pero para ponerla en práctica, el com1sar10 enviado a Cantón, Lm, 
empleó métodos brutales. Como no disponía de los medios navales 
necesarios para detener. antes de que entrasen en_ Cantón,_ los barcos 
que se dedicaban al contrabando, bloqueó las faetonas extran¡eras, hasta 
que obtuvo la entrega de los cargament~s de ~pio, que .destruyó._ Al 
aplicar estas medidas a todos los comerciantes mgleses, sm excepción. 
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culpables no ele contrabando, la administración china ofrecfa al 
gabinete ~lés un terreno diplo,nático favorable. Palmerston declaró, 
el 19 de ;;1:irzo de 1840, en Ja Cámara de los Comunes, que los pro
cedimientos chinos eran intolerabies y que se hacia Dccesaria una in
tervención armada para "conseguir seguridad en lo futuro para el 
comercio británico". La guerra del opio fue, en realidad, una guerra 
para abrir China al comercio inglés; no se trata ha de obligar al co
mercio chino a que aceptase la importación de opio, sino de que am
pliara sus intercambios comerciales, segün el programa fijado en 1834. 
A dicho programa añadió el gobierno británico una nueva pretensión: 
la cesión de una isla, próxima a las costas chinas, que sirviese de 
plaza de comercio a los sübditos británicos. 

Los ingleses disponían ele medios limitados para imponer su vo
luntad: la acción de su escuadra, que bombardeó algunos puntos de la 
costa china, y el desembarco de un reducido cuerpo expedicionario en 
la región del Yang-Tsé. Sin embargo, la resistencia china resultó in
eficaz. Es necesario explicar los motivos de esa debilidad. 

La dinastía manchü, que reinaba en Pekín desde 1644, estaba sim
plemente superpuesta a instituciones políticas, sociales y administra
tivas chinas sobre las que se limitaba a ejercer un control; no había 
proporcionado una armadura al Imperio y parecía no haber siquiera 
pensado en ello. Así, pues, la dominación manchú se veía sordamente 
amenazada. sobre todo desde fines del siglo xvm, por las actividades 
de las sociedades secretas chinas, que promovían revueltas locales 
cada vez más frecuentes. Tales movimientos eran, indudablemente, obra 
exclusiva de una pequeña minoría. Pero la masa campesina china, 
por muy indiferente que se mostrara en tiempos normales a los 
asuntos políticos y aun sociales, podía en períodos de crisis verse 
influida por aqueBas sociedades secretas y ser susceptible de reaccio
nes violentas. El gobierno temía, pues, movimientos antidinásticos du
rante la guerra del opio y no c.esaba de vigilar el estado de la opinión, 
inquietándose por el desarrollo del bandidaje y sospechando una po
sible colaboración entre algunos funcionarios chinos y el enemigo. Los 
documentos de los archivos demuestran la ansiedad del Emperador 
por la debilidad del régimen: los consejeros del soberano se preocu
paban más de las consecuencias interiores de la guerra que de las 
operaciones miii tares. 

Sin embargo, no cabía hacerse muchas ilusiones sobre estas. No 
es preciso insistir en que los izmcos de guerra no podían nada contra 
la escuadra británica. Las fuerzas terrestres de que disponía el Impe
rio eran también impotentes contra el pequeño cuerpo expediciona
rio inglés desembarcado en el bajo Yang-Tsé. China tenía, sin em
bargo. dos ejércitos: uno, formado por milicias reclutadas en las pro
vincias y entre los chinos, y otro, manchú, única fuerza organizada, 
cuvos efectivos, nominalmente, eran de 300 000 hombres. Pero el go
bi~rno vaciló en utilizar las milicias provinciales, pues en manos de 
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un gobernador it:fiel convertirse en peligros"'s pRra el pod,'r 
central. En cuant,J al regü1ar, de probada fideiidad, no dis-
ponía más que de mosquetes de mecha. Y el gobierno no se atrcvi:i 
a lanzar el grueso del ejército en la región del Yang-Tsé, temieiido 
que pudiera dirigirse un ataque contra Pekín por Ja costa ce! golfo 
de Pe-Tchili. y aquel temor le paralizaba. Al principio, la dinastía 
no se percató de tal impotencia; pero la experiencia de los primeros 
combates le abrió los ojos. 

Mas, una vez que el gobierno se dio cuenta de su debilidad militar 
y de los peligros que la guerra entrañaba para la suerte de la dinastía 
misma, ¿por qué la resistencia se prolongó durante dieciocho meses? 
Al iniciarse el conflicto, parece que se había atribuido a Gran Bretaña 
el propósito de conquistar China, corno había conquistado la India; 
era una ·focha por la existencia, que había qué continuar por muy déhil 
que fuese la esperanza de cansar al adversario. Pero cuando en earzo 
de 1841 la Corte imperial intentó negociaciones, se percató de que 
Gran Bretaña se proponía solamente lograr ventajas económicas. Si 
bien aquella penetración de una influencia extranjera podía llegar a 
ser peligrosa en el futuro, el riesgo inmediato se alejaba. A partir de 
aquel momento, la paz contó con partidarios entre Jos altos funcio
narios. Sin embargo, la Corte dudó durante mucho tiempo y se pre
guntó si dichos partidarios de la paz no serían traidores. Para resol
verse a -aceptar las condiciones inglesas, esperó a tener la prueba ab
soluta de que su ejército era incapaz de arrojar al agua al cuerpo 
expedicionario inglés; el desastre de Ningpó (23 de marzo de 1842), 
en el que los ingleses, sin perder un solo hombre, pusieron en fuga a 
8 000 mancbúes, decidió al Emperador a emprender negociaciones y a 
firmar la paz. 

III. NUEVAS CONDICIONES DEL COMERCIO EXTRANJERO 

El tratado de Nankín (29 de agosto de 1842) concedía satisfacción 
casi completa a las exigencias de Gran Bretaña. El comercio inglés no 
se vería ya limitado al puerto de Cantón; otros cuatro, en China cen
tral y del sur, se abrirían en lo sucesivo a su comercio, Shanghai, que 
daba entrada a la gran vía fluvial del Yang-Tsé, entre eUos. En dichos 
puertos abiertos los ingleses podrían establecer su residencia y de
penderían, en materia criminal, de sus propios tribunales consulares 
y tendrían derecho a establecer relaciones comerciales directas con 
la población china. Los derechos aduaneros se limitarían a un 5 por 
100 aproximadamente del valor de las mercancías importadas. Por 
tanto, China perdía. su autonomía aduanera, mordiendo además el an
zuelo de uó. régimen de extraterritorialidad. Por otra parte, los agen
tes diplomáticos o consulares ingleses podrían entrar en relación con 
los funcionarios chinos, que habrían de tratarles como a iguales. Final
mente, la isla de Hong-Kong, inmediata a Cantón, se convertía en co-
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lonia inglesa; plaza comercial ciertamente, pero también base naval 
que permitiría ase,5urar la protección de los intereses ingleses. s~ 
?uda, la China inkrior permanecía cerrada, en principio, a los extran
Jeros. Tampoco se trató de consentir una representación dip1omática 
en_ ~ekín. Pero aqud tratado, según el plenipotenciario inglés Pottinger, 
zmetaba una nueva era en aquella región del mundo. 

r:rancia y E~tados Unidos, que tenían conci~ncia de ello, actuaron 
se~mdamente, sm encontrar obstáculo alguno por parte de Gran Bre
tana. Por acuerdo de 8 de octubre de 1843, el gobierno inglés se con
t~ntó con obtener del chino la promesa de que todo privilegio con'ce
d1do a otro país se reconocería inmediatamente a los súbditos britá
nicos; la superioridad comercial. de Inglaterra era lo ¿uficientemente 
grande .para aceptar la competencia. 

. Al principio de la guerra anglo-china, el gobierno folncés había en
viado a la costa china una misión naval, mandada por el almirante 
Céci~le; después, .ª principios de 1842, una misión política a Cantón, 
confiada a un antiguo coronel, Dubois de Jancigny, que tenía fama de 
conocer el Extremo Oriente por haber vivido en las Indias holandesas. 
Los dos agentes habían establecido contacto con las autoridades chinas, 
a, qu_ienes habían ofrecido incluso la nrediación francesa para poner 
termmo a la guerra; pero antes que se hubiese podido estudiar el 
asunto en París (se necesitaban cuatro meses para que llegase un in
forme de China a Francia) la dinastía china había decidido terminar 
l~ lucha. Después de la firma del Jratado de Nankín, los círculos ofi
c1a!es franceses manifestaron el deseo de obtener ventajas económicas 
a~alogas a las que acababa_ de procurarse Gran Bretaña; pero apare
cieron otras dos preocupac10nes: el dese.o de proteger a los misione
ros, cuya situación durante la guerra del opio se había hecho cada vez 
más crít~ca_-el gobierno chino veía en los pequeños grupos de indí
gena• cnstianos agentes de la penetración extranjera-, y el adquirir 
un punto de apoyo próximo a China (programa de los marinos). En 
abril de 1843 se decidió el envío de la misión Lagrené, que contaba 
entre sus miembros a varios agregados comerciales, con mercancías 
destinadas a una exposición de muestras-paños y manufacturas de 
alg~dón, cuchillería e instrumentos de óptica-y cuyo objeto era ne
gociar formalmente un tratado de comercio. 

El gobierno norteamericano nombró un comisario en China, Caleb 
Cushing. La misión tenía una finalidad exclusivamente comercial, pero 
el plenipotenciario la desbordó, tratando de ·conseguir autorización 
para efectuar las conversaciones en Pekín. Tal era la eventualidad que 
más temía el gobierno chino: ¿no querría acaso aquel americano ir 
• 0 ás lejo,: qé1e los ingleses? Pero ante una negati.va, Caleb Cushing no 
rnsistió. pues los Estados Unidos no contaban con fuerzas navales 
suficientes para intimidar a los chinos. 

¿Por qué el gobierno chino se prestó sin dificultad a una negocia
ción con las misiones francesa y norteamericana a condición única-
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mente de que las conversaciones se celebrasen en Cantón? Cierta
mente no podía ni quería arriesgar una guerra con aquellos recién 
llegados, que, por otra parte, le parecían menos peligrosos que los in
gleses. pues no reclamaban cesión territorial alguna; pero también 
esperaba que entre ellos surgiesen rivalidades, de las que podría apro
vecharse la política china. El tratado de Wanghia, firmado el 3 de 
julio de 1844 con los Estados Unidos. y el de Whampoa. concluido con 
Francia el 24 de octubre del mismo año. reproducían casi las cl'áusulas 
comerciales del tratado de Nankín. Ambos estados conseguían, ade
más, la posibilidad de influir cultural y religiosamente. Los americanas 
quedaban facultados para tomar a su servicio letrados para aprender 
la lengua china. para construir en los puertos abiertos edificios religio
sos y para vender libros a Jos chi"nos. Francia consiguió que se reco
nociese libertad de apostolado a las misiones católicas por un edicto 
imperial y obtuvo la promesa de que los chinos , conversos no serían 
obíeto de sanciones penales. Y aunque los misioneros no estaban au
torizados a penetrar en el interior del país, las congregaciones comen
zaron inmediatamente un esfuerzo, al que Gregario XVI, gran papa 
misionero, dio un vigoroso impulso. 

China, pues. se abría, al menos parcialmente, a las influencias ex
tranjeras, Pero ¿sería duradero el resultado conseguido? ¿Respetaría 
el gobierno chino sus compromisos después de haber firmado por la 
fuerza el tratado de Nankín? 

Pottinger lo dudaba ya en 1843, Y no se equivocaba, pues ,,_,s círcu
los oficiales chinos pensaban en Ji'berarse de aquel inmediatamente 
después de haberlo firmado. Las estipulaciones relativas a la residencia 
de los extranjeros en los puertos abiertos les parecían más ::>0:ligrosas 
que las aduaneras o comerciales propiamente dichas. pues ei contac
to que se estableciera elltre chinos y extranjeros permitiría la penetra
ción de las ideas ocudentales. Y al gobierno no se le ocuc' .. /'1 ni re
motamente adaptarse al nuevo estado ele cosas y establecer ::on tales 
extranjeros relaciones cordiales, Deseaba mantenerlos lo más lejos 
posible, acantonados en lugares distantes de la capital, y por el mo
mento consideraba que su única posibilidad consistía en una resistencia 
pacífica, ya que tenía la experiencia de su debilidad militar, En la 
lucha sorda que pensaba desencadenar se preocupaba, sob~e todo, de 
no entregarse a una presión directa, y por ello concedía tanta impor
tancia a negar la presencia de misiones diplomáticas extranjeras en 
Pekín (si las relaciones con los agentes extranjeros se establecían so
lamente por intermedio de un alto funcionario, sería posible aplazar las 
soluciones y amortiguar los golpes}. Tal era la táctica aplicada princi
palmente en Cantón. Naturalmente, los mandarines y los miembros del 
Ca-Hong, ya disuelto, beneficiarios del antiguo régimen, estaban dis
puestos a una política de sorda resistencia, También la población de 
los puertos abiertos manifestaba su xenofobia, tanto más cuanto que 
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Jos marinos extranjeros no siempre se comportaban de manera ejen:
plar y los comerciantes allí establecidos tendían a abusar. de sus pn
viJeaíos. Su hostilidad se manifestó en especial contra los ingleses, que 
seg~ían siendo, con nmcho, los más numerosos entre los extranje_ros 
establecidos en China tal pnncipio, los franceses se mostraron desilu
sionados por no poder sostener en el mercado chino la competencia 
con las mercancías inglesas). Pero los incidentes-riñas y revueltas
no tuvieron consecuencias graves en las relaciones anglo-chinas hasta 
1848, porque el virrey de Cantón, Kiying, negociador del tratado de 
Nankín, era muy moderado y calmaba a la ~oblación. Ya no ft~e ig;ial 
al subir al trono, en 1850, el emperador Hien-Fong, que destituyo a 
los funcionarios que habían participado en las negociaciones de paz 
de 1842 y eligió sus consejeros entre los partid.arios de una resistencia 
activa. 

¿A qué obedecía aquella tirantez en la política china? Las causas 
han de buscarse en las preocupaciones dinásticas. Hien-Fong compren
día que el tratado de Nankín, por firmarse bajo coacción, había ases
tado un duro golpe al prestigio imperial. Si favorecía a los extr~njeros, 
el gobierno corría el peligro de ver al pueblo separarse de la dmastía. 
¿O podría contar con las potencias extranjeras para que le ay.~daran 
a mantener su autoridad? Más valdría oponerse a la· usurpacion ex
tranjera, política que, no obstante sus riesgos. tendría, por lo menos, 
Ja ventaja de satisfacer a la opinión china y consolidar la dinastía. 
'·Es indudable hasta para los menos clarividentes que el gobierno 
manchú desea desagradar a los europeos y romper con ellos'', observó 
el Padre Huc, misionero francés. Y Palmerston estimaba que se apro
ximaba el momento de asestar un nuevo golpe. 

Las cohsecuencias de la apertura de China a las influencias extran
jeras se hicieron también sentir en el Pacífico. ,Ya antes de 1840 las 
misiones científicas-o que pretendían asumir tal carácter-, las re
ligiosas y los balleneros habían recorrido el Gran Océano y visitado 
los archipiélagos. En todas aquellas actividades estaban i:nezcladas !as 
preocupaciones nacionales; sin embargo, rara >:ez lo_s gobiernos hab1an 
confesado sus iniciativas. Pero desde el comienzo de la guerra del 
opio, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos-a diferencia de 
España, que conservaba sus posesiones, pero carecía ya de fuerza de 
expansión-demostraron gran interés en la posesión de, escalas en. las 
rutas navales que conducían al mercado clzmo a traves del Pacífico, 
pues la navegación a vela prefería frecuentemente la ruta del cabo de 
Hornos a la del de Buena Esperanza e incluso a la del mar Rojo, que 
exigía el trasbordo en el istmo de Suez. 

En Nueva Zelanda (cuya anexión no había querido proclamar Gran 
Bretaña unos años antes) se produjo una iniciativa francesa: el aven
turero barón Thierry proyectó la instalación de unos colonos en la 
isla con fines de explotación agrícola. Apoyado por las misiones re-
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ligiosas y por los exportadores de El Havre, Thierry consiguió la pro
mesa de ayuda del gobierno. Pero el gabinete inglés se anticipó y puso 
a Francia ante el hecho consumado. 

En 1842, Guizot ordenó-a título de compensación-que se ocupa
sen las islas de la Sociedad, y encargó de ello al almirante Dupetit
Thoars. Pero los misioneros ingleses protestaron. impulsando a la reina 
Pomaré a que se sustrajese a la dominación francesa. Cuando el almi
rante francés expulsó al misionero inglés Pritchard y anexionó la isla, 
originóse una viva disputa entre Francia e Inglaterra. Para apaciguar 
los ánimos, Guizot creyó su deber desautorizar la anexión e indem
nizar a Pritchard; pero no abandonó el protectorado. 

En la misma época, el gobierno francés concibió la idea de ad
quirir un punto de apoyo a la entrada del Pacífico, y dirigió sus mi
radas a la isla de Basílán, en el archipiélago de las Solou, o Joló, al norte 
de Borneo, rada excelente que, al decir !1e Lagrené, permitiría eltl!esta
blecimiento de una base naval tan fuerte como la de Hong-Kong. Pero 
el gobierno español se opuso, invocando los derechos que le concedía 
una ocupación temporal de Ja isla. llevada a cabo en el siglo xvn, y la 
firma-en 1836--de un tratado de protectorado con el Sultán de las 
Joló. Pero esto no detuvo a Jos agentes franceses, que firmaron una 
convención con los jefes indígenas hostiles a los españoles. No obs
tante, Guizot renunció en 1845 a hacer ratificar dicha convención. 
¿Por respeto, acaso, a los intereses españoles? Lo hizo, sobre todo, 
porque temía que se produjesen nuevas dificultades con Gran Bretaña. 

En el archipiélago de las Hawai, el gobierno indígena había firmado 
tratados de comercio con los Estados Unidos (1826), con Gran Breta
ña (l836)'y con Francia (1839). Los oficiales de la· marina inglesa, en 
1843, y los de la francesa. en 1850, encontraron ocasión de intentar 
una intervención armada. Pero los Estados Unidos se erigieron en 
protectores de la independencia del archipiélago, donde los plantado
res americanos habían adquirido una situación preponderante desde el 
punto de vista económico. A decir ·verdad, el gobierno de Washington 
estaba dispuesto a llevar a cabo la anexión que había impedido realizar 
a los europeos; pero el Senado rechazó una solución que sería contra
ria a las tradiciones americanas. Mas el archipiélago quedó a la expec
tativa. 

Es cierto que sería exagerado hablar en tal época de reparto del 
Pací[ ico, pues aquel esfuerzo de expansión solo _alcanzó a algunos 
archipiélagos. Pero las posiciones estaban ya tomadas. 
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CAPITULO XII 

LA EXPANSION TEHRITORIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

También ;!n aquella época los Estados Unidos realizaron una gran 
expansión territorial. La revuelta de las colonias españolas les había 
permitido la anexión de Florida en 1819 (1). A partir de 1838, la po
lítica de expansión se desarrolló rápidamente. En diez años, la Unión 
americana se extendió hacia el golfo de Méjico y hacia el Pacífico por 
los dominios que habw.n sido españoles y que habían formado des
de 1824 el nuevo estado mejicano. Tan pronto corno fue alcanzado 
el litoral del Pacífico, atrajo la atención la cuestión del cana.! inter
oceánico. y América central entró, a su vez, en el campo de las contro
\\;rs1as inr.:rnac1011alcs. 

Los móviles de aquella expansión de los Estados Unidos eran, in
dudablemente,. económicos; pero también obedecían a preocupaciones 
de política interíor y a corrientes profundas de la psicología colectiva. 

¿Necesidades económicas? En 1840, la poblaciqn total de los Esta
dos U nidos era de i 7 millones. En los diez años\ siguientes aumentó 
un 36 por 100, en parte gracias a la inmigración; mientras que entre 
l 820 y 1830 el núme: J total de inmigrantes no había pasado de los 
150 000, entre 1845 y 1850 alcanzó a millón y medio de europeos-ir
landeses. impulsados por el hambre de 1846; alemanes, desalentados 
nor el fracaso Je los movimientos revolucionarios-. La valoración de 
ias tierras víi·genes de las llanuras centrales del país y, por consiguiente, 
el desplazan:icnto Je la frontera, se hallaba en relación directa con 
tal afluencia. 

Eso en lo referente a las necesidades económicas. En cuanto a las 
preocupaciones de política interior, en 1841, las fuerzas respectivas de 
los Estados del Sur y del Norte eran casi iguales dentro de la Unión: 
trece estados de cada parte. Pero a medida que la inmigración aumen
taba, aquel equilibrio corría peligro de descomponerse, pues los Esta
dos del Norte recibían la mayor parte y los campesinos de Nueva In
glaterra comenzaban a extenderse hacia· las regiones del sur de los 
Grandes Lagos. Para defender su puesto en la Unión y resistir a la 
presión que ejercían en el Senado los antiesclavistas (2), los sudistas 
se vieron obligados a buscar también una expansión hacia el Oeste. 

Pero la mentalidad colectiva fue quizá el móvil principal en el des
arrollo de aquel movimiento: el espíritu pionero del agricultor arneri-

( 11 Véase antcr10nnente, püg. 75. 
(2) VnJv~rcmo; sobre estas cuestiones al prrncipio del capítulo XVII. 
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cano, que :c::nt1a el placer <le la aventura y no <luli:.:_ba en abandonar 
su tierra ;:iara buscar su suerte en los grandes espacios del Oeste: la 
convicció1i" de que el hombre blanco llevaba a cabo una "misión civiliza
dora" al rechazar a las tribus indias; la voluntad de extender ios te
rritorios de la Unión, conforme a los destinos de !a nación :im~ricana. 
En 1845 empezó a hacerse famosa la fórmula Mani{est Destrny en las 
obras de los escritores políticos y en los debates del Congreso. La 
Democraiic Revzew afirmaba que los Estados Unidos sentían l<: voca
ción de establecer su dominio sobre todo el continente, comenzando por 
América del Norte y dirigiendo su primer esfuerzo hacia los territorios 
donde ya se habían instalado pioneros de la Unión. 

No se trataba de intentar una expansión por la fuerza a costa del 
Canadá: los más acérrimos expansionistas no parecían pensar en una 
guerra con Gran Bretaña y se limitaban a esperar que _l~ atracción ~el 
sistenia político de los Estados Unidos bastase para facilitar, -~n su d1~, 
una solución: podían, también, dar por descontada l_a atracc1on_ ;con~
mica, pues los productores de trigo canad!ens;s perd1an la .pos1~1on pn
vilegiada que tuvieron en el mercad? ingles. cuando tnunf? alh..,.. el 
librecambio y esperaban encontrar salida en tos Estados Umdos. 1 al 
estado de espíritu explica el aspecto adquirido por las grandes contr~
versias relativas a la fijación de la frontera, regulada por los compromi-
sos de Maine (1842) y de Oregón (1846). . . . 

Pero la atención fue atraída, principalmente, por Te1as, Cal1for111a y 
América central, regiones donde los intereses de los Estados Unid~s 
se enfrentaban con los europeos, particularmente los de Gran Bretana 
y. a veces, también con los de Francia. 

I. LA CUESTION DE TEJAS 

Cuando los Estados Unidos, en 1803, obtuvieron ele Fra~cia la c~
sión de la Luisiana, quedó sin fijar la frontera sudoeste ele dicho tern
torio. ·Debería trazarse en el. río Sabine o en el Grande? Durante el 
corto ~eríodo en que había sido dueño de la Luisiana, el gobie_rno fr;:¡n
cés no' había tomado posesión efectiva de la región comprendida en~r_e 
ambos ríos, es decir, de Tejas. En 1819, en el momento de la adqu1s1-
ción de Florida, el secretario de Estado, Adams, había pensado en qu.e 
España reconociese a los Estados ~nidos derechos _sobre aquel tern
torio favorable al cultivo del algodon; pero el presidente Monroe no 
Je h~bía apoyado, porque temía provocar dificultades interiores . si 
hacía entrar en la Unión a una región en que los plantadores no de1a
rían de emplear esclavos negros. Los Estados Unidos fijar.o~, pues._ la 
frontera en el río Sabíne. Cinco años m:ís tarde el dom11110 espanol 
había desaparecido del virreinato de Méjico, y el gobierno del nuevo 
Estado mejicano se incorporó Tejas. En enero ?e 1828,_ los Esta??s 
Unidos habían firmado un tratado que reconoc1a esta 111corporac1on 
de hecho. Pero poco después, por iniciativa del gobernador de Tennes-
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see, Samuel Houston-quizá apoyado por el presidente Jackson-, se 
establecieron en Tejas algunos colono¡; americanos, sin encontrar obs
táculos. El. gobierno mejicano, ocupado con las actividades revolucio
narias de la capital, no había pensado, por lo menos hasta 1834, en 
impedir tal emigración. En marzo de 1836, la colonización había to
mado tal incremento que los norteamericanos formaban la mayoría de 
la población, consiguiendo reunir una asamblea que proclamó la inde
pendencia del territorio y que restableció la esclavitud, abol~da por 
la· ley mejicana. Pero aquella solución era precaria, pues eJ Estado in
dependiente tenía que temer el retorno ofensivo de los mejicanos. 

Para hacer frente a dicho peligro y a las consecuencias sociales que 
resultarían de ello-supresión de la esclavitud-, la única solución era 
solicitar la incorporación del territorio a la Unión americana, cosa que 
se llevó a cabo en septiembre-de 1836. Pero el gobierno de los Estados 
Unidos se limitó a reconocer la independencia del nuevo Estad~ y no 
aceptó su ofrecimiento de anexión. Declaró que nunca había realizado 
una expansión territorial a no ser por cesión· amistosa; y en este caso 
de Tejas, el gobierno mejicano no pretende renunciar a sus derechos. 
El verdadero motivo de la abstención fue la escisión de la opinión pú
blica: los Estados del Sur eran partidarios· de una anexión que haría 
entrar en la Unión a un territorio de economía y estructura social 
análogas a las suyas; por la misma razón, los Estados del Norte adop
taron la postura opuesta, pues no deseaban ver aumentado el número 
de Estados con esclavitud. La cu8stión de Tejas se convirtió, pues, en 
un episodio de la lucha entre las secciones de la Unión, y el. gobierno 
no quería arriesgarse a reavívaE las pasiones. 

Ante aquella negativa, los t~janos no insistieron, tanto menos cuan
to que la amenaza mejicana aún no era clara: el 12 de octubre de 1838 
el ministro de Tejas en Washington retiró de forma expresa la oferta 
de incorporación. Tejas intentaría llevar una existencia independiente. 
Por incierta que fuese tal solución, ¿cómo creer que los Estados Uni
dos hicieran definitiva su renuncia? Sin embargo, el gobierno del pe
queño Estado trató de mantenerse en ello, pues tenía así la ventaja de 
ser el dueño absoluto de su tarifa aduanera. Pero ¿podría vivir sin 
ayuda exterior? Necesitaba colonos y capital, y se los pidió a Gran 
Bretaña y a Francia. A partir de entonces, la cuestión de Tejas des
bordó el marco americano. 

¿Cabe hablar en esas circunstancias de una política inglesa o de 
una política francesa? Algunos círculos se interesaban, ciertamente, por 
el asunto en los dos estados europeos, por.que Tejas podía convertirse 
en mercado de exportación· y, principalmente, porque era proveedor de 
algodón en bruto. ¿Convenía, por tanto, correr el peligro de herir Jos 
derechos de ·Méjico o los intereses de los Estados Unidos reconocien
do la independencia del nuevo Estado 7 

Al principio, en Londres, Palmerston se mostró muy reticente, que
riendo influir en Méjico, quizá bajo la presión de los círculos finan-
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cíeros que habían efectuado préstamos a Jos mejicanos. En París no 
exístía semejante preocupación. Las relaciones con Méjico habían sido 
perturbadas por un incidente que originó una demostración naval ante 
Veracruz y el ministerio Molé pensó aprovecharse de las circunstan
cias para conseguir aventajar a Gran Bretaña. Concluyó un tratado 
comercial con Tejas sobre Ja base del trato de nación más favorecida 
y encargó a un joven secretario de Ja embajada de Francia en Washing
ton que se informara en el terreno. El 25- de septiembre de 1839 el 
gobierno francés firmó-ateniéndose al informe favorable de dicho 
agente-un tratado de amistad y de comercio que favorecía la expor
tación a Teías de vinos y sedas .. Esta fue razón suficiente para que 
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Gran Bretaña revisara su. posición-sobre todo en un momento en 
que las iniciativas francesas en Egipto le inquietaban (1)-. Palmers
ton, que había llegado a convencerse entre tanto de que Méjico era 
incapaz de restablecer su autoridad en Tejas, firmó a su vez un tratado 
de comercio (13 de noviembre de 1840) y ofreció su mediación para 
conseguir del gobierno mejicano el reconocimiento de la independen
cia. Pero el gobierno de Tejas deseaba ante todo ayuda económica y 
en 1841 intentó la concesión de un empréstito. primero en París, des
pués en Londres y en Bruselas, ofreciendo en cambio ventajas comer
ciales. Fue en vano, porque nadie en Europa parecía tener confianza 
en el porvenir del joven Estado. Las dificultades financieras originaron 
desórdenes interiores en Tejas, de los que se aprovechó en 1842 el 
gobierno mejicano para intentar una invasión. No es de extrañar, 
pues, que Jos plantadores tejanos, al no poder contar con Ja ayuda 
europea, volviesen a solicitar la anexión a Jos Estados Unídos. 

Pero en el verano de 1843 el gobierno inglés-en el que Aberdeen 
había sustituido a Palmerston-modificó su actitud. Y como la deli
mitación precisa de la frontera entre Canadá y los Estados Unidos 
originaba dificultades, le pareció conveniente, para presionar a los Es
tados Unidos. inquietaí:les en su frontera meridional, decidiéndose a 
enviar a Tejas a un encargado de negocios, Charles Elliot, y a conce
der un empréstito :-1. gobierno tejano, solicitando de este la abolición 
de la esclavitud como satisfacción a la opinión pública inglesa, ya que 
la esclavitud estaba abolida en las colonias-británicas. 

En la política interior de los Estados Unidos aquella iniciativa de 
Gran Bretaña favorecía los designios de los anexionistas. A la muerte 
de Harrison, se convirtió en presidente un hombre de Virginia, John 
Tyler, que deseaba desde hacía tiempo la anexión de Tejas. La ten
tativa de Ja diplomacia inglesa le proporcionaba los argumentos pre
cisos para influir sobre la opinión pública y el Congreso. ¿No era de 
temer-preguntaba-que el gobierno tejano, cuyos recursos financieros 
se estaban agotando. aceptase las condiciones impuestas por el go
bierno inglés? Quizá con el único propósito de inquietar a la opinión 
pública americana, Sam Houston, presidente de Tejas, dio a entender 
que tal eventuaiidad era posible. Y si Tejas se viera sometido a la 
influencía británica, ¿cuáles serían las consecuencias? El algodón de 
Tejas competiría con el de los Estados Unidos en el mercado inglés; 
los productos industriales ingleses desalojarían del mercado tejano a 
los americanos e incluso se introducirían de contrabando en el merca
do americano por una frontera terrestre imposible de vigilar. Pero 
esta no era la perspectiva más sombría. ¿No cabía pensar acaso que 
en el espíritu del gobierno inglés la abolición de la esclavitud.en Tejas 
fuese el preludio de wz plan general para la abolición de la esclavitud 
en todo el co :inente americano? ¿Cómo invocar Ja necesidad de man-

(1) Véanse anteriormente, págs. 97 y 98. 
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tener una mano de obra servil en las regiones aigodoneras de los Esta
dos Unidos si en una vecina-Tejas independiente-los plantadores 
renunciasen a ella? ¿Y cómo evitar la huida de Jos esclavos si los fu
gitivos podfan encontrar refugio en aquel territorio 7 "No cabría mayor 
calamidad para nuestro país-escribió el 8 ?e. agosto de 18~ 3 el s~
cretario de Estado, Upshar--que el establec1m1ento de una influencia 
preponderante inglesa en Tejas y la abolición de la esclavitud en este 
Estado." 

El presidente de los Estados Unidos se decidió ráp_idamente a ac-
tuar el primero. El 12 de abril de 1844 obtuvo del gob1ern? te¡ano un 
tratado de anexión. ¿Lo ratificaría el Congreso? Los motivos de po
lítica interior que decidieron en 1836 a los Estados Unidos a rechazar 
la entrada de Tyjas en la Unión no habían perdido ~ada de su valor. 
Además, era imposible reunir en el Senado la mayona de las dos ter
ceras partes, necesaria para la ratificación. Sin emba~go. en las, elec
ciones preside.nciales de n~~iembre d,e 184~, el can?1d~t? demo~rata 
Polk, partidario de la anex10n. resul~o elegido, con 1ust1c1a, gracias a 
la mayoría obtenida en seis estados szn es~la.vos, en l~s que ~a voluntad 
de expansión era más fuerte que el sent1m1ento antzes~lavrsta. E1'. .fe~ 
brero de 1845, una resolución conjunta de las dos Camara.s, rat1f1co 
Ja anexión, que los habitantes de Tejas, reu~idos en ~on.venc10n, acep
taron a su vez cinco meses más tarde y casi por unanimidad. 

El gobierno inglés acabó por ~esignarsc::_ ~in en::.b~rgo, en. :nero 
de 1844, había pensado proteger Ja independencia de l e!as y sohc1t~do 
del gobierno francés-en el marco de la entente cordial restabl~c1da 
por Guizot (1)-una gestión diplomática conjunta cerca. del gob:erno 
americano: incluso, en junio, había pensado en garantizar tal inde
pendencia. Pero el embajador ingl~.s en. Was~ington advirti.ó a ~ber
deen que aquel proyecto contaría con 1a mas extrema . res1stenc1a. de 
Jos Estados Unidos", y después de las elecciones amencanas, Gm~?t 
declaró al gabinete inglés-2 de dic.iem.b:e de 184~-que la cuest1on 
no era lo bastante importante para 1ust1hc.ar recurrir. a las armas. De 
esa forma, Aberdeen se vio obligado a ba~trse en retirada. 

y así, el presidente Polk, en su mensa¡e al. Congres~ (2 de .di.~iem
bre de 1845), pudo c.ñadir sin correr el menor nesgo un corolan? a la 
doctrina de Monroe: "Si una parte de un pueblo . ~e este continente, 
constituido en estado independiente, propone la un.1on a nuestra F:de
ración, es un asunto que debe ser tratado exclus1vamen.te entre el Y 
nosotros, sin intervención extranjera alguna. No co~sent1remo~, nunca 
que potencias europeas intervengan par~. tr~tar de cv'.tar tal umo~ ba¡o 
el pretexto de una destrucción del eqmhbno que quieren mantc .. er en 
este continente." 

(!) Véase anteriormente, pág. 148. 
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II. LA GUERRA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y MF.JICO 

Con las anexiones de Florida y Tejas, los Estados Unidos adqui
rieron todo el litoral. septentrional del mar de las Antillas; -al mismo 
tiempo comenzaron la colonización de la antigua Luisiana: el territo
rio de la Unión alcanzó las Montañas Rocosas. Del otro lado, la ex
pansión hacia la región más atrayente del litoral del Pacífico-la cost1 
californiana-se enfrentaba aún con los intereses y con los derechos 
mejicanos. 

En California, las crisis interiores y las dificultades exteriores por 
las que atravesaba el gobierno de Méjico habían abierto el camino, 
hacia finales de 1844, a una agitación autonomista que amenazaba ad
quirir carácter separatista. El representante, del poder central había 
s~do expulsado r la provi~~ia se encontrab_a, de hecho, bajo la ¡uto
:.1dad de un gobierno prov1s10nal. En el otono de 1845 el gobi~rno' me
JICano preparaba una expedición para restablecer su dominio. La situa
ción presentaba, pues, algunas aparentes analogías con la que se había 
producido en Tejas; pero existía una diferencia importante: que en 
California eran poco numerosos los pioneros de la Unión. 

No por ello descuidaba el Departamento de Estado de Washington 
la vigilancia de la cuestión. californiana: una región rica, revalorizable 
únicamente por los Estados Unidos, y principalmente, un puerto, San 
Francisco, cuya importancia para el futuro e~timaba el secretario de 
Estado, Buchanan. El 10 de noviembre de 1845 el gobierno de los Es
tados Uni9.os, al mismo tiempo que ofrecía a Méjico la reanudación 
de las relaciones diplomáticas, interrumpidas desde la anexión de Te
jas, y el pago de una indemnización _por la pérdida del territorio, en
cargó a su agente diplomático que consiguiera del gobierno mejicano 
la cesióq de California ó, por lo menos, de la Qahía de San Francisco, 
a cambio de una recompensa económica de 20 ó 30 millones de dólares. 
¿Por qué tanta prisa 7 El motivo expresado por Buchanan en sus ins
trucciones era el temor dt qut Gran Bretaña se adelantara. No era 
posible--decía--consentir que San Francisco cayera en manos de "nues
tro principal rival comercial". ¿Era ello una posibilidad? Cierto que 
los informes del agente americano en California aludían al peligro 
inglés, pero las pruebas recogidas fueron vagas e - incluso contradicto
rias. En junio de 1845, dicho agente creía que el vicecónsul inglés 
(empleado de la Compañía de la bahía de Hudson) proporcionaba fon
dos al gobierno provisional californiano y algunas semanas más tarde 
declaró que existía la posibilidad de que los ingleses fuesen partidarios 
de la restauración de la autoridad del gobierno mejicano en la pro
vincia. La inquietud que demostraba sentir el Departamento de Esta
do no era posiblemente sino un pretexto para reforzar sus pretensiones. 

El gobierno mejicano no se resignó a iniciar negociaciones que no 
solo le conducirían a reconocer el hecho consumado de Tejas, sino 
también a abandonar California. /.Acaso se hacía ilusiones sobre su 
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capacidad de resistencia 1 Es probable, puesto que concentró tropas 
en la proximidad del Río Grar1de. El incidente fronterizo, ocurrido el 
24 de abril de 1846, no fue mis que la ocasión del conflicto previsto 
y esperado. El 13 de mayo se ; nició la guerra entre Méjico y los Esta
dos Unidos. El Estado mayor é mericano no se contentó con ocupar de 
golpe California, smo que diri)ó una ofensiva contra Mejico. Enton
ces, el gobierno mejicano se re~ignó a pedir la paz. 

¿Sería posible que los Estados Unidos se aprovechasen de su vic
toria para anexionarse todos los territorios mejicanos? Esta solución 
contaba con algunos partidarios en el gabinete de Washington y tam
bién en la opinión pública, que invocaba el deber de extender el aire 
de la libertad llevando a aquell1)S países, ipcapaces de gobernarse bien, 
las instituciones de Ja Unión americana y asegurándoles, al propio tiem
po, los beneficios d.~ la libertac' económica. Reg~nerar a un. pueblo in
ferior y decadente, inyectarle ; 1ida: tales fueron los lemas de la pro
paganda. Pero el presidente Polk no se dejó llevar por aquel camino, 
dándose cuenta de )as dificultades interiores que se producirían; los 
antiesclavistas temían ver que los plantadores sudistas restableciesen 
la esclavitud en Méjico en caso de anexión; la población de Nueva In
glaterra pensaba que una extensión territorial tan considerable dismi
nuiría la influencia del Norte en la Unión americana. Por el tratado 
de Guadalupe-Hidalgo (2 de febrero de 1848) los Estados Unidos se 
contentaron con adquirir los territorios mejicanos situados al norte de 
los ríos Grande y Gila (Nueva Méjico, California y la zona meridional 
d.'! las Montañas Rocosas, es decir, Utah, Nevada y Arizona). 

Gran Bretaña se mantuvo como espectadora en aquel conflicto, 
aprovechándose de él solamente para conseguir la solución del litigio 
relativ,o a Oregón. De)ando entender, que si ,dicho litigio no se resol
viese podría conceder ayuda a Méjico, obtuvo el reparto del territorio 
en cu~stión, adquiriendo la parte septentrional: la Columbia britá
nica. 

III. AMERICA CENTRAL 

La anexión del litoral del Pacífico por los E~tados Unidos dio nue
va actualidad a la construcción de un canal interoceánico, puesto que 
las comunicaciones terrestres entre California y los Estados america
nos del Este eran prácticamente imposibles y lo seguirían siendo mien
tras no se construyese una vía férrea transcontinental. Esta cuestión 
del canal fue abordada; en 1826, por el Congreso de Panamá y después 
había sido objeto de diversos estudios, ya por europeos (en particular 
una empresa belga), ya, en 1837-38, por los americanos; unos y otros 
habían pensado trazar el canal en territorio nicaragüense, pues el valle 
del río San Juan ofrecía grandes ventajas. Pero la situación interior 
del país, donde los movimientos revolucionarios se sucedían con ca
rácter endémico, no alentaba precisamente la inversión de capitales 
extranjeros. Se podría, sin embargo, solventar fácilmente aquella di-
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ficultad si los Estados Unidos se mostrasen dispuestos a realizar el 
esfuerzo financiero necesario. 

Pero en aquellas regiones Gran Bretaña tenía, además de sus pose
siones antillanas, otras que trataba de consolidar a partir de 1832. 
En 1839 ocupó la isla de Ruatán y en 1841 estableció un protectorado 
en la costa de ios Mosquitos, al sur de la desembocadura del río San 
Juan, creando una base naval en Belize, en la costa de Guatemala. En 
e! momento en que terminó la guerra entre Méjico y Estados Unidos 
(enero de 1848) ocupó, no obstante las protestas nicaragüenses y en 
contra de los principios de la doctrina de Monroe, la desembocadura 
del río San Juan, cambiando el nombre del puerto de San Juan por el 
de Greytown. Así se aseguraba el control de una de las entradas del 
problemático canal. El objetivo de Gran Bretaña-observa el presiden
te Polk-"está evidentemente de acuerdo con la política que ha seguido 
constantemente en toda su historiá: apoderarse de todos los puntos 
importantes para su comercio". 

El gobierno de los Estados Unidos, que no había podido ocuparse 
de ello durante su contienda con Méjico, se preocupó de frenar aquellas 
usurpaciones britá11ZL.1s en cuanto firmó el tratado de Guadalupe-Hi
dalgo. Por otro de 10 de junio de 1848 obtuvo del gobierno de Nueva 
Granada (Colombia) el derecho en exclusiva de construir un ferrocarril 
o un canal a través del istmo de Panamá, garantizando, al propio tiem
po, a Colombia, la posesión del istmo en caso de ataque de una tercera 
potencia. Al año siguiente, firmó con el gobierno de Nicaragua un 
acuerdo para establecer una vía de tránsito por su territorio; pero no 
sometió inmediatamente dicha convención a la ratificación del Senado, 
porque no quería irritar a Gran Bretaña. Sin embargo, le. rivalidad 
anglo-americana adquirió un aspecto grave cuando los ing;eses. no 
contentos con la posesión de ia desembocadura del río San Juan, tra
taron de asegurarse, al otro extremo del futuro canal. la de la isla del 
Tigre, en la bahía de Fonseca; en septiembre de 1849, los Estados 
Unidos obtuvieron de Nicaragua-para anticiparse a Gran Bretaña
el derecho de establecer una estación naval en la isla. La escuadra 
inglesa lanzó a tierra un cuerpo de desembarco, colocando a los Estados 
Unidos ante el hecho consumado. 

El gobierno norteamericano no tenía intención de llegar a un con
flicto armado y ofreció a Inglaterra negociaciones para una regulación 
de conjunto en los asuntos de América central. Palmerston aceptó gus
tosamente, pues en aquella fecha (fines de I 849) estaba preocupado con 
la crisis europea. El tratado, firmado por el secretario de Estado, Clay
ton, y por Sir Henry Bulwer el I 9 de abril de 1850, preveía la construc
ción del canal interoceánico por una empresa anglo-norteamericana y en 
él los dos gobiernos intercambiaban promesas: no intentarían conse
guir un control exclusivo del futuro canal, que sería neutralizado, ni 
establecerían fortificaciones en sus márgenes; renunciaban a ocupar 
la isla del Tigre y se comprometían a no dominar de manera alguna a 
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Nicaragua o Costa Rica. ¿ Querfa esto decir que los ingleses tuviesen 
que abandonar las posesiones adquiridas durante los últimos años en 
la costa de los Mosquitos? Sobre aquel punto importante, que ponía 
en entredicho la doctrina de Monroe, era vago el texto del acuerdo; 
pero en nota anexa se especificaba que Gran Bretaña podría conservar 
la base naval de Belize. 

El Senado norteamericano no se hallaba libre de inquietud; si conce
dió su ratificación fue porque el portavoz del gobierno aseguró una in
terpretación optimista: era segura la próxima terminación de la ocupa
ción inglesa. Pero el gobierno británico no pensaba en semejante cosa. 
El secretario de Estado, Clayton, que lo sabía muy bien, trató de 
enmascarar su retirada con vagas esperanzas. 

Además, la puesta en práctica de las cláusulas del tratado dio lugar 
a divergencias e incidentes, ya cuando el gobierno inglés declaró "co
lonia de la Corona" las islas de la Bahía, al norte de la costa de los 
Mosquitos (julio de 1852), ya cuando la escuadra norteamericana bom
bardeó el puerto de Greytown después de una lucha entre marinos y 
aborígenes (julio de 1854). Para poner fin a tales dificultades. el go
bierno de los Estados Unidos solicitó, en 1856, de Gran Bretaña, nego
ciar un tratado que sustituyera a los de 1850. El gobierno inglés no se 
prestó a ello e intentó la solución de dichos litigios por otro camino; 
la misión Wyke, que envió a la América central, negoció algunos tra
tados con los gobiernos locales. Por el que firmó con Honduras, Gran 
Bretaña renunció a las islas de la Bahía, a condición de que ninguna 
otra potencia se instalase en ellas. Por el firmado con Nicaragua, aban
donó su protectorado de la costa de los Mosquitos, a condición de que 
el puerto de Greytown continuase abierto a su comercio. El firmado 
con Guatemala confirmó los derechos de Inglaterra sobre Belize. El 
presidente de los Estados Unidos expresó su satisfacción en su men
saje al Congreso (diciembre de 1856); las relaciones anglo-norteameri
canas de América central se establecieron sobre una base que perma
necería inmutable durante cuarenta años. 

¿Cuál era el alcance de aquella controversia de tan ta duración en la 
que diplomáticos y marinos habían tomado iniciativas tan arriesgadas? 

Gran Bretaña se había apoderado, en aquellas regiones. de nuevas 
tierras, haciendo caso omiso de la doctrina de Monroe; pero, en defi
nitiva, casi las había abandonado por completo. En este punto, al que 
la opinión parlamentaria norteamericana concedía una importancia par
ticular, puesto que ponía en juego el prestigio de los Estados Unidos ¡ 
el respeto a unos principios a los que la opinión pública comenzaba 3 

conceder valor de dogma, los Estados Unidos habían ganado la partida. 
Pero en cuanto a. la cuestión del canal interoceánico, no era así. Gran 
Bretaña no tenía interés alguno en la construcción de un canal que 
en cualquiera de los casos no quedaría bajo control inglés. Lo que 
quería era impedir que los Estados Unidos estableciesen aquella vía inter
nacional en su exclusivo beneficio. Durante algún tiempo, lo consi-
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guió; si llegara a construirse el canal, se haría por iniciativa conjunta 
anglo-norteamericana. Estaba claro que tal solución· tenía un atractivo 
n:ucho menor para los Estados Unidos. El tratado Clayton-Bulwer ten
dta, pues, a aplazar la empresa, eve.ntualidad que el gobierno inglés 
acogió sin sentimiento alguno. Para él, lo esencial era haber opuesto 
una barrera a la expansión de los Estados Unidos en América central y 
haber impedido un nuevo Tejas. 
. Pero no era ~olamente el problema del ist"\o -el que atraía la· aten

ción en la Aménca central; también existía la cuestión de Cuba, jirón 
del Imperio español en América. La isla estaba llamada a adquirir gran 
-importancia estratégica, el día en que se inauguráse el canal interoceá
nico; además, era la tierra de promisión para las plantaciones de caña 
de azúcar, es decir, para la producción de un artículo del que los Es
tados Unidos eran importadorés. Y la dominación española se vefa 
amenazada por una insurrección de esclavos. El gobierno de Washing
ton ya había examinado la cuestión de Cuba, .sin pensar aún en una 
anexión (1). ¿Iba a decidirse a ello en el momento en que los proble
mas de América central alcanzaban el primer plano de la actualidad 1 
La política que adoptó fue vacilant~. En 1848 propuso a España, sin 
éxito, comprarle la isla; algunos meses más tarde, desaprobó-al me
nos, oficialmente-la tentativa de un aventurero venezolano, que inten
tó provocar una revolución en Cuba; por otra parte, cuando el gobier
no español pretendió que el estatuto de la isla, es decir, su pertenencia 
a España, quedase garantizado conjuntamente por Inglaterra, Francia 
y los Estados Unidos, el gobierno norteamericano rehusó, sin duda, 
porque deseaba tener las manos libres, y el secretario de Estado no va
ciló en declarar que el destino manifiesto de todas las colonias europeas 
en América era caer en manos de los Estados Unidos. No obstante, la 
política norteamericana, sin dejar de indicar sus intenciones futuras, re
nuncialBa, por el momento, a toda acción, porque temía enfrentarse 
con la resistencia de Francia y de Gran Bretaña. Y aunque, en 1854. la 
guerra de Crimea paralizó la reacción de estas dos potencias, y la 
ocas16r: se haría favorable---:según la opinión de los principales agen
tes dipl 0máticos norteamericanos-para apoderarse de Cuba por la fuer
za, el gobierno de Washington no se a provechó de ello. ¿Por qué? Se
guían siendo motivos de política interior los que le incitaban a la 
prudencia; la eventualidad de una anexión de Cuba er~ deseada por 
los Estados del Sur, pero rechazada por los del Norte, que no querían 
ver entrar en la Unión a un territorio de esclavos. 

Cuando la expansión de los Estados Unidos se enfrentó con los 
int:ereses de. las .grandes potencias triunfó, pues, casi en todas partes, 
sin verdaderas dificultades, las cuales surgieron, en cambio, por las 
d'.~.:ordias entre los Estados de la Unión. Ni Francia ni la misma Gran 

( l) Véase anteriormente, pág. 79. 
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Bretaña opusieron una resuelta resistencia: ¿Por qué creían oportuna 
o necesaria tal resignación 7 

En Gran Bretaña, los círculos políticos-a excepción de los radica
les-no sentían más ·que desprecio hacia el régimen político norteame
ricano-democracia corrompida y violenta-. Palmerston, jefe de la polí
tica exterior, tenía a los yanquis por muy desagradables; no eran, pues, 
las simpatías colectivas o individuales las que podían ofrecer una ex
plicación. Los intereses económicos y financieros favorecían la conci
liación. El comercio de los Estados Unidos-mercado de exportación 
para los productos industriales y fuente de abastecimiento de mate
rias primas, tenía, para la industria inglesa, tal importancia que no 
podía seriamente pensarse en un conflicto; por otra parte, los Estados 
Unidos estaban grandemente necesitados de capitales ingleses, y la im
portancia de las inversiones inglesas hacía desear a los cí~culos de 
negocios de Gran Bretaña la solución de las dificultades políticas. 
Ashburton, jefe de ~ .: Banca Baring, cuyo papel fue fundamental en 
aquellas relaciones financieras, negoció el tratado de 1842, sobre la 
frontera del Maine. En 1846, fecha de la controversia acerca de Ore
gón, la supresión de los derechos aduaneros ingleses sobre el trigo, 
satisfizo a los exportadores norteamericanos, y tal ventaja impulsó al 
gobierno norteamericano a disminuir su propia tarifa aduanera. Pero, 
sin atribuir menos valor del que tienen a dicho~ factores económicos, es 
preciso conceder prioridad a la explicación psicológica; los ingleses 
reconocían, según la íórmula de Disraeli, que el impulso de la poten
cia de los Estados Unidos era ineluctable. 

En Francia, donde los asuntos económicos no ofrecían-en las re
laciones con los Estados Unidos-importancia comparable, lo que más 
pesaba era la mentalidad colectiva. Y la Francia de Luis Felipe estaba, 
desde hacía varios años, sumergida en una ola de americanofilia, ali
mentada, a partir de 1834, por el éxito del gran libro de Tocqueville 
La Démocratíe en Amérique: los Estados Unidos evocaban la ima
gen de la libertad, de la juventud y de la fortuna; eran el continente 
del futuro, porque, desde el punto de vista social y político, aparecían 
como una tierra de experimentos; y suscitaban gran entusiasmo entre 
los intelectuales. En los partidos políticos las opiniones eran, cierta
mente, más variables. La oposición legitimista no veía con buenos ojos 
la experiencia norteamericana, en contradicción con sus sentimientos 
y su concepto de la sociedad. La oposición de izquierda, por el con
trario, convencida por Tocqueville, de que todos los Estados norteame
ricanos habían aceptado el sufragio universal, admiraba la organización 
política norteamericana, en la que veía una gran experiencia de república 
democrática y zm ejemplo vivo de progreso social. Por su parte, Toc
queville no creía que el sistema político americano pudiera trans
plantarse a Europa. Pero su mensaje coincidió con el de Disraeli, al 
evocar el porvenir ce la Unión: "Los Estados Unidos-- ":ribía-se 
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convertirán er, la primera potencia marítima del globo; dentro de un 
siglo tendrán den millones de habitantes y dominarán, desde el punto 
de vista económico, todo el continente americano. Dfa llegará en que 
los Estados Unidos y Rusia se repartirán el mundo." 

Por su parte, los Estados Unidos creyeron preferible limitar sus 
empresas expansionista's a la esfera de sus intereses directos, evitan
do, de momento, cualquier ambición panamericana. El asunto del Rfo 
de la Plata, donde el dictador argentino Rosas entró en conflicto, pri
mero con Francia y después con Gran Bretaña, fue' un caso típico de 
dicha prudencia. Rosas se apoyaba en los gauchos de la Pampa, que, 
como agricultores, despreciaban las actividades comerciales, en las 
que desempeñaban un importante papel los 'inmigrantes europeos (vas
cos, italianos, ingleses, alemanes). Amenazado por una guerra. civil, de
cidió encuadrar en las tropas gubernamentales a los inmigrantes fran
ceses. El gobierno de Luis Felipe aprovechó en seguida la ocasión para 
intervenir en un conflicto interior argentino: en 1838 había concedido 
su ayuda al jefe de los insurrectos y establecido, en la desembocadura 
del Rfo de la Plata, un bloqueo-que, por otra parte, había resultado 
ineficaz-.:ontra los gauchos. Gran Bretaña, que poseía en la Argen
tina importantes intereses económicos, se lamentaba, lo mismo del 
desorden financiero y de la depreciación monétaria--consecuencias de 
la guerra civil-que de las medidas de represalia adoptadas por Rosas 
contra la navegación extranjera. De acuerdo con Francia, estableció un 
plan conjunto de intervención armada, en 1845. 

La ocasión era clara para que los Estados Unidos invocasen la doc
trina de Monroe, y la prensa norteamericana no dejó de hacerlo. ¿Se 
iba a permi ir a Europa ''hacer y deshacer" los gobiernos de los Estados 
americanos? Pero el presidente Polk se mostró más conciliador. En 
su mensaje de 2 de diciembre de 1845, distinguía entre una iniciativa 
europea, :uyo objetivo fuese una expansión territorial, y la que aten
tara a Ja soberanía de un Estado americano. En el primer caso. los 
Estados unidos harían todo lo posible -para impedirlo; en el segundo, 
no permanecerían indiferentes. En definitiva, el secretario de Estado 
advirtió al embajador inglés que los Estados Unidos no intervendrían 
en el asunto argentino. Aquella actitud contrastaba con la del gobier
no de Washington en la cuestión de Tejas (1) por la misma época. 
¿Bastará, para explicar tal diferencia, observar que. por entonces, los 
intereses económicos de los Estados Unidos en la Argentina eran poco 
importantes y que no les inquietaba mucho, por ello, la perspectiva 
de una intervención franco-inglesa? No. En el fondo, el presidente 
Polk no se atrevía a correr nuevos riesgos en el momento en que tenía 

(1) Véase anteriormente, pág. 194. 
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entre manos los a:rnntos d.e Tejas y Méjico, sin contar el de Oregón, 
y limitó, implícitamente, el campo de aplicación de la doctrina de 
Monroe a las regiones en que la Unión poseía intereses vitales. Si este 
repliegue no produjo consecuencia alguna para los intereses de los 
Estados Unidos se debió a una circunstancia imprevista: a partir· de 
J 846. Gran Bretaña, rota la entente cordial franco-inglesa en Europa, 
renunció a llevar más lejos el asunto de la Argentina. 
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CONCLUSION DEL LlBHO SEGUNDO 

¿Cuál es el balance de las relaciones internacionales a fines de 1851. 
en el momento en que la ola revolucionaria, que fracasó en su intento 
de sumergir a Europa central y a la península italiana, se había reti
rado y las fuerzas reaccionarias estaban en pleno triunfo? 

El mapa político de Europa no había cambiado. Subsistían los mis
mos Estados con iguales fronteras. Los poderes tradicionales se ha
bían hecho fuertes en todas partes. Los regímenes políticos, es cier
to, no siempre adoptaror. la forma que tenían antes de la crisis: en 
Italia,· si bíen la reacción era total y_ se produjo brutalmente en el reíno 
de las Dos Sicilias y en el EstadÓ pontificio, el reíno de Piamonte
Cerdeña seguía con la Constitución de marzo de 1848; en Prusia el 
rey modificó, en enero de 1850, la Constitución que había establecido 
a fines de 1848; pero dejó subsistente una Asamblea leg;,~ 1.ativa; en 
Austria, el régimen autoritario de Schwarzenberg, todavía r:~.npeorado 
por Alejandro Bach, se diferenciaba del de Mctternich. p;c;s rompía 
con los privilegios provinciales. Pero los resultados defir'·._,.,;os eran 
análogos en todos los Estados. En Alemania e Italia, los oi:;; eros, los 
campesinos y hasta la peq11eña burguesía se veían eliminados de la 
vida polítíca; allí donde subsistía el derecho de voto se regulaba en 
beneficio de la fortuna adquirida: en Prusia, mediante el sistema de 
clases; en Piamonte-Cerdeña, por el sufragio censítm·io, y, "'n todas 
partes, los regímenes políticos restaurados se apoyaban ":. ·;a buro
cracia y en el ejército. Los dirigentes de los movimientos ; "":Jluciona
rios buscaron refugio en el extranjero: Mazzini estaba en ~ Jndres y 
Garibaldi en América del Sur; los republicanos y demócrn' s de Ale
mania vivían en Londres, París o los Estados Unidos: uno:: . :.cos, um
camente, encontraron asilo con el príncipe de Sajonia-Cob rgo-Gotha, 
cuyo diminuto Estado se había convertido en refugio de los escritores 
liberales. Kossuth estaba en Turquía. En fin; Ja· esperanza que alen
tara a los hombres de 1848 había desaparecido: ya no existía razón 
alguna para intentar establecer las bases de una nueva organización 
de las relaciones internacionales. La idea de los Estados Unidos de 
Europa ya era, en 1850, patrimonio exclusivo de la Socíété centra/e 
démocratique, que agrupaba a los mazzínistas, a los republicanos ale
manes, a los radicales franceses; en una palabra: a los vencidos. · 

¿Podría durar aquella restauración del statu qua ante? ¿Por cuánto 
tiempo el régimen autoritario aseguraría la estabilidad interior de 
Austria? La oposición magiar estaba aplastada, momentáneamente, por 
la fuerza; pero nadie pensaba que siguiera domeñada mucho tiempo. 
En Alemania, la tentativa efectuada por la Asamblea nacional influyó 
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poderosamente sobre el espíritu público: la burguesía sabía que la 
consecuencia de Ja unidad alemana quedaba aplazada solamente y que 
la solución había de hallarse por el camino elegido en 1849 (Pequeña 
Alemania, bajo la dirección de Prusia); después de la eliminación de 
los republicanos y de la desaparición del neo-giielf ismo, la Casa de 
Saboya seguía constituyendo en Italia la esperanza de los que guarda
ban todavía fidelidad a la idea nacional. 

. Pero la posibilidad de un nuevo impulso de los movimientos na
cionales dependía, en gran parte, de la coyuntura internacional. La ex
periencia había demostrado que era inútil tener en cuenta solamente 
las fuerzas morales y que había que contar también con las materia
les de los diferentes Estados. El romanticismo político, según la acer
tada observación de Federico Chabod, había perdido su influencia. 

No obstante, la conmoción revolucionaria había modificado la fuer
za respectiva de las grandes potencias europeas. 

El Imperio de Austria, aunque hubiese vencido aquella crisis, en 
la que estuvo a punto de perecer, seguía amenazado. El gobierno sabía 
que una crisis exterior podría ofrecer a las fuerzas revolucionarias 
ocasión de resurgimiento, y ese temor influía en la situación interna
cional del Imperio. 

Por el contrario, el Imperio ruso, favorecido por la conmoción de 
1848-1849, pasó a ocupar un lugar de primer plano. No resultó perju
dicado por los movimientos revolucionarios: incluso en los territorios 
polacos logró-contra toda expectativa-mantener Ja calma. Desem
peñó un papel importante en la represión de tales movimientos, en 
Europa central, debido a su intervención militar en Hungría, que con
tribuyó grandemente a salvar al Imperio austríaco ?e ia amenaza ?e 
disgregación. Su intervención diplomática en el conflicto austro-prusia
no, determinó la retirada de Olmutz, provocando el fracaso de pro
yecto de unión parcial de los Estados alemanes, bajo Ja protección de 
Prusia. Nicolás I creía poseer, en el continente, una potencia prepon
derante. 

La Francia de 1848 no se atrevió a convertirse en la gran fuerza 
revolucionaria de Europa. No obstante, la Hegada al poder de Luis Na
poleón le permitió desempeñar un pap;l. más activo en ~as re_laciones 
internacionales; pero sin que su poht1ca adoptase umform1dad de 
conducta: en Italia, la intervención militar se llevó a cabo en contra 
de la revolución; en Alemania, las tentativas diplomáticas se orien
taron en favor de una colaboración con Prusia. adversaria del stalu 
qua; pero tan confusa acción parecía tener, como única preocupación, 
el deseo de contrarrestar la influencia austríaca: y, en el fondo, aquella 
política dejaba traslucir el designio de aprovechar la crisis europea para 
impulsar una revisión de los tratados de · 815. Mas Luis Napoleón, al 
tener que contar, en 1850, con la mayoría parlamentaria, en la que do
minaba la burguesía conservadora, reacia en extremo a las aventuras 
exteriores, no se decidió a llevar demasiac J lejos sus intentos. Después 
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del 2 de diciembre de 1851 se convirtió en el amo: el golpe de Estado, 
que parecía señalar el éxito definitivo de las fuerzas reaccionarias en 
la organización de los regímenes polítkos europeos, tuvo un aspecto 
muy diferente para las relaciones internacionales, puesto que presagia
ba iniciativas peligrosas para el statu qua. 

Las consecuencias de la crisis europea no fueron despreciables, cier
tamente, en el plano mundial. El impulso de los Estados Unidos, ya 
muy favorecido por las circunstancias que, de 1848 a 1851, obUgaron 
al gobierno 'inglés a vigilar, con principal inlerés, el continente eu
ropeo, recibi'ó nuevo ímpetu de las corrientes migratorias provocadas por 
las crisis revolucionarias. Las revueltas políticas tuvieron, por corola
rio, dificultades económicas, puesto que la preocupación de las clases 
adineradas originó una contracción de los negocios. La emigración al 
Nuevo continente, sobre todo ·a los Estados Unidos, era una ¡alida 
para los artesanos y obreros eQ paro. Por otra parte, después del fra
caso de los movimientos revolucionarios y la i;estauración de los regí
menes de fuerza y de censura, muchos militantes republicanos '.:> de
mócratas--con frecuencia, intelectuales--consideraban descorazonado
ras las perspectivas que Europa podía ofrecerles; los Estados alema
nes. por ejemplo, proporcionaron 162 000 emigrantes, en 1852, 
y 300 000, al año siguiente; emigración que se dirigía, principalmen
te, a América del Norte. Mientras que los Estados Unidos habían 
acogido, entre 1840 y 1848, un máximo de 200 000 emigrantes europeos 
anualmente, recibieron, en 1851. 225 000 irlandeses y 145 000 ale
manes; en 1854, vieron entrar a 427 000, cifra sin precedentes. Tales 
llegadas en masa, proporcionaban a la vida económica americana, no 
solo un refuerzo de mano de obra para la industria y para la agricul
tura, sino también cuadros técnicos. Igualmente se encontraban entre 
los recién llegados, algunos hombres que muy pronto desempeñarían un 
papel importantísimo en la vida política de la Unión. 

También la cuestión de Extremo Oriente adquirió un nuevo aspec
to. Mientras que, con anterioridad a 1848, las únicas iniciativas deci
sivas fueron las inglesas, Rusia y los Estados Unidos se presentaban 
ahora como competidores de Gran Bretaña. 

En dicho año, Rusia entró en la lid. Inquieto por los resultados de 
la guerra del opio y por la presencia, en los mares chinos, de una es
cuadra inglesa, Nicolás 1 decidió cubrir las posesiones rusas de Sibe
ria, mediante el establecimiento de una base naval en la costa del Pa
cífico: colocó a la cabeza del gobierno de Siberia a un hombre enérgi
cv y emprendedor, Muravief, que, en el momento en que Rusia afirmaba 
su prepondérancia en Europa-1851-envió una misión a la isla de 
Sajalín y pensaba obligar al Japón a que abriera sus puertas. 

Desde que adquirieron California y comenz:-1rpn a poblar la parte que 
miraba al Pacífico, los Estados Unidos manifestaron, también, mayor 
int0rés en el Asia oriental. En 1851, por iniciativa del Congreso, el go-
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bierno decidió obtener del Japón la firma de un tratado comercial, por 
la fuerza si fuera preciso. Al año siguiente, los senadores y represen
tantes de California y Virginia insistieron, en nqevos debates del 
Congreso, en el papel que los Estados Unidos podían y debían desempe
ñar en los países del Extremo Oriente, que ofrecían "nuevo campo de 
acción a la actividad económica del mundo": la exportación· de algo
dón americano y la importación de seda ed bruto y té serían las pri
meras bases para aquel comercio con China y Japón. El Congreso votó 
una subvención, para establecer una línea de navegación' desde 
San Francisco a Sanghai, con escala en las Hawai. "Podemos dominar 
todo el Extremo Oriente", declaró el senador Mac Dougall. 

¿No se relacionaba la áparición de los nuevos imperialismos-el 
ruso y el norteamericano-con la gran crisis revolucionaria que había 
sacudido al continente europeo? 

LIBRO I1l 

DE 1851 A 1871 



INTRODUCCION AL LIBRO TERCERO 

Las transformaciones esenciales en las relaciones internacionales se 
produjeron entre 1854 y 1870. En el continente europeo, donde el estatu
to territorial establecido por los tratados de 1815 no sufrió, durante 
cuarenta años, sino transformaciones secundarias, el mapa político ex
perimentó profundas transformaciones, a pm·tir de la primera de aquellas 
épocas; y se transformó completamente el equilibrio de las fuerza'i ma
teriales y morales: la formación de grandes Estados-el reino de Italia 
y el Imperio alemán-en la parte central del continente, que hasta aquel 
znstante había estado sometido a un fraccionamiento político, con base 
de sentimientos particularistas e intereses dinásticos, se efectuó a costa 
de tres grandes guerras. Pero también América y Asia oriental sufrieron 
la conmoción de graves cris_is-guerras civiles en los Estados Unidos y 
China; revolución en f apón--que, si bien no modificaron el estatuto te
rritorial tuvieron gran importancia para el futuro de las relaciones entre 
los continentes y un gran alcance: de la Guerra de Secesión, los Estados 
Unidos salieron, después de un período de convalencencia, más fuertes 
y capaces de desempeñar un papel de alcance mundial. Debilitado, el 
Imperio chino ofrecería nuevas tentaciones a la expansión europea. Ja
pón, después de más de diez míos de convulsiones, comenzaba a adqui
rir aspecto de Estado "moderno". 



CAPITULO XIII 

LOS NUEVOS POSTULADOS 

l. EN EUROPA 

, ~a crisis europea de 1848, que había demostrado el ímpetu del mo-
v1m1ento de l~s nacio~~lidades, había acabado en un fracaso que parecía 
total. .l~ que se deb10 que fuese posible, fllgunos años más tarde, su 
resurg1m1ento 1 

~as. fuerzas profu?das ,eran las mismas que habían originado ya los 
mov1m1entos revoluc1onanos de 1848: el impulso del sentimiento na
c10nal y las transformaciones económicas. 

El movimiento de las nacionalidades pasó, primero, por unos años de 
a.dormecimiento. Después de las derrotas de 1849, perdió parte de sus di
ngentes y de sus.1'.1ilitantes, emigrados, en gran número, por no poder 
s~portar las cond1~!ones dí! la vida política de los Estados en que había 
tnunfado. la reacc1~n (1). No obstante, fue originado· un nuevo resurgir 
por las circunstancias favorables que presentaban las crisis internacio
nales. Lo~ rumanos d~ Moldavia ~ V:alaquia se aprovecharon de la gue
rra ~e ~nmea p~ra umr los dos prmc1pados, bajo gobierno autónomo. El 
mo~1m1ento nac1or_ial. para unir los dos principados, bajo un gobierno 
a.utonomo. El mov1m_1ento nacional italiano adquirió nuevo vigor, a par
tir d~ 1857; y lo 1'.11smo le sucedió al alemán, en el momento en que 
acabo la guerra de mdependencia italiana. Los griegos, que formaban la 
mayor parte de la población de Creta, se levantaron contra la domina
ción Qtomana. Las reivindicaciones nacionales polacas se afirmaron una 
vez rrl"ás, en la insurrección de 1863. En Irlanda volvía a manifestar.se la 
protes~a contra el dominio inglés; pero sin que produjere consecuencias 
mmed1atas en las relaciones internacionales. · 

S~gún las ideas d~ algunos teorizantes políticos, aquel movimiento 
ofrecia un nuevo matiz, puesto que, en lugar de invocar la comunidad 
lingüística o el hecho de conciencia, se apoyaba en el concepto de ni:::a. 
Entre 1853 y 1855, Gobineau publicó los cuatro volúmenes de su Essaí 
s~r l'lnég.alité des races fm•naines, donde escribía que "la cuestión ét
mca domma todos los demás problemas y la desigualdad de razas basta 
para explicar la gran confusión en los destinos de los pueblos". Consi
de.raba, como raza superior a la blanca, afirmando, dentro de esta. la 
pnmacta de los germanos y la decadencia de los latinos. Su teoría, com
batida por ~ocqueville: por Michelet y por Renán, no encontró eco algu
no en Francia; pero s1 lo tuvo en Alemania. 

(1) Véase anteriormc:nte, pag. 206. 
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Acaso pudiera atribuirse a tal concepto rf!cial el antagonismo mani
festado, cada vez más vívamente, entre las nacionalidades, en aquellas 
comarcas en que habitaban. níezcladas, poblaciones diferentes por su len
gua, tradiciones y sentimientos. Aquellos antagonismos fuero_n especial
mente virulentos en el Slesvig, donde daneses y alemanes v1v1an unos al 
bdo de otros; en Transilvania, donde Jos núcleos magiares y alemanes 
se hallaban mezclados con los rumanos, que eran la mayoría; en el Tiro] 
meridional, dividido entre Ja población alemana y Ja italiana. Las nacio
nalidades más fuertes numéricamente invocaban la superioridad racial 
para apoyar la política de presión que se ejercía contra las más débiles; 
tal el ejemplo de los alemanes, respecto a daneses y polacos. 

En la vida económica de Europa aquellos veinte años se caracteriza
ron por el considerable desarrollo de la producción y de Jos intercambios 
y por la expansión del gran capitalismo. En Iín~~s generales. fue una 
época de prosperidad, no obstante dos cortas cns1s (1857 y 1866). Tal 
prosperidad se debió no solo al progreso técnico-especialmente en los 
métodos de extracción de hulla y en la fabricación del acero-. sino 
también al rápido desarrollo de los trunsportes por ferrocarril, a la or
ganización del crédito y al aumento de Jos medios de pago. La construc
ción de ferrocarriles avanzó, considerablemente, en Francia, Europa cen
tral e Italia del Norte, transformando las condiciones de la vida econó
mica (más por la disminución de los precios del transporte que por su 
rapidez); y las facilidades que daba pa~a llevar el c~rbón a las zor:as 
extractivas del hierro abrió nuevos horizontes a la mdustna metalur
gica. El comercio se benefició considerablemen!§ con la ampliación del 
mercado; y la agricultura. por la aproximación de Jos centros produ~
tores a los de consumo. La creación de una nueva forma de estableci
mientos de crédito facilitó la inversión de capitales en la :r:.dustria: 
entre 1852 y 1854 aparecieron, en Francia, el Crédit Mobilier; en Alema
nia, la Banca comercial e industrial de Darmstadt; y, en Austna. la 
Kreditanstalt. Aquella expansión de la actividad bancaria aumentó, aún. 
entre 1860 y 1870. En fin: la entrada en explotación de los yacimientos 
auríferos de Australia (1857) y California (l 851), y la consiguiente afluen
cia del metal precioso, estimularon, mediante el alza de precios, la pro-
ducción y el comercio. . 

No obstante, hay que señalar matices en este cuadro de c.on¡unto. 
Aquel impulso, que no disminuyó la preponderancia de Gran Bretaña, 
transformó la estructura económica solamente en los grandes Estados 
de la Europa occidental. Pero el espíritu industrial se extendió a al
gunas regiones del continente que hasta entonces no habían sido influ~
das por las nuevas técnicas: explotación de yacimientos suecos de mi
neral de hierro, de los recursos mineros de España. y (en 1863) de los 
pozos petrolíferos de Bakú. La agrícultura, que había permaneci,_qo es
tacionaria en la primera mitad del siglo, se benefició con los progresos 
de la química y de la mecánica; el empico de los abonos nítricos o po
tásicos permitió la mejora del suelo, la implantación de cultivos en tic-
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rras baldfas y la disminución de los barbechos; el azufrado de las viñas 
se practicó desde 1850. Las máquinas agrícolas, utilizadas ya en los Es
tados Unidos y Gran Bretaña antes de 1848, comenzaron a emplearse 
en Francia y Alemania, en 1852-1853. El rendimiento por hectárea aumen
tó, gracias a tales avances de la técnica. 

El progreso de la actividad industrial y de la organización banta
ria, así como el desarrollo de los transportes, coincidió con un aumen
to de los intercambios comerciales entre los Estados europeos, en los 
que Gran Bretaña conservaba una superioridad indudable. Francia la 
siguió, inmediatamente, durante todo aquel período. 

La transformación de la vida económica inl1uyó directamente en 
las relaciones internacionales. Cada vez más, las nuevas industrias bus
caban en el Extranjero materias primas y men::ado; los establecimien
tos de crédito, ocasión de invertir sus capitales; la agricultura, los 
abonos potásicos. La corriente de intercambios comerciales creció, a 
medida que las relaciones ferroviarias directas comenzaron a estable
cerse entre Rusia y Europa central; éntre Italia y sus vecinos, Francia 
y Austria. Los gobiernos concedían una importancia creciente a sus 
relaciones económicas con el exterior. 'La concentración económica v 
financiera, que otorgaba a los hombres de negocios medios poderoso"s 
de acción para organizar la producción y los intercambios, les confo
ría, asimismo. una creciente influencia sobre el poder público y sobrt. 
la Prensa. Tales preocupaciones económicas y financieras iban estre
chamente ligadas-desde tres puntos de vista. principalmente: políti
ca ferroviaria, aduanera y de inversión de capitales-a la acción diplo
mática, de Ja cual eran, a veces, el móvil, v otras, el instrumento. 

La construcción de ferrocarriles, en aq~ellos países que no conta
ban con medios suficientes para ello, se convirtió en campo de riva
lidad de grupos financieros ingleses. franceses y belgas, que ofrecían 
sus capitales. Aquellas iniciativas de los hombres de negocios tenían, 
en la mayoría de los casos, un alcance· más amplio que el de una sim
ple operación financiera, puesto que el trazado de una red modificaba 
las corrientes comerciales y podía tener importancia estratégica. La 
política exterior de Jos gobiernos estaba, frecuentemente, relacionada 
con las preocupaciones de Jos grupos financieros; pero el carácter de 
estas relaciones no era uniforme; y su alcance práctico podía ser muy 
diferente. Unas veces eran los hombres de negocios los que solicitaban 
el apoyo diplomático de su gobierno, para conse¡!_uir éxito en sus ope
raciones; otras, los gobiernos quienes alentab:m a los grupos finan
cieros. por creer que sus iniciativas podían abrir el camino a una in
fluencia económica e incluso política. 

El desarrollo de los intercambios comerciales interestatales seguía 
siendo dificultado por los sistemas aduaneros proteccionistas, ya que, 
hasta 1860, el ejemplo dado en 1846 por Gran Bretaña (i) no había 

(1) Véase anteriormente. pág. 122. 

xm: LOS NUEVOS POSTULADOS.-EN EUROPA 215 

sido imitado en ei. continente. Hasta entonces, no se atenuó el Dro
teccionismo, debido a una iniciativa francesa: el tratado de come~cio 
franco-inglés, de enero de 1860, disminuyó los derechos de importaci0n 
franceses, no solo de las materias primas y del carbón, sino ta:nbién 
de !.Js productos manuiacturados, raíles y tejidos prindpalmEr.te. A 
dicho tratado siguió una serie de otros, análogos, firmados por e! r0-
bierno francés: en 1861. con Bélgica y Turquía; en 1865, con Suecia 
y los Países Bajos; en 1862, con la Zollverein; en 1863, con Italia; en 
1866, con Austria. Por el empleo de la cláusula de nación más favo
recida, aquella liberación de los intercambios se extendió a la mayor 
parte del continente. De todos los grandes Estados europeos, única
mente Rusia siguió con un sistema aduanero proteccionista, apenas sua
vizado, en 1863, por la reducción, de algunos derechos (1 ). La inicia. 
ti va francesa de 1860 tuvo, pues, gran alcance. l Cuál era su finali
dad? ·Las preocupaciones econÓIJJicas resultaban, indudablem~nte, 
decisivas. Napoleón III esperaba, al seguir los consejos de Miguel 
Chevalier, ampliar el mercado ·de las exportaciones francesas-vinos, se
das, artículos de París-hacia Gran Bretaña, la Zollverein y Bélgica, 
así como Ja de los textiles finos a los Estados alemanes. Al propio 
tiempo, deseaba obligar a los industriales franceses-imponiéndoles 
la competencia inglesa-a renovar su equipo y sus métodos de fabri
cación. Pero no eran solo intereses materiales los que se ventilaban; 
también era indudable el aspecto político. Concediendo a Gran Bre
taña Ja satisfacción, en el aspecto comercial, Napoleón III quería des
armar la hostilidad con que el gabinete inglés había acogido la anexión 
de S:i.boya por Francia; y considerar su entente con Inglaterra, que 
estimaba. entonces, como necesaria. La firma del tratado comercial 
de 1862 tuvo, también, una significación política, al obstaculizar el 
esfuerzo de! gobierno austríaco para entrar en la Zollverein o destruirla. 

El movimiento internacional de capitales se presentaba con nue
vos rasgos. La inversión de capitales ingleses en el extranjero seguía 
siendo considerable (350 millones de libras esterlinas, al parecer, en la 
década 1860-1870); pero cambió de orientación: sin abandonar por 
completo a Europa (el mercado financiero de Londres absorbía aún 
ciertos préstamos franceses y también rusos e ifalianos para la cons
trucción de ferrocarriles), se dirigió con preferencia-según ha demos
trado M. Jenks-al Imperio británico, las regiones asiáticas del Imperio 
otomano, Egipto, Jos Estados Unidos y la América latina. Estas ini
ciativas se debieron a particulares y a los bancos, y el gobierno no 
intentó dirigirlas, excepto en el caso de Turquía, que la política bri
tánica querÍ:l consolidar. Aquel nuevo aspecto de las foversiones bri
tánicas dejó en Europa campo libre a las iniciativas francesas y belgas: 
Ja alta banca francesa, sobre todo, que hasta entonces no se había 

( ll E! reciente estudio de 1\f. Maurice Baumont inserta un cuadro general 
de e>tos acuerdos comerciales (en el tomo V de la Histoire du Commerce). 
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interesa~o apenas má~ que en los empréstitos de los Estados extranje
ros, paso a _se~ la p~·rnczpal comanditaria de numerosas empresas ri
vadas fe~rov1anas e mdustriaks, por ejemplo en Luxemburgo e ltPl. 
y en R l . . , , , n a 'ª usia, Y, e goo1erno estimulaba tales inversiones, porque facilitaban 
la exportac1on de productos metalúrgicos y de maquinaria, sm olvi
dar c_1ertamente el apoyo que las mismas podían conceder a la política 
extenor. 

La unió? er;itre polít~ca y economía parecía ser, pues, más estrecha 
que lo ~abia stdo antenormente; resultado lógiéo del aumento de in
terca?1?tos Y del papel desempeñado por los grupos de intereses que 
se o~:gmab~n en el marco expansionista del alto capitalismo. ¿Existía 
en e o un actor de paz o un motivo de rivalidades y conflictos entre 
l~~ E~ta?os7 Los após~oles del librecambio habían pensado que el es
t~f~Iectmtento de relaciones, económicas reforzaría las tendencias pa
c1 1ca~ en cuanto tav:orecen~ una __ solidaridad entre los producto;es, 
~as~n o por alto la !nflu_encia que la competencia para la conquista 

e os. mercados podta ejercer en sentido inverso aunque esta "om
petencia no parece haber sido ciertamente muy gra~de en aquella '"éDo
~ª· Per~ desde otro punto de vista, tales intereses ejercían dire~ta 
mfluencia ~n la .coyuntura política, al favorecer, dentro del movimionto 
de las nac1onahdades, las tendencias que constituían la gran fuerza 
trastornadora del estatuto territorial. 
b" Fbuerzas económica; y aspiraciones del sentimiento nacional se com-

ma qn, c::implement~ndose, principalmente en los países alemanes· 
pero tar:ib1én ~n Italia: la solidaridad entre los intereses materiale~ 
de los mdustnales Y de le>s comerciantes pertenecientes a distintos 
Es1t~~os Y el COJ!traste de est_a ':1-nidad de intereses y el fraccionamiento 
po 1ttco, favorecieron el movimiento unitario: 

¡p .. • * 

N Pero ~ac~so aquellas. ~uerzas profundas fueron un factor decisivo 7 
l . o habia sido. ya ~amfiesta su influencia con ocasión de los movi
mientos ~evoluc1onanos de 18487 Sin embargo había resultado inútil 
porque m en Alemania ni en Italia las aspiraciones nacionales habíad 
encontr_ado u~ hombre capaz de dirigirlas, porque el gobierno francés 
no hab1a qu~nd? o no se había atrevido a favorecer un trastorno del f statuto. te.rntonal y por':lue el Zar había creído necesario desarticular 
os movumentos subversivos. Pero entre 1851 y 1870 "f d · se mam estaron 

gra.n es camb10s. en la. conducta de los estadistas. Los factores decisi
vos de las relaciones mternacionales en Europa eran· 1 ° ue e ¡ 
do'· rei h bí · · · • q n os · ·' .nos que ya . a an mtentado en 1848 la dirección del movimien-
to nac10nal en !taha y en Alemania, los gobiernos recibían el imoulso 
de una v~luntad pe:sonal fuerte y clarividente; 2.º, que el Zar, a·! co
n:~ter la i~prudencta de renovar la cuestión otomana, perdió la oca
s10n de arbitrar los problemas de Europa central, y 3.º, que la política 
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francesa favoreció en lo sucesivo la ruptura del statu qua. Cada uno 
de ellos está ligado a las ideas y al temperamento de un hombre. 

A los cuarenta y dos años-noviembre· de 1852-Cavour fue nom
brado presidente del Cvnsejo del reino de Piarnonte-Cerdeña. Por su 
ascendencia familiar, pertenecía a la nobleza piamontesa; pero por su 
madre, ginebrina. había estado sometido a otras influencias. Durante 
más de quince años, después de una corta permanencia en el ejército, 
donde sirvió como oficial de ingenieros, llevó una vida de gran terra
teniente; sus viajes al extranjero-a Ginebra, a París, a Londres-en
sancharon muy pronto su horizonte intelectual. En aquel período de 
su vida le interesaban principalmente las cuestiones económicas; no 
solamente se ocupó de mejorar en los dominios familiares los proce
dimientos de cultivo, sino que probó actividades industriales--creando 
una refinería-y P?rticipó también en los grandes negocios-fue uno 
de los que primero se ocuparon en Italia de. la construcción de ferro· 
carriles-y conocía el papel esencial desempeñado por la organización 
bancaria. De sus estancias en el extranjero traía observaciones refe
rentes a la vida económica; ejemplo de- ello son sus artículos-en la 
Bibliotheque universelle de Ginebra-sobre Ja. cuestión del trigo en In
glaterra y de Ja política librecambista. Se presentaba entonces, ante 
todo, como técnico emprendedor y como hombre de negocios. Y pre· 
tendía no tener otras ocupaciones. "En cuanto a la política-escribía 
a un amigo suizo-, me importa un bledo." Pero en 1847 inició su 
vida oolftica, v íue uno de los fundadores del periódico Risorgimento, 
que t~rtía por' programa la independencia de Italia y el establecimiento 
en el estado sardo de un régimen liberal y parlamentario. Durante la 
crisis de 1848-49, sin embargo, vivió los acontecimientos solamente 
como periodista, cada vez más influyente, en verdad. A su llegada al 
poder era una figura nueva en el mundo político. 

Su designio nacional no consistía únicamente en la ambición de un 
ministro que quisiera engrandecer los Estados de su rezJ. Sentía •des
de su juventud que el pueblo italiano se encontraba en un estado de 
inferioridad inadmisible debido a su fraccionamiento político, y expre
só su convicción de la necesidad de regenerar a Italia, hacerla salir del 
frzago. En sus artículos de marzo de 1848 en Risorgzmento anunció 
que Europa "vería surgir una nueva gran potencia ... , la potencia ita
liana. la Italia constitucional y libre". La experiencia de 1848-49 le 
proporcionó el convencimiento de que tales objetivos no podrían ser 
alcanzados sin la ayuda de una de las grandes potencias occidentales. 

Aquella preocupación italiana seguía, sin embargo, estrechamente 
ligada en su imaginación a los problemas políticos y económicos ~el 
estado sardo. Deseaba practicar un régimen liberal, no solo porque era 
occidental. por su cultura y por todos los rasgos de su formacion in
telectual. sino también porque creía q.ue un gobierno adquiere más 
fuerza cuando cuenta con el apoyo de la opinión pública. También 
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estaba co~:\·encido de que las cuestiones econom1cas constituyen una 
maschera :~lia politica: el progreso de Ja organización de la producción 
y de los intercambios debía preparar el camino para la realización de 
sus designios, y la conclusión, inmediatamente d~spués de 1850. de 
tratados de comercio con Francia y Gran Bretaña sería, en su opinión, 
un medio de conciliarse las simpatías de dichas potencias. El libera
lismo político y el liberalismo económico le parecían, pues, los medios 
de conseguir el ideal nacional. 

No parecía, sin embargo, haberse trazado un programa sólido y 
previsto sus fases. Hasta 1858 sintió el anhelo, pero persistió en sus 
dudas. No obstante, estaba dispuesto a aprovecharse inmediatamente 
de las circunstancias v se esforzaba en establecerlas. 

En suma, Cavour ·no estaba inflamado por una gran pas1on, pero 
era un gran parlamentario y un gran diplomático. Calculaba frfa y 
realísticamente y no se hallaba ligado a ningún sistema o doctrina. 
Se adaptaba a las necesidades del f!10mento y a las de tipo práctico 
con perspicacia y .sagazmente. pero también con prudencia. Poseía cla
rivídencia, preveía el posible encadenamiento de los sucesos, y en su 
acción manifestaba valor, fuerza de voluntad, audacia, rapidez de deci
sión y perseverancia notables. 

Bismarck no alcanzó el poder hasta septiembre de 1862. En los 
diez años anteriores ocupó puestos diplomáticos de primera fila-dele
gado de Prusia en la Dieta Germánica, primero; embajador en París 
y en San Petersburgo--en los que entró en --t:ontacto con los grandes 
problemas internacionales; contacto muy necesario, si se piensa en el 
papel que había desempeñado, de 1848 a 1850, en la política interior 
de Prusia, en la que había sido urio de los hombres más activos e in
teligentes de la extrema derecha, y con un horizonte exclusivamente 
prusiano. ¿No había sido, acaso, uno de los que temieron ver perder 
al Estado de los Hohenzollern su fiso'nomía y su fuerza si se conver
tía en una parte de un gran Estado alemán? ¿No había aprobado lé: 
renuncia de Federico Guillermo 'IV a Ja corona imperial? Pero las res
ponsabilidades que asumiera después en su vida internacional, ensan
charon su horizonte. En Francfort se dio cuenta de los postulados fun
damentales del problema alemán, y pensó que la lucha contra Austria 
sería fatal. En Petersburgo midió la debilidad del Imperio ruso. En 
París se acercó a Napoleón III y lo valoró. Sin embargo, cuando el 
rey le llamó a la presidencia del Consejo-septiembre de 1862-lo con
sideraba todavía como el dirigente de la extrema derecha, el hombre 
de hierro, más que el diplomático. Le otorgó el poder para resolver 
una crisis interior: conflicto entre el gobierno y la mayoría par!a
mentaria, respecto a las leyes de reorganización del ejército. Lo hizo 
con inquietud. Desde sus primeras actuaciones, Bismarck mostró la 
importancia de sus propósitos: anula'r el Parlamento, reorganizar el 
Ejército, como preámbulo para la acción exterior. En una conversa-
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c10n con el embajador de Austria se refirió, categóricamente, al pro
blema del futuro de Alemania: era necesario que el estado de los Habs
buroo se resignase, de grado o por fuerza, a no desempeñar más el papel 
que"' ejercía en los asuntos alemanes y que transfiriera su centro de 
gravedad a Pest. . . 

Desde aquel momento, la fisonomía de Bismarck (cuarenta Y, ~1ete 
años en 1862) se perfiló con los trazos que pronto se harían clasicos: 
voluntad de dominio, agudeza, fértil imaginación política, voluntad 
implacable. Su actitud confirmó l~ reputaci~n. que se le había asig.nado 
desde que fue miembro de la Dieta germantca; le agradaba de¡ ar a 
su oponente cortado, por la brusquedad de tono, la brutalidad de ex
presión, la afectación del desprecio a las reglas de der~cho; e.ra ne
gligente hacia las formas corteses y acolchadas de la ~ipl~macia tra
dicional y manejaba la ironía y, a vec~s, el humor, anadi~ndoles un 
matiz ·de desprecio. Tales eran sus medios de lograr ascendiente ~bre 
su interlocutor. Pero aquella másc<fra de dureza encubría una natura
leza ner\'iosa, apasionada, insatisfecha, desconfiada e iracunda, incluso 
hacia sus adversarios alemanes o hacia sus posibles rivales; solo su fuer
za de voluntad conseguía dominar sus sentimientos tumultuosos. Los 
contemporáneos, que primeramente se habían incl.in~do a v.er en él, un 
simple /unker, no tardaron en reconocer su supenondad. Sm embargo, 
no era un espíritu de amplia cultura. No tenía-según han demostrado 
Jos trabajos de su biógrafo más reciente (1)--gust? ar~ísti;~ ni s~nt~
miento_ musical; apenas se interesaba ·por los traba1os cientificos, m si
quiera por los estudios históricos, por próximos que fueran ª. sus 
preocupaciones políticas cotidiai:as; pero. poseía dot~~, de esta~ista: 
vigorosa franqu.eza, no entorpecida por ninguna tradicion, doctnna o 
simpatía preconcebida; aptitud de discernir los intereses en juego y va
lorar las fuerzas en presencia; habilidad para iniciar y ocuparse de 
varios asuntos al mismo tiempo; finura de observación psicológica, 
que Je permitía adivinar el estado de espíritu del adversario y dars.e 
cuenta de su punto flaco; ~lariv~dencia y perspicacia en la.s rrevi
siones a largo plazo (a tres anos vista, pues consideraba muy mciertos 
los cálculos a mayor plazo), y audacia, que le impulsaba a emplearse 
a fondo cuando la ocasión le parecía favorable. 

Aquella fuerza de voluntad, tal clarividencia de un Cavour o de 
un Bismarck, ¿hubieran podido triunfar si el nuevo aspecto de la po· 
lítica francesa no hubiera favorecido sus proyectos? El gran hecho, que 
dominaba las relaciones. internacionales, era que Francia volvía a con
vertirse en una fuerza de agitación. 

El cambio no puede ser explicado por los intereses· económicos o 
las corrientes del sentimiento nacional. . 

Respecto a los primeros, es cierto que el gran impulso de la in
dustria francesa le incitaba a buscar mercados exteriores. Pero len 

( l) Véase la obra de E. Eyck citada en la bibliografía. 
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qué medida podía servir a dichos proye<:tos la alteración del estatuto 
territorial7 Para abrir a sus mercancías el mercado alemán, Francia 
podía negociar un tratado de comercio con la Zollverein: la forma
ción de la unidad alemana no modificaba en nada el asunto, e in
cluso podía hacer más difícil la conclusión de un acuerdo, pues el inter
locutor estaría más acorazado cuanto más fuerte fuese. En cuanto al 
mercado italiano, evidentemente ofrecía interés para los exportadores 
franceses, y el conceder apoyo al movimiento nacional acaso se viera 
recompensado con un ventajoso tratado de comercio; quizá existiera 
tal esperanza en los círculos de negocios, aunque el estado actual de 
las investigaciones históricas no permita afirmarlo con certeza. Por 
otra parte, es verdad que los hombres de negocios que dirigían las 
empresas ferroviarias atribuían gran importancia a conseguir conce
sione:; de ferrocarriles, móvil que podía alentar a la política francesa 
respecto a Italia. No obstante, es- preciso señalar que la actitud de 
dichos círculos de negocios e.ra muy reservada e incluso frecuentemen
te hostil a las grandes empresas del régimen imperial. Si, en el caso 
de Méjico, las iniciativas de Morny, fueron apoyadas por los Per~ire, 
!os Rothsch~ld .m.o_stráronse, por el contrario, hostiles a la guerra de 
independencia 1tahana y los representantes de los grandes intereses 
económicos se pronunciaron unánimemente, en 1863, contra una aven
tura polaca: la paz-observó entonces Disraeli-había sido salvada 
por los capitalistas. 

¿Ififluencia de las corrientes sentiipentales? Es indudable que una 
gran parte de la opinión pública había manifestado el deseo de ver 
adoptar a Francia nuevamente una política exterior activa y que había 
lamentado la pasividad de Luis Felipe. Si bien esta tendencia se había 
manifestado, principalmente, en los círculos políticos de izquierda, Ja 
~asa. de la población frances_a no era indiferente a iniciativas que pu
d1escl\ halagar el orgullo nactonal. Pero no se percibía la influencia de 
la opinión pública en favor de una revisión de los tratados. 

La única causa cierta de la. nueva orientación de la política exterior 
francesa ha de hallarse en las concepciones personales de Napoleón nI. 

El Emperador no carecía de dotes intelectuales: amplitud de miras, 
gusto por las ideas, imaginación rica, pero no creadora, pues se limi
taba, las más de las veces, a desarrollar ideas prestadas. En la vida 
política. interior sus preocupaciones eran nuevas: comprendía la im
~ortancta de las cornentes sentimentales y se interesaba por las cues
ttones planteadas por el progreso económico, deseando establecer, no 
solamente un plan de colonización agrícola, sino también asegurar el 
pleno empleo, facilitando la inversión de capitales en la industria y 
demostrando, en fin, cierta preocupació.n por los problemas sociales. 
En política exterior consideraba los acontecimientos desde un punto 
de vista europeo e incluso mundial; su horizonte no era, pues, estre
chamente nacional; el estadista-pensaba--debe ampliar el clásíco 
horizonte de su acción e inspirarse en un ideal. 

1 
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La facilidad y el encanto de su expresión servían bien a estas cua
lidades espirituales; su conversación. era seductora y ejercía, inclusi
ve, "un verdadero poder de fascinación", como afirmaba la reina Vic
toria. No obstante, aquellos dones eran incompletos. Lo que le faltaba 
a su inteligencia era realismo, continuidad en el estudio de los pro
blemas y exacta medida de los medios de ejecución. Sus ideas solían 
ser amplias, audaces a veces, pero complicadas; sutiles frecuentemen
te, pero confusas; no consideraba necesario definir su pensamiento 
dándole una forma precisa. Cuando se trataba de proceder a su eje~ 
cuc10n, llenábase de confianza al principio, porque creía en su "misión" 
y consideraba fácilmente verdades demostradas las hipótesis que hu
biera forjado; pero, en seguida, se tornaba indolente o vacilante y 
tendía a deiar m<:durar los. asuntos, prolongando su meditación y es
perando que las circunstanc1as se encargaran de sugerirle una solución. 
Su imaginación prevalecía sobre su carácter y sobre su volu.ntad. 

Y aunque le gustase documentarse e interrogar, no seguía de ma
nera estable la línea de conducta sugerida por los que le rodeaban. 
Incluso su método de gobierno oponía a unos de sus colaboradores 
contra otros. Especialmente en política exterior, quería llevar solo la 
d~r.ección, pues a él exclusivamente--decía-incumbíale Ja responsa
bilidad. Sus m1111stros de .Asuntos Exteriores no eran frecuentemente 
sino n:eros ejec.utantes. y no .les tenía al corriente de· todos sus proyec
tos. S1~ ad vert1rles, 111 szqwera de manera fqmwlaria, hacía .redactar 
los arl!culos para la prensa e mscrtar notas en Le Moniteur. Llevaba 
las negociaciones a sus espaldas, por medio de agentes secretos. "Los 
embajadores-escribió Walewski. el 22 de agosto de 1859-, al encon
trar ~bierta la puerta pequeña, me pasan por encima de la cabeza y en 
las c1rcunstanc1as delicadas creen su deber dirigirse derechamente al 
Emperador; hasta nuestros a gen tes diplomátii;:os vacilan y no están 
seguros .d.e hallarse en lo cierto al seguir mis instrucciones." Es, pues, 
una poht1ca personal, en el sentido más estr.icto de la expresión, la 
que se propone hacer y la que hace, en realidad. 

Es una en:presa muy arriesgada tratar de definir estas concepcio
nes en matena de relaciones internacionales, pues el Emperador era 
'"secreto" y no manifestaba jamás el fondo de su pensamiento; incluso 
en sus conversaciones privadas, no discutía nunca delante de testigos 
y, desde que se convirtió en el amo de Francia, no dejó constancia 
escrita, jamás. de sus impresiones ni de sus propósitos. De esa forma, 
su política exterior ha sido objeto, por parte de sus contemporáneos 
e historiadores, de las apreciaciones más diversas. Para interpretarla es 
indudablemente necesario tener en cuenta las opiniones por él expues
tas antes de alcanzar el poder, por medio de obras y artículos: pero, 
sobre todo, hay que considerar sus actos. 

En 1839, expuso un esquema de sus aspiraciones en sus ldées 
11apoléonie1mes, diez años aproximadamente antes de asumir las res
ponsabilidades de la dirección de los asuntos públicos. So capa de 
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pretender continuar la política de su tío, insistía en la_ mzs;'ón eu
ropea de Francia y en la necesidad de establecer una orgamzac10n gene
ral de Europa: Para conseguir la formación de tal asociación europea 
sería necesario satisfacer los deseos de las nacionalidades, suprimien
do, así, las causas del profundo malestar que agitaba al continente. Y 
era Francia la que debía tomar la dirección moral en dicha transfor
mación de las relaciones internacionales. Pero, ¿qué valor puede atri
buirse a estas ideas del pretendiente 7 Sin duda no eran más que un 
medio de propaganda, dadas la fecha y las circunstancias en que fue
ron expuestas. Entre 1830 y 1840, la idea de una organizac1ón necesa
ria de Europa era el tema favorito de los sansimonianos, mazzinianos y 
pacifistas anglosajones. A Luis Napoleón Je tentaría el demostrar 
que seguía la misma senda que los reformqdores, que compartía sus 
ideales, tranquilizando al mismo tiempo a Europa, dejando entender 
que el restablecimiento eventual del poder imperial en Francia se efec
tuaría bajo un signo de paz. 

¿En qué medida estaba el Emperador adscrito aún a tal programa' 
Hay dos indicios de ello: el considerar necesaria la revisión del esta
tuto territorial de l 8 l 5, reajustando radicalmente el mapa político de 
Europa, y el deseo de basar dicho reajuste en el principio de las nacio
nalidades. -No obstante, no se comprometía estrictamente a la apli
cación de este principio, del cual se apartó en muchos casos. 

Pero, al lado de esas tendencias, inspiradas en un ideal, tenían 
también su parte la ambición personal y el deseo de consolidar la 
dinastía. "Por sus orígenes-ha observado Alberto Sorel-Napoleón Ill 
estaba obligado a deslumbrar a Francia." El deseo de reaccionar con
tra la política exterior de Luis Felipe, deslucida y mediocre; la volun
tad de mostrar lo que representaba un Napoleón para la grandeza de 
Francia: he ahí los rqsgos permanentes de su pensamiento. Dar a 
Francia un papel de dirección moral en Europa. ¿No existiría en ello 
algo que halagase el amor propio nacional 7 :Y como era necesario 
añadir éxitos más tangibles, el Emperador pretendía para Francia be
neficios directos, en forma de compensaciones, en los reajustes terri
toriales que estudiaba. Era una satisfacción que le parecía necesaria 
para la opinión pública y para el interés del Estado. 

¿Qué medios pensaba emplear para alcanzar aquel doble objetivo, 
europeo y francés? Preconizaba el método de los Congresos interna
cionales. En cada una de las etapas .de su política exterior volvió a 
esta idea, y el 21 de noviembre de 1863 declaró, en el Senado: "Deseo, 
de todo corazón, que llegue el día en que las grandes cuestiones que 
dividen a los pueblos y a los gobiernos puedan ser solucionadas, en 
paz, por un tribunal europeo." En un discurso de 1867, aludió, inclu
sive, a la deseable formación de los Estados Unidos de Europa. Y, no 
obstante, desmintió constantemente esos pacíficos designios: hizo la 
guerra en Crimea, en Italia y en Méjico, sín que lo impusie~a una ne
cesidad. ¿Debemos creer que, al declarar, en 1852, en su discurso de 
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Burdeos, que el Imperio era la paz quería solamente confundir, y que, 
dominado por el deseo de hacer olvidílr a Francia. con éxitos exterio
res una libertad perdida, pensara desde el principio en los medios de 
fuerza? La explicación es, sin duda, demasiado sumaria. Puede creerse 
en la sinceridad de sus afirmaciones, puesto que detestaba la guerra 
-el espectáculo de un campo de batalla le emocionaba profundamente
y tenía conciencia, quizá, de no poseer la decisión y el carácter necesa
rios a un Jefe de ejército. Pero la paz que deseab~ no era la .del statu 
qua. Con el fin de obtener los r~su~tados q;ia estimaba pre~isos para 
el honor de Francia y para su dzgnzdad, asi como para el mterés de 
la dinastía, hacía Ja guerra, porque estimaba que los medios "Racífi-
cos" no le permitirían conseguir sus objetivos. . . 

¿Cómo no comprendía que tal ruptura del statu quo podía ongi
nar graves consecuencias para la situación de Fran~ia en Europa y 
que-según dijo Thiers~la grandeza es una cosa relativa? No cage que 
ignorase el alcance de la unidad italiana ni el de la unidad alemana. 
Pero creía ser capaz de dominar los acontecimientos y tenía la ilusión 
de conceder parciales satisfacciones a los movimie?tos naciona!es, 
para detenerlos a tiempo, es decir, antes de que pudieran convertirse 
en peligrosos. 

De esta forma, aparece flagrante la contradicción entre sus aspi
raciones y sus actos. Unicamente en dos puntos permanece fíe}., al 
menos durante la mayor parte de su reinado, a una línea estable de 
conducta: no exponerse a conflictos con Inglaterra, que supo vencer 
a su tío, y romper el frente de las potertcias conservadoras. Por otra 
parte, observó un diplomático extranjero de los q~e 1~ conocieron 
mejor: "Todo, lo mismo en sus, actos que en su conciencia, es contra
dictorio." Contradicción entre sus miras europeas y su deseo de sa
tisfacer el amor propio nacional; contradicción entre los medios en 
que piensa y los que emplea, en realídad; contradicción entre la au-
dacia del pensamiento y la frecuente t.imidez ,e~ la acción. . . 

Sus interlocutores extranjeros percibían rapidamente esas deb1h
dades. "Tiene momentos de lucidez, dignos de un genio, y cegueras 
funestas, que ninguna argumentación irrefutable podría impedir", es
cribía, en 1860, el embajador de Austria en París, Ricardo de Metter
nich. "Quiere dirigirlo todo-observa un diplomático inglés-, pero es 
incapaz de ello, ya sea por ignorancia, ya por indolencia." Y Bismarck 
afirmó: "Tiene un conjunto de ideas fijas, pero nunca sabe a dónde 
le conducirán. Diríase que las ha meditado largamente y que las diri
ge como quiere. Pero, al llevarlas a la práctica, deja ver toda la debi
lidad de su. preparación, como si, de repente, despertase sobre una lo
comotora en marcha y no supiera conducirla... No es inquietante; 
solo es irresoluto." 

¿Cómo podía el Emperador mantener a raya a un Cavour o a un 
Bismarck? 
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II. EN ASIA Y EN AMEIUCA 

Las preocupaciones dominantes en las relaciones de Europa con 
los otros contmentes estaban relacionadas con los intereses económi
c?s: lo~ Estados de ?uropa occidental, donde la gran industria adqui
na un impulso considerable, se hallaban en la necesidad de encon
trar materias primas, así como mercados para los productos de sus 
manufacturas. El progreso en las comunicaciones marítimas facilitaba 
la expansión comercial. ,Los barcos de vapor se empleaban, entonces, 
en todas las g~~ndes v1as de navegación que unían los puertos eu
ropeos con Amenca y con el Extremo Oriente, asegurando travesías más 
rápidas_ y un tráfico más regular. También progresaba la técnica de 
los astilleros: el tonelaje medio de los barcos y su duración se acre
centó gracias al empleo del hierro en la construcción de los cascos 
Y el resultado de aquel prog~eso técnico fue la reducción del precio 
d.e. los tran~portes. La fundac~ón de las grandes compañías de navega
c~o~, que disponían de c':1ant1osos capitales, permitía acelerar la apli
cación, ~e las nuevas. téc?icas y establecer una organización más eficaz 
del _tráfico .. ~l, prop10 tiempo, el tendido de cables telegráficos sub
n:armos fac1hto las transa,c~ione_s comer~iales y financieras, propor
c10nando a los europeos raptda mformación sobre las condiciones de 
lo~ mercados ex_tranjero~ .Y. ofreciendo a los gobiernos de los grandes 
Estados el med10 de dmg1r con mayor seguridad la acción de sus 
agentes en los países lejanos. Estas n1,1evas condiciones beneficiaban 
la expa?sión colonial. de ~uropa, que, según el espíritu de Víctor Hugo, 
Lamartme y los sa:is1~omanos, podría ofrecer a las potencias europeas 
un escape a sus nvahdades en el continente. 
. Sin embargo, no era la expansión colonial lo que ofrecía mayor 
mter~s en esta época, ya que las iniciativas francesas en Indochina en 
S~netal, en Madagascar y las inglesas en Birmania carecían aún de 

1

am
phtud. Lo que más importaba eran las grandes alteraciones que se 
producían en Extremo Oriente y en los Estados Unidos. 

.Aunque sea posible observar en el origen de esta-como en el de 
casi todas las profundas alteraciones que agitan a las sociedades huma
nas-la .influencia de fact9res económicos o sociales y de las corrien
tes sentimentales, resultana vano intentar establecer un paralelo entre 
u_nas Y otras: Las estructuras sociales, las mentalidades, las preocupa
c10nes colectivas son demasiado diferentes. 

En Extremo Oriente se produjeron dos crisis simultáneas. Una que-
brantó el Imperio chino; la otra, al Japón. . ' 

La guerra civil china-la revolución de los Taipings-<;omenzó en 
1851, y se prolongó quince años. Sus orígenes no están todavía acla
rad~s P?r completo, aunque hayan dado lugar a buen número de in
vest1_ga~1ones. No obstan.te, es P?~ible observar la convergencia de dos 
mov1m1entos-uno, político; reltg¡oso, el otro-, originados ambos en 
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el Sur de China. El movimiento político se llevó a cabo por Sociedades 
secretas, de las cuales Ja más tmpof"tante era la Triada, que deseaba 
librar a China del dominio manchú y restablecer una dinastía china: 
esta manifestación del sentimiento nacional fue, evidentemente, alen
tada por el resultado de la Guerra del Opio, que asestó un gran gol
pe a la autoridad imperial (1). El religioso fue obra de la secta de los 
Adoradores de Dios, cuyo jefe, Hong-Sieou T'iuan era un semiletrado, 
relacionado en otro tiempo con misioneros europeos. La secta quería 
regrmerar a China, predicando una nueva fe, en la que hacía una ex
traña amalgama de los principios del Confucianismo y del Cristianis
mo, y en la que pretendía asociar la Biblia con las obras clásicas 
chinas. La colaboración de aquellos dos movimientos, de inspiración 
tan diferentes, exigió largas negociaciones, comenzadas, al parecer, 
en 1847, entre los jefes de la Triada y el fundador de la secta de los 
Adoradores, y cuyos detal1e!:i no han podido ser aclarados: la Triada 
intentó, indudablemente, utilizar el movimiento religioso para sus fines 
propios; pero quizá Hong ya tenía el deseo de combatir a la ºdinastía 
manchú. Como quiera que sea, el designio político pasó a primer pla
no, una vez establecido el acuerdo: Hong trataba de formar, con la 
ayuda de la Triada, un gobierno insurrecciona!. 

No parece que las condiciones ecenómicas y sociales desempeñaran 
un papel fundamental en los orígenes de esta crisis; pero tampoco 
puede calificarse de despreciable. Desde que China se vio obligada a 
ampliar sus contactos con los occidentales, Ja penetración comercial 
originó consecuencias que afectaban a la estabilidad social. La impor
tación de las mercancías extraí1jeras-productos textiles, especialmen
te, que, al ser fabricados a máquina, podían ser vendidos más baratos 
que Jos de fabricación indígena-arruinó a algunos artesanos chinos. 
Produjo. también, un desorden monetario. alterando la relación de 
valor entre las dos monedas en circulación-piezas de oro y de pla
ta-. puesto que Jos mercaderes extranjeros solo aceptaban como me
dio de pa~o la primera, lo que originó Ja depreciación de Ja sapeque 
(Ja de plata). Para el campesino chino (que, en realidad, no con0cía 
otra moneda) esto significaba una reducción muy grande de su poder 
adquisítirn. Y es verosímil que tales causas de descontento facilitaran 
Ja difusión de la propaganda insurreccional. Pero, aún así. esta inter
pretación es considerablemente hipotética. 

El ongen de la revolución estaba en relación directa con una cir
cunstancia accidental: el hambre producida por una mala cosecha, en 
Ja provincia de Kuang-Si. Para defenderse contra las bandas de mero
deadores. los campesinos formaron milicias. Y, en seguida, Jos conju
rados-los de la Triada y los de la Secta de los Adoradores-lo 
aprovecharon para desarrollar su propagandª entre dichas tropas, que 
s~ convirtieron en los primeros focos de las ideas revolucionarias. En 

(1) Véase anteriormente, pág. 186. 
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agosto de 1851, la revolución obtuvo su prime:- éxito: la. ~orna de 
Yuang-Tc:heu. en la provincia de Hongn. Pero hasta 1853, Hong no 
organizó su· ejército, con el que emprendió la ofensiva en el valle del 
Yang-Tse. En pocas semanas se apoderó de Hankeu, de U-Tchang, de 
Nankín; y efectuó incursiones hacia el Norte. Pero no logró poner en 
peligro a Pekín, debido a su falta de caballería. Después de adjudicarse 
el título de Emperador, instaló su capital en Nankín. Pero la dinastía 
manchú no se hundió, pues contaba con el apoyo de Jos funcionarios 
chinos que no podían admitir el programa relig\oso de Hong ni su des
precio de la misma esencia de la civilización china. La contraofen
siva de las tropas imperiales recuperó Hankeu y U-Tchang; pero- fra
casó ante Nankín. Los éxitos de los Taipings alentaron otras rebelio
nes, en el Tchantung y en el Yunan, donde los insurgentes se reclutaban 
entre las poblaciones musulman·as, de tendencias separatistas. así como 
en los barrios chinos de Shángai. 

En 1855, aunque la defección de los jefes de la Triada debilitó al 
gobierno de Nankín, el ejército imperial fue incapaz de destruirlo; y 
tal estado de cosas continuó aún durante diez años. Los dos tercios 
del territorio quedaron sustraídos, pues, al dominio de la dinastía man
chú. En dichas provincias-sobre todo en las del Yang-Tsé-el orden 
fue mantenido por el gobierno insurrecciona!, aunque por medio de 
una organización puramente militar, que no escatimaba la pena de 
muerte. En los límites de la zona imperial y de la revolucionaria, la 
lucha entre ambos ejércitos devastaba las comarcas más ricas del 
pafS. China sentía la amenaza de la disgregación. 

La crisis japonesa presentó un carácter muy diferente. El Imperio 
japonés, cerrado casi totalmente, desde 1637. a los contactos con el 
extranjero, por disposición de su gobierno, había conservado-gracias 
a este aislamiento-una estructura feudal. La nobleza fcudal-287 dai
míos y sus 500.000 samurais-formaban una clase privilegiada. Fren
te a los daimíos, que ejercían en su feudo los derechos de soberanía, 
el Emperador había perdido toda su autoridad política, a partir del 
siglo XII, encontrándose reducido al papel de jefe religioso. Pero este 
régimen feudal había empezado a descomponerse en el siglo XVI. ¿Cuál 
era su estado en Ja segunda mitad del siglo xrx? 

La autoridad imperial había sido reemplazada por la del daimío más 
poderoso. Gracias a Ja extensión de su feudo--las tres cuartas partes 
de Ja isla de Hondo, en la que tenía 50 000 samurais-la familia To
gukawa pudo imponer su voluntad. Después· de haber obtenido del 
Emperador el título de Slzogzm (generalísimo), el jefe de la familia so
metió a los otros daimíos. El daimío conservaba el derecho de perci
bir los impuestos en su feudo, acuñar moneda y mantener su pequeño 
ejército de samurais; pero, de cada dos años, estaba obligado a per
manecer uno en la Corte del Shogun; y, cuando Ja ab::mdonaba. tenía 
que dejar allí, como rehenes, a los miembros de su familia. Realmente, 
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veíase obligado a calcar, de las shoguna,les, las medidas administrati
vas que adoptase en su feudo. De -esta forma, la organización política 
del Imperio había evolucionado hacia una centralización del poder. 

La organización social quedó también quebrantada, sobre todo des
de principios del siglo xvm. En el medio rural, el sistema tradicio
nal había consistido en la repartición de las tierras entre los campesinos 
a quienes el daimío había atribuido, a título de posesión perpetua, 
una parcela de tierra. Pero, no obstante los esfuerzos del gobier
no shogunal (que, para asegurar la estabilidad de la vida social, pro
hibió al campesino la cesión de su parcela) los cultivadores agríco
las más hábiles o más favorecidos por la suerte, lograron burlar Ta 
ley y aumentar su dominio, a expensas de los otros. A principios del 
siglo XIX existía, pues, una clase de campesinos más acomodados. cuasi
propietarios, que preponderaban en la vida de las comunidades luga
reñas. En el medio urbano se produjo otro cambio, de mayor afcance 
aún. Los artesanos, agrupados en gremios, obtuvieron del gobierno 
shogunal una organización privilegiada, que les permitió sostenerse y 
mantener los precios. Los jefes de tales gremios adquirieron, en la 
vida económica del país, una autoridad real. Los comerciantes emplea
ron los mismos medios. En Yedo, capital shogunal; en Kioto, resi
dencia imperial; en Osaka, único gran centro de la navegación de 
cabotaje autorizado por la ley; en Nagasaki, puerto al que, por excep
ción del régimen de cierre, tenían acceso algunos comerciantes holan
deses. se formaron grupos de mercaderes que acumulaban capitales; 
los más ricos de entre ellos establecieron casas de banca, para dedi
carse al cambio de moneda y efectuar empréstitos a los daimfos o a 
los samurais. La formación de una burguesía rural y el crecimiento del 
capitalismo comercial minaron poco a poco la sociedad feudal. El go
bierno shogunal, que 'al conservar la política. de aislamiento del país 
respe_cto a las influencias extranjeras deseaba salvaguardar la estabi
lidad social, no había logrado impedir la evolución, sino tan solo re
trasarla. 

En fin, en la vida intelectual, las nuevas corr,ientes del pensamien
to contribuían a la amenaza de la organización política y social. Una 
de estas corrientes se originó en las antiguas tradiciones filosóficas y 
religiosas japonesas, que el régimen shogunal había descuidado; y 
afirmaba el derecho del Emperador a asumir de nuevo las prerrogati
vas de la soberanía política. La otra, se inspiró en la civilización eu
ropea: por la estrecha ventana dé Nagasaki, abierta al mundo exterior, 
comenzó a penetrar la· influencia europea, desde que algunos intelec
tuales japoneses aprendieron el holandés y podían leer los libros que 
llevaban los comerciantes, técnicos, sobre todo, pero también histó
ricos. El gobierno autorizó la creación de una oficina de interpretación, 
que se convirtió en foco de un movimiento ideológico a partir de 1820_ 
Los innovadores no vacilaban en decir que el Japón debía abandonar 
su política de aislamiento, entrar en contacto con los occidentales, y 
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sin renunciar a las tradiciones de la civjlización japonesa, imitar a 
aquellos en el. campo de la producción económica; llegando algunos a 
sostener qu ! el gobierno nipón debería inspirarse en las instituciones 
políticas eu:"Opeas. 

~l ~obiui:o s_~ogunal no ignora~a los peligros de la situación; y 
repnmia la d1fus10n de las nuevas ideas, mediante medidas policíacas 
y primitiva:,. En 1841 y 1842 intentó reaccionar contra el poder ad
quirido por el capitalismo comercial, y restaurar la situación social 
de la noble:;:a feudal. Pero fue en vano. A pesar de ello, el estado de 
crisis latente no significaba un peligro .inmediato, por lo menos mien
tras el Shogun pudiera dirigir la administración y mandar sobre los 
daimíos, así como mantener alejada la codicia de las potencias ex
tranjeras. Pero el edificio estaba carcomido; y bastaría una presión 
exterior para que se derrumbase. 

En la época en que e! Extremo Oriente se veía sacudido por la re
volución de los Taipings y por la crisis japonesa, se decidía la existen
cia de los Estados Unidos en la guerra de Secesión. En febrero de 
1861, los representantes de los once Estados del Sur, reunidos en el 
Congreso de Montgomery, acordaron abandonar la Unión americana 
y formar una Confederación independiente. En abril se llevó a cabo 
la ruptura entre nordistas y sudistas; las hostilidades se desarrolla
ron con ahínco tanto en el plano económico como en el militar. Los 
nordistas necesitarían cuatro años para vencer la resistencia de sus 
adversarios y obligar a los Estados confederados a reintegrarse en la 
Unión. 

Las causas profundas de aquella crisis eran económicas. En los 
Estados del Sur, la economía, exclusivamente agrícola, se adaptaba 
al clima tropical: productores de arroz, de tabaco y de índigo en el 
sigl<111 xvm, tales Estados se hicieron también, después de la Guerra de 
Independencia, productores de algodón; desde ·que en 1820 la difusión 
de la máquina de Whitney permitió la rápida limpieza de las fibras, 
el cultivo del algodón realizó progresos gigantesC!)S en Carolina del 
Sur, en Georgia, en Alabama. en Tennessee y Tejas; en 1860 la zona 
algodonera tenía 1 600 kilómetros de Este a Oeste, y l 000, de Norte 
a Sur; y la producción se multiplicó por diez en cuarenta años. En 
este reino del algodón, cuya explotación estaba organizada en vastos 
dominios, una aristocracia de grandes propietarios empleaba tres mi
ilones de esclavos negros. Unicamente las regiones fronterizas (Caro
lina del Norte y Kentucky), que no adoptaron el monocultivo, tenían 
un tipo diferente de población; en dichos estados existían pequeños 
y medianos agricultores de raza blanca. En los Estados del Norte, en 
donde la economía agrícola se basaba en el cultivo de cereales y en la 
cría de ganado, las explotaciones estaban, frecuentemente, en manos 
de pequeños propietarios que, a medida que se les ofrecía la ocasión, 
no vacilaban en ir a buscar tierras vírgenes en los nuevos territorios 
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del Oeste. De una parte, pues, una sociedad jerarquizada, dominada 
por los grandes plantadores·; de la otra, una democracia rural. Otro 
contraste vino a ariadirse a este. Desde la guerra anglo-americana de 
1812, la actividad industrial había empezado a desarrollarse en los 
Estados del Norte, primero, gracias al aprovechamiento de los saltos 
de agua; después, cuando en 1840 se extendió el uso de las máquinas 
de vapor, a la explotación de las minas de hulla: industria algodonera 
y lanera de Nueva Inglaterra; industria metalúrgica de Pensilvania. 
En los Estados del Sur, los plantadores, cuyo capital era obsorbido 
totalmente por la adquisición de la mano de obra negra, y cuya prospe
ridad aseguraba, de manera considerable. la venta del algodón, no se 
interesaban en la explotación de las riquezas del subsuelo, donde exis
tían (Alabama, por ejemplo), ni en la creación de manufacturas.; hasta 
1845 no se equip\lron algunas fábricas, que, naturalmente, solo se de
dicaban al hilado y al tejido del algodón. Por último, en los Estados 
del Norte, se hallaba concentrada la actividad bancaria y también 
las compañías de navegación, puesto que los plantadores del Sur no 
habían juzgado necesario establecer sus. propios medios para sus trans
acciones y para el transporte del algodón. 

Tales diferencias en la estructura económico-social originaron un 
conflicto, ya latente, en ei seno de la Unión americana. Sus primeras 
manifestaciones se remontaban a cuarenta años atrás-divergencia 
de intereses materiales, que tenía su expresión en la orientación 
de la política económica; divergencia de ideas sociales, de tipos de 
civilizaéión, de concepción de derechos y deberes individuales. 

Desde los comienzos de la industrialización, los Estados del Norte 
quisieron establecer un sistema aduanero proteq:ioriista, con el fin de 
defender a sus productores contra la competencia inglesa: y también 
vías de comunicación de Este a Oeste--canales antes de 1840; des
pués, ferrocarriles-, ya para comunicar las regiones industriales, ya 
para permitir a las nuevas zonas agrícolas-en el valle del Ohio y al sur 
de los Grandes Lagos-la expedición de sus productos hacia la costa 
atlántica. Los Estados del Sur se mostraron hostiles por completo al 
proteccionismo aduanero, por carecer de industria y por temor--como 
grandes exportadores de algodón en bruto--de que sus clientes europeos 
adoptasen represalias, en vista de la elevación de la tarifa aduanera 
americana. También combatieron la política de canales, porque sig
nificaría para el Estado federal una pesada carga financiera, que, en 
parte, soportarían sin obtener beneficios de ella. 

Dichas diferencias entre intereses materiales y tipos de civilización 
agravaron el conflicto entre los distintos conceptos de moral social, 
cuyo esencial aspecto era la cuestión de la esclavitud. El único móvil 
de la cuestión an tiesclavista, iniciada oor Garrison en 1831. había sido, 
realmente, el sentimiento humanitario',y la convicción de que la Unión 
americana. al tolerar la esclavitud, se apartaba de la ley de Dios. Pero 
también es cierto que si ia opinión pública de los Estados del Norte, 
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antes incL:ercntc a la suerte de los esclavos r>~gros, se acJ-iirió, rá
pidamente, al movimiento abolicionista, fue porque veía en él un me
dio de domeñar la aristocracia de los grandes plantadores. 

Las ásperas controversias políticas suscitadas, en los treinta años 
anteriores, en torno a la cuestión de los derechos de los Estados fren
te al poder federal, fueron el resultado de aquel conflicto económico, 
social y moral. ¿Conseguirían los Estados del Sur conservar el lugar 
que habían ocupado en el origen de la Unión americana? La situación 
demográfica no les favorecía, desde el desarrollo del moYimiento de 
emigración europeo. pues aquellos inmigrantes (85 000, por término 
medio, cada año, entre 1840 y 1850; 250 000, entre 1850 y 1860), se 
establecían, casi exclusivamente, en los Estados del Norte, en los que 
encontraban condiciones climatológicas favorables, tierra disponible y 
facilidad de empleo. En 1860, la población sudista-casi igual a la nor
dista medio siglo antes-no era más que un tercio de la población to
tal. Por consiguiénte, en la Cámara de los diputados. en la que el nú
mero de escaños atribuido a cada Estado era proporcional a la cifra 
de su ·población, dominaban-y con mucho-los intereses nordistas. 
Razón de más para que los Estados del Sur se esforzaran por con
servar su posición en el Senado, donde cada Estado se hallaba repre
sentado por dos senadores, cualquiera que fuese su población. En 1820, 
cuando la Unión contaba con veintidós Estados. once de ellos admitían 
la esclavitud, por lo cual en el Senado había equilibrio. A partir de 
dicha época, a medida que iban poblándose los territorios de las me
setas centrales y se producía la conquista de los territorios mejica
nos, entraron a formar parte de Ja Unión rrneve Estados nuevos. La 
cuestión planteada por la admisión de cada uno de ellos era la mis
ma: ¿Será o no autorizada la esclavitud por su legislación? Hasta 1854, 
la dificultad fue resuelta mediante compromisos que conservaron el 
equilibrio; pero en tal fecha adquirió ventaja el Norte, con la admisión 
de Kansas. 

¿Por qué se convirtió en crítico aquel conflicto latente 7 La ten
sión aumentó con la fundación. en 1856, del partido republicano, que 
incluyó en su programa la abolición de la esclavitud. Los grandes plan
tadores del Sur. convencidos de que el empleo de la mano de obra 
de los negros esclavos era indispensable para el mantenimiento de su 
prosperidad, pensaron responder con un movimiento separatista, si se 
les obligaba a prescindir de ella. El leitmotiv de la campaña presiden
cial de 1860 y la victoria del candidato republicano, Abraham Lincoln, 
resuelto partidario de la abolición, decidieron a. Carolina del Sur-el 
Estado algodonero por excelencia-a tomar la iniciativa de unir las 
fuerzas sudistas y organizar la secesión. 

Europa. pues, no tuvo parte alguna en el origen de aquella crisis 
americana. Cierto que los antiesclavistas esgrimían el argumento de 
la ley inglesa de 1834, prohibitoria de la esclavitud en las colonias in
glesas; también es indudable que el movimiento espontáneo de la emi-
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grac10n europea había contribuido a acentuar el desequilibrio entre 
Norte y Sur. Pero no era posible percibir, en la política de Jos gobier
nos o en Ja opinión pública de Francia o Inglaterra, el menor indicio 
de una acción destinada a agravar las dificultades interiores de la 
Unión americana, de las que los europeos únicamente observaban 
los síntomas más claros. El alcance internacional de la crisis no se 
hizo evidente hasta el momento en que se desencadenó la guerra de 
Secesión. 

¿Cuál es el lugar, en las relaciones internacionales entre continen
tes, de aquellas crisis de Extremo Oriente y americana 7 

La guerra civil china, consecuencia, al menos en parte, de la gue
rra del opio, proporcionó ocasión a las potencias europeas de alcanzar 
mayores ventajas: la dinastía manchú, amenazada de hundimiento por 
la revolución de los Taipings, n0-- podía resistir seriamente una nueva 
presión de los occidentales. Ni Francia ni Inglaterra desaprove~haron 
la oportunidad. Y no fue simple azar la coincidencia de los comien
zos de la crisis china con la decisión de los Estados Unidos de forzar 
la puerta del Japón. Los occidentales estimaban, en esta época, Ja 
cuestión japonesa en función del mercado chino: las costas japonesas 
disponían de puertos en las rutas marítimas de China, donde se podía 
hacer escala. La guerra de Secesión, en fin, detuvo, por algún tiempo, 
el expansionismo de los Estados Unidos, paralizando la política exte
rior 'del gobierno federal y quebrantando la doctrina de Monroe. Era 
otra ocasión para el desarrollo de las iniciativas .europeas. 

Tales movimientos profundos e iniciativas de los estadistas se aso
ciaron y combinaron para provocar los grandes cambios que Europa 
y el mundo contemplarían en los veinte años próximos; Para compren
der su alcance y su encadenamiento, es necesario seguirlas en su des
arrollo cronológico. 
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CAPITULO XIV 

LA CONSOLIDACION DEL IMPERIO OTOMANO 

El rasgo más notable de la evolución de las relaciones internacio
nales en esta época es la consolidación del Imperio turco. Desde hacía 
más de treinta años Ja existencia misma del Imperio estaba amena
zada por una serie de crisis interiores que habían abierto el camino 
a la política rusa de expansión, la cual, no sin trabajo, pudo ser con
tenida, al fin, por Gran Bretaña. Pero persistía la debilidad del· Esta
do, pues las tentativas de reformas hechas a partir de 1840-era del 
Tanzimat-, aun mejorando los métodos administrativos, no habían 
abordado la cuestión esencial (la suerte de los súbditos cristianos del 
Imperio). En 1853 reapareció la amenaza rusa, pero esta vez fue de
tenida, y ello aseguró a la Sublime Puerta relativa estabilidad durante 
veinte años. 

¿Por qué se decidió el gobierno ruso a adoptar en la cuestión turca 
decisiones extremas, ante las que había retrocedido en 1829 y en 18397 
¿Por qué se le opuso no solo Gran Bretaña, sino también Francia? 
¿Por qué tuvo que declararse vencida en la guerra de CrEüea 7 

I. MOVILES DE LA POLITICA RUSA 

En 1844, el Zar había tratado de sondear las intenciones del gabi
nete conservador inglés (1), hablando de la verosimilitud de un hun
dimiento del Imperio turco, aludiendo a la eventualidad de un reparto 
y afirmando, no obstante, que no haría nada por provocarlo. El go
bierno inglés se había apresurado únicamente a tomar nota de aquella 
intención pacífica. Y el acuerdo habfa sido fácil sobre la base del 
aplazamiento del problema. ¿Podía creerse que fuera duradero? No, 
pues la política otomana de Rusia-económica, religiosa, política-se
guía siendo muy activa. 

Actividad económica: Desde 1830, Rusia había impulsado su co
mercio por sus puertos del mar Negro, Odesa especialmente. Entre 
1832 y 1840, había aumentado en un 56 por 100 su exportación de trigo. 
En 1844, el Zar había formado una Comisión especial encargada de 
estudiar los procedimientos apropiados para incrementar ese comercio, 
y uno de los medios de que disponía para ello era prohibir la expor
tación de los cereales producidos en los principados rumanos, que ha
cían la competencia al trigo ruso, valiéndose de la influencia prepon
derante que en ellos ejercía la política rusa desde 1829. 

Actividad religiosa: El gobierno del Zar se había preocupado del 
establecimientó de relaciones con las Iglesias ortodoxas, sobre las 

(1) Véase antcr1ormcnle, pág. 146. 
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que poseía, en virtud del tratado de Kalnardji, un indeterminado de
recho de protección.: l~ Acaden;iia eclc?iástica de San Petersburgo 
había llamado a semmanstas servios y bulgaros v enviado-en 1843-
una misión a Siria y Palestina para estudiar Ja ;ituación de los orto
doxos. así como la posibilidad de establecer centros de enseñanza re
ligiosa en Damasco y en Beiruth. 
. Actividad política,: La política rusa no había dejado de intervenir, 

siempre q:ie se habla presentado ocasión, en los asuntos interiores 
del Impen? turco. Cuando, en 1848, los jóvenes boyardos liberales 
de Moldavia y de Valaquia habían intentado sustraerse al dominio 
turco y establecer un estado rumano independiente, las tropas rusas 
habían hecho fraca~a.r el movin;iento revolucionario (1). Lo hizo apa
rentemen~e en serv1c10 del Sultan, pero de modo primordial para pro
teger lo.s intereses rusos, pues la teórica soberanía de la Puerta dejaba 
en realidad el camP:? libre al control ruso de los dos principados. 
Y_ cuando, en el otono de 1849, el ~obierno ~ustríaco solicitó del go
?1ern~ turco la entrega de los refugiados magiares, la diplomacia rusa 
rntervmo en favor de la petición austríaca, y aquella presión había 
amenazado con una ruptura. 

¿No muestr~n claramente esas iniciativas que el Zar se preparaba 
a actuar en van?,s frentes? Pero las resistencias se iban dibujando. 
. La. conservac10n del estatuto de los Estrechos era una preocupación 
mmed1ata. de Gran ~retaña. Con motivo de la amenaza de ruptura 
entre R~sia Y Turqma, la escuadra inglesa penetró en los Dardanelos 
Y al. retirarse, el gabinete inglés ofreció un tratado de amistad a I~ 
Súbhme Puerta, que no quiso aceptar. 
. El g,obierno francés, deseando satisfacer a los círculos católicos, 
impugno, en mayo de 18??• 1.as posiciones adquiridas en Palestina por 
los ortod?xº~· y pretend10 e¡ercer en toda su extensión los derechos 
qu~ le ad¡ud1caba su protectorado religioso sobre los católicos del Im
~eno ~tomano. En la serie de pequeños incidentes que oponían .a mon
ies lat1~os y ortodoxos respecto a la custodia de los Santos Lugares 
de Belen y de Jerusalén, la política rusa se mostró al principio muy 
reservada .. Pero en 1851 el Zar informó al Sultán de que, si rechazaba 
las pre~ens10nes francesa~, podría. conta.r con el apoyo moral y material 
de ~us1a. No obstante dichas resistencias, el gobierno ruso impulsó su 
acción, Y en 1852 (abril) Nicolás I volvió, como en 1844, al tema del 
hombre enf emzo. 

¿Qué in~en.taba con aquell? política? En e! fondo, tendía a provo
car el hund1m1ento. del Ii:npeno turco. Preferiría, naturalmente, alcan
zar t?I .resultado sm arriesgarse con exceso, obteniendo el amistoso 
asent1m1ento de una, al menos, de las grandes potencias cuyos intere
ses eran opuestos a los suyos. A principios de 1853 dio a conocer su 
plan en una nota redactada de su puño y letra: si el gobierno otÓmano 

(l) Véanse págs. 159 y 169. 
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cediera, Rusia podría ejercer en Turquía una influencia dominante y 
se contentaría con aquel resultado; si no cedía: iría a la guerra, se 
apoderaría de los Estrechos y destruiría el Imperio otomano. No se 
sabía lo que después vendría a ocupar su lugar. ¿Se constituirían es
tados independientes sobre las cenizas del Imperio o se restablecería, 
de acuerdo con Grecia, el Imperio bizantinb? Ni una cosa ní otra. 
La menos mala de las soluciones consistía en dejar subsistente la do
minación otomana en los territorios asiáticos y repartir los de la Tur
quía europea: conceder la independencia al principado servio; crear 
un estado búlgaro y repartir el resto entre las grandes potencias, con
cediendo a Rusia el Bósforo y a Austria los Dardanelos. El resultado 
sería el establecimiento de una preponderante influencia rusa en la 
península balcánica mediante la formación de estados satélites y el 
control del Bósforo; no se planteaba directamente la cuestión del 
acceso al Mediterráneo. El 21 de febrero de 1853 el Zar se entrevistó 
de nuevo con Lord Seymour, embajador inglés; no dijo una pafabra 
de Constantinopla ni de los Estrechos, per() ofreció a Gran Br.etaña, 
Egipto y Creta. Por último, en julio del mismo año, insistió en la idea 
de repartir los Estrechos entre Austria y Rusía, y para intentar ob
tener Ja aceptación del gobierno austríaco, le propuso un protectOMdo 
conjunto de los Balcanes, renunciando, en consecuencia, a establecer 
alH una zona de preponderante influencia rusa. 

En estos sucesivos ajustes del plan ruso, no había nada que mos
trase profunda reflexión o voluntad clarividente. El Zar no hacía más 
que tantear. Sin embargo, no cedía, porque su prestigio estaba en juego. 
El 28 de febrero de 1853 envió a Constantinopla al embajador Men
chikof, que exigió del Sultán una solución de la cuestión de los Santos 
Lugares y una convención que reconociese el protectorado religioso 
ruso sobre las poblaciones ortodoxas del Imperio turco. Pretendía, in
cluso, el 13 de mayo, imponer, por medio de un ultimátum, un tratado 
de alianza. 

¿Qué razón existía para que el Zar, a pesar de todos los obstácu-
los. se decidiera a ejercer tan directa presión sobre el gobierno oto
mano? 

Los motivos decisivos de su política no parecen haber sido los 
móviles económicos. El gobierno ruso deseaba, es cierto, desarrollar 
sus exportaciones agrícolas para mejorar las condiciones de vida de 
sus clases campesinas y para incrementar las percepciones fiscales. 
Pero no tenía interés alguno en suscitar un. conflicto con Gran Breta
ña, su principal comprador de cereales y su proveedor de maquinaria 
y de materias primas. 

Tampoco las preocupaciones religiosas parecen haber tenido ma-
yor importancia. Es verdad que la masa de la población rusa se inte
resaba por dichas cuestiones y creía en la misión de Rusia como de
fensora de la ortodoxia. Pero en vísperas del ultimátum de Menchikof 
el gobierno ruso obtuvo del Sultán (4 de mayo de 1852} la concesión 
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de análogas ventajas a los griegos y a los latinos. En este aspecto, 
pues, sus pretensiones qued iban satisfechas. 

La única explicación pos ble, pues, ha de buscarse en el estado de 
ánimo del Zar y sus c;álcu; os políticos. Nicolás I, después del papel 
que había desempeñado en la represión de los movimientos revolucio
narios de 1848, creía en Ja preponderancia de ·la política rusa. Como 
han demostrado los estud os de Eugenio Tarlé, no le desagradaba 
lanzar al mundo una especie de reto, erigiéndose en protector de la 
Cristiandad contra el Islam. ¿No estaba acaso convencido desde hacía 
tiempo de que la potencia !Xpansiva de Rusia deberla ejercerse hacia 
el Sur y de que Ja pantallc. formada por el Imperio otomano tendría 
que desaparecer? En dos o:::asiones anteriores no pudo realizar aquel 
designio a causa de la gran magnitud de los riesgos. Y ahora creía que 
la empresa era factible, porque estimaba que podía desecharse el pe
ligro de una coalición. El gobierno ruso consideraba improbable una 
colaboración franco-inglesa (aunque los intereses de Rusia se enfren
taban con los de Gran Bretaña en el Imperio turco) y también con Jos 
de Francia en el aspecto religioso, porque el golpe de estado de 2 de 
diciembre de 1851 y la declaración del Imperio francés habían des
pertado viva inquietud en la opinión pública inglesa. ¿Cómo podría 
Gran Bretaña, reducida- a sus propias fuerzas,. oponerse a la política 
rusa? 

II. LA RESISTENCIA FRANCO-INGLESA 

Pero, contrariamente a las previsiones del Zar, la política rusa se 
enfrentó con la resistencia conjunta de Francia y de Gran Bretaña. 

No obstante la inestabilidad política inglesa (al gabinete conserva
dor de Aberdeen, que había trataqo con consideración a Rusia, sucedió 
-en noviembre de 1852-un gabinete Clarendon), "Gran Bretaña rehusó 
cons!antemente pensar en una disolución y un reparto del Imperio 
oto~no. ¿Consentiría, no obstante, que Rusia adquiriese una in
fluencia preponderante en el Imperio otomano sobre las bases pro
puestas por la _misión Menchikof? Tampoco. Todo lo más permitiría 
al Zar una retirada honrosa, consintiéndole la obtención de algunas 
satísfacciones formales por parte de la Sublime Puerta. Pero en la 
cuestión de fo?do se mostraba irreductible, aunque desconocía, por el 
momento--abnl de 1853---de qué medios se valdría para cerrarle el 
camino. 
. Los intere~es ec~nómi~os eran de importancia decisiva para tal 

firmeza. Los mdustnales mgleses estaban descontentos de la wlítica 
aduanera rusa, que, para proteger a una industria todavía incipiente, 
sometía la importación de los tejidos de algodón a derechos trioles o 
cuádruples que los de la tarifa austríaca o la de la Zollverein. Po~ otra 
parte, el Imperio otomano se había convertido, a partir del tratado de 
comercio de 1838, en un buen comprador de productos manufactura
dos ingleses y en un buen proveedor de cereales; las exportaciones 
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británicas a Turquía pasan de 1 394 000 libras en 1829, a 7 619 000 en 
1847 y a 11816000 en 1848. En marzo de 1849 Palmerston se cuidó 
de subrayar en la Cámara de los Comunes Ja importancia de aquellas 
cuestiones económicas, insistiendo sobre los resultados que a tal res
pecto perseguía su política de conservación del Imperio .otomano. Pero 
si bien dichas preocupaciones pudieron contribuir a formar en la 
opinión pública inglesa una corriente favorable a Turquía y hostil a 
Rusia, es difícil pensar que fuesen decisivas; no hay que olvidar que 
Cobden había respondido ásperamente a los argumentos de Palmers
ton. Los intereses políticos y estratégicos. decisivos en el pasado. se
guían siéndolo a la sazón: deseo de conservar la preponderancia in
glesa en el Mediterráneo; voluntad, por consiguiente, de conservar 
la·. barrera que a la expansión rusa oponía el Imperio otomano, impi
diendo que las fuerzas navales rusas franqueasen los Estrechos. 

Además. la actitud del gobierno francés apoyaba la resistencia in
glesa; el 24 de mayo de 1853 Napoleón 1II ofreció a Gran Bretaña un 
acuerdo contra Rusia. Es poco probable que su finalidad fuese la de 
satisfacer a los medios católicos. éliminando de Levante la influencia 
de los ortodoxos, en beneficio de los religiosos latinos, porque tres se
manas antes había aceptado una regulación del asunto de los Santos 
Lugares. Cierto que, en septiembre de 1853. Thouvenel declaró que el 
establecimiento en Constantinopla de un poder cristíano, pero cismá
tico, era una amenaza para la Santa Sede: "He aquí un punto de 
vista que no hay que descuidar." Pero no es posible deducir conse
cuencias valederas de esta simple indicación. ¿Deseaba también el Em
perador obstaculizar el acceso de Rusia al •Mediterráneo? Es posible, 
aunque la hipótesis no se apoya en ningún hecho preciso. Tampoco 
parecía pensar en obtener beneficios para el comercio francés. Ninguna 
de estas explicaciones resulta satisfactoria; ninguna se ve confirmada 
por los escasos documentos que permiten conjeturar el pensamiento 
del Emperador. La preocupación esencial está relacionada con la polí
tica general. Como prefacio a los grandes proyectos europeos con que 
soñaba. Napoleón III quería neutralizar a Gran Bretaña. No olvidaba 
-ni olvidaría nunca, salvo en 1869-aquella preocupación primordial. 
Su fin inmediato era ofrecer al gabinete británico el apoyo del ejército 
francés. proporcionarle el medio de derrotar a Rusia, borrando de esa 
forma las impresiones desfavorables causadas por el golpe de estado 
de 2 de diciembre. Trataba inclusive de obtener con tal ocasión la 
alianza inglesa. No ignoraba que aquella oferta podría originar una 
guerra con Rusia ni que dicha guerra, emprendida por los intereses 
ingleses, sería probablemente impopular en Francia. Admitía la even
tualidad, porque veía en ella el instrumento necesario para orientar en un 
nuevo sentido las relaciones franco-inglesas. "Quiero la paz, si es posi
ble; pero haciendo causa común con Inglaterra", escribió a su embajador 
en Londres el 25 de mayo de 1853. Y en septiembre repitió que haría 
honor a sus promesas, porque deseaba conservar la alianza inglesa. 
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¿Por al formarse aquella entente franco-inglesa no c;~nció el 
Zar-cuyas ¿;revisiones habían resultado fallidas-a sus proye:ccc>s 7 Sin 
duda, por c:na consideración de prestigio; pero tc.n1bién porque tenía 
la vaga esperanza de que la coalición franco-inglesa no se llevara a 
efecto. Y en realidad ni en Londres ni en París los gobiernos parecían 
todavía resueltos a llegar a Ja guerra. Aunque en Inglaterra los círculos 
de negocios se mostraban favorables a una colaboración anglo-francesa, 
de la que esperaban ventajas económicas, ei Príncipe consorte se esfor
zaba en frenar a los intransigentes; en Francia, donde la cosecha había 
sido mala, el gobier_no atravesaba dificultades financieras por haber te
nido que conceder subvenciones para reducir el precio del pan. Sin em
bargo, Ja esperanza de disociar a Francia y Gran Bretaña resultó fallida. 
En París y en Londres, los ministros de Asuntos Exteriores parecían de
seosos de probarse, recíprocamente, su resolución de hacer frente a 
Rusia. El 12 de septiémbre, Clarendon y Aberdeen, sin consultar al 
Gabinete, declararon ~ Walewski que estaban dispuestos a enviar sus 
flotas de guerra a los Dardanelos. Entonces, d Zar calculó los peligros; 
y, a principios de octubre, se mostró inclinado a moderar sus exigen
cias. E! gabinete inglés no se prestó a un compromiso. Nicolás I, dema
siado comprometido para retroceder más, se vio obligado a un con
flicto que no deseaba. 

Cuando, el 4 de oc\ubre de 1853, se iniciaron las hostilidades entre 
Turquía y Rusia, la entrada de las flotas inglesa y francesa en el mar 
Negro abrió el conflicto armado entre las _grandes potencias. 

m. LA DERROTA RUSA 

Las operaciones militares y navales tuvieron menor alcance en la 
guerra que la acción política. La dificultad principal con que se en
frentab;;m los franco-ingleses era la elección de un terreno de ataque 
eficaz. Se pensó en arrojar a los rusos de los principados danubianos, 
y el plan empezó a pon~rse en ejecución; pero hubo de abandonarse 
debido a la declaración de una epidemia de cólera en el cuerpo de 
desembarco. Otro plan era ocupar las Aland, en el Báltico, para ame
nazar desde lejos a San Petersburgo. Los ingleses ensayaron un golpe 
de mano, pero al fracasar no se atrevieron a comprometerse más en 
aquella trnmpa. Finalmente, se adoptó la solución de atacar la base naval 
de Sebastopol, en Crimea. La elección de dicho punto estaba de acuerdo 
con los obietivos de guerra de los aliados, pues era preciso para pro
teger al Imperio otomano arrebatar a Rusia los medios de acción en 
el mar Negro. Pero las operaciones de sitio eran lentas y penosas y se 
dudaba de que la toma de Sebastopol bastase para obligar a los rusos 
a la paz. Conquistar Crimea sería solamente vaóar un oio al oso ruso. 
Si el gobierno del Zar deseaba continuar la resistencia. las tropas ad
versarias no podrían pensar en penetrar profundamente en territorio 
ruso. Gran Bretaña y Francia no tardaron en percatarse de que existía 
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el peligro de que la guerrz: :uese fa.rga y ambas tenfrú_ razones podero
sas para desear una lucha "~ortá; Napoleón HI tern{2, si el éxi::0 se 
retrasaba, la lasitud de la opinión pública y el descontento de los cfrcu
los de negocios, tanto más cuanto que en el conflicto Francia no tenía 
intereses esenciales que defender, y, por otra parte, el gabinete inglés, 
que perseguía una finalidad precisa, sabía perfectamente que sin un 
ejército considerable no podría vencer, en caso de que Francia se re
tirase. En consecuencia, la preocupación constante de los dos gobier
nos fue ampliar la coalición para que el gobierno ruso se sintiera grn
vemente amenazado y se decidiese a solicitar la paz. 

l Qué- alianzas eran posibles? Si Suecia aceptase participar en la 
guerra, suministraría una eficaz base de operaciones; pero rechazó la 
solicitud de Grnn Bretaña, pues era lo bastante prudente para pensar 
que comprometería su futuro si adoptara partido contra Rusia, y aun 
admitiendo que u~a victoria le permitiese recuperar Finlandia, se!l!pre
guntaba cuánto tiempo lograría conservarla. ¿No tendría que temer 
un desquite ruso 7 Quizá Piamonte-Cerdeña pudiera ofrecer su con
curso. Cavour soñaba con ello desde que fue nombrado presidente del 
Consejo y buscaba la ocasión de adquirir amistades en el exterior. Pero 
aquella alianza no proporcionaría sino escasos efectivos y en manera 
alguna podría aportar soluciones en el aspecto militar. Los dos grandes 
Estados limítrofes con Rusia (Austria y Prusia) eran de una impor
tancia primordial. Unicamente con su ayuda podría efectuarse una in
vasión del territorio ruso. Ya lo había observado así el mismo Zar 
en una entrevista con el embajador francés en 1853: "Los cuatro me 
podríais dictar la ley, pero esto no sucederá nunca, pues estoy seguro 
de Au~tria y de Prusia.'~ Los esfuerzos de Rusia para conseguir la 
neutralidad de las potencias centrales y los de Gran Bretaña y Francia 
para hacer entrar en el conflicto, al menos, a una de ellas tuvieron 
mayor importancia para la guerra que las luchas sangrientas en torno 
a Sebastopol. 

Pero la posición de las dos potencias centrales era muy diferente, 
porque una de ellas tenía intereses balcánicos y la otra no. 

Austria deseaba que se refrenase la política turca de Rusia, pues 
le habían parecido peligrosas las pretensiones de Mencbikof y la vo
luntad de Rusia de sacar el máximo partido de su protectorado reli
gioso sobre los ortodoxos. Aún le inquietaba más la ocupación rusa de 
los principados danubianos, ya que para su comercio exterior era ne
cesaria la libertad de navegación en las bocas del Danubio (la compa
ñía austríaca de navegación por dicho río ·tenía 53 buques en el mar 
~~gro en 1853). El gobierno vienés podía pensar entonces que la oca
s1on era favorable para romper la política rusa, de acuerdo con las 
potencias occidenºtales. Y esta fue la opinión del presidente del Con
sejo, Alejandro Bach. Pero tal política era criticada por hombres de 
gran autoridad en los círculos dirigentes, el mariscal Radetzki princi
palmente, quienes no olvidaban la ayuda que la política rusa había 
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prestado a Austn..i en 1849 y en 1850 y creían necesario. ~bstene'.se 
de cuanto pudier:'. renoyar desacuerdos y renco.res. Tambten t~m1~n 
proporcionar ocasión favorable para los adversarios _alemanes e italia
nos de Austria si iniciaban una lucha contra Rusia. Y proyectaron 
aprovecharse de l;. guerra de Crimea para negociar con aquella un 
reparto de zonas de influencia en los Balcanes. Buol, ministro de Ne
gocios extranjeros, estimaba necesario amenazar a Rusia con una in
tervención e inelusu llegar, si' preciso fuere, a la movilización; pero no 
quería participar en la guerra y pensaba que la ª!11~naza bastaría p~ra 
que el gobierno ruw abandonara sus planes balcantcos y evacuase 10s 
principados danubianos; Austria no tendría, pues, que abandonar su 
neutralidad. 

La actitud de l'rusia estaba determinada exclusivamente por su 
política alemana. ¿Tenía algún interés en debilitar a Rusia, que había 
contribuido grandem,~nte a la retirada de 1850? En tal hipótesis, ¿de
bía establecer una a :ción conjunta con Austria? Los consejeros del 
rey, a pesar del recut rdo de Olmutz, no querían tomar partido contra 
Rusia por preocupad mes de política interior: el deseo de no romper 
la solidaridad de las 1 uerzas conservadoras. Y Bismarck, representante 
de Prusia en la dieta germánica, estimaba que su país podría adqui
rir nuevamente autoric ad moral sobre los estados alemanes, si, con oca
sión de aquel conflict1 internacional, siguiera su política propia. en vez 
de ir por la estela de Austria. 

Las potencias occidentales tropezaron, pues, con serias dificultades 
diplomáticas. Apenas tenían esperanza de que Prusia participase en el 
conflicto, pero deseaban arrastrar ,a él a Austria, tanto para acortar 
la guerra como para provocar el rompimiento del frente establecido 
por las monarquías conservadoras. Mas ¿era posible obtener el con
curso de una sin el de Ja otra? En interés de su política alemana, el 
gobierno austríaco no quería provocar una situación que originase el 
peli~ro de que los estados alemanes medios se apartaran de su in
fluencia aceptando sugestiones prusianas. El complejo enlazamiento de 
tales intereses produjo cambios bruscos de actitud durante la guerra. 

El 8 de agosto de 1854, el gobierno austríaco aceptó la conclusión 
de un acuerdo con las potencias occidentales, para definir las bases 
de la paz. Son los cuatro puntos de Viena: Rusia tendría que renunciar 
a su influe·ncia prepond~rante en los principados rumanos y abandonar 
sus pretensiones de protectorado religioso sobre la población ortodoxa 
del Imperio turco; a dichos privilegios rusos sustituiría una garantía 
colectiva de las grandes potencias. La libertad de navegación en las 
bocas del Danubio sería garantizada por un acuerdo internacional. 
Y, por último, la Convención de los Estrechos de 1841 sería revisada 
en sentido evidentemente perjudicial para los intereses rusos. 

Pero Francia y' Gran Bretaña querían obtener más: el gobierno 
austr\¡lco debería prometer, en caso de que el Zar no cediera en los 
d0s meses siguientes, que se pondría de acuerdo con las potencias 
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occidentales para imponer a Rusia los cuatro puntos; de esta forma 
Austria aceptaría considerar, aunque fuese a largo plazo, una colabo
ración armada. Los círculos dirigentes austríacos intentaron volverse 
atrás, pero la presión franco-inglesa era fue:te.: o alianza o i:z'P~ura. 
Y Napoleón III dejó,-entender que, en este ultimo caso, resucztana la 
cuestión polaca. Francisco José cedió ante la amenaza de dimisión de 
Buol, y firmó el acuerdo solicitado el 2 de diciembre de 1854; por su 
parte, Francia y Gran Bretaña se comprometían a no tolerar, durante 
la eventual guerra austro-rusa, un movimiento revolucionario en Ita
lia, y aceptaban que la ejecución del acuerdo se subordinase al con
curso armado de la Confederación germánica. 

Pero llegado el momento no se cumplió esa condición esencial. 
¿Qué interés podía tener Prusia en favorecer un éxito austríaco .en 
Europa oriental? Y, por iniciativa de Bismarck, la dieta germámca 
rehusó acceder-8 de febrero de 1855-a la movilización de las fuerzas 
federales. Por tanto, el acuerdo de 1854 quedó en letra muerta. 

Para obligar a Austria, las dos potencias occidentales adoptaron 
-a iniciativa francesa-una política de intimidación, aceptando la ne
gociación que Cavour les venía ofreciendo desde hada algún tiempo. 
Por el tratado de 28 dC febrero de 1855 el gobierno sardo se compro
metió a intervenir en la guerra de Crimea, y las dos potencias occiden
tales se declararon dispuestas a interponer sus buenos oficios en favor 
de la oolítica sarda en la cuestión italiana. Francia y Gran Bretaña es
perabin ciertamente un beneficio directo de aquel tratado: la ayuda 
de un cuerpo expedicionarío sardo en el sitio de Sebastopol; pero 
consideraban principalmente el efecto que podía producir en Viena 
la perspectiva de su intervención diplomática en los asuD· · italianos, 
pistoletazo en la oreja de Austria. No obstante. vacilab2:- 'davía en 
llevar adelante aquel tipo de presión. Y por ello dejaro . atender a 
Viena que, en caso de que Austria se decidiera a apc ')S contra 
Rusia, se opondrían a_ una iniciativa del estado sardo en L .. Y hasta 
el otoño de 1855, después de Ja caída de Sebastopol, - -,'Oleón III 
(impaciente por terminar) no anunció la visita del rey Víctor Manuel 
a París. Entonces, el gobierno austríaco se decidió a enviar un ultimá
tum a Rusia (16 de diciembre). Un mes más tarde el nuevo Zar, Ale
jandro II (que había sucedido en marzo a Nicolás), se resignó a aceptar 
los cuatro puntos. 

Fue. pues, la amenaza annada de Austria lo que acabó con la re
sistencia rusa. 

La derrota rusa tuvo importantes repercusiones en la cuestión 
otomana. Por el tratado de París de 30 de marzo de 1856 el Imperio 
de los zares perdió las ventajas adquiridas, un siglo antes, por los tra
tados de Kainardji (protectorado sobre los ortodoxos) y Andrinópolis 
(preponderante influencia en los principados danubianos), ya que el 
tratado colocaba al Imperio turco bajo la garantía colectiva de las po
tencias signatarias. Pero lo grave para Rusia era principalmente que 
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abandonabió.-~n principio-ia esperanza de volver a adquirir ventajas. 
Por una interpretación demasiado amplia del tercer punto de Viena 
-que se refería a la revisión de Ja Convención de 1841-, el artícu
lo 11 del Acta General del Congreso de París imponía a Rusia y a los 
demás estados ribereños Ja neutralización del mar Negro, es decir, la 
prohibición de tener en él flotas de guerra o arsenales. Era una cláusu
la esencial, porque impedía al gobierno ruso la violación del cierre de 
los Estrechos y ejercer sobre el Imperio turco una presión directa. 
Tal exigencia, impuesta por Palmerston y aceptada por Napoleón III 
contra el consejo de Drouyn de Lhuys, fue la que prolongó Ja guerra; 
sin ella, el Zar habría cedido ocho meses antes. La neutralización del 
mar Negro fue un éxito de la política inglesa. 

El Congreso de París no se ocupó exclusivamente, es cierto, en 
los asuntos otomanos. En iriterés de Suecia decidió que Rusia no pu
diera fortificar las islas Aland, en el Báltico: estableció, conforme a 
los deseos austríacos, la libertad de navegación en las bocas del Da
nubio bajo el co~ztrol de una comisión internacional; prometió a Jos 
principados danubianos, liberados de la vigilancia rusa, una admi111s
tración idependiente y nacional dentro del Imperio otomano; fijó las 
reglas de derecho marítimo en tiempo de guerra-bloqueo y guerra de 
corso-, y. por último, proporcionó ocasión a Cavour de tratar ante 
la opinión internacional:..-con el asentimiento de Napoicón III-dos 
aspectos de la cuestión italiana: la situación del estado pontificio y la 
del reino de las Dos Sicilias, consiguiendo así a los ojos de los patrio
tas italianos un beneficio moral. Todo esto tuvo gran importancia 
para el futuro. Tampoco era indiferente para el prestigio del empera
dor de los franceses ni para el porvenir de la política imperial que el 
Congreso se celebrara en París, ni que cincuenta años después de los 
,tratados ae 1815 Francia hubiera vuelto a desempeñar un papel de pri
mera importancia en las relaciones internacionales. No obstante, fue 
Gran Bretaña la que obtuvo ventajas efectivas inmediatas. Cierto que 
Palmerston no se hada ilusiones respecto a su duración. Pensaba que 
en la primera ocasión favorable el gobierno ruso se liberaría de la 
neutralización del mar Negro, y esperaba solamente haber adquirido 
"diez años de tranquilidad en la cuestión de los Estrechos". 

Pero las consecuencias de aquella guerra se hicieron sentir más 
aílá de la cuestión de Oriente. Por una parte, Austria quedaba con
denada a un aislamiento que la debilitaría, al abandonar, bajo la pre
sión franco-inglesa, la política de acuerdo con Rusia que seguía des
de 1833. Por otra, la derrota mostró al gobierno del Zar la necesidad 
de establecer reformas de gran alcance en la estructura administrativa. 
en la organización de los transportes y en la vida social: creación de 
zemtvos, construcción de ferrocarriles y, sobre todo, abolición de la 
servidumbre. Obra de gran aliento esta, que se efectuó gradualmente 
en los diez siguientes años. Mientras realizaba aquel esfuerzo de reajus
te interior, el gobierno ruso se veía en la imposibilidad de pensar en 
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comprometerse en una acción exterior de cierta amplitud. La política 
zarista no podía, pues, desempeñar en favor del statu quo el papel que 
tuvo en 1848 y 1849, y estaba obligada a observar únicamente los acon
t.ecimiento~. Seis años después del Congreso de París, el agregado mi
htar frances en ~an Petersburgo, consignaba que el ejército ruso, no 
?bst~nte sus considerables efe,ctivos (870 000 hombres en pie de guerra, 
mclmdas las reservas), carecia de valor o{ enslvo; en caso de guerra 
general, apenas ~~graría enviar 100 000 hombres a la Europa central, 
por ~o po~er ut1hzar en las operaciones activas sus tropas de reserva, 
n;al instruidas y peor encuadradas, y porque tendría, además, que vi
g1l~r a los polacos, defender la frontera del Cáucaso y dejar en el in
tenor I??r lo menos 15? .ooo hombres del ejército activo "por la fer
mentac1on de los espmtus, consecuencia de la liberación de los 
siervos". 

Este eclipse de Rusia y la ruptura del frente de las grandes m~nar
quías conservadoras ofrecieron perspectivas favorables para la po!Ítica 
revisionista de Napoleón III. 
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CAPITULO XV 

LAS TRANSFORMACIONES DEL EXTREMO ORIENTE 

Estos años señalan una etapa decisiva para los países de Extremo 
Oriente. Entre 1854 y 1860 el Japón se vio obligado a someterse a 
influencias occidentales; en Indochina comenzó la conquista colonial; 
al mismo tiempo el mercado chino, ya entreabierto en 1842, se abrió 
más ampliamente. La difusión de las técnicas europeas determinaría 
cambios profundos en la vida de estas sociedades de Extremo Oriente. 

l. LA APERTURA DEL JAPON 

Desde que, después de la guerra del opio, China tuvo que abando
nar la política de aislamiento, las potencias occidentales trata ron de 
conseguir en el Japón ventajas análogas: acuerdos comerciales y, so
bre todo, posibilidad de hacer escala en los puertos japoneses. La~ 
primeras potencias que manifestaron interés en esta cuestión fueron, 
naturalmente, las del Pacífico Norte: Rusia y Estados Unidos, que 
habían podido convencerse de que el gobierno japonés no estaría dis
puesto a 1as negociaciones. Y a partir de 1848 ambas pensaron en 
obligarle a ello. Los Estados Unidos se habían hecho ribereños del 
Pacífico después de su guerra con Méjico. Rusia, bajo el impulso de 
Muravief, gobernador general de Siberia, estableció un puerto de gue
rra en el Pacífico-Petropavlosk-al mismo tiempo que ocupaba la 
des~mbocadura del Amur. 

El Japón era incapaz de resistir a esta presión no solo porque atra
vesaba por una crisis interior (1), sino porque su numerosa nobleza 
militar-500 000 samurais-, animada de un profundo sentimiento pa
triótico y de un ardiente espíritu de sacrificio, no constituía un verda
dero ejército. Esta casta militar no había podido conocer, por la po
lítica de aislamiento, ninguna de las técnicas eurdpeas; únicamente 
a partir de 1830 algunos daimíos habían comenzado a adquirir fusiles 
y cañones a los comerciantes holandeses; pero el armamento nipón 
era, con estas únicas excepciones, casi el mismo que a principios del 
siglo xvn. Imposible, pues, que el gobierno shogunal se opusiese a 
una kntativa de desembarco. 

En 1851, y casi simultáneamente, se tomó la decisión de recurrir 
a una amenaza armada en Washington y en San Petersburgo. Los ame
ricanos fueron los primeros en disponerse; en julio de 1853 la escua-

( ll Véase anteriormente, pág. 228. 
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dra del comodoro Perry tomó la delantera en las ~o~tas japonesas .ª 
Ja escuadra rusa de Putianin, que procedía del Balt1co. Perry habia 
recibido la orden de no- emplear la fuerza salvo en caso de legitima 
defensa, y se limitó a entregar una carta al g?bie:no. ·¡aponés, anun
ciándole que vendría a buscar la respuesta al ano s1gu1ente, En marzo 
de 1854, en su segundo viaje, obtuvo fácilmente la apertura de nego
ciaciones. El 31 de este mes se firmó el tratado de Kanawaga, que 
concedía a los" americanos el derecho de residencia. de hacer escala 
y de poder comprar y vender en dos puertos de importancia secunda
ria, si bien por mediación de funcionarios nipones. En 1858, en el mo
mento en que los acontecimientos de China (1) demostraban a los 
japoneses los peligros de una posible negativa, se ampliaro.n tales dis
posiciones: se abrieron cinco nuevos puertos a los amencanos (Yo
kohama entre ellos), obteniendo aquellos, además, el derecho de enta
blar rel~ciones comerciales directas con la población y el beneficio de 
extraterritorialidad. pudiendo acreditar también una representación di
plomática cerca del gobierno japonés. Inglaterra,_ Rusia, Francia Y 
Holanda obtuvieron análogos acuerdos. En cuatro anos, pues, Japón se 
abrió a la influencia occidental, abandonando la política de aislamiento 
adoptada hacía dos siglos. 

A diferencia del gobierno chino, el japonés-es decir, el shogu
nal (2}-opuso resistencia armada a las peticiones extranjeras. Con
sultados. sin embargo, por el Shogún los grandes señores feudales, entre 
las dos visitas de Perry, habían aconsejado, en su mayor parte, opo
nerse a las exigencias americanas. Creían que si Japón abría su puerta 
se exponía a que los extranjeros ~xigiesen bases n~vales (¿no .había 
China perdido Hong-Kong?), llegando a amenazar la independencia del 
Japón. Y aunque no fuera así, constituiría ya un peligro el simple hecho 
de autorizar el comerciq, pues las exportaciones privarían, a la pobla
ción nipona, de géneros alimenticios y materias primas indispensables 
para su vida cotidiana, mientras que las importaciones no suministra
rían más que géneros inútiles. Pero, ¿ er.a posible esta política de, resis
tencia? Abe Masahiro, jefe del gran consejo shogunal, no lo creta po
sible: otro tanto pensaba el daimío de Satsuma, que había introducido 
en sll feudo algunas innovaciones de la técnica occidental. ¿Cómo po
drían resistirse los samurais ante los cañones americanos? ¿No había 
provocado, incluso, un principio de pánico la simple aparición de la 
flota de Perry ante la costa? En los grandes Estados extranjeros-dice 
una memoría redacrnda por el Shogún-"el arte de la navegación y los 
recursos militares navales han llegado a su pleno desarrollo. Una guerra 
contra ellos obtendría, quizá, algunos éxitos temporales; pero cuando 
nuestro país fuera asaltado por sus armamentos, sufriríamos las conse
cuencias que el ejemplo de China nos permite adivinar'~. Haciendo, 

(l) Véase más aJclante, pág. 248. 
(2) Vb.se anteriormente, pág. 226. 
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pues, caso omiso del parecer de la mayoría de los daimíos, los conse
jeros del Shogún tomaron el partido de inclinarse ante lo inevitable· 
y se limitaron a adoptar precauciones para impedir la exportación d~ 
arroz y de cereales. 

Pero-y este es el hecho de mayor importancia-mientras el gobier
no ch~no: incluso después de su capitulación, intentó que la vida del 
país s1gu1era con arreglo a sus tradiciones, el japonés comprendió en 
seguida el pP.rtido que podría sacar de la situación que se le había obli
gado a adoptar. En una memoria de marzo de 1858, el Shogún-sin duda 
a instancias de sus consejeros. pues el personaje era grotesco-indicó 
que el país debería, en lo sucesivo, adoptar una nueva forma de vida 
i~spirándose en los métodos y técnicas occidentales; y. siguiendo s~ 
e¡emplo, desarrollar sus recursos económicos y sus fuerzas militares. 
"Entonces podre_mos entrar en el concierto de las naciones, y ligar
nos a las potencias cuyos principios sean idénticos a los nuestros." De 
esta forma, el Japón aseguraría su posición nacional, pudiendo desem
peña_r en el mundo un pape! de gran importancia y alcanzar un gran 
d~stzno. Por tant?, la preocupación por el interés nacional es lo que 
htzo que algunos ¡aponeses, en número escaso aún, se inclinasen a acep
tar una profunda transformación .de la vida económica y social. 

Pero, _si bien el gobierno shogunal aceptaba la política de apertura, 
¿ consegmría que la aceptase la población japonesa 7 La decisión no 
había sido tomada, únicamente, contra el consejo de la mayoría de los 
señ?res feu~ales, sino contra el ?el Emp;rador, que, después de perder, 
hacia dos siglos, el poder efectivo, hab1a sido consultado a título de 
excepción, y se h~bía negado, invocando la dignidad naci;nal. El régi
men shogunal se vio. pues, amenazado en adelante por los partidarios de 
la restauración del poder imperial. Por otra parte, entre los samurais, 
custo~i?s de l~ _trad!eión mil!ta:: eran numeroso,s los que se negaban 
a adm1t1r la polit1ca de renunc1ac1on, y que se sentian humillados. En fin. 
la masa de la población observaba, eh su vida diaria, los inconvenientes 
de la apertura, que provocó, duran.te los primeros años, dificultades 
económicas y financieras: alza de precios, porque las adquisiciones efec
tu~das por los extranjeros mermaban las disponibilidades de materias 
primas; desaparición de la moneda-oro, que los extranjeros adquirían 
para revenderla en Europa o en los Estados Unidos, con un beneficio del 
50 por 100 (1). D_e esta forma, Jos móviles sentimentales convergían con 
las caus.as materiales para provocar un violento movimiento xenófobo. 
La c?~s!gna era e:rpulsm: a los extranjeros. Al principio. el movimiento 
~e dmg1ó c~ntra ~l gobierno shogunal, que había puesto en peligro la 
m?~pendencia nac10nal; y se produjeron atentados políticos contra los 
n;1111stros o sus. agent~s. Pronto se extendió a los extranjeros: doce ase
smatos y dos 111cend10s de legaciones entre 1859 y 1,862. Por fin, el 

(1) La razón de valor entre plata y oro era en Japón de 8 a ¡, mientras 
que en los Estados Unidos y en Europa era, entonces, de ¡ 5 a l. 
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5 de junio de 1863, el Emperador ordenó. al Shogún expulsar a los bár
baros, fijando para ello la fecha del 25 de junio. 

Las potencias occidentales viéronse, pues, obligadas a intervenir. 
Indudablemente no ignoraban-por comunicación secreta del Shogún
que el gobierno no haría nada para la aplicación del decreto de expulsión, 
pero lo consideraban impotente para asegurar el respecto de los tra
tados. Y se decidieron a suscitar la crisis por la fuerza. La escuadra 
inglesa bombardeó Kagoshima, porque el daimío de Satsuma se negó a 
castigar a los asesinos de un inglés; las escuadras francesa y ameri
cana penetraron en el Estrecho d~ Simonoseki. cuyo paso acababa de 
prohibirse a los barcos mercantes extranjeros, y destruyeron los fuer
tes. Estas demostraciones deddieron al Emperador, sabedor ya de las 
consecuencias que ·podrían derivarse de un conflicto con las grandes 
potencias, a romper con los jefes del movimiento xenófobo y a revocar 
el 30 de septiembre d~ 1863 el decreto de expulsión. Pero siguió~e
gándose a ratificar los acuerdos de 1858, y para obligarle a ello, los 
representantes de las .potencias occidentales acordaron una nueva de
mostración naval, esta vez ante Osaka, el puerto más próximo a Kio
to, y le enviaron un ultimátum. El 24 de noviembre de 1864 se pro
dujo la ratificación e incluso el Emperador se vio obligado a insertar 
una nueva concesión en los tratados: el Japón se comprometía a limi
tar a un 5 por 100 ad valorem los derechos aduaneros. Desde el punto 
de vista internacional la cuestión estaba, pues, solucionada, ya que la 
política exterior .de la Corte Imperial seguía la misma orientación que 
la del gobierno shogunal. El movimiento· contra los extranjeros no 
cesó en seguida, pero conservó un carácter únicamente esporádico. 
Y las potencias occidentales no intervinieron en la crisis interior ja
ponesa de 1867-68 (lucha entre régimen shogunal y poder imperial). 
Y, sin embargo, ¿no había sido el gobierno shogunal el que decidiera 
la apertura del Japón 7 Pero la subida al trono el 30 de enero de 1867 
del joven emperador Mutsuhito-cuyos consejeros eran samurais re
formadores deseosos de reorganizar el gobierno y la administración 
sobre bases modernas-tranquilizó a las legaciones extranjeras. Y en 
realidad, inmediatamente después del golpe de estado de 3 de enero 
de 1868, que suprimió el régimen shogunal, una ordenanza imperial 
prescribió al pueblo nipón que reconociera los derechos y privilegios 
concedidos a los extranjeros. -

Este simple esbozo no puede bastar, sin embargo, para explicar 
aquellos acontecimientos, de importancia tan grande para la historia 
mundial. ¿Por qué los partidarios de la restauración del poder impe
rial se asociaron al principio al movimiento antiextranjero y modifica
ron en seguida su postura 7 Es posible que el grupo de samurais refor
madores-Okubo, Saigo, Goto, que formaban en 1867 el séquito del 
nuevo emperador-se adhirieran a partir de 1858 a la política de aper
tura de Japón-como entre 1859 y 1865 al movimiento antiextranje
ro--únicamente por oportunismo, porque habían visto en aquella tác-
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tica el mejor 2,edio para quebrantar el poder shogunal. Y al conseguir 
lo que deseaban y ve1 abierto ante ellos el camino del poder, estos 
reformadores abandoné ron sin sentimiento la política de resistencia a 
la dominación extranjt ra, que no había sido para ellos más que un 
medio. La explicación es verosímil, sin duda; pero no descansa en 
pruebas ciertas. ¿Y cÓJ'lO explicar la actitud del grueso de la población 
japonesa, que, después de haberse conmovido con un violento acceso 
de xenofobia, aceptó dócilmente algunos años más tarde el contacto 
con los extranjeros? Ciertamente el Emperador había apelado al prin
cipio de autoridad y el pueblo japonés tenía el sentimiento de la dis
ciplina. Pero es dudoso que el prestigio imperial-después de dos si
glos· de eclips<;-pudiera ejercer de repente una acción decisiva. El 
papel de los grandes daimíos del Sudoeste, por último, es difícil de 
explicar; en 1863 las grandes potencias se habían visto obligadas a 
efectuar contra ellos las demostraciones navales y fueron ellos también 
los que en 1868 contribuyeron a la destrucción del régimen shogunal 
en beneficio de urt Emperador cuyos cons¡!jeros estaban de parte de la 
política de apertura. Entre ambas fechas habían comprendido, sin duda, 
la futilidad de una política de· resistencia a los occidentales. Pero ¿no 
podrían haber comprendido igualmente que el contacto con los ex
tranjeros podía originar la desaparición del régimen feudal? 

No obstante, estas dudas, por importantes que sean para el estudio 
de la historia japoáesa, son secundarias para la historia de las relacio
nes internacionales, a la cual le importa solamente el resultado de la 
crisis: los dirigentes japoneses aceptaron las enseñanzas de Occidente 
porque veían en ello un medio de devolver poderío a sÚ país. 

Il. LA E.XPEDICION A CHINA EN 1858·1860 

Lj apertura de China, efectuada en 1842 a iniciativa de Gran Bre
Laña, había sido de resultados limitados, porque la aplicación de los 
tratados se vio dificultada por la resistencia pasiva de la población 
china y del gobiernO' imperial (l). Palmerston pensó a partir de 1850 
en barrer aquellos obstáculos; mas no logró realizar su proyecto, a 
causa, sin duda, de la crisis europea. Pero la guerra civil china, que 
comenzó en 1853 (2), presentó perspectivas favorables eara la política 
de las potencias occidentales; en febrero de 1854 el gobierno inglés 
propuso a Francia aprovecharse de dicha guerra civil para "anudar 
más extrechos lazos con el Celeste Imperio", y el momento parecía 
oportuno para exigir del gobierno chino, mediante una ostentación de 
fuerza, la aplicación efectiva de los tratados de 1842-1844. l Y por qué 
no aprovecharse también para conseguir un acceso más amplio al mer
cado chino? Los occidentales deseaban l!jercer también su actividad 
fuera de los cinco rrnertos, obtener el derecho de penetrar en el interior 

(1) Véase anteriormente, pág. 185. 
(2) Véase anter10rmrnte, pág. 224. 
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del país y, sobre todo, el de utilizar la vía navegable del Yang-Tsé, 
principal arteria del comercio. Los móviles que orientaban tales deci
siones eran, pues, indudablemente económicos. Sobre estas bases Gran 
Bretaña trató de establecer una colaboración con Francia y con los 
Estados Unidos, que impulsaba con tanta más actividad cuanto que te
mía que Rusia, después de su derrota en Crimea, buscase un campo 
de acción en el Asia oriental. Las posiciones estaban ya adoptadas 
cuando en 1856 se produjeron los incidentes que sirvieron a los go
biernos para justificar ante la opinión pública el hecho de su inter
vención: el asesinato del Padre Chapdelaine, misionero francés, que 
había penetrado en el interior, y el arresto por la policía china de dos 
marineros pertenecientes a un mercante de pabellón británico. 

En la primavera de 1857, comenzó aquel nuevo esfuerzo de presión 
armada sobre el gobierno chino. Gran Bretaña consiguió la participa
ción de Francia en una pequeña expedición; pero los Estados Unidos 
se negaron a adoptar medidas militares y se contentaron con conceder 
su apoyo diplomático a la empresa. Para el gobierno jnglés _esto no _pa
saba de ser una medida de intimidación. Pero como el gobierno chtno, 
no obstante la gravedad de la situación interior del Imperio. se negaba 
a entrar en negociaciones, fue necesario emplear la fuerza. Mas los 
franco-ingleses se cuidaron de no emplearse a fondo, contentándose 
en mayo de 1858 con apoderarse de los fuertes en la desembocadura 
del Pei-Ho e imponer la firma de convenciones sin exigir su inmediata 
ratificación. En junio de 1859 se negaron a ello los chinos, y los ple
nipotenciarios fueron recibidos a tiros. Los gobiernos occidentales co
rrían eL peligro, si no reaccionaban, de perder toda su influencia en 
China. y entonces prepararon una verdadera campaña, que culminó en 
la victoria de Palikao y en la toma de Pekín (octubre de 1860). El 
tratado de Pekín-25 de octubre de dicho año-estableció el nuevo esta
tuto para los extranjeros: apertura al comercio de once nuevos puer
tos, marítimos o fluviales-Tient-Tsin y Nankín entre ellos-; auto
rización a los buques mercantes de remontar el Yang-Tsé hasta Hañ
keu tan pronto fuese reprimida la revolución de los taipings; derecho 
de viajar por el interior de China, pero sin establecer permanentemente 
su residencia, a lo que fueron autorizados solamente los misioneros: 
privilegio de jurisdicción, que eximía a los extranjeros de la compe
tencia de los tribunales chinos no solamente en los asuntos criminales, 
sino también en los civiles, cuando fueran demandados: presencia 
permanente en Pekín de agentes diplomáticos extranjeros. De aquella 
forma se daba satisfacción a todo el programa británico. 

Pero quedaba aún un obstáculo real que vencer, pues la revolución 
de los taípings paralizó los intercambios comerciales en el interior de 
China, y la presencia del gobierno de Hong en Nankín impedía el acce
so a los grandes mercados del valle del Yang-Tsé. Ingleses y franceses, 
que, por otra parte, vigilaban de cerca sus iniciativas respectivas y 
~ran mutuamente sospechosos de querer obtener preponderante in-
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fluencia ;:n Pekín, pensaron conceder al gobierno imperial-u.ria vez 
este se resignó a una política de apertura-ayuda naval y mílitar para 
reprimir la rebelión. Esta ayuda hizo más rápida la victoria de los im
periales, y en julio de 1864 se hundió el gobierno de los taipings. 

En estos años críticos, que decidieron la suerte de China para más 
de medio siglo, la política de las potencias europeas fue vacilante. 
Aunque haciendo la guerra al gobierno imperial, en el fondo, Inglaterra 
y Francia le guardaron ciertas consideraciones; tardaron dos . años . ~n 
iniciar las operaciones militares, porque temían provocar la disolucwn 
del Imperio chino, eventualidad peligrosa, a su modo de ver. Al capi
tular Ja dinastía manchú ante el cuerpo expedicionario, apenas vacila
ron en consolidarla, suministrándole ayuda armada contra los taipings. 

¿Habían incurrido en error los gqbiernos inglés y francés? ¿No 
deberían, por eI contrario, haber concedido ayuda a los taipings, que 
decían desear regenerar e incluso occidentalizar a China 7 Al principio 
de Ja rebelión, muchos agentes ingleses y franceses en China habían 
sugerido esa política. "Es probable-había pensado en 1853 el repre
sentante de Gran Bretaña-que podamos conseguir de los insurgentes 
más ventajas políticas y comerciales que de Jos imperiales." Pero los 
contactos con el gobierno de Nankfn habían demostrado que los jefes 
de los taipings, aun siendo capaces de establecer una organización pu
ramente militar, no se preocupaban en absoluto de organizar la vida 
económica y apenas de respetar los intereses del comercio extranjero. 
Por ello les había parecido prudente al principio conservar la neutra
lidad y limitarse a proteger, al producirse la marcha de los taipings so
bl-e Shangai, los barrios habitados por los europeos. Solo en 1860, du
rante la campaña de Pekín, el alto comisario inglés, lord Elgin, pensó 
por un momento en hacer triun{ar a las gentes de Nankín para acabar 
con la resistencia del gobierno imperial~ pero el barón Gros-su colega 
francés-había visto en ello una complicación inútil y peligrosa. Y al 
ayudar, por fin, a partir de 1862 a que el gobierno imperial restablecie
se su autoridad en el valle del Yang-Tsé, las potencias obtuvieron el 
resultado que más les importaba: el acceso a los grandes centros co
merciales del territorio chino. 

Después de veinte años de dificultades, la apertura de China era 
un hecho consumado. Ello beneficiaba, sobre todo, a Gran Bretaña. 
Unica en poseer una base naval en la costa china, ocupó en el mercado 
chino una posición muy superior a la de las otras potencias (85 por 100 
del comercio exterior). Sus comerciantes y sus banqueros invirtieron 
en los v11ertos abiertos importantes capitales (40 millones de libras a 
partir de 1856) en adquisición de terrenos y en construcción de in
muebles, así como en provisión de mercancías. No veía obstáculo al
guno en que las otras. potencias participasen en este mercado, pero 
daba por descontado que conservaría la preponderancia. ¿De dónde 
podía venir la competencia 7 

Para cubrir sus posesiones de Siberia, Rusia colonizó la región del 
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Usuri, llevando allí a campesir.os rusos, y desde 1860 poseía una bas(! 
naval en ~l P;;¡dfico: Viadivoswk. En la misma fecha, los comeí
ciantes rusos Óbtuvieron el derecho de establecer tres depósitos en 
la ruta de caravanas de Mongolia y del Turquestán-en Urga y en Kal
gán-y de comerciar en el mismo Pekín. Los rusos sospechaban que 
los ingleses querían conseguir en los mares de China un dominio efec
~vo, que sería peligroso para el ruso en la región del Arnur, y los 
mgleses temían ver a los rusos, vecinos directos del Imperio chino, 
ejercer presión sobre la dinastía manchú. Por el momento la rivalidad 
no era comercial; a este respecto, la superioridad inglesa resultaba 
aplastante. Pero para conservar en el plano económico la situación ad
quirida, Gran Bretaña necesitaba poseer en los círculos gubernamen
tales de Pekín una influencia que Rusia podía disputarle. 

El lugar de Francia en el comercio exterior chino era modesto pero 
ej~r.cía cierta .influencia por su protectorado sobre el conjunto d~ las 
m1s10nes cat_?hcas del país. El papel que había desempeñado entre 1858 
y 1?60, c?n¡untamente con Inglaterra, indicaba evidentemente que su 
gobierno mtentaba conseguir en China ventajas directas; a comien
zos de 1858 (l) Napoleón III había pensado en obtener la posesión de 
un punto ~aval de apoyo en las costas chinas. Seguía en esto el ejem
plo de los ingleses en Hong-Kong y había puesto sus miras en las islas 
de ~hu-San, en l?s cercanías de la desembocadura del Yang-Tsé. Es
tas islas habían sido ocupadas por un pequeño cuerpo de desembarco 
francés cuando se emprendieron operaciones contra el gobierno de 
Pekí~. Pero d~spués de la guerra china Ingiaterra protestó, y Na
poleon . III dec1d1ó evacu,a~las para no poner en peligro las relaciones 
franco-mglesas en la pohtlca general. Desde entonces, dirigió su aten
ción a Indochina. La política francesa dejaba, pues. de hecho, el campo 
libre a Gran Bretaña en China. 

Desde el punto de vista económico, los Estados Unidos eran los 
c?mpetidores más activos de los ingleses. Algunos círculos de nego
c10s y sus portavoces en el Congreso declararon que los americanos 
es~aban mejor situados. ,que los europeos para obtener un papel do
minante en la explotac1on del mercado chmo. Las bases de este co
mercio serían la exportación del algodón americano y la importación 
de té y seda. También se intentó valorizar los recursos chinos en car
bón Y minerales. Pero el gobierno de Washington no quería emplear 
la fuerza. c.ontra el c~ino, y aún aprobando en 1858-60 los objetivos de 
!ª e.xi;ied1c1ón franco-mglesa, rehusaba participar en ella, lo que no le 
1mp1d1ó obtener por el tratado de Pekfn las mismas ventajas que .los 
eur~peos. J\l p~ese~tarse como amigo de China y negarse a toda pre
tensión terntonal, mtentaba lograr una situación ventajosa esperando 
obtener una acogida favorable en la Corte de Pekín a :xpensas de 
Gran Bretaña. · 

(1) Tal idea babia sido expuesta en un artículo del Moniteur el 25 de ene
ro de 1858. 
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El Imperio chin> se convirtió, pues, en campo de rivalidad econó
mica· de las grande· potencias. Pero la expansión occidental era lenta 
en la penetración d . .;l país, porque se enfrentaba con una resistencia 
pasiva; . la 9!nastfa :onocía los peligros que para ella significaría una 
modermzacwn; los letrados, de entre los cuales se sacaban los fun
cionarios, seguían v viendo en el respeto a las tradiciones el desdén 
hacia las ciencias e rnctas y la convicción de la superioridad de las 
concepciones intelec1 uales chinas; la masa de la población desconfiaba 
de los extranjeros, a quienes despreciaba. 

III. LA APERTURA DE INDOCHINA 

La apertura de Ii tdochina, debida a la acción simultánea casi de 
Francia y de Gran J .retaña, fµe consecuencia de los acontecimientos 
di; ~bina. Sin duda, ~n sus orígenes no se expresó claramente el pro
~sito. ~ero de hechc se estableció un Ia~o entre las etapas de la cues
t10n chma y, la. pene1 ración en I.ndochina. Las condiciones en que se 
efec~uó esta ultima f1:1 ron muy diferentes de las que se produjeron por 
la misma época en Ch111a o en Japón, ya que, indudablemente el mercado 
indochino no podía ofrecer a la exportación de los product~s industria
les europ~os sino beneficios limitados. Lo que determinó la acción de 
las potenc~as eur~peas fi:e sobre todo el deseo de adquirir en los flancos 
del Impeno Med10 cammos de acceso--los valles de los ríos indochi
nos-que permitieran al comercio penetrar en las provincias meridiona
les de, aquel. Para llevar ~ cabo tal programa, era necesario ocupar en 
la _remnsula bases de partida:. efectuar, pues, una conquista territorial; 
mientras que en China las potencias occidentales se contentaban a lo 
sumo con. ~P?derarse de alguna;; islas pró~imas, y en Japón no intenta
ron adq~1s1c1ón alguna de terntorios en el archipiélago nipón propia
me¡te dicho. Aquella conquista se presentó como relativamente fácil 
porque Indochina carecía d~ unidad cultural y política. Entre sus po~ 
blac1o~es, unas, las de Camboya sobre todo, habían recibido la in
flu.enc1a de la ~i~ilización i.C:dia; otras-en Siam y Anam-eran de origen 
chmo, y, por ultimo,. las t~1bus mon~añesas d~ las regiones del Iravadi y 
d~I Saluén tenían ongen tibetano. St se prescmde de los pequeños prin
c1p~dos, que se repartían el valle medio y alto del Mekong, y de los 
sultana.tos malayos. ~e. la parte meridional de la península de Malaca, 
Indochm:i estaba d1v1d1da en cua~:o ~stados principales: Camboya, rei
n~ agonizante 9ue carecía de e1erc1to permanente; Siam, cuyos tres 
~tllo?es Y n_i:d10 de ha.bi.tante~ se hallaban encuadrados en una orga
n~~a~tón pohttca y admm1strat1va completamente rudimentaria y cuyo 
e¡erc1to no representa~a una. fuerza organizada, a pesar de poseer armas 
d.e f17:g~ europeas; . Bn:manta, de población aproximada a la de Siam, 
sin e1ercito .reg~lar s1qm~ra, y Anam, el estado más poblado y poderoso, 
cu>'.'a orgamzactón política y administrativa estaba calcada de la de 
Chrna. Este último era el único que parecía hallarse en condiciones de 
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oponer resistencia efectiva a la penetración de los blancos. ~n 1821 su 
soberano decidió expulsar a los escasos europeos establecidos en el 
país, y comó los misioneros franceses y españoles habían conserva~o. 
a pesar de esta orden, una activid.ad clandestina, ord~nó su persecución 
a partir de 1833. Pero las potencias europeas no teman que temer que 
la resistencia anamita fuese apoyada por los otros estados, pues Anam 
y Siam eran rivales en el Mekong medio, do?de a:nbos preten?fan ejer
cer su influencia sobre el principado de Vien Tian, y tamb1en en el 
bajo, donde Camboya parecía destina~o a de~apare.cer en_ beneficio de 
uno u -otro de sus vecinos; en fin, S1am y fürmama habian estado en 
conflicto durante mucho tiempo en el siglo xvm. El terreno presentaba, 
pues, aspecto favorable para las iniciativas europeas. 

Gran Bretaña puso sus miras en Birmania y Siam. En 1826, para 
oponerse a las am~nazas del rey de Birma~ia contra Chit~agong-facto
ría inglesa en la costa oriental del golfo de Bengala-, envió .al delta del 
Iravadi una expedición militar, y obtuvo la cesión de Arak~n, en la 
región costera. En 1852, con ocasión de un incidente de poca importan
cia (el arresto de dos capitanes de la marina mercante inglesa), una 
nueva expedición inglesa se apoderó del delta del Iravadi y del puerto 
de Rangún, privando así de acceso al mar al reino birmano y obtenien
do un medio de presión ~ue le permitiría establecer antes o después su 
supremacía comercial y su influencia en aquel. estado. Y k'.°r .el val!~ 
del Iravadi era posible el acceso al mercado, chino. Este éxito impulso 
al gobierno inglés a obtener nuevas ventajas, esta vez a expensas de 
Siam. Ante la amenaza de una demostración naval el rey de Siam, con
vencido de la futilidad de una problemática resistencia, entró en nego
ciaciones. El tratado de 18 de abril de 1855 contenía disposiciones aná
logas a las que habían sido impuestas a China y al Japón: derecho de 
residencia en algunas ·ciudades, privilegio de ~xtraterritorialidad y fija
ción de tarifas aduaneras muy bajas (3 por 100 ad valorem). Como ya 
había sucedido en China, Siam concedió en los años siguientes las mis
mas ventajas a los Estados Unidos, a Francia y a la Zollverein germánica, 
esperando así que las influencias extranjeras equilibrasen unas a otras. 

El gobierno francés comenzó por fijarse en Anam. Como en la 
cuestión china, a los móviles económicos se añadían los religiosos y 
estratégicos: voluntad de proteger a las misioñes religiosas persegui
das y deseo de adquirir una base naval. Después de fracasar el envío 
de un negocíador-Montigny--para obtener libertad de apostolado mi
sional y libertad comercial, Napoleón dispuso en el verano de 1858, no 
obstante las reticencias de sus ministros. una demostración naval ante 
Turane v en febrero de 1859 un desembarco en Saigón, sin que tal 
presión' decidiese al Emperador de Anam a negociar. A fines de 1860, 
cuando el cuerpo expedicionario que había intervenido en la marcha 
sobre Pekín quedó disponible, el gobierno decidió emplearlo en una 
operación en Cochinchina, y a partir de aquel momento Chasseloup
Labaut, ministro de Colonias, y los almirantes, pensaron en un estable-
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cimiento cL'.iinitivo, pues les parecía indudable la i:nportancia c_;e podía 
tener la "i :'. fluvial del Mekong para las telacio:1es comerciales con 
China. Dic1·,as operaciones militares permitirían la conquista de las tres 
provincias meridionales de Anam. El tratado de 5 de junio de 1862, que 
confirmó la conquista, abrió al comercio tres puertos importantes-Tu
rane entre ellos-y reconoció la libertad de apostolado de los misione
ros. Cinco años más tarde la ocupación francesa se extendió a la Co
chinchina occidental. Pero el principal interés del gobierno francés en 
la Cochinchína era por la desembocadura del Mekong, y este río-el 
alférez de-navío Francisco Garnier expresó la convicción de ello-per
mitiría el acceso al territorio chino. No obstante. Camboya cerraba el 
paso. Y por ello Doudart de Lagrée fue enviado-en agosto de 1863-a 
aquel pequeño reino, obteniendo fácilmente la firma de un tratado de 
protectorado, pues el rey de Camboya temía 'una invasión siamesa. En 
consecuencia, la vía del Mekong quedó abierta. Y a partir de 1865 el 
almirante de la Grandiere, gobernador de Cochinchina, confió en atraer 
hacia Saigón el comercio de las regiones interiores de la China meri
dional. Y hasta después de 1868, en que la misión de Doudart de Lagrée 
y Francisco Garnier demostró la imposibilidad de utilizar el Mekong, 
no se orientó hacia el río Rojo la busca del acceso al mercado chino. 
Ello plantearía la cuestión de Tonkín. 

En algunos años los grandes países europeos y los Estados Unidos 
habían adquirido en Extremo Oriente un papel preponderante, que du
rante medio siglo no les sería disputado. 
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C/tPITULO XVI 

LAS CUESTKüNES fülEDITERR.ANEAS 

Entre 1858 y 1863, cuando se desarrollaba la políticá de expansión 
de las grandes potencias en Extremo Oriente, las cuestiones medite· 
rráneas constituían el tema central de la política internacional de Eu
ropa. Gracias al apoyo de Napoleón 111, el estado sardo logró poner 
bajo el cetro de la casa de Saboya a la península italiana, y la aparición 
del joven reino de Italia. abrió nuevas perspectivas para el futuro del 
Mediterráneo. Al propio tiempo, la perforación del istmo de Suez ¡on
cedió a las rutas marítimas del gran mar interior una importancia pre
ponderante en la vida económica del mundo. Las iniciativas de Francia 
fueron decisivas, lo mismo en un caso que en el otro. Y aunque amena
zaban los intereses de Gran Bretaña, esta -se resignó. 

I. LA FORMACION DEL REINO DE ITALIA 

Son demasiado conocidas las etapas para que sea necesario recor
darlas detalladamente. La entrevista de Plombieres en julio de 1858 
estableció las bases de una acción franco-sarda contra Austria, cuyos 
términos se precisaron en 1859 en un tratado secreto; la guerra de 
independencia italiana comenzó en mayo de 1859, pero Napoleón III le 
puso término el 11 de julio por el armisticio de Villafranca, antes .de 
haber realizado enteramente sus promesas. No· obstante ello, la política 
sarda no abandonó la partida, y su tenacidad obtuvo el asentimiento 
-expreso o tácito-del Emperador para. la anexión de los ducad?s de 
la Italia central y de la Romaña. El gobierno sardo pasó en segmda a 
la ejecución de la segunda parte de su programa, anexionándose en 1860 
el reino de las Dos Sicilias, la Marca y Umbría. En 1861, cuando Víctor 
Manuel tomó el título de rey de Italia, la unidad ya se había realizado 
en gran parte; pero faltaban por adquirir Venecia, el !rentin.o Y.el esta· 
do de la Santa Sede, reducido a Roma y a un pequeno terntono. 

Tres cuestiones principales solicitan la atención al interpretar aque
lla crisis italiana: las bases nacionales de la política sarda, el papel de 
Napoleón IIl y la actitud de Gran Bretañ'a. 

El movimiento nacional italiano no era en 1859--como tampoco lo 
había sido en 1848-un movimiento de masªs. El campesino medio, que 
formaba el grueso de la pobla~ión: seguía en. actitud p~siva. Los patrio
tas italianos-lGs activos part1danos de realizar la unidad-se recluta
ban entre los intelectuales, que tenían el sentimiento de los destinos 
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nacionales y a quienes alentaban los recuerdos históricos; entre lo~ 
hombres de negocios e industriales que tenían jnterés en crear W1 

mercado italiano; comerciantes, que veían abrirse nuevas perspectivas 
a medida que tomaba impulso en los diferentes estados de la península 
la construcción de ferrocarriles; en fin, entre los obreros y los artesanos, 
atraídos por la propaganda de Mazzini. Apenas es posible valorar el 
respectivo papel de las fuerzas sentimentales y de los intereses materia
les. Pero es preciso consignar que si el impulso de la vida económica 
era c_onsiderable en Piamonte y en Lombardía,·mo lo fue en Toscana, en 
el estado pontificio ni en el reino de las Dos Sicilias. Sería, pues, de
masiado arbitrario conceder una parte importante a las influencia,s eco
nómicas. 

La propagémda nacional se desarrolló en condiciones más favorables 
que antes de 1848, porque los militantes parécían estar ahora de acuer
do en la solución qúe debía adoptarse: unidad bajo la casa de Sabaya. 
El estado sardo era el único que había tomado parte activa en 1848-49 
en el esfuerzo nacional, el único que arriesgó su existencia. Ello le hacía 
acreedor a las simpatías de todos los liberales de la península. Era tam
bién el lugar de refugio de todos los exiliados políticos de los otros 
estados italianos. Antes de 1848 la· solución sarda tenía competencias: 
el plan de los neogüelfistas y el repubJicano (1). Ahora ambos estaban 
atenuados. El neogüelfismo se desacreditó desde que Pío IX abandona
ra en 1849 la causa nacional. Y el obstáculo republicano parecía a su 
vez desvanecerse; Mazzini reconocía que únicamente la casa de Sa
baya podía tener la oportunidad de realizar la unidad nacional. La unión 
de las fuerzas nacionales se efectuó, pues, en torno a la dinastía sarda. 

Pero el movimiento unitario continuó enfrentándose con la resis
tencia de los sentimientos particularistas, permanentemente alerta en 
un país en que el patriotismo municipal venía m.anifestándose de anti
guo y en donde la estructura social era muy diferente de una región a 
otiiá. Y también tenía que contar con las de los soberanos, cuyos esta
dos se veían amenazados de absorción por el estado sardo. Pero esta 
resistencia era desigual. El monarca de las Dos Sicilias estaba desacre
ditado. En los ducados de la Italia central los príncipes, barridos fácil
mente por la tormenta de 1848, veían disminuida su autoridad después 
de la restauración. El obstáculo más grave era la existencia del estado 
pontificio. Aunque estuviera mal administrado y minado por la oposi
ción liberal, principalmente en la Romaña, y a pesar d~ ser incapaz de 
reclutar entre sus habitantes una fuerza armada, el Papa conservaba 
sus oportunidades, porque el principio del .poder temporal. estaba en 
juego. Para su defensa podía contar con el alto clero de toda Italia y 
con la influencia que la jerarquía episcopal ejercía sobre las masas po· 
pulares, profundamente adictas a las tradiciones religiosas; contaba 
también, y sobre todo, con la presencia del cuerpo expedicionario fran-

(!) Véanse antenormente, págs. 128 a 133. 
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cés, en Roma desde 1849. Y existía en lo: círculos conservado~e~ Y en 
parte del clero la tendencia a aceptar pasiv~mente los acontecimientos 
de 1849. qué tenía raíces profundas en el pais. . , . 

¿Cuál fue durante aquellos años de expec~at1.v~ el estado de espmtu 
de Cavour? Sus ideas fueron inciertas al pn_n~1pio. En 1856 pens~ en 
efectuar una política de anexiones en benefic10 del estadp sardo, la 
idea de organizar en Sicilia un partido p~amontés que provocas~ una 
revolución y una secesión, los cuales originarían a su vez la u_r:iónf al 
estado piamontés, le pareció atrevida, pero nt:> abs~rda; tambien ue 
ob"eto de su atención la eventualidad de una anex~ó?. ~el ducado de 
p J En aquella época no parecía creer en la posibilidad de uníi so
l ª~~;·de conjunto en la cuestión italiana; consideraba-en carta . a 
~~tazzi-a Manin como un visionario que deseaba la "u?idad _de _Itaha 

· s" pues no creía maduras a las poblaciones italianas. v otras qmmera , . . .. 
Respecto a la forma 'que pudiera adoptar es~a Itaha, sus opm10nes :~a~ 
indecisas: ¿Estado unitario o confederación? Hsta . 1857 no di¡o ;, 
"Confío en que Italia formará un solo est~do, cuya capital será Ro~a., 
y para triunfar de las vacilaciones. organizó la propaganda. La Socze:a 

· · l e se fundó por su iniciativa en l de agosto de 1857, tema ncmona e, qu - dh · d ta-
por lema Italia e Vittorio-Emmmwele, y ent~e sus a er_1 os se con 
ban republicanos: Manin. Garibaldi y ~ Farma, secreta~!~ general est~ 
'!t. v aunque la sociedad no tuviera agregados oficiales, La Fa 

U !IDO. , ' ¡ d" l . da 
rina estaba en contacto permanente coi_i c.avour, y a 1p omacia sar 
apoyó esta acción en los otros ~st~dos italianos. _ _ 

Si el objetivo final estuvo mcierto durante alguno:. anos, los mé 
todos políticos. por el contrario-; fueron cl~ramente f1¡ados en 1832. 
Cavour sabía que Ja realización, incl~so parc1~l, de su progr~ama no era 

., ¡ -· la avuda de una potencia extran¡era y deseabr.. encontrar 
pos10 e ::.tn • 1 p · Inglate-ra <le-ste apoyo entre las potencias accidenta es- rancia o • -, 
~eo que corrcspo~dí~ a las tendencias de su e~píritu, per~ que, so~re 
todo le imponían las circunstancias. ¿En que otra i;o~1a enco?t,~r 

ct' ? >:ntre Gran Bretaña y Francia sus preferencias Intimas se mcl~
~~a~ ·p;r la primera. No obstante, no se hacía ilusiones s~bre_ la políti
ca in lesa-siempre prudente y realista-n~ ,acerca de la eficacia de u:ia 

·, g ada reducida a una intervenc1on naval. Por el contrano, 
acc1on arm . y c rendió des 
Francia podía ofrecerle una poten::ia militar: . avour com~ -
de 1852 que Napoleón III realizana una pol!t1ca ~rsonal o~ientad? a la 
restaurac!On del prestigio francés y que tal poht1ca podna .. servir .~?J 
d · · ·talianos. "Nuestros destinos dependen de Franc;2 -escn 1 
es1gmo~ 1 l't' - - "De buena o mala gana debemos ser ·º~.;s compa-

a un am100 po 1 1co . ' , E " p 
- eros en Ja ran partida que en breve se empren~era en _urupa. er_o 
~o ignoraba ~os riesgos de ello: no solo se ex1:io.~1a a las \1:~~~~~nct~t1~ 
cas de los mazzinianos, que tomaban por tra1c1?n t?d_o l 
la ayuda extranjera, sino que pensaba que Francia ex1g1ría una compen-

sación a costa del estado sardo. . . N b t 1 opinión 
El apoyo franc¿s en 1858-59 fue dec1s1vo. o o stan e, a 
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france22. era reticente y en ciertos círculos muy importantes incluso 
hostil; los católicos temían ver al movimiento nacional italiano destruir 
el poder t~mporal; los medios de negocios estimaban en general que 
aquella aventura era inútil. Los amigos más antiguos del Emperador, 
Morny y Persigny, intentaron disuadirle; el ministro de Negocios ex
tranjeros, Walewski, multiplicaba sus objeciones. Los militares mostrá
ronse muy reservados hasta la entrada en la guerra. Pero la voluntad 
personal del Emperador desechó todos estos reparos. ¿Por qué Na
poleón III deseaba favorecer la unidad italiapa y cómo pensaba efec
tuarlo? ¿Por qué, una vez iniciado el asunto, no lo llevó hasta su 
desenlace? Para averiguarlo, debemos intentar seguir el curso del pen
samiento imperial. 

Ciertamente Napoleón sen.tía desde su juventud simpatía hacia la 
causa italiana. Al .convertirse en emperador no olvidó la parte que 
había tomado en 1831-32 en las agitaciones revolucionarias del estado 
pontificio ni sus contactos con los emigrados. italianos en Londres, in
cluso con los mazzinianos. En septiembre de 1852 decía a La Marmo
ra: "Estoy decidido a hacer algo por Italia, a la que amo como a una 
segunda patria." En marzo de 18?3. en otrn conversación con Villa
marina, embajador del estado sardo, aludió a los grandes movimientos 
que podrían hacer revivir las nacionalidades, especialmente la italiana, 
Esta simpatía se afirmó más claramente en diciembre de 1855, cuando 
invitó a Cavour a que le manifestase qué servicios podría el gobierno 
francés realizar en favor de Italia. "Piamonte-escribió a Walewski, su 
ministro de Asuntos extranjeros-es un aliado natural de Francia", y 
esta debía apoyarle en caso de guerra contra Austria. Desde aquel mo
mento consideró, pues, probable una guerrá contra Austria por la cues
tión italiana. Esta perspectiva explica,. en parte, la actitud que adoptó 
en la cuestión de los principados rumanos; si declaró públicamente, a 
partir de febrero de 1857; que favorecía la unidad de Moldavia y Vala
quia y si para conseguirlo se esforzó durante dos años-no obstante 
la declarada oposición de Inglaterra-, fue principalmente por inquietar 
a Austria. que no podía desear la formación de un estado de cinco mi
llones de habitantes en el Bajo Danubio-gran vía del comercio aus
tríaco-y que temía que la unidad moldavo-valaca alentase las reivin
dicaciones nacionalistas de los rumanos de Transilvania. Durante algún 
tiempo. el Emperador pensó incluso en colocar a la cabeza de esta 
Moldo-Valaquia al príncipe de Parma, cuyo Estado podría entonces ser 
anexionado al reino de Piamonte. El principio de las nacionalidades 
que invocaba no era más que la1,cobertura de una maniobra para facilitar 
su política italiana. No obstante, el Emperador no creía llegado el mo
mento de pasar a una acción efectiva: "Es necesario saber esperar", 
aconsejó a Cavour en 1857. ¿Por qué? Sin duda, porque no ignoraba 
que la mayoría de las grandes potencias eran hostiles a un gran tras
torno territorial: pero también porque vacilaba en provocar la opinión 
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de los católicos franceses, cuyo apoyo necesitaba para la estabilidad 
del régimen. Sin embargo, se decidió el 20 de febrero de 1858 a adoptar 
una importanté iniciativa e hizo saber a Víctor Manuel que, en caso 
de guerra austro-sar9,a, estaría dispuesto a conceder al pequeño reino 
la ayuda militar francesa. 

Entre esta decisión y el atentado contra su vida. perpetrado por 
Orsini cinco semanas antes, parece haber una relación directa. Pero 
¿cuái? ¿Debemos creer que el Emperador no había dejado de considerar 
la advertencia y el llamamiento que le dirigió el autor del atentado el 
11 de febrero, en vísperas de su proceso 7 : "En tanto Italia no sea in
dependiente, la tranquilidad de Europa y la de Vuestra Majestad no 
serán más que una quimera. Que Vuestra Majestad no rechace el su
premo anhelo de un patriota en las gradas del patíbulo: libere a mi 
patria." Según la mayoría de los historiadores, esta carta habría pro
ducido en el ánimo del Emperador un shock psicológico, provocando 
en él una especie de remordimiento. Sin embargo, si esta interpreta
ción fuera exacta, sería muy sorprendente que Napoleón hubiera dado 
publicidad a la carta de Orsini, cuya alusión a su tranquilidad personal 
podría hacer pensar que, .al conceder su ayuda a la causa italiana, lo 
que intentaba principalmente era evitar un nuevo atentado. Es más 
verosímil que el acto de Orsini le sirviera para eliminar las objeciones 
de sus colaboradores íntimos, sobre todo las de la Emperatriz y de Wa
lewski, inclinados a la defensa de los intereses. católicos. La publicidad 
dada a la carta de Orsini tiene así una expli¿ación más satisfactoria: 
el Emperador quiso advertir a los adversarios franceses de su política 
italiana las responsabilidades con las que se enfrentaban, recordándoles 
el peligro a que se exponían. Pero es preciso convenir también en que 
esto no es más que una simple hipótesis. 

El único móvil de la decisión imperial no ~ra la simpatía hacia la 
causa italiana que sentían su primo Napoleón Jerónimo y su médico, 
el doctor Conneau. Napoleón III consideraba el apoyo armado concedi
do al Piamonte como un medio de servir los intereses franceses: desea
ba debilitar a Austria, que era por esencia la potencia conservadora del 
statu quo, y abrir una brecha en la regulación territorial de 1815, que 
sería susceptible de ampliarse en seguida, pues la victoria de Italia po
dría, en su opinión, hacer a Bélgica y a los estados alemanes solicitar 
la alianza francesa. Pensaba también que su intervención armada le 
valdría una compensación territorial; esperaba, en fin, que Italia se 
convertiría en un satélite. 

Sin duda por asegurarse contra todo peligro de competencia para 
los intereses franceses, Napoleón III desechó la eventualidad de un 
estado italiano unitario, y no pensó en el futuro de Italia sino como 
una Confed!!ración de Estados análoga a la Confederación germánica y 
tan impotente como esta. Tal solución le ofrecía otra ventaja, pues 
evitaba plantear inmediatamente la cuestión del poder temporal: ef 
Estado pontificio subsistiría en el cuadro confedcral. Eso estaría tam-
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bíén de acuerdo con los deseos de aquellos italianos que temían la pre
ponderancia piamontesa. No puede caber, duda alguna sobre este 
aspecto del programa del Emperador: es de esta solución de la Confe
deración de la que habló-a partir de !nero de 1856-al ministro sardo 
de Asuntos extranjeros, La Marmora; y es también la que constituyó 
el tema principal de las conferencias de Plombieres-julio de 1858-, 
en las que Cavour aceptó que los terr;.torios italianos fueran agrupados 
en cuatro Estados, bajo la presidencia del Papa, pero bajo la dirección 
efectiva de la casa de Sabaya. En el tratado de alianza firmado el 28 de 
enero de 1859-que preveía la liberación del Lombardo-Veneto y la 
formación' de un "reino de la Alta Italia de once millones de habitantes 
aproximadamente"-no se precisaba el estatuto futuro de la Italia 
peninsular, probablemente porque ambas partes estimaron prudente no 
establecer nada por escrito; pero el testimonio del almirante Vai!lant 
demuestra que en aquella época las opiniones del Emperador eran las 
mismas. 

No obstante, en el momento de pasar a la ejecución de su plan 
N~poleón III vaciló. Intentaba demorar la guerra, y en marzo de 1859 
sugirió incluso otra solución de la cuestión italiana muy diferente de la 
que había prometido a Cavour: la Confederación italiana no compren
dería el Lombardo-Véneto, que continuaría como provincia austríaca. 
Tales dilaciones se relacionaban con la coyuntura internacional. 

En diciembre de 1858, en vísperas del tratado franco-sardo, Na
poleón III tenía por cierto que el adversario quedaría aislado en la hora 
crítica: Prusia-había escrito a Walewski, su ministro de Negocios 
extranjeros:--no podría desear otra cosa que el debilitamiento de la 
monarquía danubiana; Rusia aprovecharía esta ocasión para amenazar 
a Austria, cuya política había contribúido a su derrota de 1856; Gran 
Bretaña tendría un horrible temor a la guerra, ya que no hacía mucho 
h~ía ahogado la revuelta de los cipayos en la India, donde tenía que 
mantener la mayor parte de sus fuerzas armadas. Pero aquellas previ
siones optimistas viéronse desmentidas: por el 'tratado de 3 de marzo 
de 1859 el Zar se limitaba a prometer una neutralidad benévola, en caso 
de guerra austro-sarda, y rechazaba la alianza, aunque Napoleón III le 
prometía Ja revisión del tratado de París e incluso la conquista de Ga
litzia; no obstante las súplicas de Cavour, el gobierno prusiano rehusó 
tomar posiciones, pues temía, si favoreciese la revisión parcial de los 
tratados de París, que Francia planteara la cuestión del Rin, y Gran 
Bretaña, por último-donde el gabinete liberal había sido sustituido 
por otro, conservador, en febrero de 1858-, se pronunció en contra de 
una transformación territorial de Italia, porque podría necesitar a Aus
tria, caso de que Rusia intentara el desquite, y también porque no 
deseaba la influencia preponderante de Francia en la península y consi
deraba el mantenimiento del estatuto territorial de 1815 como la mejor 
garantía para el equilibrio del continente. 

Estas resistencias-más aún que las reticencias de Walewski-expli-

f.'. 

t 

¡: 

XVI. L.\S CUESTIONES MEDITERRANEAS.-EL REINO DE rL\LlA 261 

can la vacilación del Emperador: "Francia-decía-úo puede arriesgar
se a tener toda Europa e;1fre11te." Y por ello aceptó a mediados de abril 
de 1859 la sugerencia inglesa de un desarme general y simultáneo. "El 
Emperador-pensaba Cavour-ha sido, engañado o es un traidor." La 
imprudente intransigencia del go~ier~o austrí~co dirigiendo al esta~o 
sardo el ultimátum de 23 de abnl hizo cambiar de aspecto la acc1on 
cliplomát1ca; desanimó la mediación inglesa y decidió a Napoleón lII a 
dejarse arrastrar por la política de Cavour. 

¿Por qué, después de su victoria de Solferino, Napoleón III se deci
dió, no obstante la oposición de Cavour, a una paz prematura? 

Motivo militar: Aunque vencedor. el Emperador no era, sin em
bargo, dueño de Ja situación; después de Solferino el ejército au_st,ríaco 
se babia replegado hacia Verana, en las plazas fuertes del Cuadnlatero, 
y las tropas francesas tendrían que realizar un gran esfuerzo para des
alojarlas. 

Motivo político: En la entrevista de Plombieres el Emperador ha
bía subrayado que no quería que la guerra tomase un carácter revolu
cionario y que tampoco pretendía ayudar a la formación de un estado 
italiano unitario. Pero durante las operaciones militares, Cavour había 
desbordado estos términos. No contento con provocar, por una parte, 
movimientos 11acio11ales en Parma, Módena y Ja Romaña (casos previs
tos en Plombieres), envió también un comisario sardo a Toscana des
pués de la huida del gran duque. Mas Toscana estaba, según aquella 
entrev-ista, destinada a formar el núcleo de un estado de Italia -central. 
Aquel asunto parecía demostrar, pues, que la política sarda intentaba 
la realización, en beneficio de la Casa de Sabaya. de un programa ane
xionista que daría al traste con el plan de la Confodcración. "Yo no 
quiero la unidad, sino la independencia", declaró el 15 de julio al conde 
Pepoli: "La unidad me procuraría dificultades en Francia a causa de 
la cuestión romana, y Francia no vería con agrado surgir en su flanco 
una gran nación que podría hacer disminuir su preponderancia." Ade
más, Cavour había intentado, qiediante negociaciones con Kossuth, pro
vocar un levantamiento en Hungría. Y la perspectiva de una alianza 
con los elementos revolucionarios era tanto menos aceptable para el 
Emperador cuanto que suscitaba la objeción del gobierno ruso. 

Motivo de orden internacional: Temor de una intervención prusia
na. El gobierno prusiano veía en la guerra de independencia italiana un 
posible preludio de una alteración territorial que podría extenderse a 
la región renana. Al mismo tiempo, hubiera querido aprovechase de 
las dificultades austríacas para reforzar su posición en la cuestión ale
mana. A partir de mayo de 1859, inició conversaciones con Austria, a 
la que propuso ejercer una mediación armada, que no se produjo en 
seguida porque exigió el mando de las fuerzas de la Confedención ger
mánica, en caso de movilización, y no quería concluir un tratado de 
alianza. Para convencer a Austria de la seriedad de sus intenciones, el 
gobierno prusiano decidió entre tanto, el 12 de junio, la movilización de 
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seis CUer -,oS de ejército; despwés de )o CUa) Se ¡·canudaro'T ;¿¡5 negocia
ciones. gobierno austríaco ne: parecía resignarse a ceder <i Prusia un 
papel v,oonderante en la Confederación germánica, pero ¿acaso no se
ría mejen: ceder en este sentido que perder Venecia? El gobierno prusia
no vaciio-no obstante el consejo del Príncipe regente-en unirse a 
Austria, pero envió una advertencia a Francia y a Cerdeña, en la que, 
aun afirmando que no tenía intenciones hostiles, advertía claramente. el 
temor a las repercusiones que pudiera tener la guerra de Italia, que que
ría adivinar la 1íltima palabra del Emperador y que deseaba que los 
franco-sardos detuviesen sus operaciones militares en la línea del Mincio. 
No se formulaba amenaza precisa alguna, pero la amenaza virtual podría 
convertirse de repente en grave si se realizara el acuerdo austro-prusia
no. Según los informes de sus agentes en Alemania, el gobierno francés 
se enfrentaría con una CTÚis seria si no daba -oídos a la advertencia pru
siana y emprendía la conquista de Venecia. Pero, como dijo Na
poleón III a Cavour el 10 de julio:- "En la organización actual de las 
fuerzas Francia se encuentra en la imposibilidad de sostener una doble 
guerra, en el Rin y en el Adigio." 

En caso de continuar la guerra, el Emperador expondría, pues, a 
Francia a serios riesgos, y aun en caso de victoria, se aventuraría a 
que la solución de la cuestión italiana no conviniera a sus intereses. 
Esto basta para explicar su decisión de firmar el armisticio. Pero no 
cabe duda de que había abandonado su objetivo italiano y también sus 
objetivos franceses, pues renunciaba a la compensación al ne ejecutar 
la promesa contenida en el tratado franco-sardo, y no había eliminado 
de la penínsúla la influencia austríaca, ya que los preliminares de paz 
admitían que Austria formara parte de la Confederación italiana. Por 
último, no podía soñar de ningún modo con una Italia satélite, ya que 
abandonaba la empresa sin llevarla a término, defraudando profunda
mente a Jos patriotas italianos. 

En realidad, la solución prevista por los preliminares de Villafranca 
quedó en letra muerta. En quince meses, de agosto de 1859 a octubre 
de 1860, las etapas de la formadón del reino de Italia se desarrollaron 
a un ritmo acelerado. ¿Qué parte hay que conceder, en esta nueva fase 
de la cuestión italiana, a la política italiana de Fra.ncia y de Gran Bre
taña, por una parte, y a las iniciativas italianas, por otra 7 

El impulso nacional no fue siempre unánime en Italia. Las resisten
cias que inquietaban a Cavour en 1857 se habían atenuado, pues los 
primeros éxitos de la política sarda proporcionaron, naturalmente, ad
hesiones a la Casa de Saboya. Pero subsistían aún. En Toscana, en el 
momento en que el gran duque, príncipe austríaco, abandonó Florencia, 
los partidarios de una unión con el estado sardo se enfrentaron con dos 
obstáculos: parte de la opinión pública deseaba el mantenimiento de 
la independencia, ya bajo el cetro de la Casa de Lorena, ya bajo el de 
una dinastía nueva (el príncipe Napoleón-Jerónimo); otra quería la 
unidad, pero prefería la república a la dinastía sarda. En Sicilia, donde 
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el movimiento ínsurreccional de abrü de 1860, dirigicic contra la dinas
tía na¡xditana. obedeció tanto a causas económico-s0::_ales como las 
políticas, los revolucionarios no estaban de acuerdo más que en rea;izar 
la secesión; pero formaban tres grupos: mazzinianos, miembros de 
la Sociedad nacional y muratistas. En el Estado pontificio-a excepción 
de la Romaña, foco de -oposición desde tiempo atrás--la masa de la po
blación no mostraba impaciencia alguna por entrar en un Estado italiano. 

En realidad, los movimientos nacionales eran provocados y organi
zados en todas partes por iniciativas exteriores: las de Cavour o los 
agentes sardos y las de Garibaldi. En los ducados de la Italia central 
fueron las iniciativas sardas, en agosto y septiembre de 1859, las que 
lanzaron la consigna de levantamiento contra las dinastías locales e 
impulsaron la reunión de las asambleas constituyentes, en las que se 
expresaría la voluntad de los pueblos. En el reino de las Dos Sicilias 
Garibaldi concedió más rápidamente de lo que Cavour deseaba af>OYº 
armado al movimiento preparado por los mazzinianos. Pero aunque 
puedan asociarse, tales iniciativas eran en el fondo rivales. Cuando 
salió de Génova para · Sicilia la expedición de los Mil-6 de mayo 
de 1860-, CaYour desarrolló un doble juego con Garibaldi; alentó 
bajo mano. la expedición--de la que no era autor-, pero la vigiló de 
forma que se convirtiese en beneficio para la Casa de Saboya, no para 
las mazzinianos. Cuando Garibaldi franqueó por su propia iniciativa 
el estrecho de Mesina-19 de agosto de 1860-y marchó sobre Nápoles, 
la política sarda acentuó la misma táctica: el rey escribió a Garibaldi 
para aprobar-en secreto-la expedición; pero el Gobierno de Turín 
pretendió adelantarse a la expedición garibaldina, ya enviando su escua
dra a ocupar Jos puertos de Ja costa napolitana, ya tratando de provocar 
en Nápoles, con la complicidad del prefecto de policía, una buena re
volución antes de la llegada de los Mil. Cavour tem-ía ser desbordado 
por un hombre que, conscientemente o no, podría convertirse en instru
mento de Mazzini. "El rey perderá todo su prestigio, ya no será para 
los italianos más que el amigo de Garibaldi." En fin, cuando el Estado 
pontificio se encontraba en vísperas de una invasión, preparada por los 
partidarios de Garibaldi y de Mazzini (septiembre de 1860), que pare
cían haberse puesto de acuerdo, Cavour hizo entrar en Umbría a las 
tropas sardas, que, al propio tiempo que derrotaron en Castelfidardo al 
ejército de los voluntarios pontificios, eliminaban la amenaza que para 
la Casa de Saboya constituía la iniciativa de los republicanos. En rea
lidad, los acontecimientos se precipitaron por la competencia entre la 
solución mazziniana y la sarda, al principio callada y después manifies
ta. La acción de los jefes era, en una y otra parte, más importante que 
la de las corrientes profundas. Los votos conseguidos en los plebiscitos 
no debían hacer concebir ilusiones; de hecho, en muchas regiones Ja 
población había entrado pasivamente, según la expresión de Giacchino 
Volpe, en el nuevo Estado, y los dirigentes de la sociedad distaban mu
cho de ser favorables a la solución unitaria. 
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~stas iniciativas ital .anas no hubieran podido conseguir exito si el 
gob1arno sardo no hubií se obtenido el consentimiento al menos tácito 
de Francia, lo que logr 5 ser alcanzado debido a la 'rivalidad franco~ 
inglesa. 

En Villafranca la poli tica francesa parecía haber abandonado la cau
sa italiana. Pero <;avou; ;abía que el Emperador conservaba su simpatía 
personal por Italia, as1 1 orno el deseo de conseguir para Francia una 
ventaj~ t~rr~t?rial que jt stifi~ase, a los ojos de la opinión pública, la 
cam~ana mu~zl _de 1859 .. >adía pensar, pues, que aún no se había pro
nunciado la última palabr l. Pero ¿cómo se conseguiría hacer aceptar a 
Napoleón III una soluciór: de la cuestión italiana-el Estado unitario-
más amplia que el plan t1 azado en .etombieres y que podía hallar.se en 
contradicción con los intereses franceses? 
. L~ J>?lítica británica se hapía mostradq muy reticente en la cues
t~ón italiana, en tanto que las iniciativas franceses· habían sido deci
s1.va_s. El gabinete inglés había temido, y aún temía, que Italia se con
virtiese en un satéli~e de Francia .. "De 1815 a 1859--escribió a la reina 
John Russell-Austria ha gobernado a Italia. Si los italianos tenían 
razón para lamentarse ?e ello,. Inglaterra no tenía ninguna para temer 
~ue se ·;mplea~e esta .influencia contra los intereses británicos. Pero 
s1 _Francia ~omma las flotas reunidas de Nápoles y Génova, Gran Bre
tana tendra que defender sus posesiones de Malta, Corfú y Gibraltar." 
Cuan~o Napoleón puso término, prematuramente, a la guerra contra 
Austna, Gran Bretaña tuvo ocasión de volver a tomar la iniciativa· 
y ofreció al gobierno ,sardo sus ?1;1enos oficios: sin prometerle ayud~ 
a~mada:-:-ciue no estaria. ;n cond1c1ones de prestar-le concedía apoyo 
d~plo~at1co; y pronunctandose en fayor del principio de no interven
cz6n, mtentó h~cer f~aca~ar ~na tentativa austríaca de desquite. No 
obstan~e, el gob1ern~ mgle~, aun favorable, lo mismo que en 1848, a Ja 
fo~a~16~ de un, re!no de la Alta _Italia, r:º d~seaba la unidad, que 
n:~1f1car1a l~s ~ermmos ?e la. cuestió? med1terranea. Su objetivo con
sistía en sustitmr en Tunn la mfluencia francesa por la inglesa. 

El t~e~to de Cavour supo aprovecharse de aquella situación. fugó 
o parec1a JUg~r, la carta británica: "Le ha llegado el turno a Ingla~ 
terra de traba1ar Por !ª causa italiana"; pero, al expresarse así, inten
taba, sobre todo, mqmetar a Napoleón III y volverle a él. 

En_ la cuestión de la Italia central-Parma, Módena, Toscana, la 
Romana~avour obtuvo en seguida el asentimiento de Gran Bretaña 
(25 de. nov1e~bri; de 1859). ¿Por qué había de vacilar en concedérselo 
el gobierno mgles, que era favorabl.; al engrandecimiento del estado 
sardo Y que ~o te~ía por qué g_uardar miramiento alguno a la Santa 
Sede? La actitud mglesa contribuyó considerablemente a decidir a 
NapoI:ón Il~ .ª reconocer los hechos consumados-incluso Jos de la 
R~)Ilrnna-(dic1embre)_; n? ob~tante las serias dificultades que ello im
pltcaba para su po!f~tca mtenor, no quería correr el riesgo de que se 
estableciese una alianza anglo-sarda. Pero, a cambio del consentimien-

" ij 
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to, Cavour habí<1 de conceder a Francia lJ compensación promemla: 
Niza y Sabaya. Esta decisión provocó un vivo de5contento en Gran 
Bretaña, que consideraba el engrandccirrnento del territorio francés 
como prefacio de futuros rea¡ustcs y amenazador pa¡·a la estabilidad 
de Europa. Pero la desconfianza británica se manifestó únicamente 
contra la política francesa, no contra lí:! sarda. 

En la cuestión de la Italia meridional, tambien Cavour consiguió 
sus objdivos. aprovechándose del de~acuerdo fran•:o-i1~g,lés. En esta 
ocasion Napoleón III obstaculizaba Ja política sarda. En juriio de 18ó0 
propuso una mediación, con el fin de salvar la dinastía napolitana: 
Sicilia se convertiría en Estado independiente, aunque bajo una rama 
de la Casa reuumte en Nápoles; el Estado sardo firmaría una a1ianza 
con el reino de Nápoles y con el nuevo reino de Sicilia, renunciando, 
por consiguiente, a su anexión. Esta oferta no fue episódica; el Empe
rádor la consideró-las investigaciones de M. Charles Pouthas Jo han 
demostrado-un asunto serio: Napoleón III desconfiaba de los pro
yectos de Piamonte, que quería, según escribió Thouvenel, "desempe
ñar el papel de campeón de la unidad italiana"; y continuaba adicto a 
su concepción primitiva, Ja de una Italia federal. Y en julio propuso 
medidas navales para impedir a las trop:1s de Garibaldi atravesar ~! 
estrecho de Iv1esina, iniciativa que fracasó ante la resistencia de Gran 
Bretaña. ¿Quiere esto decir que Gran Bretaña deseara la anexión de 
la Italia meridional al estado sardo? Ciertamente, no. Sería evidente
mente preferible mantener Ja existencia de un estado separado, que 
-escribía Palmerston a la reina-se situaría en la estela del poder na
val más fuerte, es decir, de Gran Bretcti'!a. Pero aquel Estado, gober
nado mal, no parecía viable. Su hundimiento entrañaría el peligro de 
abrir el camino a una solución en la que Napoleón Ilí podría pensar, 
apoyándose en los muratistas. "Un príncipe Napoleón en el trono de 
Nápoles sería la perspectiva más inquietante." Era preferible. pues, 
según Palmerston. que Gran Bretaña aceptase la solución sarda: des
pués de todo, Italia unida podía actuar como contrapeso de Francia 
en el Mediterráneo. 

No se puede negar, en ambos casos, la eficacia de la sunple ma-
niobra diplomática. 

Pero ese talento para maniobrar no lo explica todo. En la cuestión 
del Estado pontificio-Ja más grave, pues daba a Austria ocasión para 
amenazar al Estado sardo con una guerra de desquite-el apoyo diplo
mático que Gran Bretaña prometí:i al Estado sardo era insuficiente 
para asegurarle protección. De nuevo Ja actitud francesa fue decisiva, 
pues Napoleón I!I, si bien simuló una protesta oficial, permitió que 
los acontecimientos siguieran su curso. e incluso no se contentó con 
eso: el príncipe Napoleón Jerónimo aseguró a Cavour que el Empera
dor estaba resuelto a salvar a Italia. en caso de que Austria buscara el 
desquite. ¿Por qué Napoleón III aceptó una nueva amputación del 
Estado pontificio, que le ocasionaba la oposición del clero católico de 
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F:a.nci~1-~ Porque pensaba que sería peor enfrentar al cuerpo expe-
d1c10ncc: lO francés de Roma con los italianos pues P]J · Id ' - . - o equ1va na 
a comprometer la esperanza de conservar las amistades italianas 

~l yapel de dos hombres-Cavour y Napoleón III-fue decisi>;o en 
la ultima etapa de la forr~ación del reino de Italia. Sin duda alguna 
las fuer:as pro{ un das hubieran podido conseguir Ja unidad un poc~ 

f
más tarde. Pero ¿era acaso indiferente que se produ¡ºera en aquella 
echa? 
N Des~e el prínc~pi~ al fin'. pues, el papel de Francia fue decisivo. 

apoleon III con.s1~t1ó por fm en la unidad italiana bajo una forma 
completamente d1stmta a aqueJia que pensara "n 1858 Para l' t d · · , d . - · exp 1car 
es a esv1ac1on e su programa primitivo no es suficíente invocar la 
~uerza del he~l10. consumado; ni decir que, después de haber favoreci-

o ~a . causa 1tahana, ~l E~perador no podía, sin contradecirse, con
vertirse en su adver.sano: Sm despreciar el papel de estas consideracio
nes persona:es y d1;iást1cas, puede pensarse que Ja política del Em
per?dor tema también otros designios. Al lanzarse a esta cuestión 
1~ahana había. considerado cierto que Italia se convertiría en un saté
lt\e de Francia, Y el obstaculizar Ja política de Cavour sería desechar 
ta elslperanza. Dejarla cumplir ¿no sería quizá el medio de favoret~r 
aque a? 

1 
Pero.~ este concepto de una Italia satélite se oponía un obstáculo. 

.~ 1~uest1on r?mana pesaría sobre el futuro de las relaciones franco·-
1 ª ~an,~ .. l Col;1o podía pensarse en un reino de Italia sin Roma por 
capital· l Y como creer. que Napoleón, no obstante sus sentimientos 
pers~nales, podría autonzar a las autoridades italianas a anexionar~e 
~l ~mdad Eterna. provocand? as{ la cólera de Jos católicos franceses? 

mperador no pensaba mas que en una solución provisional desti
nada .ª adorm:_cer a la opi~ión pública. "Es necesario-dijo al' conde 
Pepoh~ncont,ar una soluc16n que me permita hacer creer que habéis 
renun~~ad? a ~orna, Y a v?sotros hacer creer que no habéis renunciado 
a el.la. E~ g~b1erno frances retiraría su cuerpo expedicionario; pero el 
gobierno italiano se comprometería a no atacar a Rom • • 

1 
. , ' a, y a no pcr-

m1t:r .~ ocupac1on de ~a ciudad por Garibaldi. Sobre este punto, la ne
?º~iac1on ~omenzó a ir mal desde principios de 1861: retardada pn 
¡ul10. de dicho ,año, por Ja muerte de Cavour, y después por Ja resÍs
tencia de los c.1rculos católicos franceses, no desembocaría hasta 1864 
~n la Convención de septiembre, un compromiso mediocre, que nadi~ 
... reyó d~radero. ~n el fondo, Napoleón, cogido entre las exigencias de 
su política anterior. y ~l deseo de no sacrificar las amistades que aún 
creia tener en Italia, mtent~ba solo ganar tiempo y llegar al día en 
q~e la muerte de Pío IX pudiera transmitir el solio papal a un pontífice 
~1s~uesto a aceptar .. que Ja soberanía territorial de la Santa Sede se 
hm1t.a~e a los palacios del Vaticano. La política italiana de Francia 
seguma, pues, en falso. 

Pero, en el plano general de la política europea, el Emperador había 
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conseguido dos resultados: provocar una primera revisión de los tra
tados de 1815 y debilitar el Imperio austríaco, defensor, por antono
masia, del statu qua; abriendo en consecuencia el camino para más 
amplios reajustes, a los que la política napoleónica estaba menos dis-
puesta que nunca a renunciar. 

11. EL CANAL DE sur..z 
Debido a la perforación del istmo de Suez, el Mediterráneo se con

virtió en la gran vía del comercio internacional, no solamente con Ex
tremo Oriente, sino también con la India y los grandes archipiélagos 
del Sudeste asiático. 

En este acontecimiento, de considerable alcance para la historia 
del mundo, las iniciativas personales fueron preponderantes. En efec
to: desde 1830 los sansimonianos habían insistido en el alcance de una 
empresa cuya importancia ya previera Colbert. Los artículos d!- Miguel 
Chevalier en Le Globe en febrero de 1832; los estudios, comenzados 
en enero de 1833 por un ingeniero de minas, Fournel; las opiniones 
expuestas por Enfantin no consiguieron, sin embargo, resultado alguno, 
porque Mehemet Alí comprendía que el canal interesaría al mundo en
tero y daría motivo para ingerencias extranjeras en Egipto. Pero esa 
prudencia del gobierno egipcio desapareció al convertirse en jedive 
Mehemet Said; y Fernando Lesseps, que había sido doce años antes 
vicecónsul de Francia en Alejandría, conseguió persuadir al nuevo je
dive de que el establecimiento del canal aumentaría la prosperidad 
de su país. En noviembre de 1854 obtuvo un acta de concesión. La 
Compañía de Suez, registrada legalmente en Egipto, tendría un consejo 
de administración internacional cuyo presidente sería elegido entre Jos 
súbditos del país que hubiera proporcionado la parte más importante 
del capital. La empresa era todavía un asunto privado, dirigido por 
Lesseps. sin dar cuenta al gobierno francés; pero casi inmediatamente 
iha a entrar a formar parte de la política internacional, porque el je
dive, vasallo del sultán, necesitaba obtener el consentimiento de la 
Sublime Puerta. Era la ocasión para que se manifestasen los intereses 
antagónicos. Y desde el principio la cuestión del canal se convirtió 
en campo de rivalidades entre Francia y Gran Bretaña. 

Palmerston se había mostrado hostil al proyecto, aun antes del 
acuerdo de concesión. En 1847 creía que aquel canal se convertiría en 
un segundo Bósforo o en un Gibraltar egipcio. Y siguió siendo hostil 
después de 1854, a pesar de que algunos círculos de negocios ingleses 
consideraban que el proyecto sería favorable a los intereses económi
cos de Gran Bretaña. Ni la guerra de los cipayos, en la que la llegada 
de los refuerzos ingleses a la India se vio retrasada por la lentitu~ de 
las comunicaciones, modificó Ja actitud del estadista inglés. En el fondo, 
Palmerston pensaba que el gobierno francés estaba a punto de reempren
der, como en 1839-1840, una política egipcia. La perspectiva era sufi-
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ciente para suscitar inquietud; y encargó al embajador inglés en Cons
tantinopla que efectuara presión ante el Sultán para que se negase a 
aprobar el acta de concesión. 

Napoleón III se mostró al principio muy reservado; en enero de 
1855 aprobó discretamente, pero no quiso aceptar la responsabilidad de 
conceder un apoyo diplomático. "Ello sería la guerra con Inglaterra", 
declaró a Lesseps. Era lógico que tratase de evitar dificultades franco
inglesas, en un momento en que la guerra de Crimea aún no había ter
minado. Dejó entender, sin embargo, que tal reserva era provisional: 
cuando los capitales se suscribieran se desvanecerían las resistencias. 

En esas condiciones, Lesseps lanzó-en noviembre de 1858-su emi
sión de 400 000 acciones, de las cuales 54 000 se enviaron al jedive 
personalmente y 32 000 se reservaron para los egipcios; el resto fue ofre
cido a otros mercados financieros. Estas 314 000 acciones destinadas a 
los extranjeros se emitieron en Londres, Bruselas, Viena, San Petersbur
go, Nueva York y París. Pero solamente fueron suscritas 219 000 (l). 
Ni Gran Bretaña ni Rusia ni Austria proporcionaron suscriptores. El 
mercado financiero francés absorbió 207 000 acciones, que se repartieron 
entre 21 000 suscriptores. El capital de 1a Compañía de Suez era, pues, 
francés en su mayoría, y el presidente de la Compañía sería siempre un 
francés. El control de esta gran vía de comunicación, creada por inicia
tiva francesa, permanecería en manos francesas. Palmerston, que había 
aconsejado a los capitalistas ingleses la abstención, con la esperanza de 
que la compañía no llegase a reunir los recursos necesarios, comprobó 
que su táctica se volvía contra los intereses bffi:ánicos. 

El asunto tomó un aspecto nuevo cuando comenzaron los trabajos 
de construcción del canal. El 19 de octubre de 1859 (en el mismo mo
mento en que la cuestión italiana se hallaba en primer plano de la 
actualidad internacional) Napoleón III prometió su apoyo a Lesseps. 
Pero el gabinete inglés acentuó su resistencia, y en diciembre del mismo 
añoiilimpulsó una campaña de prensa con objeto de quebrantar el cré
dito de la Compañía; protesta contra los métodos de trabajo f or=ado 
que se empleaban-según decía-en el reclutamiento de los 60 000 
obreros egipcios para la empresa; hacía ver al Sultán que Egipto, una 
vez construido el canal, debilitaría sus lazos con el Imperio otomano, 
y obtuvo de Ja Puerta la orden de interrumpir los trabajos. No obstante 
las vacilaciones del jedive, que cedió durante algún tiempo a la orden 
del Sultán, Lesseps logró vencer los obstáculos. 

Por fin, después de enviar un informador al lugar, el gobierno bri
tánico se dio cuenta-noviembre de 1862-de que la obra llegaría a su 
fin; y se sometió a lo inevitable, intentando, por medio de negocia
ciones con el gobierno francés, apaciguamientos: en ~nero de l 864 sir 
Henry Bulwe'r solicitó de Napoleón III que la Compañía de &.iez se 

( 1) Las 95 000 acciones no suscritas fueron tomadas, en mayo de l 8W, por 
el jedive, que se hizo así propietari0 de 149 000. 
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etiese a no establecer una colonia extran¡era en la zona del 
compl rom o conv'rt1·r sus orillas en fortale::.as enmascaradas. En suma/, 
cana v a n e . . . d. ·, d el contra 
Gran Bretaña abandonó su opos1c101f1,.per~ ª. :on ii1ctieonfina~d~~o Y como 

F · , la "mpresa ul.!se umcctme · 
~~e~~~s~~i~n~r~7c~~~t~ete ~inglés logr~ q~e eil~~ie~~~z~t~~ªt8~6~_iera 
su ~n.se~:im!~~~~a~la~º1~~r~~i~~lt~~~~e~~l~1ti~as, la Coi:ripañ~a impul~:-
, na >cz ncontraría fácilmente los recursos fmanc1ero~ nec~-

na. los traba1os y e . ·t 'n ia (180 millones de francos aproxi.mada
sanos para colmar la dt en: ~·t bl cido en 1858 y el coste efectivo de mente) entre el presupuesto ~s a e. , 

En noviembre de 1869 se mauguro el canal. . a de· 
la o:ra. éxito indiscutible de la política francesa, consegu1ddo, N 

ra un . , d ocas vacilaciones. Incluso cuan o apo-
cir verdad, despues e no P . uiso provocar el descon-
león III p~ometió su ~poyo \~d~;f ;;s:;;e~fosq solucionar el litigio me
t~nto ingles .. mtenta_n L~ ~~acidad de Fernando de Lesseps desempeñó 
~~a~~ere~~1~~á~c1~~e;~pel más importante que la voluntad imperial. 

l b · la perspectiva de la aper-Pero desde el comienzo de os tra a¡o~, h . l M diterráneo 
. l . 1 tención de los gobiernos acia e e 

tu:a del! c,an~ ~~~ª~oj~.ª Las potencias mediterráneas debían pensar en 
onenta ) e . " . los flancos de la nueva i:uta naval. Gran 
pose_c:: puntos de f:p~~oAd~n. no tenía que realizar grandes esfuerzos. 
BNreta~a'. q~: ~~sel 862 comenzó a construir un trncvo puerto Y. nuevas 

o o stan l.'., ~ r d reponderancia estrateg¡ca en 
fortalezas en Malta para co.nso i ar su Pt. n \'1'a' de con1unicaciones . , ~ iba a "On ver ir e 
aquel i\.1edlterraneo que ~e F . . .... el 1·oven reino de Italia lo tenían mundiales. Por el contrano, rancw y 

todo por hacer. · · t resó acti-
En el Mediterráneo oriental_ ladpolSí~~~~ f'.~~~es~o~~v~~ ~eligiosos? 

~ n 1860 en la cuestlon e · L . . b vame~k, .e , , d 'I tiempo atrás protectorado re1Ig10so so re 
Francia_ ~¡erc1a des. e mue 10 V 'vían mezclados con los árabes y c?n :os 
los catolicos maromtas, que¡ i_ d ¡·esuiHs y lazaristas contnbu1an 
drusos islamizados. Los co egios e . d 1861 

asimismo_ a 1.a infiuenci~ intelectual f~~~~;:ª· a?et~at~~~· ;::r Taª~~mfnistra~ 
la vieja nvahdad entre rusos y mar . '" , en la que perecieron seis 
'ó desembocó en una carn1cvna, 

c1 n turca:- . . d meses más tarde, los árabes ase
mil maro111tas y dos rehg.~osos, ~'¡ c~f stianos el gobierno francés tuvo 
sinaron en Damasco a c:nco m . d ¡ 's víctimas. y anunció, en 
serios motivos para acuf dir e~. socorcrouerpe o ~xpecliciona~io para "resta-

. d ue se propon a env1c1r un · d d 
segu1 a, q " J u aciones humanitarias y al eseo , e 
blecer el orden '. A_ as preocolftica francesa en Levante, se añad1an 
confirmar la tr~~icio.n de. la_ pla rotección de los intereses católicos 
razones de pohtica rntenor ~ . p. M · ·· si·rv1·ó como com-

d', ¡ no siguiente en CJICO, 
en Siría, como suce. ~o e a "uri~so observar, no obstante, que, 
pens?ción adla ¡cue~tzo~\~~;a~ap~~;a clerical francesa no se i!1teresaba en visperas e a expe • 



270 TOMO 11'. EL SIGLO X!X.-DE 1815 A 1871 

apenas por la matanza de Damasco; y creía ver en la iniciativa gu
bernamental una maniobra destinada a desviar de los asuntos italianos 
la atención de los católicos franceses. También es posible, aunque 
no evidente, que los intereses económicos desempeñµsen un papel. Los 
industriales del ramo textil andaban a la busca, realmente, de materias 
primas; y el Líbano producía seda cruda y podría, quizá, convertirse 
en productor de algodón. Sin embargo, no existe prueba alguna de que 
dichos industriales originaran la intervención del gobierno. 

El verdadero motivo de la expedición fue, sin duda, la cuestión 
del canal de Suez. En el momento en que el Sultán se negó, obede
ciendo a las instigaciones inglesas, a aprobar el acta de concesión del 
jedive, el gobierno francés deseó ejercer presión sobre la Puerta, ame
nazándola con favorecer Ja indeper.dencia- de Siria y del Líbano; y 
pensó, inclusive, en establecer allí un Imperio árabe, a la cabeza del 
cual podría colocarse a Abd-el-Kader. 

Naturalmente, aquellas perspectivas inquietaron al gobierno inglés, 
que temía que Francia estableciera su protectorado sobre Siria. Por el 
contrario, el gobierno ruso aceptó una intervención francesa, pero a 
condición de que tal principio de intervención pudiera aplicarse, en 
lo futuro, tanto en beneficio de los ortodoxos como en el de los cató
licos. Lo cual era un medio de suscitar de nuevo I~ cuestión del equi
librio, siempre en peligro, del Imperio otomano. No es necesario decir 
que Inglaterra, siguiendo su política tradicional, se opuso. Y esta polí
tica británica consiguió sus objetivos. Propuso la reunión de una con
ferencia internacional, que desechó las sugestiones rusas y que, aun 
concediendo a Francia un mandato de intervenczón, en nombre de las 
grandes potencias europeas, prescribió que Ja ocupación francesa no 
sería superior a seis meses. En realidad, el cuerpo expedicionario des
embarcó en agosto de· 1860; y fue retirado en junio de 1861. La po
lítica francesa consiguió, solamente, que el gobierno otomano conce
diese al Líbano un estatuto administrativo que preveía el nombramien
to de un gobernador cristiano y la designación de consejeros elegidos 
por los habitantes. Esto era suficiente para satisfacer los intereses ca
tólicos y para confirmar Ja influencia intelectual francesa. Pero el ob
jetivo más importante no se había conseguido; en esta ocasión, como 
en tantas otras, Napoleón III no se atrevió a correr el riesgo de com
prometer gravemente las relaciones franco-inglesas. 

En el mar Rojo, Ja iniciativa no pertenecía ünicamente a Francia, 
sino también a Italia. En 1859, él gobierno francés, con ocasión del 
asesinato de su agente consular en Aden, obtuvo del Sultán de Tadjurah 
la adquisición de la rada de Obock. cuya toma de posesión se efectuó 
en 1862. Francia conseguía con ello un punto de apoyo en la entrada 
meridional· del estrecho de Bab-el-Mandeb, sobre la ruta marítima que, 
después de la apertura del canal de Suez, se convertiría en el gran paso 
hacia el océano Indico. El gobierno italiano, a iniciativa de un misio
nero lazarista.. que había señalado en el Congreso de las Cámaras de 
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Comercio la ·importancia de un punto de apoyo en el mar Rojo, puso 
sus miras en Ja bahía de Assab, ,en I~ entrada Norte del estrecho; y 
tomó posesión de la misma, sin pensar todavía e'n el establecimiento 
de una verdadera colonia. Francia e Italia entraron, pues, en contacto 
con el Imperio etíope, cuyas vías de acceso al mar poseían: la cuestión 
del Africa oriental aparecía en el horizonte. 

¿Puede pensarse que; entre otros tantos grandes designios, Napo
león III tuviera, en estas cuestiones mediterráneas, el de una política 
de vasta envergadura? Había manifestado la \ntención de ello. En una 
entrevista con Bismarck; en abril de 1857, dijo que el Mediterráneo 
estaba destinado a convertirse casi en un lago francés. Y si se consi
deran en conjunto todas sus iniciativas-el apoyo prometido a Les
seps, en 1859; la coetánea expedición a Siria; los proyectos de inter
vención naval en Italia meridional; la política árabe en Argelia; y 
las tentativas cerca del bey de Túnez en 1860-se confirma la im)jl(e
sión de que aquella frase no había sido lanzada a la ligera. No obs
tante, ante la ausencia de un estudio crítico serio, es imposible estimar 
el lugar exacto que a estas preocupaciones mediterráneas les corres
pondía en el espíritu del Emperador, y si eran elementos de un plan 
de conjunto o tentativas esporádicas. Es preciso añadir. también. que 
el Emperador no insistió cuando, en cualquiera de dichas ocasiones, 
se encontró con la resistencia decidÍda de Gr::!ri Bretaña. Esta pru" 
dencia era necesaria, puesto que debía evitar entrar en conflicto-den
tro de la línea de su política general--con aquella potencia. Pero tam
bién señalaba límites a sus designios: ¿Podría realizar en el Medite
rráneo una "gran política", sin atraerse la resuelta hostilidad de Gran 
Bretaña? 
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CAPITULO XVII 

HEPERCUSIO:NES INTERNACIONALES DE LAS 
CIHSIS AMEHICANAS 

Tambíén en esta época. la guerra de Secesión (l) ofreció a Europa 
la posibilidad de volver a desempeñar un papel actívo en e! continente 
americano. La aplicación de la doctrina de Monroe se hallaba en sus
penso. e incluso la existencia misma de la gran república americana 
estaba amen<1zada. Este era, como dijo a sus colegas un miembro del 
gabinete inglés, "el acontecimiento más grande producido en la polí
tica mundial desde la caída de Napoleón· I". 

l. LA GUEHRA DE SECESJON Y EUfWPA 

La guerra civil americana originó graves consecuencias inmedia
tas en la vida económica y social de los gri!ndes Estados industriales, 
principalmente en Gran Bretaña y Francia; el bloqueo de los puertos 
sudistas. cstabkcido por los nordistas, impedía a los productores ame
ricanos exportar a Europa el algodón en bruto; la industria algodo
nera europea veíase, pues, privada de su principal fuente de abaste
cim\ento en materias primas; y los esfuerzos hechos para encontrar 
-por ejemplo. en Egipto-un remedio a tal situación, no podían ser 
más que p:lli:itivos; la penuria del algodón obligó a las fábricas a res
tringir su producción, lo que prorncó el paro obrero. 

El centro de la industria algodonera inglesa era Lancashire, cuya 
producción igualaba a la de todas -las fábricas del continente. Antes 
de 1860, esta industria obtenía en los Estados Unidos el 72 por 100 de 
sus materias primas. Aunque, para reemplazar las importaciones ame
ricanas, trató de obtener más materiales de la India, no recibió, entre 
1862 y 1865, más que la mitad de lo que había necesitado en 1859-
1860. Los establecimientos de Lancashirc se veían. pues. privados del 
algodón en bruto. o lo pagaban cuatro veces más que en tiempos nor
males. Li disminución de la producción originó el paro total de 
247 000 obreros. y el parcial de 165 000. Pero aquella crisis económica 
y socia! alcanzó ~mlamente a la industria algodonera; las otras se man
tenían prósperas, tanto más cuanto que el tratado de 1860 amplió su 
mercado en Francia (2). 

En la industria algodonera francesa-que empleaba, en 1860, más 

( 1) Y:!ansc an1er1tirmcn1e. p:íg;. 230 y 231. 
(2) Véase an1enorn1cn1e. pág. 215. 
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de 350 ( C:O obreros-el precio de la materia prima aumentó en un 30 
por HI'J ~l comienzos de 1862; y en un 50 por 100, a mediados de año. 
La principal región productora, Normandía, era, naturalmente, la más 
perjudicada: el paro total alcanzó, por lo menos, a un tercio de la mano 
de obra; la región del Norte lo fue un poco menos, porque poseía fuer
tes industrias lanera y del lino, que se beneficiaban bastante de la cri
sis de la algodonera; Alsacia, dado que sus industriales disponían de 
grandes existencias de materias primas, resultó, al principio, menos 
amenazada, aunque, en Belfort, los obreros paraban, en 1862, tres días 
por semana. Con frecuencia, los industriales vacilaban en emplear el 
algodón de la India, que hacía necesario modificar las máquinas. Esta 
crisis preocupaba mucho al gobierno imperial: "Nuestra industria sufre 
horriblemente-escribía, el 13 de marzo de 1862, Thouvenel. ministro 
de Asuntos Exteriores-; y, por muchos motivos, el malestar de nues
tra clase obrera no nos deja tan fríos como a nuestros vecinos." El em
baja~o_: inglés c?nsignó que ios círculos dirigentes franceses querían 
adqumr el algodon en bruto por todos los medios. 

Los gobiernos inglés y francés tenían, en consecuencia, interés di
recto y apremiante en conseguir la atenuación del bloqueo; mas las me
didas adoptadas por Jos nordistas respecto al comercio marítimo con 
los neutrales planteaban todas las cuestiones de principio relacionadas 
con el .pro~le1;1~ de la "libertad de los mares"; y era fácil provoéar con
troversias 1u:1d1cas de !ªs que poder aprovecharse para ejercer presión 
sobre el gobierno de Lmcoln. Tal era la esperanza del gobierno con{ e
d<:rado; y por ello, desde el principio de la guerra civil, aun antes de 
que el bloqueo fuese efectivo, había decidido restringir la exportación 
del algodón en bruto, con objeto de originar dificultades económicas en 
Europa occidental, incitando la intervención de los gobiernos. 

Pero la crisis americana podía tener, en el -terreno político, un al
cance más considerable. Gran Bretaña o Francia, potencias atlánticas. 
¿se hallaban o no interesadas en una escisión definitiva de la Unión 
americana 7 Durante los dos primeros años de la guerra civil, era !feíto 
pensar que el gobierno no lograse la sumisión de los confederados su
distas, pues los Estados del Norte, no obstante su superioridad en hom
bres y armamentos, no parecían capaces de conseguir una decisión mili
tar. La división del territorio federal en dos Estados sionificaría el fin 
de la potencia americana, cuyo auge había predicho To~queville. ¿Era 
deseable tal perspectiva? Los gobiernos francés e inglés podían pensar 
que el estado de hecho-la secesión-se hallaba de acuerdo con sus in
t~reses, s! consideraban que ~os Estados Unidos se convertirían, algún 
d1a, en rivales de las potencias euro¡-:::as en los ámbitos económico y 
naval; y que la hegemonía de la Unión se ejercería, por lo meno~ en 
todo ,el continente americano, en perjuicio de los intereses europeos. 
¿Debian, pues, tratar ele mantener la secesión, mediante su acción di
plomática? ¿O creían, por el contrario, que la escisión definitiva seria 
causa de molestias en las relaciones económicas y políticas internado-

¡ 
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nales causa probable, en consecuencia, de una amenaza para la paz ge
neral J Tales perspectivas eran, en realidad. muy lejanas. ¿ Y tenían los 
estadistas la costumbre de prever a tan largo plazo? · 

Verdaderamente ni en Londres ni en París eran firmes ni coherentes 

las opiniones sobre el f?!uro. . . . . . . . 
En los momentos-cnt1cos, el gabmete mglés se hallaba d1v1d1d~. Mien-

tras que Gladstone, Lord Canciller (quizá porque fuera más_s:ns1ble ~~e 
sus colegas a Jos sufrimientos de los obreros en paro, qu1za, tamb1en, 
porque no creyera que la Unión america~a pudiera s:r restaurada me
diante la fuerza) deseaba que Gran Bretana desempenase un. papel me
diador. El primer ministro y el ministro de Asuntos Extenores-Pal
merston y Russell, respectivamente-fueron más reservados. La Corte 
se pronunció, claramente, contra toda iniciativa arriesgada. En el fon
do, el gobierno británico no podía olvidar q_ue Canadá era vulnera.ble. 
¿Cómo se protegería aquella parte del Im~no, en ~aso de u?, COP,fücto 
con Jos nordistas? Había que pensar, tamb1en, que st la seces10n se rea
lizara, los nordistas, a quienes no estorbaría la concurrencia de los sudis
tas en la expansión ·territorial, podrían buscar compensación a su de
rrota en la anexíón del Canadá. 

El gobierno francés se aprovechó de la ?ue.rra de Secesión Rara em· 
prender en Méjico (1) una políti~a ~xpans1omsta, con. desprecio. de la 
doctrina de Monroe; pero no pod1a ignorar que el gobierno de Lmcoln, 
en caso de victoria, se opondría a tal empresa. Los intereses de la po
lítica francesa eran, pues, contradictorios: la prolongación de la guerra 
civil originó, en Francia, dificultades económicas y socia~es; pero fa
voreció la empresa mejicana, dando tiempo a que se produ¡era un hecho 
consumado. Napoleón 111 tendía a orientar su políti~a respe~to a la 
guerra civil americana en función de ~quella preocupación dom~n.ante, Y 
descontaba las ventajas que presentana, en tal aspecto, una esclSlón de
finitiva entre los Estados de ·la Unión americana, e incluso aprovecharse 
de ella para obtener el consentimiento de los Confederados para la ex· 
pedición mejicana. Pero, durante la primera parte de la Guerra de Se
cesión, Tbouvenel, ministro de Negocios extranjeros, refrenó aquellas 
intenciones, adoptando un punto de vista muy diferente, que era el de 
la política general: resultaría deseable el mantenimiento de la Unión 
americana, la cual se convertiría en una potencia naval que contrape
sara la de Gran Bretaña. 

En el espíritu de los hombres de gobierno había todas aquellas 
preocupaciones divergentes, que se manifestaban en las instrucciones 
diplomáticas que firmaban y en las notas confidenciales cruzadas: Pero, 
con frecuencia, solo representaban deseos vagos. En la práctica, la 
acción política se preocupaba, sobre todo, de las peripecias de la gue
rra civil y de las probabilidades de victoria de nordistas o confede-
rados. 

(!) Véase más adelante, pág. 279. 
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~ comi1!nz<? del confiic,to, ~ara~terizado por los éxitos del ejército 
sudista, los gobiernos trances e mg.les se contentaron con observar y es
perar. Mer~1er de Lostende, embajador de Francia en Washington, cu
yas s1mpatias persona!es estaban más con los grandes plantadores del 
Sur que ca?. los dem?cratas del Norte, consideraba verosímil el éxito 
de la sece~i~ n.; pero su . colega inglés era más reservado. Aunque los 
combates 1mc1ales parec1ero? . c~mfirmar los pron<)sticos del primero, 
creyó pru~ente reservar s~ JUICIO, pues las fuerzas nordistas no esta
ban ª-~m du;puestas. Francia declaró, pues, también-al igual que Gran 
Bretana-su Ill!Utr~lidad: Cuando, en el verano de 1861, el gobierno de 
los <;onfederados mten~o ob~ene~ el reconocimiento de las grandes po
te,ncias europeas, e~ gabmete mgles se negó a ello; y la política francesa, 
au~ ?º co~i:r~metida a fondo en el asunto mejicano, siguió en esto, Ja 
pohttca bntan!ca. El ~a~inete iD;glés no protestó contra el bloqueo de 
~as costas s_udistas, qmza porque viera en él un precedente que podría 
mvocar algun día en su beneficio. Aquella neutralidad favorecía pues 
realmente, a los nordi~tas. ' ' 

Mi~n.tras tanto,. en diciembre de 1861, el incidente del Trent provo::ó 
u~a cns1s: el c~ma~dante ?e un. ~arco de guerra nordista registró un 
bar~o mercante mgles; e hizo pns1oneros a dos enviados del gobierno 
sudista, q~e se encontraban a bordo. La opinión inglesa reaccionó con 
vehemencia, no s~l_o porque era sensible a todo atentado contra el de
rech? de navegac10~ en alta mar, sino también porque comenzaba a 
mquietarle la penuna de al.godón. La Prensa de Washington replicó en 
~~no amena7ador: Y aunque el_ comandante del barco americano y los 
....irculos ?ficiales mgl~ses estuv1~ron convencidos de que, dadas las cir
cunsta~cias'. los nord1stas podrían invocar ~ólidos argumentos jurídicos, 
los. dos gobiernos, desbo~d~dos p~r el ?1ov1miento de opinión, se vieron 
~bhgados a adoptar poslClones ~n_tagonicas: el gabinete inglés exigió 
exq,¡sas y l_a _e~tr~ga de los dos pns10neros; y Lincoln vaciló en desauto
nzar 1!n_a .m~ciat1~a que lamentaba. Pero el gobierno francés se asoció 
~ las im~iativas mgl~sas; y aquella afirmación de solidaridad franco-
1i:glesa hiz? que cediera el Secretario de Estado, Seward: los dos en
viados su~istas fueron puestos en libertad. El asunto era significativo 
en la m~d1d_a en que demostraba que el gobierno nordista se veía obli-
gado a mchnarse cuando las dos potencias occidentales actuab d 
acuerdo. an e 

¿Se _m.antendría este acuerdo en 1862, la época más crítica de la 
guerr~ civil? Aunque lo~ nordistas habían tenido, durante dieciocho me
ses, t1e~po ~ara orgamza~ su ejército, iban de fracaso en fracaso, lo 
cual. pod1a ammar a Francia y a Gran Bretaña a prestar oídos más com
placientes a los delegados sudistas. 

El gobierno francés parecía pensar ahora con satisfacci"o'n ¡ 
t . d · · , . . • , en a pers-

pec ~va e una esc1s10n defimt1va. Su mismo ministro de Neg · _ 
tra Th 1 ·¡ b .. ocios ex n1eros, ?u~ene , vac1 a a. Los recursos financieros del Norte se 
agotan; y qmza llegará el momento en que la idea de una mediación 
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no le repugnará tanto. La mayor dificultad será la de los límites", escri
bió, en febrero de 1862. Y en abril siguiente, Napoleón IIl dio oídos a 
las ofertas del delegado sudista. Slidell 1 los Confederados suministra
rían algodón en bruto a la industria francesa, a cambio de productos 
industriales, que se beneficiarían de una franquicia aduanera. Persigny, 
Walewsky y Rouher se declararon favorables al reconocimiento del go
bierno sudista. El Emperador pensaba en enviar a Nueva Orleáns una 
escuadra, con el objeto de romper el bloqueo. No obstante, no era cues
tión de llegar a ello sin obtener previamente el consentimiento de Gran 
Bretaña. ¿Aceptaría el gobierno inglés, por lo menos, una acción diplo
mática que tuviera por objeto poner fin a la guerra americana, consoli
dando el estado de hecho, es decir, la escisión? Después de algunas 
vacilaciones, el gobierno inglés desechó aquella sugestión. Y, en agosto, 
seguía firme en su decisión. El gobierno francés, aunque todos sus 
miembros--excepto Tllouvenel-eran favorables a los sudistas, no se 
atrevió a separarse d<f Gran Bretaña. 

No obstante, la política inglesa parecía dispuesta, un mes más tarde, 
a aceptar la sugestión francesa. Al conocer el éxito que acababa de con
seguir el ejército sudista-la victoria de Bull-Runn, que parecía anun• 
ciar la toma de Washington por los Confederados-. Palmerston y Rus
sell se preguntaban, a mediados de septiembre de 1862, si, no obstante 
las reticencias de la rei,na, no habría llegado el momento de ofrecer una 
mediación, "recomendándo un arreglo basado en la separación" y "re
conociendo la independencia de los Confedi;!rados", en caso d<; que fuere 
rechazado. La propuesta sería hecha en el momento en que ws sudistas 
se apoderaran de Washington. Pero las perspectivas de su cJnquista por 
las tropas sudistas se desvanecían: las tropas federales reconquistaron 
a Pensilvania (victoria de Antietam, 18 de septiembre); y 1')S dirigen
tes de la política inglesa renunciaron a sus proyectos. l '• el 7 de 
octubre, Gladstonc, Lórd Canciller, recomendó la intervención diplo
mática, en su discurso de Newcastle; '' Jefferson Da vis y los otros leaders 
del Sur han hecho una n,ación. Podemos considerar logrado el éxito de 
los Estados sudistas, en cuanto a su separación del Norte." Pero el pri
mer ministro le desautorizó; y tampoco iogró el apoyo de los jefes de 
la oposición-Derby y Disraeli-. El 23 de octubre, en una reunión ofi
ciosa de los miembros del gabinete, Gladstone y Russell fueron los úni
cos que insistieron en la mediación; pero sus colegas se opusieron, 
mostrándose partidarios de la prudente línea de conducta adoptada des
de el principio de la guerra civil. 

¿Se decidiría el gobierno francés a actuar sin el apoyo de Gran 
Bretaña? 

Aunque había desaparecido la inf1uencia moderadora, ejercida por 
Thouvenel (que dimitió el 15 de octubre, por su desacuerdo con el Em
perador en la cuestión italiana), Napoleón III no se atrevió a lanzarse 
solo a la aventura, y únicamente dio a Slidell buenas palabras-28 de 
octubre de 1862-. Pensaba, es cierto, a falta de una colaboración in-
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glesa, ob'c:¡;er el apoyo de Rusia para ejercer la mediación en la guerra 
civil ame<:cana. Pero el gobierno ruso declinó la proposición: ¿por qué 
había de :1ezclarse .en un asunto en que .no tenía interés directo alguno? 
Y cuando el Zar se excusó, el gobierno inglés no tenía va ningún mo
tivo serio para volver a considerar su política de abstencÍón, a pesar de 
que, en el consejo del gabinete, de 10 de noviembre de 1862, Gladstone 
y Russell volvieron a plantear la cuestión. ¿No debemos estudiar el 
caso--decían-de que Rusi2. volviera de su negativa? ; y estimaban po
sibie que el Zar, si Gran Bretaña desechaba la sugestión francesa, tor
nara sus baterías y decidiese conceder su ayuda a la tentativa de Na
poleón III, maniobra que tendría por objetivo-y quizá por resultado-
deshacer la entente franco-inglesa. Pero tales argumentos no modificaron 
la opinión del gabinete: Gran Bretaña estaba decididamente resuelta a 
mantenerse al margen. 

La actitud del gobierno británico debiera haber bastado para des
alentar las veleidades de -Napoleón III, que había considerado hasta en
tonces que, en este asunto, más que en ningún ofro, era necesario man
tener la colaboración tranco-inglesa. Pero no renunció. ¿Por qué tal 
obstinación? La explicación se hallará en la política mejicana del Em
perador. Y el gobierno francés se decidió a ofrecer, aisladamente, sus 
buenos oficios a Lincoln y a Jefferson Davis. El fracaso fue inmediato: el 
secretario de Estado, Seward, re.::hazó, categóricamente, la proposición 
francesa. Y, en mar~o. el Congreso votó una resolución, declarando que 
toda nueva tentativa de mediaeión se consideraría como "no amistosa". 
Esta advertencia no provocó réplica alguna. 

Para lo sucesivo, la cuestión esencial quedaba resuelta: ya no se 
pensaba en la eventualidad de una intervención diplomática de las po
tencias europeas del Atlántico. Pero con ello no estaban resueltas todas 
las dificultades, pues la práctica Je la neutralidad originaba nuevos liti
gios entre Gran Bretaña y los nordistas. en las que los argumentos ju
rídicos se relacionaban estrechamente con los intereses económicos. 
Y puesto que era neutral en la guerra civil americana, ¿tenía derecho 
~l gobierno inglés a dejar construir o equipar en sus puertos por cuenta 
del gobierno sudista barcos que se dedicasen a la guerra de corso en el 
Atlántico contra la navegación nordista? No obstante, como tales con
troversias adquirieron un tono agrio y hasta amenazador (septiembre 
de 1863), el gabinete inglés cedió. 

Del examen de los documentos diplomáticos y de la de los testi
monios-en la forma aún incompleta en que la crítica histórica los es
tudia-es posible concluir que ni Gran Bretaña ni Francia mantuvieron 
durante los cuatro años de la guerra civil americana una actitud estable. 
En ninguno de los dos países los dirigentes políticos parecían haber 
estudiado el problema americano en su conjunto, sino que trataron el 
asunto al día, con la única preocupación de resolver las dificultades 
inmediatas. Aunque en varias ocasiones se mostraron dispares respecto 
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a la línea de conducta que debieran adoptar, no reaccionaron contra el 
bloqueo de los puertos sudistas, pese a que les suscitaba sever~s dificul
tades económicas y sociales. Su actitud fue. pues, de prudencia; nece
sariamente, por parte de Gran Bretaña, preocupada por la suerte del 
Canadá; no tanto por la de Francia. El único momento en que esta 
línea de conducta se vio .puesta seriamente en duda en los dos países 
fue cuando estuvo a punto de triunfar la idea de Ja mediación (septiem
bre de 1862). ~o fue mero azar el hecho de que tal momento crítico 
coincidiese con aquel en que Ja situación militar de los nordistas era 
más difícil. Tal comprobación puede llevarnos a pensar que Gran Bre
taña-al igual que Francia-habría aprovechado de buena gana la oca
sión de consolidar el estado de hecho (la secesión) si el gobierno de 
Lincoln se hubiera mostrado incapaz de hacer fracasar en aquel mismo 
momento la ofensiva de los confederados. La diplomacia de los poten
cias-y ese es casi siempre el caso-no había hecho más que seguir¡nal 
que bien la suerte de los ejércitos americanos. · 

II. LA A VENTURA MEJICANA . 

La guerra de Secesión, paral~zando temporalmente a los Estados 
Unidos, permitió el asunto mejicano. 

Desde la desgraciada lucha que había sostenido en 1848 contra los 
Estados Unidos (1), Méjico se hallaba en una situación crítica. En 1855 
se inició la lucha por la conquista del poder entre los liberales anticleri
.cales, que seguían a Juárez,. y lq.s conservadores católicos. En el progra
ma de los liberales figuraban el laicismo del estado civil y la expulsión 
de los jesuitas; pero la verdadera· cuestión la constituía la seculariza
ción de las enormes propiedades del clero, de una importancia capital 
desde el punto de vista social y económico. El gobierno conservador 
de Miramón, establecido en 1858, después de un golpe de Estado, había 
sido derribado en 1860 por Juárez. Los- emigrados mejicanos en Euro
pa pensaban en una solución monárquica para poner término a la guerra 
civil, y con tal objeto intentaban conseguir el apoyo de una gran po
tencia europea. 

Méjico ofrecía a los europeos un atrayente campo de acción, porque 
dispÜnía de importantes recursos minerales. cuya explotación estaba 
dificultada por el desorden político. El pretexto para intervenir era fá
cil: los europeos establecidos en Méjic~spañoles principalmente, 
pero también franceses e ingleses-sufrían daños, originados por la gue
rra civil, y solicitaban de sus respectivos gobiernos que apoyasen sus 
demandas de indemnización; por otra parte, el Estado mejicano había 
contraído en el extranjero una deuda, cuya suerte era precaria, pues 
Juárez no querfa reconocer los empréstitos realizados a Miramón. 

Aquella intervei:ición fue un proyecto personal de Napoleón III. Los 
móviles que le impulsaron a obrar' eran diversos: 

( l) Véase anteriormente, pág. 195. 
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l.º Re!igioso~: Juárez había confiscado los biene¡¡ del clero meji
cano, que mtento lograr la ayuda del gobierno francés, considerado en 
aquel PI?mento defensor de los católicos de Siria, Anam-y China (1). 
Las gest10nes ~~ Almonte, agente ~e Miramón en París, consiguieron 
atraer la atenc10? de la _E~peratnz sobre la cuestión. En cuanto al 
Em~rador,, ~ons1deró qmza este asunto ocasión para ofrecer a los 
medios catohcos ~ra1!c~ses un~ especie de compensación de Jos sin
sa?ores que lesv mfhg1era en la cuestión italiana. No obstante, no 
e~1~te prueba, a~guna de que tal argumento desempeñase un papel de
c1s1vo en su ammo. 

2.º Int~reses de los acreedores franc~ses en Méjico: Era lógico 
que el gob~erno francés ayudase a sus nacionales para conseguir lo que 
se les ?eb1a;. pero resulta sorprendente que en la lista de dichas re
cl,arnac1one~ f1g~rase un crédito suizo, el bono jecker, que Morny ha
bia h~cho tnclmr en aquella contra una comisión del 30 por 100. En 
l~s c1rculos allegados al Emperador, el asunto mejicano estaba rela
c1onad<?•, pues, con combinaciones financieras de dudoso origen. La 
?educc10~, de que aquellas personas i~pulsaran a Napoleón III a la 
mt7r~enc1on es m~y natural, pero carecemos de medios de Juicio 
suf1c1entes para estimar en qué medida pudiera eso ;esultar d ºclsivo 

3.º Intereses econ~micos: Debe pensarse, por último, q~e est~ 
ar~~mento fuera esencial para Napoleón III. El Emperador se había 
af1c10:iado desde hac_ía mucho tiempo (desde su cautividad en Ham) al 
estudio ?e las cuest!ones de l~ ~mérica central: canal interoceánico, 
explotación. de las. nquezas romeras, mercado de exportación :tJara los 
productos mdustnal_es franceses. La cuestión mejicana tenía, pues, 
q~e atraer s~ ate?c1ón. Pero ¿cómo organizar la explotación econó
m1<;a de Mé11co sm an~es instaurar allí Ja estabilidad política? Des
pues de unas conversac10nes con el emigrado mejicano Gatiérrez cu
Yº.'? detalles _son poc~ co?ocidos, el Emperador pareció convencid~ de 
~ut la soluc1ó~. monarqwca aseguraría tal estabilidad. No soñaba con 
msta!ar ~n Mé11co a un príncipe francés, ·pero pensó que un gobierno 
monarqu1~0 formado con la ayuda francesa concedería a las empresas 
de .~u pais u~ lugar preponderante en la explotación de los recursos 
me¡tcanos, 1 ?~1 como en l~s relaciones comerciales. No pensaba, pues, 
en una po.1t!cª. de co~qmsta colonial, sino en el establecimiento de 
una zona de mf/uencza. 1Para conseguir tal objetivo, era necesario 
aprovechar ~I momento en que la guerra de Secesión desgarraba a los 
Estados Umdos. 

N~poleón III condujo personalmente aquel asunto. incluso con fre
cuencia a espaldas de sus colaboradores íntimos. 

Al principio,_ en 1861, el Emperador juzgó prudente asociar en su 
proyecto !1 _Espana y .a Inglaterra, que tenían también súbditos en Mé
JICO Y cred1tos contra el estado t'nejiCano; no quería enemistarse con 

(1) Véanse anteriormente. págs. 248, 253 y 269. 
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Inglaterra y deseaba establecer un acuerdo con España en el plano de 
la política general; pensaba también, sin duda, que una intervención 
conjunta de tres haría posible Ja resistencia a una protesta de los Es
tados Unidos, en caso de que Ja guerra civil americana se terminara 
más pronto de lo previsto. Pero los asociados del gobierno francés te
nían sobre el asunto opiniones diferentes: el gobierno español no po
día olvidar que había dominado en Méjico, y prefería indudablemente 
que la restauración monárquica se efectuase en beneficio de un prín
cipe emparentado con la familia real española; el gobierno inglés 
deseaba la caída de Juárez, que se había asociado con los Estados 
Unidos en 1859, y quería que se pagasen los créditos de sus ~úbditos, 
pero no deseaba, en cambio, deíender los intereses del clero mejicano 
ni favorecer el establecimiento de un régimen monárquico. Na· 
poleón III fracasó, pues, en la imposición de su programa; la con
vención franco-anglo-española de 31 de octubre de 1861 decidió úni
camente efectuar una expedición para obligar al gobierno mejicano a 
respetar los bienes de los extranjeros. Pero el Emperador contaba con 
hacer prevalecer su criterio una vez el asunto se hallase en marcha. El 
equívoco se deshizo al desembarcar las tropas expedicionarias de las 
tres potencias: discrepancia respecto a fa inclusión del bono f ecker 
en la relación de las reclamacioni;:s francesas, desacuerdo sobre la 
cuestión de la restauración monárquica. Entonces los gobiernos iñg1és 
y español retiraron sus tropas. 

La expedición de Méjico se convirtió, pues, en un asunto exclusiva-
mente francés. Una vez sus asociados abandonaron la partida (pero sin 
oponerse abiertam..:,.le a su política), Napoleón III creyó tener el ca
mino libre y decidió ofrecer el trono de Méjico al archiduque de Aus
tria, Maximiliano. Des oués de la toma de Puebla y de Méiico (17 de 
mayo y 7 de junio de i863) por el cuerpo expedicionario, L.·::. asmnblea 
de notables, reunida con arreglo a las directrices del mar::::.o francés, 
ofreció la corona a Maximiliano. Durante dos años el r._;~·'';''º Empe
rador de Méjico trató de gobernar, pero no dominaba más r.ile la par
te central del país: el Norte y el Sur estaban en manos de ios partida
rios de Juárez; conocedor de la debilidad del partido monárquico. con 
cuyo apoyo contaba, no se atrevió por el temor de hacer más grave la 
resistencia a restituir los bienes eclesiásticos confiscados. con lo que 
se enajenó la ayuda del clero. El único apoyo de que disponía era el 
cuerpo expedicionario francés--30 000 hombres-que Napoleón III le 
había prometido no retirar--carta de 30 de enero de 1864-mientras 
fuera necesario para asegurar la existencia del nuevo gobierno. 

Pero la guerra de Secesión terminó en mayo de 1865, y en seguida 
el gobierno de los Estados Unidos señaló claramente su posición: se 
negaba a reconocer a Maximiliano e, invocando la doctrina de Mon
roe, solicitaba la retirada del cuerpo expedicionario francés. ¿Cómo 
iba a arriesgarse Francia a un coaflicto can los Estados Unidos? El 
15 de febrero de 1866 Napoleón advirtió a Maximiliano que se vería 
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obligado a retirar progresivamente sus tropas. Desde aquel momento 
el desti:-10 del nuevo régimen mcjicanp estaba decidido. Ni los repro
ches de Maximiliano ni el viaje a París de la emperatriz Carlota 
-agosto del mismo año-pudieron cambiar nada. Y en mayo de 1867, 
después de la partida de las últimas tropas francesas, ocurriría el dra
ma de Querétaro. 

El fracaso era grave para el prestigio de Napoleón III. En el Cuer
po legislativo la oposición había criticado ásperamente aquella política 
de aventura e insistido en que la expedición 1de Méjico, hecha, según 
palabras de Ju!es Favre, "en provecho de un príncipe extranjero y de 
un acreedor suizo", no beneficiaba interés francés alguno, y. tales 
objeciones habían tenido bastante resonancia en la opinión pública. 
El fracaso lamentable de la expedición daba la razón a sus enemigos. 
El Emperador había iniciado- el asunto sin haberse informado sufi
cientemente del estado de ánimo de los mejicanos, sin haber medido 
las posibilidades de aceptación de una solución monárquica, y no halló 
réplica eficaz a las críticas de Jules Favre, sin duda porque no juzgaba 
oportuno insistir en los objetivos económicos de la empresa con objeto 
de no despertar aún más las inquietudes británicas. Quizá creyera en 
la posibilidad de un hecho consumado antes de que finalizase la gue
rra de Secesión. Su proyecto permaneció oscuro para la opinión públi
ca y sus errores de apreciación fueron considerables. El asunto mé
jicano debilitó también la posición europea de Francia: el envío a tan 
gran distancia de un cuerpo de ejército de 30 000 hombres-una quinta 
parte por lo menos de los efectivos reales del ejército activo-hubiera 
hecho más lenta y difícil la movilización de las fuerzas francesas en caso 
de cr;>is continental. 
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CAPITULO XVIII 

LA DERROTA AUSTRIACA 

A partir de 1863, la cuestión de Europa central volvió al primer 
plano. La rivalidad que ya había enfrentado a Prusia y a Austria en 
1848-50 se reanimó; en ella se ventilaba la preponderancia en Alema
nia. Y esta vez fue resuelta por la guerra. En los dos litigios que ha
bían sido causa del conflicto-la suerte de los ducados daneses y la 
reforma de la Confederación gennánica-Attstria abandonó la partida 
después de su derrota, dejando que Prusia se apoderase de los duca
dos v renunciando a desempeñar un papel en Alemania, donct'e el 
gobi;rno prusiano, después de haberse anexionado algunos de ~os es
tados secundarios, organizó bajo su dirección la Confederación de 
la Alemania del Norte. 

¿Qué parte hay que atribuir en el origen de este conflicto austro
prusiano a las fuerzas orientadoras del movimiento nacional alem~n y 
cuál a la volun.tad de los hombres de Estado? ¿~ qué obedecia el 
hecho de que las otras grandes potencias li_mitaran su papel al de 
espectadoras o mediadoras amigables ante una modificación tan grave 
del equilibrio europeo? 

I. EL CONFLICTO AUSTRO-PRUSIANO 

En aquella lucha por la preponderancia en Alemania el gobierno 
austríaco trató en 1863 de adelantarse a la política prusiana, inten
tando realizar-sin Prusia y aun en contra de, ella-una reforma de la 
Confederación germánica y tratando, asimismo, de disociar la Zol~ve
rein. En ambos casos la política prusiana se mantuvo a la defensiva, 
pero consiguió infligir al adversario un doble fracas~. . . . 

Prusia tuvo ocasión de alzarse otra vez con la imciativa cuando, 
a la muerte de Federico VII, rey de Dinamarc:a (15 de noviembre 
de 1863), se abrieron nuevas perspectiva~ en la cues~ión de los duca
dos (Slesvig y Holstein) (1). ¿ Co~t_inuanan éstos unidos a la cor~na 
danesa, cuyo heredero era Cristian de Glucksburgo? ¿O forman~n 
un estado separado bajo Federico de Augustemburgo? Aunque Prusia 
había firmado en 1852 el tratado de Londres, que reconocía los dere
chos de Glucksburgo, Bismarck se inclinaba en favor de la s~paración, 
conforme a los deseos de los militantes del movimiento nacional ale
mán. Pero el gobierno austríaco no quería que Prusia se aprovechara 

(1) Véase anteriormente, pág. 135. 
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ella sola del beneficio moral de esa intervención asociándose a la 
política prusiana y participando en la guerra de lo~ ducados. Durante 
algunos meses se estableció, pues, una colaboración de hecho entre 
los dos antagonistas. 

Pero apenas se produjo la derrota danesa y el tratado de Praga (oc
tubre de 1864) puso la suerte de los ducados en manos dl' las dos 
gran~es potencias. alemanas, reapareció el antagonismo. Bismarck pre
tend~a que. ~edenco de Augustemburgo firmase con Prusia una con
vención m1htar y aceptase el establecimiento en Kiel de una base na
val prusiana; ~n estatuto de vasallaje en definitiva. Austria se opuso 
a ello. 1:n abnl de 1865 .la ruptura parecía probable; en julio, inmi: 
nen te. Sm e~bargo, _volvieron a e~ectuarse negociaciones, y el 14 de 
agost? del m~s.mo ano la convención de pastein estableció un com
pron:i~o pr~v1s10nal. que colocaba a Slesvig y el puerto de Kiel baío 
a~mm1strac1ón prusiana y a Holstein bajo la de Austria. Simple res
piro,_ porque Augustemburgo no se resignó a· quedar elimi~ado y 
c?ntmuó, _ante la eventualidad de la constitución del Estado de Sles
vig-H~lstem, un~ propaganda, que Prusia reprimió en Slesvig, mientras 
Austna la permitió en Holstein. La divergencia austro-prusiana volvió 
pues, a afirmarse. ' 

Entonces la política qe Bismarck dio otro giro a la cuestión. Las 
diferencias austro-prusianas en el asunto de los ducados tenía como 
causa profunda, según él, la situación respe¡::tiva de los dos Estados 
en la Confederación germánica. Era preciso, pues, modificar d Pacto 
federal de 1815. Y el 9 de abril de 1866 presentó a la Dieta un pro
yecto d:. reforma, inaceptable a todas luces para el gobierno autríaco, 
que repucó prontamente, proponiendo someter a la Dieta la cuestión 
de les ducados. Y el 14 de junio de dicho año se produjo la ruptura. 
Para est~ guerra, Austria contaba con el apoy,o de los Estados a-lema -
nes medios, pero Italia intervino al lado de Prusia. Obligada a sostener 
u=ta luc~a ~n dos frentes, Austria sucumbió; ,el 3 de jÚlio, en Sadowa. 
la supenondad del mando, del armamento y de la instrucción táctica 
co?~iguieron para el ej~rcito prusiano-en condiciones de igualdad nu
menc,a con el a~~ersano--~na victoria decisiva. El comandante en jefe 
austnaco anuncio a su gobierno que la derrota é!menazaba com·ertirse 
en catástrofe. 

Lo que principalmente debe atraer l~ atención en tal crisis son las 
bazas con que contaban ambos antagonistas, el alcance de los litigios 
en torno de los cuales se inició el conflicto y, por último, la política 
seguida por los dos gobiernos. 

En la rivalidad que enfrentaba a las dos grandes potencias alema
nas, Prusia. pndía apoyarse en la propaganda nacional y en los intereses 
económicos, mientras que Austria contaba con los intereses dinásticos 
y la persistencia de los particularismos. Las fuerzas activas- -materia
les y espirituales--estaban, pues, a favor de Prusia. 
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En los Estados alemanes, la propaganda nacional, que había perdi
tlo toda su actividad a raíz de los fracasos sufridos en 1850, volvió a 
~espertar, a partir de 1859, en el mome_nt~ d~ la crisis intern~cion~l 
provo::ada por la guerra de independencia itahana. _!-as tende~c1as di
vergentes que se habían manifestad~ en 1848 (Pequena Alemama, Gr~n 
Alemania---con inclusión del Austna alemana-, M1tteleuropa) volvie
ron a adquirir expresión. Los partidarios de la soluc~ó~ p~~siana se 
organizaron, y en septiembre de. 1859 fondaron, a 1m1tac10n . de_, la 
Sociedad nacional italiana, la Natzonalverezn. Pero en esta ~so:iac1~n, 
cuyos jefes pertenecían a la alta burguesía protestante, coexisuan. dis
tintas tendencias: Bennigsen pensaba en un Estado ~ederal, .t-:1iquel 
en un Estado unitario. No obstante dichas divergencias, la Liga se 
desarrolló rápidamente, ya que solo ella ofrecía un prograi:nª·. ,Y• sobre 
todo, porque invocaba un sentimiento profundo: la conv1cc1on ~e la_ 
necesidad de la unidad política para que los. aleman.es dese~pe~aran 
en Europa el papel que merecían por su sentido de 1a organ1zac1ón Y 
su voluntad de dominio. 

Pero de ningún -modo puede tenerse en menos_ el apoyo que ?tor-
gaban a esta propaganda nacional alei:nana los rntereses matenales. 
Entre los productores o comerciantes de los Estados alema~;s. la 
Zollverein, cuya formación se completó en 1_85~ con la adhes10_n d_e 
los estados ribereños del mar del Norte, hab1a rraguado una s~l1dan
dad. Desde el punto de vista económico, ya existía una Alcma?ia. Por 
toda ella Ja red ferroviaria se había desarrollado con una rapidez ex
cepcional entre !850 y 1860:, en 1851. línea _de ,Munich a Berlín, por 
Leip-z.ig; en 1859, inauguracion de la gran v1a:- ferrea que une la_ A_le
mania del Sur a Colonia, a lo largo del Rin; los enlaces ferrovianos 
con los países extranjeros, que ya se habían establecido antes d~ 1848 
con Austria y Bélgica, fueron est~blecidos e~. I852 con Fra?c1a_; en 
1858. con Suiza; en 1861, con Rusia. Esta facilidad de co_mumcac1?~e; 
aumentó la solidaridad entre los miembros de la Zollverezn y mod1f1co 
la orientación de Ja vida comercial de los estados alemanes del Sur; 
los transportes eran ya más rápidos de Munic~ a H~mburgo que de 
Munich a Viena; Baviera y Wurtemberg tend1an a 1~tegrarse en el 
dominio del mcrr del Norte más que en el del Danubio. La explota
ción de los recursos hulleros se desarrolló rápidamente no solo en la 
cuenca reno-westfaliana, sino también en el Sarre, en Sajonia Y en ~a 
Alta Silesia; desde 1850, la producción aleman_a de _carbón era. la mas 
importante de la Europa del continente. En diez a.no~,, el equipo me
cánico se quintuplicó en la industria l~nera y se_ tr~phc? en la algodo
nera. En la industria de la construcción de maqum_ana, la m~no. de 
obra se triplicó en doce años; en la azucarera. el numero de fabncas 
pasó, en trece, de 96 a 247. Esta industria. alemana comenzaba a 
exportar y a competir con los productos, de la mglesa ~ de la francesa. 
¿Podían pensar los hannoverianos, los, bavaros y los sa¡one? en 

1
romper 

aquellos lazos económicos de los que dependía su prospendad • 
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La fuerza de tales vínculos se reveló clara;-;iente en 1862-63. El 
~obierno é-a.stríaco se percató de la ventaja considerable que conce
dían a PnlSla en la lucha por la preponderancia ios intereses materia
les. Y a pesar de la inquietud de sus industriales, que temían no poder 
hacer frente a la competencia de la industria alemana, deseaba esta
blecer una unión aduanera entre el Imperio de los Habsburgo v Ja 
Zollverein. Pero el gobierno prusiano desbarató esa táctica firm~ndo 
un tratado de comercio con Francia el 29 de marzo de 1862 (I); este 
tratado estipulaba una recíproca reducción de los derechos aduaneros 
y hacía así mayor la diferencia entre la tarifa de la Zollverein y la del 
Imperio austríaco, muy proteccionista. ¿Y cómo podría entonces Aus
tria, a menos de arruinar a su propia industria. solicitar su adhesión 
a la Zollverein? El único camino abierto a la política austríaca era 
impedir la ratificación de este tratado de comercio por los Estados 
alemanes P'.ocurando .persuadir a Baviera, Hannover y Wurtemberg 
de que su interés radicaba en abandonar la unión aduanera prusiana 
Y ~~ncl1;1ir un acuerdo económico con la monarquía danubíana. La 
rat1f1cac1ón del tratado de comercio franco-prusiano se convirtió, pues, 
en símbolo de ia solución prusiana del problema alemán. 

Y en los estados aremanes medios, los intereses económicos esta
ban a favor de Prusia. Con ocasión de las elecciones legislativas de 
Baviera, ningún candidato se atrevió a pronunciarse contra aquel tra
tado; en Hesse-Darmstadt los municipios declararon que el manteni
miento de la Zollverein era cuestión de vida o muerte; en Sajonia las 
oámaras de comercio de las regiones industriales reaccionaron de ma
nera análoga. A Bismarck se le presentaban, pues, bien las cosas, y en 
diciembre de 1863 denunció la unión aduanera y se declaró dispuesto 
a renovarla con los Estados que aceptasen el tratado de comercio 
franco-prusiano y solo con ellos. Todos terminaron por someterse. Esta 
crisis demuestra el poder de que Prusia disponía cuando invocaba los 
intereses materiales. "No terminaremos nunca con las exigencias que 
pr~tenda imponernos, ... amenazándonos con la ruptura de la Zollve
rezn-declaró un ministro bávarn en agosto de 1864--: esta espada 
d~. Damocles, constantemente suspendida sobre nuestras cabezas. sig
mf1ca un verdadero atentado a nuestra independencia." 

Pero ¿era verdaderamente eficaz el valor de las bazas de que dis
ponía la política prusiana? 
, L.a propaganda de la Nationalverein estaba dirigida por la burgue

sia liberal, y sus representantes se enfrentaban en ei Parlamento pru
siano con Bismarck. Para poder llevar a cabo su política, el rev había 
querido realizar la r~forma del ejército, a la que se opuso la Cámara 
de diputados para evitar el aumento de las cargas fiscales a partir ya 
de 1861. Bismarck fue llamado al poder para romper esta oposición 
parlamentaria. En el fondo, lo que se ventilaba en la lucha era saber 

(l) Véase anteriormente, pág. 215. 
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si la mayoría de la Cámara podría imponer a la Co:rona el reg1men 
parlamentario. Durante tres años Bismarck gobernó sin tener en cuen
ta la oposición. Pero en vísperas de la guerra austro-prusiana el leit
motiv de la campaña de la oposición liberal fue oponerse a la votación 
de los créditos necesarios para la movilización, en tanto que el presi
dente del Consejo continuase en el poder. El 14 de junio de 1866, pre
cisamente el día de la ruptura, el órgano de la Nationalverein escribía: 
"¿Quién, entre nosotros, podrá creer que Prusia, con esta dirección, 
en las circunstancias interiores en que se halla, debilitada como está 
por el profundo descontento de su propio pueblo, pueda salir victorio
sa de esta terrible lucha 7 No en interés de un partido, sino en el de la 
propia Prusia y en el de su victoria, pedimos como condición previa 
el abandono del sistema actual y de quien lo encarna." ¿Cómo atribuir 
en tales condiciones papel decisivo a la opinión pública alemana? Di
cha .opinión no se mostraba unánime más que en un punto: el tCJ.Tior 
de una intervención extranjera. Pero no deseaba una lucha fratricida. 

En cuanto a la presión de los intereses económicos, que había re
sultado tan eficaz en 1863, dejó de serlo en 1866. La solidaridad de 
los intereses materiales en el seno de la Zollverein no impidió a los 
Estados alemanes medios tomar partido contra Prusia. 

Ni las corrientes sentimentales ni los intereses económicos ejercieron, 
pues, influencia decisiva. Fue la voluntad de un hombre la dominante. 

El alcance de las dos cuestiones en las que se centraba el debate 
diplomático desarrollado a partir de 1864--suerte de los ducados da
neses y reforma de la Confederación germánica-era muy düerente. 

El asunto de los ducados resultaba importante para Prusia, que 
con el establecimiento de una base naval en Kiel adquiriría una sólida 
posición en el Báltico. El Consejo de la Corona, en Berlín, estimaba 
que la posesión de los ducados bien valía una guerra. Pero esta pre
tensión desconocía los derechos de Federico de Augustemburgo, que 
la política prusiana había invocado en 1864 con ocasión de la declara
ción de guerra a Dinamarca, ·y también se oponía al expreso deseo de 
la mayoría de los patriotas alemanes, que esperaban que el Slesvig y 
Holstein formasen un nuevo Estado dentro de la Confederación ger
mánica. En octubre de 1864 se dividió la Nationalverein; después de 
un debate vivísimo la Liga adoptó un acuerdo en el que se pronunció 
contra la anexión de los ducados por Prusia. Pretendiendo imponer su 
solución, Bismarck realizaba una política prusiana, no alemana, pro
vocando violentas reacciones entre los partidarios de la unidad nacio
nal. El gobierno de Viena intentó explotar esta situación. Austria ca
recía de interés directo en este asunto, pues no tenía por qué alarmarse 
del establecimiento de una base naval en Kiel, e incluso la iniciativa 
de Bismarck podría mejorar su posición diplomática en cuanto tal 
base acaso inquietase a Rusia. ¿Y qué motivo serio podía invocar 
para conservar Holstein 7 Si se oponía a las iniciativas prusianas, era 
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principalmente porque tal resistencia le granjeaba simpatías entre Jos 
patri~t~s ª~-~manes. Buscaba, en suma, un terreno favorable que Je 
permitiera 11gurar como defensor de los intereses de la nación aermá
nica contra las reivindicaciones prusianas. Simple asunto de táctica. 

La cuestión de la reforma de la Confederación germánica consti
tuía, por el contrario, el núcleo mismo del problema alemán. Inquieta
ba a los príncipes, principalmente ·a los soberanos de los Estados ale
manes medios, interesados en el mantenimiento de un sistema-e! del 
Pacto federal de 1815-en el que la rivalidad de las influencias pru
siana y austríaca les había permitido hasta entonces conservar su 
independencia y evitar la hegemonía. Pero estaba de acuerdo también 
con lo~ .deseos de_ una gran parte de la opinión pública que lamentaba 
la debthdad del sistema federal y que quería proporcionar a Ja nación 
alemana el medio de desempeñar un papel más importante en Ja vida 
europea. Era, pues, natural que Bismarck intentase conseguir nueva
mente ventaja en aquel terreno, y récuperar la adhesión del movimiento 
nacional. Al proponer el 9 de abril de 1866 la institución de un Par
lamento alemán elegido por sufragio universal, sabía que Austria no 
podría seguirle en este camino. Pero ¿deseaba verdaderamente la 
puest_a en práctica de tal sugestión 7 No podía pensar seriamente, , en 
el mismo momento en que en Prusia iniciaba una lucha encarnizada 
contra el régimen constitucional, en la formación de una asamblea 
parlamentaria alemana. Estos dos aspectos de su actitud eran sin 
duda, ¡::oncilíables: ~ombatía en Prusia a una mayoría parlame~taria 
reclutada por un régimen electoral establecido en beneficio de las cla
ses más ricas y formada por representantes de la burguesía; podía, 
pues, para vencer su resistencia, tener interés en obtener el apoyo de 
las masas populares o, por lo menos, la de esgrimir esta amenaza 
sobr,e sus adversari.os. Pero ¿era cierto que las masas le apoyarían? 
Se,gun toda probabilidad, su proposición fue solamente una maniobra 
d# sobrepuja. 
. Las controversias diplomáticas que se desarrollaron durante die

c10cho meses estaban, pues, dominadas por preocupaciones tácticas. 
Los dos antagonistas intentaban llevar el debate al terreno que les 
parecía más propicio para su propaganda. 

Lo que más importa es la línea de conducta adoptada por los dos 
gobiernos, determinada en gran parte por la situación general de la 
política internacional. 

El designio prusiano era ofensivo. Resulta indudable que Bismarck 
buscab~ la guerra e intentaba imponerla al adversario. ¿Por qué con
temporizó entonces durante dieciocho meses? La explicación ha de 
buscarse en las perspectivas estratégicas, ·más bien que en los asuntos 
alemanes. El estado mayor prusiano quería imponer a Austria una 
guerra en dos frentes. Moltke declaró en el Consejo de la Corona que 
ello era una condición necesaria. Se hacía preciso, pues, obtener la 
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alianza de Italia, que esperaba la ocasió.n de conquistar Ve?e~ia, aban
donada a su suerte en 1859. Seguir las etapa~ de la nego~1~c1ón entre 
Italia y Prusia es examinar el aspecto esencial de la poht1ca de esta 

última. l c . d 1 El 29 de mayo de 1865, Bismarck declaró ante e onse10 e a 
Corona que era necesario anexionar Jos ducados, nega_r toda compen
sación al gobierno austrf~co e_ ir in~Juso, si fuere p_r~c1sc, ª. la guerra. 
Pero su política encontro resistencia entre la familia real, el Kron: 
prinz se pronunció contra una guerra .que podrf~ colocar a los ~stado., 
alemanes a merced de una intervención extran¡era. El rey Gmllermo 
vacilaba: desearía ciertamente no perder los ducados, pero tem:r." 
comprometerse en una av~ntura. A fines ~e marzo_. !3ismarck parec:

1
; 

realizar sus deseos, obteni.endo del Conse¡o de mm1stros el. 7nvío "'" 
Austria de una nota que presagiaba la ruptura. Pero las noticias que 
llegaron. del exterior duran.te Jos días si?oientes imponfa11 prud~nc1~~
el gobierno italiano declaro que no r:X1ta prom~ter su ayuda. sm qu; .. 
Francia consintiera en ello, y el emba¡ador pru~iano en _París mformo, 
después de una conversación con Ja emperatnz Eugema, que el go
bierno francés no se comprometía a permanecer neutral. Val.fa má.~, 
pues, no arriesgarse a la guerra. Y el 14 de mar.za ~e 1865, Btsmarq. 
aceptó reemprender las negociaciones con Austna, firmando el acuer-

do de Gastein. 
Pero el horizonte se aclaró en octubre, después de_ L:. ... itrevista ó:: 

Bismarck con Napoleón III, en Biarri~z. Las impresiones que de 1~ 
misma sé llevó Bismarck eran tranquilizadoras! ya que_ el E_m~rado, 
manifestaba un interés muy vivo por consegwr la i:mda~ itah~na Y 
también que la alianza entre Austria y Franc~a era ~"!posible. Simple 
sondeo ciertamente, pues Napoleón IU no habla adqmndo compromiso 
alguno. El gobierno prusiano podía esperar, no ?.bstante, _que la po
lítica imperial, en su deseo de r~solver la_ cuestton veneciana, no , se 
opondría a una alianza entre Itaha y Prusia. . .· ,; , 

Esta esperanz;:; se cumplió. Cuando 7n marz? ~e 18DO se rean,,uu.o 
la negociación entre los gobiernós prusiano e it,ahano .Y se ~nfr~ntó 
con serias dificultades, la solución vino de Pans. Itaha_ yac1laba en 
comprometerse, porque suponía que B~smarck querí~ utilizar el tra
tado de alianza para intimidar a Austna y obtener sm guerra la ane
xión de Jos ducados. con lo cual correría el peligro d~ encontrarse sola 
frente a Austria; pero Napoleón III prometió. a Italia su garantí~, en 
caso de que Prusia no cumpliera sus compromisos. Con esa segu:idad, 
el gobierno italiano firmó el 8 de abr~l de 186? _el tratado de ahanza, 
prometiendo su ayuda armada si Prusia se dec1d1ese a hacer la guerra 

en Jos tres meses siguientes. . . 
En cuanto a Ja política austríaca, era v~c1lante. El gobierno se pre-

guntaba si debía intentar aplazar el confücto o acepta.rlo. . 
En el verano de 1864, Rechberg, ministro de Negocios extran¡eros, 

convencido de que Austria no se encontraba preparada para la guerra, 
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intentó s:Jlucionar la cuestión de los ducados mediante negociaciones 
con Pn:sia, proponiéndole dejar que se ·los anexionase a cambio de 
una compensación. ¿De qué orden? Al principio, Rechberg pensó en una 
de índole territorial: el condado de Glatz, en Silesia; pero tropezó con 
una rotunda negativa. Entonces intentó, sin mayor éxito, una alianza 
austro-prusiana que garantizase a Austria la posesión de Venecia y 
el Trentino. Quiso, en fin, negociar una vez más la entrada de Austria 
en la Zollverein, dando a entender que, si no se la admitía, podría 
concluir una unión aduanera con los Estados alemanes del sur: pero 
no logró el ase!1t.imiento del gobierno prusiano ni que Baviera y Wur
temberg se dec1d1esen a abandonar sus relaciones económicas con Pru
sia. Después de esta serie de fracasos, el Consejo de ministros austríaco 
desautorizó la política de Rechberg, que dimitió el 27 de octubre 
de 1864. La tentativa de colaboración austro-prusiana había fracasado, 
pues. Pero al intentar conseguir un beneficio directo y monetizar su 
adhesión a la solución prusianá· de la cuestión de los ducados el 
gobierno austríaco perdía la ventaja moral que habría podido conseguir 
cerca de los patriotas alemanes. 

Después de aquel paso en falso, la política austríaca pareció adop
tar el camino de la resistencia. Mensdorff-Poullv, nuevo ministro de 
N:g~ios extranjeros, declaró-bajo la influencia de Biegeleben, su 
prmc1pal colaborador--que no aceptaría que los ducados se convirtie
sen en vasallos de Prusia. En agosto de 1865, la convención de Gastein 
le c:c;>ncedió ventaja en este punto, ya que impedía a Prusia. poner in
mediatam.ente. sus manos sobre Holstein. Pero al firmar este precario 
compromiso sm consultar a los otros soberanos alemanes, renunciando 
a apoyar la formación de un Estado alemán de los ducados, reincidía 
en su vieja costumbre de defraudar a los patriotas alemanes. 

Y se dio cuenta de lo vano de tal acuerdo cuando Prusia. en Ja 
primavera siguiente, le puso entre la espada y la pared al plantear 
de nuevo la cuestión de la Confederación germánica. El 25 de abril 
de 1866, Francisco José declaró a sus ministros que era imposible re
troceder. "¿Cómo evitar la guerra, si los otros la quieren 7 La situación 
es tal, que esta guerra se hace inevitable." Desde entonces todo el 
esfuerzo de la diplomacia austríaca trató de destruir la alianza italo
prusiana. Pero inútilmente. Solo logró la promesa de neutralidad fran
cesa; pero tuvo que comprometerse a abandonar, en todo caso, Ve
necia. Desde el principio, pues, la monarquía danubiana estaba segura 
de la pérdida de uno de sus territorios en esta guerra. Solamente 
le quedaba la vaga esperanza de adquirir, en caso de victoria, ven
tajas territoriales en AJemania. Por ello el gobierno no se lanzó de 
buena gana a la aventura. No obstante, Austria fue Ja que asumió 
la responsabilidad de decretar Ja movilización de su ejército, hacien
do así el juego a Bismarck. Tal decisión se tomó solamente por ra
zones técnicas: el estado mayor hizo ver que la movilización aus
tríaca, más lenta que la prusiana, no podía diferirse si la guerra se 
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consideraba inevitable. En el fondo, el gobierno se veía empujado a 
una guerra que hu~iera querido evitar; Francisco José declaró--en el 
Consejo de ministros de 12 de junio de 1866-que tenía "una pistola 
al pecho". 

. "La, g~erra. de 1866-dijo Moltke-no ha sido pedida por la opi
món publica m por la voz del pueblo. Fue una guerra reconocida ne-. 
cesaría por el gabinete, una lucha prevista desde hacía mucho tiempo 
y preparada a sangre fría; su objeto no era la conquista o la extensión 
territorial ni la adquisición de ventajas materiales, sino un bien ideal: 
el aumento de· poder:" 

II. LA ACTITUD DE LAS POTENCIAS 

La victoria prusiana había sido posible gracias á la pasividad de 
las grandes potencias no alemanas, cuya actitud no dependía sol¡men
te de la opinión que tenían del problema alemán, sino también de sus 
mutuas relaciones. Sería, pues, inútil intentar explicar su política sin 
tener en cuenta fechas y circunstancias. 

Entre 1863 y 1865 la cuestión de los ducados era la que parecía 
principalmente ·namada a determinar en el plano internacional las 
decisiones de estas grandes potencias en cuanto al problema alemán. 
Rusia y Gran Bretaña habían obstaculizado en 1849'-1850, mediante su 
acción diplomática, los designios prusianos (1). ¿Por qué permitieron 
esta otra vez, los acontecimientos? ¿Por qué Napoleón III, que declaró 
basar su política exterior en el principio de las nacionalidades, admi
tió su violación por parte de Prusia cuando esta arrebató a Dinamarca 
la parte septentrional del Slesvig7 

La conducta de las potencias era resultado de su ·desconfianza mu
tua, relacionada esta can una circunstancia independiente de la cues
tión alemana: la nueva insurrección de la Polonia' rusa. 

Esta insurrección polaca, que comenzó el 22 de enero de 1863, dio 
pie a una colaboración ruso-prusiana, establecida en la convención de 
Alvensleben, que podía convertirse, a decir de Gortchakof, en el punto 
de partida de un acuerdo entre los dos Estados en todas las direccio
nes. Originó también el abandono de la aproximación franco-rusa, que 
hubiera podido ser el cebo de una alianza de revés. ¿Cómo sucedió 
todo ello? Porque Napoleón III no se contentó con advertir a Rusia, 
sino que reivindicó públicamente un estatuto de autonomía para los 
polacos dentro del Imperio ruso, y en sus conversaciones llegó a con
siderar la reconstitución de una Polonia independiente. Incluso dejó 
entender que, en caso necesario, llegaría hasta la guerra con Rusia. 
Esta última amenaza no era probablemente más que un bluff para in
quietar a Gran Bretaña, que, en evitación de tal conflicto, se asociaría, 

(1) Véase anteriormente. pág. 165. 
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según el Emperador, a una presión diplomática sobre el gobierno ruso. 
Creía así, indudablemente, satisfaéer a lq opinión pública francesa. 
Pero ¿estaba seguro de interpretar correctamente las corrientes de 
esa opinión 7 Ciertamente, los católicos liberales, con Montalembert; 
los miembros de la oposición republicana en el Cuerpo legislativo, con 
Jules Favre, y los bonapartistas de izquierda,. cuyo portavoz era el 
príncipe Napoleón Jerónimo, hacían campaña en favor de los polacos. 
Pero los círculos de negocios eran hostiles a toda iniciativa que pu
diese provocar un conflicto franco-ruso, y la masa de la población se 
mostraba. opuesta a una política de aventura. Al tomar partido con 
tanta ligereza en la cuestión polaca, el Emperador pretendía incre
mentar su prestigio, pero no consiguió más que un fracaso absoluto. 
No es menos cierto, sin embargo, que la resistencia francesa a la po
lítica rusa obligaba evidentemente al Zar a mantener la relación es
tablecida con Prusia, Jo que es bastante para explicar la abstención 
de Rusia en la cuestión de los ducados daneses. 

Pero la cuestión polaca provocó también disentimientos entre 
Francia y Gran Bretaña. 

El Emperador había creído poder contar con la ayuda inglesa para 
la presión diplomática ejercida sobre Rusia; mas no había obtenido 
sino un concurso reticente, pues el gabinete inglés no deseaba-en 
1863 como en 1831-la reconstitución de un Estado católico en la 
Europa oriental, que seguiría la política francesa. Y cuando al año 
siguiente el gobierno inglés deseó establecer .un acuerdo con Francia 
para hacer frente a la política prusiana en la cuestión de los ducados, 
el Emperador recordó las reticencias inglesas. Gran Bretaña quería 
proteger la existencia del Estado danés, poseedor de los pasos del 
Báltico, y también impedir el establecimiento de una base naval pru
sian~ en Kiel ;. pero c~zpo no disponía más que de medios navales, no 
vqp1a actuar mdepend1entemente. Estudió, pues, una mediación arma
da franco-inglesa (al mismo tiempo que una escuadra inglesa entraría 
en el Báltico, un cuerpo de ejército francés se concentraría sobre el 
Rin); pero Napoleón rehusó, recordando que no había recibido de 
Inglaterra ayuda bastante con ocasión de la crisis polaca. 

Por su parte, el gobierno inglés se inquietó, porque Napoleón III 
aireaba, con ocasión de la crisis polaca, sus designios revisionistas. El 
aspecto .general de la política francesa es el hecho importante para 
las relac10nes futuras entre los dos Estados más bien que los desacuer
dos diplomáticos. ¿En qué se basaban Jos temores ingleses? 

En febrero de 1863, la emperatriz Eugenia aprovechó una conver
sación con el embajador austríaco, Ricardo de Metternich, para ocu
parse de la cuestión polaca y esbozar una transformación radical del 
mapa político de Europa: Polonia, reconstituida, tendría por soberano 
al rey de Sajonia o a un archiduque austríaco; Prusia perdería Pos
nania y Silesia, pero recibiría Sajonia y Hannover; Austria perdería 
Galitzia y cedería Venecia al reino de Italia, pero se anexionaría Si-
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lesia y Jos Estados aiemanes del sur; Rusia s~ría grande~ente com
pensada en Turquía asiática, pero no. ~b,tendna Cons~antmopla, que 
correspondería a Grecia; Francia adqumna los terntonos de la onlla 
izquierda del fün e incluso quizá pudiese repartirse Bélg~ca con Ingla
terra. No es preciso ver en ello un plan verdadero;,. la misma ~mpera
triz declaró que eran consideraciones a vue~o de pa¡aro y que .z~a mu
cho más le¡os que el Emperador. Pero Ricardo de Mettermcn, aun 
juzgando severamente aquellos sueños poWico~,. estimaba .que .~º se 
trataba de una simple broma y veía en ello mdic10s de la direcc10n en 
que se onentaba el pensamiento de Napoleón III. 

Al mes siguil:nte, el gobierno francés tanteó el terreno, esta vez 
por la vía diplomática, y en secreto expresó su~ puntos .de v1s5a al 
gobierno austríaco: reconstitución de .Polonia-:--sm Posr:ama-;-ba¡o un 
archiduque austríaco; cesión de Venecia a Italia y ad1u~1cac10n a Ai:s
tria-en compensación--de los principados de Mo.ldav1a y Va}aqu1a, 
cuya unión había organizado cuatro años a_ntes el mismo Napoleon HI; 
anexión de .Hannover por Prusia; reparto de Bélgica entre Francia Y 
los Países Bajos; formación, en la orilla izquierda del Rín, de un 
Estado-tapón entre Francia y Prusia. A diferencia del esbozo. trazado 
por la Emperatriz, este plan evitaba oponer Austna a Prusia y no 
preveía compensación alguna para Rusia. Pero la oferta de conversa
ciones no fue aceptada por el gobierno austríaco; la monarquía da
nubiana, diío Rechberg, necesitaba descanso y no tenía. interés en 
favorecer una política "que originaría inmediatamente radicales trans-
formaciones en Europa". 

No obstante, el ·Emperador afirmó de nuevo, públic.amente esta 
vez sus designios revisionistas. En un discurso pronunciado en Au
xer~e el 6 de mayo, declaró detestar los tratados de 1815. El 4 de ?º
viembre de 1863, en circular dirigida a todas las grandes potencias, 
afirmó que, bajo la presión de los movirni~ntos na~ion~;es, el :di{icio 
político establecido en 1815 estaba en trance de ru~~ª· En casi toda.s 
partes los tratados de Viena son destruidos, mod1f1cados, desconoci
dos o amenazados." Esta situación podía empujar a las potencias en 
direcciones contrarias. Para eludir tal peligro. era necesario reunir un 
congreso en que se discutiesen todas las cuestiones que .en~urbian· o 
entorpecen las relaciones internacionales. Napoleón III ad1ud1có, pues, 
a esta iniciativa el objetivo de mantener la paz. Pero para llegar a 
ello preconizaba un considerable reajuste del mapa político de Euro
pa: planteando simultáneamente todas las cuestíones y confrontando 
los intereses más diversos, el congreso ofrecería elementos de trans
acción. Por esto. precisamente, la iniciativa francesa encontró una ne-
gativa general. 

Al afirmar estas ideas revisionistas, expresión de la profunda 
preocupación de Napoleón III, la política i.mperial des~rtó e~ .t~das 
partes inquietud: la del gobierno ruso, contra el cual iban dmg1dos 
los planes franceses; la de Austria, que solo podía perder, y. sobre 



294 TOMO 11: EL SIGLO XIX.-DB 1815 A 1871 

todo, la <l~. Gran Bretaña, que temía la hegemonía francesa en el con
tinente (en 1860 Clarendon había mostrado su inquietud por la ane
xión de Saboya, ya que veía en ello un primer paso para el reajuste 
del mapa; y la cuestión polaca vino a confirmar tales pronósticos). 
También temía una competencia francesa fuera de Europa. sobre todo 
desde que el gobierno imperial desarrollaba su marina de guerra y 
puso en servicio en 1859, un año antes que Gran Bretaña. el primer 
buque acorazado, tomando así la iniciativa de una verdadera revol11-
ci6n marítima. 

La profunda desconfianza que despertaban en Londres los proyectos 
de Napoleón III dominó las reacciones de los medios gubernamentales 
ingleses en la cuestión alemana. El gabinete, es cierto, no deseaba 
una guerra austro-prusiana, que constituiría, dijo lord Napier a Bis
marck en 1865, "la cosa más desagradable que podría ocurrir a In
glaterra". Pero para impedir la hegemonía francesa, Gran Bretaña 
anhelaba una Alemania fuerte. Esta era la preocupación de Palmerston 
y de la reina. Aquel escribió: "Es deseable en el futuro que Alemania 
en coniunto sea fuerte para que pueda frenar a Francia y a Rusia, 
esas dos potencias ambiciosas y pendencieras que pesan sobre nosotros 
en el Este y en el Oeste ... Y si Alemania debe ser fuerte, es inevitable 
que Prusia lo sea." Los intereses económicos no influían en esta ac
titud. Gran Bretaña podía incluso encontrar mayores dificultades en 
sus relaciones comerciales con la Zollverein a medida que la potencia 
alemana se afirmase. Las preocupaciones políticas eran las dominantes. 

No es, pues. sorprendente que Rusia y Gran Bretaña permitieran 
que los acontecimientos siguieran su curso cuando se anunció el con
flicto austro-prusiano. El gobierno ruso no deseaba la guerra, porque 
todo gran conflicto podía despertar en Europa pasiones 1·evoluciona
rias; pero prefería la victoria de Prusia, pues el debilitamiento austría
co favorecería su política balcánica, sin que el éxito de Prusia signifi
case un serio peligro para el Imperio. "No tenemos ningún motivo-es
cribía en 1864 Nesselrode-para obstaculizar su engrandecimiento 
mientras no amenacen nuestros intereses de forma directa." El- ga
binete ingiés, en el que Clarendon dirigía la política exterior desde la 
muerte de Palmerston, ocurrida en 1865, se contentó con expresar sus 
votos por el mantenimiento de la paz; pero la eficacia de sus consejos 
fue restringida, porque anunció en febrero de 1866 su intención de 
permanecer neutral. En el fondo, observaba más la política francesa 
que el conflicto germánico. Cuando se consideró. en marzo de 1866, 
la reunión de un congreso para ver de llegar a un compromiso entre 
Austria y Prusia, se esforzó en torpedear dicho proyecto, que podría 
dar ocasión ·a Francia para proponer grandes reajustes territoriales. 
Gan Bretaña se mostró, pues. pasiva en la cuestión alemana. 

Pero la actitud del gobierno franoés era esencial, pues el Empera
dor facilitaba Ja alianza ítalo-prusiana, sin la cual el gobierno prusiano 
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no creía posible emprender la guerra. ¿Cómo interpretar esta política 
imperia17 

La preocupación italiana desempeñó un papel indiscutible en la ac
titud de Napoleón III, que favorecía aquella alianza para dar ocasión 
a Italia de adquirir Venecia. Este deseo de solucionar la cuestión de 
Venecia lo había indicado ya a Bismarck en la entrevista de octubre 
de 1865, en Biarritz. Pero ¿por qué concedía tanta importancia a aquel 
asunto? ¿Por fidelidad al principio de las nacionalidades? No -es ·ve
rosímil. porque la aplicación del mismo debía im¡hilsarle también a 
favorecer la posesión del Trentino meridional por Italia y no hizo 
nada en tal sentido. Existían, pues, otros móviles. Sin duda, pensaba 
de este modo atraerse la simpatía de los italianos-la cual se había 
enajenado con ocasión del armisticio de Villafranca-, pues no perdía 
la esperanza de convertir a Italia en· un satélite de Francia. Pero bus
caba principalmente un beneficio inmediato:. si el sen~imiento na~io:ial 
italiano recibiera satisfacción en esta cuestión veneciana, la atehc16n 
de los italianos se desviaría durante algún tiempo de· la cuestión roma
na y la convención de septiembre de 1864 sería respetada. Para c~n
seguir esa solución de la cuestión de Venecia, el Emperador no vaciló 
en favorecer el estallido de una guerra austro-prusiana. ¿Cómo con
sideraba, pues, la posición de Francia ante .-el conflicto? 

Durante los tres meses anteriores a la guerra efectuó negociaciones 
simultáneas con Austria y Prusia con objetivo análogo: prometer su 
neutralidad y monetizar dicha promesa. 

La negociación austro-francesa fue de iniciativa austríaca. Austria 
conocía la alianza italo-prusiana y quería sustraerse a una guerra con 
dos frentes. El gobierno de Viena solicitó del Emperador que inter
viniese como mediador entre Austria e Italia para lograr de esta que 
no cumpliera las promesas hechas a Prusia, y dejó entender que Fran
cia recibiría Venecia para entregarla al reino de Italia. Napoleón IIl 
hubiera aceptado de buena gana esta solución, pero el gobierno ita
liano no quería recibir Venecia de manos de Francia, porque tendría 
que comprometerse así con Napoleón III en la cuestión romana. Al 
principio, el Emperador no quiso forzar a los italianos; pero. en 1866 
-acuciado por las dificultades en sus negociaciones con Prusia-acep
tó volver a negociar con Austria, sin soJ.icitar el consentimiento italia
no. "Si estoy seguro de poseer algún día Venecia, y si puedo dormir 
tranquilo sabiendo que no tocaréis el honor del ejército frané'és y del 
país entero borrando todos los resultados de la guerra de 1859, no pido 
otra cosa sino que derrotéis a los italianos si os atacan." 

Estaba, pues, dispuesto a prométer a Austria la neutralidad fran
cesa contra el compromiso de recibir Venecia después de la guerra. 
La convención secretá del 12 de junio plasmó este c~mpromiso. 

La negociación entre Francia y Prusia fue de iniciativa francesa. 
Napoleón III ofreció a Bismarck _un acuerdo:. P~usia podrf.a r~alizar, 
en caso de victoria sobre Austria, engrandec1m1entos terntonales a 
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expen~as d«: !os otros Estados alemanes; pero a condición de que 
Fran~ta r;c1b1e;a 1:1:°ª con pen~a~!ón en territorio alemán. "Los ojos 
de m1 pats estan f1¡os en !l Rín~ La: oferta se r~novó tres veces sin 
éxito alguno, y a principil1s de junio de 1866 Bismarck se decidió a 
responder que no era posible tenerla en cuenta. 

El .Emperador no obtu·10 más que un semitriunfo, pues Bismarck 
no qwso pagar la promesa francesa de neutralidad. 

De esa forma, el g~bierno francés, árbitro de la situación, no había 
hecho otr<;> esfuerzo, sm embargo, que el de un simple regateo. Esto 
no es decir que el Emperador limitase su horizonte. Conocía la im
portancia del problema alemán_; pero creía que su interés estaba en dejar 
e~tallar la guerra austro-prusiana, favoreciendo, inclusive, su declara
ción, po~ pensar que la lucha sería larga e indecisa; y que, así, Francia 
P?dría e¡ercer. un soberano arbitraje y hacer que la solución que reci
~1ese la cuestión a}emana resi>:tara el equilibrio de fuerzas en el con
~nente. ¿Cuál sena esa solución? El Emperador consideraba la polí
tica de los. tres trozo~: Jos territorios que, desde 1815, formaban Ja 
Confederación germámca, se agruparían, en el futuro en tres trozos· 
Prusia podría realizar, en beneficio propio, la unidad de la Alemani~ 
del Norte, es decir, de todos los territorios situados al norte de la línea 
del Mein; Austria conservaría sus· provincias alemanas; entre las dos, 
los Estado~ alema?es del Sur perman;ecer[an in_dependientes, abiertos, 
p~es, a la 1nfluenc1a_ france~a. Con ob1eto de evitar que el engrandeci
m1~n~o de l~ P?tencta p~us1~na destruyese el equilibrio, Austria podría 
rectbtr amphac10nes terntonales en la zona del Adriático. Por último 
también Francia recibiría ia compensación que ya había solicitado· eÍ 
Emperador pens~ba, indudablemente, que la negativa prusiana no 1po
dría ser mantemda durante una guerra indecisa. T.oqa esta política 
reposaba, en suma, sobre un postulado: la igualdad de oportunidades 
de ¡f.ustria y Prusia. 

Pero la batalla de Sadowa reveló la potencia prusiana. ¿Cuáles 
fuero~, ante aquella. victoria, cuya amplitud nadie había podido pre
ver, Ill en Londres, nt en San Petersburgo, ni en París, las reacciones de 
los tres Estados? 

Antes de Sadowa, el gobierno inglés había deseado sobre todo 
que la g~erra pud~era ser localizada; temía una posible' intervenció~ 
de ~rancia o Rusia; y, por ello, deseaba una rápida solución del 
conflicto .. A .este. respecto, Sadowa le tranquilizó; satvo el grupo de 
los doctrinanos hberales, la opinión pública cambió de frente: la vís
pera, t~dav~a desconfiaba de la política prusiana; puesto que Austria 
había sido· mcapaz de defenderse, ¿por qué contar todavía con ella 7 
En lo sucesiv~, valdría más apoyarse en la fuerza joven, que acababa 
de revelarse, y que podría servir de contrapeso a la potencia francesa. 
los dirigentes de los círculos parlamentarios se inclinaron-durante 
el debate iniciado el 20 de julio de 1866 en la Cámara de los Comunes-
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a una política de no intervención: Russe~l, que acababa de abandonar 
el poder, se mostró partidario de la _umd,ad alemana; Gladsto~e de
claró que aquella guerra había librado ~ Europa de tina pesadilla:, el 
dualismo austre>-prusiano; Disraeli (Canciller ~el E~ch~quer a la ~azon) 
creía que "los grandes intereses ingleses estan mas bien en A~1a. que 
en Europa". El gabinete conservador de ~erby, formado ª. pnnc1p1.og 
de julio, desechó, en absoluto, Ja .eventualidad. de una acción m:dia
dora Unicamente la Corte era reticente: la rema lamentaba la victo
ria ~rusiana, sobre todo, porque la independencia ~~ Hannov~,r que
daba amenazada directamente, pero esta lamentac10n era; mas que 
nada, platónica. . 

En Rusia, el Zar, hermano de la rema de Wurtemberg ~ cuñado 
del gran duque de Hesse, expresó la espera~za de que Prusia renun
ciara a establecer su autoridad sopre el con¡unto de los Estados ale
manes v de que no creara,. trastornando las monarquías, un prece
dente peligroso para la institución monárquic~. Pero esto era. un 
mero deseo. El gobierno ruso se preocupaba mas de las perspect1v.as 
que pudiera abrir la solución del co~flicto a la. política frances~: ¿No 
iba Napoleón a pretender compensaciones y a mtentar conseguir bene
ficios? Y el 1 de julio, antes de Sadowa, Gortchakof propus~ una 
gestión conjunta. en Berlín, para .adverti: , a. Prusia que carec1a de 
derecho para disolver la Confederación german1ca. No obstante, cu.ando 
el gobierno francés preguntó, tres días después de la_ bat~ll~ .de~1s1va, 
si Rusia estada dispuesta a sostener por las armas dicha m1c1at1va, _el 
canciller declaró no haber pensado, por lo que al presente. se ref ena, 
en nada semejante; añadiendo que 1,.9 proposición había de¡ad? d~ ser 
oportuna. En el fondo, el Zar "encue1'.tra natural que la Prus~a ~1cto
riosa se beneficie y prefiere una Prusia poderosa a un Austna 1_gual
mente poderosa"-, escribió la gran duquesa María al emba1ador 
francés. 

Para Francia, el momento era grave. El Emperador _había pensado 
en una guerra larga y se encontraba ante, u1'. acontec1m!e?to que des
hacía todos sus cálculos. En una carta publica a su mm1stro de Ne
gocios extranjeros, había anunciado que tenía la i~t~n~ión de adop~~r 
una "neutralidad atenta" y de salvaguardar el equ1hbno, y tal eqmh
brio estaba ahora gravemente amenazado. La política imperial acaba?a 
de recibir un golpe muy duro. Sería todavía posible pon:ria en p1~, 
imponiendo a Prusia una mediación armada; per~ el. gob1.e_rno se h
mitó a ejercer una mediación diplomática, cuya ef1cac1a tema que ser 
limitada. , , d 

Las circunstancias en las cuales quedó fijada esta lmea e con
ducta no son conocidas sino pur testimonios indirectos, que no per
miten reconstruir la exacta fisonomía de la discus~~n. J:?ro~yn de Lhur,~· 
ministro de Negocios extranjeros, propuso u_na . med1ac1ón ar~a~a . 
concentración inmediata de un cuerpo de e1ér~1~0 sobre el R1_~, re
unión del Cuerpo legislativo, de quien se solic1tarfa la votac1on de 
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los crr~ciitos necesarios para una movilización más amplia'. anuncio 
hech,~._Pº: el gobierno al misr:no .tiempo. de que no aceptarfa ningun~ 
modll!1.:ac1ón del estatuto terntonal sm haber sido consultado. Prusia, 
cuyas fuer~as estaban comprometidas, en su totalidad, en Bohemia, 
no mantema, en la frontera del. Rin, más que dos regimientos y, según 
Drouyn de Lhuys, se vería obligada a ceder, en consecuencia. El Em
p.erador pensaba en hacer ~otar: los e.réditos para Ja movilización, pero 
SI~ e.fectuar una concentración mmediata de tropas, Jo que constituiría, 
as1m1sll'.º· una amenaza, aunque menos firme. Esta solución parece 
haber sido aceptada en las deliberaciones de Saint Cloud, el 5 de julio 
por la tarde: Mas el Emperador renunció a ellq; el 7, Drouyn advirtió 
a los emba¡adores que la mediación serfa amistosa y no ·tendría el 
carácter de un mandamiento conminatorio. 

¿Fueron. militare~ o políticos los motivos de aquella retirada? El 
P1:~to de :ista polft1co parece haber tenido más importancia que el 
militar. Ciertamente, la expedición de Méjico dificultaría la movi
lización, pero no la. impediría; el mariscal Randon, ministro de la 
Guerra, afirmaba que era posible movilizar, inmediatamente, 
~o. O~O ,?ombre~, y, veinte días después, 250 000. Algunos ministros 
civiles expusieron ;ludas acerca de ello; pero al parecer, no aduje

ron argumentos precisos al respecto. Los partidarios de la abstención 
-sobre todo, La Valette, ministro del Interior-invocaron el interés 
político: ¿Bastaría para detener a Prusia la demostración militar 
propuesta por Drouyn de Lhuys7 Y sr fuera necesario recurrir a la 
guerra, ¿no se correría el peligro de ver levantarse contra Francia 
el sentimiento nacional alemán, y a los Estados alemanes del Sur 
cambiar, de cam~7 l Cuál sería, por último, el sentido de tal guerra 7 
l Tomana Francia las armas para oponerse al movimiento de las 
r:~cionalidades: desmintiendo así toda la política imperial y convir
t1endose en aliada de Austria 7 ['Por qué ligarse a un cadáver? Napo
león III no podfa permanecer insensible a estos argumentos. 

Por otra parte, l qué acogida reservaría la opinión pública fran
cesa al anuncio de una mediación armada? Esa opinión pública-basta 
leer los periódicos y los informes de los procuradores generales para 
convencerse de ello-no comprendió, inmediatamente, el alcance de 
l~. victoria de Sadowa. Los círculos de la oposición liberal se rego
c1!aban de la derrota austríaca, porque, en su política interior, Aus
tria encarnaba todos los principios que ellos condenaban; la mayoría 
g~ben:rnment~l estaba d~vidida; pero, incluso los que lamentaban la 
v1ctona prusiana, eran mea paces ele medir sus consecuencias: "Bis
marck-decfan-:-solo es .~n ex.altado, más peligroso para su propio 
país que para !Os otros. Nadie parecía pensar que Francia pudiese 
ser arrastrada a . tener que empuñar las arlnas. El gobierno temía 
turbar aquella qmetud temporal (1). Renunciando a adoptar medidas 

(1) O~ho o diez días más tarde, la opinión com•mzaría a reflexionar. 
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militares, el Emperador ')c:.reda haber obedecido, s:Jbre todo, a co.;· 
sideraciones de orden di;11istico. Recurrir a fa fo-::;~·:;;;a sería confes?.r 
que hasta entonces se había seguido un camino equivocado, y pro· 
vocar en la opinión pública un malestar que podía ser peligroso para 
el régimen. 

Limitándose a una mediación pacífica, Napoleón III dejó pasar 
la ocasión de imponer a la política bismarckiana una parada en seco 
que hubiera podido resultar decisiva. Esperaba, todavía, sin embargo, 
poder salvag1,1ardar los intereses franceses, tal como él los había con· 
cebido, es decir, asegurar la independencia de los Estados alemanes 
del Sur y conseguir una compensación territorial para Francia. Pero 
¿qué fue lo que obtuvo? 

Durante su mediación amistosa, se hizo prometer que la Confe
deración alemana, cuyas riendas iba a tomar Prusia, englobaría . sola
mente a los Estados alemanes situados al Norte de la línea déf Meín 
y que Jos Estados alemanes del Sur conservarían una existencia in· 
ternacional independiente. Podía, pues, creer en aquel momento que 
su intervención diplomática no había resultado inútil. Pero cuando 
dicha promesa, esencial para· los intereses franceses, se registró, en 
agosto de 1866, en el tratado de Praga, ya había sido violada, pues 
Bismarck logró concluir tratados secretos de alianza Gon los Esta
dos del Sur. Cierto que Napoleón lo ignoraba, pero sus ilusiones no 
se prolongarían mucho tiempo; en febrero de 1867, existían suficien· 
tes indicios para que se viera obligado a admitir que Alemania del 
Sur no había - conservado su existencia internacional independiente. 

Por otra parte, el Emperador volvió a presentar, aunque dema
siado tarde-en vísperas de la firma de los preliminares de paz entre 
Prusia y Austria-su demanda de compensación: Sarre y el Pala
tinado bávaro o el Hesse renano; pero se enfrent6 con una negativa 
absoluta. "Ni una pulgada de territorio alemán", r,espondió Bismarck. 
A fines de agosto de 1866, Napoleón pensó en conseguir aquella com
pensación a expensas de Bélgica, e incluso ofreció a Prusia, a cam
bio de su asentimiento, la alianza francesa. Y se resignó, en fin, a 
instancias del Presidente del Consejo prusiano, a un proyecto más 
modesto: la adquisición del Gran Ducado de Luxemburgo. Pero el 
dfa en que Bismarck fue interpelado en el Parlamento por uno de los 
jefes de la Nationalverein, Bennigsen, exigió que la negociación fuese 
abandonada. · 

A comienzos de abril de_ 1867, la política francesa estaba derro
tada. Parece muy verosímil que Bismarck hubiera premeditado esta 
humillación. El fue quien impulsó a Napoleón III a ponerse a merced 
del adversario; el que, al mismo tiempo que hada fracasar la soli
citud de compensación, dispuso la publicación de los tratados de 
alianza concluidos, en el mes de agosto anterior, entre Prusia y los 
Estados alemanes del Sur. El Emperador, que habfa llevado personal-



300 
TOMO 11: EL SIGLO XIX -DR 1815 A 1871 

mente todas las negociaciones en as , . 
torpezas, sufrió una dura prueba. Preferf:e'n~cu~~lo :mprudencias y 
a una lucha demasiado incierta. , , o s ant ... , un retroceso 
de un fracaso que acabaría po~ per l. no pod1a tol~r~r la perspectiva 

arr 11nar su prestigio. 
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CAPITULO XIX 

LA DERROTA FRANCESA 

El conflicto franco-prusiano se esperaba desde el retroceso fran
cés de abril de 1867. Era evidente que la política prusiana no renun
ciaría a conseguir la unidad alemana, incorporando los Estados ale
manes del Sur, cuya alianza ya había conseguido. ¿Y cómo la política 
napoleónica podría abandonar, sin lucha, la posición que ocu
paba en Europa desde hacía veinte años y aceptar tan radical modi
ficación, peligrosa para su seguridad y aun quizá para la propia 
integridad del territorio francés? De una parte y de otra, ios gobier
nos se dispusieron a la lucha con desigual éxito. 

Desde el punto de vista diplomático, mientras Bismarc< conseguía 
concluir con Rusía un acuerdo-27 de marzo de 1868-por el que 
el Zar se comprometía, en caso de guerra entre Francia y Prusia, a 
concentrar su ejército para paralizar a Austria-Hungría, Napoleón lll 
se obstinó, en vano, durante dos años y medio, en asegurarse, contra 
Prusia, la alianza de la monarquía danubiana, sin obtener más-en 
septiembre de 1869-que un simple intercambio de cartas, en que los 
soberanos afirmaban la comunidad de intereses. Pero, cuando Napoleón 
intentó, a principios de 1870, darle forma precisa,~} acuerdo del estado 
mayor, ya iniciado, quedó solo en proyecto. 

En el aspecto militar, el ejército prusiano era fuerte por la expe
riencia adquirida durante la guerra de 1866 y el apoyo "' e~. a partir 
de aquella p;·1merá victoria le otorgaba la opinión pú·o;· :a. Por el 
contrarío, la reorganización dd ejército francés, cuyas li::;c:as genera
les estableció. en 1868, la ley Niel. se veía dificultada por 1:.:. pasividad 
del Cuerpo legislatívo y por las reticencias de la opinión p~blica .ante 
el esfuerzo que se le exigía; en la prensa importante. casi únicamente 
Prévost-Paradol intentó combatir aquel adormecimiento. 

Respecto a la cohesión interior, la victoria de Sadowa puso fin 
a la lucha entre Bismarck y la mayoría de los liberales prusianos; fa 
oposición parlamentaria apenas tenía importancia en el Reichstag de 
la Confederación de la Alemania del Norte. Por el contrario, en Fran
cia, el régimen imperial encontraba cada vez más resistencia y tenía 
que ir de concesión en concesión. 

Prusia disponía de medios para realizar su política, en tanto que 
Francia no estaba preparada para Ja prueba. 

En tales circunstancias, se produjo la candidatura del príncipe 
Leopoldo de Hohenzollern al trono de España. Anunciada, el 2 de 
julio de 1870, por el gobierno provisional español, se c'.2nvirtió en 
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causa inn1ediata de la guerra. El gobierno fo:.ncés declaró que no 
aceptarfa que reinase en España un príncipe prusiano y obtuvo éxito, 
pues, en l.2 de julio, se anuncia la retirada de la candidatura. Pero 
Napoleón III, en vez de contentarse con ello, quiso que se anunciase 
públicamente, que el rey de Prusia aprobaba Ja retirada y que no 
autorizaría al príncipe Leopoldo para intentarla de nuevo. Y el 13 de 
julio, Guillermo I negó, en Ems, al embajador francés una garantb 
para el futuro. Sin embargo, este fracaso se mantuvo secreto y no 
influyó, para nada, en el prestigio de Napoleón, que podría todavía 
batirse en retirada. Pero Bismarck se encargó de cortarle aquel ca
mino, anunciando, en un comunicado a la prensa y en una circular 
a los gobiernos extranjeros, la negativa opuesta a la petición francesa. 
En tal dfa-15 de julio-el gobierno francés hizo votar al Cuerpo le
gislativo los créditos necesarios para la movilización. El 19, se dirigió al 
gobierno prusiano la declaración de guerra, anunciada cuatro días antes 
por el Presidente del Consejo de ministros de Francia, Emilio Ollivier. 

I. LA POLITICA D~ BISMARCK 

No cabe duda alguna de que fue Bismarck quien quiso la guerra, 
el 13 de julio de 1870; y quien, obligando a Guillermo I, tomó la ini
ciativa encaminada a provocarla. Y la quiso porque creía necesario, 
para llevar a cabo la unidad alemana, destruir la potencia francesa. Pero 
es más difícil saber cómo y cuándo llegó a esta conclusión. Según pa
rece, había desechado la idea de una guerra '.!.preventiva" que le sugi
riera el general Moltke, en abril de 1867, con ocasión de la cuestión 
de Luxemburgo. Y, tanto en Francia como en Alemania, los historia
dores han aducido, generalmente, razones opuestas respecto al mo
tivo que, tres años más tarde, le impulsó a hacer inevitable el conflic
to. Es necesario, pues, intentar aclarar ese extremo. 

En septiembre de 1867, Bismarck Había anunciado que no se con
tentaría con los resultados obtenidos, es decir, con la entrada de los 
Estados alemanes del Sur en los sistemas aduanero y militar prusia
nos, declarando que pretendía realizar la unión política, pero aseguran
do que su intención era dejar a los alemanes del Sur su libertad de 
decisión. Descontaba, sin duda, para obtener la adhesión de la opinión 
pública, el enlazamiento de los intereses económicos. Su decisión. de 
julio de 1867, de crear, en el marco de la Zollverein, un Parlamento 
aduanero, tenía, sin duda, el objetivo de acostumbrar a los alemanes 
del Sur a una colaboración permanente con la Confederación de la 
Alemania del Norte. "La Zollverein-observaba el embajador francés 
en Berlín-es hoy, aún más que cuando existía la Confederación ger
mánica, una irtstitución por medio de la cual Prusia mantiene bajo su 
dominación a todos los demás Estados alemanes." Ciertamente. aou~lla 
perspectiva había sido desmentida con 'motivo de la elección, en ·mar
zo de 1868, de los miembros del Parlamento aduanero: de ochenta 
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y cinco diputados alemanes deí , cuaren~a y nuevs. ~'°" b.abían a:
clarado opuestos a la unión polfr;c;::c. Pero Blsmarck hs:.;1a co:~segmdo 
enderezar la situación, valiéndose .ic la propaganda. L::c cuestión de la 
unidad política era ampliamente 'c:ratada en la prensa de la Alemania 
del Sur; y varios periódicos bávaros y wurtemb~rgueses e.staban ~u~
vencionados por el gobierno prusiáno; en la misma Ba~1era, prmc~
pal centro de la resistencia a la política prusiana, el. gobierno-presi
dido por Clovis de Hohenlohe-se había. mostrado d1sp':1~sto a hal~ar 
una fórmula de compromiso: la formación de una unwn federativa 
entre la Alemania del Sur y la del Norte. 

Hasta finales de 1869 el Canciller parecía, pues, inclinado a esperar 
el desarrollo natural de los acontecimientos: "la unidad-dijo a Gui
llermo !-vendrá con seguridad"; y afirmó al embajador de Fran
cia que- era fatal, porque respondía a la voluntad de la nación alema
na, añadiendo que Prusia, aunque fúera a riesgo de una guerra., n~ se 
desentendería de esa voluntad. Pero declaró, incluso a su propio rey, 
que la realización de tal designio no era inminente; s~lo .en ~l caso 
de que se presentase una ocasión favorable-un~ crisis mtenor ~n 
Francia o un conflicto entre las grandes potencias-la aprovechaqa 
para precipitar su desenlace. De momento, se limitó a vigilar o a di
rigir la evolución de la opinión pública en Alemania del Sur. Veamos 
cómo se desarrollaron aquellas perspectivas. 

Bismarck no tenía motivos para mostrarse satisfecho, pues durante 
el invierno de 1869-1870, los sentimientos particularistas recobraron 
terreno en gran parte de la Alemania del Sur. Ciertamente, no era así 
en Baden, donde el Gran Duque, yerno de Guillermo I, solicitó, incluso, 
en febrero de 1870, la admisión de su Estado en la Confederación de 
la Alemania del Norte;. pero sí en Baviera y en Wurtemberg: en Mu
nich, donde el partido patriota, es decir, antiprusiano, acababa de ob
tener la mayoría en la Cámara de Diputados, Hohenlohe, que había 
dimitido el 10 de febrero de 1870, fue reemplazado por Bray, cuyas ten
dencias personales eran favorables a Austria; en Stuttgart, donde los 
demócratas abundaban en la Cámara, el Gobierno se vio obligado a 
reducir los créditos destinados a la aplicación de la ley militar, imita
ción de la ley prusiana; en Darmstadt, Dalwigk, Presidente del Con
sejo, no disimulaba su esperanza de que Austria emprendiera, con la 
ayuda francesa, una guerra de desquite contra Prusia. "La máquina 
de Bismarck ha sufrido una avería"-afirmó un periódico. El ministro 
de Prusia en Munich decía, en un informe, en el que consignaba el 
retroceso del sentimiento nacional en Baviera: " ... sin una: nueva crisis, 
no veo el medio de detener esa evolución". Fue, pues, en aquel mo
mento-febrero de 1870-cuando el Canciller pensó en la necesidad de 
Ja guerra contra Francia, como medio para provocar en Alemani.a del 
Sur un impulso del sentimiento nacional, capaz de romper la resisten
cia a la política unitaria. Esta opinión parece verosímil, a primera 
vista ; pero no concuerda con los indicios que poseemos sobre el estado 
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de ánimo de Bis narck en tal fecha. El Canciller-es necesario hacerlo 
observar-desech 5, el 24 de febrero de 1870, la entrada del Gran Ducado 
de Baden en la :::onfederación de la Alemania del Norte; quería, se
gún escribió, dej< r a la opinión pública francesa tiempo para habituarse 
a esta eventualid 1d. E indicó al ministro de Prusia en Karlsruhe que 
seguía creyendo lportuno usar de miramientos, hasta el día en que 
se presentasen en la situación europea circunstancias críticas que orí· 
ginaran perspecth as favorables (28 de febrero). Por último, declaró 
a uno de sus colat ::iradores que, ciert.:imente, no le causaba repugnancia 
la guerra; pero que cuando está seguro de alcanzar sus objetivos por 
otros medios, un g >bierno consciente no debe pensar en recurrir a ella, 
aun creyéndose cor probabilidades de ganarla. 

No es, pues, p< ·si ble afirmar, en tal momento, que la decisión de 
Bismarck fuese irrevocable. 

¿Por qué prefirió contemporizar? Porque· daba todavía por descon
tado -que, con toda probabilidad, Napoleón lII se resignaría a dejar que 
se realizase la unidad alemana; y que, con tal motivo, se desvanecerían 
los sentimientos particularistas de la Alemania del Sur, donde la re
sistencia a la política prusiana sería inútil. Observaba Ja transfor
mación que se había producido en las instituciones políticas francesas 
las que, desde la formación del Ministerio de 2 de febrero de 1870, 
evolucionaban hacia un régimen parlamentario. Y pensaba que Napo
león 111 era el que obstaculizaba los designios de Prusia, ya que no 
podía consentiI:. la unidad alemana sin comprometer la suerte de la 
dinastja; pero si la autoridad personal· del soberano se subordinara, 
en lo sucesivo, a la de un gobierno parlamentario, las perspectivas 
podían cambiar, puesto que el nuevo régimen francés sería pacífico y 
respetaría la independencia de sus vecinos. Bismarck hacía referencia 
a esto en una carta contemporánea; "será posible-dice-volver a 
plantear el asunto de Ja Alemania del Sur si el régimen constitucional 
se establece verdaderamente en Francia". Por esto creyó oportuno 
aplazar la admisión del Gran Ducado de Baden en la Confederación 
de la Alemania del Norte; plantear esta cuestión sería poner a dura 
prueba la autoridad del gobierno de Emilio Ollivier, y arriesgar el 
éxito de aquella experiencia que, según Bismarck, se desarrollaba en 
condiciones favorables para los intereses alemanes. 

¿Eran fundados los cálculos de Bismarck? Es probable, si se pien
sa en las conversaciones de Napoleón 111 y Emilio Ollivier con ocasión 
de la formación del gobierno de 2 de enero de 1870. 

Ollivier estimaba: "·el momento de detener a Prusia ha pasado 
irrevocablemente"; y creía que el gobierno francés no podía obstacu
lizar la aplicación del principio de las nacionalidades; si' la anexión de 
los Estados alemanes del Sur se efectuaba por "la voluntad de sus habi
tantes", Francia nq podía hacer más que resignarse; únicamente en 
caso de que Bísmarck' quisiese actuar por la fuerz(., podría estudiarse 
la oportunidad de oponérsele. En el fondo, incluso en la segunda hipó-
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tesis, Emilio Ollivier parecía inclinado a dejar que los acontecimien
tos siguieran su curso. "En cuanto a la línea del Meín-dijo al Em
perador-h'3. sido franqueada hace mucho tiempo, por lo menos en 
cuanto a lo que a nosotros nos interesa: Ja unidad alemana contra 
nosotros ya se ha realizado. Lo que queda aún por hacer, la unidad 
política, no interesa más que a Prusia, a Ja que proporcionará más 
molestias que fuerza." Napoleón, es cierto, se mostró más reservado: 
" ... Sería imprudente pronunciarse abiertamente sobre el partido que 
$e adoptará si Prusia franquea el Mein; debemos guardar silencio y 
esperar Jos acontecimientos, sin anunciar que nos opondremos a ello." 
Mientras que Emilio Ollivier pudo declarar a Ja mayoría parlamenta
ria que era demasiado tarde, es decir, echar Ja responsabilidad sobre 
sus predecr·sores. los ministros de 1866, Napoleón se percataba de 
cuán grave sería el asunto para la dinastía. De todas formas, el hecho 
indudable es que Ja política trance:; no manifestó gran energía en 
esta cuestión alemana. Las instrucciones de Daru, ministro de Nego
cios extranjeros, a su agente diplomático en Stuttgart, el 20 de febre
ro de 1870, se limitaban a consignar que la consecución de fo unidad 
alemana signiñcaría una perturbación, de la que Francia sufriría el 
rechazo; y añadía que, en caso tal, el gobierno llevaría la cuestión 
ante las Cámaras, cuya discusión no dejaría de reanimar las pasiones, 
amenaza bastante anodina, sin duda. 

No es, pues, sorprendente que Bismarck esperase, inciuso en aquel 
momento, que el gobierno francés cediera. Por otra parte, tenía en 
cuenta otra hipótesis: que la situación interior de Francia se convir
tiese en revolucionaria; pero pensaba que, en este caso, también el 
metal francés se haría más maleable. En consecuencia, F:! Canciller 
no consideraba la guerra como inmediatamente necesari2: 

Durante las semanas siguientes cambiaron las persi:-·~ctivas. Los 
resultados del plebiscno de 8 de mayo de '1870, que, según expresión 
de un adversario semejaba inaugurar "ur¡ nuevo contra>~· de veinte 
años entre el Imperio y el país", parecía consolidar el ré¿. '.::n político 
francés; el gobierno de Emilio Ollivier nombró, el 15 de mayo, mi
nistro de Negocios extranjeros al duque de Gramont, por ser el más in
clinado a Austria entre todos los diplomáticos franceses, adoptando así 
una actitud más firme respecto a las relacíones con Prusia, y reanudando 
las conversaciones con Viena, para tratar de establecer un acuerdo 
militar. La opinión pública de 1\lemania del Sur interpretó en segui
da tal nombramiento como un "signo de hostilidad hacia Prusia y de 
íntima avenencia con Austria". Esta fue, también, la opinión de Bis
marck, quien estimó que, después del plebiscito, la política exterior 
del gobierno imperial sería más vigorosa y que Ja presencia de Gra
mont era un síntoma muy belicoso, dejando, pues, de creer que la 
evolución de la política interior francesa presentase perspectivas fa
vorables para el establecimiento de la unidad alemana. Apenas ob
servó Ja firmeza de los círculos oficiales franceses, cambió de planes. 
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Y en aquel momento pasó al primer plano la candidatura de Leopoldo 
de Hohenzollern al trono de España, hasta entonces tenida en reserva. 

Bismarck soñaba con esta candidatura desde 1869; y, en marzo 
de 1870, la había recomendado a Guillermo l. Esperaba, con ella, obli
gar al alto mandó francés, en caso de guerra franco-prusiana, a man
tener por lo menos un cuerpo de ejército en la frontera de los Pirineos, 
agravando los peligros que a Francia se le presentarían. "El gobierno 
francés-escribe a Guillermo !-estará más dispuesto a la paz cuando 
Prusia haya asegurado mejor su posición de potencia." El objetivo in
mediato era, pues, el de intimidar a Napoleón III. Sin duda no era el 
único; el éxito de la candidatura asestaría un rudo golpe al presti
gio de la dinastía francesa; y en el caso de que se hundiese el régimen 
imperial, quedaría abierto el camino para la solución de la cuestión 
alemana. Pero si Napoleón III no se resignaba y creía que podía opo
nerse, precisamente porque en este asunto el sentimiento nacional 
alemán no estaba directamente interesado, Prusia haría lá guerra. 

Mas en la actitud de Bismarck, en este asunto, es preciso señalar 
coincidencias significativas. Después de indicar al Rey Guillermo el 
posible alcance de la candidatura Hohenzollern, el Canciller dejó dor
mitar las negociaciones con el gobierno provisional español, de tal 
forma, que en abril de 1870-según el príncipe Antonio, padre de Leo
poldo--la candidatura. parecía enterrada. En aquel. momento, Bismarck 
creía aún que el gobierno francés cedería en la cuestión alemana. Pero 
cuando los resultados del plebiscito francés y el nombramiento de 
Gramont convirtieron la eventualidad en improbable, reavivó el asun
to español; el 28 de mayo de 1870 volvió a ocuparse de la candida
tura Hohenzollern, en una carta que dirigió al príncipe Antonio; y 
prosiguió activamente sus negociaciones con el agente del gobierno 
provisional español. Mostrábase decidido a la prueba de fuerza. ¿ Quie
re ello decir que estuviese resuelto, en todo· caso, a hacer la guerra? 
No tenemos pruebas de ello. Si la candidatura Hohenzollern triun
fara y Napoleón III se resignase, no habría· necesidad de empuñar las 
armas. Después de este nuevo fracaso, el régimen imperial se vería 
amenazado de hundimiento. Y poner a la dinastía imperial en una 
postura que comprometiera irremediablemente su autoridad, daría oca
sión a Prusia de solucionar la cuestión alemana. En suma: Bismarck 
quería poner a Napoleón III entre la espada y la pared. 

Pero Napoleón III y su gobierno deddieron oponerse a la candida
tura Hohenzollern. El 6 de julio, Cramont declaró en el Cuerpo legis
lativo que la presencia. de un príncipe alemán "en el trono de Carlos V" 
modificaría "el actual equilibrio de las fuerzas en Europa". A este ar
gumento de seguridad, el Emperador añadió "un acto de deslealtad, 
una nueva provocación de Prusia", una cuestión de prestigio dinástico 
y nacionál, afirmando, resueltamente, que si la candidatura no era 
retirada, habría guerra. No existe motivo alguno para pensar que la 
desease. Si la desease, tendría interés en dejar a Prusia lanzarse la 
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primera a la lucha; mientras que, al solicitar la retirada de la candi
datura se privaría, en caso de obtener satisfacción, de la ocasión para 
provocar el conflicto. Cuando el 11 de julio declaró al embajador es
pañol que la guerra le horrorizaba y que no deseaba exponer su ré
gimen "a los azares de una batalla", era sincero, sin duda alguna. Pero 
también pensaba-Gramont lo. confesó al embajador austríaco--en la 
posibilidad de "un triunfo político, que borraría el recuerdo de los 
retrocesos anteriores; en una cuestión que concernía solamente a la 
dinastía prusiana, no ereía que Francia pudiera enajenarse el sentimien
to nacional alemán. Pero obtuvo tal éxito, ya que el príncipe Leopol· 
do anunció, el 12 de julio-de acuerdo con Guillermo 1 JL en contra 
de Bismarck-, la retirada de su candidatura, La preocupación de la 
seguridad francesa desapareció, así. ¿Por qué, pues, decidió Napoleón, 
el 12 de julio, por la tardé, dar nueva actualidad a la cuestión, solicitando 
del rey de Prusia que se .asociara a dicha renuncia, prometiendo q~. la 
candidatura no se presentaría de nuevo en el futuro? Esto se explica 
por el interés dinástico; puesto que el primer éxito había sido fácil, 
debía ser posible obtener un segundo; este sería más completo, por
que el mismo gobierno prusiano daría_a Francia una satisfacción. 

Aquella imprudencia secundó el juego de Bismarck. El 12 de julio, 
el Canciller consideraba que su política estaba amenazada de u~. grave 
fracaso; y pensó en abandonar el poder. Al día siguiente, gracias a las 
nuevas peticiones francesas, recuperó su ventaja. Ya que el gobier
no francés se negaba a capitular, e incluso quería procurar al adver· 
sario un fracaso, cuyas consecuencias serían graves para el prestigio 
de Prusia en Alemania del"Sur, la guerra era necesaria, según Bismarck, 
que la convirtió en inevitable y maniobró para que fuese declarada 
por Francia, a fin de que los Estados alemanes del Sur no pensaran 
en desentenderse de ella. 

Tal parece haber sido la actitud de Bismarck, si bien debe tenerse 
en cuenta todo lo hipotético de las investigaciones históricas en tanto 
que los archivos alemanes no sean todavía completamente conocidos. 

Las preocupaciones políticas (ambición de poder y de prestigio) 
fueron, pues, decisivas en aquella crisis. En tanto que es posible apre
ciarlo. los intereses económicos no tuvieron parte alguna. Los senti
mientos colectivos no se manifestaron más que en la última parte de 
la crisis, cuando, tanto en Francia como en Prusia, se evocó el honor 
nacional. La voluntad de un hombre fue la que dirigi6 los aconte
cimientos. 

II. EUROPA ANTE EL CONFLICTO FRANCO-ALEMAN 

Como había sucedido en 1866, en 1870 el conflicto quedó locali
zado. En el momento en que acababa de conseguir el trastorno del 
equilibrio de las fuerzas en el continente, Bismarck se beneficiaba por 
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segunda vez con :a pasividad de los otros grandes Estados europeos. 
¿Cómo había logrado aislar a Francia antes de la guerra? ¿Y cómo, 
durante ella, no se: enfrentó con· la iAtervención, 'al menos diplomática, 
de los neutrales? 

Ante la perspe:~tiva de un conflicto franco-alemán, esperado y te
nido por descontado desde 1867, los gobiernos que eran objeto de las 
instancias rivales Je Francia y Prusia orientaron, evidentemente, sus 
polít!cas conf~rme a las persp,ectivas que pref~ntaba el COf!-tlicto franco
prusiano, segun nsultase mas o menos peligrosa para sus intereses 
una victoria francesa o una victoria prusiana. Pero también tenían 
otras preocupacioné·s. En Viena, en San Petersburgo y en Londres, las 
miradas se dirigían a las cuestiones de los Balcanes, donde volvían a 
plantearse los litígi( s: cuestión rumana (en 1868 el gobierno Bratianu 
parecía decidido a reivindicar Transilvania) e insurrección cretense 
contra el dominio t irco. 

Después de Ja derrota de 1866, el Estado austríaco tuvo que trans
formar su estructur l interior: el Compromiso de 1867 había dado 
origen a un reparto de influencias entre magiares y alemanes, fun
dando Austria-Hungda. Francia y Prusia -ofrecieron su alianza a Ja 
doble monarquía, que declinó la oferta prusiana y negoció, durante 
mucho tiempo, con Francia, a partir de abril de 1867. Se trató,-ai 
principio, de una alianza ofensiva. Napoleón III se declaró dispuesto 
a ayudar a Austria-Hungría, si esta quisiera borrar en Alemania las 
consecuencias de su derrota de 1866. Pero Jos círculos oficiales austro
húngaros se mostraron dividigos ante aquella eventualidad: Beust, 
ministro de Negocios extranjeros, que era un sajón al servicio del go
bierno de Viena. aceptaría de· buen grado aquella guerra de desquite, 
que le concedería la esperanza de ver restaurada la independencia de 
S~jonia; Andrassy, presidente del Consejo de Hungría, era hostil a una 
p5lítica aventurera, sin atractivo alguno para los intereses magiares. 
La cuestión balcánica suministraría un terreno de acuerdo más fácil, 
pues los magiares eran favorables a una expansión austro-húngara 
hacia el Sudeste; pero Francia echaría, inevitablemente, a Rusia en 
brazos de Prusia si ayudara a tal expansión. La alianza activa se hizo, 
pues, imposible. ¿Podía pensarse, por lo menos, en una alianza de
fensiva, con el único objetivo de mantener el statu quo? Parece que 
Napoleón lo esperaba firmemente. Pero aquella espe,ranza carecía de 
base, pues la política austro-húngara había de contar con la actitud 
italiana y también con Ja rusa. 

Para asegurar su retaguardia, Austria-Hungría consideraba esencial 
la adhesión del gobierno italiano a una eventual alianza franco-austría
ca. Pero la cuestión romana pesaba, de nuevo, sobre las relaciones en
tre Francia e Italia, desde que el gobierno imperial había hecho fra
casar, en 1867, el golpe de mano de Garibaldi, volviendo a ocupar 
Roma con tropas francesas. El gobierno italiano subordinó a Ja pre-

't 

f 
' 

XIX, LA DERROTA FRANCESA.--EL CONFUCTO FRANCO-ALEMAN 
309 

vía retirada del cuerpo expedicionario su adhe~i?n ~ la _alianza entre 
Austria-Hungría y Francia. Por razones d~ yohtica mten~r, el Empe
rador no creyó poder aceptar esta condición, pues temia perder la 
ayuda de los católicos franceses si abandonaba a su suerte el estado 

pon;i~;i~~ra parte. el gobierno ruso, inquieto pur las persp:<:tivas bal-
ba sobre todo de impedir una expans10n austro

camcas se preocupa • ' · A t · Hungría 
h, ' hacia el Sudeste. Y en caso de confücto con us na-. , 
d~~:aªr~~ la ayuda prusiana. Prometió, pues, el 27 de marzo de ~868, 

do Secr,,.to efe"tuar "'n caso de guerra franco-prusiana, 
en un acuer ~ • ~ • ~ · A · 
una concentración de tropas en Galitzia. para paralizar a ~stna-
Hungría. Y. en septiembre de 1869, rechazó ~ª:' ofertas de ~apoleon III: 

No puede sorprender que en tales condiciones ~l gobierno ,austro 
húngaro abandonara las negociaciones con el gobierno frances Y se 
limitase a afirmar sus buenos deseos. 

Es verdad que, sin prometer nada., contin_uaba. alentando las espe-
ranzas de Napoleón III, ya que acepto, a prmc1p10~. de 1870, conver
saciones entre los Estados mayores;. pero en el esptntu, de Beust y ~n 
el de Francisco-José, esta colabo:a.ción .m.ilitar _no _sena, e~ caso ,e 
guerra franco-prusiana, ni automatica n1 mmediata.', ~ustr~a-H~ng~1~ 
esperaría, para intervenir, al momento en. que el. e¡erc1to Ltnc~~ e 
mostrase su superioridad, mediante sus pnmeros ~x1tos. Y e g~ 1erno 
francés no intentó aclarar las intenciones del gob1er~o. austro~hu~garo. 

mza r ue temía una decepción y prefería repnm1r sus ilusiones. los [;; e~tos establecidos por Jos Estados mayores qued~ron, p~r 
p y · le esbozo En el momento en que estallo la crisis 

otra parte. en s1mp · , b 1. d r com 
de julio de 1870, el gobierno austro-hungaro ~o esta a 1ga o po 

promiso alguno. , . GI d t se 
En Gran Bretaña, el gabinete liberal pres1d1do por a. s one E 

hallaba en el poder desde fines de, 1868. Ciaren.don, secretario de s
tado para los Negocios extranjeros, era un ferviente adep!o de l~ r~ 
lítica tradicional del aislamíento. Creía_ ~ue Gran Bretana no e ' 
adquirir compromiso alguno, por princ1p10. en los asunt~s eurn~eo~ 
del continente. "Más le vale prometer muy poco. que e~as:a º· 
Aquel principio parecía estar de acuerdo con las circunstancias. ¿no 
podían los intereses británicos verse amenazados por Napoleón III tanto 

0 más que por Bismarck? . 1 Gran Bretaña no tenía que temer de la pol_ít~~a prusiana, a menos 
por el momento, un atentado directo a su F,1c1on en el mundo, pu~s 
Prusia no poseía más que una marina ins1gmfican_te. E? cuanto a a 
formación de la unidad alemana, los círculos oficiales mgleses ya se 
habían resignado a ella, en 1866; algunos incluso la deseaban, por~~e 
temían la influencia francesa en Alemania del Sur. N~ o?stante, a
rendon desconfiaba de Bismarck,. aunque debido. pnnc1palme1~te, a 
que los métodos bismarckianos repugnaban al temper~men~o mglés. 

Observada desde Londres, la política francesa parec1a mas inquie-
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tante, cuando, a fines de 1868 y principios de 1369, Napoleón IL mani
f~s~ó sus pretensione~ ,sobre Bélgica, indicio de las cuales era la adqui
s1c1ón, por la Compama francesa de Caminos de Hierro del Estado, de 
los ferrocarriles belgas del Luxemburgo. El provecto fue iniciativa del 
gobierno francés. No era buen negocio financiero~ La red ferroviaria bel
ga se hall~~ª e;i dé~cit. ¿Existían móviles económicos? La gestión de 
la red facmtana. ciertamente, las exportaciones francesas hacia Bél
gica Y el tr~n~porte del .carbón ?elga hacia la zona metalúrgica de 
Lorena, podna rn~luso abnr el camrno a la unión aduanera franco-beiga, 
en la que ya hab1a pensado Luis Felipe. Pero quizá también haya que 
tene; en cuenta los ~otivos estratégicos. En caso de guerra franco
prusiana, l.os !errocarnles luxemburgueses serían de gran importancia 
para los e¡érc1tos franceses, si quisiesen tomar la iniciativa sin contar 
c:m la neutralidad belga. Pero el móvil más importante hay que buscarlo, 
sm ?u~a, en una cuestión. ,de prestigio: Napoleón III estaba siempre 
pers1gu1endo la compensacton que no había logrado en 1866 ni en 1867. 
El .asunto de l~s ferroca~les parecía, pues, significar una amenaza para 
la mdependenc1a económica y para el ~statuto internacional del Estado 
belga. Así fue como interpretaron la iniciativa los gobiernos belga e 
Inglés, que incluso pensaron que Napoleón III proyectaba efectuar más 
adelante la anexión de Bélgica. 

¿Carecían de .funda~ento aquellas sospechas? En tanto que pode
mos conocer sus mtenc1ones, el Emperador soñaba, ciertamente, con la 
unión aduanera. Pero ¿pensaba también en !~anexión? No, según de
claró al embajador inglés en París, "salvo por la buena voluntad de las 
potencias interesadas". Pero la unión aduanera podría constituir el 
preludio de la unión política. Y Napoleón III había dicho a Frere-Orban, 
presidente del Consejo belga, que deseaba establecer con Bélgica re
laciones íntimas. Incluso escribió al mariscal Niel el 19 de abril de 1869 
que no retrocedería ant~ la malquerencia del gobierno belga: "¿Surgirá 
la guerra de este conflicto? No lo sé. Pero debemos actuar como si 
fuera a producirse." Y añadió que, en tal caso. "Francia se engrande
cería con Bélgica". 

.. J'.'.º es, pues, ;orprendente qu~ el gabinete inglés ::.e alarmara; que 
dmg1ese al frances una advertencia muy firme; que diera orden a sus 
flotas ~~ estar prep~radas, y que incluso dejase entender la posible 
conclus1on de una alianza con Prusia. Napoleón no intentó resistir v 
el 27 d.e abril de 1869 abandonó el proyecto de adquisición de Jos 'te"
rrocarnles. Este abandono no bastó. sin embargo, para disipar Ja des
confianza del gobierno inglés. En el fondo, según ha observado Jacques 
Bordeaux, los gobernantes ingleses temían más un engrandecimiento 
francés en Bélgica o en Renania, que la unidad alemana. 

El único resultado efectivo de los grandes esfuerzos diplomáticos 
entre 1867 y 1870 fue, pues, el acuerdo entre Prusia y Rusia. El go
bierno francés no había obtenido nada. ¿No habría podido prever la 
actitud italiana y la rusa? ¿Y no habría debido pensar que el plan-
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teamiento de la cuestión belga d-::s¡;,>ertaría la inquietud ie Gran Bre
taña 7 Inconsecuencias, i11coherenci2s y ligerezas de fa poli ti.ca francesa, 
carente de dirección. El estado de· sa1ud del Emperador, que sufría des
de 1866 del mal que acabaría con él, puede explicar, en gran parte, 
esta impotencia. No tuvo ni quiso tener un colaborador capaz de ejercer 
el impulso: continuaba queriendo manejar todos los asuntos •.. que 
no estaba en situación de dirigir. No obstante, esa falta de hab1hdad 
y esa insuficiencia de. la diploma~ia ~;ancesa no. bastan para ~xplicar el 
aislamiento de Francia. La exphcac1on es preciso buscarla mdudable
mente en el estado de ánimo de los otros gobernantes, que continua
ban atribuyendo a Francia, más aún qu~ a P:usia,. un deseo de he~e
monía. Se engañaban, puesto que el régimen imperial no tenía medios 
ni voluntad para realizarlo; pero estaban dominados por el recuerdo 
de la inquietud que habían sentido, seis º. ~iet~ años antes, cuando 
Napoleón III dio a conocer su programa revzswmsta. 

Las posiciones tomadas entre 1867 y 1870 presagiaban. la actitu~ de 
estas potencias europeas en el momento en que. se produ¡o la 7a~d1da
tura Hohenzollern al trono de España. El gobierno ruso se limitó al 
papel de consejero: Guillermo I debía desautorizar la candidatura, pero 
Napoleón UI no había de pedir más. Un tanto matiz~da, esta fue t~
bién la actitud del gobierno inglés, que aprobó la retirada de la ca11'd1-
datura, pero estimó excesiva la garantía que exigía el gobierno fran7és 
para el futuro. En cuanto al gobierno austría~o, recordó desde el pn.n
cipio de la crisis que no había contraíd.o. alianza al~una con Francia, 
y aun afirmando sus buenos deseos, sohc1tó del gobierno. f~ancés que 
le ahorrase las exigencias súbitas y las sorpresas; el 12 de JUho de 1870 
expresó también que el gobierno francés debería contentarse con haber 
obtenido la retirada de la candidatura. En suma, ninguna de las gran
des potencias aprobó la decisión francesa de resucitar un asunto en apa
riencia terminado. 

El 17 de julio el gobierno ruso advirtió al prusi~no que estaba d~s
puesto a ejecutar las promesas dadas en 1868 e mformó a Austna
Hungría de tales compromisos. El 20 de julio Beust tomó nota ~e esta 
amenaza rusa para justificar ante el gobierno francés la declaración de 
neutralidad de Austria-Hungría, aunque pudiera invocar también otros 
motivos, como el estado de la opinión pública. hostil-tanto entre los 
alemanes de Austria como entre los magiares-a una intervención, y las 
dudas que expresaban algunos ~inistr~s respecto a la fi~me~a de las 
resoluciones francesas, pues, segun decian, Napoleón III ¡amas ha lle
vado una .empresa hasta el final. No obstante, Beust declaró al emba
jador francés que tal neutralidad era provisional y que ~ustri~-Hungría 
concedería a Francia ayuda armada tan pronto como las circunstan
cias lo permitieran" (¡el invierno paralizaría los movimientos .del ejér
cito ruso!). En una carta de 25 de julio a Napoleón III. Francisco José 
ratificaba las mismas intenciones, pero aludía a la necesidad de obtener 
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el concurso italiano, q lle el gobierno subordinaba (en l de agosto) a la 
solución. de la cuestié a romana, pidiendo la inmediata evacuación del 
Estado pontificio por las tropas francesas y la facúltad de disponer la 
suerte de aquel "confo ·me a los deseos y a los intereses de Italia". Los 
ministros estaban de a ::uerdo con Napoleón 111 para desechar aquella 
condición. "Francia-di ;o Gramont-no puede defender su honor en el 
Rin y sacrificarlo en ei Tiber", y Emilio Ollivier temió provocar una 
crisis interior. ¿Debem1 •s pensar que el aceptarla habría _P.ermitido a 
Francia obtener alianzas? Esta es la tesis sostenida por el príncipe Na
poleón Jerónimo en 187& en un a-tículo de la Revue des Deux Mondes, 
frecuentemente invocado después. Pero adoptarla es cerrar los ojos a 
los indicios más claros. No debe echarse en olvido que los círculos 
políticos italianos mejor dispuestos ha<;ia Francia consideraban impo
sible entrar en la guerra a su lado, y que el 7 -de agosto (el 6 los ejérci
tos franceses habían sido derrotados en Worth) el gobierno italiano 
había decidido "suspender las negociaciones hasta la llegada de noticias 
más decisivas del teatro de la guerra". ¿Quién se iba a asociar, pues, 
a una Francia cuya derrota era segura? "La suerte de la guerra me 
parece decidida", escribió a Beust su embajador en París. 

Después de la capitulación de Sedán y de la caída del Imperio se 
produjo la victoria prusiana. Su consecuencia inevitable fue la' forma
ción del Imperio alemán. Si continuó la guerra, se debió a que la po
lítica prusiana no se contentaba con aquel resultado y quería obtener 
la cesión de Alsacia y Lorena. AJ prolongar la resistencia, el gobierno 
provisional francés solo perseguía un objetivo: salvaguardar la inte
gridad del territorio francés. En la escala de los intereses europeos, el 
conflicto franco-alemán tomó, pues, un carácter diferente. Después de 
la derrota de los ejércitos imperiales y del hundimiento de Napoleón III 
lo~neutrales ya no tenían que temer la potencia francesa; ahora ha
brtan de contar con la potencia alemana, que manifestó en seguí.da sus 
designios anexionistas y se disponía a adquirir posición hegemónica en 
el continente. ¿No deberían pensar que estaban interesados en limitar 
las consecuencias de la victoria alemana? Bismarck temía la formación 
de una liga de neutrales que tuviera por objeto imponerle una media
ción e impedirle la realización de sus fines de guerra. Como era na
tural, el gobierno provisional francés trató de obtener la intervención 
diplomática colectiva de las grandes potencias-llamamiento de Jules 
Fabre, misión de Thiers en las gra~des capitales europeas-que podría 
salvar a Alsacia y Lorena. Pero tales esfuerzos fracasaron. Austria
Hungría no quiso tomar una iniciativa que, según ella, correspondía a 
Inglaterra y a Rusia. El Gobierno ruso estimaba que no existía aún 
el peligro alemán. En Londres, donde la opinión pública mostraba des
confianza hacia Prusia, al conocer las condiciones de paz de Bismarck, 
Gladstone intentó. que el gabinete tomase posición contra la anexión 
de Alsacia y Lorena sin plebiscito; pero sus colegas estimaron impru-
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S ía según Granville, un tiro al aíre. 
dente mezclarse en aquel .asu~to. ~v; para impedir la anexión. Cual
Gran Bretaña no tema .n~ngun mo , e para dar a Francia una es
quíer iniciativa no servma, pues, mas qu 

peranza sin fundament_o. d 1 't't des diplomáticas, las verdaderas 
. Cuáles eran, detras e as ac i u 
l 1 . 'd d 7 

razones de ta p~sivi_ ª · , i sgarse a tomar aisladamente la 
El gobierno rngles . no_. quena ,ª~r ed de medios militares, tendrÍa 

. . . . d na mediac1on · cari;c1en o , 
1mciat1va e u ' n el continente. Ei gobierno austnaco 
necesidad· de un punto de apoyo e ara el futuro de la doble mo
conocía perfectamente lo~ riesgos que p Bismarck declaró que 
narquía significaría la ulmda~ dal~ma~~s yie:~i~d~~s austríacos de lengua 
no intentaba extender ~ fum ª1 a t el A;ischluss sería imprudente 

á . desautorizo orma rnen e ' . . d germ mea Y p ro no obstante aquella mquietu • 
confiar demasia90 e~ su_ prome~a. e ;r el desacuerdo entre los magia
la política austriaca ::.e vio p~rahzada p 1 temor de que el gobierno ruso 
res y los alemanes de ~ustna, y por e 
apoyase la política ~rus1ana.R . 1 .. , resultó decisiva. Aun recono-

F s la actitud de usia a que l z ue, pue ' . odría in uietarles en el futuro, e ar 
ciendo que la política alemana P. d e;•a perspectiva porque preten
y Gortchakoff se negaron. 4 co~si erar . \a uerra franco-prusiana les 
dían lograr un provecho mmediat~, p~e\a cl:rogación de las cláusulas 
ofrecía ocasión fav?rable _rara c~nseg~~~alización del mar Negro (1). y 
del tratado de Par:s rel,at1vas a le~~~ de su política otomana sobre las 
concedía preferencia a ios r::>rob E 1 fondo la divergencia de 
preocupaciones del e~uidlibr010. europc~.el pnri~cipal obstáculo a la forma
intereses en la cuestzon e nente era 

ción de una !iga de ne~~ral~s. Oriente podría suscitar un conflict~ entre 
y esta misma cuestl n . e , abinete inglés a la derogación de 

Inglate~ra y ~usia}S~8r;~~gnS~n~e~idYera oponerse por Ja fuerza, ¿no 
las e,st1pulac1ones e d. 1 1 obierno de Viena. cuyos intereses eran 
podna obtener el apoyo e g . , 7 y cómo en el caso de que 
paralelos a los suy~s en aq~ell~. c~~~t~o7~ ~uerra a , Rusia, podría este 
Inglaterra y Austna-J::Iu;gna d·~~te del franco-alemán? Dicha perspec
conflicto permanecer rn epe11 z i , itu de Bismarck desde el comien
tiva había estado pres:nte ~n ~uest~1:tica fue. pues. la de persuadir al 
zo de la guerra con Franf ia. . hasta el fin de la guerra franco-alema
gobierno ru~? para que ap ~~asedel mar Negro y prometerle el apoyo 
na la soluc1on de I~ cuestton . ._ Pero el obierno ruso sabía muy 
diplomático de Prusia ~ar~ d¿u:s. nt' las ~ircunstancias favorables, 
bien que, si n? explota a mm . ta :m~e éxito. El 30 de octubre de 1870 
tendría despues me.~os oportumda~~sia "no podría considerarse más 
Gortchakof anuncio, p~es,. que d 1 t tado de 30 de marzo de 1856 
tiempo ligada a las obl1gac1ones e ~a í u ,.,¡ mar Negro". 
en cuanto restringen sus derechos de soberan a e ~ 

. ?4'l 
(!) Véase ant<:norn1e11le, pag. - -· 
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Era aquel un momento crítico para la política bismarckiana. ¿Cómo 
reaccionaría Gran Bretaña 7 La mayoría del gabinete seguía a Gladstone, 
que no quería Ja guerra. Los círculos económicos aprobaban esa pru
dencia, tanto más cuánto que un consorcio financiero acababa de acor
dar con el Zar Ja construcción de ferrocarriies en el Sur de Rusia. La 
réplica inglesa tomó, pues, la forma de una disertación de derecho de 
gentes, que se limitaba a aludir a posibles complicaciones futuras. "Este 
es el tono que se adopta cuando se tiene intención de no hacer nada", 
observó Bismarck. Aquella resignación podía realmente no ser defini
tiva. Pero cuando Gran Bretaña pasó revista a las ayudas con que po
dría contar, en caso de decidirse a oponerse a la política rusa, los son
deos dieron resultados desalentadores. El gobierno turco, si bien in
quieto por la reconstitución de una política naval rusa en el mar Negro, 
no se atrevió a pensar en una guerra con Rusia, a menos de contar con 
el apoyo de Inglaterra y el de Austria-Hungría. Pero la opinión pública 
estaba dividida en la doble momrquía; los magiares eran hostiles a 
Rusia, pero los checos no. Y Beust no quería ir más allá de una pro
testa diplomática. Bismarck resucitó, pues. el asunto sin inquietud 
alguna y propuso la reunión de una conferencia para solucionar la 
cuestión del mar Negro. El 28 de noviembre obtuvo el asentimiento del 
gobierno inglés, y el peligro de un conflicto anglo-ruso desapareció. 

No obstante, aquella solución colocó a la política prusiana ante otro 
peligro: la conferencia, que se inauguró en Londres el 17 de enero 
de 1871, ¿desbordaría el marco que se le asignaba, inmiscuyéndose en 
las cuestiones franco-alemanas? "Es preciso. ante todo-dijo Bis
marck-, que se limite a su propia tarea y no se ocupe de otras cues
tiones europeas; dicho de otro modo: de nuestro conflicto con Fran
cia." ¡Sería preferible inclusive una guerra anglo-rusa que una liga de 
tiones europeas; dicho de otro modo: de nuestro conflicto con Fran
cia, signataria, no obstante, del tratado de París, y ordenó a su delegado 
que abandonase la conferencia si se suscitara la cuestión franco-ale
mana, advirtiendo a Gran Bretaña que, en tal caso, Prusia apoyaría 
con más vigor las pretensiones de Rusia. El canciller ganó la partida. 
El gobierno inglés consideró, es cierto, el 4 de febrero de 1871 que la 
cuestión franco-alemana ·podía ser planteada fu era de sesión. Pero a 
la sazón la capitulación de París era un hecho consumado desde hada 
una semana, y Jules Favre no dio curso a la sugestión inglesa. La 
guerra franco-alemana se terminó, pues, sin que los neutrales dificul
tasen la política prusiana, cuyo éxito consagraría el tratado de Franc
fort. 
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CONCLUSION DEL LIBRO TERCERO 

Entre lo~ grandes cambios ocurridos durante aquellos veinte años, 
los que tuvieron por teatro el Extremo Oriente y América del Norte 
no ejercieron en los tiempos inmediatos sino una influencia seéunda
ria sobre las relaciones políti¡::as internaci()nales. El interés estaba 
centrado en las transformaciones ocurridas en Europa. En diez años 
dos nuevos grandes Estados habían hecho su aparición en el cen
tro de Europa: el reino de Italia, que dio cima a su constitución 
!?erced a 1~ d:rr~tas francesas, .absorbiendo por la fuerza el peque
no, Estado pbnt1fic10-20 de septiembre de 1870-, y el Imperio ale
man; que se proclamó el 18 .de enero de 1871-en la Galería de Es
pejos del palacio de Versalles-cuando los Estados alemanes del sur 
se resignaron a aceptar la preeminencia del ·rey de Prusia. Tanto en 
un caso como en otro, no se realizó por completo la unidad nacio
nal: los diez millones de austríacos de lengua alemana quedaron fue
ra de la comunidad germánica; las poblacíones italianas del Trenti
no, de Trieste y de las ciudades de la costa dálmata no fueron in
corporadas al reino de Italia. Sin embargo, la formación de estos dos 
Estados, la del Imperio alemán sobre todo, tenía un alcance decisivo 
para el equilibno de fuerzas en el continente. La transformación del 
equilibrio se efectuó a expensas de Austria y de Francia. La primera 
abandonó sus provincias italianas-Lombardía y Venecia-, que con
taban cuatro millones de habit~ntes, pero no estaban verdaderamente 
incorpc~adas al Imperio desde los puntos de vista administrativo y 
e::;on?mtco, y, lo que 7ra. mucho más grave, pe,rdió la influencia que 
efercta en l~s. asunt?s 1tahanos y en los alemanes. Francia, después de 
haber adqumdo N1za y Saboya, perdía Alsacia y una parte de la 
Lorena, profundamente asociadas ambas a la vida nacional. 

Es fácil percibir el encadenamiento de las crisis que marcan las 
etapas de esta transformación. Con ocasión de la gran conmocíón de 
1~48-4~, las f~erzas re~olu~ionarias habían sido contenidas por la re
s1sten~ia austriaca y mas aun por la rusa. Pero la potencia rusa sufrió 
un echpse por la derrota de Crimea. Austria después de haber con
tribuido a tal resultado, fue alcanzada a su ~ez: su derrota de 1859 
señaló-después de la mejoría que había conseguido en 1850-el co
mienzo de un nuevo declinar. Las fuerzas .de resistencia no estaban 
pa~alizadas, pero sí gravemente quebrantadas. El camino quedó, pues, 
ab1er:o a las fu~rzas. revolucionarias. En dieciocho meses se constituyó 
el remo de !taha, sm , que .Austria pudiera dificultarlo a causa de la 
crisis interior por que atravesaba. Y en seguida· la cuestión de la unidad 
alemana dominó el horizonte. Esta vez Austria trató de resistir, pero 
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sucumbió, y Prusia se adueñó desde ~q':1el momento .de Alem~nia. 
Francia, que había permitido el cumphrr:1ento ~el destmo au.s:naco, 
se encontró sola frente a la nueva potencia prusiana y sucumb10 tam-

bién. · d 1 
Los movimientos profundos--es decir, las grandes corne?tes e 

sentimiento nacional y la solidaridad de los i.ntereses _m~tenales re
lacionadas con las nuevas condiciones de .la vida 7c?nomica-fueron, 
sin género de duda, los que ejercieron el impulso micial. en el ~ntre
cruzamiento de las fuerzas que en Alemania y en Italia te~dia;i a 
provocar estas grandes alteraciones. Pero tal ~mpulso no resu.lto eficaz 
sino en cuanto fue dirigido por hombres de tstado que supieron ser
virse de tales fuerzas para hacer de ellas el instrumento de sus de
signios de poder. . , . . 

7 ¿Cuáles fueron los factores determmantes en la~ hor:is .dec1S1vas. 
En las iniciativas que marcan el progreso de Ja unidad italiana en el 
año crucial de 1860, el impulso económico no parece hab~r. t~mdo par
te alguna. La opinión pública italiana s~ hallaba mu~ dlVldida. En la 
crisis alemana de 1866, los lazos económicos establecidos por la Zoll
verein, que en 1859 y en 1863 se habían mostrado favora?les a la 
política unitaria, no impidieron. a los Estad.o~ _alerr:an~s medzos tom~r 
partido contra la solució~ prusian~, y l~ opimon pubhca no .desauton
z6 Ja decisión de sus gobiernos. Ni los mtereses maten.ales. :ii las cues
tiones sentimentales pueden, pues, suministrar la ~xph~ac1on de estas 
crisis. Lo que entonces orientó el curso de la h1stona fue ~I papel 
desempeñado por los hombres. d~ Estado: . un Cavour o :in BI~marck. 

Pero este éxito de los movurnentos nacionales no hu~iera sido po
sible sin la actitud adoptada por las otras grandes potencias europeas: 
la unidad italiana no se realizó sino gracias al concm:'o activo de 
Francia en 1859 y 1860, al más modesto de Gran Bretana en 18?~ Y 
al eclipse de la potencia rusa; la victoria prusiana de .~866, decisiva 
para ia consecución de la unidad al~mana, sol~ fue pos1ole merced a 
la neutralidad de Rusia, Gran Bretana y Francia. 

La abstención de Rusia, muy natural en la cuestión italiana, ya que 
el Imperio de los zares carecía entonces de polític_a mediterrá~ea, re
sulta sorprendente en la cuestión alemana. ¿~o~ia serle indiferente 
acaso tener por vecino a un gran Impeno aleman. La causa. profunda 
de este abandono fue la derrota sufrida en la guerra de Cnmea, des
pués de la cual la política rusa ya n? pudo eje:cer en los asun~os 
de la Europa central el papel que hab1a desempenado en 1850, e in
tentó, a la espera de poder liberarse de las cláu~ulas del t~atado de 
París, debilitar a Austria, que podría aprovecharse del echps~- rus.o 
para adquirir preponderancia en los Balcanes. Atravesaba .ta1:1b1en di
ficultades interiores que favorecían el despertar del movimiento na
cional polaco, frente al cua~ los intereses .~u.sos y los prus1:no~. era,n 
solidarios. En la in terpretac1ón de esta poll t1ca rusa es neci;sano dc:
tenerse. pues, ante todo en la desgracitida iniciativa del Zar en 1853. 
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Pero· s~ 'ºs intereses económicos y el sentimiento de solidaridad con 
las poblaciones ortodoxas de los Balcanes pudiero~ tener indudable
mente parte en la iniciativa, su papel parece haber sido muy modesto: 
la voluntad de poder fue el verdadero móvil de las decisiones. 

La actitud de Gran Bretaña es menos sorprendente. Intervino en la 
cuestión italiana porque tenía intereses esenciales en el Mediterrán~o, 
estratégicos y económicos, ligados estrechamente. Y s~ mostró pasiva 
en la cuestión alemana porque en aquella época temia el desarrollo 
de la potencia de la Francia imperial; co~taba,. a largo plazo: con el 
despertar de la potencia rusa, y la Alemama umda se le ofrec1a como 
un deseable contrapeso. El porvenir no tardaría en demostrar la fal
sedad de tales cálculos. ¿Cuáles fueron las causas del error? Los sen
timientos de la población inglesa solo desempeñ~ron un papel ~pisó
dico. La admiración que una parte de la prensa mglesa test1momó en 
1866 a Prusia no tuvo expresión más que después de Sadowa, Y no 
era un signo de simpatía, sino manifestación de realismo, rasgo !u~
damental del temperamento inglés. En cuanto a los factores econom1-
cos, su influencia apenas se hizo aparente y se ejerció .en ~~s sentidos 
opuestos: por una parte, la existencia de la Zollverem d1hcultaba :1 
progreso de las exportaciones inglesas y era fácil prever que la reah
zación de la unidad política haría cada vez más exigente a aquel com
petidor en las negociaciones comerciales; pero, por .otra parte, los 
círculos económicos ingleses deseaban la paz, necesaria al desarrollo 
del comercio inglés en el mundo. Ni Jas preferencias sentimen.tales ni 
los intereses materiales parecen poder explicar, pues, la actitud de 
Gran Bretaña en aquella ocasión. Las únieas decisivas fueron las 
preocupaciones polfticas. , 

Fue la política francesa (o más exactamen.te la de Napoleon. Ill) la 
que ejerció influencia decisiva. Contribuyó directamente al_ eclipse de 
la potencia rusa. Debilitó a Aus~ria por e.l papel des~mpenado ;n la 
cuestión italiana, favoreciendo as1 un mov1m1ento nacional aleman en 
beneficio de Prusia. Permitió la consecución de la victoria prusiana 
en 1866. ¿Es posible percibir en estos actos una línea coherente, un 
designio reflexivo? , 

Hasta julio de 1859, la política imperial parecía adaptarse a un 
programa, cuyos diversos aspectos estaban unidos por una relación 
lógica: debilitar a Rusia y a Austria significaba destruir los obstác_:ilos 
que se oponían a la política revisionista; colaborar con Gran Bretana o 
no exponerse a conflictos con ella era, en el ánimo del Emperador, el 
medio de neutralizar una oposición posible a tal. política. 

Pero, entre julio de 1859 y finales de 1863, Napole~n _III pareci.ó no 
obedecer a un plan. Dejó que se desarrollase el mov1m1ento nacional 
italiano con la intención velada, sin embargo, de detenerlo antes de 
que alcanzara su objetivo normal, que ;ra. Roma. Por el .trat~do ~e 
comercio de 1862 reforzó el arma econom1ca de que Prusia d1spoma 
en la cuestión alemana, y, sin embargo, no deseaba la unidad alemana, 
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que quería limitar a la línea del Mein. ¿Cómo esperaba dominar aque
llos movimientos que había favorecido? Por otra parte, abandonó par
cialmente los miramientos hacia los intereses británicos, pues aun 
dando a Gran Bretaña una satisfacción, desde el punto de vista eco
nómico-tratado de comercio de 1860-, se lanzó a una expansión 
extraeuropea; amenazó la preponde~ancia inglesa en el Mediterráneo; 
se pronunció en favor de la reconstitución de una Polonia independien
te, que sería un cliente de Francia, y esgrimió la perspectiva de vastos 
reajustes territoriales en el continente. El gobierno inglés consideró, 
pues, como más grave el peligro de una hegemonía francesa. En fin, el 
Emperador amenazó directamente los intereses rusos con ocasión de la 
cuestión polaca. En ningún momento, sin embargo, contó con fuerza 
armada adecuada a tan vastos horizontes, pues no trató de imponer a 
una opinión pública, a la que consideraba reacia, los sacrificios ne-
cesarios: ti! 

En 1866 recogió los frutos. de tales imprudencias, y ante la vic
toria de Sadowa, eventualidad que no había previsto, quedó desampa
rado. Conceder a Austria apoyo armado sería desmentir toda su po
lítica anterior y confesar que se había equivocado. Por otra parte, la 
abstención de Gran Bretaña y la de Rusia, consecuencia de sus ini
ciativas en gran parte, no le permitió ejercer una presión eficaz sobre 
la política prusiana. Desde entonces, la política imperial navegó con 
la corriente, y la autoridad del soberano quedó quebrantada por los 
fracasos,... que no hacían sino confirmar los pronósticos de la oposición. 
La preocupación del Emperador era, pues, proteger su régimen contra 
aquellas críticas, y para desarmarlas corrió en busca de compensacio
nes, adoptó una actitud intransigente en la cuestión romana y amena
zó los intereses ingleses por su torpeza en el asunto belga de 1869. 
Su acción careció de alcance y su preocupación esencial fue salvaguar
dar los intereses diná"sticos. 

En esta política desconcertante, el impulso de las corrientes senti
mentales o de los intereses económicos solo tuvieron una importancia 
episódica. El Emperador, quizá, · crey6 responder a los profundos ins
tintos del sentimiento nacional y a las necesidades futuras de la eco
nomía francesa; pero, en el fondo, fue guiado por su imaginación y 
su deseo de prestigio. 
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Al mismo tiempo que los destinos europeos cambiaban de rumbo 
por la aparición, en el centro del continente, de la nueva potencia ale
mana, las relaciones entre continentes sufrían el impacto de nuevas 
perspectivas por la inauguración del Canal de Suez, la entrada de Ex
tremo Oriente en la vida general del mundo, la restauración rápida 
de la vida económica y el dinamismo político de los Estados Unidos 
después de la Guerra de Secesión. Los contemporáneos, sobre todo en 
Europa (pero· también en los Estados Unidos), se daban cuenta de ello. 
Pero al principio fue la potencia alemana la que atrajo la atención. 

La unidad alemana, declaró Disraeli en la Cámara de los Comunes 
en febrero de 1871, es "un acontecimiento más importante que la Re
volución francesa del siglo pasado: ... tenemos que enfrentarnos con 
un mundo nuevo ... , con peligros desconocidos". Y no solamente por
que el "equilibrio europeo ha sido completamente destruido", sino 
también porque los métodos bismarckianos habían mostrado un des
precio total hacia las reglas de derecho y los sentimientos de los que 
deseaban creer en la existencia de un espíritu europeo o de una so
ciedad de pueblos. El canciller alemán era un estadista sin pnncipios 
-la expresión se debe a la reina Victoria y al más notable de los 
portavoces de los conservadores italianos-. Pero Engels veía más 
allá del papel de un hombre; a diferencia de los conflictos de 1854, 
1859 y 1866, guerras de gobiernos que hacían la paz tan pronto como 
su mecánica militar sufría una avería o comenzaba a gastarse, la gue
rt;.,íl de 1870-71, escribió, había vuelto a una tradición ininterrumpida 
hacía dos generaciones: ·1a de una verdadera guerra, en la que parti
cipaba la propi.a naci6n. En suma, la victoria alemana parecía ser, se
gún los temores de Gladstone, el comienzo de una nueva serie de com
plicaciones europeas. 

El futuro que se anunciaba a la potencia de los Estados Unidos 
comenzaba también a despertar inquietud entre los europeos. Miguel 
Chevalier había evocado ya en 1866, en la Revue des Deux Mondes, 
las consecuencias que podría originar el desarrollo de dicha potencia. 
Los Estados Unidos, aquel coloso político, tendrían a finales del si
glo XIX cien millones de habitantes; serían un émulo de Europa. 
quizá un adversario. ¿Cómo asegurar un equilibrio de fuerzas entre 
el nuevo Mundo y el Antiguo si Europa permanecía dividida? ¿Cómo 
evitar los fracasos desastrosos a que estarían expuestos los europeos 
en caso de conflicto armado con los Estados Unidos? Durante los 
años en que la reconstrucción política originaba tantas dificultades, 
la diplemacia americana consiguió, sin embargo, asegurarse el terreno 
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y obtener éxitos: en 1867 Rusia vendió Al~s~a a los Est~dos Unidos. 
No obstante la resistencia de algunos m1mstros, que _ mvoca?an el 
honor i;acional, Gran Bretaña aceptó en mayo de 1871 mdemn.1zar al 
gobierno de Washington por los daños causados a su co~erc10 ma
rítimo dur:inte la Guerra de Secesión por los cruceros s~d1stas cons
truidos en los astilleros ingleses (1). Las grandes potencias europ~as 
estimaron prudente usar de miramientos ante Ja fuerza que se iba 

afirmando. f bº dº · ·d 
En China, no obstante un violento acceso de xeno o ta mg1_ o 

contra las misiones religiosas en julio de 1870, la~ grande~ ~otenc1as 
europeas continuaron desarrollando su penetrac1on econom1ca. ~os 
3 500 europeos que a la sé!zÓn vivían en los puertos abzert?s: al abngo 
de su estatuto privilegiado, estaban completamente dec1d1dos. a no 
considerar los tratados de 1860 más que . como una etapa hacia una 
ampliacióJZ de las condiciones del comercw; deseaban oh.tener el ~~
recho de residencia permanente fuera de. los . puertos a?1ertos, ~ m 
de poder instalar establecimientos en el mteno: del pa1s. Al mismo 
tiempo los grandes Estados intentaban hallar v1as de acceso al mer
cado chino por las fronteras terrestres; ~provechándose d,e la .guerr~ 
de los taipinos Rusia ocupó el valle del lit, en el Turquestan oriental. 
Gran Bretañ~ 'envió en 1868 una primera misión para reconocer la 
ruta comerczal entre Ja Alta Birmania (Bah1.no. punt? extremo a'.ca~
zado por la navegación a vapor sobre el no ,Iravadt) y. la provm.c1a 
china del Yunarn; gracias a Doudart de ~agr.ee y F~·anc1sc? Garme,r, 
Francia acabó de comprobar Ja import~c1a ae la ~ta fluv1~l del no 
Rojo. Unicamente los Estados Unidos e.mplearon metodos d1fere.ntes; 
el tratado chino-americano de 1868 afir.mó el derecho de _Chma a 
conservar su integridad territorial y también su plena. ~o be rama. en los 
puertos abiertos, así como a rechazar toda intervencwn extran¡,er~ e~ 
la gestión de sus asuntos interiores. aun en el aspecto econom_1co. 
pero el gobierno de Washington Jaba por descontado que .estas sen1Ies 
de buena voluntad Je valdrían facilidades para sus. comerciantes Y para 
sus misioneros. El mercado chino segu1a ofreciendo gran atractivo 
para los Est:i.dos industriales. . 

¿Cuáles fueron las causas profundas de tan . grandes cambios. qu~ 
anunciaban nuevas perspectivas para las relaciones mternac1onales. 

En Europa, el movimiento de las nacionalidades, fue la gran foe~za 
trastornado! a durante este medio siglo: . insurrecc1011 . de las 111znonas 
nacionales contra la dominación extran1era en Grecia. ~n Mol?av1a 
y Valaquia, en la Polonia rusa, en Holst~in ·y en ~I Impeno austnaco; 
esfuerzos unitarios que triunfaron, parcial o casi completamente, en 
Italia, en Alemania y en los principados run'.anos. El papel de ~as 
otras fuerzas fue eficaz. sobre todo, en la medida qu~ ay~daba ~ pi.::r
judicaba el movimiento de las nacionalidades. E! sent1m1ento rchg1oso 

(1) Véase anteriorm.:111e. pág. 278. 
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Jesem; c:úó un papel activo en la protesta dé ]as minorías nacionales 
y en su lucha por Ja independencia; por el :ontrario, en Alemania 
reforzó la resistencia de los particularismos a la marcha hacia Ja uni
dad nacional. Las ideologías políticas fueron invocadas considerable
mente, no solo en tiempos de la Santa Alianza, sino en el conflicto 
entre Palmerston y Metternich; sin embargo, sirvieron frecuentemen
te de biombo a los intereses estatales: en el momento en que el 
bloque de las tres potencias conservadoras se opuso después de 1830 
a la entente de las dos potencias liberales, ¿no es preciso señálar que 
en uno y en otro de aquellos dos grupos la solidaridad fundada en la 
analogía de los regímenes políticos no resistió jamás la prueba de una 
divergencia entre los intereses nacionales o de una rivalidad comercial? 
Las fuerzas económicas tuvieron parte mucho más importante en las 
transformaciones del continente; en casi todos los sitios contribuye
ron, en diversa medida, a provocar la protesta de las minorías y favo
recieron, modestamente en Italia, grandemente en Alemania, la mar
cha hacia la unidad nacional, ya por haber determinado convicciones 
políticas, ya por haber servido de instrumento a la política prusiana 
(tal el caso de la Zollverein). Pero por eficaz que fuera la acción de 
dichas fuerzas, no desempeñaron más que un papel secundario: Jos 
impulsos originados en las grandes corrientes del sentimiento nacional 
fueron los decisivos. Tales impulsos eran confusos, a veces contradic
torios, y los contemporáneos comprendieron solo muy lentamente los 
peligros que podían originar para la paz. Unicamente al comienzo de 
la guerra franco-alemana observó Renan, en.Ja Revue des Deux Mon
des, que el principio de las nacionalidades haría "degenerar las luchas 
de pueblos en exterminio de razas". Y la anexión de Alsacia y Lorena 
demostró cuán fundamental era. el equívoco que separaba el con
cepto alemán de las nacionalidades del francés, del italiano o del es
lavo (1). "Invocáis el principio de las nacionaÚdades-escribió Fuste! 
de Coulanges en su carta abierta a Mommsen-, pero lo comprendéis 
de forma diferente que toda Europa." 

En América, tanto en el movimiento de independencia de las co
lonias ibéricas como en el crecimiento de los Estados Unidos, las fuer
zas económicas y las espirituales estaban asociadas. Los intereses mate
riales de los criollos y las pretensiones insistentes de los exportadores 
franceses, de Gran Bretaña y de los Estados Unidos decidieron la 
suerte de la dominación española y portuguesa en la América latina. 
En la América del Norte, donde los intereses económicos fueron la 
causa primordial de la lucha entre las secciones de la Unión, los 
móviles económicos tuvieron importancia en el esfuerzo de expansión 
territorial; la atracción de las ventajas fue lo que empujó a los pione
ros hacia las grandes llanuras centrales y hacia Tejas; el emplaza
miento portuario de San Francisco atrajo las miradas del Departamen-

(1) Véase anteriormente, pág. 117. 
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to de Estado cuando se presentó Ja ocasión de actuar en California. 
En fin, las crisis económicas em¡opeas impul~aron los movimientos mi
gratorios, de los que se beneficiaron los Estados Unidos, Argentina y 
el. Brasil meridional. Y, sin embargo, aun en estos lugares las co
rnentes profundas del sentimiento nacional tuvieron en muchas oca
siones decisiva influencia. ¿No respondió la opinión pública americana 
al llamamiento del destino manifiesto en casos en que los intereses 
económicos, divergentes entre los diferentes Estados de Iá Unión le 
habrían debido invitar a la prudencia 7, ¿Y puede bastar a explica~ el 
nacimiento de los nacionalismos que hicieron fracasar-ya a partir 
de 1825-el plan de Bolívar, la diferencia entre los modos 9e vida eco
nómica o de la estructura socia] de las jóvenes repúblicas sudame
ricanas? 

En Extremo Oriente, la perspectiva de Jos beneficios comerciales 
fue el principal móvil de los esfuerzos expansionistas de los E~ados 
Unidos y de los Estados europeos, decidiéndoles a asegurarse bases y 
escalas en las rutas marítimas del Patífico. Esta penetración de ]as 
influencias occidentales produjo malestar en la vida económica v -en la 
situación monetaria de los países de Extremo Oriente, que fue lá causa 
principal de la revolución de los taipíngs en China v de la crisis in
terna japonesa. Pero no es la _presión de los intere"ses materiales la 
que puede explicar la diferente reacción de China y de Japon a la 
apertura. ¿Por qué China siguió estancada? Cuestión de mentalidad 
colectiva: las masas populares apenas tenían sentimiento nacional, los 
letrados eran hostiles a la penetración de las ideas y de la técnica 
europeas, que les parecían- mediocres o despreciables. Y también cues
ti.ón de interés político; , sabedora de la precariedad de su poder, la 
dinastía manchú pensaba que una modernización tendría consecuen
cias peligrosas para el mantenimiento del orden, al quebrantar la 
estructura social y amenazar los intereses creados. Por el contrario, 
la Yoluntad de renovación que se apoderó del gobierno nipón encontró 
apoyo en el sentimiento patriótico de la masa y en su sentido de la 
disciplina. La explicación profunda hay que buscarla, pues, en las 
fuerzas espirituales, en los caracteres del temperamento nacional, en 
los cálculos políticos de los dirigentes más bien que en los rasoos de 
la vida económica. "' 
_ Esta explicación seguiría, sin embargo, siendo incompleta y enga
nosa si se descuidasen la actitud y las iniciativ11s de ]os hombres de 
Estado. Nadie puede ponerlo en duda tratándose de un Cavour, de un 
Bismarck o de un Napoleón 111. Pero.¡ cuántos casos, menos evidentes 
a primera: vista, deben tenerse en cuenta! ¿Cómo juzgar, por ejemplo, 
el papel personal de Canning en la disgregación de la Santa Alianza 
o la influencia del temperamento de Palmerston en los síntomas pre
cursores de la Revolución de 18487 ¿Cómo olvidar que Francia, baio 
otro soberano que Luis Felipe, habría podido volver a convertirse en 
agente trastornador o que el gobierno provisional de 1848 no quisiera 
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dar un apoyo armado a los movimientos unitarios alemán e italiano? 
Y cuando Rusia, en 1853, planteando <de nuevo la. crisis otomana, abrió 
el camino a las transformaciones de Europa central, ¿no fue por la 
voluntad personal del Zar? Reflexiones análogas sugieren el Egipto de 
Mehemet Alí, el Japón de Okuoo, la América española de. San Martín 
y de Bolívar. Ciertamente las inici!ltivas de los estadistas no lograron 
éxito más que en la medida en que fueron preparadas por el ju9go de 
las fuerzas profundas; pero cuando estas no encontraron un hombre 
capaz de dirigirlas, fracasaron. Tal fue el caso del movimiento nacio
nal alemán de 1848. Puede sostenerse, sin duda, con ciertos nsos de 
verosimilitud que la unidad italiana habría terminado por realizarse 
aun sin Cavour y Napoleón III, y también la unidad alemana sin Bis
marck. Pero ¿cuándo? Y si hubiesen sido retrasadas veinte o treinta 
años, ¿no habrían sido diferentes sus consecuendas para la vida de 
Europa y para la del mundo? 

Sería inútil tratar de establecer una jerarquía en la infinita varie
dad de móviles que orientan las acciones· humanas. El estudio de 
relaciones internacionales no se propone establecer leyes históricas ni 
dictar lecciones. Se limita a tratar de comprender el juego complejo 
de las causas que han originado las grañdes transformaciones del 
mundo. 
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KNTRDDUCCION 

Entre 1871 y 1914, las relaciones internacionales aparecen domina
das por dos grandes movimientos. Por una parte, la expansión europea 
en el mundo alcanzaba su apogeo; se manifestaba por la conquista co
lonial-el clásico reparto del mundo-, pero también por la acción 
económica y financiera, por la emigración en masa e incluso por la 
influencia de las concepciones intelectuales o religiosas; después de 
haberse desarrollado sin encontrar obstáculos de importancia, comen
zó a tropezar, en los últimos años del siglo XIX y los primeros del xx, 
con la competencia del Japón y la de los Estados Unidos; sin e~ar
go, solo sufrió fracasos locales. Por otra parte, hacia el mismo tiempo 
las oposiciones se afirmaban cada vez más en Europa entre los inte
reses o los sentimientos nacionales, fomentando un clima de descon
fianza de Estado a Estado, pero también una resistencia qu~ hacía 
levantarse contra los gobiernos de ciertos Estados a las minorías na
cionales; tales antagonismos acabaron por provocar, a partir de 19M, 
una serie de conflictos diplomáticos, preludio y presagio de la guerra 
que en 1914 hizo entrar en contienda a las cinco mayores potencias. 

Dichos movimientos se encuentran en relación directa con las trans
formaciones profundas de la técnica, de la vida económica y de las 
estructuras sociales, con la evolución demográfica, así corno con las 
tendencias del pensamiento político. La investigación histórica, sin 
perder nunca de vista esas influencias, debe también examinar las in
cidencias mutuas: ¿Qué papel hay que adjudicar en el estudio de la 
expansión europea a los nacionalismos europeos? ¿En qué lugar de 
la escala mundial hay que colocar al desarrollo de los imperialismos 
por lo que se refiere a lá agravación de los antagonismos entre las 
grandes potencias europeas? Cuando se examinan los móviles y los 
medios de acción de las políticas nacionales, los choques entre esas 
políticas y las consecuencias de tales conflictos, esas son las pregun
tas que se imponen sin cesar al espíritu, hallan un punto de conver
gencia en el interrogante más acuciador: ¿por qué después de cuarenta 
y tres años, durante los que Europa no había conocido más que gue
rras locales, llegaron a enfrentarse las grandes potencias? 

En ningún otro período parecé encontrar condiciones más favo
rables la historia de las relaciones internacionales: publicación por 
decenas de millar de documentos sacados de los archivos gubernamen
tales de todos los grandes Estados europeos; abundancia de estudios 
no solamente sobre las crisis internacionales, sino también acerca de 
casi todos los aspectos e incluso los episodios de la acción diplomá-

327 
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tica; ensayos de síntesis que desde hace veinticinco años h:m consti
tuido la labor de una decena de historiadores de todos los países y 
han sido emprendidos de nuevo muy recientemente en Suiza y en In
glaterra. De ese gran esfuerzo no podrán dar las bibliografías que co
rresponden a los capítulos de este libro sino una idea somera, f;Ues la 
simple enumeración de dichas publicaciones de documentos y tr:::bajos 
críticos constituiría material suficiente para un pequeño volumen. 

Y, no obstante, ¡cuántas lagunas hay en la informaci0n no bien 
salimos del marco de la historia diplomática para tratar é.~ llegar a 
las explicaciones 1 El estudio de las relaciones económicas entre los 
grandes Estados apenas ha comenzado. Los movimientos internacio
nales de capitales, cuyos rasgos generales han sido trazados en un 
atrayente libro, merecerían numerosas investigaciones, siguiendo el 
call}ino que marcaron hace pocos años algunas iniciativas fragmenta
rias. Los trabajos consagrados a los movimientos de ideas y a las 
tendencias de la psicología nacional todavía no son más que esbozos, 
insuficientes para conocer la imagen que los pueblos se formaban los 
unos de los otros, para apreciar el eco que encontraron en las masas 
las ideas de los intelectuales y de los políticos, para estudiar, por úl
timo, las relaciones posibles entre la pertenencia a un grupo social y 
el comportamiento con relación a las cuestiones de política exterior. 
Estas lagunas son muy explicables: la documentación ofrecida en ese 
campo por los archivos diplomáticos es generalmente muy pobre; las 
fuentes esenciales para el estudio de la vida económica y financiera 
-las que podrían proporcionar los archivos de los bancos o de las 
grandes empresas-siguen siendo a menudo inaccesibles; los indicios 
que permiten vislumbrar el estado de espíritu de los grupos humanos 
corren el riesgo de ser engañosos (l ). La investigación histórica oscila 
siempre entre dos escollos: permanecer demasiado ceñida a una do
c4mentación, aparentemente sólida e irrebatible, pero arriesgánJose a 
nd conocer la verdad esencial, o bien mirar más allá de tales docu
mentos, contentándose con -aseveraciones frágiles, cuya interpretación 
da ocasión en demasía a hipótesis atrayentes. 

Esta consideración engañosa ¿debe llevarnos a evitar las arenas 
movedizas y a tomar la historia, como se hace a menudo, en los 
pormenores de las conquistas coloniales o de los litigios europeos? 
No Io he pensado así, quizá porque ya había tenido ocasión de escri
bir, al menos en parte, esa historia. Me ha parecido, pues, preferible 
seguir otro camino: hacer resaltar los momentos más importantes, y 
solo estos, sacrificando la enumeración de los conflictos en aras de la 
investigación de las explicaciones. Con el mismo espíritu, he creído 
mi deber trazar un cuadro de las relaciones entre Europa y el mundo 

(1) En un articulo pubiicad0 en abril de 1954 en la Revue historit¡ue. ¡nsislí 
sobre estas dificultades de la investigación. 
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en vis eras de Ja primera guerra mundial, porque me h:i pare~iáo _n~-
. p a' les -"ran en tal época en que la mfluenc1a ael v1e¡o cesano mostrar cu ~ ' . d ¡ ¡ · 

contíncnté aún era pre p.onderante, los esenciales ras~os_ e as .r~ ac10-
es internacion¡¡lcs en ::.us aspectos político y cconom1co. qu1za esta 

~erspcctiva permita entender mejor los problemas que este libro trata 

de resol ver. 
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sa, del mglés, París, 1951) aporta pun
tos de vista sugestivos para la inter
pretación general de este periodo. 

• • • 

En Ja bibliografia que antecede y en 
l!i<t que acompañan a cada uno de los 
capflulos de este libro, el lector encon-

tiará únicamente indicaciones surnanas; 
el autor se ha limitado a señalar, entre 
los trabajos que ha conocido y utiliz.a
do, los esmdios que le han parec¡do más 
1mpor1antes, bien porque ofrezcan pun
tos de vista de conjunto o interpreta
ciones nuevas, bien porque proporcio
nen, acerca de puntos particulares, ~¡ 
más reciente estado de la investigación 
histórica. LIBRO PR!lvíERO 

DE 1871 A 1893 



INTRODUCCION AL LIBRO PRIMERO 

Los resultados de. la guerra de 1870-1871, sancionados el JO de 
mayo de 1871 por el tratado de Francfort, modificaron profun
damente en Europa las condiciones políticas, pero también las 
condiciones económicas y psicológicas que orientaban las rela
ciones internacionales: el poderío que poseía el nuevo Imperio 
alemán seguía siendo dominador en el continente; durante vei'S!
t e años esta preponderanda instauró .de hecho una relativa esta·
bilidad. Pero én las relaciones entre Europa y el mundo, los 
cambios fueron importanies, pues el esfuerzo de expansión de 
las potencias europeas en los demás continentes alcanzó un rá
pido desarrollo, sin encontrar obstáculos serios. Esta expansión 
colonial provocó rivalidades entre los Estados que tomaron en 
ella parte más activa-es decir, Gran Bretaña, Francia y, sobre 
todo, Rusia-, rivalidades que la polítiéa alemana aprovechó para 
confirmar su preponderancia en Europa. 



1 ' 

CAPITULO PRIMERO 

LAS FUERZAS EUROPEAS 

En la vida de Europa, ¿cuáles eran los rasgos nuevos que por su ín
dole afecta.han a las relaciones entre los pueblos y al comportamiento 
de los gobiernos en sus mutuas relaciones? 

La ola de prosperidad que, en la actividad económica, había mar
cado el anterior período y que se había prolongado en Ja mayor parte 
de los Estados,. hasta. 1873, retrocedió pronto. Entre 1873 y 1895 la 
ba¡a de los prec10s-una baja que llegó casi al 30 por 100-fue general. 
Se encontraba en rel&ción con la contracción monetaria, a medida que 
come~zaron a agotarse los yacimientos auríferos que estaban en ex
plotación desde 1850. Sin ~mbargo, dicho retroceso (l!.e muy desigual: 
en Europa sorprende el contraste entre el crecimiento persistente de 
la producción industrial y la crisis agrícola. 

. En la indu?tda, grac~a~ al progreso de la técnica X al perfecciona
miento del utzlla¡e mecamco, fue sensible el impulso, sobre todo en 
el. campo de la producción metalúrgica, cuando el método Thomas
G1lchrist permitió tratar los minerales de hierro fosfórico, y, en el 
campo de los productos químico~. donde la utilización de los sub
productos de la hulla abrió nuevas perspectivas a la fabricación de Jos 
colorante.s. En. esos secton~s de Ja actividad industrial, que exigían 
grandes mvers10nes de capitales, es donde se desarrolló más rápida
mente la c?ncentración de las empresas y donde comenzaron a apare
cer, a partir _de 1882-por la iniciativa de los metalúrgicos y de las 
so'-'!edades mmeras del Ruhr, pero siguiendo el ejemplo de los Estados 
Umdos-, una forma nut<va de organización, el cartel. 

La agricultura, por el contrario, se resintió, pues el progreso ele los 
medios de transporte y la baja de los precios de flete facilitaban la 
llegada a la Europ~ central y o~c!dental de los productos procedentes 
de los Estados Umdos, de Amenca del Sur o de Rusia. Contra esa 
competencia, que provocó una baja sensible de los precios de Jos 
cereales (alrededor de un 20 por 100), no podía sostenerse la aoricultu
r~ en los estados .de Europa occidental, a causa del precio" de las 
t1err~s y de las tanf~s de la mano de obra. La crisis agrícola, que se 
mamfestó en, Alen;ama desde 1875~ alcanzó también a Francia a partir 
de 1880, y aun mas, a Gran Bretana. La adopción de Jos procedimien
tos frigoríficos que permitieron transportar desde 1380 las carnes de 
Argentina y de Australia, extendió la competencia a la ganadería. 

Las nuev~s condicio,ne~ de prod.ucción plantearon a los gobiernos 
en sus relac10nes econom1cas extenores probiemas a los que los es-
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tados continentales, por un lado, y Gran Bretaña, por otro •. ofrecieron 
diferentes soluciones. Gran Bretaña seguía fiel al libre cambio, que le 
parecía indispensable para su prosperidad industrial; aceptab~, por lo 
mismo el ver declinar su agricultura y el contar cada vez mas con el 
mercado . mundial para asegurar su abastecimiento de. artículos ali
menticios. Los demás estados buscaban, por el contrano, asegurar a 
sus productores industriales o agrícolas u?a protección contra la com
petencia extranjera: sín volver a las tan~as adua?eras mu~ elevadas 
que la mayor parte de ellos tenía en la pnm~ra mitad del s1gl,o! aban
donaron las tendencias que habían prevalecido (1) en la poht1ca co
mercial internacional entre 1860 y 1870. El Imperio alemán fue quien 
dio el ejemplo en 1879. Francia, donde los industriales t:xtiles y me
talúrgicos habían criticado casi todos ásperamente la polttica a~uane
ra de Napoleón III, aumentó los derechos sobre los productos mdus
triales extranjeros a partir de diciembre de 1873, y los aumentó ~e 
nuevo, pero en proporciones aún modestas, en 1.88.1; puso, tasas· mas 
elevadas a los cereales extranjeros en 1885; por ultimo, en 1892 la ley 
Méline estableció un sistema proteccionista de conjunto. Las mismas 
tendencias se manifestaron en Austria-Hungría, en Italia .0887),- ~n 
Suiza y en Rusia (1891). Además, c~mo las tari.fas .e.ran mas especia
lizadas y complejas, se veía obstacultzada la aphcac10n de la cláusula 
de nación mús f auorec1da. 

Esa vuelta al proteccionismo avivó por su ü1do~e las rivalidades 
económicas cuando se vio atenuada por convemos bilaterales. Las ta
rifas aduaneras nuevas eran. en el espíritu de sus promotores, un arma 
de co117bate; pero podían y debían ser reducidas por caminos contrac
tuales. La negociación de los tratados de comerc10 ocupaba, pm~s, _un 
lugar importante en la .;icción diplomática; cuando esta negociación 
fracasaba y se entablaba una guerra aduanera entre dos estados-Fr~n
cia e Italia en 1887. Alemania y Rusia en 1890-, las consecuencia¡; 
de tal ruptura afectában directamente a las reladones políticas. 

He aquí, pues, un factor nuevo en las relac10nes en~re los Esta
dos. · Debemos buscar su origen solo en el juego de los mtereses ma
teria1~s? Los gobiernos, ciertamente, sufrían_.'.ª pre,sión ejercida por 
las agrupaciones de productores; pero tamb1en te?1an en ?~en_ta las 
preocupaciones generales; el deseo d~ conse:var .cierto equlllbno en
tre la vida agrícola y la vida industnal, e1~ mteres de ~a defensa n~
cional; el cuidado de mantener, en la medid~ ~e lo posible, la esta?1-
lidad de las estructuras sociales. Parece, por ultimo, que las tendencias 
nuevas de "la política económica se hallaban en relación con el .est~do 
de la mentalidad colectiva. Las guerras de 1866 y de 1870, ¿no. ha~1an 
demostrado cuán vanas eran las esperanzas de Cobden, qu: _hab1a v1s_to 
en el libre cambio un mt;dio de asegurar la paz? La p~l:t1ca de Bis
marck les mostró. a los que creían poder confiar en la sohc ~ndad entre 

(l) Véase an1críormc:n1e, pág. 215. 
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los in "e:reses materiales, que en las relaciones entre los Estados las 
cuestiones de fuerza seguían siendo dominar.tes. El nacionalismo eco
nómico iba de Ja mano del nacionalismo político. 

La paz alemana es la causa inmediata de aquel renacer del naciona
lismo político. La anexión ele Alsacia y Lorena, efectuada a pesar de 
la protesta de Burdeos, se juzgó, por Ja opinión pública de gran parte 
de Europa-sobre todo en Inglaterra, en Italia y en los países checos
no solamente como una violación del derecho de las nacionalidades. 
sino como una ofensa a los principios de la "sociedad europea". 

Era lógico que Jos pueblos, cada uno por sí, sacasen las consecuen
cias de ello: convicción de que, en la lucha por la e:ristencia, solo sí 
poseía y mostraba fuerza sería respetado el Estado; sentimiento de 
precariedad, porque las cláusulas del tratado de Francfort hacían im
P?Sible, po~ su naturaleza, una reconciliaciór;i entre Francia y Alema
ma; .Y. ~0~1an, tal vez, servir de ese modo como precedente para nue
vas m1ciat1vas, a expensas de otros Estados. 
.. La po~ítica bismarckiana-dijo Gladstone- ha "pisoteado" el prin

c1p10 segun el cual la suerte de una población no puede ser decidida 
sin consultar sus votos. Si Ja concepción alemana del derecho de las 
nacionalidades se convirtiese en regla de la política e<ll"opea, ¿no vería
mos-decía Fuste! de Coulanges-al Imperio alemán alargar la mano 
para apoderarse de Holanda, de Jos países alemanes de Austria, de los 
cantones d.e la Suiza germánica y de una parte de Livonia? Después 
de haber mvocado, a contrapelo, el principio de las nacionalidades. 
Bismarck volvería a él, tal vez-añadía un<Y de los leaders de la de
recha italiana-con el fin de reivindicar para Alemania fronteras na
turales. ¿Dónde encontraría sus lfmites el derecho del más fuerte? 

Al mismo tiempo que los vecinos de la nueva Alemania la temían, 
los propios alemanes, conscientes ele los rencores y envidias que sus
citabá su posición preponderante, te.mían que se formase contra ellos 
una coalición. Las grandes potencias "son como viajeros desconocidos 
entre sí, que se encontrasen, por azar, en un compartimiento del ferro
carril; se observan, y si uno de ellos se mete la mano en el bolsillo, el 
vecino requiere su revólver para poder tir<..; el primero". Tal es la 
interpretación que el príncipe Orlof, en 1879, dio del pensamiento bis
marckiano. 

Sin embargo, los apóstoles del pacifismo continuaron expresando 
su.s convicciones, pero no encontraban mucho eco en la opinión pú
blica. Y su propaganda disminuyó. Estudiar las condiciones en las 
que podría implantarse una organización estable de las relaciones 
entre los Estados europeos; predicar el desarme o el recurso del ar
bitraje, eran puntos de vista que parecían más utópicos que nunca, 
después de las guerras bismarckianas. Sin duda, los doctrinarios no 
renunciaban a ellos: en 1878, un ,maestro ciel derecho internacional, 
James Lorimer, trató de dar una base jurídica precisa a Ja idea de fe-
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deración europea; y otro gran jurista, alemán, aunqu;: de origen suizo, 
Kaspar Blüntschli, le dio la céplic:a; esta fue. la discri.sión más seria, la 
más interesante a que habían dado lugar, hasta entonces, los proyectos 
de organización europea; cayó, sin embargo, en el vacío. La revista 
Etats-Unis d'Europe, que había sido creada en 1867, bajo la égida 
de Víctor Hugo y de Garibal~i, llevó, con menos de trescientos sus
criptores, una existencia precaria; su redactor en jefe, Charles Lémon
nier, un antiguo sansimoniano, acabó, en 1888, por abandonár la lucha: 
"La Federación de los pueblos y la institución de un Tribunal interna
cional no me parecen, a la hora en que escribo, realizables en Europa." 

La idea de una solidaridad entre los Estados del continente, la sim
ple alusión a la posible existencia de intereses europeos colectivos 
tenían el don de provocar, en Bismarck, una sonrisa irónica: "Quien 
hable de Europa, se equivoca. Noción geográfica .. ., ficción insoste
nible"; tales fueron las anotaciones que puso-en francés-al margen 
de una carta dél cancillér ruso, el 9 de noviembre de 1876. !"! 

Solamente veinte años, o casi, después de la guerra franco-alemana, 
el movimiento europeo volvió a tomar impulso: en 1889, por iniciátiva 
inglesa, se celebró el primer congreso internacional, que reunió a los de
legados de las asociaciones pacifistas, ¿Fue una simple coincidencia que 
este despertar coincidiese con el declinar. de la era bismarckiana 7 

Los caracteres de la mentalidad colectiva ejercieron una infíúencia 
mayor sobre la política exterior de los estados, a medida que se ex
tendía en Europa el área de los regímenes de libertad política, y a 
medida, también, que el desarrollo de la prensa diaria iniciaba en los 
problemas internacionales a un público más amplio. El régimen parla
mentario había quedado, entre 1850 y 1870, como_ patrimonio de Gran 
Bretaña; después se establecía en Francia y en Italia; pero ni el nuevo 
Imperio alemán ni Austria ni Hungría admitían su principio. La liber
tad de prensa se veía insertada en todas las Constituciones de los Es
tados europeos; los periódicos disminuían su precio de venta y, libe
rados de la censura, o de las sanciones administrativas, aumentaban 
su clientela, al ritmo de los progresos de la enseñanza primaria. En 
Gran Bretaña fue donde los grandes diarios, cuyas tradiciones ya eran 
sólidas, trataron con el mayor cuidado las cuestiones de política ex
tranjera. En Francia, la prensa, incluso antes· de la ley de 1881, era 
muv activa, muy independiente, pero se interesaba en la política inte
rio; más que en los problemas ext~riores. En Alemania, las hojas ofi
ciosas, subvencionadas por la Cancillería del Reich, concedía a esos 
problemas una atención que llevaba .a los diarios independientes a 
dedicarles, a su vez, un lugar importante. En el mismo Imperio ruso, a 
pesar del régimen autocrático, reconocía el gobierno la necesidad de 
dejar a Ia' opinión pública-es decir, a la burguesía, a los cuadros ad
ministrativos, a los intelectuales-el medio de expresar su opinión 
sobre las cuestiones internacionales. 

• • • 
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Esas rendencias de la psicología colectiva, aún más que la oríen
tación nueva de la pe 1ítica económica internacional, dieron a la era 
bismarckhna su tono general. Sin' emlSargo, no bastan para explicar 
l~s caract1!res que pres !ntaron, en el curso ~e dicho período, las rela
ciones entre los Estad, >s europeos. La relación entre las fuerzas res
pectivas era lo que do1 ninaba, en el fondo, dichas relaciones; fuerzas 
económica·,:, pero también militares y· navales, que se encontraban uni
das a las condiciones e emográficas y a los recursos financieros; Íller
zas morale.s, por últimc, que, en varios grandes Estados, permanecían 
quebrantad<is por la pn •testa de las minorías 'hacionales_. 

Alemania dominaba. Potencia demográfica: la población del. Im
perio contaba con 41 n1illones de habitantes, en ll571, y con 49, en 
1890. Potencia económka: la gran industria ya había hecho, entre 
1850 y 1870, rápidos. pre gresos "en los Estados alemanes, sobre todo en 
Prusia; a partir de 1871, el Imperio alemán fue el primer productor de 
hulla del continente europeo; y ese progreso de extracción minera 
abrió el camino al gran impulso de la producción industrial. Entre 
J 871 y 1873, se hizo extraordinariamente rápido aquel desarrollo: en 
el curso de dichos dos años, la pro,ducción de la fundición, por ejem
plo, pasó de 1 564 000 t. a 2 241 000 t. lnterrum pido por una crisis, 
entre 1873 y 1878, se recuperó en seguida con vigor¡ entre 1880 
y 1890, la producción industrial total aumentó alrededor de un 50 
por 100, y comenzó a sobrepasar, en valor, a la producción agrícola. 

Potencia de armas: Alemania poseía el mejor ejército del mundo. 
Los efectivos presentes bajo las banderas aumentaban constantemente: 
400 000 hombres, en 1874; 427 000, en 1880 ¡ 489 000, en 1888-aun
que aquel ejército no incorporaba sino una parte de los reclutas dis
ponibles. En caso de guerra, la llamada a filas de los reservistas y de 
los hombres que, dispensados del servicio activo, recibían, sin em
bailto, desde 1880, instrucción militar (Ersatz-Reserve), permitiría, :i 

partir de 1885, elevar los efectivos a 1 800 000 hombres. Gran potencia 
militar, el Imperio alemán no era en 1871, una potencia naval. Aunque 
poseía costas en dos mares, se contentaba con una mediocre flota de 
guerra. Durante veinticinco años dicha flota no ocupó, en la escala de 
las marinas mundiales, sino el sexto o el séptimo lugar. 

Aún más que los elementos de orden material, lo que importaba 
era la voluntad de poder del pueblo alemán y de sus jefes, No es pre
ciso que digamos que las principales cor.rientes de la 'bpinión públicJ 
estaban de acuerdo en pensar que la anexión de Alsacia y Lorena 
había sido legítima: ¿no se reivindicó, a menudo, desde 1813, por los 
apósrnles de la unidad alemana? Pero, sobre todo, el alemán del nuevo 
im¡:;erio difería, muy sensiblemente, del que Mme de Stael había 
descrito, a principios del siglo XIX. Aunque los rasgos esenciales de 
su vida mental. de su comportamiento intelectual no hubieran cambia
do, y aunque las t~ndencias irracionales, el gusto por la especulación 
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abstracta y la metafísica, continuaran. domi?a~do en la filosofía Y. en 
la literatura, el alemán tenía, en la vida pract1c~, el. don ~e e~amm~r 
todas las cosas desde el punto de vista de la rea!1za~1.on posibl~, pose1a 
el espíritu de empresa y· la capacidad de organ1zac10n; necesitaba del 
orden y le gustaba ser guiado; tenía ei sen_tid.o ~el deber-d~ber en. e.I 
ejército, deber en el trabajo-, el de la d1~~1phna y de la ¡er,a:quia. 

1 
· · • 1 Estado le era fácil y la nocion de libertad pohtica no a sumis1on a . 1. 1 f , A "'SOS 

encontraba en él el mismo eco que en el mg es.º en_ e . :anees:. . V 

rasgos fundamentales, las recientes circunstancias histoncas anad1eron 
otros. Por sus resonantes victorias de 1.866 y de ,1870, el ~u~blo ale
mán había adquirido un optimismo radiante'. ten1a ~l. sentim,1ento de 
su superioridad y la convicción de que el gema g~rmamco debia e~ten
der su dominio de acción a expensas del ro1~u.m1s1110 Y. del eslavzs1~0. 
Tales aspiraciones profundas orientaban la polit1ca _extenor ~el Impeno. 

En la dirección de esa política exterior, el Canciller pose1a, de hech~ 
y de derecho, la más amplia iniciativa: ~~ era r~sponsable ante e1 
Reichstag y ni siquiera tenía que temer ~nticas s.e~ias, pues, en aq~el 
campo, su prestigio era tal, que los partidos poht1cos. no se atrevian 
a manifestar una oposición activa; el emperador Gu1lle:mo I. cuyas 
ideas personales eran, a menudo, diferentes de l~s de füsmarck, aca: 
baba siempre por inclinarse ante su voluntad. Sin embargo, l~~ con 
diciones de la política interior gravitaban mucho sobre la acc1o_n e_x
terior. La gran preocupaci(>n del Canciller era acabar la obra urntar_ia~ 
Para ello, se hacía preciso pnmero ahogar la protesta _de las poblac10 
nes no alemanas. daneses del Slesvig, polacos, alsaciano-lorene~~s . Y 

rocurar, a la larga. asímilárselos: a tal _respect.º',, era l.a cuest1011 .. de 
~lsacia y Lorena, "una Polonia con Francia de~~as , s~gun sus prop10s 
términos, lo que mus Je preocupaba. Pero tarr.ibi_en habia q~e bo'.rar en 
los alemanes las supervivencias de Jo_s sent11rnentos p~rticul,anstas ~ 
destruir los grupos políticos· que pucheran encontrar s1mpatia.s en e. 
extranjero. Bismarck desconfiaba, pues .. d_e los puntos de v1st~ del 
partido del Centro, favorable al ma11ten1m1ento de u~a. autonom1a de 
los Estados, y temía, también, ver a aquel par.t1do catohco b~scar_ con~ 
tactos f!Jera de Alemania. En parte por las m1sm~s razones vra v10len 
tamente hostil a los socialistas. Por últ1:110, vigilaba .atentamente las, 
tendencias del príncipe heredero Federico, _que tema f_ama ?e ~-er 
liberal v que. por su matrimonio con una hl]a de la rema Vic.t011a, 
contaba; con ;.impatfas inglesas: temores superfluos, ya ~ue el remado 
de Federico solo duraría tres meses. Estas preocupaciones ~e~err;i1-
naron, a veces-lo han demostrado los traba¡os de Ench Eyck-1as 
iniciativas diplomáticas. 

Francia había perdido, por su derrota de 1870-1871. el papel P~l 
ponderante que representara en Europa ?urante la mayor parte 
segundo Imperio. Pero Ja guerra no hino profundamente las fuerzas 
materiales y espirituales del país. 
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La <:anudación de la actividad económic2 fue rápida, er:tre 1871 
y 1875. pues el equipo industrial quedó intacto, salvo la pérdida de 
las fábficas alsacianas. La producción de la industria textil era supe
rior, a partir de 1874, a lo que había sido en 1869. La extracción mi
nera se duplicó, o casi, en tres años. El índice total de la producción 
industrial aumentó, entre 1871 y 1879, alrededor de un 30 por 100, y 
el equipo mecánico, un 70 por 100. Ciertamente, los progresos fueron 
menos rápidos que en Alemania, pero la diferencia no era aún consi
derable: en 1880, la parte que representaba Francia en la producción in
dustrial mundial era de un 9 por 100; la de Alemania de ~n 16 por 100. 

La reorganización de las fuerzas militares se efectuó en buenas con
diciones. La aplicación de las leyes de 1872 y de 1873 permitió al 
ejército activo tener, a partir de 1875, efectivos casi iguales a los del 
ejército alemán: la movilización podría también llamar a filas reser
vas instruidas, superiores en número a las de Alemania, y esta siua
ción duraría hasta 1889. 

En el campo de la psicología colectiva se manifestaron cambios 
¡;ensibles. La amargura de la derrota ocasionó un examen ele concien
cia y un renacer del sentimiento patriótico. Los espíritus que más se 
habían apegado a la esperanza de ver establecerse una fraternidad uni
versal abandonaron aquel sueño. Los republicanos que, en vísperas 
de 1870, h~bían sido pártidarios del desarme, volvieron la espalda 
-¿ice _Jul.es Ferry-"a utopías peligrnsas y falaces". La escuela pú
blica, s1gu1endo a Paul Bert. hubo de conceder un lugar importante a 
la exaltación de las glorias militares del pasado e, incluso, a la forma
ción militar. La "Liga de la Enseñanza", cuyo fundador había sido an
timilitarista bajo el segundo Imperio, tomó ahora, como objetivo, 
inculcar a la juventud la afición por !as instituciones militares y el go
bierno animabél la actividad de los batallones escolares, que proporcio
naban a los alumnos de los liceos un rudimento de escuela del solda
do. Los reservistas acudían gustosamente a hacer la instrucci&n. 

El ejército, reorganizado, se encontró "rodeado de fervor": los 
autores de las nuevas leyes militares querían, no solamente que fuera 
una escuela de disciplina social (este deseo no les era, ciertamente, 
extraño), sino también que se convirtiese en el agente 'de una restau
ración de la conciencia francesa y sirviera para cimentar la unión na
cional. A pesar de la viOlencia de las luchas políticas, el ejército per
maneció fuera de la pugna entre los partidos: 0cupaba un lugar excep
cional en el espíritu de los franceses y ocasionaba, según expresión de 
su historiador más reciente, un resplandor moral. 

¿Tenía tendencias agresivas aquel patriotismo? En el pueblo fran
cés, que en el pasado había sido, a menudo. conquistador e imperia
lista, lo que dominaba a la sazón era el deseo de Ja seguridad y de 
la estabilidad, el cuidado de la defensa del territorio, el temor de un 
nuevo ataque alemán. Sin embargo. esa tendencia del espíritu estaba 
muy lejos de significar una resignación con la pérdida de Alsacia y 
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Lorena. El interés por las provincias perdidas y el deseo de recobrar
las fueron sentimientos notoriamente probados, entre 1871 y 1875, 
por la prensa, 1

1

a novela y los discursos dominicales de. los alcaldes ? 
de los hombres políticos. Las ceremonias conmemorativas, las mam
festaciones organizadas por las asociaciones patrióticas-sobre todo 
por la Association générale d' Al.sace-Lorraine-se reno':aron a ·1;1n r~
pido ritmo. Los libros escolares. tanto los de la ensenanza pnmana 
como los de la secundaria, mantenían el recuerdo y la esperanza .. Tal 
ímpetu del sentimiento nacional se manifestaba en. los medios polí~1cos 
de izquierda aún más que en los de derecha._ C1erto que esa fze?re 
patriótica pareció aten?arse d1;1ran~e a:gui;,os anos: ¿por qué-decian 
los críticos-"sobreexc1tar la 1magmac1ón 7 Pero reaparec16 ent:e el 
comienzo del año 1886 y el final de 1889, en la époc~ del boulangensmo, 
alimentada por la propaganda de la Ligue des Patrwtes, de la .cua~ fue 
presidente en 1885, Paul Déroulede; y favor~cida en los medios !l!mte
lectuales por la difusión de la obra de Maunce Barres. 

A decir verdad, se hace difícil apreciar seriamente según estos 
indicios,- qué lugar ocupaba Alsacia-Lorena en el s~ntir nacional, dis
criminar la parte de los "ritos" y la de las ten?encias profundas: ca
librar las zonas de indiferencia en las poblaciones obreras y, sobre 
todo, en las aldeanas: aún no se ha hecho su estudio (1). Sin embargo, 
la negativa a inclinarse ante una anexión op~rada por la fuerza. Y la 
afirmación del derecho que conservaba Francia sobre aquellas tierr~s 
francesas, fueron-sin duda alguna--en esa época los rasgos . domi
nan tes en la expresión del sentimiento nacional. ¿Es esto decir que 
el espíritu de "desquite" implicara, en todos los que compartían .~que! 
sentimiento. el deseo de tomar las armas para liberar a los alsaciano
loreneses? Entablar la guerra era, ciertamente, el designio de los gru
pos activos, sobre todo, en los medios militares: ese designio se e~
presó con toda claridad entre 1873 y 1875; pero, "para el futuro , 
pues el estado de las fuerzas armadas no permitiría correr la aventura: 
también lo fue en los diarios muy allegados al ministerio de la Guerra, 
en 1886-1887, y, esta vez, para plazo breve. P?r el contr~rio, algunos 
patriotas querían solamente esperar el porvemr'. y p~efen~n creer en 
Ja probabilidad de un arregl~ a~is~o~o, muy tlusono, sm embargo. 
Aquí tampoco puede el estud10 histonco establecer actua~m~nte con
clusiones sólidas. Importa señalar solamente que el .sentimiento . na
cional francés, incluso en el espíritu de los partidano.s m~s activos 
del desquite, no tuvo aires imperialistas; reparar .una v10l~c1ón de los 
derechos del hombre, hacer regresar a la cómumdad nac10nal pobla
ciones francesas, no era soñar con reemprender un esfuerzo de ex
pansión política. 

Rusia poseía potencia demográfica. Su población era de 75 miHones 

( ¡) Pronto quedará hecho en un Hbro, que promete ser importante. 
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de habitantes en 1871 No d - . 
época, en la vida inte;naciona~sempenaba, sm e~bargo, en aquella 
portancia de tal masa humana. ,E un p:pel proporc10nado con la im
sada" con relación a las otras g n ~o os los respectos estaba "retra-

EI pueblo ruso, es decir la ran es potencias. 
por 100 de la población t;ní n:asa aldeana que constituía el 90 
nacional y la convicción de la 1ª' cterdtalmente, el sentido del orgullo 

d 
· uerza e Estado. s , 

e mvas1ón, de oponer una res1·st . . ' ena capaz, en casos 

t
. · , encta paciente enér · . 

cons 1tmna una forma de su a 0 . • g1ca, esto1c::i, que 
na~o y .P~sivo. En las relaciones~~n ~:x~ª t1~rra rusa, pero era resig
fobta m imperialismo. El deseo de :~n¡ero n~ demostraba xeno
que parece, más que en una e u::pan~1on ,extenor no existía, a lo 
de intelectuales y de func1·0 ~ q na mmona, formada, sobre todo b nanas cuya influen · . , • 
so erano y sobre los ministros p' l eta se e¡ercia sobre el 
tres cuartas partes de la pobla~·ó e:o el pueblo :uso formaba solo las 
nacionales" era, por supuesto ~un' )'. a mentahdad de las "minorías 
halógenos se hallaban sometidos ¡ d1fer~nte,. Yª. ,que aquellos grupos 
penas -soportaban. La organización ~~~t ommact?? que s~lo a duras 
pequena parte de los recursos dem 'f ar no utilizaba mas que una 
se ~aliase ~nscrito en la ley desd~g~~;~os. A~~q~e el s~rvicio militar 
poro, al prmcipio sino a un t . ' el. e1erc1to activo no incor
organización pod;ía ser segu'derc10 del contmgente. Sin duda, aquella 
f d , t amente algo más ef 
itu ' porque los hombres del J icaz, pero con len-

servicio activo) no habían re ~~?dun º. bando _(los qu~ no prestaban 
valor del instrumento ~n ca cid t o nmguna mstrucc1ón militar. El 
di ocre: la organizaciÓn i;; de l~~ r:s:r~erra eu~pea •. ~eguía siendo me
por falta de cuadros de mando. l d, a~ era msuf1c1ente, sobre todo, 
retrasaba las operaciones de ' e.ti eb.1~ desarrollo de las vías fúreas 
que prever una demora de :;1.0.v1 zac10n y de .concentración; había 
total de las tropas. el ar anas semanas para llevar al frente el 

~ 
1
. • mamento era muy i f · en ca tdad, a los de los ot d n enor, en cantidad y ( , ros esta os europeos El · · . 

cons itma, pues, un instrumento ad . e1erc1.to ruso no 
menos en la escala de aptado para la ofensiva, por lo 

t d 
una guerra europea Por 'lt' 

pun o e vista económico R · . · . u 1mo, desde el 
mer:t~ ~grícola, tanto más' cu~~~~ contmua?~ siendo ,u_n país esencial
las tmc1ativas de la. burguesía La q~n e_l reg1rr:en poht1co no favorecía 
desarrollo a partir de 1888 (~n l g . ,mdustna moderna solo alcanza 
~yuda ~e técnicos y de capitalesª e~~~~~ del D?netz, sobre todo) con 
mdustnal, Rusia constituía un d . ¡eros. A causa de ese retraso 
J· · d . merca o importante pa ¡ d a m ustna alemana e inglesa y d , ra os pro uctos de 
tes" industríales, que preocu~aba esc~nocia el problema de los "exceden-

La dirección de Ja políti~a : .ºs otros grandes estados europeos 
tico, se hallaba únicamentec ex enor-dque, en aquel estado autocrá~ 

tí 
en manos el Zar y d · 

resen a de tales debilidades. 1 b' e su canciller-se 
que no podía mantener un. c~nf~ot ierno se daba perfecta cue~ta de 
también ver · c 0 .con una gran potencia· temía 

surgir ese conflicto en los confines occidentales: donde 
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vivían poblaciones no rusas, y. sobre todo, en el país polaco, los mo
vimientos separatistas. Alejandro II, cuyo reinado terminó en 1881, 
poseía una extensa educación política, pero no se interesaba más en 
las reformas interiores que en la política exterior. Su canciller. Gort
chakof. que gozaba de gran autoridad en Europa y conocía perfec
tamente los asuntos, contaba, en 1871, setenta y tres años; era un 
buen diplomático, hábil. perspicaz, cuyas notas adoptaban una forma 
irreprochable, pero no era un gran hombre de Estado por faltarle una 
visión personal de los grandes problemas importantes y fuerza de vo
luntad suficiente para procurar dirigir los acontecimientos. Después 
de 1881. el soberano, Alejandro Iíl deseó llevar por sí mismo la polí
tica exterior, pero su inteligencia era bastante limitada. y sus cono
cimientos pobres; Giers, su canciller, de espíritu estrecho, se hallaba 
muy imbuido Jcl sentimiento de solidaridad monárquica. 

Austria-Hungría, desde la adopción, en 1867. de la solución dua
lista, sufría intensamente en su política exterior la influencia magiar. 
Andrassy, antiguo presidente del Consejo de Hungría. fue quien tomó, 
en 1871. la dirección del ministerio común de Asuntos extranjeros; 
quería oríentar por nuevos caminos la política exterior de la doble 
monarquía. ¿Sobre qué fuerzas reales podía apoyarse? Austria-Hungría. 
después (lo mismo que antes) de la reforma de estructura que acababa 
de realizarse, seguía viéndose inquieta por dificultades de índole in
terna. Sin duda, el 1 <..'.parto y la asociación establecidos entre los ale
manes de Austria y los magiares de Hungría. permitían, en cada una 
de las partes del Imperi.o. refrenar a los otros elementos de la población. 
Sin embargo, los alemanes y los magiares unidos no formaban la ma
yoría; y la resistencia de los eslavos, aún más que la de los rumanos 
de Transilvania o la de los italianos Je Tríeste y del Trentino, conti
nuaba obstaculizando la marcha del gobierno. Tal oposición, aunque 
no amenazase. a corto plazo, la propia vida de la doble monarquía 
-pues los jefes de los movimientos "minoritarios" no tendían, por lo 
pronto. al separatismo-gravitaba intensamente sobre la política exterior. 

En aquel imperio, donde una fidelidad más o menos imprecisa ha
cia la monarquía, suplía al sentimiento nacional. no era apenas posible 
que un programa de acción en el extranjero recibiese una adhesión 
unánime. El ministro común de Asuntos extranjeros no debía. pues, 
contar con el apoyo activo de la opinión pública; en la gestión de 
los asuntos ordinarios tomó el partido de ignorar voluntariamente el 
estado de animo de una fracción importante-y. a veces. de la mayo
ría-de la población. Pero, ¿podría perder de vista el riesgo que una 
guerra haría correr a esta Monarquía, donde resultaba muy dudosa 
la fidelidad de ciertos grupos nacionales? Por otra parte, no poseía los 
medios militares que parecía debiera asq!,urarle la cifra de la pobla
ción total del Im peno (3S millones. en l 871 ). Si la organización de 
las fuerzas armadas dependía del ministro co111ZÍll de la Guerra, el re-
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clutamiento competía a cada uno de los dos gobiernos, austríaco y hún
garo; esta complicación constitucional no facilitaba la votación de 
reformas militares. De hecho, aunque el principio del servicio obliga
torio se hubiera establecido en 1868. el ejército activo no incorporaba 
más que una porción del contingente: los efectivos del tiempo de 
paz no llegaban a los dos tercios de los que tenía Francia, apenas 
un poco más poblada. 

Por otra parte, aquel gobierno no se encontraba obstaculizado, en 
la dirección de la política exterior, por las intervenciones parlamen
tarias, pues el ministro de Asuntos extranjeros no tenía que dar 
cuenta de su gestión a las dos Asamblas de Viena y de Budapest, 
salvo cuando se necesitaba obtener la ratificación de aigunos tratados: 
solo ante ias Delegaciones había de· defender su polftica; ahora bien. 
dichas Delegaciones no celebraban más que una única sesión por año, 
una sesión de algunos días. 

Italia, en 1870, acababa de establecer su capital en Roma; no 
había completado, sin embargo. su unidad nacional, ya que la mo
narquía austro-húngara mantenía bajo su dominio a Trieste, en el 
Trentino, y una parte de Istria y de Dalmacia, con 750 000 habitantes de 
lengua italiana, pero se veía libre del temor de una hegemonía francesa. 

¿Era una gran potencia 7 Solo de nombre. Sin cm bargo. tenía en 
sus manos triunfos considerables, la cohesión nacional se había rea
lizado en la medida que trataba de defender los derechos de la italia
nidad, el impulso demográfico haría disminuir rápidamente la dife
rencia que aún existía entre la cifra de su población (26 800 000, en 
1871) y la de sus vecinos. L Qué le faltaba entonces? (1). La potencia 
económica estaba muy atrasada con relación a los otros estados occi
dentales desde el puñto de vista técnico; pobre en carbón, dependía, 
por consiguiente, de Inglaterra -y de Alemania para el abastecimiento 
de combustible a sus fábricas. La potencia financiera: el presupuesto 
se hallaba en constante déficit, tanto por causa de la mediocridad 
de las actividades económicas como en razón de lo anticuado de 
su sistema fiscal; y la tesorería no podía ya contar con 1as facilidades 
que había encontrado entre 1861 v 1870, cerca del mercado finan
ciero francés. La potencia militar y naval: el Parlamento. por temor 
de agravar el déficit, no quería comprometer los gastos ~ecesarios. 
Pero también le faltaba confianza en sí misma. pues había de enfren
tarse con graves dificultades interiores: conflicto con el Vaticano; 
divergencia entre las estructuras sociales del Norte y del Sur. La opi
nión pública mostrábase apática; el derecho del voto no era ejercido 
por la mitad de los que. aun siendo poco numerosos, lo poseían: 
los diputados practicaban el absentismo. Los mismos hombres del go-

( 1) La notable obra de F. Chabod contiene sobre· este tema puntos de vista 
de gran interés. 
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bierno, después de Ja vida febril que habían llevado entre 1859 y 1870, 
sentían, salvo raras excepciones, necesidad de reposo; por otra parte, 
tenían demasiadas preocupaciones inmediatas para no desear Ja tran
quilidad en las relaciones con el extranjero. No había llegado, pues, 
Ja hora de una gran política. En el continente, el objetivo inmediato 
podría ser, sin embargo. Ja consumación de la unidad: parte de la 
prensa italiana sostenía el movimiento irredentista, pero el gobierno 
austro-húngaro declaró netamente, en 1874, que rechazaría todo arre
glo amistoso. ¿Sería oportuno llevar a cabo aquel proyecto por la 
fuerz¡¡, aunque lo permitieran las circunstancias? Italia no tenía interés 
en provocar el derrumbamiento dé Austria-Hungría, pues su existen_cia 
era necesaria para el equilibrio eur.opeo, y. su territorio la protegía de 
un con tacto directo con el Imperio alemán. 

Por su situación insular, Gran Bretaña se veía libre, en gran pcv.te, 
de las preocupaciones de los otros estados europeos. Desde 1066, ·no 
habfa conocido invasores. En 1871 conservaba en la vida económica 
la preponderancia que ya poseía en el siglo XVIII. Era la mayor pro
ductora de carbón, así como en las industrias metalúrgica y textil: 
constituía el depósito a donde afluían las materias primas que lle
gaban de los otros continentes, y los artículos coloniales que, a su 
vez, el comercio inglés volvía a distribuir a lqs demás estados eu
ropeos, y era también el centro financiero del mundo. Esta prosperidad 
iba asociada, en el espíritu de los ingleses, desde mediados del si
glo XIX, a la práctica del libre cambio y al poderío naval: la prepon
derancia irrebatible de la flota de guerra inglesa garantizaba no sola
mente la seguridad de las Islas Británicas, sino también la de las rutas 
marítimas que, en el mundo entero, encontraban abiertas al comercio 
inglés. El horizonte de la política británica era, pues, necesariamente 
mundial. La Gran Bretaña no podía, por tanto, desinteresarse del con
tinente, en donde temía ver establecerse una hegemonía. Pero esta 
no le oareda verdaderamente peligrosa sino en el caso de que la po
tencia· continental que la intentase dispusiera de una gran fuerza 
naval, o si tuviera en su poder las orillas del mar del Norte frente a las 
Islas Británicas: las costas flamenca y holandesa; las bocas del Escalda. 

Esta política exterior británica no iba orientada siguiendo prin
cipios o simpatías. "Solo hay que pasar los puentes cuando se llega 
a ellos", dice un refrán inglés. El gobierno se proponía resolver los 
problemas solo cuando se le planteasen. ¿Por qué considerar con an
terioridad lo que se habrá de hacer en tal eventualidad o en tal otra? 
¿Por qué comprometer el porvenir, cuando bastaba con saber adap
tarse a las exigencias de la vida? Había que considerar superfluas 
las previsiones sobre hechos demasiado lejanos, evitar contraer lazos 
permanentes y también, en la medida que fuera posible, compromisos 
escritos, cuando por su índole implicarían una promesa de interven
ción. Gran Bretaña deseaba mantenerse apartada de Jos sistemas de 
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alianzas que se anudaban y desanudaban entre las potencias continen
tales. 

Esa política de aislamiento que exigían, en 1871, los hombres de 
Estado ingleses, ¿podía ser una solución duradera? Para proteger sus 
intereses en todas las partes del mundo, Gran Bretaña, disponía, sin 
duda, de poderosos medios: la supremacía naval y la influencia fi
nanciera. Pero no tenía ejército de importancia porque era la única, 
entre las grandes potencias europeas, que quería ignorar el servicio 
militar obligatorio. Que las fuerzas armadéls estacionadas en las Islas 
Británicas estuvieron reducidas a cien mil hombres era admisible, ya 
que la flota de guerra se hallaba en situación de -impedir un desem
barco. Que las guarniciones del Imperio fuesen las justas para ase
gurar la conservación de los puntos estratégicos ya era más grave, 
pues, si la política inglesa tuviera necesidad de apoyar la presión 
naval mediante el envío de un cuerpo expedicionario, ¿dónde encon
traría los efectivos precisos? Sin embargo, en todo el período com
prendido entre 1871 y 1893, Gran Bretaña, a pesar de la vecindad de 
una Europa muy armada lograría representar, en las relaciones inter
nacionales, un papel importante, sin poseer medios militares eficaces. 
Pero, para realizar tal demostración de fuerza, se vería obligada a 
buscar apoyos diplomáticos y a dar, por consiguiente, giros a la polí-. 
tica de aislamiento. Y, con todo, se esforzaría en restringir al mínimo 
esos compromisos y en evitar promesas que la obligaran de antemano 
a aceptar la probabilidad de su participación en una guerra. Permitir 
que otro Estado esperase su asistencia, pero dejando cernirse la duda 
sobre la realización efectiva de esa esperanza; reservar para la Gran 
Bretaña el derecho de apreciar cuando surgiese la amenaza de con
flicto, si debía o no tomar las armas: he aquí cuál sería la táctica 
de. la diplomacia inglesa. 

"Esta política matizada, móvil-dice su historiador más recien
te (!)-, esta política de compromiso, es la expresión del temperamento 
nacional. El inglés vive "de instintos y de intuición". Está sólida
mente afincado en su orgullo británico, en la convicción de su supe
rioridad, secundada por la fuerza de voluntad, por la flema, por la 
tenacidad, y afirmada por sus éxitos en todo el campo de la vida 
económica. Sabe bien que es necesario llevar una política exterior 
activa, puesto que Gran Bretaña tiene por todas partes intereses que 
defender. Pero, en el fondo, es conservador, y desea que los marcos 
de su actividad no cambien; no tiene suficiente imaginación para 
dedicarse a estudiar el desarrollo futuro de los acontecimientos, y cree 
que es prudente dejar madurar lentamente una decisión, cuando se 
expone a comprometer con ella el porvenir. Ahora bien, esta opinión 
pública desempeña un papel activo en la dirección de la política ex-

(1) M. Jacques Bardoux, en Ja obra que se menciona en la bibliografía del 
capítulo VI. 
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. . deja al poder ejecutivo. 
d d ¡ ré<>imen penamentano . · fluencia en 

terior. Sin u a, e º 1 Corona, S! conserva m . . . 
es decir, al Gabinete-~ª. que \echo Ja política-la pos1b1hdad de 
algunas ocasiones, no dmge, d; o es ~l Parlamento al que perte_nece 
tomar iniciativas importar:t~s. erlítica inglesa no permite al Ga~mete 
Ja última palabra. La trad1c1ón ~l p~imer Ministro. el secretario de 

er compromisos secretos... , . re reservan, en sus nego-
contra <>n los Asuntos extran¡eros s1emp cho ue pertenece al Par-

~i~~ai~~e; con los es~:~º~e~~ti~a;¡:r~!·fi~litfve:: y d; tomarlas ~~i::~~~ 
lamento, de tomar . ·1 "an ¿No es este un proc 
el día que las circunstancias o ex1¡ 7 .Es también un rasgo del ~e~-
cómodo para evitar comprometer:epo. ca una constante de la pol!t1ca 

· , · y en esta e · peramento bntan1co. . 
inglesa. 

• • • 
la "uestion de las relaciones c~n 

En todos estos estados europdeos.Jas p~eocupaciones de los hombres 
. ¡ , ra el centro e 

el Impeno a eman e . l hacia Bismarck. . 
los obernaban; todos m1raba1, . , en 1871 cincuenta y seis 

que El ¿anciller del Imperio ~lem~n s~:1:Xitos entre 1862 y 1870 ha
años. Por la serie íninter.rumr:1d~ u~!. Los hombres de est.ado europeos 
bía adquirido una autom1ad s1~ i_g ablc una inteligencia penetrante 
Je reconocían una superiori?a l~net~n d~minio soberano en las nego
para los problemas i?terna~!O~~te~tasen o lo admirasen. todos ,,se. pQreé 
. ·iones Ya lo temieran, o , . a" . Qué va a querer. l u 

c1ac · d sión . ¿Que p1ens . l 
'Untaban en ca ~,oca .. -, . 
~ecreta cITTnbinac10n prepara. er Jos documentos, las preocupac1~nes 

Hasta donde permiten conoc " veinte aüos fueron, poco mas o 

esenciales de Bismarck durante ~sos "do de que Francia deseaba u~a · s hallaba convenci , d' d de Alsacia 
menos. estables.. e udiera resignarse a la per 1 a ue 
guerra de desqu1t~. Q_uc: no,, r: eludible. "Si os digo francamente ~o q de 
y J,-orena. le parec1a log1co ~ m de 1871 al encargado de negoc10s , 
pienso--<leclaró el 14 de agosto deseéis romper ahora Ja tregua que 
Francia Gabriac-, no ere~ que de millones, pero cuando lleguemo,~ 
Pxiste; 'nos pagaréis dos millares t tres. nos declararéis Ja guerr_a. 
; 1874 y tengáis que pagar Josb.~ _ro~ francés Je hubieran co~venc1~0 
Aun cuando los actos del _go f~~~~do a corto plazo. no habna ~rs1s
de que aquel temor no ~ra 'ó¡us di e que Francia trataría a la pbnmedra 

conv1cc1 n p 0 <>sta a e-
tido menos en s~ . alsaciano-loreneses. º= es . ~. " s-
oportunidad de liberar a los i rcibía indicios inquietantes. " No e 
cidido a tomar la ~elant~ra. s pe d ara declararle la guerra. 

aré a que Francia est~ p_repara a pt desquite si se encontrara sol~. 
perp o Francia no podna mtenta~ es e ·1os". escribió el 20 de d1-

er . s de¡e tranqu1 · - d' a 
"Necesitamos que Francia n? d París "y necesitamos impe i.r 
ciembre de 1872 a su e~ba¡a or en uiere. 'rmanecer en paz; ,,m1en
Francia que encuentre aliado? s1 nose~á pelirrosa para nosotros , Era 

. aliados Francia no • tras no tenga · 

1 
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preciso, pues, mslar al adversario. Ahora bic:1, entre las grandes po
tencias que habían permimeddo neutrales en 1870-71 la víctoria alema
na originó disgustos, envidias e inquietudes. Bismarck pensó, pues, 
que debía esperar dificultades; padecía, según palabras de un diplo
mático ruso, "la pesadilla de las coaliciones"._ Para prevenir ese riesgo, 
para impedir que Francia- encontrase aliados, la diplomacia alemana 
debía dedicarse a tranquilizar a Austria-Hungría y a Rusia. cuya ac
titud tenía. a sus ojos, más importancia que la de Gran Bretaña, pues 
esta no poseía ejército: había de prÓcurar también evitar un conflicto 
austro-ruso-siempre posible en los Balcanes-, porque dicho conflic
to podría ofrecer precisamente a Francia la ocasión qoe buscaba. La 
me{or solucíón sería, por consiguiente, establecer un acuerdo entre los 
tres grandes Imperios; hacer de manera que, sembrando promesas o 
esperanzas, ni Austria-Hungría ni Rusia se vieran tentadas a inclinarse 
hacia Francia; reunir ba/o el mismo sombrero a aquellos dos vecinos. 
que eran rivales, para poder vigilar sus iniciativas y refrenarlas: he 
aquí el objetivo. Desde 1871 esta fue la idea fundamental_ de la pol_ítica 
bismarckiana. El Canciller la llevó a cabo en 1873 mediante la firma 
de dos acuerdos: uno, germano-ruso; el otro, austro-ruso, con la 
adhesión de Alemania, siendo esta la primera forma de la Entente 
de los tres Emperadores; volvería· a ella en seguida con diferentes mo
dalidades (1 ). 

En este sistema-podemos emplear la palabra, aunque la repudiase 
el Canciller-, la preocupación era, pues. esencíalmente continental. 
Bismarck no veía en las cuestiones extraeuropeas más que un acce
sorio de su política europea; las disputas coloniales-aquellas en que 
Alemania se comprometía de mala gana y, sobre todo, las que enfren
taban a los otros Estados entre sí-no tenían valor a sus ojos más que 
en la medida en que pudieran proporcionarle ocasiones de consolidar 
su sistema continental. 

En suma, Bismarck, aunque nunca vacilara en servirse de la ame
naza para intimidar a Francia y aunque dejara que se cerniese la pers
pectiva de una guerra preventiva, ya no deseaba. a partir de 1871, 
recurrir a las armas. Creía que Alemania estaba saturada y que no 
ganaría nada en un nuevo conflicto: estimaba que en una . guerra 
franco-alemana se correría el riesgo, esta vez, de que no se hm1tara 
a los dos antagonistas, y que el Imperio alemán pondría en peligro 
contra una coalición las ventajas que había adquirido. Sin duda, tam
bién juzgaba que la paz le era necesaria a Alemania para facilitar la 
acumulación de capitales destinados al impulso industrial; luego sobre 
el desarrollo económico era sobre lo que contaba cimentar la unidad 
alemana. Su política resultaba, pues, conservadora del statu qua, no 
ciertamente por principio, sino para i:esguardar los intereses alemanes. 

(1) Sobre esta diplomacia bismarck1ana. véase más ad~lante el capítulo VI. 
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¿Cómo consideraban las otras grandes potencias europeas la si
tuación creada por la victoria alemana 1 

En la Francia vencida; donde se había afirmado la voluntad de paz. 
a partir de las elecciones generales de febrero de 1871, la opinión pú
blica hallaba, sin embargo, satisfecho su amor propio cuando se hacía 
alusión al desquite (1); pero se daba cuenta de que tal desquite, de 
momento, no era posible. Los hombres de estado franceses aún esta
ban más convencidos de ello: temían los proyectos de Bismarck y sus 
combinaciones maquiavélicas. Entre aquellos hombres-trece minis
tros de Asuntos Exteriores de 1871 a 1890--se manifestaron tres ten
dencias de espíritu. 

Adolphe Thiers (que, como "jefe del poder ejecutivo" y luego como 
Presidente de la República, dirigió perrnnalmente la política exterior, 
así como la política interior, hasta el 24 de mayo de 1873) era decidi
damente pacifista. Quizá aquel anciano-tenía más de setentélfl! años 
en 1871-=-poseía una sequedad de cor~zón que atenuaba el dolor de 
la derrota. En todo caso, estaba convencido de que Francia había pro
longado la resistencia todo lo más que pudo y que solo se declaró 
vencida después de haber llegado al límite de sus fuerzas. Si se de
dicó con todas sus energías a la tarea de reconstitución y de restable
cimiento, y si quiso dar a Francia los medios para que volviera a ocu
par su sitio en Europa, no era el desquite lo que preparaba. 

En todas las ocasiones afirmó su voluntad de cumplir el tratado 
de Francfort. "El único pensamiento del gobierno-escribió al emba
jador de Francia en San Petersburgo--es el de exigir a los trabajos de 
la paz la reparación de nuestros desastres; cumpliremos lealmente las 
estipulaciones inauditas que nos han impuesto." Sin embargo, Alema
nia no tenía que abusar de aquella buena voluntad. En el caso de que 
Bismarck intentara celebrar una conferencia internacional para hacer 
que se aprobaran las transformaciones territoriales realizadas en Eu
ropa desde 1866, Francia no podría aceptar esta humillación. "Si se 
nos habla de ello-escribe Thiers en julio de 1872-, no ha lugar a 
dudas, debemos resistirnos absolutamente. No podemos... ir nosotros 
mismos en plena paz, ahora que ya no somos lo que éramos, a colo
carnos bajo el pie de nuestro vencedor para pasar por la vergüenza de 
~irmar por segunda vez el tratado que nos han impuesto." Salvo esta 
reserva, Thiers no veía para Francia más que una regla de conducta: 
"Un gran espírit:u de moderación, una prudencia a toda prueba ... ; no 
ha llegado aún para nosotros el momento de tomar la iniciativa." No 
quería pensar en una acción f~era de Europa, ~n T~nez .º en T?nkfn. 
Sin duda, era para poder un d1a enderezar la s1tuac1ón diplomática de 
Franci:i. en Europa y evitar el aislamiento mediante una alianza inglesa 
o rusa; pero no quería tomar una decisión que fuese prematura y que 

(1) Véanse anteriormente, págs. 342 y 343. 
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podría resultar peligrosa, porque se arriesgaría con ella a provocar una 
réplica alemana. 

Gambetta era joven: cuarenta años en 1871. Partidario de la re
sistencia a ultranza durante la guerra, parecía estar destinado a ser 
el hombre del desquite. Pero él también sabía que, de momento, 
tal desquite no era posible; también temía a Bismarck y no deseaba 
proporcionar el menor pretexto a su frenesí de agresión; reconocía, 
pues, que la política de cumplimiento integral del tratado era inevita
ble. Pero por lo que se refiere a las persp~ctivas futuras, su estado de 
ánimo difería del de Thiers: Gambetta-lo afirma constantemente en 
su_ correspondencia-estaba convencido de que no sería duradero el 
mantenimiento de la paz. "La anexión de Alsacia y Lorena~scribe 
a su amigo Ranc--es un germen de muerte para la obra de Bisrnarck. 
En tanto que no haya reparado esta, falta, la paz será precaria; nadie 
depondrá las armas." ¿Se creía capaz de persuadir al Canciller de que 
le interesaba a Alemania considerar aquella reparación? Parece ser 
que tenía tal ilusión en 1878, pero sin atreverse a llevar a efecto un 
proyecto de entrevista con Bismarck, que pudiera haber sido interpre
tado por la opinión pública como un gesto de renuncia. En el fondo, 
Gambetta, a medida que avanzaba por el camino del poder, iba a in
tentar una transaceión totalmente verbal entre las temeridades de una 
política de desquite y las debilidades de un política de resignación. 
Se veía reducido a invocar la esperanza de Ja justicia imna111.:11te. a 
decir que "las grandes reparaciones pueden salir del derecho". Puesto 
que aconsejaba esperar "con tranquilidad y prudencia", ¿era su po
lítica, en el fondo, muy diferente de la que había preconizado Thiers? 

Ju les Ferry trajo en la orientación de la política exterior un punto 
ae vista nuevo. La política de estrechez limitada al horizonte continen
tal era, a su juicio. el "principal camino hacia la decadencia". Francia 
no _podía abstraerse en la contemplación de una herida que siempre 
sa~rará, debía mirar a todo el mundo. Pero como quiera que tendría 
que arriesgarse fuera de Europa (l) y tropezar inevitablemente con la re
sistencia de Gran Bretaña o, en el Mediterráneo, con la de Italia, se 
veía obligada a buscar un alivio en las relaciones franco-alemanas. El 
gobierno francés no podía tener, pues, como objetivo. continuar ene
mistada pennanentemente con Alemania. Debía admitir una colabo
ración ocasional con ella. pero sin considerar Ja eventualidad de un 
acuerdo general, que implicaría una renunciación explícita a las pro
vincias perdidas. 

Rusia había favorecido la política bismarckiana entre 1866 y 1870. 
Sin embargo, ¿cabía considerar sin inquietud la hegemonía continen
tal del nuevo Imperio alemán? La confianza que aseguraba al Imperio 
de los Zares la división política de los países alemanes había desapa-

{!) Sobre las concepc1ones coloniales, véase el capitulo siguiente. 

' ¡. 
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. . d oderoso podría sentir la tentación de 
recido;. ;1 vecin?· ~ern~;;t; o )a influe~cia de los grandes' terrateníen
usar en i~s provrnc1,as. ·oª 1~sasbarones bálticos. Pero aquel peligro, que 
tes de ongen german1c • l - d ~ 1870 el urante su viaje a las ca
había evocado Tluers en e oto~í~ cl:ramcnte al gobierno ruso. A pe
pitales europ~as, no se ledapare l 'quilibrio europeo, la política rusa 
sar del camb10 sobrevem o e1~ e i; l . los Balcanes El ac-

, . d 1 · ,,1 Imn.'no otomano v lacia · 
segu1a miran o lacia V !"'- . . t 1•.1 cuestión de Jos Estrechos 

1 , 1 d.t á 1eo y por cons1gu1en e. , 
ceso a n' e I err 1 

• • b ·, do las preocupaciones esen-
-Bósforo y ~ardanelos-,tconta1cntuuªa1f~a~1~nespués que el gobierno ruso, 
· ¡ s y volvieron a encon rar , 1 · 1 

c1a e , , . d l· l' la del tratado de Pans re at1va a a 
tras haoerse liberado e a c ausu aba en consecuencia sus medios 
neutralización del mar ~efro. r~c~par d ~1 . cst·1tuto internac,ional de los 
de acción (1 ). Conseguir .ª rc~~~1~n "~n to:lo no se trataba de susti
Estrechos era el ob¡euvo inrne 1ª 0

· '-- , ~ · · a una escuadra 
tuir el czen·e por una apertur~ c~mp~e~a q~~i.; J::~~t~~ralos rusos era la 
inglesa penetrar en el mar eg1 o. ci o solamente de los estados ribe
apertura de losNEstrer-\L1osli~rf~~v~e \ránsito le sería concedida a Ru-
reños del mar cgro. ª . ' . ·. 
sia, sin que Inglaterra o~uterfa I~~~~i~~i~ª~~~via-pero no suficiente. 

Pan llegar a tal resu ta o. '- . . .. ' 1 conformidad de las po-
pues la modificación del estatuto" ex1~1:1~ 8:1-era la de debilitar al 
tencías firmantes de la C_onvenc1on lle '1nín.sula balcánica los movi-

I n:1 petroíos ~~01~~~~º1~a1;~~~~~~1edned ~ascnna~io~~lidacle~. , Rusia pod~a flejerc~r 
m1en e ' . , or afinidad rchg1osa. una m uencia 
sobre los es.avos ortodoxos, r . . , la política zarista en 
f f d, los medios de que se s1rv10 . 

e icaz;_ ue uno e . . b"o ~1:.n ciertos medios políticos rusos existta 
, lJu]n~ro o en pa1s ser 1 . . .6 .. ~ 

pa1s ::-" . . . blecer una solidaridad de acc1 n no ·'"'" 
incluso una tcndcnc1~ a est~ Balcanes. sino también con los de ia 
lamente con los esla\OS deª -~~a aneslavista encontró modo de ex:
Europa danubia_na: el prot>r' l pl870-~l en el libro de Danilevsky. 

.. ~ d 'S!)UCS de la guerra e e t , . , d O . t 
presar:>t'., i.; ni d ~ F~daicf Aspectos de la cuestwn e rzen. e. 
Rusw y Europa, Y en V e i.; • 1 ·Javos en una Jiga o inclusive 
E a tendía a aarupar a os es ' 

ste program, . . . l t; ida de Rusia. El gobierno, sin embargo. no 
en una fcderac1on ba¡o a eg f.· influencia en algunos momentos. 
lo tornó en cu en ta, aunque su i 1era su 

. .'. b a su vez, hacia los Balcanes. Expulsada 
Austna-Hung11.iI ~~ra a, 1866 no podía ya encontrar un campo de 

de ~lerna111~ ~ de_ ta ia en 1 D;an' naclz Osten, es decir, en el empu
ª. cc1on cxtenor mas que en e gt l ac·1a el Sudeste Por los valles 

• J l Este o más exactamen e, l< . 
¡on wcw e ' ' '1 d ble monarquía podía intentar una ex-
del Morava Y de~ _vardar,_ ~ o ondicíón de neutralizar o de vencer 
pansi~n en ,c!Irecc1on a ,~alo111_ca., a ~o de Serbia. Esta era la política de 
la rcs1stenc1a del pe9ui.;~o pr~ncipa , ·oía desde que, en octubre de 
los magiares; quedo at inna a con ene1"' ' 

( l l Véase, sobre esté punto. püg. 313. 
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1871, Andrassy ocupó el cargo de ministro común de Asuntos exte
riores. ¿Qué forma tomaría esa pe11etració11 en !os Bakanes? Los me
dios militares pensaban en anexiones. Andrassy no parecía desear tai 
acrecentamiento territoriai, porque la absorci<111 de las regiones pobla
das de eslavos agravaría las dificultades interiores. "S12ría difícil indi
car un aumento territorial cualquiera que no se convirtiera en fuente 
de inquietudes para las dos; partes de la Monarquía". escribió el 23 de 
noviembre de 1871. Por eso, prefería considerar el desarrollo de una 
zona de i11flue11cia. Cualquiera que fuera su forma, esta ex¡i1n~ión 

austro-húngara en los Balcanes chocaría con los intereses de Rusia. 
Andrassy deseaba, pues, un acuerdo con Alemania. Como magiar. ad
mitía fácilmente por definitivo el hecho consumado en 1866. El 
único obstáculo para tal acuerdo podría ser el deseo del Imperio ale
mán de completar su unidad mediante la anexión de los alemanes de 
Austria. Pero ¿no había declarado Bismarck al emperador Francisco 
José, el 18 ele agosto de 1871, que no pensaba en nada semejante y que 
deseaba el mantenimiento del Imperio austro-húngaro? Se podía dar 
por descontado que el acuerdo entre las dos potencias era posible. 
"Nuestra amistad-dice Andrassy--es de primera importancia para 
Alemania." El punto delicado estribaba en que la política austro-hún
gara esperaba atraer al Reich a una aiianza dirigida contra Rusia; 
Dismarck, por el contrario, tendía a una entente entre los tres Imperios 
para evitar que el Zar se echase en brazos de Francia. Con todo, el 
proyecto antirruso siguió siendo, aun después de la desaparición de 
Andrassy, en 1880, el de sus sucesores. 

En Gran Bretaña, Gladstone, en 1871, era primer m1mstro, y con
servó el puesto hasta 1874. La oposición tenía por jefe a Disracli, que 
fue primer ministro de 1874 a 1880. Uno y otro experimentaban, res
pecto a Bismarck, tanta antipatía como desconfianza; Gladstone por 
razones. sobre todo, morales: la anexión de Alsacia-Lorena ofendía su 
sentido de la justicia y del derecho; Disraeli por razones políticas: el 
temor que le inspiraba la hegemonía alemana. Pero Gladstone era es
trictamente i11sulm· y sinceramente pacifista. No quería tener en cuenta 
más que los intereses ingleses, y permaneció fiel a la tradición de 
aislamiento; creía que Gran Bretaña no tenía nada que ganar con em
presas en el exterior. Política de debilidad, según sus adversarios, Dis
raeli mostró la "necesidad de consolidar" el Imperio mediante medidas 
navales, militares o económicas, y preconizó una política exterior ac
tiva: pero consideraba que Gran Bretaña, como potencia, era "más 
asiática que europea". Era tanto como decir que desconfiaba de Rusia 
más aún que de Alemania. Entre estas dos tendencias. no era la reina 
Victoria quien pudiera actuar ele árbitro. Ciertamente se interesaba en 
la política exterior y se sentía profundamente unida a la grandeza del 
Imperio, al esplendor de la influencia inglesa en el mundo; sus prefe
rencias la llevaban, pues. hacia el lado de Disraeli; pero aunque mul-

1 : LAS FUERZAS EUROPEAS 

/ 

i;' 

355 

-. 
..J 
< z o 
9 
a: 
~ 
< ¡:;¡ 
l-
rJ'I 
;:;¡ 
~ 
uJ 
o 
o 
u 
¡:; 
fil ;:; 
o 
~ 
..J "' " < Cl o. < .. 
::E ~ 

< :¡¡ 
~ 

" l:> 
:r: 
o 
~ 



356 
TOMO U; EL SIGLO XIX.-DE 1871 A 1914 

tipli,có. las car~as ~l primer ministro y no vaciló en 
pod1a mtervemr directamente. de h h . dar consejos no 
bre las cuestiones políticas te~iend ec o, solo el gabinete decidía' so
pública. Ahora bien la ma~a de 1 o. en cuenta el est~do de la opmión 
timiento de seguríd,ad pue I os mgleses conservaba un sólido sen· 
nente no le parecía m~y e~· a preponderan.cía alemana en el conti
apoyarse en una gran fue~zarg~oasal para los intereses británicos al no 

va. 

Así, mientras que Austria-Hunarí R . , . 
en los Balcanes, Inglaterra . ·1 b"" a y usia teman Intereses rivales 
chas rivalidades, por su ínI~f~ a o~ :ten~~mbente la política rusa. Di
coalición contra Alemania B' , ks acu rza an la formación de una 

tr . rsmarc no deseaba q . 
con icto armado, que arrastrarí . d ue ocas10nasen un 
pero las utilizaba para los fines da, sm ul?~· a una guerra mundial. 

e su po 1t1ca. ' 
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CAPITULO Il 

LA EXPANSION EUROPEA EN EL MUNDO 

A partir de 1878-80 empezó a desarroilarse un amplio movimiento 
<le expansión imperialista en los grandes Estados europeos. 

Este movimiento se manifestó primero en Gran Bretaña, donde 
Disraeli, durante el período en que fue primer ministro, es decir de 
1874 a 1880, volvió a actuar contra las tendencias anticolonialistas 
que habían prevaleciuo en el seno <le! gobierno liberal en Ja víspera 
de 1870; la caída del gapinete conservador en 1880 no interrumpió su 
esfuerzo, pues el estado de ánimo imperialista penetró entonces en los 
medios liberales. a pesar <le las reticencias de Gla<lstone. En Franci:i, 
fue Jules Ferry quien <lio el impulso; sin duda, lo más probable es que 
no tuviera de primera intención un programa bien definido (lo formu
laría solo después de su caída, en 1885), pero lo llevó a cabo: obligó 
al Parlamento, ponién<loie ante hechos consumados, y colocó en Túnez, 
en Africa occidental, en Madagascar y en Indochina Jos jalones de un 
nuevo imperio colonial. En Rusia, la expansiófl fuera de Europa no era 
hasta 1893 más que un ob¡etivo secundario; hacía el Imperio otomano 
<le Europa, hacia los Balcanes, era hacía donde miraba. sobre todo. la 
política rusa, buscando el acceso al mar libre, al Mediterráneo. La ac
ción en el Asia Central era solo una diversión o una compensación de 
las decepciones balcánicas. En Italia, la preocupación mediterránea do
minaba sobre la preocupación continental, pero la decepción sufrida 
en el asunto tunecino iba a empujar a Crispi-un impulsivo, con el sen
timiento <le la grandeza nacional, pero sin tino para medir las posibi
lidades materiales y morales-hacía Ja aventura en Africa oriental. 
En Alemania, la iniciativa correspondió a los medios <le los negocios, 
a los comerciantes de Brema y de Hamburgo, que presionaron ::i Bis
marck y le obligaron a aceptar en Africa y en los archipiélag0s de Ja 
Insulindia o del Pacífico empresas coloniales, cuyo valor negaba, sin 
embargo. Soio después de Ja dimisión del Canciller fue cuando Gui
llermo II comprometió decididamente a Alemania, aunque un poco 
tarde, en la política mundial. En Bélgica, el rey Leopoldo II, cuyas 
iniciativas eran esenciales para el impulso del imperialismo colonial, 
creó, a título personal, baio el velo del í11tenwcio11alismo el Estado 
independiente del Congo, que lctó por su testamento al reino, 

Los móviles de este impulso imperialista eran casi iguales en todas 
partes, y los promotores de la expansión extrneuropea-ya se tratase 
de los hombres de Estado o de la agrupación de intereses-alegaban, 
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po_c~ más o meno_s. los mismos argumentos en el período en que se 
ongmaba la doctrina de la expansión colonial. 

~os argu~e~tos de interés material, que estaban ligados a la si
tuación econom1ca, pasaron a primer plano. La gran industria moderna 
n_o podría crecer, ni siquiera mantener el ritmo de su producción. 
s1 no encontraba nuevos mercados. Puesto que los grandes Estados 
europeos, con, l~ sola excepción de Inglaterra, adoptaron, a partir de 
1879-80, un reg1men ,de aduanas cada vez más proteccionista (l ), solo 
a duras i::enas se abr:an los mercados continentales. Era preciso. pues, 
busc~r cl~entes fuera de Europa. "La consumición europea está satu
rada . afirmaba Ju les Ferry; solo la política colonial permitiría en
contrar "nuevos contingentes de consumidores"; era la válvula de se
guridad, y, en su defecto, los Estados industriales se verían abocados 
~ un c~taclisn'.o ec~n?mico y social. Por otra parte, los grandes Estados 
~ndustr~ales d1sp~man de. ~na masa considerable de capitales, pues Ja 
mdustna. produ~1a b~nef1c10s con mayor rapidez que la agricultura. 
Esos capitales d1spombles no encontraban allí un empleo remunerador. 
¿No par:cía, muy, indica~o inverti:los en i?s países nuevos, que no 
tenían aun v1as ferreas m explotac10nes agncolas o industriales dota
das de la técnica europea? Sin duda aquellas colocaciones de capital 
serían a veces. a_venturadas.ye,ro en la 1'.1~yoría ele los c~~os producirían 
grandes benefw10s, a condic1on de recibir una protecc1on conveniente 
contra eventuales expoliaciones. 

La necesidad de expansión económica y financiera incitaba a Ja 
conquista colonial, que permitiría al Estado colonizador reservarse 
mercados_ privilegi~dos. Gr~n Bretaña también, aunque se sentfa ape
gad_a al hbre cambio y no intentaba explotar los territorios de su Im
peno en su exclusivo beneficio, creía que era indispensable poseer 
colonias, porque ":~ comerc!o sigue a _la bandera". Por otra parte, ¿era 
seguro que la poht1ca del ltbre camb10 pudiera mantenerse en el por
veni_r? ¿No se ~rrie;,gaba_ el comercio inglés a verse amenazado por 
temtbl~~ competidores? S1 llegara ese día, los ingleses se verían tal 
vez obugados a practicar un proteccionismo imperial y a cerrar a los 
otros Estados el acceso a los mercados coloniales británicos; este era 
el argumento que esgrimía Froude, en 1886, en su libro Oceana, or 
England and its colonies. 

Tales preocupaci?nes e~onómicas presentaban todavía otro aspecto: 
la busca ele materias primas. Era este un pensamiento familiar a 
Leop01do II, quien_., desde el principio tle su acción colonial, quiso or
gamzar la producc10n del caucho y luego la explotación de los recursos 
miner?s. También lo fue, un poco más tarde, en ciertos medios de 
negocios franceses a partir de la conquista de Tonkín. La idea no era 
nueva, ciertamente: en Java había sido la base de los métodos de 
colonización empleados por los Países Bajos. Sin embargo, los promo-

(1) Véase anteríormenle. pág. 337 
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tores ele la expansión colonial la invocaban con menos frecuencia que 
h búsqueda de los mercados, quizá simplemente porque aquel pro
grama de explotación difícilmente podía c~nciliarse con las doctrmas 
humanitarias y parecería inoportuno anunciarlo. . . . . 

Pero el deseo de expansión no respondía solamente a la sohc,it~c1ón 
de los intereses económicos. Procedía también de un ~st.ado de ammo: 
deseo de acrecentar el prestigio del Estado y conv1cc16n de que un 
gran pueblo tiene una misi_ó'! que c.umplir en el mundo. . 

El argumento de prest1g10 va hgado a _lo~ pro?resos de_1 nac10na
Jismo. En Gran Bretaña fue en donde qmza pudiera explicarse con 
mavor claridad tal solicitud. La expansión colotlial, decían sus p~omo
tor~s. es una forma de la lucha por la vida, en la cual debe triunfar 
el pueblo más apto, física e intelectualmente, para estas _empr~sas. 
Rudyard Kipling, en la Canción d~ l<:s ingleses (1890_), se refiere cons
tantemente a esta idea de la supenondad de la raza mgle.sa y del. ~em
peran;ento inglés. En Alemania, donde la tradición colonial :1~ e~t~ía, 
no c;fr'.a que se tratase de aleg?r una voc~c;ión, una aptit?d pnvileg~ada; 
pero b doctrina colonial poma de manifiesto la necesidad de afirmar 
Ja vítc:lidad del Estado. En Francia, Jules Ferry alegaba en 1885 las 
mismas preocupaciones: renunciar a toda expansión ·fuera de Europa 
sería abdicar el rango de gran potencia; y este fue el tema que desarro
lló también Eugene Etienne el 11 de abril de 1892: ''.~uando un gran 
país, como el nuestro, ha reconquistado su fuerza _m1ltt~r, cuando h~ 
~establecido de una manera definitiva su situación financiera, puede, s1 
quiere, hacer valer todos sus derechos: lo mismo en .Europa _que en 
todo el mundo." Crispi. por último, cuando comprometió a Ita~1a en. la 
aventura de Africa oriental, veía en ello, aún más que u~a sattsfac~16n 
dada a necesidades demográficas o económicas, un m.ed10 de reavivar 
el sentimiento nacional: "¿Para qué sirve la unidad s1 no nos asegura 

fuerza e importancia 7" . 
El sentimiento de una misión que cumplir no file siempre una mera 

fórmula destinada a llenar intereses o ambiciones. Respondía en,, mu
chos europeos a una convicción: el ·~destino del. hombre blanco era 
el de despertar a las poblaciones d~ otr?s contm~~tes no solan:ente 
a formas nuevas de la vida material, smo tambien ~ co~cepc1one,s 
nuevas de la vida social y política. Los principios. ~~¡ hJ;>~rahsmo poh
tico aparecían ahora como el mismo signo de la c1vtl1zac1on. El apos.to
lado misionero se proponía al mismo tiempo que la obra de conversión 
Ja difusión de las ideas humanitarias fundadas en el respeto de la pe~
sona humana y la cruzada antiesclavista. Leop?ldo U supo a las mil 
maravillas explotar este sentimiento humanitario a~tes de desarr,o~lar 
su programa económico y también antes de descubrir su p~~n poht1~0. 

· Por~ último, se alegaban móviles estratégicos. La expans1on colomal 
era indispensable, porque permitiría adquirir los puntos. de. apoyo na
vales de los cÚales dependía la seguridad de las corn~mcac1~nes. Este 
argumento era, por supuesto, de particular im-portancta a OJOS de los 
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ingleses. Para estar en situación de dominar las rutas navales princi
pales y para hallarse en estado de actuar por todas partes en el mun
do, la flota de guerra inglesa ~ebía disponer de puntos de escala con 
astilleros de reparación, centros de< abastecimiento de combustibles y 
bases de operaciones; ya poseía Hong-Kong y Singapur, Gibraltar, 
Malta, Santa Elena y las Bermudas, pero no creía que aquellos resul
tados bastasen. En una escala más modesta, Jules _Ferry mostraba la 
misma preocupación. La política colonial, dijo en su discurso de! 28 de 
julio de 1885, era necesaria para proporcionar a la marina de guerra 
puntos de escala y de abastecimiento de 1 combustible. "Por eso nos 
hacía falta Túnez; por eso necesitábamos Saigón y la Cochinchina; 
por eso necesitábamos Madagascar." Cuando el gobierno italiano pen
só en Africa oriental, ¿no fue también porque apreciaba Ja· ventaja 
que le proporcionaría en política internacional la posesión de bases 
navales en la ruta del océano Indico, en el mar Rojo y en el flanco 
meridional de las grandes rutas navales mediterráneas? La política 
rusa, por último, en la misma región del mundo, consideró como ob
jetivo esencial la posesión de un puerto "en aguas libres". 

¿Queremos decir con esto que la doctrina de la expansión obtuvie
ra en la opinión pública una ,adhesión -en masa? Se benefició, sin 
duda, del interés que suscitaban los grandes viajes de exploración y 
de la curiosidad que despertaba la 'actividad· de las sociedades de -geo
grafía. En todos los Estados europeos, sin embargo, encontró resisten
cias, siendo éstas diversas en sus manifestaciones y desiguales en su 
alcance político. 

En Inglaterra, los liberales de estricta observancia, antes de 1871, 
habían manifestado su escepticismo en relación con una política de 
expansión. El mismo Gladsfone, en un discurso pronunciado en abril 
de 1~70, había emitido dudas sobre el porvenir del Imperio británico: 
penstba que las grandes colonias estaban destinadas a evolucionar 
amistosamente hacia una secesión. Tal estado de ánimo subsistía aún 
en una fracción de la opinión liberal después de 1871, sobre todo, 
porque el esfuerzo de expansión ocasionaba cargas fiscales. Pero de
cayó francamente a partir de 1880. 

En Alemania, fueron las concepcíones personales del Canciller las 
que refrenaron las impaciencias. Cuando Jos medios económicos de 
Brema y de Hamburgo en 1871 quisieron aprovecharse de Ja derrota 
francesa para anexionarse la Cochinchina, Martinica y Saint Pierre y 
Miquelon, Bismarck se negó: "No quiero colonias." Toda esta política 
colonial sería exactamente para nosotros como el abrigo de seda de 
un noble polaco que no tuviera camisa." ¿Por qué? Porque Alemania 
carecía de una marina importante y no podría, por consiguiente, en 
caso de conflicto, mantener uniones marítimas. "Nuestras colonias se 
convertirían en botín para Francia, si esta hicier~ una guerra de des
quite." Todavía en 1881 dijo el Canciller a un miembro del Reichstag: 
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.JI o tendremos una política colonial." Sin 
"Mientras yo ~ea C~n~i e~~ ~ 884 a la presión de los medios comerci~
embargo, acabo f'.ºr ce er . d· satisfacción a un deseo que parec1a 
1 rque creyo necesano ar . . r es, po . . . 'bl' quizá también porque qu1s1era asegura 
inten~sar a '.ª op1mon p.u ic~, <l materias primas y, sobre todo, p~r
a la mdustna alen~ana rese:\ ~s a e o ortuno inquietar a Gran Bretana. 
que p~r ~~uef~la epdo~alue_:gt~11~~ la/ sesiones del Reichstag, "que no es 
Pero s1gu10 a irman t.: • 

un colonial"-. d~ la o inión se mostraba cauta respecto a 
En Francia, la. masa t.: . d ~- s activos del desquite reprochaban 

una política ~olonial. Los tª~tl =11~¡ desviar las preocupaciones hacia 
a la expansion fu~ra de. u op ..,¡ interés nacional exigía consa
objetivos secundanos. mien~ras qu~l;aci~ Lorena. "He perdido dos 
grar todos los es~~erz~s a ll~~~ar.. dijo Jeroulede. Los aldeanos, los 
hijos y me ?freceis ve1~te c~1~ l~~ 'rargas fiscales y. más aún. la par
obreros tem1an el aum1.:nto e - . diciones lejanas. Los adver-
ticipacíón de j_óvenes ,re.~l~tas ~1~~~~n~~:~an en los móviles de la e.x
sarios del gobierno p~rc1bian ~ . " f . ncicras. La acción colonial 
pansión colonial turbias combmac;ones rna una coalición heteróclita: 

b unto de apoyo rnc1s que en 
no encontra a ~ . . . industriales y comerciantes exporta-
militares y mannos, mis1?nero~, Jules Ferrv se dedicó a enmascarar 
dores. Para vencer_ las. re.s1stenc1a¿m romctcr~e en operaciones red uci
el alcance de sus u11c1ativas, a c p .d d, i·mprevistas. en 

d 11 1 aleg·mdo ncccsi a es · 
das. y luego a esarro a~ als Cá~ara de los Diputados. Por eso mis-
suma, a meter en el 1uego a a 1- . ·rac·1· ón de h mayoría parlamenta-

. la Jesconfrnnza y a irn · · 1 · mo provoco 1 ·errogatívas del poder lcg1s ativo. 
ria, que le ~eprochaba n_? respe~ar C~~s~~ cuya tenacidad superaba a su 

En !talla, las amb1c1ones e 1 'dente burouesía. al presidente 
clarividencia. desconcertaba~ a ª1 prubt r del bParla~ento Jos crédi-. · r 1 osto mue 10 o ene del Conseio ita iano e c i E . . y no Jonró nunca arrastrar a 
tos necesarios para la empresa e e - ttopia u . 

la opinión pública. . lvo en Gran Breta-
En resumen. no había aún en_ rn.nguna, pa.~;,c, s:ª una olftica de ex-

ña, un amplio_ n:ovimícnto~ de ~p~~l~n aq~~r~~1~~nas era ~olerada. Si, a 
pansión colo111ahs~a. fa:. nf11;nudd i.'· 1 . h voluntad de algunos hombres 

sar de todo, tnunfo, ue eull o a . ' 
~ estado o por la iniciativa de los e¡ecutores. . . . 

1 . al d ~ los "staJos europeos se desarrolló en 
Si la expans1on _co on1_ . t.: nv am litud que hasta entonces no 

el curso de esos veinte anos con t b~ó a ~ue no encontraba más que 
había sido al~an.zada nun~a, se ( elol Estados o los grupos de pobla
resistenc1as sm unportanc:.ª· pues . ~ los europeos eran casi siempre 
ción sobre los cuales pon1an sus f~1l1t1_as_,, ·unnmcnto. Pero aquella ex-
. ¡ lnc 'rles fr-'nte por d a ut: ' ' · ¡ mcapaccs le ' t: . V • • • -" hv )nblc · Ju ausencia le 
pansión se aprovecho Je otra c1rcunst.inc1,1 ' l ' . 
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toda fuerza rival en Asia, en Afr:ca, en Oceanía. :;¡ los Estados Unidos 
ni el Japón pretendían aún desempeñar un papel en el 1"eparto del mundo. 

Los Estados Unidos, al salir de la guerra de Secesión, tuvieron que 
remediar sus ruinas materiales y morales, pero esta reconstrncción no 
obstaculizó el impulso demográfico ni el desárrollo económico. Entre 
1871 y 1893 la cifra de población pasó de 39,5 millones a 63 millones, 
debiéndose a la inmigración un 31 por 100 del aumento. La población 
y la colonización interiores se extendieron gracias al establecimiento 
de las grandes vías férreas transcontinentales y a la legislación sobre 
la apropiación de las tierras a toda la zona comprendida entre el 
Mississippí y las Montañas Rocosas: las llenuras centrales de los Esta
dos Unidos se convirtieron en la mayor región productora del mundo 
en cuanto a cereales y ganadería. La producción industrial realizó al 
mismo tiempo tales progresos que, a partir de 1890, su valor sobrepasó 
al de la producción agrícola y en 1894 llegó a ocupar el primer puesto 
en el mundo. 

A pesar de la rapidez de dicho crecimiento, los Estados Unidos no 
sentían la necesidad de practicar una expansión fuera de su territorio. 
Su producción agrícola, quitando algunos períodos, encontraba fácil
mente en Europa las salidas que necesitaba. Su industria solo trabaja
ba para el mercado interior. Los americanos tenían en su propio suelo 
un campo de acción bastante vasto para no preocuparse de planes 
imperialistas. No se presentaban corno competidores de Jos europeos 
en la América Central ni en la del Sur. En sus relaciones con Europa 
se limitaban, pues, a mantener la doctrina de Monroe, es decir, a poner 
el continente americano al amparo de eventuales iniciativas de la co
lonización extranjera; no les costó ningún trabajo conseguirlo, pues la 
expansión europea se dirigía hacia-otros campos. 

Solo después de 1885 comenzó aquel repliegue a provocar níticas, 
y empezaron a manifestarse nuevas preocupaciones. En 1885, John 
Fiske, en una obra que tituló Manif est Destiny, declaró que los yan
kees, después de haber colonizado América del Norte, estaban llama
dos a extender la influencia de su comercio y de sus concepciones 
políticas a todas aquellas; regiones del mundo en las que no tropezasen 
con una vieja civilización. Josíah Strong, en un libro del que se vendie
ron 170 000 ejemplares, afirmaba que los Estados Unidos debían do
minar "América latina y las islas del mar". En 1890, J ohn Burgess, 
que formó en la Universidad de Columbia generaciones de estudiantes, 
manifestó que los anglosajones tenían el deber de "orgamzar a los 
pueblos no civilizados". Alfred Mahan, el mismo año, evocaba par;1 
uso de sus compatriotas la "influencia del poderío naval en la historia". 
Había un clima intelectual nuevo: el que formaría a Teodoro Roose
velt. Pero aunque las teorías de Mahan no le parecían despreciables 
al secretario de Estado, James Blaine-que, entre 1889 y 1892, alegaba 
la necesidad de adquirir bases navales en las grandes rutas oceáni-
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cas-, aún no cambió el clima político. Los innovadores, que invoca
ban, sobre todo, consideraciones de prestigio nacional, no encontraron 
eco en el Congreso y en la opinión pública porque los intereses eco
nómicos en aquel momento no se habían despertado. Asimismo, Jos 
hombres de negocios permanecían indiferentes a los proyectos de 
expansión, cuya inmediata consecuencia sería el aumento de las cargas 
fiscales. La masa de los electores seguía apegada a la tradición, según 
Ja cual Jos Estados Unidos, después de haber rechazado un siglo antes 
y en su propio beneficio la sujeción colonial, no podían pensar en 
imponerla a otros pueblos. 

El Japón acababa-muy a su pesar-de abrirse a la penetración de 
las influencias occidentales (1). No le quedaba otra salida que aprender 
del extranjero; adoptando las técnicas europeas y americanas podría, 
según pensaban sus dirigentes, evitar la suerte de. C?ina y conswvar 
su "independencia nacional". Más allá de este ob1et1vo, los hombres 
que desde la revolución ?e 186~ orient~ban los destinos del. país pre
veían, sin duda, perspectivas mas amphas: cuando el lmpeno ~el Sol 
Naciente se hubiera asimilado dichas técnicas, podría desempenar un 
papel importante en las relacione~ internacionale~. Sin embargo, aún 
no había llegado la hora: era preciso antes cumplir la obra de moder
nización económica, social y política y crear los medios de acción na
vales y militares. 

En el curso de aquel período de veinte años, en que se operó c?n 
ejemplar rapidez la transformación interna del _raís desde .el punto de vis
ta social, económico y político, las preocupac1ones-extenore~ se reduie
ron, pues, a un papel subordinado. No se hallaban ausentes, sm e~~ar~o. 

Los diriaentes de la política nipona tenían una pr.eocupac1on in

mediata: l; de afirmar Ja seguridad del país: la vecina presencia de 
los rusos en Siberia oriental v en la Provincia marítima no podía de
jarles indiferentes. Su primer ~uidado fue, yues, crear un ej~r,cito Y una 
marina modernos. La ley del 10 de enero de 1873 establec10 en aquel 
país, donde la noblez<'. era Ja única que hasta entonces tenía .el derecho 
de llc\·ar armas. el servicio militar obligatorio; por una sene de leyes 
posteriores, tal obligación se fue haciendo cada vez m~s estricta: se 
suprimieron los casos de exención o de dispensa; en t1e.mpos. de paz, 
sin embargo, el ejército, habida cuenta de los recursos fmanc1eros, no 
incornoraba más que una parte del contingente, pero los hombres que 
no c/an llamados a cumplir los años de servicio activo. formaban u,na 
milicia dispuesta a reforzar el ejército en caso de conflicto .. El Japon, 
una vez llevada a cabo la movilización, contaría con un e¡érc1to de 
operaciones de 240 000 hombres, cuyos mandos habían ~ido instruidos 
por oficiales extranjeros, sobre todo a!eman:s. La mann~ de guerra, 
casi inexistente en 1869, se creó en vemte anos; los nav10s se er\Car-

< i; 'léanse p~gs. 244 a 247. 
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gaban únicamente en los astilleros británicos, hasta que el ingeniero 
fr~ncés .Emile B~rtin fundó, a partir de 1886, astilleros japoneses; las 
tnpulac10nes, mientras se formaban cuadros nipones, eran instruidas 
por oficiales de marina ingleses; los jóvenes oficiales japoneses iban 
a hacer su aprendizaje a Gran Bretaña. 

Esta preocupación por su seguridad llevó también al gobierno a 
asegurar la posesión de las islas que, de caer en manos de una oran 
potencia, podrían transformarse en bases de acción contra el a:chi
piélago japonés. Lo consiguió sin esfuerzo. En 1873 hizo ocupar a 
900 kilómetros al sur de Yokohama, las islas Bonin (islas Qoas:{wa~aJ 
en las que había sido izada la bandera americana en 1853 po; el como~ 
doro. ~erry; el gobierno ~e :Vashington abandonó sin dificultad aquel 
archipiélago a la soberama Japonesa. En 1875 estableció su dominio 
s?bre las islas Riu-Kiu, que, a principios del siglo XVII habían pertene
cido a uno de los grandes señores feudales nipones, el daimio de Sat
suma; cuatro años más tarde proclamó su anexión, a pesar de las 
protestas del gobierno chino, que afirmaba tener derechos sobre dichas 
islas; también en aquella ocasión la diplomacia americana se mostró 
servicial: terció para arreglar la controversia en beneficio del Japón. 
De nuevo, en 1875, obtuvo mediante una negociación la posesión de 
las islas Kuriles, donde los rusos tenían factorías; pero, en cambio, 
abandon.ó totalmente la isla de Sajalin a Rusia, que ocup:iba Ja parte 
septentnonal de ella desde 1862; esta renuncia fue un gesto de pru
dencia, pues la isla estaba sometida desde 1867 a un condornirno ruso
japonés, fuente de probables disputas. 

Pero ¿no sería necesario extender más aque1la zona de protección 
estratégica? La costa coreana era el lugar desde donde una potencia 
extranjera podría con mayor facilidad dirigir un ataque contra el 
Japón. Ahora bien, en el reino de Corea, vasallo del Imperio chino, 
~ .. las grand~s potencias habían intentado por dos veces una interven
c1on: Francia en 1866, a consecuencia del asesinato de misioneros· 
los ,Esta~os Unidos en 1868, para libertar a marinos americanos qu~ 
habtan sido encarcelados. En los dos casos, el gobierno chino había 
evitado tomar partido, declarando que Corea era independiente en sus 
relaciones exteriores. Entregado a sus propias fuerzas, el pequeño reino 
(solo. c_ontaba entonces con diez u once millones de habitantes) podía 
ser fac1l presa para los europeos. ¿No le interesaría al Japón tornarles Ja 
delantera? A tal argumento se añadía la perspectiva de las ven tajas 
económicas: los recursos de Corea en hierro serían de utilidad para la 
futura industria japonesa; Ja producción de arroz coreano era indispen
sable al abastecimiento del Japón en artículos alimenticios sobn: todo 
después de haber adoptado el gobierno nipón una política' demográfic~ 
que llevó al crecimiento rápido de Ja población. 

En los medios gubernamentales japoneses. se estudiaba la cuestión 
coreana desde l 873. Se examinó una solución por la fue~za. pero no 
fue aprobada. El ministro del Interior, Okubo, uno de los princípales 
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artesanos de la restauración del poder imperial y uno de los promoto
res de Ja modernización del país, se <opuso a la empresa: al dispersar 
los esfuerzos, aquella expedición de conquista podría retrasar la obra 
de reorganización interna: podría incluso comprometerla . definitiva
mente, pues ofrecería a los ex samurais desocupados. ocas~ón de re
conquistar mediante una campaña victonosa el prest1g10 ~ocia! que es
taban perdiendo; por último, sería peligrosa, pues Rusia, vecma de 
Corea. podría aprovechar la oportunidad para actuar contra el Japón. 
; Deberían lanzarse ·a tal aventura "como un martín pescador en la 
~oncha de una ostra que se entreabre"? El príncipe Iwakura, que aca
baba de realizar un viaje por Europa y por los Estados Unidos_ y que 
conocía el estado de ánimo de las potencias principales, aconsejó la 
prudencia. El Emperador adoptó la política propuesta ¡::or Okubo y por 
Iwakura: diferir la acción ele fuerza hasta el momento en que la 
reorganización interna estuviese acabada y el f apón lo bastante fuerte 
para poder enfrentarse con Rusia. 

Pero. aunque no hubiera lugar por el momento a realizar una con-
quista, el gobierno nipón preparó el camino para una ocupación pro
gresiva en el futuro. En febrero de 1876, ba¡o la amenaza de una 
demostración naval. obtuvo del rey de Corea Ja firma de un tratado 
de co:nercio, que aseguraba a los Jc;poneses el acceso a tres puertos 
coreanos y les concedía un estatuto de extraterritorialidad. En resu
men, el Japón empleó en Corea Jos métodos que los occid.entales .le 
habían anlicado unos veinte años antes. Para desarrollar su mfluenc1a, 
atrajo a· sus establecimientos de enseñanza a jóve_nes c?reanos, . que 
formarían el núcleo de un partido adicto a sus mtenc1ones: dicho 
partido fue el que, con la complicidad de la _Legación japonesa en Se~I. 
trató en 1884 de adueñarse del poder mediante un golpe de Estaao. 
Ei fracaso de la tentativa no comprometió, sin embargo, el porvenir 
de la política nipona; en abril de 1885 e! _gobierno de :roki~ obtuvo d,el 
gobierno chino la firma de una convenc1on que pre~e1a la. mtervenc1on 
conjunta de tropas japonesas y chinas en caso .de ?1sturb1?s e_n Corea. 
El pequeño reino llegó a ser así camro de nva!Idacl chmo-¡aponesa. 

¿Era aquel el cebo de las rivalidades ~ntre e! Japón y las ~tenct:is 
europeas"? Todavía no. Sin duda, el gobierno corea~o, con~c1en_re de 
su impotencia para cont.,;ner los progresos de la mfluencta 111po~a. 
pensó, por consejo de la propia China. obtener el apqy? de Rus1~; 
pidió al Zar que le enviase instructores militares y le .ofreció, a camb10, 
el derecho de establecer una base naval en la costa nordeste de Corea; 
la sola oposición de Gran Bretaña, que reivindicaba igual d7recho. im
pidió Ja ·realización de tal proyecto. Los eur~peos desc?~f¡a~an unos 
de otros, pero no se preocupaban de obstacultzar la poht1ca ¡aponesa, 
que todavía no les parecía peligrosa. 

¿Se daban cuenta los Estados europeos de que las circunstancias 
favorables a su política de expansión solo serían temporales? ¿Creían 
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que el Japón podría ser un rival en Extremo Oric:He y que los Estados 
Unidos poseían los medios para disputarles los ,11ercados suramerica
nos o los archipiélagos del Pacffico? No parece que tales perspectivas 
entraran en sus cálculos. Por el libre juego, ya de los intereses econó
micos y financieros, ya de las condiciones demográficas, aquellas po
tencias jóvenes recibían, de hecho, la ayuda eficaz de Europa. 

En el Japón el papel de los europeos fue esencial-durante veinte 
años-en la obra de modernización del país. ¿Ocurría así únicamente 
porque los reformadores japoneses fueran sensibles al prestigio de las 
ideas políticas occidentales y acabasen, tra~ larga resistencia, por ob
tener del Mikado el establecimiento de un régimen constitucional? 
Este aspecto de la influencia europea no dejó ciertamente de tener 
importancia; sin embargo, solo era secundario. pues si la Constitución 
japonesa del 11 de febrero de 1889 se inspiró directamente en las for
mas políticas europeas, desconocía su espíritu: Mutsuhito se decidió 
a ánunciar un sistema político liberal para poner al Japón en pie de 
igualdad con las grandes potencias, pero se proponía evitar el régimen 
parlamentario y conservar intacto su poder sóberano. Por otra parte. 
en el plano de las técnicas-económicas o administrativas-fueron de
cisivas las influencias occidentales. El Dep<trtamento de legislación que 
estableció las bases para Ja organización de los servicios públicos es
taba en 1875 bajo Ja dirección del jurista francés Boissonnade; la .en
señanza primaria fue puesta en marcha por un americano, David Mu
rray; las primeras vías férreas se construyeron por técnicos ingleses; 
el sistema industrial fue sencillamente importado: las máquinas llega
ron de Europa, y las fábricas tipo, creadas por el gobierno nipón, se 
hallaban bajo la dirección de europeos, lo mismo que las escuelas 
destinadas a formar la mano de obra; el ejército y la marina de guerra, 
tanto por lo que se refiere a los métodos tácticos como por lo relativo 
al material, recurrieron a los instructores europeos. a las fábricas eu
ropeas. En 1883 los 2 382 occidentades que residían en el Japón, de los 
cuales 1 094 eran ingleses. desempeñaban un papel de primera im-
portancia en la transformación dP.1 país. . 

¿Habría sido posible todo aquel esfuerzo de organización adminis
trativa y de preparación económica sin el concurso de las finanzas 
europeas? Los bancos ingleses proporcionaron capital para las empre
sas industriales, y el gobierno nipón, para hacer frente a sus gastos de 
preparación y realizar su programa de subvenciones a la industria, 
obtuvo empréstitos de los mercados europeos. Europa "fue de este modo 
-Inglaterra especialmente-quien ayudó al Japón a convertirse en una 
gran potencia. Pero el gobierno nipón estaba absolutamente decidido 
a reducir· al mínimo el plazo duran te el cual tuviera que recurrir a tal 
asistencia: e,mpleaba en sus servicios administrativos 500 expertos ex
tranjeros en 1875, solo conservaba 200 en 1890. Jamás perdió de vista 
su objetivo, que era asegurar la independe-ncia nacional y satisfacer 
el deseo de poder. 
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En cuanto a los Estados Unidos. la parte que tomó Europa en su 
marcha hacia el poderío no se le puede comparar, sin duda. ¿Debemos, 
no obstante, desconocerla? Desde dos puntos de vísta, soore todo, 
el Viejo Continente aportó su concurso en el desarrollo económico: 
proporcionó hombres y capitales. 

La corriente de emigración entre Europa y los Estados Unidos au
mentó rápidamente: 2 800 000 salidas 'entre 1871 y 1880, 5 246 000 en
tre 1881 y 1890. Aquellos emigrantes eran en dicha época alemanes 
sobre todo (750 000 entre 1882 y 1885), ingleses e irlandeses y escandina
vos; hasta 1895, italianos, españoles. austro-húngaros y rusos no for
maban más que un contingente reducido (8 por 100 del total en 1877, 
25 por 100 en 1887). En aquella oleada de recién llegados la agricultura 
americana encontró explotadores para sus territorios del Centro y del 
Oeste medio; en 1890 el 38 por 100 de la población agrícola estaba 
formada por inmigrantes r.ecientes nacidos en el extranjero, pero"' la 
industria se benefició aún más de la aportación europea, que le ase
guró a la vez una mano de obra abundante y mandos técnicos. El go
bierno federal y el Congreso, conscientes de la importancia que ofrecía 
la inmigración blanca para el impulso nacional, y satisfechos por la 
facilidad con que se llevaba a cabo la asimilación de los recién llegados, 
abrieron ampliamente sus puertas a los europeos; la ley federal del 
3 de agosto de 1882 decidió que la entrada en los Estados Unidos sería 
negada solo a los enfermos mentales y a los condenados por delitos 
comunes; la ley de 1891 se limitó a añadir un control médico para 
eliminar a todos los que padeciesen una enfermedad contagiosa. 

La aportación de capitales europeos adquirió particular importancia 
entre 1867 y 1872, durante el período de reconstrucción, cuando las 
consecuencias de la guerra de Secesión pesaban sobre la situación fi
nanciera de los Estados. Unidos. Se vio detenido en 1873 por la crisis 
económica financiera americana, pero se recuperó en seguida. La me
dia anual de la importación de capitales. que, por lo menos en un 
60 por 100 eran de procedencia inglesa, fue de 45,5 millones de dólares. 
Los trabajos de preparación agrícola y de irrigación, las industrias me
tahírgicas y textiles recibieron parte de estas inversiones, pero, sobre 
todo, lo que buscaban los capitalistas extranjeros eran los títulos de las 
compañías de ferrocarriles: en los últimos años del siglo la cuarta 
parte del capital invertido en el equipo ferroviario era extranjero. Los 
recursos financieros de Europa fueron, pues, los que dieron un rápido 
impulso al desarrollo de la producción y de los intercambios. 

Europa dominaba aún en el mundo, pero favorecía el crecimiento 
de las fuerzas nuevas, que pronto se convertirían en sus competidoras. 

En las relaciones entre los grandes Estados europeos, el efecto de 
expansión hacia los otros continentes, sobre todo cuando tenían como 
objetivo establecer una dominación territorial, acarreaban choques en
tre los intereses rivales. Esas rivalidades, por su propia índole, mante-
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nían desconfianzas en la misma Europa, sobre todo ~ntre Francia ,, 
I~glaterr~; entre Inglate~r.a .Y Rusia; y entre Francia e Italia. Sin em~ 
bargo, m1~ntras qu~ los ht1g:os europeos-los que enfrentaron a Francia 
y Alemama, Aus.tna-Hungna y Rusia permanecían en el primer plano 
de las preocupac10~es de los pueb!os y de los hombres de Estado, los 
choques ,e~tre l?s mtereses cqlomales no parecían desempeñar en la 
gran polztica ~as que un papel accesorio. ¿Es exacta esa impresión? 
Antes de considerar ~l luga~ resp;~tivo de esos antagonismos en el 
desarrol~o de las relac10nes d1plomat1cas internacionales es conv · _ 
te examrnar sus caracteres. ' emen 
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CAPITULO III 

LAS RELACIONES FRANCO-ALEMANAS 

Las relaciones entre Francia y el Imperio alemán continuaban sien
do el centro de la política internacional de 1871 a 1893. En ellas pre
dominaba la cuestión de Alsacia y Lorena. Los estremecimientos de la 
sensibilidad nacional de Francia (1) y el estado de ánimo casi unánime 
de los alemanes, convencidos de la legitimidad de la anexión (2), eran 
evidentemente las fuerzas profundas que daban el tono a las relacio
nes entre los dos Estados. Pero hay que tener en cuenta, también, el 
comportamiento de las poblaciones anexionadas: la resistencia de los 
alsaciano-loreneses a ser germanizados era observada, con atenta emo
ción, por la opinión pública de Francia y los artículos de la prensa 
francesa, se veían, por supuesto, agriamente comentados por la prensa 
alemana. Es importante, pues, tener presente en nuestro ánimo, para 
comprender bien las relaciones franco-alemanas, los aspectos sucesivos 
de la historia de Alsacia y Lorena: de 1871 a 1874, la población se 
mostró unánime en oponer una resistencia al régimen de compresión, 
que otorgaba al Presidente superior el derecho a tomar "en caso de 
peligro para la segurídad pública, todas las medidas que juzgue nece
sarias". Prueba de esta resistencia fueron las elecciones de febrero, en 
el Reichstag-los quince elegidos eran todos "protestatarios"; de 187Li 
a 1879, cuando se relajaron los métodos alemanes y la Tierra del Im
perio fue dotada de una Asamblea consultiva, luego legislativa, los 
protestatarios ya no tuvieron en las elecciones de 1877 más que diez 
puestos, pasando los otros cinco a los autono111istas, que se limitaban 
a reivindicar. para Alsacia y Loren3, dentro del marco del Imperio ale
mán, el derecho de administrar, por sí misma, sus asuntos religiosos, 
docentes y económicos; después de 1879, se esforzó la administración 
alemana en "conquistar" a los notables y al clero; pero la réplica, en 
las elecciones de 1881 v de 1884 fue el derrumbamiento del partido autó
nomo, pronto seguida: en 1887, por una vuelta al sistema de rigores ad
ministra ti vos. 

Estos cambios, aparentes o profundos, no dejaron de tener cierta
mente influencia, en Francia, sobre la idea del desquite y sobre las 
tendencias de ciertos hombres de Estado. La política alemana, a su 
vez, tenía en cuenta el estado de ánimo francés, y, sín renunciar a sus 
objetivos, modificó sus métodos. Ri&',urosa y amenazadora entre 1871 

(1) Véanse anteriormente, págs. 345 y 346. 
!2) Véase anteriormente, pág. 343. 
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y 1875, la política se hizo más conciliadora entre 1877 y 1885; se ati
rantó de nuevo entre 1886 y 1889. ¿Cómo explicar tales altibajos de 
la desconfianza entre Francia y Alemania? 

La primera etapa de las relaciones se vio dominada por los obje
tivos inmediatos de la política bismarckiana: obtener el cumplimiento 
íntegro del tratado de Francfort, es decir. el pago. antes del 2 de 
marzo de 1874, de la indemnización de guerra; retrasar así la reorga
nización de las fuerzas económicas y militares de Francia. Pero Bis
marck, si obtuvo fácilmente el pago ele la indemnización de guerra, no 
consiguió, de ello, los resultados políticos que había ciado por seguros. 

En la cuestión de la indemnización de guerra, el Canciller se había 
sentido inclinado. primero, a pensar que Francia intentaría rehuir el 
compromiso, y que. tras de haber efectuado las primeras entregas de 
dinero, se negaría a pagar los tres últimos millares de millón. En tal 
caso, estaba resuelto a mantener, "hasta la completa amortización de 
la deuda francesa", la ocupación de los territorios que tenía en fian
za: "No comprendo por qué tendrfnmos que abandonar un solo pie 
del suelo francés antes de que nos pagaran hasta el último céntimo." 
Estudiaba, inclusive, el colocar dichos territorios ocupados bajo la ad
ministración alemana. Si tal presión resultaba ineficaz, no dudaría, de
cía, en "sacar de nuevo la espada". Para hacer que el gobierno francés 
tuviese voluntad de pagm· adoptó una actitud amenazadora, y se mostró 
insolente e implacable, a partir de los pequeños inciden tes ocurridos, 
en junio y en diciembre de 1871, en los territorios ocupados: no se 
trataba solo, según escribió a Guillermo I, .de afirmar la seguridad de 
las tropas alemanas, sino, principalmente. de hacer una saludable ad
vertencia; el rigor del régimen de ocupación "nó puede dejar de ejer
cer una presión sobre el gobierno francés en el sentido de que este se 
apresurará, con mayor motivo, a liberarse de la ocupación, mediante el 
pago de la contribución". Parecía, pues, que en el ánimo del Canciller, 
la entrega de los cinco millares de millón era el objetivo esencial que 
había que conseguir. El Estado Mayor, por el contrario, para tener 
ocasión de prolongar la ocupación, vería con gusto un retraso en los 
pagos franceses. Pero Bísmarck no deseaba esa solución: sabía que 
tropezaría con las objeciones de las demás grandes potencias, que veían 
una seguridad de paz en Ja cercana evacuación del territorio francés. 

Ahora bien. Jos deseos de Bismarck se vieron colmados. El gobier
no de Thiers, a fin de eludir los riesgos de conflicto que creaba la pre
sencia de las tropas de ocupación y poder reorganizar la defensa na
cional, se mostró dispuesto, a partir de abril de 1872, no solo a man
tener sus compromisos, sino a llevarlos a cabo con mayor rapidez de 
la que preveía el tratado de paz. Estaba apoyado, en ello. por la una
nimidad de' la opinión pública. En lugar de esperar a marzo ,de 1874 
para entregar los tres últimos millares de millón, Thiers propuso em
pezar. sin más dilaciones. el pago de· esta segunda porción. El gobierno 
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alemán aceptó el anticipo al que había de acompañar, por ~upuesto, 
una evacuación gradual de los territorios ocupados. La convención fran
co-alemana del 29 de junio de 1872 registró dicho acuerdo. Después 
del éxito del empréstito lanzado en julio de 1872, el gobierno francés 
se encontraba en condiciones para apresurar las entregas: el tercer 
millar de millón se pagó en febrero de 1873: el cuarto, en mayo: el 
quinto, entre junio y septiembre. Seis . meses .ant:~ de lo que estab~ 
pr.evisto en el tratado de Francfort, la mdemmzacmn de guerra fue li-
quidada, y el territorio francés, evacuado. . . 

Bismarck se felicitaba por ello, y como la actitud de Thiers estaba 
de acuerdo con lo que deseaba la política alemana, anhelaba q~e el 
Presidente de la República se mantuviera en el poder. El emba1ador 
alemán en París, Arnim, por el contrario, examinaba con satisfacción 
la perspectiva de un cambio de gobierno en Francia, el cua!, después de 
la salida de Thiers, podría desembocar en una restauración bo~war
tista; tal eventualidad le parecía favorable, pues el nuevo gobierno, 
decía, "no podría enfrentarse con su~ advers~rios, sino apo_Yál?d~se en 
nosotros". Y además, ¿no era preferible, en mterés del prmc1p10 mo
nárquico en Europa, que desapareciera el régimen republicano fran
cés? Pero el canciller se opuso a proyectos que le parecían fuera de 
razón. "Nuestro primer deber-comunicó a Arnim--es, desde Juego, 
sostener siempre al gobierno actual, mientras represente para nosotros 
la voluntad de ejecutar lealmente el tratado." Así, pues, cuando, en 
24 de mayo de 1873, sobrevino la caída de Thiers, Bismarck se sintió 
defraudado. Desconfiaba del nuevo gobierno, a causa de las tenden
cias monárquicas y católicas de Mac Mahon. El éxito de una restau
ración monárquica permitiría-a su juicio-que Francia encontrara 
alianzas con mayor facilidad. La política católica le irritaba; sobre 
todo. cuando varios obispos franceses, en el otoño de 1873._ juzgaron~ 
en términos severos, a veces violentos, lá Kulturkampf prustana. 

Este clima de desconfianza se encontraba ciertamente en los orí
genes de la corta crisis que. se abrió en las re~aci<:~es fran~o-a!emanas. 
Pero la consecuencia inmedrnta fue la reorgamzacion del e1ército fran
cés. La ley de 1872, que había fundado las bases de esa reorganización, 
estableciendo el servicio obligatorio y fijando en cinco años. con am
plias exenciones, la duración del servicio en ~l ejército act~vo! no 
había provocado objeciones por parte de Alemama. Ya no ocurnó igual 
cuando la Asamblea nacional votó, en marzo de 1875, una ley de cua
dros que, sin aumentar la cantidad de hombres que servían bajo ~a 
bandera, en tiempos de paz, incrementó en una cuarta par~e el nu
mero de batallones y preveía, en relación con este acrec~ntamiento, _los 
efectivos necesarios de oficiales y suboficiales. En el ámmo del gobier
no francés y de los miembros de la Asamblea. esta ley tenía como 
objetivo, principalmente, poner remedio a la crisis de lo~ ascensos, au
mentando las incorporaciones. Bismarck, sin embargo, vio en ella una 
medida destinada a facilitar una movilización, y, por consiguiente, una 
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?eñal de que Francia preparaba la guerra. La prensa alemana evocó 
~nmediatamente, la inminencia de un conflicto y se le dijo al emba~ 
¡ador de Francia, por mediación de un colaborador directo del Can
cill.er, que Alemania estaría interesada en declarar 'una guerra pre
ventiva. 

Pero este alerta franco-alemán tomó un sesgo diferente cuando el 
gobierno francés, después de haber estudiado, por un instante, ceder 
a la amenaza y renunciar a la aplicación de la ley de cuadros intentó 
u~a ré.plic.a: el ministro de Asuntos extranjeros, el duque 'Decazes, 
dio al mc1dente un alcance europeo, al solicitar el apoyo diplomático 
de Gran B!etaña y de Rusia. ¿Cómo obtuvo tal apoyo? 

El gobierno inglés, en cuya dirección Disraeli había sustituido a 
Gladstone, el. año ª?terior, se mostraba más inclinado que Jo había 
e_stado el g~bmete _liberal, a tomar, en política exterior, una actitud 
f~rme. El pnmer. Mmistro se ha~laba inquieto por los métodos y obje
tivos de la política alemana: Bismarck--escribió a la reina-" es una 
especie de viejo Bonaparte". Por supuesto, siguiendo la constante tra
dici~n de la política inglesa, rehuyó prometer apoyo a Francia. "Si Ale
mama tratase de declarar una guerra preventiva contra Francia el Go
bierno inglés. ~abría demostrar su indignación", declaró al En;bajador 
francés el Mm1~tro de Asuntos extranjeros, Lord Derby. ¿Bastaría con 
una ~esa~.robac1ón ve;b~l?-obje.tó el Embajador. A lo que. Derby res
pondió: Tal es la urnca segundad que puede ofreceros el ministro 
d~ una monarquía constitucional." Sin embargo, el gabinete británico 
h1z? saber a Bisrr.iarck su punto de vista. Aunque lo hiciera en un tono 
amistoso, la gestión era clara: se invitaha al gobierno alemán a "cal
mar las inquietudes de Europa". 

La acci~n de Rusia fue análoga, pero tuvo mayor alcance, porque 
el Zar babia aceptado, en mayo -de 1873, una convención de alianza 
col\iel gob~erno alemán (1). Aho,ra. bien, Alejandro II intervino, ·en per
sona, y senaló claramente los hm1tes que asignaba al Acuerdo de los 
tres Emperadores. Quería-dije al embajador de Francia-calmar el 
alerta franco-alemán, sin recurrir a la amenaza: "Lo conseguiremos sin 
eso." Decidió ir él mismo a Berlín, en compañía de Gortchakof, con el 
cla~o designio de presentar a Bismarck sus observaciones. ¿Qué su
cedió en el curso de aquella entrevista? Los documentos no permiten 
que _lo sepamos con exactitud. Parece probable que Bismarck no diera 
ocasión al Zar pa:a _hacer sus amonestaciones y que, por lo pronto, 
afectara tratar al mc1dente franco-alemán, como un asunto exagerado 
excesivamente. 

En todo caso, afirmaría que Alemania no pensaba en una guerra 
preventiva. Ello bastaría para tranquilizar al gobierno francés. 

¿Había pens<\do Bismarck, realmente, en aquella guerra preventi
va? No parece verosímil. En los documentos no hay nada que permita 

(1) Véase anteriormente, pág. 352. 
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atribuirle tal d~signio. Mas el Canciller había q~erido intirnid.~r a Frar:
cia, para llevarla a interrumpir su rearme. Hab1a fracasado. Alemama 
-decía Decazes-ha ::omorobado que tenemos derecho a proceder, en 
Ja plenitud de nuestra indepen~lencia, a J¡~ reor~anización ?e nuest,r~s 
fuerzas militares." Para el gobierno frances hab1a const1tmdo un ex1-
to. Y otro era el haber recibido una prueba de simpatía de Rusia y de 
Gran Bretaña, por primera vez, después de la derrota de 1871. 

Para Bismarck, el asunto, por pequeño que pudiese parecer, era de 
importancia. No solamente no había conseguido impedir el rearme fran
céi, sino que había apreciado la debilidad del sistema de los tres Er~
peradores. Sin repudiar la promesa de alianza defensiva, dada ha~1.a 
dos años a Alemania, Rusia había indicado claramente que no adm1t1-
ría que Bismarck tratara de apbstar a Francia. Era una l~cción que ~l 
Canciller no podría olvidar. Sin ninguna duda, se mostro muy sensi
ble a· ella: varias veces evocaría después el alerta de 1875 como el 
recuerdo de un fracaso penoso para su amor prop10. Pero, sobre todo, 
no tardaría en sacar de aquella experiencia consecuencias importantes 
para las relaciones franco-alemanas. Puesto que no había podido obs
taculizar Ja reorganización de las fuerzas militares francesas, ¿no. le 
convendría estudiar una revisión de su actitud respecto a Francia? 

En 1877. con ocasión de la crisis interior francesa, tomó forma la 
evolución de la táctica bisma'rckiana. En el conflicto producido por 
Ja oposición de la mayoría republicana de la C~mara-los. 363-a 
Mac Mahon, después del 16 de mayo, vio el Canciller una c1rcusta~
cia favor<lble para la política alemana. A pesar de la actitud de Gu1-
llermo I. que deseaba el éxito de Mac Mahon, pu~s "los progresos del 
radicalismo serían-decía el Emperador-tan pehgrosos para Europa 
como para Francia". Bismarck quería abiertamente el fracaso de los 
monárquicos, por los motivos que ya había indicado en 1872 y en 
1873 (1). El Canciller no era hombre que se contentara con deseos 
platónicos; intervino, mediante instrucciones coníidenciales a sus agen
tes diplomáticos, y consignas ,que dio a la prensa alemana. A su em
bajador en París, Hohenlohe, le ordenó, el 29 de junio de 1877, que 
mostrase claramente, en conversaciones y contactos con la prensa, de 
qué lado iban las preferencias del gobierno alemán: el éxito de Mac 
Mahon llevaría a un ''gobierno dictatorial y monárquico de elementos 
que nos son hostiles con una preponderancia d_e los jes.ui.tas; mientras 
que con la República, tendríamos la perspectiva de v1vir en paz du
ran~e mucho tiempo, quizá durante muchísimo". "Es preciso, pues 
-añadía-influir con nuestra actitud sobre las elecciones, para hacer 
fracasar, si ello es posible, el golpe de estado de Mac Mahon"; ahora 
bien ese fracaso será posible "si los electores se persuaden de que 
tres~ientos sesenta y tres significan la paz, y la coalición reacciona-

ria, la guerra". 

(1) Véanse antcnormente, págs. 352 y 371. 
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Así, pues, se mostraba satisfecho en octubre de 1877 de:; : ::sultado 
de las elecciones francesas: la victoria de los republicanos le: parecía 
implicar la casi certeza de que Francia no encontraría simpatías en 
San Petersburgo ni en Viena. Poco le importaba que con tal éxito se 
corriera el riesgo de que Gambetta ocupase el poder; sabía muy bien 
que el hombre del desquite había evolucionado. Según opinión del 
Canciller, la República en Francia sería una garantía de paz precisa
mente porque el régimen era incapaz de inspirar confianza a los de
más estados. El 30 de enero de 1878 el secretario de Estado en Asun
tos extranjeros declaró al nuevo embajador de Francia, Saint-Vallier. 
que Bismarck, tranquilizado por el fracaso del partido clerical y mo
nárquico, estimaba que había llegado el momento de mantener con 
Francia "relaciones tales como no las hemos tenido después de la 
guerra". ¿Cómo concebía el gobierno alemán esas relacion~s nuevas? 

Por una parte, practicaba en Alsacia y Lorena una política menos 
rigurosa. Al aplicar el nuevo estatuto, establecido por la ley del 14 de 
júlio de 1879, nombró para ocupar el puesto de Staathalter al general 
Manteuffel, que buscó contactos con la burguesía industrial, con los 
grandes propietarios y con el clero y que se declaró partidario de los 
métodos conciliatorios. Creía que la asimilación iba por buen cami
no y que la administración aiemana conseguiría raspar el barniz f ran
cés. ~l resultado de las elecciones de 1881. por las cuales los autono
mistas solo consiguieron un elegido, no bastó para quitarle las ilu
siones. 

Por otra parte, animaba al gobierno francés en las empresas colo
niales, que, según decía. desviarían de Alsacia y Lorena las miradas 
de Francia y proporcionarían al gallo galo satisfacciones de prestigio 
en un campo de acción en el cual no tenía Alemania intereses directos. 
Por supuesto, también daba por descontado que Francia, mediante 
sus iniciativas. tropezaría con los intereses de Gran Bretaña y con los 
de Italia, y una y otra podrían entonces sentir la necesidad de un 
acercamiento a Alemania. El nuevo sesgo que declaró el Canciller 
haber dado a las relaciones franco-alemanas era, pues, también un me
dio de consolidar la preponderancia continental del Relch: mientras 
intentaba aplacar los resentimientos de Francia, quería mantenerla 
en el aislamiento. Esa actitud se afirmó en 1878 y en 1881 a propósito 
de la cuestión tunecina; en 1884, con ocasión de los asuntos del Con
go y de la guerra franco-china (1). El Canciller empujó también al 
gobierno francés a tomar una posición muy firme respecto a Gran 
Bretaña en el asunto de Egipto. Durante varios meses. de agosto a 
diciembre de 1884, hace insinuaciones a Jules Ferry. "Renunciad a Ja 
cuestión del Rin-dijo al embajador, barón de Courcel-y yo os ayu
daré a conquistar en todos los otros puntos las satisfacciones que po
dáis desear." 

(1) Véanse más adelante, págs. 398, 400 y 401. 
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·Implicaba ese plan bismarckiano una colaboración franco-alemana 
en ~olítica general? Bismarck, dec\aró desearla,: "Los dos países-de
cía-deben estar de acuerdo para enfrentarse con Inglaterra Y q~e
brantar el dominio que ejerce en los mares." Llegó hasta pronuncia~, 
el 30 de septiembre de 1884, la palabra alianza, por ~lusión, en .una 
conversación, en la que indicó al embaja?or .de ~rancia l~. necesi~ad 
de establecer· un contrapeso a la hegemoma naval inglesa: Es preciso 
que Gran Bretaña se acostumbre a la idea de que una. alianza franco
alemana no es cosa imposible." En enero de 1885 ofreció a Jul~s Ferry 
una entrevista, que podría tener lugar en Luxemburgo o en S~~za. . 

El presidente del Consejo francés examinó una . colaboraqon ac;i
dental en las cuestiones coloniales: pero, aunque. estimase que en prin
cipio era necesario mejorar las .relaciones fr~nco-alemanas y, por con
siguiente. no recordar la cuestión de Alsacia y. Lorena, no co~testó 
a los propósitos del Canciller en cuanto al porvenir de estas ~elaciones. 
Sin embargo, algunos diplómáticos opinaban que un conve.mo fran!o
alemán afirmaría en Francia una "relativa· seguridad", particularmenfe 
oportuna en períodos de crisis económica. Pero la o~inión pública fr~n: 
cesa no se hallaba dispuesta a aceptar un acercamiento a Alemama. 
no solamente la prensa de oposición, sino la mayor parte de la guber
namental. en París y en provincia_ll, .demostró c!aramente ;se es~~do 
de ánimo. El considerar un acuerdo con Alemania, ¿no sena abanao
nar Al sacia y Lorena? Por otra parte, Jules Ferry-y el . barón de 
Courcel compartía su sentimiento-desconfiaba de las. m~mob.ras, de 
las combinaciones tenebrosas de Bismarck. Al hacer msmuac10nes a 
Francia, ¿no se propondría el Cancill~r enemista~la con, Inglaterra 1 
Aun cuando sus ofrecimient9s fuesen sinceros, ¿cua~ podria ser el ca
rácter de una colaboración franco-alemana? ¿No debería pensarse que 
tal amistad sería tempestuosa y q·ue Alemania consideraría a Francia 
como un compañero de segunda categor~a? P~r ello Jules Ferry no 
recogió ia alusión de Bismarck a una posible ahanza y rehuyó 1.a pro
posición de una entrevista. El Canciller alemán se mostró decepc~onado 
por la actitud de Francia. "Seguiré cortejando a esa dama caprichosa, 

h " pero no tengo mue as esperanzas. . . 
·Debemos pensar entonces que en 1884 el gobierno francés descm

dar~ la ocasión de dar un nuevo giro a las relaciones franco-alema.n~s? 
¿Debemos creer que, si lo hubiera permitido el estado de la, opmió.n 
pública francesa. habría seguido Alemania el cami~onque parec~an abnr 
los ofrecimientos de Bismarck? No parece ser asi. La desconfianza de 
Ferry v de Courcel no era infundada. pues Bismarck, durante el curso 
de aqt~el intento de negociación con Francia, no hab~a dejado por un 
solo instante de conservar el contacto con Grai: Bretana. Por supue~to, 
no debe ll~mar la atención el que Alemania 1ugase con dos bara1as. 
Pero ·de qué lado estaban orientadas sus ·preferencias? Una nota en
contr~da en los papeles personales del Cancil~er por 71, his~oriador 
alemán Windelband permite aclararlo: "Es prec1so-escnb1a Bismarck 
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el 3 de agosto de 1884-cuidar 1 Bretaña." Cuando el Canciller h ?s . de~acue.rdos entre Francia y Gran 
un éxito, sino más bien inquie~~a t~muac10ne-:_ a Francia, no deseaba 
acuerdo con Alemania .. tal pa e a rtn. Bretana para obligarla a un . re e ser a interpretación más verosímil. 

Con todo, en tiempos del ministerio F . 
alemanas, sin llegar a .ser n1· cord· 1 . ef'.ry las relac10nes franco-

d 1 
ta es nt con 1adas h b' ·d · 

e o que fueran nunca desde 1871 p , ~ ta.n s1 o me¡ores 
De~pués de la caída de Ferry el 3o ~ro este rela1am1ento !1º duró. 
~nodo de detención en la ex;ansión co~o~=~zo de l885, y tras del 
eta, .las preocupaciones continentales volvier , que fue .s1! consecuen
rancta en Francia. La actividad d 1 . on a ad9umr preponde
sentjmiento antialemán y l e a ~tga de los Patriotas reanimó el 
Ministerio de la Guerra' fav~:ecresenc;a .~el. general Boulanger en el 
el despertar de la idea de des u~e~nE~ e17:c

1
.to Y ~n. la opinión. p.ública 

de ~a Guerra hacía alusión al ~est bl pe~t0dtco oftc.t?s<? del Ministerio 
hana "palidecer a los lejano , a . ec1m1ento del e¡erctto francés, que 
titud de Boulanger no era las d~~m~~es alemane~": Ciertamente la ac
tranjeros, Flourens, no dejaba d~ ~~·rno; el m1~1stro ?e Asuntos ex
pero el general llevaba tras de s' trmar s1!s mtenc10nes pacíficas, 
pública. Alemania tenía pues ~o~·una parte i.mportante de la opinión 
lla situación. El embajador aiemán1:~s /ªr,a v1.gilar atentamente aque
peligrosa; Francia en su opinión d ans, sm embargo, no la creía 
declaró su inquietud En el . . , no deseaba la guerra. Pero Bismarck 

1 
· · mv1erno e 1886 a 1887 · ·ó 

a precio de una disolución del Reich t exig.i Y obtuvo, 
del ejército; convocó en pleno invi s ag, un aumente: en los efectivos 
período de ejercicios en la proximi~~~o da iº~ /eserv1stas durante un 
esto el preludio de un ol d f . e a rontera francesa. ¿Era 
que el embajador de Fragncfa en e Beu~:za? ,Flour~ns lo ~e mía, mi en tras 
PQr el Canciller una sím le manio:r m veta e,n. as. med.idas decretadas 
P€nsamiento de Bismarcf iba . a de poht~ca tntenor alemana. El 
inmediatos. Consideraba la hl~~ :mbar~o, mas allá de los incidentes 
a ser presidente del Consejo o pr:::~e~~gu~ lf ~al , B~ulanger llegaría 
escribió, "sería la guerra" Su ( ~ e ª. epubhca. En tal caso, 
blicano le llevó a decir. ;,Lo ;n iguo esprec10 por el régimen repu
más de sí" (1). . s ranceses, con su Rep¡.íblica, ya no dan 

l Estaba verdaderamente in · t 
tuac;ión 1 Cuando el 30 de dici~~~r~· ;;ªi~~~ so~? de e~plot~r Ja si-
Pans, aseguró en un informe . Munster, emba1ador en 
g~erra estallase, sería por nuesf~~ l:~~ncia h se f m~sltraba pacífica ("Si Ja 
ci6n para arrastrar a ella a los frances;sf. ar a a ~a un~ ~~an provoca
dor que retirase el . f . ), el canciller p1d10 al emba1·a-

m orme, que tba "co t ,, l l' . 
alemán. ¡Premeditadamente des t b n ~a a po itica del gobierno 

Pero l debemos olvidar car a a to a prueba tranquilizadora l 
----.-. -. . , para c:;omprender ese estado de ánimo, las 

( 1) Les Fran~a1s avec leur Ré br origmal francés.) ' pu ique, sont au bout de lcur latín". (En el 
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decepciones que experimentó Bismarck por la misma época en Alsacia 
y Lorena? Después del fracaso sufrido por la tentativa de Manteuffel. 
el nuevo Staathalter, Hohenlohe, había tratado no ya de incorporar a 
los alsaciano-loreneses, sino de reavivar el sentimiento autónomo, de
clarando que b población de la Tierra de Imperio, si se resignaba a 
aceptar como permanente la situación creada por el tratado de Franc
fort, podría obtener un estatuto que colocaría a Alsacia y Lorena 
"en el mismo pie de igualdad política" que los demás Estados alema
nes. El embajador de Francia en Berlín comprobaba en 1885 que la 
autm,·idad alemana estaba haciendo en Alsacia progresos muy reales. 
Ahora bíen: la disolución del Reichstag a principios de 1887 puso_ en 
delicada situación la política alemana en la Tierra de Imperio: Jos 
electores alsaciano-loreneses fueron invitados a decir si aprobaban la 
ley militar alemana que Bismarck había declarado necesaria alegando 
el riesgo de guerra con Francia. Hohenlohe creía que debía dirigir un 
llamamiento al cuerpo electoral. "Elegir hombres que nieguen al Im
perio alemán el derecho de mantener en todo tiempo un fuerte ejér
cito" sería "poner la paz en peligro". La respuesta de los electores fue 
clara: Jos quince elegidos eran protestatarios. He aquí, según reconoce 
Hohenlohe. "una manifestación de simpatías francesas". Los medios 
militares alemanes hubieran querido, a título de réplica, restablecer el 
régimen dictfitorial que había existido durante Jos primeros años de 
la anexión. Sin querer ir tan lejos, el Canciller hizo tomar a la admi
nistración medidas rigurosas, que fueron denunciadas violentamente 
por la prensa francesa. No hay que maravillarse de que el gobierno 
francés, sumando estas señales-¿ qué otro medio tenía de formarse 
una opinión?-, experimentase una creciente ansiedad. 

Determinada por las imprudencias del nacionalismo boulangerista, 
mantenida por los actos o los propósitos de Bisrnarck, la tensión 
franco-alemana alcanzó su punto culminarlte el 20 de abril de 1887 
con el asunto Schnoebelé. El comisario de policía francés en Pagny
sur-Moselle íue apresado por policías alemanes tras una orden de 
detención del Tribunal Supremo de Leipzig. Ciertamente Schnoebelé 
había tenido una actividad de espionaje que el gobierno francés no 
ignoraba. Las condiciones en las que tuvo lugar el arresto fueron las 
que hicieron grave al incidente: Schnoebelé, convocado a una conver
sación de servicio por su colega alemán, Gautsch. fue atraído a una 
emboscada, y los policías alemanes, según dos testigos, penetraron al
gunos metros en territorio francés. Al suceder este incidente. después 
de un largo período de nerviosismo se levantó en Francia un airado 
movimiento de la opinión pública: parecía significar que Bismarck 
buscaba una ocasión para provocar la guerra. El general Boulanger 
exigió al gobierno que decretase el despliegue de tropas de cobertura, 
pero el presidente de la República se negó y el gobierno se contentó 
con reclamar la libertad de Schnoebelé. Bismarck Ja concedió al cabo 

de algunos días. 
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En el fondo, el asunto-según documentos hoy conocidos-no ha
bía tenido el carácter que le atribuía la opinión francesa. Parece que 
Bismarck no era responsable directo de las condiciones en las que 
había tenido lugar el arresto; cuando recibió del gobierno francés la 
prueba de los procedimientos a que había recurrido la policía alemana, 
había comprendido que era preferible zanjar el incidente. ¿Habría 
actuado así si hubiera querido la guerra 7 Sin embargo. aquel mo
mento, crítico dejó en Francia profundas huellas: había mostrado lo 
precario de la paz y reavivado en la opinión pública la convicción de 
que Alemania no renunciaba a métodos de provocación y de que sería 
preciso algún día, tal vez pronto, acabar con aquellas disputas de ale
manes. Veinte años después aún no se habría borrado el recuerdo ele 
tal asunto. 

En mayo de 1887, sin embargo, cuando Boulanger fue eliminado 
del ministerio ele la Guerra, se debilitó la tensión: el presidente de la 
República, Crévy, declaró al embajador alemán que había actuado 
personalmente para apartar del gobierno a aquel agitador, cuyos in
fluencia y poder habían sido exagerados: aseguró su fe en un porvenir 
pacífico que correspondiera con el deseo de la gran mayoría del pueblo 
francés. Y Bismarck, algunas semanas más tarde, dijo al embajador 
de Francia, pür mediación de su banquero Bleichroder, que ahora se 
sentía satisfecho de las relaciones franco-alemanas. 
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CAPITULO IV 

LOS CONFLICTOS BALCANICOS 

El despertar de la cuestión de Oriente que se manifestó a partir 
de 1875 no dejaba de haber sido previsto. Desde principios del si
glo XIX y coincidiendo con los progresos del movimiento de las na
cionalidades, la dominación otomana en la península balcánica era 
más precaria cada vez. La desmembración parcial que había sido ja
lonada por la creación de los principados de Serbia y de Montenegro, 
del reino de Grecia y, por último, del principado de Rumania (1), no 
podía por menos de hacer más graves las . difi~ultades en las regio~s 
que aún permanecían someti?as a la ~ommac1ón otomana, dond~ vi
vían poblaciones serbias, bulgaras, griegas y rumanas. Par~ dichas 
poblaciones, los principados y el reino eran centros de atracción. Solo 
los búlgaros, entre los cristianos del Imperio turco~ no hallaban ~uera 
un hogar independiente, o casi independiente, ~acta el que rudieran 
volver sus miradas. Por ello su despertar nac10nal había sido más 
lento que el de las otras poblaciones cristi~as. Pe~o después ~e abril 
de 1870 los búlgaros, con la ayuda de Rusia, hab1an conseguid~ del 
Sultán un régimen religioso nuevo; en l';lgar de ~epender del pa~nan;:a 
ortodoxo de Constantinopla, que era gnegot.... teman a~ora ~na iglesia 
autocéfala, cuyo jefe, el Exarca, era un búlg~ro: La exis~encta de esta 
Iglesia búlgara favorecía el desarrollo del s7nt1m1ent? naciona~. . 

¿Por qué aquel mal crónico del Impeno turco iba a abnr cammo 
a un gran movimiento insurreccionista, que come_nzó en 187? y se 
extendió en algunos meses desde Bosnia y Herzegovma a Bulgar!~? 

En Bosnia y Herzegovina, donde· la mayoría de la poblac10n era 
de lengua serbia y de religión ortodoxa, pero donde la ~obleza local, 
para conservar sus privilegios, había consentido en_ islamizarse, par~ce 
que las condiciones económicas y sociales desempenaron e~ papel prm
cipal. Los aldeanos, sobre todo si er~n _colonos, se que¡aban de la 
agravación progresiva de los censos senona~es Y, del aumento r:centí
simo de las cargas fiscales; en 1875 se anad10 a tal desgracia u~a 
mala cosecha. En las ciudades, los artesanos-los zapateros y los te¡e
dores-veían empeorar su situación, ya que en 1851 fue suprimido el 
régimen corporativo y creció la competencia de los productos impor
tados. No cabe ninguna duda de que el bajo clero se aprovechó de este 
descontento. Pero el factor religioso desempeñaba únicamente un papel 
secundario,· pues las poblaciones ortodoxas se encontraban mezcladas 

(!) Véanse págs. 23. 87 y 259. 
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con grupos católicos, cuyos jefes mostrábanse reacios respecto al mo
vimiento nacional, y con los israelitas, que mantenían el poder otoma
no. Más importante era, sin duda, el papel del Gobierno serbio. Ya 
en 1867 el príncipe de Serbia, Miguel Obrenovitch, había pensado en 
formar contra Turquía una confederación balcánica, obteniendo el 
apoyo del reino de Grecia y del principado de Rumania. Este proyecto 
no se había llevado a cabo. Pero la propaganda del nacionalismo serbio 
se desarrolló en Bosnia y Herzegovina. A partir de 1873, dicha pro
paganda, como señala un diplomático austríaco, tenía por objeto hacer 
desempeñar a Serbia en la península balcánica un papel análogo al que 
había desempeñado el Piamonte en Italia. 

En Bulgaria, el movimiento insurreccionista no parecía estar direc
tamente determinado por los intereses económicos o por Ja situaCión 
social; la protesta fue obra de eclesiásticos y de maestros de escuela, 
dirigidos por algunos jóvenes intelectuales; estaba animada por el 
sentimiento patriótico. Pero aunque reuniera solamente una minoría 
de la población, estaba mejor organizado que el movimiento bosnio; 
a partir de 1873, Levski, su promotor, había organizado doscientos co
mités revolucionarios secretos. Para atraer a los aldeanos, el comité 
central trató de persuadirlos de que la insurección podía contar con 
el apoyo exterior, y para convencerlos, no dudó en emplear a veces Ja 
fuerza, amenazando con incendiar las aldeas si sus habitantes se 
negasen a participar en la acción. _Con todq._ no consiguió un concurso 
activo y total más que en una parte del país. La sublevaeión búlgara 
no fue, pues, un movimiento de masas. 

Estas iniciativas locales no habrían bastado, sin duda, para provo
car la insurrección si los jefes no hubieran esperado una asistencia del 
exterior. Podían esperarla bien de Rusia, bien de Austria-Hungria. Es 
probable que el viaje efectuado por. el emperador Francisco José por 
Dalmacia durante la primavera de 1875 a lo largo de la frontera de 
B1esnia y Herzegovina moviera a sublevarse a los serbios de aquella 
provincia. Es más verosímil aún que la actitud de los agentes rusos 
diera a los serbios y a los búlgaros el convencimiento de que no serían 
abandonados si tomasen la iniciativa de un levantamiento contra la 
dominación otomana. 

En agosto de 1875 fue cuando comenzó en Busnia y Herzegovina 
la insurrección. Se extendió en la primavera de 1876 a los países búl
garos. La represión fue inmediata y salvaje, sobre todo en el país búl
garo, donde se entregaron los turcos a matanzas que produjeron tal 
vez 30 000 víctimas. Entonces, Serbia y Montenegro declararon la 
guerra al Imperio turco; pero los dos principados serían aplastados 
evidentemente de no conseguir una intervención extranjera. 

He aquí, pues, cómo surgió de nuevo la cuestión de Oriente. Inte
resaba principalmente a Rusia, a Austria-Hungría y a Gran Bretaña. 
¿Cuáles eran en aquel momento las preocupaciones de los tres Es
tados? 

'. 
1. 
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uella crisis la ocasión de debilitar al 
Rusia podía encontrar en 1·ªdq su influencia sobre las poblaciones 

· tomano y de conso 1 ar . · Imperio o , 1 b l , ·ca. bastaría que sostuviese sus asp1ra-
eslavas de la pe~msu ~ a cam,. , la independencia. Pero debía espe
ciones a conseguir la aut~nom1,1 º, la de Inglaterra. Gortchakof al 
rar la oposición ~e. Austr_1~-1:f,unr~fe{go. deseaba favorecer los intere
principio de la cns1s co~s1_ e10 e u~ría actuar hasta donde fuera 
ses de los eslavos balcamcos, pero q . El émbajador de Rusia en 
posible de acuerdo con las otras potencias. , t los ~edios panes-

. l I t' f que estaba en contac o con . 
Constantmop a,. gna ie • 

1 
t -0 una acción independiente: s1 

la vistas, preconizaba, por; e con rl~n dlrección del movimiento eslavo 
actuara sola, Rusia podna. tomar nínsula una influencia predomi
en los Balcanes y conseguir en. lad ~ te varios meses toda decisión. 

A 1 desacuerdo retraso uran . , . 
nante. que - d, 1876 Gortchakof reconoc10 que, s1 per-
Sin, embargo, e:i el otono net::'ro fuesen aplasta\fos, se daría un golp,e 
mitla que Serbia y Mon~e g l B 1 es El Gobierno ruso anunc10, 

1 t' ·o de Rusia en os a can . . 
grave a pres ig1 . . se onían ellas de acuerdo para im~oner 
oues, a las potencias que, si nof P_ beneficio de las poblac1oneS 
· 1 Sultán un programa de re on'.1as. en 
a . . dudaría en intervemr solo. , b' 
cnstianas,. no , . . b 1 . t de Sulómca. Se proponta esta 1ec7r 

Austna-Hungna v1g1la a ª¡: .. ./u a . ia hinterland de la provincia 
. fl . Bosrna y -ierzegovn ' . d N 

su m uencia en . . resaba también por el Sand¡ak e o-
austríaca de. Da_lmac1a. Se mte . ter onía entre Serbia y Montenegro. 
vibazar, terntono turco que ~e m_ PPero sin duda alguna, tampoco 
Estas eran preocupac10nes ~1rec~a~. . es . bajo la égida de Rusia, un 
quería ver desarrollarse en os ª can • 

movimiento eslavo.. b t ueva crisis, corno en las prece-
A Inglaterra le ir: teresa.ª en es a nerío turco: si se hundiese, ¿no 

dentes, mantener la mtegn~ad "d~l I~~r los Estrechos? En cuanto a la 
correría el riesgo de ver a . , us1a ~nva 11 Sultfo para obligarle a mejorar 
oportunidad de hacer ~res1on :º _re e o ~xístía unidad de opiniones 
la suerte de las po~lac1ones c.1st_1a.~as,l.nberal al llamamiento de G!ad-

1 d' políticos La opos1c10n 1 1 ... 
en os me ios . , . h ente folleto "los horrores de Bu gana , 
stone. que denunc!o en :rn !ve e~n conservadores se mostraban ínclina
era hostil al Sultan, e me uso os . 1"1111'stro Disraeli no tomaba 11 ·, ito Pero ,.1 pnmer n . . , . 
dos a este amamH.:r_ . l"b ~rtadores de Jos cristianos balcan1cos; 
en serio los nzovwz~e1_1tos 01. e. t . resiones favorables a los turcos, 
había traído de sus v1a¡es a nen e i;np 1 , . b s y además al 

te confund1a con os ara e . ' , 
a quienes, por otra ~ar . . ón sobre el Gobierno otomano, 
asociar a Gran ~retan~ en ~n~o~reet~r la influencia ele que gozab_a e:i 
¿no correría el nes~o e e? p 1 sa? Por tanto, se esforzó en d1sm1-
Constantinopla Ja d1pJomac1a mg e d. e Bulgariq al mismo tiempo que 

. 1 . ta cia de las matanzas ' . , , nu1r a impor n . b el Sultán una coacc10n que, segun 
rechazaba la idea de e¡ercer _so re 
creía, le haría el jue_go a Rusia.fió ando el 11 de noviembre de 1876, 

La crisis internac10na~ se per 1 Mcu_ , l Zar se declaró resuelto a 
en un discurso pronunciado en oscu, e 
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actuar mediante las armas si las potencias no se decidían a intervenir 
vigorosamente cerca del Gobierno otomano. Esta crisis iba a mantener 
a Europa en estado de alerta durante casi dos años. 

Para evitar una intervención de Rusia sería preeiso obtener del 
sultán Abdul-Hamid la adopción inmediata de un programa de refor
mas. La Conferencia de los embajadores, reunida en Constantinopla 
en diciembre de 1876, se dedicó a ello. Es&1bleció un plan, según el 
cual· los búlgaros y los bosnios insurrectos obtendrían su autonomía 
administrativa dentro del marco del Imperio. El Sultán, para escapar 
a este peligro, promulgó una Constitución y anunció la convocatoria 
de un Parlamento en el que las poblaciones cristianas podrían, decía, 
presentar sus reivindicaciones. Así, la cuestión de los pueblos vasallos 
quedaría resuelta. Simple comedia que no engañó a las potencias 
europeas. Realmente ·el Gobierno turco no se proponía adoptar un au
téntico régimen constitucional, y el grupo dé intelectuales que· desea
ban aquella reforma, los jóvenes otomanos, no quisieron tomar en 
consideración el otorgamiento de un estatuto particular a las pobla
ciones cristianas. Pero cuando se· trató de· determinar qué medidas 
se adoptarían para obligar al Sultán a ,ceder, surgieron los desacuerdo_?, 
pues el Gabinete inglés se negaba a dirigir una amenaza concreta. El 
Gobierno turco io aprovechó en seguida para zafarse. Fue, pues, la 
política de Disraeli lo que hizo fracasar el proyecto de una acción 
colectiva de las grandes potencias. 

Tal fracaso abrió el camino a la intervención del ejército ruso. Pero 
el Gobierno del Zar antes de tomar este partido adoptó precauciones: 
no quería tropezar al mismo tiempo con Inglaterra y con Aust ría
Hungría. Asf, pues, entró en negociaciones con el Gobierno austro
húngaro. Dicha negociación, esbozada ya en 1876 y reanudada tras 
el fracaso de la Conferencia de Embajadores, terminó el 15 de enero 
de 1877 con Ja firma de un convenio secreto. Austria-Hungría prome
tía a Rusia guardar, en caso de guerra ruso-turca, una neutralidad 
benévola e incluso dedicarse mediante acción diplomática a eludir la 
intervención posible de una tercera potencia, es decir, de Inglaterra. 
A cambio de esta promesa, Austria-Hungría obtendría el derecho de 
ocupar Bosnia y Herzegovina, y Rusia se comprometía, en el curso de 
Ja guerra ruso-turca, a no llevar las operaciones a la parte occidental 
de la península. En resumen: el Gobierno austro-húngaro se había 
dado cuenta de que no podría evitar la intervención rusa: prefería, 
por tanto, un compromiso que limitase los daños y le asegurase una 
~ompensación. 

Tras una nueva negativa del Gobierno otomano a aceptar (principios 
de abril de 1877) las condiciones fijadas por- las potencias (una vez 
más se hallaba convencido el Sultán de que Gran Bretaña se opondría 
a toda coacción efectiva), el Gobierno ruso pasó a la acción; declaraba 
la guerra--decía-para obligar al Sultán a mejorar la suerte de las 
poblaciones cristianas de su Imperio. Mas para tranquilizar a Gran 
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Bretaña, aseguraba que no tenía intenciones de apoderarse de Cons
tantinopla, como tampoco de imponer por una decisión unilateral una 
revisión del estatuto de los Estrechos; prometía también no extender 
Ja zona de las operaciones de guerra hasta Egipto. vasallo del Imperiu 
otomano. El 24 de abril de 1877 las tropas rusas entraron en Rumania, 
con el consentimiento del Gobierno de Bucarest; llegaron, sin esfuer
zo. al Danubio; pero rechazadas al norte del río por una contraofensi
va turca, se vieron detenidas durante mucho tiempo ante la fortaleza 
de Plevna ;' solo tras la conquista de Ja ciudad, a finales de noviembre 
de 1877, la resistencia turca pareció completamente rota; los ejércitos 
rusos atravesaron los Balcanes, y desembocaron, en enero de 1878, en 
la llanura de Andrinópolis, de la cual se apoderaron, y marcharon so
bre Constantinopla. Los turcos solicitaron un armisticio, que el alto 
mando ruso no parecía tener mucha prisa en concederles. 

Hasta la conquista de Plevna, los rusos habían podido lle¡¡ar la 
guerra sin encontrar oposición activa por parte de las otras potencias. 
Pero cuando avanzaron en dirección a Constantinopla, Gran Bretaña 
y Austria-Hungría, se alarmaron. ¿Podían confiar en que Rusia, vic
toriosa, respetara las promesas hechas la víspera y al principio de la 
campaña 7 Disraeli, a pesar -de las reticencias de los !J1edios financie
ros y económicos, advirtió al Gobierno ruso que Gran Bretaña no ad
mitiría una ocupación de Constantinopla y que tomaría, llegado el 
caso, medidas enérgicas para proteger sus intereses. Andrassy, en 
una nota del 15 de enero de 1878, exigió a Rusia que no situase a Eu
ropa ante un hecho consumado, es decir, que no impusiera a Turquía 
condiciones de paz antes de haber consultado con las otras potencias. 
Ante tales amenazas, el Gobierno del Zar envió al comandante en jefe 
la orden de firmar el armisticio. Se llevó a cabo· el 31 de enero, y las 
tropas rusas se detuvieron ante las líneas de Tchataldja, en las inme
diaciones de Constantinopla. 

¿Quería decir esto que Rusia fuese a prestarse a una consulta in
ternacional antes de concluir la paz? En los medios oficiales rusos la 
tendencia conciliadora-la de Gortchakof, que había triunfado cuando 
se firmó el armisticio-hubo de batirse en retirada ante Jos partidarios 
de una política audaz: el embajador Ignatief, vuelto a Constantinopla, 
inició negociaciones de paz con Turquía sin tomar consejo de las 
otras potencias. Era un momento crítico. El 15 de febrero, el Gabinete 
inglés tomó la decisión de enviar su escuadra del Mediterráneo al mar 
de Mármara, y allí recaló durante varios días ante la isla de los Prín
cipes, a la vista de las líneas rusas; amenaza necesaria, según el pri
mer ministro, para tranquilizar al Sultán, el cual podría intentar echar
se en brazos ·de Rusia si Gran Bretaña flaqueara. El 28 de febrero, 
el Gobierno austro-húngaro anunció que iba a preparar la moviliza
ción, ·pero no quería decretarla aún, a pesar de que Inglaterra Je 
ofrecía poner a su disposición los medios financieros necesarios. Puesto 
que Austria-Hungría no parecía resuelta a apoyar a fondo a Gran 
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Bretaña, Ignatíef no retrocedió en su camino; estableció las cláusulas 
del tratado, parece ser que sin someterlas siquiera a Ja aprobación 
de Gortchakot El 3 de marzo de 1878 se firmaron los preliminares 
de paz de San Stefa: 10 entre Rusia y la Sublime Puerta. 

· El tratado de Sall Stefano estipulaba que Rusia se anexionaría las 
ciudades de Kars, B:1yazid y Batum, en la parte asiática del Imperio 
otomano, y la Dobrudja, en la parte europea. Prometía aumentos te
rritorial~s a Serbia, que se anexionaría el alto valle del Morava, y a 
Montenegro, que obtendría un acceso al mar Adriático. Preveía un 
estatuto de autonomía en favor de Bosnia y Herzegovina y concedía· 
a Rumania, ya autónoma, la independencia. Pero la estipulación prin
cipal .concernía a los territorios búlgaros, que serían separados del 
Imperio otomano para formar un principado autónomo; esta Gran 
Bulgaria .de~ía extenderse desde el Danubio al mar Egeo y englobar, 
por cons1gmente, la Rumelia y gran parte de Macedonia. Según el 
tratado, el Imperio conservaría, sin duda, una parte de sus posesiones 
europeas, a pesar de la pérdida de los países bosnios y búlgaros; pero 
su? territorios estarían cortados en dos partes-por un lado, la Tracia 
oriental; por el otro, Albania y las llanuras del Vardar-separadas 
P.ºr la Gran Bulgaria. La ·influencia de Rusia domi11aría en este prin
cipado, creado por ella y para ella; el derecho que tendrían las tropas 
rusas de mantener guarnición en aquel territorio durante dos años 
p_r?porcionaría al Zar los medios de establecer un gobierno de su elec
c1on. 

Así, pues, se vio colocada Europa ante un hecho consumado, a 
pesar de las adverte?cias hechas por Gran Bretaña y Austria-Hungría. 
En Londres y en Viena los gobiernos exigieron una revisión del tra
tado de San Stefano por un congreso internacional. El Gobierno ruso 
no se obstinó; el 6 de marzo de 1878 Gortchakof, que después de 
h~hsr sido des.~ordado por Ignatief había recuperado las riendas, acep
to fa proposic1on del congreso. Pero tal aceptación apenas calmó las 
inquietudes, pues Rusia tenía en su haber la ocupación conseguida. 
¿Cómo lograr desalojarla? 

Gran Bretaña y Austria-Hungría se dedicaron a ello mediante ne
g?ci~ciones di:e:tas y por separado con el Gobierno ruso. Estas nego
ciaciones prehmmares de la reunión del congreso fueron decisivas El 
Gobierno ruso tenía conciencia de q'ue su ejército, muy resentido por 
la guerra contra Turquía, no se encontraba en situación de hacer 
frente a un conflicto europeo; pasaba también por dificultades finan
cieras, y en vano solicitó la emisión de un empréstito en el mercado 
frances. Esto le obligó a retroceder. Se inclinó aparentemente ante una 
amenaza británica (el llamamiento a filas de los reservistas del Ejército 
inglés, decidido el 27 de marzo por Disraeli); pero cedía, en el fondo, 
porqu~ sabía muy bien que, en el caso de una guerra ruso-inglesa, 
Austna-Hungría no tardaría mucho en intervenir. Al cabo de discusio
nes muy agrias, las decisiones acordadas, con Gran Bretaña el 30 de 

IV, LOS CONfLIC!'OS 5'\LC.\NICOS 
385 

mayo y con Austna-Hungría el ? de junio,. san_cion~ron la desap~rí~ión 
de la Gran Bulgaria; se formanan en terntono bulga_ro d~s pnnc1pa
dos: ta Bulgaria, autónoma, y Ja Rumelia, que c~nt.muana sometida 
al Imperio otomano, pero con un gobernado; c:1st1ano; al ~ur de 
Rumelia, la región litoral del Egeo, perm~necena siendo tur,ca, srn res
tricciones. El acuerdo anglo-ruso conten1a, además. una chlusula rela
tiva a las anexiones rusas en Turquía asiática: Rusia conservaría Kars 
Y Batum, pero no Bayazid, nudo de comunicaciones hacia el, Eufrates; 
se comprometería formalmente a no tratar de extenderse mas en tales 
regiones en el porvenir. . . . 

Lo esencial se había conseguido. El congreso mternac1onal, reurndo 
en Berlín del 15 de junio al 13 de íulio, bajo la presid:ncia d~ Bi.smarck, 
no hizo más que ratificar los acuerdos ya establ:cidos .. anadiéndoles 
algunos detalles: reducción apreciable de las ~enta¡as terntonale~ con· 
cedidas por el tratado de San Stefano a Serbia y ª. M?ntenegro, p:o
mesa dada a Grecia de recibir un aumento ternt?nal e~ . Tesalia; 
obligación de Rumania de ceder a Rusia la Besarab1a mend1onal. r:
cibiendo a cambio Ja Dobrudja, que el tratado de San Stefano hab'.~ 
quitado al Sultán. Pero, sobre tod_o. el congreso internacional concedio 
a Austria-Hun"ría las compensaciones que esperaba: derecho de ad
ministrar, a tí7uto prouislonal, Bosnia y Herzegovina, sin proceder a 
su anexión; derecho de mantener guarniciones en el Sand¡ak de ~o
vibazar para defender la ruta de Salórzi~a. En función .de sus prop1~s 
intereses arreglaron las grandes potencias estas cuest10nes. pero sm 
querer tener en cuenta los intereses y los deseos de los pueblos bal-

cánicos. 
¿Cuál es el balance de aquella prolongada cri'sis en las relaciones 

entre las grandes potencias? . 
Austria-Hungría había obtenido un éxito incontrovert1b.le_. Por la 

ocupación de Bosnia y Herzegovina,_ por' el. derecho de. ~ua~mci?n en el 
Sandjak, por las restricciones que 111zo aplicar a las re1vmd.1caci?,nes te
rritoriales de Serbia y de Montenegro se aseguraba una s1tuac1on pre
ponderante en la parte occidental ~~ la pení~sula bal~ánica. ~drassy 
consiguió tales resultados con hab1hdacl y sm recurnr a medidas d: 
movilización; de¡ó que Gran Bretaña se lanzara delante y él paso 

luego sobre su surco. . 
Inglaterra había impedido el hundimiento de_l. Imp_eno otoman~. Y 

esto era mucho; pero no pudo evitarle un debilitamiento y pér~1das 
territoriales. En el fondo, se vio obiigada a llevar a cabo :ina r~t1rada 
estratégica, pese a la actitud amena~adora adop,tad~ por Disraeh. ~ero 
halló et medio ele que se Je concediese, para s1 misma. una venta¡a a 
costa del Imperio otomano. Cuando se ~esar~olla~a, en ?;ªYº de ~878. 
la acerba negociación con Rusia, el Gabrnete mgles o,frecio, ~l Gobierno 
turco una alianza defensiva para proteger la Turqu1a as1at1ca. _a con
dición de que el Sultán pusiera a disposic~ón de ~ran Bretana un_a 
base naval que permitiese a la flota inglesa- mtervenlí con mayor rap1-
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dez y eficacia en el momento en que la alianza tuviera que llevarse a 
efecto. El Sultán cedió, porque necesitaba la ayuda financiera de In
glaterra para pagar a sus tropas. Así fue colocada la isla de Chipre, 
por acuerdo del 4 de junio de 1878, bajo la administración provisional 
de Gran Bretaña. 

En cuanto a Rusia, obtuvo resultados muv inferiores a sus espe
ranzas. Por supuesto, había quebrantado al I~perio otomano y apa~e
cido como protectora de los eslavos. Cosa no despreciable para el 
porvenir. Pero, en el presente, sufría un sensible golpe en su prestigio, 
ya que hubo de renunciar a la creación de la Gran Bulgaria. A decir 
verdad, la política rusa no había seguido un plan: fueron, sobre todo, 
las iniciativas personales de Ignatief lo que la pusieron en mala si
tuaéi6n. Sin embargo, los medios dirigentes rusos, por supuesto, echa
ban la culpa a las otras potencias en lugar de reconocer sus propios 
errores. Su rencor se dirigió no solamente contra Gran Bretaña y 
contra Austria-Hungrfa-¿no eran adversarios declarados en esta cues
tión de Oriente?-, sino también contra Alemania, a la que reprocha
ban haber favorecido una coalición de Europa contra ellos. 

¿Era admisible aquel reproche? Sin duda, en la interpretación de 
la crisis esta es la cuestión más importante. En realidad, la política 
bismarckiana, en el deseo de no comprometer la Entente de los tres 
emperadores, había evitado, durante mucho tiempo, tomar partido. 
Bismarck pensó primero que Alemania no Q.ebfa escoger entre Rusia 
y Austria ni erigirse en juez de sus divergencias. En octubre de 1876 
escribía: "La cuestión de saber si, a propósito de las complicaciones 
orientales, nos enemistaríamos durante largo tiempo con Inglaterra, o, 
lo que sería más grave, con Austria-Hungría, o, lo que sería lo más 
grave de todo, con Rusia, es infinitamente más importante para el 
porvenir de Alemania que todas las· relaciones entre Turquía y sus 
:'!úbditos o entre ella y las potencias europeas." Se negaba, pues. a 
seguir las sugestiones de Guillermo I, quien habría deseado dirigir 
una advertencia a Rusia. En la Conferencia de los embajadores, reuni
da en diciembre de 1876 en Constantinopla. había mantenido la misma 
actitud. No echar en la balanza la voz de Alemania. El acuerdo austro
ruso de enero de 1877 le había contentado. Al principio de la guerra 
ruso-turca, había asegurado al Gobierno ruso su neutralidad benóvola, 
y había evitado la posibilidad de una oferta de mediación, que habría 
tomado, decía, "el carácter de una presión sobre Rusia". Solo a par
tir del tratado de San Stefano se había mostrado severo hacia la po
lítica rusa, porque la creación de una Gran Bulgana era inaceptable 
para Austria-Hungría; pero tan pronto como el Gobierno del Zar hubo 
abandonado aquel objetivo, Bismarck aconsejó al Gobierno austro-hún
garo que aceptara el acuerdo. La tesis, sostenida por muchos historia
dores, según la cuai Bismarck había tomado partido sistemáticamente 
contra la política rusa, no parece, pues, exacta. ¿Por qué no tener 
en cuenta ia opinión de Schuvalof, segundo delegado ruso en el Con-
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greso de Berlín, quien consideraba la política bismarckiana como fa
vDrable, en el fondo, para Rusia? No es menos cierto que el Zar 
creyó en esta mala voluntad alemana y que este convencimiento, aun 
siendo infundado, bastaba para hacer caducar el acuerdo celebrado 
en 1873 entre Rusia y Alemania. Parece ser que Bismarck no había 
previsto aquella reacción rusa; se sintió defraudado e irritado. Más 
tarde llegaría a decir, si hemos de creer a un testigo, que el Congreso 
de Berlín había sido "el mayor error" de su vida, que habría debido 
dejar a Rusia y a Inglaterra "devorarse mutuamente" y que hizo en 
1878 una política de "empleado de Ayuntamiento". 

• • 

Después del arreglo internacional de 1878, la cuestión balcánica 
siguió· siendo causa permanente de dificultades entre Attstria-Hun9'ía 
y Rusia. Las dos potencias continuaron sus esfuerzos, con éxito des
igual, con vistas a extender sus influencias rivales. 

Austria-Hungría obtuvo entre 1881 y 1883 resultados importantes 
en Serbia y en Rumania. 

Gracias a la concurrencia de excepcionales circunstancias, consi· 
guió asegurarse la obediencia del Gobierno serbio. El príncipe de Ser
bia, Milano Obrenovitch, por causa de su ambición financiera, de los 
escándá1os de su vida privada y del desprecio que mostraba hacia la 
opinión pública, había perdido toda autoridad moral. Para conservar 
su poder, no vaciló en buscar el apoyo del Gobierno de Viena, aunque 
sabía que un acercamiento a Austria-Hungría era contrario a los de
seos de casi toda la población serbia, sobre todo desde que los serbios 
de Bosnia y Herzegovina se hallaban colocados bajo administración 
austro-húngara. El 28 de junio de 1881, Milano firmó un tratado secre
to, que solo puso en conocimiento del presidente del Consejo de Mi
nistros cuando estuvo firmado .. Serbia y Austria-Hungría se compro
metían, si una de ella~ se encontrase en guerra, a una neutralidad 
benévola. El Gobierno serbio se obligaba a no tolerar en su territorio 
intrigas dirigidas contra Austria-Hungría o contra el nuevo estatuto 
de Bosnia y Herzegovina y a no llevar a cabo ningún tratado político 
sin previo acuerdo con Austria-Hungría. A cambio, el Gobierno austro
húngaro ayudaría a la dinastía serbia a mantenerse en el poder. Es 
verdad que, ante las protestas del presidente del Consejo de Mini!ltros, 
que veía allí un tratado de protectorado, Milano obtuvo de Austria
H ungría una atenuante: Serbia conservaría el derecho de llevar a cabo 
libremente tratados con otras potencias, a condición de que los mis
mos no fueran contra "el espíritu del tratado austro-serbio". Pero en 
una carta secreta Milano se comprometió personalmente a no firmar 
ningún tratado político sin consentimiento del Gobierno de Viena. 
Estas promesas serían renovadas en 1889, sobre las mismas bases, du
rante seis años más. La política exterior de Serbb estaba, pues, subordi-
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nada a la de Austria-Hungría. Milano 1 ecibió la recompensa de tal 
docilidad: con el apoyo de Viena, obtuvo, en 1882, el título de rey. 

Sin embargo, la colaboración personal entre el nuevo rey y Austria
Hungría no se 1'io libre de tormentas. _Jilano se entregó a veces a 
maniobras de chantaje; en 1885, por ejemplo, cuando el Gobierno 
austro-húngaro I•! negó un empréstito necesario para la construcción 
de vías férreas, amenazó con abdicar, 11) que traería consigo, según 
hacía notar, una orientación diferente de la política exterior serbia. 
En ocasiones, su actitud fue extravagante; en 1886, ¿no se le ocurrió 
proponer al Gobierno austro-húngaro ceder, llegado el caso, sus dere
chos al trono al emperador Francisco José a cambio de una compen
sación pecuniaria para él o para su hijo? Los diplomáticos austro
húngaros, estupefactos, no llevaron a efecto una sugestión que les 
parecía peligrosa: "Milano-dijo uno de ellos-padece una enfermedad 
nerviosa." Austria-Hungría no se benefició menos por eso de aquella 
situación extraordinaria, pero no podía ocultarse a sí misma que era 
un beneficio precario. 

En Rumania,. la política autro-húngara obtuvo, con ayuda de Ale
mania, resultados más duraderos; pero unidos también en gran parte 
a la política personal del príncipe. Caro!, un Hohenzollem, guardaba 
sus simpatías efectivas para el Imperio alemán. No las sentía cierta
men~ por Austria-Hungría, que conservaba bajo su dominio a tres 
millones de rumanos en Transilvania y en la Bukovina. Pero aún era 
más hostil hacia Rusia, porque en 1878 había impuesto a la Rumelia 
la cesión de la Besarabia meridional a cambio de una compensación 
mediocre, y también porque, teniendo en sus manos al nuevo prínci
pe búlgaro, podía ejercer presión por los dos lados sobre el estado 
rumano. El peligro ruso era pues, a sus ojos, más inminente que el 
austro-húngaro. De este modo, la diplomacia alemana encontró un te
rre.no fácil. El 30 de octubre de 1883 Caro! firmó con Austria-Hungría 
un ¡¡¡tratado de alianza defensiva dirigido contra Rusia. Alemania con
cedió su aprobación a ese tratado. 

He aquí lo que parecía asegurarle a Austria-Hungría en los Balca
nes una creciente influencia, casi preponderante. 

Rusia jugó durante aquel período la carta búlgara. Gracias a la 
presencia de sus tropas, disponía en 1879 de una influencia decisiva. 
El Parlamento búlgaro, el Sobranié, eligió por príncipe a Alejandro de 
Battenberg, alemán de nacimiento, aliado por su matrimonio con la 
familia real inglesa, pero sobrino del Zar, que apoyó ·su candidatura. 
Battenberg confió a dos generales rusos las carteras de Guerra y de 
Asuntos Extranjeros. El principado búlgaro parecía, pues, destinado a 
ser un estado satélite de Rusia. Pero no tardó la política en .~xperimen
tar tropiezos. En los medios búlgaros más evolucionados, aquella su
misión chocaba con resistencias, tanto mayores cuanto que los rusos 
se reservaban los cargos importantes en la Administración y que me
diante una política ferroviaria intentaban establecer su dominio sobre 
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la vida económica. A impulsos de Karavelof: surgió un movimien~o 
nacionalista búlgaro, que se señaló com~ ~b¡eto s.ustraer a Bulgana 
de la influencia rusa y reprochaba al pnnc1pe ~le¡andr~ su ~xc~s1va 
obediencia al Zar. Battcnberg tuvo en. cuent~ d1ch~s :es1stenc1as '. :s
cuchó los consejos ingleses, y en 18~3 mtento. prescmdlf de ~u~ mi~i_s
tros rusos; pero se vio obligado a batlrs~, en retira? a ante una mtimac10n 
del zar. y desde aquel momento perd10 la confianza ~.e su protect~.~· 
"Mientras conservéis vuestro Gobierno actual, no. :sper~is nada de m1 , 
declaró el soberano ruso en 1885 a una delegac10n bulgara. 

La crisis estalló al año siguie)lte. En la noche del 20 al 21 d: agosto 
de 1886 fue raptado el príncipe por oficiales ,búlgaros y conducido a la 
frontera. El agregado militar ruso en ~ofia a~yaba este c~~plot_ 
A pesar. de las protestas de los nacionalistas bulgaros, que ex1gieroil 
el regreso del príncipe y lo ~btuvieron duran~e algu~os días, Batten
berg tomó la decisión de abdicar el 7 de septie'.nbre, se daba cuenta 
de que no podría sostenerse en el poder desafiando la volu~ta.d del 
Zar. Rusia parecía haber resta?lecido st~ ~nfluencia ~n el pn~cipado, 
en el cual se constituyó un Gobierno provisional adscnto a sus ?rdenes, 
Pero la resistencia nacional no cejó. Cuando hubo que design~r al 
nuevo príncipe. el Sobra11ié rechazó, en julio de ~88_7. el candidato 
presentado por Rusia y designó a Fernando de Sa10111a:Co~urgo .. q:ie 
~ra nieto. por línea materna, de Luis Felipe. pe:o hab1a s~do of!c1al 
en el ejército húngaro y era apoyado por el Gobiern? de V1en~. Esto 
significó un rudo golpe para la polftic~ rusa: ~o hab1a conseguido de
fender la única ventaja de importancia obtc~11da en el Congreso de 
Berlín. Después de Serbia, después de Ruman,1a, Bulgan~ ~e le escapa
ba. ¿Qué posibilidades conservaría en la pen1nsula balcamca,. sobre la 
cual había esperado diez años antes lograr la prepon?erancia 7 . 

El Zar, cuyo espíritu era muy eleme11tal, pero d,e ideas tan firmes 
como simples, declaró que Austria-Hungría le habia hecho marrana
das; esta es la expresión que empleó en enero de 1888 en una conver
sación con el embajador alemán. Y, sin embargo. no pareció pensar, 
como tampoco en 1878. en dar una réplica. 
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CAPITULO V 

EL CHOQUE DE LOS IMPERIALISMOS COLONIALES 

Aunque los intereses económicos solo ocupaban un lugar muy se
cundario en los litigios continentales, desempeñaron, por el contrario, 
un activo papel, decisivo a veces, cuando chocaron los imperialismos 
en el Mediterráneo, en Asia y en Africa. 

La cuestión de la preponderancia en el Mediterráneo había sido un 
importante elemento en la crisis balcánica de 1877-1878. Si el Gobier· 
no inglés había hecho uso de la amenaza para detener la marcha de 
los ejércitos rusos hacia Constantinopla y se opuso enérgicamente_,a 
la creación de la Bulgaria de San Stef ano, que extendería la zona de 
influencia rusa hasta el litoral del mar Egeo, ¿no era para que fraca
sara la política rusa de acceso al Mediterráneo? Lo consiguió. Pero 
la política mediterránea de Gran Bretaña aún tenía otras preocupa
ciones: Ja puerta de Suez y el estrecho de Sicilia. Se encontraba aquí 
con los intereses de Francia y con los de Italia. Entre 1875 y 1882, la 
cuestión de Egipto y Ja de Túnez ocuparon un lugar importante en las 
relaciones internacionales. 

En ambos casos, era evidente el interés estratégico: Egipto era la 
encrucijada de los caminos que llevaban de Asia a Afriea y de Europa 
al océano Indico; y Ja apertura del canal de Suez hizo crecer conside
rablemente su papel mundial; Túnez, situado a 180 kilómetros de Si
cilia, era la orilla meridional de un cami,no de tránsito, sobre el que 
Gran Bretaña, mediante su base naval de Malta, ejercía un control. 
Ambos estados tenían un lazo de vasallaje respecto a la Puerta oto
mana; pero aquel lazo era mucho más impreciso en Túnez que en 
Egipto: el Sultán, desde mediados del siglo XIX, había renunciado 
prácticamente a ejercer sobre el Bey su soberanía; mientras que se 
interesaba más en que le fueran reconocidos sus derechos por el Je
dive: basta la proximidad geográfica para explicar la diferencia. En 
los dos países, el contacto establecido entre el gobierno local y las 
finanzas europeas creaba una situación favorable para la expansión de 
las grandes potencias. 

El Jedive de Egipto, Ismail, aprovechó las facilidades que le ofre
cían los créditos bancarios para emprender gastos considerables, tanto 
por lo referente al utillaie nacional-ferrocarriles y canales de riegt>
como por lo relativo a las necesidades de su corte; dio impulso a la 
vida económica y triplicó, en una decena de años, los cambios con el 
extranjero; pero contrajo en los bancos europeos. sobre todo en los 
franceses, una deuda abrumadora; y, para hacer frente al pago de los 
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intereses, se vio obligado a lanzar empréstítos a plazo corto, al 12 
por 100, e incluso al 15 por 100. Era evidente, desde 1870, que tal polí
tica de recursos extremos desembocaría pronto en una catástrofe fi
nanciera; los acreedores europeos, protegidos por el régimen de las 
Capitulaciones--que el Jedive había tratado, en vano, de hacer refor
mar--contaban con que les fueran concedidas ventajas económicas. 
Pero, ya que Egipto se había convertido, por la apertura del canal de 
Suez, en una gran vía de comunicaciones internacionales, los estados 
europeos podían también pensar en utilizar, con fines políticos, la in
fluencia financiera conseguida por sus conciudadanos. 

En Túnez, también el Bey se dejó tentar por el aliciente de las 
combinaciones financieras. Ya que tomó parte en la guerra de Crimea, 
enviando a su soberano un contingente, había practicado una política 
de prestigio: el mantenimiento de un ejército, costoso, aunque ine
ficaz, y la construcción de palacios, ocasionaron gastos, que fueron 
cubiertos mediante empréstitos contraídos, con intereses usurarios, en 
los bancos europeos. 

En resumen, el Bey y el Jedive, inconscientes del peligro que im
plicaba el recurrir a la finanza europea, se habían echado la soga al 
cuello. En la capital de Túnez, la evolución fue más rápida que en 
Egipto: desde 1868, el Bey se sentía incapaz de pagar los intereses 
de sus empréstitos y tuvo que soportar que los estados cuyos bancos 
le habían proporcionado créditos le impusieran una Caja de la Deuda 
que interviniese las finanzas tunecinas. Pare.cía muy probable que el 
Gobierno egipcio se viese obligado a tener que soportar pronto un 
control semejante. 

Por último, en los dos estados ·eran las mismas potencias europeas, 
Gran Bretaña, Francia e Italia, las que tenían intereses; pero dispo
nían de medios de acción muy desiguales. Italia enviaba emigrantes: 
10 000 en Túnez; en Egipto, formaban la mayor parte de la colonia 
eJr~pea, propiamente dicha (si no tenemos en cuenta a los griegos). 
Perb aquellos italianos--colonos, comerciantes, artesanos-no desem
peñaban en la vida económica un papel que estuviera en relación con 
su número, porque la mayor parte de ellos no disponían de capital. 
Francia y Gran Bretaña tenían la ventaja de poseer recursos financie
ros que permitían a los que se encuentran bajo su jurisdicción ocupar 
un lugar importante en la explotación de aquellos "países nuevos"; 
en los años subsiguientes a la guerra de 1870-1871, los franceses aún 
dominaban lo mísmo en Egipto (donde la Compañía del Canal de 
Suez había sido constituida gracias a capitales, que eran en su mayor 
parte franceses) que en Túnez, donde los capitales ingleses se aventura-
ban con mucha prudencia. , 

Simultáneamente, o casi, la suerte de ambos países iba a decidirse: 
uno, pasaría bajo la dominación de Inglaterra: el otro, bajo la de Fran
cia, mientras que Italia se vería eliminada. Esta simultaneidad no fue 
resultado del azar, pues, al tratar de estos problemas, los políticos in-
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, d vista sus mutuas incidencias. 
gleses y f_ranceses,b~o perd1ba1'.ón~t~~áfi~o el "anal de Suez, en 1869, y 

En Egipto no 1en se ª n " 1 1 vida 
. , , ex eriencia la importancia de su pape en a . 

se demostro, por la · P_ ' pó de protc••cr sus intereses im-
ó . Gran Bretana se preocu "' G bº t econ mica, . . . l d los ca pi ta listas y del a me e 

pcrialistas. Reparar ~l erro~dimc1a 1 ~xi to de la empresa (1); obtener 
. 1 que no habian cre1 o en e d" . · · mg eses, , . . . . , del canal para conseguir una ismmuc~on 
una parte ~n ta adm~?is~ia~10_n , •urar mediante un control establecido 
de las té:¡nfas de tran~ito' aseg aso' Tales eran, a la sazón, los obje- . 
sobre Egipto. '.ª. segmi~a~ d~ P dida que la situación financiera Y 
tos de la pohtica rng esa. me · ¡ .. · · n los iría reali
política del Gobier_no egipcio le proporcionase a ocasio , 

zando en pocos anos. 1875 pudo pagar el jedive ios intereses 
En noviembre de • ya no .11 d francos al que era 

de su deuda: un vencimíent~ ~e c~~~i;:;1 d~n~~e ~isponía 'eran las ac
ii~capaz de ha~er fre_n,:e.d Ell ~~~ca~ ~e Suez que poseía personalme_i:te; 
c10nes de la ompama he b' sido enajenados por diecinueve anos; 
pero cuyos cupones ya ª ian . · b , ues a los ojos 
la venta de dichas acciones era posible, sl·mbemf. argo_. pa ~ino política 

. . 1 . ción no resu ta a manc1cr , " - · 
de los adquisidores, a opera . . l sió 1. de a uel enorme 
El Gabinete inglés hizo saber a_l Jed~ve qfue ª.~e _i . aceqp~able pues 

d , 1 n grupo financiero rances sena m ' 
paquete e t1tu os ~ u entar la arte de los capitales franceses 
Inglaterra no - ~uena ver ~u~omo el P;rlamento estaba en vacaciones, 
en la Compama del Cana ·. . . · el Gabinete Je otorga
el primer ministro, D1srach, hizo qui e la I ema y ondiciones posibles la 

bl , . egociar en as me¡ores e , • 
sen carta anca p~ra n J ,~i"ve a fin de "aumentar el podeno del 
compra de las acciones del lu~ói al' pr"cio de cuatro millones de libras, 
Imperio". El asunto s~ con~ illon;s de francos que necesitaba el 
es decir. justamente os cien_ m 1bre de sus conciudadanos, que 

intere6se~ Y e~foº~~c~:~i~~~n~:\::~c~º~othschild a ?israelí. En lo s17-
aport e m . . , . d 1 Compama de Suez estana 
"Psivo el Consejo de Admrn1strac1on e a . d dichas 
'-- , t por ingleses. Pero la compra e 
formado en la tercera par e, . · able-escribía el 

. • b . ó ó. amplias perspectivas: era msepar 
~~rlz~~es .. ~/\a ~u!stión de las relaciones futuras entre Inglaterra y 

EgipEtlo'8'. de abril de 1876, el Jedive ~e encontró nuevamendte acorrala-
. . d der el pago de los atrasos e la deuda 

do y se v10 obltga 0 ª susper.1 · . , f en defendidos sus 
egipcia. Los tc~ed?res extra~¡eros e~~~~ d~e su~e~onciudadanos, que 
intereses y el Gobirno franc-s, edn n , !amó la ínstitución de una 
"' 1 ás importantes acree ores. rec , . . 
-ran os m d .. tr las finanzas eg1pc1as, de manera 
Caja de la Deuda que a mrn1s das~ , nes El Gobierno inglés in-
que estuviera asegurado el pago e os cupotrol f.uese ejercido coniunta-

. exigir a su vez que ese con . • . · 1 terv1110, para . - r' , e ando los interventores mg eses 
mente, por Gran Brctana y ·rancia. u 

( 1 ¡ Véanse págs. 268 Y 269 
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y franceses creyeron que, para reorganizar las finanzas, era necesario 
acabar con el gobierno personal del Jedive y formar un Ministerio res
ponsable ante una asamblea elegida, un inglés, Wilson, fue nombrado 
Ministro de las Finanzas de Egipto, mientra¡; que la cartera de Tr a
bajos Públicos se le asignó al francés Blignieres. Si el ministerio de los 
Trabajos Públicos se ocupaba de los canales de riego, cuyo papel era 
de capital importancia en la vida agrícola, el ministerio de las Finan
zas era el que administraba los ferrocarriles, así como el puerto de 
Alejandtía. Tal fue el régimen del condominium franco-inglés, por el 
cual la Gran Bretaña ocupaba. de hecho, una situación preponde
rante. 

¿Cómo sorprenderse de que el funcionamiento de aquel régimen 
tropezase con resistencias en Egipto? El servicio de los intereses de la 
deuda, que tenía prioridad, absorbía los siete octavos de las rentas del 
Estado egipcio. Ya no quedaba casi nada para hacer frente a los gastos 
de la Administración y del Ejército. Si el Jedive empeñó parte de sus 
posesiones personales, ello no constituyó más que un paliativo. Los 
amos europeos de las finanzas egipcias llegaron a decretar economías 
masivas: a 2 500 oficiales del ejército del Jedive se les daba media 
paga; desde 1879, tales medidas de rigor provocaron protestas y mo
tines. Los aldeanos padecían, a su vez, pues el Estado les imponía, pan. 
los trabajos públicos, un aumento de las tasas fiscales y de las presta
ciones obligatorias; era lógico que echasen la culpa de ello a los 
extranjeros, de influencia decisiva en la Administración. Aquel descon
tento fue aprovechado por una minoría intelectual que deseaba la libe
ración política del Islam. Para evitar el riesgo de que el Jedive ani
mara tal resistencia, Francia y Gran Bretaña exigieron la abdicación 
de Ismail, y le sustituyeron con su hijo Tewfik. que les parecía más 
dócil. Esta presión, por supuesto, solo consiguió avivar las protestas. 
El coronel Arabi Pachá organizó un partido nacionalista egipcio, que 
exigía la supresión del control financiero franco-inglés. El movimiento 
xenófobo se extendió, ocasionando, en Alejandría, en julio de 1882, 
una matanza, en la que perecieron sesenta y dos europeos (casi todos 
griegos). El éxito de los nacionalistas amenazaba, pues, no solamente 
a los capitales, sino la seguridad del canal de Suez. Después de algu
nas vacilaciones-pues Gladstone, vuelto al poder desde 1880, temía 
lanzarse en una aventura-, el Gabinete inglés se decidió a intervenir 
por las armas, no solamente en la zona del canal, sino también en Egip
to. Sin embargo, brindó a Francia, conforme al espíritu del condo
minium, la participación en las operaciones. Pero Francia lo rehuyó. 
Así, pues, los ingleses se vieron "obliga~s a actuar solos", cosa que 
no les desagradaba mucho. El cuerpo expedicionario del general Wol
seley-14 000 hombres-desembarcó en Eaipto, el 13 de septiembre 
de -1882, en Tell-el-Kebir, y aplastó, en algGnos instantes, a las tropas 
de Arabi Pachá. La sumisión de Egipto fu~ inmediata y absoluta. 

En esta crisis egipcia, el único aspectb sorprendente es la actitud 
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de Francia. ¿Por qué dejó transcurrir los acontecimientos, a 1? largo 
de los siete años que duró aquella crisis? ¿Por qué abandon~, sm opo
ner resistencia, la posición dominante que poseía en El Ca1ro, desde 
hacía medio siglo? 

Habría podido tratar de tomarle la delantera a Ing!aterra ~uando 
la compra de las acciones de Suez: el banquero frances _De~v1e~, de 
acuerdo con la Sociedad General-una de Jas grandes mst1tuc10nes 
financieras francesas más interesadas en los asuntos egipcios-había 
iniciado conversaciones con el Jedive. Pero el Gobierno francés se halló 
ante una advertencia categórica, dada por el Gabip.ete inglés. ''Reco
noced que somos los más interesados en el canal, ya que lo usamos 
más que los otros países; el mantenimiento de este paso ~e ha con
vertido para nosotros en una cuestión capital"; Gra~, Bretana no. q~e
ría estar a merced del señor de Lesseps; "la Compama y los acc10ms
tas poseen ya llO millones de los 200 que suman el capital-ac~ones; 
ya es bastante". El duque Decazes se inclinó ante -este deseo. ¿:Debe
mos olvidar que, algunos meses antes, cuando el _alerta frr;rnco-~e
mán (1) había necesitado la ayuda de Gran Bretana 7 Por 1dént1c~s 
razones, cuando Inglaterra exigió to~ar parte en el. c?ntrol de l?s fi
nanzas egipcias e impuso el régimen del condomimum, Francia se 
resignó; actuar de otra manera, esc_rib_ía Waddington, serf~ hacer 
"una política de rivalidad que no enca}ana en. nuestros p_lanes . 

Por último, si Francia no se babia atrevido a asociarse a Gran 
Bretaña en una intervención armada contra el movimiento naciona
lista egipcio y dejó el campo I~bre a su rival, fueron t?mbién razones 
de política general las que determinaron su absten.ción. Gam?etta, 
durante su gran ministerio de tres meses, había cons.1dera~o Ja mter
vención · en diciembre de 1881. insistió cerca del Gabmete mglés, que, 
entonce~, se mostró reacio; pero la Cámara de los diputados temió 
una aventura y la caída del gran ministerio, con ocasión de un~ cui:s
tión de política interior, fue, en el fondo, el resultado de esta mq~1e
tud. Al sustituir a Gambetta, Freycinet conocía ese estado de ámmo 
de la mayoría parlamentaria. Para disminuir los riesgos, había tr~tado 
de que se diera una solución internacional a la cuesti.ón de Eg1~to: 
una conferencia de embajadores, reunida en Constantinopla, hubiera 
dado al Sultán poder para intervenir, en nombre de las potencias, con 
el fin de restablecer el orden en Egiptó. Pero la c~nferenci.a fracasó. 
Colocado ante el plan inglés de intervención, Freycmet vaciló. Buscó 
un término medio, entre una política de pasividad, cuyo resultado 
hubiera sido eliminar a Francia de los asuntos egipcios y una acción 
decidida, qué podría ocasionar complicacione::1 internacionales. En _re
sumidas cuentas, consideró Ja intervención al lado de Gran Bretana; 
pero solo para proteger el canal de Suez, no para aplastar, por la 
fuerza, el movimiento nacionalista en Egipto. Una gran mayoría de 

(1) Véase más arriba. pág. 372. 
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los diputados, el 29 de julio de 1882, rehusaron votar los modestos 
créditos pedidos por el Gobierno; unos, los gambettistas, porque creían 
que aquella intervención restringida era insuficiente; otros-y había 
entre ellos radicales y conservadores-porque juzgal?an que toda in
tervención, incluso limitada, podía ser peligrosa. Así, pues, aparen
temente, fue una coalición de los extremos lo que provocó el fracaso 
de Freycinet, si bien los gambettistas no defendieron en las sesiones 
su punto de vista. 

Ahora bien, ¿qué decían sus adversarios? Unicamente pensaban 
en el peligro alemán: ¿no se opondría Bismarck a una acción franco
inglesa en Egipto 7 Tanto en las izquierdas como en las derechas, pa
recía que la acción francesa, por su carácter, podría provocar "com
plicaciones interna~ionales", pues se corría el riesgo de chocar con una 
"protesta de las potencias ~ontinentales". ¿Cómo lograría Freycínet 
tranquilizar a la Cámara 7 En el curso de l<?s días precedentes. había 
tratado, en vano, de obtener el consentimiento 4e Bismarck, quien 
contestó con declaraciones ambiguas: Alemania no quería hacerse res
ponsable de ninguna intervención franco-inglesa; no manifestaría "ni 
aprobación ni desaprobación". En vano trató el presidente del Consejo 
de saber si el Canciller aceptaría o -no. que Francia y Gran Bretaña 
tomasen "medidas conservadoras"; no obtuvo respuesta. Solo al día 
síguiente a la votación de la Cámara, Freycinet, dimisionario, recibió 
una nueva nota alemana, en la que se retiraban las objeciones ante
riores. ¿No fue precisamente porque Bismarck sabía la caída del Mi
nisterio, por lo que juzgó posible dar su consentimiento, destinado a 
quedar sin efecto en lo sucesivo? 

Parece, pues, que el Canciller maniobró de aquel modo para pro
vocar el fracaso del plan Freycinet. Ahóra bien: ·en el mismo momento 
en que se dedicaba a desanimar los deseos franceses de intervención 
otor&aba a Gran Bretaña su consentimiento sin reservas. ¿Pensaría 
que "Francia, eliminada de los asuntos egipcios, guardaría hacia Gran 
Bretaña un resentimiento favorable para la política alemana 7 No te
nemos prueba formal de que se hiciera esP: cálculo; pero sí razones para 
atribuírselo con verosimilitud 

En lo sucesivo, el ejército inglés ocuparía Egipto, a título "provi
sional". Era una simple situación de hecho. Gran Bretarta no poseía 
ningún derecho determinado; dejó que . se pensase que retiraría sus 
tropas el día que fueran restablecidas las garantías necesarias para el 
mantenimiento del orden en el país; pero se guardó muy bien de 
fijar un plázo; entre tanto, dirigía la vida política y económica, puesto 
que su repres~ntante en El Cairo daba consejos al Jedive, y tales con
sejos, bajo el régimen de ocupación inglesa, ~quivalían a órdenes. 

En Francia, aquel éxito inglés dejó casi indiferente a la masa de la 
opinión pública, e ir ..:luso no pareció conmover mucho a los hombres 
de negocios, puesto que los capitales invertidos en Egipto no estaban 
amenazados. Pero los medios parlanientarios, aunque hubieran favo-

• ! 
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recido, mediante el voto de al?st~nción, el éxíto d,e, la pol~tica inglesa, 
sentian no haber intervemdo~ invocando el prestigio nac1?al. El Go
bierno creyó su deber anunci~~· en enero de. ~883, que ,volv1a a recaba~ 
en la cuestión de Egipto, su lzl\ertacl de accwn, es decir, qu~ se r,eser 
vaba el derecho de no reconoce{ el hecho consumad~, Pod1a ex1g1rlc 
a Gran Bretaña que fijase la fecha en la cual evac~ar~a sus tropas de 
Egipto, y reclamar, también, que la ~ibertad de transito. por el .canal 
de Suez estuviera garantizada mediante un estatuto mternaci~nal. 
Pero . de qué medios disponía? Nadie pensaba en expulsar a u~~n 

B 
_l d E to No ~e podía tratar sino de eiercer una pres1on retana e gip · => • • • , B 

financiera, porque la Caja de la Deuda egipcia subs1st1a, y <?ran re-
taña no podía, sín el consentimiento .de Francia, dar destm~ . a, las 
rent.as del Estado egipcio, Esa arma f111anc1era fue la que utilizo el 
Gobierno francés, en J 884, para tratar de conseguir que se fi1ase la 
fecha de la retirada de las tropas inglesas. Va_no esfuerzo: Grnn Bre
taña se zafó, a lo sumo aceptó, en 1887, mediante el convemo anglo
turco, llamado la convención Dnt•m1wwJ-Wol{, ,dar una pr?mesa, con: 
dicional; pero en tales térmmos, que el G~b1erno frances ,la iuzgo 
inaceptable. En el fondo, la política de lo~ alfzlera:os ~ue hacia el. Go: 
bierno francés, para satisfacer a la mayona parlamenta1 ia, no consigu10 
nada, salvo un punto: el establecimiento, en, 1888, de, un ~statuto m
ternacional del canal. Pero la cuestión de E~ipto con~inuan~ pesando, 
en iás relaciones franco-inglesas. durante mas ~e .qumce an?s. 

En Túnez, por el contrario, Francia logró ehmir:ar a Italia. con d 
asentimiento, ya tácito, ya expreso, de Gran Breta?a y de Alema111a. 
La cuestión tunecina había sido planteada, a partir de 1878; en_ los 
pasillos del Congreso de Berlín, por el represen.tante de" Francia, ~ad
dington. que había conseguido grande~ segur~?ades., i::omad Tunez 
-si queréis-; Inglaterra no se opondra a .ello , babia dicho el secre~ 
tario de Estado en Asuntos extraníeros. Sahsbl~ry. Cu~ndo el Gabmete 
fue invítado por Waddigton, a dar confirmac1on escnta de t~l decla-

., l h' ·
0 

el 7 de agosto de 1878, en términos menos tormales, rac1on, o 1z , , , 
pero ¡

0 
suficientemente claros: "La ~resenc1a de F:ancia :n esas re-

giones debe proporcionarle, cuando 1uzgue conv.emente e1ercerl~, ~l 
poder de influir, con fuerza decísi:?• sobre el gobierno de ~a provmc1~ 

· T, ez" Bi'sma1· 0 k conc"dlo en el acto, su aprobación a la de vecma a un . "' "' · , · ¡ ~ d 
1 'ón de Salisbury · en una conversación con Samt-Vallter, e ) e c arac1 • . "C 1 

enero de 1879, incluso animó a Francia a que actuase: re?,.que a 
pera tunecina está rn~dura y ~ue ya es t~empo d: qµe la co¡a1s. Ese 
fruto africano muy bien podna estropea1,se ª~.ora o ser robado por 
otro, si lo dejáis demasiado tiempo en el arbol., 

¿Qué motivos tenían Inglaterra y f;lema111a, para demostrarle a 
Francia tan buena voluntad en la cuesllon tunecma 7 , 

E! Gabinete inglés, en el momento en q_u~ se apo~er6 de Ch.ipre 
e impuso en Egipto el régimen del condom~mwn, smtió .la necesidad 
de dejar a Francia obtener una compensación. Ahora bien, se daba 
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cuenta de que Túnez no podría permanecer independiente, y prefería 
que cayese en manos de Francia que en las de Italia, porque no desea
ba que las dos orillas del estrecho de Sicilia estuviesen en poder de 
la misma potencia. 

El canciller alemán, después del fracaso del alerta de 1875 y tras 
Ja crisis del 16 de mayo, revisó su actitud respecto a Francia (1). Veía 
con agrado que buscase una expansión colonial y esperaba que aquella 
nueva preocupación llevaría a ia opinión púbiica francesa a olvidar la 
cuestión de Alsacia y Lorena; tampoco quería arriesgarse, oponién
dole una negativa, a herir ei sentimiento nacional francés y lanzar a 
Francia en ios brazos de Rusia. "Mi deseo-dijo a Saint-Vallier-es 
daros pruebas de mi buena voluntad, en las cuestiones que os impor
tan .y donde no hay intereses alemanes opuestos a los vuestros." Pero 
también daba por descontado, sin duda, que la instalación de Francia 
en Túnez crearía, entre esta e Italia, un antagonismo duradero. 

El Gobierno francés había recibido así, desde 1878, promesas se
cretas. Si tardó tres años en sacar provecho de ellas fue porque vaci
laba en enemistarse con Italia y temía debilitar, de este modo, su 
posición en la política continental. 

Tal vacilación permitió al Gobierno italiano desarrollar, en Túnez. 
una contraofensiva, cuyo agente de ejecución era el nuevo cónsul 
general de Italia en Túnez, Maccio. Mediante subvenciones a las es
cuelás italianas de Túnez se esforzaba en mantener ia cohesión de sus 
conciudadanos, con la fundación de ¡A~riódicos en lengua árabe, llevaba 
a la población indígena una propaganda antifrancesa. Pero, sobre 
todo, fueron los intereses económicos el campo de batalla de una ar· 
diente lucha: los negocios más resonantes-el del ferrocarril Túnez a 
La Goleta, rescatado por una sociedad italiana a una sociedad inglesa; 
la del territorio del Enfida (90 000 hectáreas), adquiridas por una so
ciedad francesa, cuyos derechos fueron impugnados por un súbdito 
inglés, son ejemplos típicos de los métodos empleados, de una y otra 
parte, en esta rivalidad. En conjunto, la influencia francesa perdía 
terreno. El cónsul de Francia, Roustan, en 1880, declaró que ya era 
tiempo de acabar con ello, si no se quería dejar a Italia "que nos su
plante" (2). 

¿Cómo llegó el Gobierno francés a de~_idirse a actuar 7 Freycinet, 
durante su ministerio de 1880, pensó en im¡)pner al Bey, mediante una 
demostración naval, un tratado de protectd,rado. Jules Ferry, que le 
sucedió, vacilaba, al principio, sin duda, po~que la caída del Gabinete 
Disraeli hada insegura la ejecución de la promesa dada, en 1878, por 
Salisbury. Parece ser que la iniciativa recáyó sobre el barón de Cour
cel, director de los asuntos políticos en el mini~terio de Asuntos 

(1) Véase más arriba, pág. 373. 
(2) Couper il la France l'herbe sous le pied. Literalmente, "Cortar Ja hierba 

bajo los pies de Francia". (N. del T.) 

i 

V: EL CHOQUE DE LOS IMPERIALISMOS COLONIALES 399 

Exteriores. Courcel obtuvo el asentimiento de Gambetta, cuya autori
dad era decisiva, aunque no estuviera en el Gobierno. Solo entonces se 
decidió el presidente del Consejo. Oportunamente surgió el incidente 
que ocasionó la intervención: una incursión de krumirs tunecinos en 
territorio argelino. "En este asunto-escribe Roustan-se trata de una 
cuestión de frontera; puesto que estamos en nuestro territorio, Italia 
e Inglaterra no tienen nada que decir." El 7 de abril de 1881, el Go
bierno obtuvo de la Cámara de los diputados la votación de los -cré
ditos necesarios para una expedición. El 12 de mayo, el comandante 
del cuerpo expedicionario impuso al Bey la firma del tratado del Bardo, 
que colocaba bajo el control de Francia la política exterior de la Re
gencia. No pasarían más que dos años sin que el tratado de la Marsa 
diera forma completa al protectorado, extendiendo el control francés 
a los asuntos interiores y a las finanzas del país. 

Este fue el primer éxito de importancia en el activo de Francia, 
desde su derrota de 1871. Se consiguió gracias a la coyuntura inte~na
cional. Para obligar a Italia a inclinarse era preciso contar con el 
consentimiento de Alemania y con la tolerancia de Inglaterra. Ahora 
bien, Bisrnarck, manteniendo su promesa, hecha en enero de 1879, 
había asegurado al Gobierno francés su simpatía. El Gabinete liberal 
inglés, más reacio, declaró, no obstante, después del hecho consuma
do, que no intentaría contrariar la política francesa. El Gobierno ita
liano, aislado, no se atrevió a ir más allá de una protesta. Pero la opi
nión parlamentaria quedó profundamente ñerida: ¿No tenía Italia 
derechos adquiridos en Túnez, por la presencia de sus diez mil co
lonos? No es de extrañar que los italianos aprendieran una lección 
con este fracaso. Si sufrían aquel revés era porque se hallaban dema
siado débiles para defender, por sí solos, sus intereses. De aquí a bus
car el apoyo de Alemania, e incluso, si fuera preciso, el de Austria
Hungría no había más que un paso: el Gobierno italiano no tardaría 
en darlo. 

• * • 

Al mismo tiempo el movimiento oe expans1on colonial comenzaba 
a desarrollarse en el Africa negra, en Asia Central y en Indochina. En 
algunos puntos críticos se enfrentaban dírectamente los intereses de 
las potencias europeas. 

En Africa, Gran Bretaña había intentado, en 1877, proclamar la 
anexión de la República del Transvaal; pero después de una subleva
ción de los bóers, en 1880, se vio obligada a reconocer la independen
cia de aquel . Estado, conservando solamente el derecho de vigilar su 
política exterior. Puso el pie, durante el año 1881. en el bajo N{ger, y, 
en 1885, en Africa Oriental. Francia estableció, en 1885, su protecto
rado sobre Ja isla de Madagascar; si instaló, en 1882, en Obok; pe
netró, entre 1880 y 1883, en la curva del Níger. Italia ocupó, en el mar 
Rojo, la bahía de Assab, en 1880, y, en 1884, el puerto de Massaua, 
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en torno del cual se constituyó su colonia de Eritrea. Alemania, por 
último, entró en escena, en la primavera de 1884, cuando Bismarck 
cedió a la presión de los intereses económicos: se estableció, primero, 
en abril de 1884, en la costa del Sudoeste africano; luego, en e! Ca
merón; por último, en Afríca Oriental, al norte de los establecimien
tos ingleses. ¡Qué de ocasiones para que surgiesen disputas entre las 
potencias europeas 1 

Solo en Africa Central, en la cuenca del Congo, llegaron a ser ver
daderamente agrias las rivalidades. Tal zona era propiedad de la Aso
ciación Internacional del Congo, fundada por el rey de los belgas, Leo
poldo II, hombre de Estado y de negocios. Con el concurso de Stanley, 
que había entrado a su servicio, la Asociación estableció, entre 1879 
y 1882, puestos en toda Ja región comprendida entre Jos Grandes Lagos 
y el Stanley Pool : tenía, así, una posesión de hecho. La cuestión- del 
acceso de ese enorme territorio al océano Atlántico no estaba resuelta, 
sin embargo, pues la Asociación Internacional tropezaba con otras ini
ciativas: el camino del Ogoué fue reconocido, desde 1882, por una ex
pedición francesa, la de Savorgnan de Brazza que, en 1884, en su cuarto 
viaje, llegó al Stanley Pool; el camino del bajo Congo corría el riesgo 
de ser también cerrado, pues Portugal, que poseía, al sur de la desem
bocadura del río, Angola, y al Norte, Cabinda, pretendía tener de
rechos sobre toda la costa, y obtuvo, en febrero de 1884, a pesar de 
las protestas de Leopoldo II, el apoyo de_Gran Bretaña. 

El Gobierno alemán se aprovechó de estos incidentes para sugerir 
una solución de conjunto: se pronunció en contra del establecimíento 
"de un régimen exclusivo en beneficio de una sola potencia en la 
desembocadura del Congo", y exigió que la libertad de comercio fuera 
asegurada en todos los territorios del Africa Central, próximos al At
lántico. Bismarck pensaba crear así un precedente y colocar las bases 
de¡pun nuevo régimen colonial que ya no permitiría a los estados colo
nizadores atribuirse un beneficio exclusivo; este régimen proporcio
naría ventajas evidentemente a Alemania, que recogería sin haber 
sembrado. 

Sobre estas bases, Ja diplomacia alemana, buscó, a partir de abril 
de 1884, un acuerdo con Francia. Jules Ferry aceptó una negociación, 
pero a condición de que Alemania consiguiese atraer a ella a Ingla
terra; y se orientaron. por tanto, hacia una conferencia internacio
nal, después que un cambio de opiniones franco-alemán señaló el pro
grama. Reunida en Berlín, la conferencia se celebró de noviembre 
de 1884 a febrero de 1885. Las dificultades de detalle, que surgieron, 
sobre todb entre Francia y Alemania, no fueron obstáculo para que 
se consiguiese una importante labor. El acta general que cerró los 
trabajos reconocía Ja existencia del Estado independiente del Congo, 
cuyo soberano era el rey de los belgas, Leopoldo, sin que esta situación 
indicase un lazo jurídico entre el reino de Bélgica y el nuevo estado. 
Se decidió que, para tomar posesión de territorios en Africa Central, 
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. , ', "n lo sucesivo, dirigir una notifica-
toda potencia europea deben¡¡, ~ , » 'n efectiva de la · proceder a una ocupac10 
ción a las ~t:~s potenc1_as y l »stado para adelantarse a sus com-
regíón, imp1d1endose as1 ~ue ~r ~de t¿r;ítorios sobre los cuales no 
petidores, proclamase .la. an~:~~rn Estableció, por último, la libertad de 
poseyera ninguna au:Ol id~d. zo~a llamada "cuenca convencional del 
comercio en toda la vasta 'f · a ya que engloba-

h . 'tensa que la cuenca geogra zc ' 
Congo", mue o .mas ex .· • al d de la desembocadura del 
ba el litoral atlannco del Af11ca Centrb ··,es de Ogooé y el litoral 

, 1 d ·I Congo hasta la desem oca(.iura . . 1 Loge, a sur e. ' l Z b zé hasta)~· s fronteras mend1ona es 
del océano IndICo, desde e am e . . pli aba según el texto del 

E . · sta libertad de comercio 1m · 1 de t1op1a; e . , 1 Congo y sus afluentes para os 
acta, la libertad de navegacl1~n i'.º~ ~a entrada libre de las mercancías 
navío;> de todas l~s nac.1ona: ~ es ~hos desde el punto de vista eco
importadas y la 1guald<1d d1; ere f , an a eie~cer sus actividades 
nómico, para todos los eur?peos q~e 1 u~r estados europeos conseguían 
a dichos territo'.iº~· Po~:r~~:r:x;f~tac~ón económica abierta a todos 
establecer e pnncipio d, .· · régimen a propósito para atenuar 
en el campo colonwl, es c:c1r, un 
las rivalid~1des internacion~esi s· ón europea iban unidos, sobre 

En Asia. los progresos e a expa~ t1 d, vías de accesos terrestres 
d ocupaciones. la conqu1s a e . E todo, a os pre . r d . , de las fronteras de la India. n 

al mercado chllW y la conso.~ ,f~~~~ (económicos en China, estratégí
los dos casos .. los mteres~s /, g d. 1 Pendjab) se veían amenazados 
cos en las. r~gw~es que e ~e~ ~~se de Francia, y más aún, las de 
por otras 1111c1at1vas europedS · 

Rusia. . , enazaba en 1885 con provocar un 
La cuestión del Afgan1stan .~m D ·d • 1'860 Rusi; había comenzado 

conflicto entre Inglaterra y, Rusia, e: :nsión 'en Ja que los intereses 
en el_ Turquestán una po!Jtl~~ ~ees~;1~ollar en el valle del Ferghana 
econom1cos-la per7pect1va e, - . b papel menos importante que 
el cultivo del algodon-dese~1pena an :-in resíón sobre Gran Bre-
e! interés p~lítico: conse~ulf un m~~~ºer~~eKtara en los Balcanes (1) 
tañ~. Des pues de los, tropiezo~ ~~e actividad, simultáneamente, hacia el 
reahzaba aquel esfucr.zo c~ n~~) las tropas rusas habían invadido las 
Este-el valle del 111-, on l . 1 Sur donde en íebrero de 

d 1 I perio chino- Y rncia e · ' -fronteras e m . ' , vanzaron hacia Ja barrera montanosa 
!881. ocuparon el oasis deA~er~, { d Con China se resolvió el conflicto, 
que limita la meseta de ga~1s an. t del V'tlle del Ili Pero el pro-

1881 b donando a R us1a una par e ' . 
en • a an . " . á lanteaba roblemas más graves, por-
greso ruso hac1? el 1:f~an.1st n d~ la India,p cuya "cobertura" en direc
que compromet1a la sebu·n~acl d 1 cía medio siglo el bastión afgano. 
ción Noroeste la formaba es e ia . d ') Afoanistán en mayo 
Por la íuerza. lnglaGterra, irnp_uso :¡ e::~~~ecí~ un ~uasi p;otectorado. 
ele 1879, el tratado anuemax, qu ' 

(1} Véase anteriormente, ca.pítulo IV 
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Para darle una aplicación efectiva íue preciso a¡:hstar una rebelión e 
instalar a un nuevo emir: al terminar la tercera ::;ufrra afgana, el Go
bierno británico, en agosto de 1883, esperaba, pues, haber consolidado 
su posición y establecido una barrera contra la expansión rusa. Pero si 
se pusiera a prueba la solidez de tal barrera, ¿no se correría el riesgo 
de que fuera destruida? 

La crisis se hizo amenazadora cuando, en marzo de 1884, el mando 
ruso se dispuso a lanzar sus tropas hasta el oasis de Pendjeh, próximo 
al paso del Zulficar, que da acceso a la meseta afgana. El emir de 
Afganistán exigió la ayuda de Inglaterra, para obtener de Rusia una 
delimitación de fronteras. El Gobierno inglés inició, en vano, las ne
gociaciones: el 30 de marzo de 1885, las tropas rusas ocuparon 
Pendjeh. 

Era esto, según los medios oficiales ingleses, una "agresión no 
provocada", que Gran Bretaña no podfa tolerar, pues la cuestión in
teresaba directamente a la India, corazón del Imperio. El Gobierno 
exigió a la Cámara de los Comunes que votase los créditos necesarios 
para los preparativos militares. A algunos miembros del Gabinete la 
guerra les parecía inevitable. Ahora bien, aunque se pudiera obtener el 
concurso de ·Persia, no. sería posible llevar la lucha hasta el Afganis
tán, donde Herat se hallaba al alcance de las tropas rusas. Pero esa 
guerra, dijo Rosebery. "la haremos en todas las partes de Rusia que 
nos son accesibles". ¿Dónde entonces? A falta de ejército suficiente, 
Gran Bretaña pensó, como es lógico, en objetivos que pudieran al
canzarse con sus fuerzas navales. Envió una escuadra a la costa de 
Corea para amenazar Vladivostock. A esta presión lejana, ¿podría, 
si llegara el caso, añadir otra de .mayor eficacia? S"ería preciso actuar 
en el Cáucaso. Pero ¿cómo conseguir, para la flota inglesa, el derecho 
de franquear los Dardanelos y el Bósforo por los cuales no podfan 
pasar los navíos de guerra, según acuerdo de la Convención interna
cional de 1841 (1)7 Alemania, y luego Austria-Hungría y Francia, re
cordaron al Sultán que el cierre de los Estrechos había sido estableci
do por un acta internacional. y el Gobierno otomano se apresuró a 
declarar que él se atendría a dicho estatuto. 

Ante esos obstá\;ulos, los miembros del Gabinete vacilaron. Har
tington consideraba \que la ruptura era casi inevitable, pues Gran 
Bretaña no podía preSti~dir ª-~ su dignidad; será preciso, pues, de
clarar la guerra, incluso en Afganistán, si los rusos penetraban en ese 
país. Pero Joseph Chamberlain, por muy preocupado que estuviese 
con las cuestiones imperialistas, creía que era "casi imposible" decla
rar la guerra: "el enemigo--decía-no es vulnerable" y el casus belli 
no se hállaba lo bastante claro para suscitar la unanimidad del pue
blo inglés; mejor sería, pues, buscar un arreglo, aún cuando el gabi
nete hubiera de sufrir una humillación personal. Esta era también la 

(1) Véase anteriormente, pág. 101. 
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opinión de Gladstone. Por su parte, el Zar pensaba, según parece, que 
una guerra anglo-rusa darfa como principal resultado la consolidación 
de la preponderancia alemana en Europa. La negociación se inició, 
pues, a fines de abril, y el protocolo de 10 de diciembre de 1885 dejó 
el Pendjeh a los rusos y el paso de Zulficar al Afganistán. La amena
za de guerra se había alejado del Asia central. 

La Indochina era teatro de un esfuerzo paralelo de Francia y de 
Ingláterra. El Gobierno -francés, después de diez años de prórrogas, 
decidió ocupar Tonkín y establecer su protectorado en el resto del 
Imperio de Annam, a costa de una guerra con China (1884-1885), cuyas 
tropas ocupaban el alto Tonkín. Por el tratado de Tien-Tsin, del 9 de 
junio de 1885, el Gobierno chino, a pesar del fracaso sufrido el 30 de 
mar:Zo por las fuerzas francesas en Langson, prometió, no solo retirar 
sus tropas, sino abrir al comercio francés, en dos puntos de la frontera 
china meridional, el acceso a las provincias del Yunnan y del Kq¡mg
Si, por donde podrían penetrar las mercancías, pagando derechos' in
feriores a la tarifa de las aduanas marítimas. Esta política fue facili
tada por Bismarck: cuando el Gobierno francés, después de haber de
cidido el bloqueo de las costas chipas, impidió los transportes de 
arroz de Cantón hacia Tien-Tsin, la diplomacia alemana otorgó a tári 
rebatible interpretación del derecho internacional, el apoyo de su auto
ridad. La dominación inglesa, ya establecida en el delta del Iravadi, se 
extendió, en 1885-1887, al reino de Birmania, a fin de prevenir una 
eventual tentativa francesa, que sería peligrosa para la seguridad de 
la India. Desde Bhamo, punto ~xtremo de la navegación por el Iravadi, 
era posible llegar, por caminos de mulas, al territorio chino del Yunnan. 
Los dominios coloniales de los dos estados se encontraban, pues, en 
contacto directo con la China del Sur. 

Entre los territorios inglés y francés, el Siam formaba un tapórr, 
salvo en la región del alto Mekong, dividido en pequeños princi
pados que ofrecían un campo de acción a la penetración de las dos 
influencias rivales. Dicho Estado-tapón ¿podría subsistir? Tal fue Ja 
pregunta que comenzó a plantearse en 1887 cuando el Gobierno fran
cés intentó extender el territorio de Annam hasta el Mekong tT'edio, 
es decir, anexionarse Laos, región disputada desde mucho antes entre 
Siam y el Annam, pero ocupada parcialmente, desck 1885, por Jos 
siameses. Después del fracaso de Jos medios diplomáticos las tropas 
francesas, en 1893, penetraron en Laos. Para obligar al Gobierno siamés 
a reconocer el ·hecho consumado se decidió una demostración naval: 
dos cañoneros forzaron el paso del Ménam y llegaron a Bangkok el 13 
de julio: como esta amenaza resultó ineficaz, el Gobierno francés re
solvió bloquear toda la costa siamesa. 

El Gabinete inglés, presidido por Rosebery, un liberal imperialista, 
amenazó con intervenir en aquel conflicto franco-siamés. ¿Se debió 
esta amenaza solamente a que el bloqueo perjudicaría directamente 
los intereses de Gran Bretaña, con la que el Siam realizaba el 90· 
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por 100 de su comercio exterior? ¿Acaso la ocupación de Laos inquie
taba a algunos coloniales ingleses? No. La preocupación esencial era 
de índole política: la acción de las fuerzas francesas ante Bangkok 
hacía pensar que la independencia de Siam se veía amenazada. y la 
permanencia qel Estacjo-tapón era necesaria para la seguridad de ia 
India. El asunto, en consecuencia, rebasaba el marco de una simple 
protesta diplomática: provocó la i.p.dignación de la prensa inglesa, que 
llegó a comparar la suerte de Siam con la de Polonia, y suscitó, en 
los medios gubernamentales, comentarios apasionados. "La conducta 
de Francia es amenazadora-escribió la reina-: se trata de1 honor 
del Imperio." La agresión cometida contra Siam era "un acto de trai
ción, una indignidad'', dijo Rosebery, quien dejó entrever medidas 
graves. Y la reina encareció, en una carta al primer ministro: "Debe
mos perseverar y prepararnos para cualquier eventualidad. No debe
mos ceder ante los franceses, o perderemos para siempre nuestra po
sición en Europa." Rosebery se preocupó incluso por saber c"uál sería 
la actitud de Alemania y de Italia en el caso de una guerra franco
inglesa. Pero, cuando se inclinó ,Siam, el .JI de julio, ante el ultimá
tum francés, que arreglaba la cuestión de Laos, sin tocar la indepen
dencia del Estado-tapón. el Gabinete inglés se tranquilizó, aplacándose ·el 
tumulto diplomático. Cuando, tres años más tarde, por el convenio 
del 25 de enero de 1896, Francia y Gran Bretaña se repartieron los 
pequeños principados del alto Mekong, la promesa mutua de no in
tervención en el valle del Ménam fue estipulada expresamente. 

Gran Bretaña había protegido, pues, sus intereses esenciales con
tra Rusia y contra Francia. ¿Habría podido conseguirlo si se hubiera 
encontrado sometida a una presió~ simultánea? 

Así, pues, los litigios coloniales se hallaban unidos, casi en todas 
partes, a las dificultade's políticas eµropeas. No es posible comprender 
los µ,nos sin estudiar .Jas otras. Unicamente la política inglesa conce
día, illal menos en la mayoría de los casos, prioridad a las cuestíones 
coloniales. El Gobierno ruso, cuando comprometía todo su esfuerzo 
en el Turquestán, pensaba, sobre todo, en ejercer una presión sobre 
Gran Bretaña, para hacer que se tuvieran en cuenta los intereses rusos 
en la política balcánica; pero temía, si iba demasiado lejos, reforzar 
la potencia alemana. Francia evitó llevar sus Iitigiq,s con Gran Bre
taña hasta el punto de que Alemania sacase partido de ellos. Por lo 
que se refiere a Birmarck, en todas las ocasiones, ya ·se tratase del 
Congo, <Je la guerra frani::o-china, del conflicto anglo-ruso o de la 
vecindad anglo-alemana en Africa del Sur, consideró primero qué 
partido podl"Ía sacar de esas diferencias coloniales en beneficio de su 
política continental. Así, pues, la interpretación histórica debe dedi
carse al e6tudio de esa política europea. 

¡ LES -li!BLiüGKAFIA 
V : EL CllüQUE DE LOS !MPERHLISMOS COLON A . . 
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CAPITULO VI 

LA DIPLOMACIA BISMARCKIANA 

Los antagonismos del sentimiento nacional y de los imperialismos 
coloniales forman el telón de fondo sobre el cual se dibujan las di
ficultades políticas en Europa. Sin embargo, no debemos exagerar el 
alcance de las crisis diplomáticas, pues ninguna de las grandes poten
cias deseaba realmente Ja guerra. Pero todas creían que era posible 
un conflicto general, y procuraban establecer una situación que pu
diese prevenir el conflicto, o bien, hacerle frente en condiciones fa
vorables. En el centro de aquella actividad diplomática, Bismarck 
dominaba. Sabía aprovecharse de las diferencias de intereses para man
tener la preponderancia continental <;onseguida por Alemania, pero 
también llegaron a preocuparle tales diferencias cuando la cuestión 
balcánica provocó entre Austria-Hungría y Rusia amenazas de con
flicto. 

¿Cómo logró el Canciller del Imperio, hasta que abandonó el po
<ler en 1890, mantener alrededor de Alemania un sistema de alianzas 
y de acuerdos que confirmaba su preponderancia 7 La acción diplomá
tica no fue, en este caso, simple regateo: ten:fu como objetivo la cons
trucción de un sistema cuya existencia dominase las preocupaciones 
de los gobiernos y de los pueblos. Por ello es necesario concederle es
pecial atención; sin conocer, por lo menos en sus líneas esenciales, 
esta actividad diplomática, sería imposible comprender las inquietudes 
de que daban prueba, en todas partes, no sobmente los medios po
líticos, sino también Ja opinión pública. 

En mayo y junio de 1873, el Canciller del Imperio alemán estable
ció la primera form~ su sistema: la "Entente de los Tres Empera
dores". Esta alianza se Qasaba en dos textos. 

El primero era un co'nñnio-germano-ruso, firmado el 6 de mayo 
de 1873. "Si uno de los Imperios fuese atacado por una potencia euro
pea, sería socorrido, en el más breve plazo posible, por medio de un 
ejército de doscientos mil hombres de tropas efectivas" (1 ). Este con
venio, que no era un tratado en forma y que solo llevaba la firma de 
Jos soberanos, se concluyó sin límite de duración; pero podía ser de
nunciado con el previo aviso de dos años; tenía el carácter de alianza 
defensiva. El segundo texto fue un convenio austro-ruso, firmado el 
6 de junio de 1873. No era un tratado de alianza, sino solo un acuerdo 
personal entre el emperador Francisco José y el zar Alejandro. que 

( 1) El texto original del convenio está en lengua frances:i. 
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se comprometían a consultarse, ya en caso de divergencias entre sus 
estados respectivos, ya en la hipótesis de que la paz se viera amena
zada par la agresión de una tercera potencia. El Emperador alemán 
otorgó su adhesión a este acuerdo en un acta de fecha 22 de octubre 
de 1873. 

La interpretación ·de la política alemana, a primera vista, parece 
simple. Por sus acuerdos con Austria-Hungría y Rusia, Bismarck creía 
adoptar seguridades contra el cambio acontecido en el Gobierno fran
cés el 24 de mayo de 1873: caída de Thiers y subida de MacMahon 
al poder (1). Esta explicación se ve, sin embargo, desmentida por el 
examen de los documentos. Los preámbulos de la política bismarckia
na se remontan al verano de 1872, es decir, a la época en que Thiers 
acababa de manifestar su intención de pagar la indemnización de gue
rra con mayor rapidez de la que estaba prevista en el tratado de Franc
fort. El 8 y el 9 de septiembre de 1872 los tres Emperadores tuvJ.eron 
en Berlín los primeros cambios de impresiones que precedieron· a la 
conciusión de los acuerdos de 1873. Y el acuerdo germano-ruso fue 
firmado el 6 de mayo de 1873, cerca de tres semanas antes de la caída 
de Thiers. Así, pues, en el preciso momento en que Bismarck se de
claraba satisfecho de la política francesa y tranquilo por la leal ejecu
ción del tratado de Francfort, se dedicaba a aislar a Francia. De he
cho. aquel sistema de garantías diplomáticas era necesario en el ánimo 
del Canciller alemán, porque el éxito del empréstito de liberación del 
territorio y el voto de la ley militar de junio de 1872 eran indicios de 
un restablecimiento rápido de Francia y también porque Alemania 
iba a perder, en plazo breve, la seguridad que representaba para ella 
la presencia en territorio francés de sus tropas de ocupación. 

Bismarck esperaba que el juego de tales acuerdos le pusiera en 
situación de controlar la política rusa y la austro-húngara; contaba 
con poder mantener a los dos vecinos "en el mismo atalaje". Pero los 
acuerdos silenciaban las cuestiones más delicadas, las que pudieran 
enfrentar en los Balcanes 'los intereses de Rusia con los de Austria
Hungría. Los tres gobiernos, por lo detnás, obedecían a móviles dife
rentes. Alemania buscaba el apoyo de Rusia, a fin de desanimar toda 
tentativa francesa de desquite. Rusia solo firmó el acuerdo con Ale
mania para evitar una aproximación estrecha entre los dos imperios 
centrales. Austria-Hungría únicamente veía en la entente de los tres 
Emperadores una concesión hecha a Bismarck con vistas al porvenir. 
El sistema era, pues, precario. Bismarck no tardó en percibirlo: la co:
ta crisis que estalló en las relaciones franco-alemánas (2) en la pn
mavera de 1875 puso a prueba el acuerdo germano-ruso, y la prueba 
resultó desalentadora para la política del Canciller. 

(ll Véase anteriormente, pág. 371 
(2) Véase anteriormente, pág. 372 

* * * 
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El acuerdo de los tres Emperadores, quebrantado ya por ei alerta 
de 1875, no podía sobrevivir a la crisis balcánica de 1877-78; a finales 
de 1878 el sistema que Bismarck había establecido en 1873 se derrum
bó. Pero el Canciller iba a reconstruirlo, casi en seguida, sobre bases 
nuevas. Puesto que se veía obiigado a escoger entre Rusia y Austria
Hungría, optó, en 1879, sin dudar por esta última. No obstante. con
siguió en 1881 volver a establecer un lazo con Rusia, al mismo tiempo 
que se aseguraba en 1882, por la alianza con Italia, un medio de 
contener a Francia. Alianza austro-alemana, tratado de los tres Em
peradores, Triple Alianza, estas eran las piezas del nuevo sistema 
bismarckíano. 

El Gobierno austro-húngaro deseaba desde 1871 la alianza con Ale
mani_a (1). Adoptando esta solución a principios de 1879 Bismarck 
daba evidentemente a su política una orientación antzrrusa que no res
pondía a sus planes generales. ¿Por qué se decidió a hacerlo entonces? 
Temía ver a Austria-Hungría, si permaneciera aislada, procurarse una 
alianza con Francia o incluso resolverse a buscar, sin Alemama, un 
acuerdo con Rusia. A partir de junio de 1879, ya había declarado al 
embajador de Francia: "La intimidad con Austria-Hungría será. cada 
vez más, la base de la política alemana." El incidente que surgió en 
agosto de 1879-una carta dirigida a Guillermo I por el Zar quejándose 
en términos muy vivos de la actitud de Bismarck (2) y haci..:ndo 
alusión a las "consecuencias muy graves" que podrían resultar de 
ello-no fue más que una ocasión para que el Canciller tomase una 
iniciativa en la que estaba pensando desde hacía varios meses. El 27 de 
agosto de 1879 propuso a Andrassy la conclusión de una alianza defensiva. 

Al principio, todo fue bien. Sin embargo, comenzaron las dificul
tades cuando se trató de definir contra quién se llevaría a cabo la 
alianza. Alianza general, decía Bismarck. Ahora bien, Andrassy no 
aceptaba comprometerse a apoyar a Alemania en caso de que se viera 
atacada por Francia. Lo que quería era un acuerdo solo contra Rusía. 
Bismarck consintió en ello; pero tropezó con la resistencia del em pe
rador Guillermo 1, convencido de que Austria-Hungría no podía haber 
olvidado la guerra de 1866 y transformarse en una aliada sincera, y 
deseoso también de no ofender a Rusia, en la que, según él, no per
cibía "designios hostiles" contra Alemania. "No os autorizo a llevar 
a cabo un convenio o una alianza con Austria-Hungría", escribe el 
Emperador a Bismarck el 10 de septiembre. Ante una amenaza de 
dimisión de su Canciller, Guillermo I se resignó, sin embargo, a dar 
su autorización, pero a condición de que Rusia no fuese especialmente 
nombrada en el tratado. Como Andrassy no aceptó la condición (pues 

(1) Véase anteriormente, pág. 358. 
(2) En las cuestiones de delimitacíón de las fronteras ontre los Estados h:d· canicos. 

. ' 
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, . . ue udiera parecer dirigido contra Francia 
no quena fmnar un te.~to_ q'k pasó r alto las instrucciones formal:s 
y contra Inglaterra), Blsma~c p, ¡:f texto en el que Rusia aparecia 
del En;p:rador. Ante. la re. acc1on I ese i~di 'IlÓ. "Me es imposible ra
como umco adversario, G~H,llermo .. c~nvicciones contra mi ca
ti_ficar este tratado; el!~) .. 1 ~'.~ co17~~o ~~s ratificarlo, p~es Bismarck. le 
rae ter, ~ontra mi. hon.~1 .. , ~r;dos sus mini~tros. El Emperador se sm
amenazo con la d1m1s1on debtl. tomar esta decisión se harán res-., l ºdo. "ros que me o igan a t10 1en . L , . .. 

ponsables de, el~o a~la l~~~b~.I tratado de alinnza-·aizstro-alemán se halla-
El 7 d~ octu. re e , ' otencias fuera atac;:ada por Rusza, am-

ba concluido: s1 t:na d-= las do~ \. . contra aquella \en caso de ataque 
bas potencias unírwn todas suls ue1 za~ n ·rían una neutralidad benévola. 
por parte de otro, estado,. so º¡. seb· PI r I. e todo el peso de su autoridad 

B' k echo pues nn· ,1 danza ' 'A t I~marc l ~ 'd~r la alianza austro-alemana ding.i4a c:;o~ ra 
para Impone~· a _.-mpera b- d , d la idea que en 1873 fuera la ms
Rusia. Parcc1a as1 !1~ber ~ an o~1c1 o el 14 de septiembre-en el . mo
piración de su poht1ca. Sm cm. argo, au·stro -iJemanas alcanzaban su 

. 1 que las neuoc1ac10nes -, . l 
mento mismo e1 . , º . , al emba·ador alemán en Viena e 
punto crítico-111d1co en ~n~ c~.rta l día en )que se diese cuenta de ·ta 
sentido .de su nuevo. plan. tusiaA~stri~-Hungría v Alemania, se sen
existenc1a de una alianza en rt '. a pediría el, restablecimiento dei 
tiría peligrosamente aislada, e a m1/sm Alemania se prestaría a ello. . · d, lvs tres Em¡1erac ores Y 

1 
, 

antiguo sistema e . clusíón del tratado austro-a eman 
En el espíntu del Canciller la ~~:1 de r .. sionar al Gobierno del .Zar 
debía ser, en conse~uc?c1ab, ur; ·m~k{~na {¡1~ duda, el ·Imperio ruso no 
para atraerle a la orb1ta ismar . erdo de los tr"S Emoera-

, 1 ontrar "'Il este nuevo acu v •

1 podna vo ver a ene ' ,V • 1873 . a no sería la pieza e ave 
dores la situación que ~1ab1a tkenl1dob_en 'Ontr~ído "Ompromisos ;especto d l · t porque füsmarc , 1a Ia e ..... . 

1 e sis ema, , . omo tales compromisos eran so o 
a Austna-Hungna. Sir: e~barg~,ta~aba a Austria-Hungría, contar con 
defensivos, Ru~1a podna, s1 no ·~t L rincipal era actuar de manera 
la actitud benevola de Alemama. o ¡\ cia Para hacer olvidar al Zar 
que apreciara y desea~e .aquellfo~e~~~~t~~imicntos balcánicos, bastaría, 
el rencor que le pro ~1¡~ron r . d 1 aislamiento. Tal fue la idea 
sín duda, hacerle perc1~1r lo~ pe '1gr~s, a econsíderar el caso de que no 
de la mamobra. Pero t~mb1en se dcb;ecauciones contra la hostilidad 
tuviera éxito esta acc1on y to;n~r bI? o ruso el día en que conociera 
que tal vez pudiera mamfestar e o iern 

. · d la alianza austro-alemana. . 
la ex1stenc1a e . . . • , 1 bl objetivo tendía el corto ep1so-

Con toda veros1mi~1tud, a ese e~ e . • de septiembre-dos días 
dio de una conversac:on anglo-al:mb1;.~d~) ~r~ Viena· su deseo de reem
después de haber mdicado aRsu .cm B' Js narck encargó a su embajador · · ~s con us1a- 1 1 d prender negoc1ac1on-= . . de Gran Bretaña en caso e 

~ "Uase las 111tenc1oncs -
en Londres que av-=no , . ondió ue ,,

11 
semejante caso, Jn-

conflicto germano-r~so. D1srda.eh ri;~~ " con~Iuir V una alianza con Ale:alaterra estaría totalmente !Spues a ,_ o 

f 
1 
1 r 
l 
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mania contra Rusia. En cuanto a IFrancia, el Gobierno inglés se encar
garía de vigilarla y la obligaría a mantenerse aparte, caso _de que qui
siera intervenir en el conflicto. Bismarck pareció decepcionado: ¿ Vigi
lar a Francia? ¿Nada más? Dio órdenes a su embajador de no pro
seguir las conversaciones. Lanzando esa sonda, ¿había pensado real
mente en procurarse el apoyo de Gran Bretaña en caso de ruptura con 
Rusia 1 Probablemente otros habían sido sus pl;_.-,1es; el paso que diera 
en Londres, pensaba, no quedaría ignorado de los rusos y despertaría 
su inquietud. Así, pues, podía vanagloriarse de haberlo conseguido, 
pues el 29 de septiembre el diplomático ruso Saburof llegó a Berlín y 
solicitó una entrevista. "Ya sabía yo que volvérfa a nosotros el ruso 
tan pronto como nos aliáramos con el austríaco", señalaba el Canciller. 
Desde que recibió sus insinuaciones, ya no concedió interés alguno a 
mantener el contacto con Gran Bretaña. 

Las negociaciones germano-rusas se in,iciaron en seguida. Bismarck 
se declaró dispuesto-por descontado, sin renunciar al acuerdo austro
alemán-a restablecer el acuerdo de los tres Emperadores. El Zar acep
tó esa contingencia. pues esperaba, al asociarse de nuevo al sistema 
bismarckiano, poder conseguir,· al menos, la neutralidad de Alemania 
y de Austria-Hungría en caso de ,conflicto anglo-ruso. La actitud de 
Austria-Hungría era lo que más obstaculizaba las negociaciones. Pues
to que había obtenido la alianza del Imperio alemán, no podía desear 
el restablecimiento de un sistema que siempre había considerado como 
lo peor que pudiera haberle sucedido: ¿qué interés tendría en nego
ciar con Rusia y en limitar, por consiguiente, su libertad de acción en 
los Balcanes? Pero en vano Haymerlé, sucesor de Andrassy, acumulaba 
reparos y prolongaba las conversaciones. Bismarck acabó por poner al 
Gobierno austro-húngaro entre la espada y la· pared: "Si Austria-Hun
gría--dijo-rehúsa l~ tratado con Rusia, lo hará por su cuenta y 
riesgo." La amenaza de- ver comprometida la suerte de la alianza aus
tro-alemana .bastó para ~-Hafiñerlé se decidiese a transigir. 

El 18 de junio de 1881, el nuevo tratado de los tres Emperadores 
estaba concluido. ¿Alianza? No; no era más que un awerdo. Los tres 
Estados no se prometían ningún apoyo armado, sino solamente "una 
neutralidad benévola en caso de que una de las altas partes contra
tantes se encontrara en guerra con una cuarta potencia". En caso de 
guerra franco-alemana; Rush se comprometía a permanecer neutral. 
aun cuando fuese Alemania la que tomase la iniciativa del ataque. A su 
vez, Alemania y Austria-Hungría permanecerían neutrales en caso de 
guerra anglo~rusa, aun cuando esta guerra fuera provocada por Rusia. 
Pero para _que tal acuerdo fuese duradero, importaba evidentemente 
que no surgieran nuevas dificultades en ]_os Balcanes. Así. pues, las 
tres potencias se comprometían a "tener en cuenta sus respectivos 
intereses en los Balcanes" y a no aceptar, sino de común acuerdo, una 
posible modificación del estatuto territorial del Imperio otomano. Me
diante un protocolo separado, Austria-Hungría obtuvo la autorización 
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para anexionarse, en un futuro indeterminado, la Bosnia y Herzegovina, 
sobre la cual tenía desde 1878 el derecho de administración; Rusia, a 
cambio, podría unir la Rumelia a Bulgaria. El tratado, acordado por 
tres años, era secreto. 

¿Qué alcance tenía para cada uno de los tres Estados? Alemania 
obtenía la promesa de la neutralidad rusa en caso de guerra franco
alemana y Rusia recibía la seguridad de que los dos Imperios centrales 
no intervendrían en un conflicto anglo-ruso. Para ambas, estas eran 
garantías importantes. -Austria-Hungría, en cambio, no hallaba moti
vos para sentirse satisfecha, pues el tratado de los tres emperadores, 
aunque no atentase contra la alianza efectiva de 1879, obligaba al go
bierno austro-húngaro a respetar los intereses rusos en los Balcanes 
y, por consiguiente, a limitar el provecho que pensaba sacar de esta 
alianza. Esto era precisamente lo que quería Bismarck: por el tratado 
de los tres Emperadores podía "frenar la política balcánica de su al~do 
austro-húngaro, ser el árbitro de las diferencias entre Austria-Hungría 
y Rusia y mantener a &us dos vecinas en el mismo atalaje". 

La política alemana, sin embargo, !)O se contentó con este éxito. 
A la alianza con Austria-Hungría, al acuerdo con Rusia, añadió en 1882 
la alianza con Italia. ' 

¿Tenemos que sorprendernos de que el Gobierno italiano deseara 
entrar en el sistema bismarckiano? Italia era débil, necesitaba encon
trar apoyos exteriores para hacer el papel de gran potencia. Su Go
bierno ya había pensado en 1873 en una aproximación hacia Alemania. 
La decepción sufrida en 1881 en los asuntos tunecinos no sirvió más 
que para confirmarla en sus deseos. Pero después de la alianza austro
alemana el Gobierno italiano no esperaba conseguir un acuerdo con el 
Imperio alemán sin entrar en negociaciones también con Austria-Hun
gría, que continuaba poseyendo territorios cuya población era italiana. 
¿Debía sacrificar los sentimientos en aras de los intereses? El rey y 
sus ministros estaban convencidos de ello. Del mismo modo, el acer
camiento hacia Austria-Hungría podía tener, desde cierto punto de 
vista, resultados favorables para la situación interior del reino. ¿No 
se corría el riesgo con el conflicto prolongado entre el Estado italiano 
y la Santa Sede de que el Papa abandonase Roma. declarando que ya 
no era libre y provocando así una sacudida temible en la opinión ita
liana? Ahora bien, antes de tomar tal decisión el Soberano Pontífice 
querría evidentemente obtener la aprobación de la única gran potencia 
cuya dinastía era católica: Austria-Hungría. Convertirse en aliado de 
la doble monarquía era, pues, para el Gobierno italiano precaverse con
tra aquella contingencia.. 

Pero ¿qué interés tendrían las potencias centrales en aceptar una 
alianza con Italia 1 

El Gobierno austro-húngaro no podía olvidar los acontecimientos 
de 1866: sentía hacia Italia tanto rencor como desdén. Pero d~seaba 
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calmar la propaganda irredeni:ista para no tener que hacer frente, en 
caso de conflicto europeo, a dos enemigos: Rusia e Italia. 

El Gobierno alemán solo desprecio abrigaba por Italia. "Los italia
nos--dijo Bismarck en marzc> de 1880 a Busch-se parecen a esos 
cuervos que se nutren de carroña y esperan alrededor de los campos 
de batalla que les dejen alg(J para comer." Desconfiaba tambíén del 
rég~men político del reino, Ln régimen parlamentario incapaz, según 
creia, de asegurar el secreto de una negociación. p_ero Italia podía 
transformarse en una aliada contra Francia. En caso de conflicto fran
co-alemán, Alemania no contaría con el apoyo armado de Awltría
Hungría o de Rusia. Ahora bien: la intervención italiana obligaría a 
Francia a establecer un frente defensivo en los Alpes y debilitaría, por 
consiguiente, la capacidad de resistencia del ejército francés en la 
frontera alemana. No obstante, el objetivo inmediato era, sobre todo 
aliviar a Austria-Hungría de las preocupaciones que le producía eÍ 
irredentismo italiano. 

El tratado del 20 de mayo de 1882 fundó .Ja Triple Alianza. Fijó el 
estado de las relaciones entre Italia y las potencias centrales, mientras 
que las relaciones austro-alemanas conservaron como base el tratado 
d~ 1879. Acordado e;n su origen por cinco años. iba a durar, prolon· 
gandose una y otra vez, hasta, m?Yº de 1915. 

La cláusula esencial del tratado es el artículo 2.º: "En el caso de 
que Italia, sin provocación directa por su parte, se viera atacada por 
Francia, por cualquier motivo que sea, las otras dos partes contratan
tes estarán obligadas a prestar socorros v asistencia a la p:trte atacad;.i. 
Esta misma obl!gación incumbirá a Italia en el caso de una agresión, 
no provocada directamente, de. Francia contra Alemania." Pero mien
tras que los compromisos acordados entre Italia y Alemania se esta
blecían sobre la base de la reciprocidad, no sucedía lo mismo entre 
Itaj_ia y Austria-Hungría: aun~ue el ~obierno austro-húngaro se viera 
ob1igado a prestar su asistencia a Itaha en caso de ataque francés, el 
Gobierno italiano no prometía nada semejante en el caso de que Rusia 
atacara a Austria-Hungría (1). 

El tratado de la Triple Alianza, cuyos términos eran secretos, tenía, 
pues, en aquella fecha únicamente el carácter de una alianza de{ ensiva. 
¿Qué ventajas aseguraba a cada uno de los tres estados? Italia había 
conseguido que Alemania y Austria-Hungría la protegiesen contra un 
ataq~e por par~e de Francia; además, ya no tenía que temer que el 
Gobierno de Viena prestase al Papa su apoyo en la cuestión romana. 
En cambío, daba la seguridad de un apoyo armado a Alemania, pero 
no a Austria-Hungría. Aunque demandante, había conseguido, pues, 
grandes ventajas. Pero se veía obligada a renunciar a la propaganda 

(]) El artíc~lo 3.0 prevda, sin embargo, que Italia debería asegurar un apoyo 
armado a Austna-Hungría, si esta fuera atacada por Rusia y Francia· pero esta 
intervención francesa. no es posible, de hecho, más que en el marco de 'una guerra 
en la que participaría Alemania, caso previsto en el artículo 2.º. 
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irredeiltzsta y, por consígui"ente, te~ía que_ abandonar a su su~rte todo 
d tiempo qu.; durase la alianza a 10s. italianos 9ue permanecian co1'.1o 
súbditos de Austria-Hungría. Alemania con.segu1a ,el apoyo de un ah~
do en caso de guerra provocada por Francia. h1p~tes1s c~ue. no ~r,eve1a 
el tratado austro-alemán de 1879. Ad<!mas, consolidaba 1~ s1tuac10n de 
su compañero austro-húngaro: "Itaiia .'! Austna-Hungna ~o pueden 
ser otra cosa que aliados o enemigos , pensaba Blsmarck. Aust_na
Hungría, por último, ya no tenía que temer en el caso de q~e estuviera 
en guerra con Rusia el ser golpeada por la espalda por Ital!~, que, por 
el artículo 4.º del tratado, prometía expresamente su neutralidad llega-

da la ocasión. . 
Bísmarck se sentía satisfecho. Tras haber termia q~e estar ?le~ta, 

nerviosamente, en 1879. ahora se encontraba más tranquilo. La maqui~~ 
estaba tan bien montada, decía, "q~~--.!l.1archa completamente sol'l . 
Pero no iban a tardar en reaparecci 1as dific~ades. 

\ 

~' * * 
En el invierno de 1886-87, el sistema bismarckiano se encontró de 

nuevo amenazado a la vez por la crisis de las relacione.s_ fran,co-alema
nas y por Ja tensión austro-ru~a resultant~ de la_ cuest10n bulg~ra (l)~ 
En el momento en que el Gobierno frances .. temiendo la amenaza ale 
mana, trataba de tornar contacto con Rusia, el ac~erdo de los tres 
Emperadores solo existía no1'.1in.almc~te; las dec~p~10nes d~l. ~ar po
dían incitarle a acoger estas msrnuac1ones frances~s. La pos1.b1hdad de 
ese acercamiento, de una alianza tal vez entre Rusia y F;a.ncia. preocu
paba a Bismarck. En un discurso al Rei~chsta:g a proposito de la vo
tación de Ja nueva ley militar hizo alus1on a la guerra. en dos fre;z~es 
que podría verse obligada Alemania ~ sostener. Paraltzar la pollt1ca 
francesa y la política rusa; .evitar,. sin embargo. el_ p;ovocar en~re 
Alemania y Rusia un antago111srno directo, que ~o de¡ana de ~~pu¡ar 
al Zar a la alianza con Francia; para ello, terna qu~ tra:iqmhzar al 
Gobierno ruso al mismo tiempo que le mostrase_ a que peligros se ex
pondría con una política aventurada. En los primeros mes~s de 1887 
el Canciller alemán realizó este plan. Para con~ener a F:ancia y a Ru
sia, aceptó, con ocasión de la renovación de la fnple Altanza, ~ontraer 
nuevos compromisos respecto a Italia y atraer ~ Gran B;etana a su 
sistema diplomático. Pero inmediatamente celebro con Rusia. un a7uer
do secreto. el tratado de reasegZ1ro. Ello fue un éxito del virtuosismo 
diplomático bismarckiano. ¿Cómo lo obtuvo? . 

El primer tratado de la Triple Alianza expiraba en mayo ~e. ,1887. 
El Gobierno italiano estaba dispuesto a renovarlo. pero a co~d1c10n d,e 
obtener garantías suplementarias. Temía ver a i::ranc1a. ~uena de T5u
nez, extender la mano hacia Tripolitania; quena tambien que se le 

(1) Véanse anteriormente, págs. 377 y 389. 
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reconociera el derecho de obtener algunas ventaj:_s en los Balcanes en 
el caso, siempre posible, de que el antagonismo austro-ruso se viera 
solventado por un compromiso y por un reparto de zonas de influencia. 
Ni Alemania ni Austria-Hungría tuvieron al principio la intención de 
aceptar estas reivindicaciones, pero a fines de 1886, como las dificul
tades balcánicas y la tensión franco-alemana habían hecho valer más el 
apoyo itaiiano, los dos Imperios centrales consintieron en entablar 
negociaciones sobre estas bases. Negociaciones difíciles: Austria-Hun
gría no quería prometer un apoyo armado a propósito de la cuestión 
de Tripolitania; cierto es que aceptaba reconocer a Italia una parte 
de influencia en los Balcanes, pero a condición de obtener la promesa 
de una asistencia armada por parte de su aliado en caso de guerra 
austro-rusa. Ahora bien. Bismarck, si admitía la posición del Gobierno 
austro-húngaro sobre el primer punto, no la aprobaba en el segundo; 
no deseaba que Italia diera una promesa que podría volver a Austria
Hungría más intransigente respecto a Rusia y haría aumentar de este 
modo la posibilidad de una guerra austro-rusa que Alemania tenía in
terés en evitar. El Gobierno de Viena acabó por ceder a la presión 
alemana. El tratado de la Triple Alianza, renovado por cinco años, fue 
completado así solamente mediante dos convenios anexos, uno entre 
Alemania e Italia resoecto a las cuestiones mcditerníneas v el otro 
entre Austria-Hungría· e Italia referente a las cuestiones baldnicas. 

El arreglo mediterráneo preveía que si Italia. "a consecuencia de 
una extensión de la influencia francesa en Tripolitania, atacaba a Fran
cia en Europa", Alemania la sostendría con las armas. En tal caso, 
decía Bismarck en sus conversaciones, Italia podría tomarle a Francia 
Niza y Córcega. \ 

El arreglo balcánico estiphlaba que, si el mantenimiento del statu 
qua en los Balcanes fuera im'pbsible -y si Austria-Hungría se viera 
obligada a proceder a una ocupación del territorio, permanente o in
cluso temporal. Italia tendría derecho a una compensación. 

Así, pues, el carácter ele la Triple Alianza se vio modificado: el 
tratado defensivo en sus orígenes había tomado un matiz ofensivo, ya 
que consideraba el caso de que Italia atacase a Francia en Europa. 

Pero en el momento en que se comprometía a sostener a Italia con 
las armas en la cuestión de Tripolitania, ya había actuado Bismarck 
para procurar que se le aligerasen las cargas nuevas que aceptaba. 
Desde diciembre de 1886 hizo presión sobre el Gobierno italiano para 
que llevase a término un tratado con Gran Bretaña sobre las cuestio
nes mediterráneas. y algunos días más tarde hizo aconsejar a la reina 
Victoria que se aproximase a Austria-Hungría y a Italia. De este modo 
esperaba asociar indirectamente a Gran Bretaña a su sistema. ¿Por 
qué aceptó el Gobierno británico (que era desde 1886 un Gabinete con
servador presidido por Salisbury) negociar con Italia? Inglaterra en 
aquel momento tenía serias dificultades con Francia a propósito de 
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la cuestión de Egipto (l) y se inquietaba tambien con la política zaris
ta, pues un ·dominio de los rusos en Bulgaria comprometería la segu
ridad de los Estrechos. Ahora bien, la cuestión de Irlanda pesaba como 
una grave amenaza sobre su situación política interior, amenaza a la 
que el primer ministro hada frecuentes alusiones en su corresponden
cia. privada. As~, pues, ~alisbury creyó que no podía emprender en 
Oriente una accz6n efectiva, es decir, naval o militar; únicamente ca
bía pensar en defender por medios diplomáticos los intereses británi
cos. Así que no tenía más remedio, para conseguir la reciprocidad, 
que prestar apoyo a Austria-Hu;,:igría en las cuestiones balcánicas y a 
Italia en las mediterráneas. 

Las negociaciones anglo-italianas fueron vigiladas estrechamente 
por e.l Canciller, que intervino varias veces para conciliar opiniones. 
Termmó el 12 de febrero de 1887 con un acuerdo secreto anglo-italiano 
que, para evitar la ratüicación parlamentaria, tomó la forma de i111n 
cam?io de cartas. Este acuerdo indicaba la voluntad de las dos po
tencias de mantener el statu quo en el Mediterráneo y al mismo tiem
po en el mar Adriático, en el Egeo y en el mar Negro, o, si no fuera 
posible mantenerlo, ponerse de acuerdo sobre las modificaciones que 
deberían hacerse. Igualmente se preveía que "Italia preste a Ingla
terra un apoyo completo én la cuestión de Egipto", y que, recíproca
mente, Gran Bretaña "apoye la acción de Italia en Africa del Norte. 
principalmente en Tripolitania y en Cirenaica, en caso de invasión 
P.ºr una tercera potencia:•. es decir, por Francia. Pero el alcance prác
tico de estos compromisos permanecía impreciso. El texto italiano 
decía: "Italia e Inglaterra se comprometen a un mutuo apoyo en el 
Mediterráneo en todas las diferencias que surjan entre una de ellas 
y una tercera potencia"; en el espíritu de los italianos, apoyo mutuo 
significa apoyo armado. Ahora bien, el texto inglés se limitaba a decir 
que el "carácter de esta cooperación debería ser decidido cuando se 
presentara la ocasión y según las circunstancias de la cuestión". 

Salisbury ha eludido, pues, toda promesa precisa. De ello se alabó 
ante la reina Victoria: "Los términos de esta nota-escribe-han sido 
calculados para dejar al gobierno inglés el cuidado de juzgar si ha lugar 
o no para prestarle a Italia una cooperación material." No es menos 
verdad que el Gobierno británico, al mismo tiempo que se reservaba el 
medio de interpretar a su manera sus compromisos, aceptaba una co
laboración diplomática con uno de los miembros de la Triple Alianza. 

Esta colaboración se acentuó cuando el 24 de marzo de 1887 Aus
tria-Hungría otorgó su adhesión al acuerdo anglo-italiano. España, a 
su vez, entró en la combinación: el 4 de mayo celebró un acuerdo con 
Italia para mantener el statu quo en el Mediterráneo y prometió no 
prestar a Francia, en ningún caso, un apoyo que pudiera molestar di
recta o indirectamente a Italia, a Austria-Hungría o a Alemania. 

(1) Véanse anteriormente, págs. 396 y 397. 
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Alemania no otorgó su firma a estos acuerdos mediterráneos ¡xlr
que Bismarck no quería tomar la res¡xlnsabilidad de asociarse ni si
quiera en secreto-pues, ¿sería bien guardado el secreto7-a una 
actividad dirigida ~ontra Rusia. Pero fue el Canciller quien dirigió 
todo el juego con la esperanza de paralizar la ¡xllítica francesa y la 
rusa. En Tri¡xllitan; a el a¡xlyo diplomático de Inglaterra a Italia debía 
bastar para protege:· los intereses italianos y ahorrar a Bismarclc, por 
consiguiente, la pre1 ·cupación de llevar a la práctica la promesa hecha 
a Italia. Asimismo, l 1 protección de los intereses balcánicos de Austria
Hungrfa quedaría a. egurada, en parte, por Gran Bretaña e Italia: 
Rusia se vería obliga• la, pues, a ser prudente, sin wder acusar de ma
levolencia a Bismarck 

Los deseos del Cai ciller seguían siendo, incluso en el momento en 
que tomaba aquellas ir1 iciativas contra Rusia, los de mantener con ella 
relaciones correctas, si no cordiales, para evitar una nueva orientación 
de la política del Zar e.1 las relaciones franco-rusas. Puesto que no era 
¡xlsible renovar el tratado de los tres Emperadores, al menos impor
taba tranquilizar al Goblerno ruso y mantener un acuerdo con él. Pero 
¿cómo conseguirlo a menos de dar a Rusia la esperanza de algunas 
satisfacciones en la política balcánica? Bismarck no se detuvo ante 
ese obstáculo; se mostró dispuesto a hacer, en secreto, promesas, 
dando por descontado, al mismo tiem¡xl, que Rusia no podría sacar 
partido de ellas porque tropezaría con las tres potencias, firmantes 
de los acuerdos mediterráneos. 

La negociación ofrecida ¡xlr Bismarck tropezó, sin embargo, con se
rias dificultades, a causa de las diferentes opiniones que rodeaban al 
Zar. Luchaban dos influencias: la del canciller Giers, sucesor de 
Gort~h~kov, que solo d~sp_recio sentía hacia Francia y que deseaba, por 
cons1gwente, el mantemm1ento de un acuerdo con Alemania; y la de 
Ké\.tkof, escritor político y gran periodista, partidario de la alianza 
francesa. Alejandro III vacilaba. En la primavera de 1887 cuando so
bre~no la tensión franco-al~mana, declaró: "No permiti~é que Ale
mania trastorne a Europa; s1 fuera atacada Francia y se sintiera desfa
llecer, Rusia se echaría en la balanza." Pero permitió que en el diario 
oficioso del Gobierno, el Nord, se dijese que no se tendía a una alianza 
franco-rusa. 

Sin duda, pensó que sena imprudente hacer a Francia, por adelan
tado, promesas de a¡xlyo. Solo a finales de marzo de 1887 se puso fin 
al debate, cuando Katkof cayó en desgracia, por haber cometido la 
imprudencia de hacer público, en un artículo periodístico, el contenido 
del tratado de los tres Emperadores. En seguida fue autorizado Giers 
por el soberano a llevar a término las negociaciones con Alemania. 
El 18 de junio de 1887, se firmó el tratado secreto germano-ruso que 
.Bismarck llamaba trat9do de reaseguro. ' 

Alemania y Rusia se prometían, mutuamente, mantener la neutra
lidad, si una de ellas se encuentra en guerra con otra gran ¡xltencia; 
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pero si esta gran potencia fuese Austria-Hungría o Francia no se pro
metía neutralidad, sino en caso de que no se tratase de una guer:a de 
agresión. Por consiguiente, Rusia, si Alemania atacase a Fr~nc'.a se 
vería desligada de todo compromíso. Por otra parte, .Alemama re~o
nocía "la legitimidad de la influencia rusa" en Bulgana, comprendida 
la Rumelia. Prometía, también, su apoyo diplomático a Rusia, en el 
caso de que esta "se viera en la necesidad de defender P?r sí misma 
la entrada del mar Negro", es decir, de ocupar preventivamente el 
Bósforo, si una escuadra inglesa intentara forzar el paso. ¿Qué valor 
tenían estas promesas? Rusia podía atribuirles alguna importancia, 
porque ignoraba los acuerdos mediterráneos. Pero Bismarck sabía que 
toda acción rusa tropezaría con la resistencia combinada de Inglaterra, 
Austria-Hungría e Italia. ,,~ 

En aquel momento, el $ist~ma bisnza~ckiano se e?contraba en .su 
apogeo. Alemania tenía un tratado i.l~ alianza defe:is1va con Austria
Hungría, desde 1879; y otro de alianza con Rumania (l), desde 1883: 
ambos estaban dirigidos contra Rusia. Poseía, en el caso en que se 
viera atacada con Francia, una promesq de apoyo armado de Italia Y 
una promesa de neutralidad de Rusia. Por último, Gran Bretaña, sin 
haber formado ningún acuerdo con ella, se hallaba, por los "acuerdos 
mediterráneos" asociada indirectamente a los objetivos de la política 
bismarckiana. l Qué quería el Canciller? Aislar a Francia y neutrali
zar a Rusia. En el primer punto, obtuvo un éxito completo: el Gobier
no francés si no conocía el contenido de los acuerdos mediterráneos, 
tenía bue~os motivos para sospechar su existencia; estaba vigilado 
estrechamente por Salisbury, que consideraba a Francia como "una 
vecina insoportable"; se daba cuenta de la exist~.ncía de un~ creciente 
hostilidad en Italia, desde que Crespt. convertido en presidente del 
Consejo, rompió las relaciones comerciales y comenzó una ?~erra adi~a
nera que duraría diez años. Pero en el segundo punto, el ex1to de Bts
marck fue mucho más precario. Cierto que había obtenido la promesa 
de neutralidai.l rusa, en la hipótesis-muy poco verosímil-de que 
Francia atacase a Alemania. Sin embago, dudaba del valor de este 
compromiso: creía que, en una guerra franco-alemana, Rusi~ ?º tar
daría en intervenir, si Francia llevase las de perder. En su ammo. la 
única ventaja efectiva que aseguraba a Alemania. el tratado de re.ase
guro, era evitar la conclusión de un pacto de a[1QJ1za entre .~rancia y 
Rusia: mientras el Gobierno ruso conservase un lazo de umon con el 
Imperio alemán, no sentiría la necesidad de contraer compromisos 
precisos con Francia; y el Gobiern~ francés, pu;sto que no podría 
contar, con el apoyo armado de Rusta, no pensana en una guerra de 
desquite. Pero ¿a qué preci? se . ?btuvieron eso~ resultad~s? Para 
dar a Rusia una aparente sat1sfacc1on en las cuestiones balc~mcas, e~ 
Canciller tuvo que contraer compromisos difícilmente concihables, s1 

(l) Véase anteriormente. p;íg. 388. 
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no con la letra, por lo menos con el espíritu del tratado de alianza 
austro-alemán y de los acuerdos mediterráneos. Ciertamente, tales 
compromisos eran secretos, y el mantenimiento de ese secreto cons
tituía la condición misma de la duración dei sistema. ¿Qué sucedería, 
no obstante, el día en que los acontecimientos balcánicos obligasen a 
Alemania a tomar partido 7 Para vencer las dificultades futuras, Bis
marck contaba con su habilidad, su prestigio personal y la timidez de 
los otros gobiernos. 

Los hechos. d~smentirían aquel optimismo. Cuando, en agosto de 
1887! e_l advennmen~o de Fernando de Sajonia-Coburgo en Bulgaria 
reamm~ el antago_msmo austro~ruso (1 ), Bismarck, aunque hubier<i. 
reconocido la legztzmzdad de la rnfluencia msa ·en Bulgaria, llevó una 
ayuda· a la política austro-húngara: publicación, el 3 de febrero de 1888, 
del te_xto del tratado de alianza austro-alemán; demanda de créditos, 
con vistas a un nuevo aumento de los efectivos del ejército, que debía 
estar en situación de hacer frente a una guerra en dos f 1·entes; orden 
a la Banca del Imperio de negar adelantos sobre los títulos rusos. con 
la esperanza de provocar un pánico entre los tenedores alemanes que 
guardaban en aquel momento la mayor parte de los valores rusos co
locados en el extranjero. Al mismo tiempo. inició conversaciones con 
el Estado Mayor austro-húngaro, mientras rehusaba admitir, sin em
bargo, una guerra "preventiva" contra Rusia. Por último, actuó de tal 
ma~era,. ~l 12 de diciembre d.e 1887, que Inglaterra, Austria-Hungría e 
ltaha h1c1eron una advertencia al Gobierno turco: la Sublime Puerta 
n.o debía. e~ajenar, en ,~eneficio de Ru,sia, su soberanía sobre Bulgaria; 
s1 5': res1stia a la poht1ca rusa, tendna el apoyo de las tres potencias 
asociadas en el acuerdo mediterráneo. El Gobierno ruso, sometido a 
aquellas presiones simultáneas, se ~~ obligado a ab~ndonar la política 
que que.na ll?var a cabo en Bu.lgana, ,~o ~1:1scó en Francia las facili
dades fmanc1eras que Alemania le negaba: en octubre de 1888 se 
emitió en la plaza de París un importante empréstito ruso. 

, ¿Er~ ~sto el fin. del tratado ,de reaseguro? A últimos de 1888, pare
cia adm1tir el Canciller que sena vano contar con la renovación de este 
tratado: ¿cómo se prestaría a ello el Zar, después de las decepciones 
que acababa de sufrir? Por ello. buscó Bismarck otros caminos: por 
dos veces, en enero y marzo de 1889, ofreció, secretamente, a Gran 
Bret~ña una alianza. Pero cuando el Gabinete inglés declinó la oferta, 
volvió a desear, en octubre de 1889, el mantenimiento del reaseguro. 
El Zar, que no ignoraba las conversaciones anglo-alemanas y temía 
q;ie tornaran. a ser emprendi~as, aceptó la iniciación de las ~egocia
c~ones con miras a la renovación del tratado; aunque no se hacía ilu
s10nes sobre el valor real de las seguridades alemanas, creía prudente 
conservar aquel lazo para evitar que la política alemana concediese un 
apoyo total a los planes de Austria-Hungría en los Balcanes. 

(1) Véase anteriormente, pág. 389. 
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Al empezar el año 1890, la política bismarckiana, tras un período de 
vacilaciones, quedó orientada en la misma dirección que en 1887. Sin 
embargo, dicha política era cada vez más frágil. Bismarck, a pesar de 
toda su maestría, de toda su incomparable destreza, no cesó de expe
rimentar mayor dificultad en hacer marchar la máquina, cuyo meca
nismo había llegado a ser demasiado complicado. Aunque todavía 
consiguiera, mediante sus maniobras diplomáticas, reparar las grietas 
del edificio, no hacía más que retrasar la crisis de su sistema. 
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CAPITULO VII 

EL FIN DE LA EUROPA BIS.MARCKIANA 

La ~aída de Bismarck, el 18 de marzo de 1890, precipitó la crisis. 
El Gobierno alemán, después de la dimisión del Canciller renunció a 
mantener, ~on ~usía ur: lazo secreto y abandonó así el r~sgo esencial 
de la polít!c~ b1smarckiana-, A partir de entonces empezó a prepararse 
el acontec1_m1ento 9ue h~b1a tratado Bismarck de prevenir y que tal 
vez él, hub1~ra pod.1do evitar durante algún tiempo: Rusia, aislada, se 
onento hacia la alianza con Francia. En las relaciones internacionales 
de ~uropa, e~ este el signo de un cambio profundo. ¿Cómo explicarlo 
y como medir su alcance? 

La dimisión _del Canciller fue resultado de un conflicto con el joven 
Em_Perador, G~1llermo JI. En aquel conflicto, ocuparon un importante 
h:gar los motivos de orden personal: entre un ministro de setenta 
anos Y un ~~~erano de veintisiete no era de extrañar que la armonía 
re~ultara dificil; y mucho más, cuando el soberano era ambicioso, 
ávid~ de ten:r un gran reinado, y encontraba enfrente de él a un 
C~nciller habituado a dominar: "Tengo la impresión-dijo un día 
Bismar~k al Emperador-de ser un obstáculo en el camino de Vues
tra Ma1estad." La política interior era también ocasión de serias difi
cultades: el . C~nciller, qu_e ~ost~nía, desde 1879, una amarga lucha 
contra el ~oc1ahsmo y el smdicahsmo, no quería renunciar a ella. aun
que obtuviera resultados menos que medianos; y seguía decidido a 
hacets de aquell~ cuestión . la "plataforma" de la campaña electoral 
par_a la :enovac1ón d~l Re1chstag. Ahora bien: el Emperador temía 
res1stenc1as y no quena inaugurar su reinado con una actitud de com
bate_ contra las masas obreras, que pudiera acarrear sangrientos dis
turb10s. 

P_ero la d~vergencia también se manifestaba en la dirección de la 
polft~c.a ,extenor. G~i~lermo II escuchaba gustosamente las críticas que 
s_e dmgian a la poht1ca rusa de Bismarck, vinieran de los medios mi
ht~r~s~n particular del general von Waldersee-o de las oficinas del 
Mmi~teno de Asuntos Exteriores, donde algunos colaboradores del 
Canc1_ller c~menzaban a sep~rarse de un amo cuya estrella empezaba 
a pahdecer. ~stos ~dversanos, declarados o secretos, creían super
fluas, _las con~1derac10nes que deseaba guardar el Canciller respecto 
a Rus1~; y pehgrosos los compromisos inscritos, a espaldas de Austria
Hungria, en el tratado de contraseguro. En los medios del Estado 
Mayor, algunos pensaban, incluso, que podría resultar oportuno decla
rar la guerra a Rusia antes del ulterior desarrollo de sus fuerzas. Bis-
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marck ya había tenido ocasión de combatir tal opinión. en 1888, en 
dos vigorosos informes. "Una guerra-escribió-solo tendría sentido 
si Rusia pudiera ser definitivamente hecha pedazos." Ahora bien: no 
era aquel el caso, pues sería imposible destruir completamente los 
medios de combate del adversario, a causa de la extensión de su terfi
torio. Aunque se consiguiera reducir a pedazos el Imperio de los Za
res, "los trozos se pegarían de nuevo, rápidamente, pues, la vitalidad 
de la nacionalidad rusa" era tenaz. "Alemania no puede pensar-ter
mina el Canciller-en hacer desaparecer del mundo el peligro ruso." 
Sin embargo, los adversarios de su política no cejaban, y le acusaban 
de rusofilia; sospechaban que el Gobierno ruso preparaba la guerra 
contra Alemania, y reprochaban a Bismarck el desconocer tal contin
gencia. Era un incidente unido a la campaña que envenenaba las 
relaciones entre el Emperador y el Canciller: en marzo de 1890, varios 
informes del agregado mili ta~/ y de los cónsules alemanes señalaron 
movimientos de tropas en R sia; Bismarck se reservaba aquellos in
formes, que le parecían de p ca importancia; pero el jefe del Estado 
Mayor advirtió al Emperador\ el cual escribió al Canciller, diciéndole 
que no podía admitir aquella 'Ocultación de documentos. 

Después que Guillermo II pidió y obtuvo la dimisión de Bismarck, 
los hombres del nuevo cuiío modificaron la orientación de la política 
alemana respecto a Rusia. El sucesor de Bismarck, Caprivi, era buen 
general y buen administrador, pero no tenía-experiencia en las cues
tiones exteriores; Je dirigían, pues, sus colaboradores, sobre todo, el 
barón Fritz von Holstein, quien, con el simple título de consejero re
frendario en el Ministerio de Asuntos Exteriores; comenzó a desempe
ñar un papel decisivo en la dirección de la política exterior. Holstein 
había pertenecido, durante quince años, al grupo de colaboradores de 
Bismarck, antes de pasarse a los que, desde 1888, combatían, secreta
mente, al gran Canciller, perjudicándole ante su soberano. Era un 
trabajador infatigable, que poseía sorprendentes conocimientos sobre 
todos Jos asuntos diplomáticos y gran agilidad espiritual, pero también 
un doctrinario. 

En tal vuelta de la política exterior alemana fue capital la influen-
cia de Holstein. Creía que el tratado de reaseguro, cuya renovación 
había preparado Bismarck, debía ser abandonado, porque se hallaba 
en contradicción, si no con la letra, al menos .con el espíritu de la 
alianza austro-alemana. Por otra parte, ¿no sería ilusoria la promesa 
de neutralidad rusa? En caso de guerra franco-alemana, dicha neutrali
dad no duraría más que algunas semanas. En lugar de entregarse a 
a:arosos ensayos diplomáticos, Alemania debería practicar una polí
tica clara y leal, mientras que el mantenimiento de un compromiso 
secreto con Rusia "coloca bajo Ja Triple Alianza una bomba que, cual
quier día, pudiera incediar a Rusia". Este abandono del tratado de 
reaseguro no podría ocasionar. según Holstein. ningún inconveniente. 
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;Dónde irfa el Gobierno del Zar a buscar otro apoyo? ¿En Inglaterra? 
Para conseguirlo, Rusia debería sacrificar sus intereses en Asia Central, 
y no se decidiría a ello. ¿En Francia 7 Una alianza franco-rusa no per
mitiría a Rusia solventar la cuestión de los Estrechos--objetivo esen
cial de su política-. Llegado el caso, la flota francesa no lograría 
impedir una intervención inglesa. Tales eran los argumentos que reafir
maban la convicción de Caprivi y de Guillermo II. Pero, quizá, en el 
fondo, el verdadero motivo fuese el deseo de romper con la política 
bismarckiana: si el reaseguro se conservaba. pensaba Holstein, los 
Bismarck--el príncipe o su hijo Herbert-podrían tener oportunidades 
de subir al poder. 

Esta decisión alemana determinaría-después de largas vacilacio
nes-una orientación nueva de la política exterior del Zar. La impor
tancia de aquella evolución diplomática fue de tal índole, que resulta 
necesario estudiar aquí, detalladamente, sus etapas: los tanteos de 
la política exterior rusa abren perspectivas interesantes a la interpre-
tación histórica. 

El Zar y sus consejeros, al mismo tiempo que apreciaban el ser-
vicio que les prestaba el mercado financiero francés, no se habían 
mostrado inclinados, hasta entonces, a buscar una alianza con Fran
cia. Solo sentían desprecio por el régimen republicano "malo y torpe", 
según decía el canciller Giers; también desconfiaban de las tenden
cias "al desquite'', de que daba pruebas una parte de la opinión fran
cesa. Pero el abandono, por parte de Alemania, del tratado de rease
guro, hizo que modificasen su manera de pensar. El Gobierno ruso 
tenía concienCia de su aislamiento, y se inquietaba. El acercamiento 
a Francia respondió. pues, a una necesidad. 

Realmente, en los meses subsiguientes al giro de Ja polftica ale
mana, los medios oficiales rusos hicieron insinuaciones al Gobierno 
francés. En agosto de 1890, con ocasión de la presencia, en las grandes 
maniobras del ejército ruso, del sub-jefe del Estado Mayor francés, 
el general De Boisdeffre, los generales rusos declararon que, en caso 
de ataque alemán, Francia podría contar con el concurso de Rusia e 
hicieron alusión, aunque todavía vaga, a la posibilidad de establecer 
un convenio militar. En marzo de 1891. cuando la viuda del empe
rador Federico TII realizó un viaje ele zncógnito a París-viaje más 
osado que prudente, que provocó frases desagradables en la Prensa 
francesa y réplicas acerbas en la alemana-, el Gobierno ruso mani
festó a Francia su simpatía: "El acuerdo íntimo entre Francia y Rusia 
es necesario para mantener en Europa un justo equilibrio de las 
fuerzas." La c~ncesión de la Cruz de San Andrés al presidente de la 
República, demostró, por último, que el Zar era capaz de sobrepo
nerse a su repugnancia respecto al régimen político francés. Sin em
bargo. el Gobierno ruso todavía no se sentía dispuesto a ir más allá de 
seguridades verbales y rasgos de cortesía. Cua~do el embajador de 

Vil: EL FIN DE LA EUROPA BISMARCKIANA 423 

Francia trató de abordar la cuestión de una alianza eventual, el can
ciller Giers la eludió. "Francia ha hecho lo posible para conseguir un 
tratado, pero, a pesar de sus apremiantes insistencias, no lo ha ob
tenido", declaró a un embajador extranjero. Por tal causa, el Gobierno 
francés manifestó su· mal humor. En mayo de 1891, con ocasión de 
una petición de empréstito ruso en la plaza de París, la banca Roths
child hizo fracasar el proyecto, aparentemente, como protesta contra 
los pogromos de que eran víctimas los judíos de Rusia; pero lo más 
seguro es que, en el fondo, fuese para dar una réplica a los fines de 
la diplomacia francesa. El acercamiento franco-ruso se encontraba, 
pues, en punto muerto. 

Si el Zar se decidió, no obstante, algunas semanas más tarde, a 
estudiar una alianza, fue porque aparecieron nuevos acontecimientos 
que aumentaban los peligros del aislamiento ruso: el 6 de mayo de 
l 891 se renovó ·el tratado de la Triple Alianza; el 29 de juniüf! el 
Gobierno italiano, al anunciar a su Parlamento dicha renovación, alu
dió al acuerdo mediterráneo de 1887, es decir, al lazo establecido in
directamente, entre Gran Bretaña y la Triple Alianza. El Gobierno ~uso 
se inquietó con aquella revelación: "se siente amenazado", escribió el 
embajador alemán en San Petersburgo. El 18 de julio de 1891, el can
ciller Giers mencionó, en una conversación con el embajador de Fran
cia, la "adhesión, más o menos directa, de Inglaterra a la Triple Alian
za"; y declaró que, ante la coalición que parecía formarse, había 
llegado el momento de dar "un paso más" en el camino del acerca
miento franco-ruso. El 5 de agosto, después de la visita a Cronstadt 
de la escuadra del almirante Gervais, que fue acogida con un entu
siasmo de buen augurio, Giers aceptó iniciar negociaciones con 
Francia. 

Fue el temor del aislamiento lo ·que llevó, pues, al Zar y a su Gobier
no, a abandonar su aversión respecto a la Francia republicana. Sin 
duda, los medios dirigentes del Imperio habían pensado en un acer
camiento a Francia, desde que Alemania abandonó el tratado de rease
guro; pero hubieran querido limitarse a un "acuerdo", sin ligarse por 
compromisos definitivos. Cuando se dieron cuenta de que existía un 
lazo entre Gran Bretaña y el sistema tríplice, sintieron la necesidad 
de ir más all:í. 

La polftica francesa tenía que procurar, evidentemente, sacar pro
vecho de la nueva disposición del Gobierno ruso. Salir del aislamiento, 
¿no era el anhelo de la opinión francesa, desde 18717 ¿No habían pen
sado Thiers y Gambetta en una alianza con Rusia, desde los primeros 
años que siguieron a la derrota? La política de los empréstitos rusos. 
¿no había estado destinada, desde hacía tres años, a preparar los ca
minos de la alianza? Cuando se ofreció la ocasión, al fin, era natural 
que el Gobierno se aferrase a ella en seguida. El ministro de Asuntos 
Exteriores, Alexandre Ribot, recomendó, al embajador de Francia en 
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San Petersburgo. que se , provechase, en el menor plazo posible, de 
tan favorables c1.r~un~t,anc as. Lo que se necesitaba conseguir era una 
promesa de movtl1zac10n s, multánea y automática de las fuerzas rusas 
Y francesas, en caso de qt e los estados de la Triple Alianza movili
zaran las ~uyas .. ~l acto est ~cial de la alianza había de ser, por ende, 
un conv~mo m~htar. ~espu es de julio de 1891, se fijó el programa. 
Ahora ~le~, sen~ preciso q1..e pa?asen cerca de dos años y medio para 
que la ms1s.tencia de F~anc11 tnunfara de las reticencias y vacilacio
nes de Rusia. ¿Por que aq¡¡ellas nuevas dilaciones? 

En, la prim:ra etapa, la.~ liplomacia francesa, al mismo tiempo que 
e~po~ia, de pnmera mtencIC n,. la totalidad de sus demandas, se pre
ocupo, sobre todo, de conseguir un compromiso escrito aun cuando 
este s~lo respondiera imperfectamente a sus deseos. Lo; rusos desea
ban. evitar las promesas demasiado concretas: aceptaba que Francia y 
Rusia se "concertasen" en el caso de que la paz se viera amenazada· 
~r? no querían comprometerse, por adelantado, a tomar medida~ 
militares. Deseoso de acabar, el Gobierno francés se resignó. El acuer
do del 27. de :igosto de 1891, concluido en forma de un cambio de 
cartas, estipulo ~ue los dos estados se concertarían "en todas las 
cuesti~nes cuya mdole pueda poner en litigio la paz general". Para 
cualqmer amenaza de a~resión, las dos partes convenían "ponerse de 
acuerdo. sobre las medidas, cuya adopción, caso de presentarse la 
evei_ituah~:1d, se impusiera simultánea e inmediatamente a los dos 
gob1.ernos . Este text~ .no establecía, pues, en qué medida prestaría 
Rusia un concurso militar a Francia, ni daba siquiera la seguridad 
formal de un ª.PºYº arm~do, ya que solo a la hora del peligro sería 
cuando los gobiernos decidieran sobre la conducta a seguir. Sin em
bargo, Y esto ~.ra ~? es~ncial, Fran~ia salía del aislamiento. "El árbol 
se h: plantado , d1Jo Ribot. Pero en el ánimo de los hombres de Es
tado franc:ses aquel acuerdo no era más que un primer paso. 

El G?b1erno francés se esforzaría, pues, en completar el acuerdo 
por ~ed10 .. de un convenio militar. No sin esfuerzo, logró empezar a 
negociar. ~e parece ~e todo punto indeseable ligarnos prematura
~e~te, mediante cu~lquter compromiso positivo, en materia militar, y 
hmitar así nuestra libertad de acción", escribió Giers al Zar, en di
ciembre .de 1891: ¿no ba~taba el acuerdo del 27 de -agosto para prote
ger los rntereses de Rusia? El Gobierno francés no conocía exacta
me_nte :1 punto de, vista del Canciller, pero se daba cuenta de sus 
reticencias. ~ar~ triunfar de ellas, trató de llegar, directamente, al 
Zar. Tarea .d1fíc1l, p~es_ Alejandro III raramente recibía a los embaja
?ores, Y qmzá po~ t1m1de~, no trataba con ellos nunca las cuestíones 
l~P?rtantes. La .diplomacia francesa multiplicó los esfuerzos: misión 
of1c1osa de un diplomático de origen danés naturalizado francés. Ju les 
Hanssen, que se trasladó a Copenhague, en el momento en que el Zar 
pasaba una temporada en la corte de Dinamarca; nota del general De 
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Miribel. jefe del Estado Mayor General francés; nuevo vía je de Hans
sen a Copenhague. En marzo de 1892, el Zar, ante la nota del general 
De Miribel, aceptó, en principio, estudiar la negociación de un conve
nio militar, pero sin fiíar fecha. En París, Ribot se inquietaba: "Hay 
que terminarlo de una vez." 

Si la guerra estallara antes de la conclusión de un convenio militar 
franco-ruso, "¡cargaríamos con una grave responsabilidad i ". Pero el 
embajador de Francia le respondió que era imposible hacer más. El 
18 de julio de 1892, por último, Alejandro III se decidió a anunciar 
que esperaba la llegada de un negociador francés. Cuatro días antes, 
Le Fígaro, en un artículo titulado "¿Alianza o «flirt»?", había mani
festado la impaciencia francesa. Podemos pensar que dicho artículo 
hizo advertir al soberano ruso los peligros de prolongar las vacila
ciones. 

El negociador fue el general De Boisdeffre. El Gobierno francés 
quería obtener la promesa de una movilización simultánea y automá
tica de los ejércitos de los dos estados, en caso de que Alemania o 
la Triple Alianza movilizasen sus fuerzas; pero no deseaba que tal 
compromiso se aplicara en el caso de que Austría-Hungría, sola, deci
diese la movilización. Por otra parte, si estallase la guerra, deseaba 
que el ejército ruso lanzase su principal esfuerzo contra Alemania-y 
no contra Austria-Hungría-; de manera que el ejército francés, ex 
puesto a un ataque alemán imprevisto, fuera socorrido en el plazo 
más breve posible. Pero, para los rusos, era Austria-Hungría el ene
migo principal, al mismo tiempo que el adversario más débil: por 
consiguiente, el más fácil y tentador para atacar. El general De Bois
deffre se dio cuenta de que era indispensable dar parcial satisfacción, 
en este punto, a Rusia; y el Gobierno francés; después de algunos días 
de perplejidad, se resignó a ceder. El 18 de agosto de 1892. se conclu
yó el acuerdo, y el texto fue firmado por los generales. 

Las cláusulas del convenio definían los compromisos recíprocos, en 
caso de moviiización y en caso de guerra. Sobre el primer punto, se 
decía: "En el caso de que las fuerzas de la Triple Alianza o de una 
de las potencias que la forman lleguen a movilizar, Francia y Rusia, al 
primer anuncio del acontecimiento, y sin que sea preciso un concierto 
previo, movilizarán inmediata y simultáneamente la totalidad de sus 
fuerzas y las llevarán lo más cerca posible de la frontera." Sobre el se
gundo punto, el texto precisaba: "Si Francia es atacada por Alemania, 
o por Italia apoyada por Alemania. Rusia empleará todas sus fuerzas 
disponibles para atacar a Alemania. Si Rusia es atacada por Alemania, 
o por Austria-Hungría, apoyada por Alemania, Francia empleará todas 
sus fuerzas disponibles para combatir a Alemania." Francia debería 
movilizar contra Alemania, por lo menos, 1 300 000 hombres, y Rusia, 
de 700 000 a 800 000, por lo menos. El resto del Ejército ruso se dedica
ría a actuar contra Austria-Hungría. Los últimos artículos estipulaban 
que Francia y Rusia no harían la paz por separado; que la convención 
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franco-rusa tendría "la misma duración que el tratado de Ja Triple 
Alianza", y, por último, que se mantendría un secreto absoluto sobre 
el contenido de la convención. 

El convenio militar constituía el verdadero tratado de alianza, pues
to que era el único texto que definía el casus foede1is. En definitiva, 
establecía una conciliación entre los puntos de vista ruso y francés: 
Francia salía beneficiada en la cuestión de la movilización "simultánea 
y automática" y había hecho que se precisasen los efectivos que el 
ejército ruso debería lanzar contra Alemania; pero se vio obligada a 
comprometerse a movilizar aun en el caso en que Austria-Hungría, sin 
participación de Alemania, decidiese la movilización contra Rusia; no 
se la obligaba, sin embargo, a entrar en guerra en caso de que se reali
zase tal hipótesis, únicamente un ataque que viniese de Alemania des
encadenaría su réplica. Tales eran las cláusulas del convenio. A primera 
vista parecían salvaguardar la libertad de acción de Francia, en caso de 
guerra austro-rusa, mientras Alemania no participase en el conflicto. 
Pero ¿sucedía así, en el fondo? Puesto que Francia, aunque no tuviese 
frontera común con la Doble Monarquía, se comprometía a movilizar 
su ejército, en caso de movilización austro-húngara, esa iniciativa fran
cesa ocasionaría una réplica alemana y precipitaría Ja guerra. El Gobier
no francés se había dado cuenta perfectamente de ese riesgo; si lo 
había aceptado era porque sabía que si rehusaba la petición formulada 
por los rusos, provocaría el fracaso de Ja negociación. 

Sin embargo, el convenio militar no se había terminado aún defini
tivamente; llevaba solamente Ja firma del general De Boisdeffre y la del 
jefe del Estado Mayor ruso, general Obrutchef. Cierto que el Zar decla
ró verbalmente que aprobaba el proyecto, pero no había dado una apro
bación escrita, y la difirió aún durante dieciséis meses. Esas últimas 
vacilaciones no son las menos interesantes para el historiador de la 
alianza franco-rusa. 

El Gobierno francés-es decir, el presidente de la República, el pre
sidente del Consejo, los ministros de Asuntos Exteriores y de Guerra 
(pues, considerando que era secreto, el texto del convenio no fue some
tido al Consejo de Ministros)-en el momento en que la negociación 
del convenio militar parecía que acababa de colmar sus deseos no se 
sentía enteramente satisfecho del carácter de los compromisos asumi
dos. Querría, antes de dar su aprobación definitiva, conseguir dos mo
dificaciones de detalle. Una, de pura forma: el presidente de la Re
pública creía no tener derecho a celebrar un convenio secreto; deseaba, 
pues, que la palabra secreto no figurase en el texto. El otro era más 
importante: Francia se comprometía a movilizar si Austria-Hungría 
movilizase, según el artículo 2.º; pero si esta movilización austro-hún
gara era solo parcial-dirigida, por ejemplo, contra un estado balcáni
co-, ¿entrada en vigor el convenio militar franco-ruso? Ciertamente, 
no, según pensaba el Gobierno francés. Habría que especificar esa reser-
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va. Fueron presentadas tales definiciones al general Obrutchef y luego 
al canciller Giers, que pasaban el otoño en París. Ambos respondieron 
que ya era demasiado tarde para modificar el texto. Y el Gobierno fran
cés no insistió. Aquel episodio ocasionó un retraso, que no dejó de tener 
consecuencias. 

El Gobierno ruso, en efecto, no tenía ningún motivo para manifestar 
más prisa que su compañero. Se limitó, pues, a esperar la decisión del 
Gobierno francés. Pero en el momento en que se iba a declarar esta 
decisión, surgió el escándalo de Panamá, en noviembre de 1892. ¿No 
había en él motivos para confirmar las aprensiones que había experi
mentado siempre el Zar respecto al régimen republicano? Alejandro III 
se indignó de que ciertos periódicos, con ocasión de este escándalo, 
complicasen en el asunto al embajador ruso en París, Mohrenheim; 
llegó· a exi¡jir una carta de excusas del presidente de la República. Mien
tras se pro!ongó este asunto, no pudo hablarse de poner en el orcJ,rn del 
día la ratificación del convenio militar. Quizá incluso se preguntase el 
Gobierno del Zar si no había emprendido un camino equivocado. La 
hipótesis parece verosímil, pues en enero de 1892 el zarevich, el futuro 
Nicolás 11, expuso a Guillermo II opiniones singulares: Francia estaba 
en decadencia, el régimen republicano se hallaba condenado al fracaso 
y sería sustituido, sin duda, por una "dictadura militar"; ese día habría 
que pensar en formar una coalición contra Francia. En ese mismo mo
mento el canciller Giers, en una conversación con el embajador alemán, 
manifestó el pesar de que Alemania hubiese "empujado a Rusia en 
brazos de Francia y no haya procurado reanudar más estrechas relacio
nes con el Gobierno ruso". ¿No insinuaba con esto que aún sería tiempo 
de reanimar la amistad germano-rusa? El embajador de Francia en Ru
sia no disimulaba su ansiedad ante su Gobierno. ¿Cuándo podría ser ra
tificado el convenio militar? 

La política alemana, una vez más, proporcicnaba la coyuntura. No 
solamente no respondía el Gobierno del Reich a las palabras del zarevich 
y del Canciller, sino que tomaba iniciativas tales que se inquietó el Go
bierno ruso: gue11a de tarifas contra las exportaciones rusas; petición 
de nuevos créditos militares, destinados a preparar los medios de una 
guerra "en dos frentes", proyectada según los planes estratégicos esta
blecidos por el nuevo jefe de Estado Mayor. Schlieffen. El Zar se vio 
obligado, pues, a considerar la alianza con Francia como una necesidad: 
la visita de la escuadra rusa a Tolón en octubre de 1893, demostró que 
se daba cuenta de ello. Sin embargo, todavía durante tres meses se pro
longó la espera. _El 27 de diciembre de 1893 .el Zar se decidió, al fin-sin 
que los documentos actualmente conocidos permitan determinar por qué 
llegó a vencer sus últimas perplejidades-: Giers entregó al embajador 
de Francia una carta en la que declaraba que el convenio militar franco
ruso podía "ser considerado como adoptado definitivamente". El 4 de 
enero de 1894 el Gobierno francés respondió, por medio de una declara
ción simétrica. La alianza se llevó a cabo, por último. Y Francia salió 
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del aislamiento en el que se había visto mantenida por la política bis
marckiana. 

El Gobierno francés había perseguido con tenacidad aquel resultado, 
objetivo esencial de su política exterior durante largos años; los docu
mentos dan prueba de su ansiedad patriótica y de su lucidez. ¿Habría 
triunfado, no obstante, de las vacilaciones del Gobierno ruso si las inicia
tivas alemanas no hubieran, en los momentos críticos de la negociación, 
despertado las inquietudes del Zar? La negociación de la alianza franco
rusa evolucionó, sin que el Gobierno del Reich pareciera haberse d;ido'· 
cuenta, al ritmo de las relaciones germano-rusas. 

En esa evolución de las relaciones entre los dos Imperios la diver
gencia de los intereses económicos desempeñó, sin duda, un papel. Los 
grañdes terratenientes de la Alemania del Este. productores de cereales 
y, por consiguiente, amenazado directamente por el desarrollo de las¡ 
importaciones de trigo ruso, obligaron al Gobierno del Reich a tomar 
unas iniciativas cuyas consecuencias tuvieron que soportar el campesino 
y el tesorQ rusos. Cuando Bismarck, en el otoño de 1887, cerró el merca
do financiero alemán a los empréstitos zaristas, satisfizo el deseo de los 
agrarios que querían retrasar en Rusia la construcción de las vías férreas 
por las cuales pudieran ser transportados los productos agrícolas hacia 
el territorio alemán. Y cuando se inició una guerra aduanera germano
rusa, a partir de 1890, ¿no fue su causa principal el deseo de proteger 
la producción agrícola contra tal competencia? Ahora bien, las iniciativa'S 
alemanas dificultaron las finanzas públicas rusas; llevaron, pues, al Go
bierno zarista a buscar en Francia un apoyo financiero, que sirvió para 
preparar la colaboración política. ¿Equivale eso a decir que los móviles 
económicos y financieros fueron decisivos? No, pues tales decisiones 
alemanas estuvieron orientadas por los designios políticos. En 1887, Bis
mar~, boicoteando los valores rusos, había procurado, sobre todo, ejer
cer una presión sobre el Gobierno zarista, provocar en Rusia una crisis 
financiera en el momento en que la cuestión búlgara estaba a punto de 
desembocar en un conflicto austro-ruso. En 1890-1891, la guerra adua
nera fue, a su vez, la consecuencia de una opción política: Caprivi 
deseaba consolidar su alianza autro-alemana con la firma de un tratado 
de comercio que abriera más ampliamente el mercado alemán a los 
cereales húngaros, a expensas de los cereales rusos. Solo los cálculos 
políticos de los hombres de nuevo cuño pueden explicar la orientación 
de la política alemana. 
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CONCLUSION DEL LIDHO PHIJi.IEHü 

¿Cuál es el balance de los cambios ocurridos en 1893 en las relacio
nes internacionales desde el tratado de Francfort? 

En Europa, el gran hecho nuevo fue el restablecimiento de un equi
librio entre los estados continentales no bien la alianza franco-rusa for
mó el contrapeso de la Triple Alianza. Las posibilidades que se ofrecían 
en lo sucesivo a la política alemana eran ya limitadas. El Gobierno ale
mán comenzó a darse cuenta de ello; aunque tuviera sus sospechas so
bre la naturaleza exacta de las relaciones franco-rusas (hasta 1897 no fue 
anunciada públicamente la existencia del tratado de alianza), se percató, 
a partir de 1893, de que Rusia y Francia se prestaban mutuo apoyo. Para 
tratar de restablecer la situación diplomática del Imperio, Guillermo II 
decidió poner fin a la guerra aduanera germano-rusa; declaró al Consejo 
de la Corona que los intereses económicos de los agrarios debían ser 
sacrificados en aras de los intereses del Reich: gesto de conciliación 
tardío e inútil. 

Pero ¿constituía la alianza franco-rusa en aquel momento una ame
naza para el statu qua territorial? En el ánimo de los contratantes, como 
en los términos del convenio militar, los compromisos mutuos eran ími
camente defensivos. El Zar tuvo buen cuidado de señalar, en una con
versación con el embajador de Francia, que no había contraído ningún 
compromiso en Jo referente a la cuestión de Alsacia y Lorena y que no 
admitiría asociarse a una eventual tentativa de desquite: "Sabréis espe
rar con dignidad." En Francia, el Gobierno no había tenido otro fin que 
el de proteger el territorio nacional contra un ataque alemán, temor por 
el que se sentía apremiado. La opinión pública, que ignoraba el texto de 
los compromisos de alianza, manifestó su alegría cuando la escuadra rusa 
fondeó en Tolón: pero lo que experimentó fue una impresión de alivio, 
no un deseo de comprometer los resultad9s del tratado de Francfort. 
La idea de desquite se hallaba en decadencia, tanto más cuanto que en 
Alsacia-Lorena. en las elecciones de 1893, para el Reichstag se afirmó el 
éxito del partido autonomista, que revelaba los progresos de la resig
nación. 

Por el contrario, el sentimiento de la confianza fecuperada contribuyó 
a librar de obstáculos la política de expansión colonial francesa: los ad
versarios de ella habían repetido incesantemente que con el esfuerzo co
lonial se corría el riesgo de dispersar los medios militares que Francia 
necesitaba en el continente y de poner la seguridad de! territorio a mer
ced de Alemania u obligar al Gobierno francés a procurarse la buena 
voluntad del Gobierno alemán; estas objeciones perdieron su valor no 
bien la seguridad de Francia se encontró consolidada por la alianza rusa. 
La política francesa podfa tener en adelante una autonomía mayor en la 
escala de las empresas mundiales. 
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Los resultados conseguidos en tales empresas ~olicitan nuestra aten
ción. Mediante la conquista colonial y el establecimiento de zonas de in
fluencia económica, los grandes estados europeos comenzaron a efectuar 
entre ellos, en el curso de este período, un reparto del mundo. 

En 1870, en el continente africano, la penetración colonial europea 
quedaba limitada a Argelia, a Africa del Sur y a una pequeña parte de 
la costa occidental, al Sur de la desembocadura del Senegal. Veinte años 
más tarde, los únicos territorios en los que subsistían estados indepen
dientes eran Etiopía, Marruecos y el alto Nilo. Con todo, el Negus aca
baba de firmar el tratado de Ucciali, en el cual el Gobierno italiano hizo 
insertar una cláusula que parecía abrir el camino a un protectorado, :y el 
sultán jerifiano, puesto que el tratado de 1880 permitía a algunos indíge
nas colocarse bajo la protección de las legaciones extranjeras, veía su 
autoridad cada vez más amenazada por la penetración de las influencias 
europeas. Por lo que se refiere a las tribus musulmanas del Sudán ,¡;lel 
Nilo, su independencia, reconquistada en 1884 por el Mahdi, era, de día 
en día, más precaria, ya que la serie de acuerdos concertados de 1890 
a 1893 entre Gran Bretaña, Italia, el Imperio alemán y el Estado del 
Congo habían decidido la suerte de todos los territorios adyacentes, y 
en 1892 Cecil Rhodes lanzó su proyecto de un ferrocarril de El Cabo a 
El Cairo, que debía seguir el valle del Nilo. 

En el continente asiático, el reparto de la Indochina entre Francia y 
Gran Bretaña llegaba a su término: permitía la existencia de un estado 
independiente, el de Siam, que serviría de tapón entre las posesiones 
francesas y las inglesas. Pero no existía ese tapón entre las posesiones 
rusas del Turquestán y el Afganistán, este bajo un cuasi protecto
rado británico: la frontera de los dos Imperio~ seguía siendo la estable
cida después de la crisis de 1885. La rivalidad anglo-rusa se desviaba 
entonces hacia Persia, donde el Gobierno del Sha recibía desde 1890 
ofertas de asistencia financiera de la banca rusa y de la banca inglesa, 
las que esperaban obtener a cambio concesiones mineras o ferroviarias. 
¿Acción económica 7 Sí; pero el objetivo era político. Al procurar es
tablecer su influencia en Teherán, el Gobierno ruso pensaba en una pe
netración hacia el golfo Pérsico o hacia los confines del Beluchistán, 
y la política británica se oponía a ello, no tanto para disputar a los rusos 
beneficios económicos muy aleatorios como para proteger las fronteras 
estratégicas de la India. 

Las conquistas realizadas entre 1880 y 1890 por Gran Bretaña en 
Birmania, por Francia en Tonkfn y por Rusia en el Turquestán oriental 
exponían al Imperio chino a nuevos riesgos; los franceses y los ingleses 
estaban a las puertas de las provincias meridionales, mientras que los 
rusos habían conseguido una vía de acceso hacia las provincias del 
Noroeste. Sin embargo, las potencias europeas dudaban aún en ir má.s 
allá de la simple penetración comercial, ampliando los objetivos de su 
política china. La inmensidad de un territorio donde pululaban las ma
sas humanas inspiraba a los gobiernos europeos cierto retraimiento. 
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"Atreverse con China-escribía en 1881 el agregado militar inglés-sería 
atreverse con una cantidad dese onocida." En 1891, el ministro francés 
de Asuntos Exteriores comprob(• que no era posible asegurar una pro
tección eficaz a las misiones católicas en el interior de China. Los diez 
mil europeos que vivían allí no se sentían seguros más que en los puertos 
abiertos-puertos marítimos o fluviales-que se hallaban al alcance de 
los cañones de sus buques de guerra. 

Por último, el reparto de los archipiélagos oceánicos estaba casi ter
minado. Alemania se convirtió en 1884-85 en una potencia del Pacífico: 
se había establecido en Nueva Guinea, al lado de Gran Bretaña y de 
los Países Bajos, y en las Islas Salomón, a una y otra parte de las rutas 
marítimas que unían el océano Indico y el Pacífico; ocupaba, al norte 
del ecuador, los archipiélagos de las Marshall y de las Carolinas. que 
jalonaban la gran vía naval ae Este a Oeste. Gran.Bretaña había tomado 
posesión de la~ islas que constituían los puntos de escala entre Australia 
y el continente americano. Pero los Estados Unidos aún vacilaban en 
anexionarse las islas Hawai. En el archipiélago de las Samoa persistía 
una especie de condominio germano-anglo-norteamericano. 

Tales preocupaciones europeas y extraeuropeas coincidían en la 
política de Gran Bretaña. La diplomacia inglesa n.o había cesado de 
vigilar y obstaculizar la expansión colonial francesa. Sin duda, los con
flictos no fueron graves-según la justa observación de Jacques Bar
doux-más que cuando el porvenir del Oriente mediterráneo se encon
traba en juego, y, con todo, la política inglesa no deseaba que aquellas 
divergencias condujeran a una guerra. Pero para contener a Francia, Gran 
Bretaña buscó-en 1879. en 1882 ·y en 1887-contactos con Alemania. 

La alianza franco-rusa, aunque fuese dirigida únicamente contra Ale
mania, podía inquietar al Gobierno británico si· la solidaridad de las dos 
potencias se manifestara fuera de Europa. La política inglesa en el 
vera,.no de 1893 contuvo la política francesa en Indochina con ocasión 
de la cuestión siamesa; comenzaba a temer que Francia resucitase la 
cuestión de Egipto mediante una penetración hacia el alto Nilo. No hay 
que decir que tales iniciativas podrían desarrollarse más ampliamente, 
ya que la confianza francesa estaba más robustecida en el continente. 
En el terreno de las rivalidades, donde se enfrentaban los intereses in
gleses y los rusos-el golfo de Petchilí, los límites meridionales del 
Turquestán, los Estrechos turcos-, la política rusa se sentiría a su vez 
reafirmada y podría hacerse más emprendedora, puesto que podría con
tar con el apoyo diplomático de Francia. Esto parecía confirmar a la 
política exterior inglesa en la misma dirección que había iniciado en 
1887: aceptar una colaboración indirecta con la Triple Alianza y tener 
en jaque a Francia y a Rusia. Pero esto solo sería posible si el Imperio 
alemán permaneciera fiel a la concepción bismarckiana, que subordina
ba los intereses extraeuropeos a los europeos. Ahora bien : Guillermo II 
iba a proclamar la Weltpolitik y a provocar una rivalidad anglo-alemana. 

LJIJRO SEGUNDO 

DE 1893 A 1913 

l 
: 1 

1 
¡ 



l 

INTRODUCCION AL LIBRO SEGUNDO 

En el curso de los veinte años siguientes a la destrucción del 
sistema bismarckiano las relaciones internacionales evolucionaron 
baio un signo doble. Por una parte, la expansión europea continuó 
desm1ollándose; aunque encontró resistencias mucho más serias 
.que antes, solo fracasó en sitios muy limitados. Por otra parte, 
en Europa, las divergencias entre las grandes potencias se señala
ron con creciente vigor, y las amenazas de conflicto llevaron a los"! 
gobiernos a reforzar, mediante acuerdos diplomáticos o militarl!s, 
la s<'guridad del Estado; pero la celebración de estos acuerdos ha
da crecer los antagonismos. ¿Existía una relación directa entre 
dicha expansión europea y las dificultades que se iban haciendo 
cada vez más graves en Europa? En otros términos: el choque de 
los imperialismos fuera de Europa ¿no era la causa principal de 
los litigios europeos? La hipótesis les ha parecido atrayente, sobre 
todo, a aquellos que por sus tendencias_espirituales se mostraban 
inclinados de antemano a pensar que los intereses económicos son 
el origen principal de los conflictos políticos. La explicación 'adop
tad a por esta "sociología del imperialismo" es simple y cómoda. 

Pera ¿es exacta? 



CAPITULO VIII 

LAS FUERZAS PROFUNDAS 

En el curs.o de .los ú!timos años del siglo XIX y de los primeros 
d~} XX es po~1~Ie d1scermr en la vida económica y social, en la evolu
c1on demográfica y también en las tendencias de la psicología de los 
pueblos, nuevos caracteres. 

_Mientras que el período comprendido entre 1870 y 1893 se había 
sen~ado JX?r una tendencia a la baja de los precios, la coyuntura eco
nó~1ca s~ mvertía ahora: entre 1895 y 1913 el alza de los precios fu~ 
casi contmua, salvo dos cortas crisis en 1900-1901 y en 1907-1908 · tal 
alza parece ~s~ar en rela~ión con el aumento de las disponibilidad;s en 
mo?e~a, metahc31, es decir, ~on la explotación, a partir de 1894, de lo!i_ 
yac1m1entos ":uríferos sudafr~canos. El movimiento de los precios estimu
la la rro.ducción y los ~am?10s, que favorecen de este modo los progre
sos tecmcos y la orgamzación del crédito. 

. ~a producción industrial progresó considerablemente gracías a la 
u.uhzac1ón de nuevas fuentes de energía y a los métodos de la fabrica
ción ~n. gran. escala. Aunque la hulla seguía skndo la base esencial de 
la acttv~dad m~ustrial, el camp_o de las fuerzas motrices adoptaba una 
nueva fis~no~ta: la explo~ac10n de los yacimientos de petróleo, aún 
muy restn~g1da en 1890, d10 en 1900, 21 millones de toneladas, y en 
1910, 42 millones; el transporte de la fuerza eléctrica, que entre 1885 
Y 1890 solo se hallab": en un estadio experimental, llegó a ser después 
de.J:~OO un elemento importante de la actividad industrial. La concen
trac1on Y ~l ix;rfeccionamiento del utillaje permitían acelerar el ritmo 
de las fabncac10nes. En las regiones del mundo donde las formas mo
dernas de la producción habían ya tomado anteriormente un rápido im
pul~o-los .Esta~os ,Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Francia
!as mdustnas electncas y las químicas ocupaban un lugar cada vez más 
importa? te .. Este P'.ogreso industrial se iba extendiendo a estados en los 
que _la vida mdustnal solo desempeñaba antes un papel muy secundario: 
Rusia, en la cual la región del Donetz comenzaba a transformarse en 
un gran foco de actividad; Italia del Norte en donde el empleo de la 
fuerza h~dráulica. permitía paliar la escasez d~ hulla; el Japón, en donde 
se orgamzaba la mdustri~, metalúrgi_ca a partir de 1893. Al mismo tiempo 
se operaba una alternacwn _en la vida industrial del mundo, por la cual 
la parte d~ los Estados Umdos pasó en treinta años del 28 por 100 de 
la, producción global al 3 8 por IOO; la de Alemania, del 14 al 15 por l 00; 
mientras que la de Gran Bretaña, que habfo sido del 27 por IOO, bajó al 
14 por 100. 
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La producción agrícola se benefició en los estados más evolucionados 
de los prog,r12sos de la química del suelo, del empleo de los a?onos p~
tásicos y de los fosfatos, así como d~l desarr.~llo de los rr:ed10s ~~ca
nicas. El rendimiento medio por hectarea crec10 en. el espac10 de trvrnta 
años alrededor de un 23 por 100 en la Europa oc~id~ntal. 

El sistema de las comunicaciones se desarrollo rap1damente. En lo.s 
transportes terrestres el predominio del fer:ocarril c?~nenzó a expen
mentar en Europa occídental Ja competencia del. yafico ?~ carrete~a 
cuando el perfeccionamiento del motor de explo71~n p~rm1t16, a partlr 
de 1905, poco más o menqs, utilizar el automovil. Sm embargo, los 
ferrocarriles mantenían su papel preponderante. En Europa, la red ferro
viaria pasó de 223 000 kilómetros en 1890 a 342 000. ~n 1913; en los 
Estado~ Unidos, de 268 000 kilómetros a 402 000 kilometros; en la.s 
otras reg10ncs del mundo, de 92 000 kilómetros a 226 000. El ferr~caml 
hacía despertar, pues, a la vida económica regiones cada vez mas ex-

tensas. . , , , . . 
El progreso de los transpo~tes m~rítimos fue qu1za. aun mas s1gm-

ficativo: el arqueo global de ia manna mercante (hab.ida cuenta sola
mente de Jos navíos superiores a 100 toneladas de cabida) era en 1891 
de 23 500 000 toneladas y en 1913 de 46 891000; los barcos a vapor, 
que formaban en 1891 apenas el 60 por 100 ?e este tone!a¡e, llega~on 
a cerca del 95 por 100: el invento de la turbrna (cuya pnme:a aphca
cíón práctica data de 1897) tuvo por resultado una aceleración ~e la 
velocidad y una economía de carbón; después de 1900, el cald~~miento 
mediante el residuo de la nafta permitió una economia de s1t10 Y _de 
personal y redujo la frecuencia o l~ duración de las escalas nec~:anas 
para el abastecimiento de combust1b:e; el c?sto de .1~ construcc10n de 
los barcos disminuyó, porque el prec10 del hierro ba10 de 8~ francos la 
tonelada en 1880 a 57 francos en 1907. Asimismo el prec;o del flete 
estaba en baja: el transporte de una tonelada de mercanc1as de Mar
sella a Hong-Kong, que costaba 86 francos en 1890, solo costaba 70 

en 1906. O OOO k' 
La red de cables telegráficos submarinos, que era de unos 30 1-

lómetros en 1900, alcanzó 531 000 kilómetros en 1913; los nuevos ca
bles se establecieron, sobre todo, en el Atlántico meridional. en e! Pa
cífico y en Jos mares del sureste de Asia. Por último. 567 estaciones 
de telefonía sin hilos se abrieron en 1913 al tráfico público: tres cuar
tas partes de ellas se encontraban en los Estados Unidos.º en ~uropa. 

Este desarrollo de Jos medios de transportes favoreció el impulso 
de Jos intercambios internacionales de mercancías. facilitadas por la 
adopción Je! patrón oro en el régimen monetario de los gran.des esta
dos y por la estabilidad del curso de las moned~s. Las rel?c10nes co
merciales, sin embargo, seguían estando obstacullzadas por el mante
nimiento v aun Ja agravación del proteccionismo aduanero en Europa 
continent;I v en los Estados Unidos; pero surgieron tratados de co
mercio que ~minoraron en muchos casos ese obstáculo. L1 masa global 
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de los cambios, según los cómputos de Sombarl. se duplicó entre 1900 
y 1913. 

Por otra parte, en los grandes estados industriales, la acumulación 
rápida de los beneficios hizo que aumentase la masa de los capitales 
disponibles. La mayor parte de estos capitales se invirtió, por supuesto, 
en el país, en las empresas nacionales y o en los empréstitos del Estado. 
Pero la abundancia de la oferta produjo la baja de las tarifas de interés. 
Los poseedores de capitales se encontraban, pues, inclinados a buscar 
una remuneración mejor; la hallaron o creyeron hallarla ya en emprés
titos de los estados extranjeros, ya en empresas que se proponían ex
plotar los "países nuevos": estas iniciativas podían desarrollarse sin 
trabas. Fueron capitales suministrados por la Europa occidental los que 
aseguraron el financiamiento de la construcción de los ferrocarriles en 
Asia, en Africa y en América del Sur, ia explotación de los recursos 
del subsuelo, el desarrollo de los productos agrícolas; acudían también 
a ellos para cubrir sus necesidades de presupuesto Rusia, los estados 
balcánicos, el Imperio turco, el Japón y las Repúblicas sudamericanas. 
La amplitud de estas inversiones, en las que Gran Bretaña, Francia y 
Alemania desempeñaban el principal papel, fue uno de los rasgos ca
racterísticos de la época y dio a dichos estados medios de presión 
económica y política sobre los "países nuevos". 

Este ímpetu de la vida económica y financiera iba acompañado de 
un esfuerzo de organización que era su condición indispensable. Con
centración de las empresas, siguiendo el camino-el de los trusts y Jos 
cartels--que ya habían emprendido antes de 1890 la economía america
na y la alemana. Concentración de los medios de crédíto; en la vida 
industrial, las cuestiones financieras y bancarias desempeñaban un papel 
esencial. Es esa Ja época en que triunfaron las formas del alto capitalis
mo, que habían tomado su impulso gracias a las prácticas del libera
iismo económico, pero que comenzaban a deformar su espíritu. 

Tales transformaciones--que nos bastará recordar ahora rápidamen
te, pues tan conocidas son en sus rasgos esenciales-tuvieron importan
tes consecuencias en las relaciones internacionales. 

Todos los grandes estados industriales se vieron obligados a buscar, 
más activamente aún que en el pasado, un área de expansión para su 
actividad económica. Encontrar otras salidas en los países "nuevos" 
constituía una necesidad absoluta a medida que el ritmo de la produc
ción sobrepasaba la capacidad de absorción del mercado interior y que 
el mantenimiento del ritmo de la producción precisaba importaciones 
de materias primas cuya exportación era la forzosa contrapartida. Gran 
Bretaña conocía desde hada mucho tiempo esa necesidad, pero Alema
nia se dio cuenta de ella también de manera cada vez más apremiante, 
a partir de 1895 aproximadamente. En 1913, la industria inglesa exporta
ba, al parecer, un tercio de su producción, y la situación de Ja industria 
alemana era, poco más o menos, semejante. También Jos Estados Uni
dos se convirtieron, a partir de los últimos años del siglo XIX, en expor-
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tadores de productos industriales. "Poseemos tres de los triunfos para 
ganar en el envite del progreso comercial: el hierro, el acero, el carbón 
-declaraba en 1898 el presidente de la Bankers Association-. Hemos 
sido durante mucho tiempo el granero del mundo. Aspiramos hoy a 
llegar a ser su fábrica." 

Pero mientras que la industria americana encontraba en el territorio 
nacional la mayor parte de las materias primas que necesitaba, la in
dustria europea no podía vivir sin recurrir a las materias primas im
portadas; la industria textil continuaba pidiendo a Estados Unidos el 
algodón en bruto, a la Argentina y a Australia la lana en bruto; la 
industria metalúrgica no buscaba únicamente el mineral de hierro, sino 
también los metales raros que eran indispensables para las aleaciones; 
el nacimiento de la industria del automóvil colocaba a las regiones pro
ductoras de petróleo o de caucho en un lugar completamente nuevo en 
la economía mundial. Las inversiones de capitales, al mismo tiempo ,1!1.Ue 
permitían establecer los medios de transporte indispensables para en
cauzar los productos brutos, proporcionaban los recursos necesarios 
para la explotación de las riquezas del suelo y del subsuelo; las rentas 
de tales inversiones procuraban a los estados industriales de Europa 
los medios de pagar sus importaciones de materias primas. 

Internacionalización de la vida económica, establecimiento de nue
vas corrientes de intercambios, interdependencia entre los grandes paí
ses que estaban a la cabeza del desarrollo económico y los países "sub
desarrollados"; estos eran los rasgos que se afirmaban en la vida eco
nómica del mundo. La Europa occidental seguía estando en el centro 
de este movimiento y se encontraba íntimamente unida al mercado 
mundial. Así, pues, entre los estados industriales de la Europa, occiden
tal era donde se establecía la competencia en los terrenos económico y 
financiero. Las formas de tal competencia diferían sensiblemente, sin 
embargo, de las que revestía veinte años antes. 

Entre 1880 y 1890, la conquista colonial había sido el principal medio 
para realizar la expansión y establecer, en beneficio de determinados 
grandes estados, un sistema económico imperial. Ahora bien, los terri
torios vacantes o considerados como tales por las grandes potencias se 
hacían escasos; casi todas las regiones del mundo donde los europeos 
podían establecerse sin que encontrara su dominación resistencia eficaz 
estaban ya repartidos. Para extender los dominios cQloniales era preciso 
estudiar verdaderas operaciones de guerra contra los_ estados indíge
nas o traspasos de territorios entre estados colonizadores, es decir, a 
expensas de los estados débiles. 

Lo más frecuente era, pues, que la expansión tomase una forma 
nueva; sin proponerse establecer su dominio político, los grandes esta
dos europeos intentaban asegurarse una zona de influencia privilegiada 
en países "nuevos" que poseyeran recursos mineros, yacimientos de pe
tróleo o que ofreciesen, gracias a la masa de su población, salida a sus 
productos industriales. Derecho de prioridad e incluso de monopolio 
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para la c~licata y explotación del subsuelo; autorización para construir 
f~~rocarnles o pu~rtos o p¡:.ra ~brir el camino al comercio, pero tam
b1en. para proporc10na~ una_ sahda a los productos metalúrgicos euro
ix:os, tales eran en dicha torma de expansión las preocupaciones co
rnente~. Los contratos de concesión iban de la mano de inversiones 
de capitales. Por otra parte, en su poütica económica exterior cada 
uno de los grandes e~~ados indus~riales se esforzaba en ampliar sus 
mercad?s de exportacion por med10 de negociaciones de tratados de 
comercio ~~n los estados .. -ubdesarrollados, pero también gestionaban 
la c.elebrac1on de contratos de suministros destinados al abastecimiento 
nacional o al armamento. Para conseguir estos contratos era necesario 
en muchos casos proporcionar al estado comprador recursos financie
ros: conceder un empréstito al Gobierno de un país nuevo a condición 
d~ ':lue el producto sirviera para pagar los pedidos. Tal era el proce
dimiento que empleaban frecuentemente los grandes estados de Ja 
~uropa occidental e?, sus rela~iones con los estados balcánicos, por 
e!:mplo. ~a ~xportac1on de capitales era el agente directo de la expan
s1on econom1ca. 

La rivalidad que se empeñó alrededor de los contratos de concesión 
o d~ los pedidos de armamento no fue solo ocasión de lucha en Jos 
med10s de ne_gocios, grupos industriales y bancarios; tomaba inevitable
ment~ el car.acter de ~na competición entre los estados si los gobiernos 
s~ vetan obhgados a rntervenir. Esta acción gubernamental era necesa
rta, P?~ supuesto, cuando había que negociar un tratado de comercio. 
~amb1en lo er~, de derecho o de hecho, cuando se otorgaba un emprés
tlto; en Francia y ~n Al~mania l.a emisión de un empréstito extranjero 
s?~re el mercado frnanc1ero nacional estaba sometida a una autoriza
c1on ~ada por el Gobierno-la admisión a la cotización-· en Gran 
Bretana, donde la legislación no preveía nada en esos casos '1a práctica 
no . era muy diferente, sin embargo, pues los bancos no 

1

desa tendían 
g~n~ralmente los avisos que les daba el Gobierno. Por último, Ja nego
c1~ción. de ~n contra~o ?e concesión en el Imperio turco o en el Imperio 
ch1~0. lillphcaba ~as1 ~1empre, para que tuviera posibilidades formales 
de e~to, un.a .acción diplomática en beneficio del grupo industrial 0 fi
nanciero sohc1tante. La participación del Estado era, pues, indispensable 
e? todas las _formas d~ expansión económica. ¿Era espontánea? A veces, 
s1. l No tenia el Gobierno el deber de favorecer las iniciativas de sus 
productores a expensas de las empresas extranjeras ~n interés de la 
prosperidad nacional);' del total. empleo de la mano de obra 7 ¿No daba 
por descontado tamb1en que la rnfluencia económica o financiera abriría 
el c~mino a los laz.o~ políticos? Pero quizá lo más frecuente fuera que 
los mteresados s~hcttaran y o?tuviesen el apoyo de su Gobierno, ya 
orquestando, mediante subvenctones dadas a la Prensa un movimiento 
e~ la opinión pú?lica, ya remunerando las ayudas prestadas en Jos me
d.1~s garlamentanos. El desarrollo del alto capitalismo y la concentra
c1on del poder en las manos de los grandes hombres de negocios; el 
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temperamento de estos jefes de empresa, técnicos, comerciantes, finai:i
cieros, que eran a menudo advenedizos, convencidos de. 9ue la aud~c1a 
es la primera condición del éxito, pero que estaban tambien persuadidos 
del papel bienhechor del capitalismo en el progreso hw.nano; los lazos 
personales que existían en muchos casos entre los m~d10s. de los nego
cios y los miembros del Gobi.e~no o los al_to~ func10nanos: daban a 
aquella presión de los grandes rntj?reses econom1cos una amphtud y una 
eficacia mayores que en el pasado. . . 

La intervención de los Estados en la competencia comercial agrava
ba inevitablemente las rivalidades políticas. La diplomacia económica y 
financiera ocupaba un lugar cada vez más importante en las relaciones 
internacionales, un lugar que no siempre es fácil de deter?1inar-pues 
las negociaciones entre los grupos de intereses y los med10s guberna
mentales rara vez dejaban vestigios escritos-, pero que podemos apre
ciar a través de indicios verdaderos. Además, en las relaciones entre los 
pueblos el carácter de esta competición entre los intereses materiales 
fomentaba antipatías o rencores. La evolución económica multiplicaba, 
pues, las ocasiones de disputas e incluso de conflictos diplomáticos. 

Sin embargo, la acción de los intereses y de las fuerzas que lanzaban 
a los estados europeos unos contra otros podía tener una contra
partida. El desarrollo del esfuerzo de expa:1sión establecía entre la vida 
material de Europa y la de los otros contmentes una mut~a dependen
cia: eran los países nuevos extraeuropeos los que propo~c10na?an a las 
industrias europeas una parte importante de sus matenas pnmas y .ª 
las poblaciones europeas una parte cada vez mayor de sus artículos ali
menticios; eran ellos también los que brindaban un mercado al exce
dente de la producción textil o metalúrgica. ¿No debería ser tal inter
dependencia garantía de paz? La existensia de trusts internacionales que 
comenzaban a ordenar entre los grandes productores un reparto de 
mercados, ¿no podía contribuir a establecer una solidaridad de intere
ses? La amplitud de los movimientos de capitales hacia los país~s ex
tranjeros, ¿no debería llevar a los capitalistas a pensar en los ne~gos 
que no dejarían de correr las inversiones en caso de un gran conflicto 
internacional? 

No eran de menor importancia los cambios que intervenían en la 
situación demográfica. En el curso de esos veinte ·años, mientras que 
la población total del globo aumentaba unos 200 millones de habita~tes 
(siendo esto solo un cálculo aproximado), la de Europa crecía 52 millo
nes; el Viejo Continente, con 452 millones de habitantes, ~onserv.aba 
en 1913, poco más o menos, su lugar relativo (26 por 100, habiendo s1d?, 
según parece, de 24 por 100 a media?os del .siglo XIX)~ aunque un amplio 
movimiento de emigración, que tema su pnnc1pal ongen en los estados 
mediterráneos, Austria-Hungría y Rusia, arrastrase hacia los otros con
tinentes entre 1893 y 1914 un poco más de 21 millones de hombres. 

Pero dicho aumento de la población estaba repartido muy desigual· 
mente. En Europa, Rusia, en donde vivía un tercio de la población del 
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continente, e Italia mostraban un aumento rápido, porque el índice de 
los naci;·;i;.entos permanecía muy elevado; en Inglaterra y en Alemania, 
donde .e.l índice .de los nacimientos seguía en baja, pero disminuía el de 
mor~ahciad gracias a los progresos de la higiene, la cifra de Ja población 
continuaba aumentando-7 millones en veinte a;;os en el Reino Unido 
y 15 millones en Alemania-; en Francia, donde el índice de Jos naci
mientos era más bajo que en todos los demás sitios. la cifra permanecía 
casi estacionaria: en veinte años la población solo creció en perso
nas 1 300 000. En América fueron los Estados Unidos. con 76 millones 
de habitantes en 1900 y 97 en 1914, los que se pusieron a la cabeza del 
impulso demográfico, gracias en parte a la afluencia de inmigrantes eu
ropeos: entre 1890 y 1914 recibieron 16 500 000 inmigrantes, 10 millo
nes de los cuales se quedaron definitivamente en el país. En Asia, la 
població'.1 de la India pasó _de 295 millones a 315; la del Japón propia
mente dicho, de 30 a 35 millones; la población china también aumentó 
r~pidament~, sin que sea posible indicar, por falta de censos, ni siquiera 
cifras aproximadas: los cómputos para 1911 indican 31 O ó 330 millones. 
. En las r~lacione.s internacionales estos factores demográficos ejer

c1er~n una mfluenc1a :vidente. Tendían a modificar el papel que res
pectivamente desempenaban Europa y los Estados Unidos en Ja vida 
general del mundo; gracias al flujo de Jos recién llegados, según com
probó en 1911 la Comisión de la Inmigración, Ja industria americana 
pudo encontrar la mano de obra necesaria para su desarrollo; por eso, 
el Congreso mantuvo abierto el territorio de Ja Unión a la penetración 
de los blancos. En el interior del continente europeo contribuyeron a 
la modificación de· las relaciones de las fuerzas entre los estados des
de el punto de vista económico, pero también desde el militar por cuan
to dichos estados poseían un potencial industrial y de recursos finan
cieros_ lo suficientemente desarrollados para poder sacar provecho de su 
r:zatenal l:wnano; con todo, los gobiernos no parecían conceder gran 
1m:portanc1a a este punto de vista, ya que en casi ninguna parte se pro
pusieron impedir la emigración; sin duda. creían que aquel éxodo de 
gentes pobres y, por tanto, descontentas, sería un factor de estabilidad 
social. Pero la situación demográfica podía ser también causa directa 
de dificultades internacionales; tal fue el caso del Japón, donde el 
aumento rápido de la población, en un país cuya superficie cultivable 
era limitada, provocó una presión demográfica que proporcionó un ar
gumento de peso a los partidarios de Ja política de expansión. 

..... 
La evolución de las formas y de los lfmites de Ja vida política, en los 

~stados .europe_os, daba a las corrientes de la psicología colectiva una 
mfluenc1a creciente sobre las relaciones internacionales. 

Rusia, después de los disturbios revolucionarios de 1905, abandonó 
el régimen autocrático: a partir de 1906, el Gobierno se vio obligado a 

VI11: LAS FUERZAS PROFUNDAS 443 

soportar la presencia de una asamblea parlamentaria; aunque la J?uma 
se encontrase refrenada por sucesi~as disol?ciones y por las. ma?ipula
ciones de la ley electoral y no tuviera: segun l~s. leyes c~nstituc1o?~l~s 
más que poderes restringidos en matena de poht1ca extenor. la opm1on 
pública, por lo menos la de la burguesía, tenía ya _el m7dio de .hacerse 
oír. En Austria-Hungría, el Gobierno austríaco, ba¡o Ja mfluenc1a de la 
conmoción provocada por la revolución rusa, consintió, e? 1906, ,en es
tablecer el sufragio universal, que, por su parte, el Gobierno hungaro 
rehusó adoptar. En el Imperio turco, el _Sultá~, después de la rev~l~
ción de los ;óvenes turcos, de 1908, se vio obhgado <:.. aceptar un regt
men constitucional. Serbia, en donde la existencia de una asamblea par
lamentaria había sido prácticamente anulada, durante .veinte años, ~r 
los métodos dictatoriales del rey Milano, apenas suavizados en el rei
nado de su hijo Alejandro, vio subir al poder, tras el golpe de estado 
de 1903. al jefe del partido radical, que se apoyaba en la may~ría ~~r
hmentaria. El rey de España, enfrentado con amenazas revolu~tonanas. 
no pudo eludir el apoyo de la burgue~~a ni reh~sar a su;; '.°imstros un 
papel mayor en la dirección de la poht1ca extenor. Por ultimo, en _Por
tugal, sucumbió la monarquía, en 191~. Estos progreso~ del rég1i:n~n 
constitucional-a veces incluso, del régimen parlamentario-. permitie
ron a la opinión públic~-o por lo menos a la opini6n .. de determi.na?,os 
medios: en la mayor parte de los casos, eran los de las clases m~dias .-;
desemveñar un papel en los estados de Europa, en los que la d1:ecc1~n 
de la rolftica exterior había venido siendo, hasta entonces, patnmomo 
exclusivo del Gobierno. . , 

En los estados, en Jos que el régimen parlamentario ex1stia ?esde 
hacía mucho tiempo, la opinión pública, mejor in!orm~da, gr¡i.cias al 
desarrollo de la Prensa, era una fuerza cada vez mas activa. C~m todo, 
debemos evitar exagerar el alcance práctico de estas .manifesta.c1ones, ya 
se exnrcsaran mediante campañas de Prensa o por mt:rpelac10nes _var
lame~~arias: los ministros. incluso en los estados ~as democráticos, 
no ejercían un estrecho control sob:e la J'.°lftica ~xtenor. De hec~o, en 
la dirección cotidiana de las relaciones mternac1onales, los gobiernos 
-aunaue la época escasee en grandes hombres de Esta?º• ~apaces de 
impri~ir un impulso vigoroso-<:or:s7rvaban una amplia hbertad de 
acción. Pero. en los momentos de cns1s. tenían que contar. con los mo
vimientos del espíritu público, con los arrebatos de la pasión. 

Ahora bien: esas influencias de la psicología colectiva se dirigían, por 
casi todas partes, en un mismo sentido. Indiscutib_leT?ente, el .rasgo de 
la época era el vigor con que se establecía el sentim17nto nacion~l.. En 
la mayoría de los grandes estados se manifestar?n cornentes de op1món, 
cuya orientación era análoga: voluntad de af~rmar frente a. los otros 
pueblos los caracteres del temperamento nac10nal; desconfianza res
pecto a las influencias extran/e:as; deseo de demostrar el poder del 
Estado y de asegurar su prestigio. 
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¿Debemos establecer una relación entre dichas tendencias y las de 
la evolución económica o política? Ello es verosímil. Allí donde el 
desarrollo industrial fue más rápido-Alemania, Estados Unidos-ese 
éxito fomentó un sentimiento de superioridad y una especie de orgullo 
que favorecieron el impulso del nacionalismo. En otros estados, aquellos 
en que se despertaba el régimen constitucional, la formación de parti
dos políticos organizados produjo el mismo resultado: en Rusia, la 
burguesía liberal que dirigía, en la Duma, la oposición contra la política 
interior del Gobierno, era abiertamente nacionalista, en política exte
rior: la mayoría del parlamento turco no lo era menos; y tal era, tam
bién, el caso del partido radical serbio. Los progresos del liberalismo po
lítico, lo mismo que los del liberalismo económico, se hallaban, pues, 
muy lejos de servir la causa de la paz. 

Pero este estado de la opinión pública estaba, sobre todo, en relación 
con el impulso de la prensa diaria. En los últimos años del siglo x1x 
fue cuando los diarios de precio bajo y de gran tirada alcanzaron un 
gran desarrollo y adoptaron las prácticas de la información sensacional. 
Vino el ejemplo de los Estados Unidos, en donde, siguiendo el camino 
ya trazado, desde 1883, por Joseph Pulitzer, William Randolph Hearst, 
en 1895, compró y transformó el Morning /oumal. En Gran Bretaña 
Alfred Harmsworth (más tarde Lord Northcliffe) lanzó, en 1896, el 
Daily Mail, al que aplicó los métodos americanos. En Francia, en el 
mismo momento, Le Petit Parisien y Le Matin redujeron su precio de 
venta. En Alemania. los Ullstein lanzaron, en 1898, el Berlinennorgen
post. Ahora bien: aquella prensa popular, alimentaba, a menudo, el na
cionalismo, porque creía útil, en interés de su tirada, adular las pasio
nes. En la política exterior, según· la observación de Jules Camban, 
"una gran parte se deja al sentimiento". 

E,,se recrudecimiento del sentimiento nacional no solo se manifostaba 
en beneficio de la política de poder; tomó también otro aspecto, que es 
el del renacer de los sentimientos de protesta en el seno de las mino
rías nacionales. Sin duda, tales movimientos no habían dejado de ser, en 
las relaciohes entre las grandes potencias europeas, un factor importan
te: la cuestión de Alsacia-Lorena había predominado en las relaciones 
franco-alemanas, durante los tiempos de Bismarck; y la situación de 
las nacionalidades cristianas en los Balcanes estuvo en los orígenes, 
en 1875-1876, de la crisis de Oriente (1). Sin embargo, es indiscutible 
que en los últimos años del siglo XIX y en los primeros del xx, la pro
testa de las minorías nacionales tomó, casi en todas partes de Europa, 
una nueva importancia. Las fuerzas que determinaban aquellos movi
mientos iban, a veces, unidas a la situación económica y social; pero, 
sobre todo, eran de orden espiritual: voluntad de salvaguardar un sis
tema de ideas, de tradiciones, de creencias religiosas; voluntad de con-

( 1) Véanse anteriormente, págs. 369, 370 y 379. 
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servar el derecho a expresarse en la lengua materna; estos eran, en la 
m<ffona de Jos casos. los resortes esenciales en los conflictos entre las 
11111;0,-ías y el Gobierno del estado al que estaban sometidas. ~a cuestión 
del empleo de los idiomas en la administración o ante los tribunales, y 
la de la escuela, eran campo de batalla de luchas diarias. ¿Debemos sor
prendernos de que las resistencias de los !Srup?s minoritario~ se hiei:
sen más activas, en aquella epoca? La difus10n de la ensenanza p~1~ 
maria basta para darnos una explicación válida; ella fu~ .la que confmo 
una importancia nueva al problema escolar; ella, tamb1en, la que h1.z.o 
crecer, en considerables proporciones, el número de lectores de peno
dicos y permitió, así. a los cuadros de los grupos minoritarios, ejercer 
más fácilmente una acción de propaganda. 

De estos movimientos, había algunos que no afectaban directamente 
a las relaciones entre los estados: el nacionalismo catalán continuaba 
siendo un problema español; la protesta nacional danesa en el Slesvig 
septentrional. aunque por su índole tendiese a provocar dificultade~ en· 
tre Dinamarca y Alemania, no tuvo, en ei transcurso de aquel penado, 
gran alcance práctico en dichas relaciones, pues el Gobierno de Copenh~
gue. consCiente de su impotencia.' er~ lo. bastante prudente para .no_ am
mar la actividad de tal grupo mmontano; el despertar del sent1m1ento 
nacional finlandes tampoco lo tenía, porque Suecia no se arriesgaba a 
explotarlo en su bendicio. Pero en todos los demás s~tio~,, la presencia 
de las minorías nacionales era un elemento de comphcac1on en las re
laciones internacionales, ya que el Estado, cuya cohesión interior se 
hallase amenazada, se encontraría debilitado en su acción exterior; y, 
también, porque los movimientos separatistas ponían en peligro el equi
librio. ¿Cómo estudiar la política europea sin tener presentes de modo 
constante, en nuestro espíritu las reivindicaciones de las nacionalidades? 

La protesta irlandesa, aplacada un momento por las rc~ormas ~gra
rias de 1882-1884, se reanimó a partir de 1902. y coloco en rnmer 
plano la reivmdicación de la autonomía p?lítica, el 1101!11: ~ule; esa 
situación pesó-mucho, a veces--en la pohtica extenor bntamca. . 

El vioor del sentimiento nacional polaco seguía creando molestias 
o inquiet~des a los tres Imperios que habí.an efectuado, el repar~o. Cier
tamente, en Galitzia, los polacos de Austna, como teman necesidad del 
apoyo del Estado contra los rutenos, renunciaron, prácticamente. a una 
protesta activa; pero los de Prusia. sin pensar en el separatismo,. mar:t,e
nían una actitud de resistencia, tanto más, cuanto que la legislac1on 
prusiana, lo mismo en las cuestiones escolar.es. que en las _de la. tier~a, 
les imponía fuertes restricciones; aquel mov1~11ento de res1sten~ia, a1:
lado, al principio. en Po'Snania y en algu~os distritos de .la Prusia occi
dental se extendía ahora a la Alta Siiesia. En la Polo11ia rusa aquella 
protesta continuó planteando los más serios prob'.emas. desde C.: P.unto 
de vista de las relaciones internacionales: el Gobierno del Zar c;;g1laba 
Ja propaganda del partl0.o 11a~io11al-de1'.;6c:ata:, cuyo jefe, Dmc;.¡sk~, se 
orientó, a partir de 1905, hacia la reivmdicac10n de la autonomía, no 
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ignoraba la agitacíón clandestina del grupo socialista que, bajo la direc
ción de Pilsudski, quería preparar la lucha por la independencia, y que 
creó, en 1908, en Lvov, la Con{ ederación de la lucha activa; siempre 
temía, pues, en caso de crisis exterior, un levantamiento polaco. 

La agitación de las minorías nacionales alcanzó un vigor nuevo en 
Austria, después del fracaso de la tentativa fcc1 ~ralista, planteada, en 
1893, por el tv1inisterio Taaffe; si los jefes del movimiento checo se 
contentaban con reivindicar una autonomía legislativa y administrativa, 
dentro del marco del Imperio, el movimiento yuoslavo se orientó, a 
partir de 1905, hacia el separatism?· al mismo ti~:OPº que se afirm.ab~ 
el irredentismo italiano en el Trentmo, con la acc1on de Cesare Batt1st1. 

En los Balcanes. por último, la oposición de las poblaciones cristia
nas al dominio turco se hallaba complicada por las rivalidades qué! divi
dían a aquellas. En Macedonia, s,obre t?do. l~s nacionalismos g:iego, 
búlgaro y serbio luchaban entre s1, al mismo tiempo que combatian al 

turco. 
Por lo que se refiere a la cuestión de Alsacia y .L~rena, pareció pri-

mero apaciguarse, cuando, a p~rtir ~e 1893 .. el mov1r:i1en_to a~~onom1sta 
sefialó sensibles progresos. Ba¡o la mfluencia de la mm1gracion. alema
na, pero, sobre todo, de las condiciones econó~1i_cas y las venta¡as m~
teriales para el territorio derivadas de su participación en l~ ,prosper~
dad del Imperio alemán, la mayoría _de los electo.res renuncio ~ elegir 
protestatarios. En 1898, de quince diputados elegidos en el Reichstag, 
doce declararon su "lealtad" hacia el Imperio alemán. Las simpatías 
francesas del clero católico se desanimaron ante el espectáculo de la 
política anticlerical del Gobierno Y. del_ parlame.nto,fra~ceses, entre 1898-
1905. La resistencia a la germamzac1ón contmuo, sm embargo. sobre 
todo entre los intelectuales y los "notables", que seguían apegados a la 
cultura francesa: esa adhesión-según escribía, en 1908, el embajador 
de Francia en Berlín-seguía siendo "el mejor medio de salvar lo que 
pueda aún ser salvado" y "de mantener el fuego bajo las ceniz.as": 
pero, en las generaciones jóvenes. como comprobó un autor alsaciano, 
"la imagen de la patria francesa se atenúa". El Staa~~alter, E. Wedel, un 
hannoveriano, creyó llegado el momento_ de modifica~ el ~~tatuto .de 
Alsacia y Lorena, dando a los autonomistas una sat1.sfaccion parcial. 
La Constitución del 31 de mayo de 1911 dotó a la Tzerra de Imperio 
de un parlamento, cuya cámara baja se elegiría por sufra~io u_r:iversal: 
y concedió a este parlamento el poder de establecer la legis~acion_ local, 
sin intervención del Reichstag ni del Bundesrat. El sufragio universal 
-decía Wedel, en un informe al Emperador-, "traerá sangre nueva"; 
la administración alemana, que no había conseguido reunir a los nota
bles afrancesados, tenía interés en establecer contacto, con el pueblo. 
Pero aquellas esperanzas alemanas se vieron pronto defraudadas, pues 
la resistencia a la germanización se reafirmó en el año siguiente: a prin
cipios de 1913, el Landtag de Alsacia-Lorena votó, casi unánimemente, 
una moción en la que declaraba que el aumento de los armamentos ale-
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manes "no respondía a los sentimientos de la población de Alsacia
Lorena". 

Ciertamente, aquel despertar de las protestas nacionales fuente de 
di~icultad~s. internacionales, se hallaba reforzado, a menudo, por las 
mismas dificultades: la cuestión de Alsacia-Lorena se reanimó en el 
misn:o momento en que aparecieron, de nuevo, las amenazas de un 
conflicto franco-alemán, cuyas causas inmediatas no tenían relación di
recta con ella; las rivalidades entre los nacionalismos balcánicos eran 
en ~uchos casos, atizadas por la política de Austria-Hungría o la d~ 
~usia; y ta~poco era el azar lo que hacía que los partidarios de la 
mdependencia polaca levantasen la cabeza, en el mismo instante en que 
volví~ a dibujarse la perspectiva de una guerra austro-rusa. No es me
nos cierto q~e. el r~nacer de los movimientos minoritarios, bien porque 
provoc~se cnsis, bien porque ofreciera oportunidades a la política de 
los gobiernos, representaba una importante causa de inquietudes e~las 
relaciones int:ernacionales. · 

* * * 
_Frente a los peligros que provocaba este crecimiento de los nacio

nahsmos y el desarrollo de las rivalidades económicas, ¿cuáles podían 
ser las fuerzas de contrapeso? 

Los progresos de las comunicaciones y la difusión rápida de los me
dios de expresi6n del pensamiento favorecían los contactos intelectuales 
internacio~ale~ y la penetración mutua de todo lo relativo al espíritu. 

, En I~ vida m~elec~ual de E~ropa, de la que París seguía siendo el foco 
mas activo, la diversidad, la nqueza y la novedad de las corrientes del 
pensamiento se hicieron notar durante estas dos décadas: la última del 
siglo xrx y la primera del XX. La difusión del movimiento científico des
pertaba, casi en todas partes, la convicción de que aquellos éxitos de la 
investigac~ón iban a ?ar a la civilización formas nuevas y asegurarían a 
13: Hi:mamdad ~na vida más feliz. Los estudios históricos, aunque reci
bian _1~puls~s diverge~tes-el del marxismo y el de Benedetto Croce-, 
adqu~ner~n 1mportanc1a cada vez mayor en el fluir del pensamiento; y 
los h1stonadores comenzaron a organizar congresos internacionales, don
de confro?t.aban sus .puntos de vista, para intentar atemperar el espíritu 
de exclusivismo nacional. En las reuniones internacionales de filósofos 
se encontraban todas las tendencias de la época, del positivismo a la fi
loso~ía de la acción, del realismo al idealismo, de la sociología a la me
tafís1~a. En aquellos años, l~ difusión de pensamiento traspasó, más 
ampliamente que nunca, gracias a las traducciones, las fronteras nacio
nales. ~hora bien: en algunos de sus aspectos nuevos, las corrientes del 
pensamiento dirigieron la reflexión hacia problemas que eran esenciales 
pa~a el estudio de _las condiciones de la vida política y social, aún más 
alla del marco nacional; la sociología mostró cómo las sociedades hu
ma?~s podían ser el objeto de una investigación científica; la historia 
pohtica comparada, que se desarrolló dentro del marco de los congresos 



448 TOMO Il: EL SIGLO XIX.-DE 1871 A 1914 

históricos internacionales, dio un nuevo impulso al estudio de las rela
cioi:es e?tre el individuo y el Estado, lo mismo que a la teoría de las 
~ac10nahdades. Estas preocupaciones intelectuales llegaban, mediante el 
hbro,, la prensa y I_a enseñanza, <l: ambientes cada vez más amplios. Me
recenan ser estudiadas las relac10nes mutuas entre las nuevas corrien
~es de. pe~samiento y las tendencias de la psicología colectiva; pero las 
mvesttgac10nes de este género aún son demasiado escasas para autorizar 
conclusiones precisas. 

En l~s. r;laciones e~tre l?s coi:tinentes •. los europeos, cuya curiosi
da~ se .dmgia, con creciente mtens1dad, hacia los países lejanos, estaban 
meior mformados sobre las poblaciones y los modos de vida; gracias 
al progreso de los estudios geográficos tendían a ampliar Jos contactos 
entre las grandes civilizaciones, creando establecimientos de enseñanza 
y ª,trayendo hacia .s1!~ universidades a los estudiantes asiáticos, pues 
creian tener una m1s10n que llevar a cabo, un deber que cumplir hacia 
los pueblos a los que querían comunicar las ideas políticas o sociales 
base de .las instituciones europeas. En el Japón, sobre todo, encontrara~ 
un medio receptor; pero los chinos también, a partir de 1900, comen
zaron a publicar traducciones de obras europeas, incluso de novelas. 
No podemos olvidar además el éxito que alcanzaron, en el público eu
r?peo, las novelas ~xóticas, las pinturas de costumbres, que daban oca
s1on a echar una 01eada, aunque solo fuera superficial, sobre las civili
zaciones asiáticas, africanas u oceánicas. 

Que tales intercambios pudieran orientar a Jos medios cultos hacia 
un ideal común, llevarles a comprender la mentalidad, las aspiraciones 
de los pueblos extranjeros y, por consiguiente, a atenuar las fuentes de 
animosidad entre las naciones, o que el internacionalismo político ... , 
tal era la esperanza que animaba a algunos medios intelectuales-a los 
admiradores de Romain Rolland, por ejemplo-, a pesar del escepticis
mo .de un Paul Bourget o de un Maurice Barres. 

fsas tendencias de la vida intelectual sirvieron de base al movi
miento pacifi~ta interna~ional. Llevar a la opinión pública a que actuara 
sobre los gob1ern~s. a fm de, que ~bandonasen la política de Ja fuerza y 
aceptasen subordinar la sat1sfacc1ón de los intereses nacionales a Ja 
noción de un interés superior, el de la colectividad humana no era 
ciertamente, .~na idea nueva. Pero el esfuerzo de propaganda se' organizÓ 
por una acc10n concertada de las asociaciones pacifistas, formadas en 
los diversos países; y la doctrina trataba de proponer solucionesl o su
gestiones, ai menos. 

La propaganda no se contentaba ya con repetir Jos temas tradicio
nales, es decir, las ideas humanitarias, los deberes de Ja moral el llama
m_ie~to a la. cord:ira; esgrimía, también, argumentos sociológicos, eco
nom1cos y fmanc1eros: en 1901, Norman Angell, en su libro The Great 
lllusion, hacía notar que la guerra "no paga". En Jos Estados Unidos, 
las asociaciones pacifistas comenzaron a ampliar su campo de acción, 
más allá de los medios intelectualP.s y de los grupos religiosos. Se mos-
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traban activas en Francia, en Gran Bretaña y en los estados escan?i
navos, mientras que apenas tenían difusión en Alemania, y. menos aun, 

en el Japón. . . . . , 
La colaboración entre las asoc1ac10nes pacifistas ya ~iab1a _tomado 

forma cuando el inglés Hodgson Pratt creó las F~derac1ones I~~er~a
cionales de arbitraje y de paz. En 1889, fue constlt~1.da la Umo~ m
tcrparlamentaria; y desde 1892', r.cside en Ben:~ la C?f1cma Intcrnac10n~l 
de Ja Paz. El movimiento adqumó una cohes10n mas fuerte. en los pri
meros años del siglo :>-.'X, cuando la U_nión interparlamenta~ta celebraba 
conferencias anua les y el Congreso U m versal de la Paz reuma a los dele-
gados de las asociaciones. . . , .. 

La doctrina insistía, sobre todo, en dos cuestiones: . la ltm1tac1on 
Je los armamentos, que debería ser la primera e~a.p~ h~cia el ~esarme 
general. y el recurso al arbitraje para arreglar lo~ ll.ttg1os mternac1ona.les. 
Estos eran Jos objetivos inmediatos del mov1m1ento. La m_eta fmal 
consistía en establecer un Congreso permanente de las nacw11es, ya 
dentro del marco mundial, ya, al menos, dentro del marco europeo. Poi 
primera vez aquel esfuerzo pareció ser capaz de resolverse en resultados 
prácticos, cuando se reunieron, en, La Haya, en 1899 y en 1907, ~as 
confere11cias de la paz. Pero, despues de haber despertado. en ampl.1os · 
sectores de la opinión pública, grandes esperanzas, ·tales conferencw.s, 
acabaron siendo desalentadoras; se limitaron a !zw!wmzar la gu~rra, srn 
aue fuesen estudiadas la cuestión del desarme m las perspectivas de 
t;na concepción nueva de las relaciones cnt~c ~os estados. Los congreso.s 
universales de la paz, que examinaron los metodos adecuados para ~1-
i•ani:ar [a paz, no consiguieron definir su posición respecto a la cuestión 
~apita]: la de las sanciones que hubieran de aplica.r~e a un esta?o cul
pable de agresión: Jos delegados ingleses n? ~ ~u1s1eron admitlr otr.a 
cosa que una coacción moral (tal fue la trad1c1on constante del movi
miento pacifista en Gran Bretaña); mientras que algu:ios delegad.os 
franceses proponían sanciones militares y otros preconizaban sancio-

nes económicas. 
Aquel esfuerzo, que tendía a . establecer un _concepto nue;o d~ las 

relaciones entre los estados, confiaba en la mzon. Pero, L que, podta la 
razón frente a las pasiones? Los sentimientos a los que hacia llarr;a
miento el movimiento pacifista-observó uno de sus promotores, Theo
dore Ruyssen-nunca tienen. "un dina~:is.111~ 1 igual al que hace desper-
tar en las masas un llamanuento patnot1co . . 

El rápido crecimiento de la producci?n industrial ocas10nó un au
mento considerable de la mano de obra ¡ornalera; en las masas prole
tarias, la concentración de las empresas favorecía el desarroll? de la 
conciencia de clase y, por consiguiente, el progreso de los p~rt1dos so
cialistas. Ahora bien: la doctrina socialist~ veía, ~n ~os conflictos entre 
naciones. la consecuencia de la competencia eco.nom1ca engendrada por 
el régimen capitalista. y proclamaba que lo.s obrero~ de todos los países 
tenían los mismos intereses. ¿No sena lógico que, de un estado a otro, 
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aquellos socialistas, comprometidos en todas partes en igual combate, 
trataran de establecer un plan de acción connín y de luchar contra el 
militarismo, contra la políizca colonial e imperialista? Tal intención era 
la que afirmaban en todos los estados los partidos socialistas, con la 
única excepción del partido socialista revo/11cio11ario ruso, que no era 
marxista ni internacionalista. 

Los congresos socialistas internacionales, que se reunían de dos en 
dos años, desde que, en 1889, se restableció Ja Internacional. pusieron 
en su orden del día aquel plan de acción, que ocupaba un lugar cada 
vez más importante en sus deliberaciones. ¿ ~on qué resultados? Los 
partidos socialistas europeos no se mostraron, unánimes .en vi.tuperar 
Ja expansión colonial; pero condenaban los metodos del ~mpen~hsn;o. 
lo mismo que el recurrir a la guerra para solventar las d1ferenc1as m
ternacionales. Sin embargo, cuando se trató de decidir por qué modios 
se debería, en caso de crisis, afirmar esta voluntad. surgieron las di
vergencias. En 1907, en el congreso de Stuttgart, algunos delegados 
sugirieron que la clase obrera, en todos los países, se opusiese. median
te Ja huelga general. a las medidas de movilización; pero otros. los 
alemanes sobre todo, creían que tal modo de actuar sería impractica
ble. En 1910, en el congreso de Copenhague, la moción votada se limi
taba a declarar que la clase obrera debería esforzarse para impedir la 
guerra, sin decir qué medios deberían emplearse. . 

¿Cuáles eran las causas de esta omisión? La más evidente, la di
ferencia que existía entre el carácter de los movimientos socialistas 
en los diferentes grandes estados. En los países en que los efectivos 
del partido eran más considerab1es-Alemania y Gran Bre.taña-el 
movimiento se hallaba profundamente penetrado, aunque los ¡efes du
dasen en reconocerlo, por las tendencias reformistas. En aquellos en que 
los efectivos eran modestos-Italia, Rusia-privaban las tendencias 
revolucionarias. El partido socialista en Francia se encontraba a mitad 
de camino entre las dos corrientes, o, más bien. tendía a evolucionar 
de una a otra: revolucionario y teñido de un matiz anarquista, entre 
1901 y 1910; después de esta fecha, se acercó, de hecho, al refor
mismo. Ahora bien: teniendo en cuenta que el socialismo reformista 
trataba de mejorar la suerte de los trabajadores mediante la acción par
lamentaria v los caminos legales, ¿no se incorporaba aún más al Esta
do? En el f~ndo, el grueso de los efectivos, en tales partidos socialistas, 
permanecía más apegado de lo que creía o quería ;o~fesar al sen.ti
miento nacional. Por otra parte, en el seno del socialismo revolucio
nario que, por su lado, sub~rdinaba todos sus pasos al deseo. de inver
tir la estructura social y política, algunos elementos extremistas pen
saban que un gran conflicto internacional podría abrir el camino a la 
subversión. Esto fue lo que obstaculizó la lucha de los socialistas 
contra la guerra. 

Por último, ¿podían las fuerzas religiosas, en Europa, ofrecer me
dios más eficaces para frenar las rivalidades internacionales? 
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Las iglesias ortodoxas se encontraban ligadas estrechamente al Es
tado; eran nacionales y, muy a menudo, nacionalistas. En el seno del 
protestantismo, las fuerzas sólidamente organizadas-la Iglesia angli~ 
cana, la Iglesia evangélica-se hallaban, a su vez, incorporadas dentro 
del marco nacional; solamente entre los no-conformistas ingleses se 
acusaban, vigorosamente, las tendencias pacifistas. Entre estas confe
:;iones protestantes, en los primeros años del siglo xx, comenzó, no 
obstante, a establecerse un esfuerzo de cooperación. En 1910, la con
ferencia de Edimburgo reunió a los representantes de las Iglesias es
tablecidas o disidentes, de los principales estados europeos. Pero dicha 
conferencia solo tuvo un objetivo religioso: establecer contactos, bo
rrar las tergiversaciones, organizar en el mundo la actividad misionera; 
no intentó echar las bases de una cooperación permanente y de una 
acción de las Iglesias protestantes en pro de la paz. La idea nacional 
eclipsó, pues, al sentimiento de solidaridad religiosa. -. 

La Iglesia católica. gran fuerza internacional, tendría un interés 
evidente en favorecer una organización duradera de la paz, ya que 
un conflicto, al oponer entre sí a los católicos europeos, pondría en 
grave peligro la unidad de la Iglesia. Pero los medios de la Santa 
Sede en tal terreno eran limitados: solo en dos estados, Alemania e 
Italia, existía un partido católico capaz de ejercer una influencia sobre 
la vide política;. con todo, el partido alemán, el Centro, señaló con 
claridad varias veces que no se proponía seguir en las cuestiones po
líticas las consignas pontificias. Quedaba, evidentemente, la acción que 
pudiera ejercer el Vaticano sobre la jerarquía, el clero y los fieles. 
León XIII, formado en la escuela de la diplomacia pontificia, se 
interesaba en el papel internacional de la Iglesia. Pero Pío X, ~edicado. 
sobre todo, a mantener la integridad del dogma y a combatir las ten
dencias modernistas, parecía conceder menor importancia a su misión 
política: en sus encíclicas se limitó a vagas exhortaciones. ¿Se daba 
cuenta de que no podría dominar a las fuerzas del nacionalismo? 
¿Creía que la Santa Sede en su propio interés debía tener en cuenta 
las preocupaciones de la monarquía austro-húngara, el único gran es
tado europeo donde el Gobierno era católico, y no condenar de ante
mano una guerra que aquel Gobierno podría juzgar necesaria para 
salvar la existencia del Estado? Esto parece verosímil. Sin embargo, 
en el estado actual de la información histórica es imposible demostrar 
estas hipótesis, ya que los archivos vaticanos aún están cerrados a 
la investigación. 
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CAPITULO IX 

FISONO.MIA DE LOS GHANDES ESTADOS 

El deseo de expansión económica y el nacionalismo, sin embargo, 
estaban muy lejos de manifestarse en todos los estados con la misma 
fuerza. Las seis grandes potencias europeas. que sumaban cerca del 
85 por 100 de Ja población del continente, y las dos grandes potencias 
extra-europeas, no tenían el mismo concepto del imperialismo ni de 
la voluntad de poder. ¿Cuáles eran los caracteres y cuáles las causas 
de estas diferencias? 

En 1895 Gran Bretaña se encontraba todavía en plena euforia. 
Su predomimo comercial permanecía indiscutido; su p~edominio in
dustrial persistía en Europa y aún no estaba amenazado en los merca
dos mundiales por el progreso de la industria americana; su predo
minio financiero tenía sólidas bases gracias a la notable organización 
del mercado de Londres (1). El déficit de su balance comercial (130 
millones de libras en 1895) era fácilmente enjugado por las expor
taciones invisibles. El sentimiento de confianza que le aseguraba su 
supremacía naval continuaba intacto. La voluntad del poder se mapi
festó en este mismo año, con ocasión de las elecciones generales, que 
dieron la victoria a los Unionistas. El deseo de expansión colonial no 
era monopolio de los conservadores ni de los liberales disidentes, sus 
aliados; también se advertía en el partido liberal en el cual Ja in
fluencia de Gladstone (había dejado el poder, por última vez, en 1893) 
se veía combatída por el ala imperialista. En la nueva Cámara de los 
Comunes, los hombres de negocios, que eran numerosos, des:oaban la 
extensión territorial del Imperio; se hallaban apoyados por ";· opinión 
pública, cuyo interés se dirigía con más actividad que nunca hacia 
las cuestiones imperiales; los éxitos de librería correspondían a libros 
en los que antiguos oficiales, viejos funcionarios coloniales, relataban 
sus experiencias. ¿No era Ja raza británica "la más importante de 
las razas dirigentes" que había conocido el mundo nunca? ¿Y no ser
vía el crecimiento del Imperio-dijo el comandante en jefe del ejér
cíto, lord Wolseley-Jos intereses de "la cristiandad, de Ja paz, de 
la civilización y de la feli'cidad de la humanidad"? 

Los dos hombres de Estado que en el Gabinete inglés dirigían a 
la sazón la. política imperialista eran profundamente diferentes uno 
de otro, lo mismo por su origen que por su temperamento. 

Lord Salisbury; primer ministro de 1895 a 1902, pertenecía a la 

(1) Vbsc, sobre este punto. el libro 111, cap. XV. 
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importante familia de los Cecil, tres de cuyos miembros habían des
empeñado, en la vida política inglesa, el primero desde el siglo XVI. 

un papel de primer orden. Gracias a Ja situación de su familia v tam
bién a su gran fortuna como terrateniente, tuvo principios fáciles en 
la vida política; a Jos veintitrés años entró en Ja Cámara de Jos Co
munes, fue reelegido sin oponente hasta el día en que, a Ja muerte 
de su padre, se convirtió en miembro de la Cámara de los Lores. La 
firmeza de sus artículos y de sus discursos, la calma y el valor cívico 
de que había dado pruebas le situaron a la r::abeza del partido con
servador. Este gran señor, cuya altivez era un tanto despectiva y 
cuyos exabruptos resultaban a menudo groseros, no poseía los dones 
que aseguran la popularidad al hombre de Estado. Pero tenía una 
fuerte personalidad, una voluntad firme. Si en política interior apenas 
abrigaba opiniones originales, en la exterior era capaz de tomar ini
ciativas vigorosas, a veces audaces, y poseía la habilidad y Ja agudeza 
del diplomático nato. Tal vez no fuera un gran primer ministro, 
pero sí un gran ministro de Asuntos exteriores. 

Joseph Chamberlain, que en el Gabinete Salisbury ocupaba el cargo 
de ministro de Colonias, era un advenedizo. Salido de una familia de 
la burguesía industrial, no había recibido-porque pertenecía a los 
medios no-con[ ormistas-)a formación de Oxford ni la de Cambridge. 
Asociado a los negocios de su padre los desarrolló rápidamente, y se 
convirtió en uno de ios principales industriales de Birmingham; por 
medio del municipio (fue alcalde de su ciudad) se inició en la política. 
A los cuarenta años entró en la Cámara de los Comunes, donde se 
sentaba entre los radicales del partido liberal. En 1885 ocupó el pri
mer plano de la vida parlamentaria, cuando se separó de Gladstone. 
en el gran debate sobre el Home Rule, provocando la escisión del 
partido liberal. Desde entonces fue el más activo de los liberales unio
nistas, y a título de tal entró, en 1895, a formar parte del Gabinete. 
Como hombre de negocios, tenía gran competencia en Ja resolución 
de las cuestiones económicas; como jefe de la industria, había adqui
rido el espíritu de decisión, la responsabilidad, el sentido de la orga
nización. Era un hombre de acción, ardiente. valeroso, con ideas 
nuevas, y que no solía retroceder ante ias iniciativas más atrevidas. 

Pero las responsabilidades de Gran Bretaña fuera de Europa eran 
pesadas. Había que pensar primero en defender contra Ja codicia de 
las otras potencias la situación conseguid?, sostener en Asia los re
sultados que, desde que se obtuvieron-entre 1880 y 1890-, le habían 
permitido asegurar por medio del cuasi-protectorado sobre el Afga
nistán y de la conquista de la alta Birmania, la protección de las 
fronteras de la India, conservar en China la preponderancia comercial, 
defender Jos intereses ingleses en el Imperio turco lo mismo que en 
América del Centro. En aquellos ültimos años del siglo XIX el Gabi
nete inglés se proponía adquirir nuevos territorios en Africa: completar 
la obra comenzada en la región del bajo Níger, reconquistar el Sudán 
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egipcio evac:,.;:,io desde 1884, volver a emprender, en Africa del Sur, 
la política de anexión del Transvaal y de Orange, iniciada en 1877: 
tales eran los objetivos inmediatos de Salisbury y de Joseph Cham-
berlain. -

Estos planes imperialistas respondían a los deseos de los grandes 
capitalistas que tenían intereses en Egipto y que en Africa del Sur 
se dedicaban a explotar los yacimientos de oro y de diamantes; el 
promotor de los negocios mineros sudafricanos, Cecii Rhodes, era, des
de 1890, primer ministro de la Colonia de El Cabo; y también autor 
del proyecto para establecer una unión ferroviaria de El Cabo a El Cairo. 
~ero. la influenci~ de l.os intereses materiales no basta para explicar las 
mqmetudes del 1mpenalismo; los rasgos de la psicología colectiva no 
er?~ de menor importancia. La opinión pública inglesa atravesaba una 
cns1s de orgullo y no retrocedía ante la idea de un conflicto. Diez años 
más tarde, sir Edward Grey, que había sido subsecretario de Estad~ en 
Asuntos Exteriores, en el último Gabinete liberal, escribiría (1895): 
"To.do gobierno, aquí, durante los diez últimos años del siglo, habría 
podido provocar la guerra con solo levantar el dedo meñique. El pueblo 
Je habría aclamado: tenía necesidad de excitaciones, la sangre se le 
había agolpado en la cabeza." 

Pero esta crisis de orgullo no tardó en atenuarse. En el transcurso 
de la dura experiencia de la guerra sudafricana (1899-1902), Gran Bre
taña comprobó la insuficiencia de sus medios militares, ya que, para 
vencer la resistencia del pequeño pueblo boer, se vio obligada a movili
zar 400 000 hombres y sostener una guerra de dos años y medio. La 
opinión pública tenía, además, otros motivos para alarmarse: la pro
ducción metalúrgica alemana superaba, desde 1896, a la de Gran Bre
taña; las exportaciones alemanas comenzaban a ocupar un lugar impor
tante en mercados en los que hasta entonces la preponderancia inglesa 
había sido indiscutible; en 1898-1900, el Imperio alemán anunció su in
tención de convertirse en una gran potencia naval; el empuje de la 
expansión rusa se afirmaba en Extremo Oriente; la rivalidad de los in
tereses franceses e ingleses persistía en Africa. ¿Era· posible mante
ner, en tales condiciones, los principios tradicionales de la política ex
terior y de la económica? 

Joseph Cha;nberlain creía que no. Hubiera querido ver a Gran Bre
taña abandonar el espléndido aislamiento y renunciar, también, al libre 
cambio. Trató de imponer sus puntos de vista a sus reacios colegas. 
Crisis pasajera: en 1902, se abandonó el intento de una alianza conti
nental; en 1903, el proyecto de régimen ¡n-eferente imperial sucumbió, 
a su vez. El partido liberal, cuando volvió a tomar las riendas del 
p~cler, en 1905, permaneció fiel a las soluciones tradicionales: ninguna 
alianza con un estado continental; ninguna protección aduanera. Sin 
embarg?, tuvo que adaptarse algo, en su política exterior; así, dentro 
del marco de la Entente Cordiale con Francia, admitió, sin hacer pro
mesas, que Gran Bretaña podría intervenir en una guerra continental: 
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también se esforzó, a partir de 1907, en estrechar los lazos con los 
Dominios. Pero su política económica exterior no volvió a estar com
pro~et~d.a, a pesar d~ ~os progre.sos de la _competencia alemana y de 
los md1c10s ~ue permitlan presagiar el dechve de su prosperídad. Que 
las exportaciones de productos manufacturados se desarrollasen dos 
veces má~ despacio que las exportaciones alemanas similares; que la 
renta nac10nal, después de haber crecido continuamente desde hacía 
un siglo, ~e hallar~, a la sazón, casi estacionaria, eran, ciertamente, pe
nosas realidades. Sm embargo, Ja amenaza no tenía carácter inmediato· 
el poder .financier? seguía si~ndo sólido, y las exportaciones de capi·
t_ales hacia los paises extran1eros, que habían sido de 40 millones de 
hbras en 1903, alcanzaban la cifra de 230 millones en 1913. Por tanto 
l?s medi~s eco_;iómicos, a pesar de algún pesimismo, se mantenían con~ 
fi_ados. S1 l~ nvalidad anglo-alemana se acentuó, no fue la competen
cia comercial la causa de esa agravación; era la competencia naval, 
sobre todo, lo que preocupaba a la opinión pública inglesa: Alemania, 
al crear rápidamente una marina de guerra, amenazaba la libertad de 
las comunicaciones imperiales, e incluso la seguridad de las Islas Bri
tánicas. 
. El Imi;>erio alemán se ~aliaba en pleno impulso. Impuiso demográ

fico: la cifra de la poblac1on, que era, en 1893, de 51·000 000, alcanzó, 
en 1914, 67 80? 000; esto significaba una progresión mayor que en 
~odas I_os <lemas ~stados europeos, con excepción de Rusia. Impulso 
mdustnal, favorecido por la organización científica de la producción 
y la esi:echa u~ió!l ent~e la fábrica y el laboratorio, por la calidad de 
la ensenanza tecmca; fmalmente, por la asistencia que prestaban los 
bancos a las iniciativas de los productores: Alemania, en 1913, ocu
paba, el segundo puesto de Europa en lo referente a la producción 
de la hulla, y el primero en la del hierro y el acero; sus industrias 
q:1Íi¡}icas .Y eléctricas eran las primeras del mundo. Impulso del comer
cio extenor, que pasó de 7 683 millones de marcos, en 1890, a 10 796, 
en 1900, y .ª ~2 500, en 1913; y de la marina mercante, cuyo tonelaje 
global se tnphcó en treinta años. Crecimiento de la renta nacional que, 
calculada por habitante, aumentó un 50 por 100, entre 1896 y 1912. 
Todo esto representaba . un conjunto de condiciones favorables para 
el d~sarrollo de l?s .med10s de acción en política exterior. El Imperio, 
gracias a su crecimiento demográfico y a su poder industrial, era la 
primera potencia militar del mundo; se esforzó, a partir de 1898, en 
convertirse en una gran potencia naval; también tenía una fuerza de 
expansión financiera, pues la acumulación de los capitales era bastante 
r~pida .Y: .ª pesar de las n~cesidades de la producción nacional, dejaba 
d1spomb1hdades que se onentaban hacia las inversiones en el extran
jero. ¿Es necesario subrayar los lazos que existían entre los aspectos 
de aquel impulso? El ritmo acelerado de la producción fue lo que 
obligó a Alemania a buscar incesantemente, fuera, nuevos recursos de 
materias primas y nuevos mercados; la necesidad de la expansión co-
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mercial inspiraba la política naval; los éxitos obtenidos en la vida 
económica fortalecían el orgullo nacional. . . 

En este cuadro había una sombra. aunque leve: la7 cond1c10n_es de 
Ja política interior. Aunque la estabilidad padamenta~1a_ fuera_ :nas s~
gura que en la mayoría de los estados vecmos 

1
(lab.umca -~ns~s ~e~a 

se orodujo en 1906) y la estabilidad social no rn iera s1. o, ur a, a 
gra~emente más que en 1905, con las huelgas del Ruhr; _ex1st1a, segun 
confesión de los dirigentes alemanes, un malestar polztzco. La causa 

rincipal de él, según hacía constar el canciller Bethmann Hollweg, era 
~¡ "desacuerdo entre la dirección claramente conservadora de la _P~,
lítica prusiana y la dirección más l!~eral de, l?s asuntos .del. Imperio . 
Sin embargo. l tenía esta impe'.f ec~w11 del ~eg1men const1tuc1,onal toda 
la importancia que algunos htstonador~~ rranceses han cre1do poder 
atribuirle? Implicaba la perspectiva de dificultades futuras; pero, d~ .m
mediato no parecía acarrear amenaza sena, como nos es perm1t1do 
juzgar ~r los documentos. El problem:i del. Esta:Jo, segú~ palabras d~l 
historiador Hermann Oncken, no era rnterwr, szno exterzor. ~l,emama 
invocaba su derecho a tener en el mundo un campo de a·~::.wn a la 
medida de su vitalidad y de su potencia. Reivin,dicaba su sztw al s~l. 
" . Cómo podrían rehusarme-decía-la parte legitima que corresponae 

l ,,, 
a todo ser que crece. . 

Aquel estado de ánimo encontró en la Liga pangermamsta su ex-
presión más vigorosa. Fundada en Berlín, en ~bril de .1~~1, por el 
explorador del Africa Oriental, Karl Pett:rs, l~ liga fue ?ing1da. desde 
1893, por Ernst Hasse, profesor en la Umvers1dad de Leipztg, _que per
maneció como jefe durante quince años. Su programa era, a la 'fez. ~on
tinental y colonial. "La expansión-cscr~bió Hasse. en 1905, en su ltb:o 
Deutsche Politik--es una etapa necesaria del desarrollo de un orgams-

mo vivo y sano." . . . 
Expansión continental: Alemania se sentta autorizada a extender 

su territorio por las regiones donde vivían_ poblacio?es de lengua ger
mana, en Austria, en Bohemia, en Hungna, en Suiza, en Luxe~b~r
go, e incluso absorber a Jos bajos alemanes de Holand~ o de la Be_lg1c.a 
flamenca; tenía, no obstante, por razones de oporti.:md~d.' q_ue d1fenr 
la realización de parte de estos objetivos: ¿_Por que. re1vmd1c,ar a lo.s 
alemanes de Austria-Hungría, si la monarqu1a danub1an~ hab1a admi
tido un tratado de alianza, cuyo complemento sería, sm duda, una 
unión aduanera? Pero los "pequeños pueblos" debían ?esapa~ecer. . 

Expansión fuera de Europa: Puesto que_ Alemama. al. mtervemr 
demasiado tarde, no había podido desempenar un papel im~rtante 
en el reparto del mundo, la conquí~~a colonial no pod1a ser ~as q~e 
una forma secundaria de tal expans1on que, sobre todo .. debena tener 
par objetivo fundar, mediante la emigración, "co}o.nias stn bandera",.? 
~onseguír zonas de influencia económica en Amer'.ca del Sur, en Af1.1-
ca austral, en el Marruecos meridional y en Asta Menor. Alen:ama 
debía reclamar el aire !J la lu:, exigir que "no se llevase a cabo sm su 



458 TOMO !!'. EL SIGLO X!X.-DB 1871 /\ 1914 

consentimiento ninguna modificación en la repartición de las posesio
nes, entre los grandes pueblos del mundo"; y obtener, a cambio de su 
asentimiento, ventajas iguales a las de los otros estados. A ello la 
obligaba la lucha por la vida. 

Sin embargo, el Gobierno no adoptó el conjunto de este programa 
pangermanista, que, por otra parte, era reprobado por los socialistas y 
por el partido católico del Centro. Era raro que los dirigentes de la 
política exterior hicieran alusión a modificaciones territoriales en Eu
ropa: mas en el plano extra-europeo adoptaron, en parte, las opinio
nes de los pangermanistas. ¿No era evidente que "el comercio sigue a 
la bandera? Un estado nunca se halla seguro de encontrar, en los países 
nuevos, las salidas necesarias para su industria, si no se encuentra en 
situación de establecer condiciones económicas de vida que alejen la 
presión de los competidores extranjeros. En 1896, Guillermo II, en un 
discurso pronunciado ante la Sociedad colonial, anunció que Alemania 
iba a practicar una política mundial que tendría como puntales el 
desarrollo de la flota de comercio y el de la flota de guerra: "El por
venir de Alemania está en los mares." A partir de 1898, bajo la direc
ción del almirante von Tirpitz-un técnico de alta clase y un gran 
organizador, que era, a su vez, un luchador-, el Imperio comenzó a 
establecer su potencia naval. En esa fecha, Alemania poseía 22 buques 
de guerra-acorazados o grandes cruceros-mientras que Gran Bretaña 
tenía 147. Las leyes de 14 de abril de 1898 y de 14 de junio de 1900 
dispusieron aumentar hasta 50 el número de buques de guerra. Las 
leyes de mayo de 1906 y de noviembre de 1907 preveían la construc
ción de cuatro acorazados por año, durante cuatro; y después, dos 
por año. A principios de 1912, aún se amplió el programa, constru
yendo en los astilleros tres acorazados suplementarios. La fuerza naval 
alemana iba a llegar desde entonces, en la categoría de los buques de 
guerra, a los dos tercios de la fuerza naval inglesa. Era preciso, según 
escribía Tirpitz, "crear una flota capaz de actuar entre Heligoland y la 
costa inglesa". ¿Cuál era el objetivo? Acabar con un estado de depen
dencia que resultaba intolerable: Gran Bretaña pretendía obstaculizar 
el desarrollo del comercio exterior alemán y la expansión colonial ale
mana; ahora bien, el día en que viese enfrente de ella, en el mar del 
Norte, una gran flota de guerra, capaz de medirse con la suya, com
prendería la necesidad de transigir con Alemania y de "respetar en 
todas partes los intereses alemanes". 

En 1a política exterior, las preocupaciones económicas iban, pues, 
muy asociadas a las preocupaciones estratégicas, lo mismo que a las 
instancias del sentimiento nacional. "Debemos exportar para poder im
portar, y debemos imnortar para poder trabajar y vivir." Alemania se 
encontraba entonces, lo mismo que Gran Bretaña, "pendiente del mer
cado mundial". 

Para dirigir esa política exterior, lo que le faltaha al Imperio era 
un gran hombre de estado. Guillermo II, que tenía ciertas dotes inte-
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lectuales y que no carecía de amplitud de miras, no poseía cualidades 
de espíritu y de carácter adecuadas al papel personal que creía desem
peñar en la dirección de los asuntos públicos: exceso de imaginación, 
nerviosismo que provocaba crisis de depresión, desconfianza respecto 
a sus colaboradores: tales eran sus defectos más salientes. El Empe
rador llamó, primero, a la Cancíllería a hombres de segunda fila, cuya 
obediencia creía tener asegurada. Caprivi, aunque hubiera demostrado 
tener alguna capacidad política en la vida parlamentaria, no tuvo tiem
po de adquirir la experiencia de los problemas exteriores. Clovis von 
Hohenlohe, cuyo talento era agudo y seguro su juicio, sabía apreciar 
las fuerzas internacionales; pero era viejo, escéptico y estaba desen
gañado. En 1900, Guillermo II creyó ver en Bülow un hombre de primer 
orden ; pero no encontró más que un ingenio atrayente y brillante, 
capaz de ejercer influencia, por sus dotes de orador y de táctico, en el 
Reichstag; capaz, también, de destreza en el juego diplomático ~n el 
que se complacía; pero impotente para establecer previsiones a 1argo 
plazo y para construir planes de importancia. Cierto que tenía talento; 
mas sin las cualidades que hacen al gran hombre de Estado. La caída 
del Canciller, en julio de 1909, no se debió a dichas incapacidades; 
tuvo por causa un conflicto personal con el Emperador. De este con
flicto, que le alarmó mucho, Guillermo II sacó una lección: el nuevo 
canciller escogido, Bethmann Hollweg, era un alto funcionario, serio, 
sólido, sin talla y sin experiencia de los asuntos exteriores; pero que 
parecía ser respetuoso hacia la autoridad imperial y fiel como el oro. 
Durante veinte años, la política exterior alemana no encontró, pues, 
un hombre que estuviera a fa altura de las ambiciones nacionales. 

Francia, país de equilibrio económico, se hallaba lejos de sentir, 
en la orientación de su política exterior, el apremio de los intereses 
materiales en el mismo grado que lo sentían Gran Bretaña y Alemania. 
Su producción agrícola casi bastaba a sus necesidades. Sus industrias, 
aunque adquirieron un desarrollo más activo entre 1905 y 1910, no ocu
paban, en 1913, más que un lugar modesto-el 6 por 100-en la produc
ción mundial, mientras que treinta años antes había sido de un 9 por 
100. Las condiciones ofrecidas por el mercado mundial no eran, pues, 
la preocupación dominante en la vida económica francesa. Por otra 
parte, este país, de baja natalidad, permanecía, desde el punto de vista 
demográfico, en un estado de cuasi-estancamiento. No había nada en 
él que exigiese una vigorosa expansión. 

El estado de la psicología colectiva tampoco incitaba a ello. El na
cionalismo de Maurice Barres y el de Charles Maurras eran doctrinas 
que no salían apenas de los medios intelectuales; incluso después de 
1911. en que se manifestó, sin embargo, en la juventud, un renacer del 
nacionalismo, la masa de la población, Ja que recibía su formación en 
la enseñanza primaria, no se dejó arrastrar por este movimiento. 

Las circunstancias de política exterior tampoco eran favorables para 
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las iniciativas exteriores: ¡,ran crisis moral del asunto Dreyfus; pro
funda crisis política, de E'Ol a 1906, unida a la cuestión religiosa; 
amenaza social, entre 1906 y 1910, resultante de los progresos del sin
dicalismo revolucionario. 

Por último, los medios n ilitares y navales disminuyeron, hast:i 1911, 
no en valor absoluto, sino en valor relativo, el único importante. El 
Ejército, aunque conservase, en tiempo de paz, grandes efectivos (solo 
inferiores en 90 000 hombres a los del ejército alemán, a pesar de la 
gran diferencia demográfica), no podía movilizar, en caso de guerra, 
fuerzas comparables a las del adversario; las concepciones del Estado 
Mayor, que renunció, desde 1898, a prever el empleo de las forma
ciones de reserva en el ejército de primera línea, aún acentuaban más 
el desequilibrio; aquel ejército había perdido, como consecuencia del 
asunto Dreyfus, gran parte de su ascendiente en la conciencia nacio
nal, y sus cuadros de oficiales, se encontraban, a menudo, desanima
dos _por ~ª. desconfianza que les demostraba, entre 1902 y 1904, el 
prop10 mm1stro de la Guerra. Las fuerzas navales, que aún ocupaban, 
en 1900, el segundo lugar en la escala mundial, habían quedado atrás, 
a consecuencia de la política de economías que practicó el ministro 
de Marina entre 1902 y 1904; descendieron al cuarto lugar, y su rela
tiva inferioridad era especialmente grave en la clase de los grandes 
acorazados modernos. Tales condiciones no parecían, pues, favorables 
a una política de poder. 

Y, sin embargo, Francia conservaba, en las relaciones internaciona
l~s, u~ papel de primera fila. Lo debía, no solo a su situación geográ
fica, smo también a la homogeneidad de su población: de los cinco 
grandes estados europeos, era el único en que la cuestión de las mino
rías nacionales no se planteaba. También se lo debía a los profundos 
sentimientos de su pueblo que, al mismo tiempo que repudiaba el 
espíritu de aventura, se consagraba, ardientemente, a la defensa de su 
segur~dad: a pesar de la propaganda antimilitarista, la masa de la po
b.l~ción acep~aba cargas militare~ ~ás pesadas que las de cualquier otro 
s1t10; Francia era entonces el umco estado donde todos los hombres 
físicamente aptos se encontraban sujetos, en tiempos de paz. al ser
vicio militar. Lo debía, por último-factor que no hay que olvidar-a 
los medios de acción que le aseguraba su potencia financiera: gracias 
al espíritu de ahorro de la población (ahorro que alcanzaba, un año 
con otro, de cuatro a cinco millares de millones de francos, en Jos pri
meros años de siglo), el mercado financiero francés disponía de una 
masa considerable de capitales, adonde acudían los otros estados ; la 
media anual de las inversiones en el extranjero, que era de 1 200 millo
nes de francos, entre 1897 y 1902; subió, entre 1910 y 1913, a 1 300 mi
llones. Como las emisiones de valores extranjeros estaban subordina
das a la autorización del Gobierno y las inversiones francesas se orien
taban preferentemente, hacia los empréstitos de Estado, la política 
exterior podía utilizar aquella arma financiera, y no dejaba de hacerlo. 
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¿En qué sentido se ejercía la acción de esa política exterior fran-
cesa, fuera de Europa y en Europa? , 

Después de la reacción anticolorzialista que había m.arcado la. epoca 
del boulangerismo, el movimiento favorable a la ~xpans1ón colomal vol
vió a tomar auge desde 1890, siguiendo ~l cammo tr~zado por Jules 
Ferry. Se hallaba sostenido en gran m~d1da po~ los rntereses de los 
exportadores, sobre todo de Jos industnales textiles, y. por los. grupos 
financieros. Se veía favorecido aún más por los carnb10s s~r.g1dos en 
la psicología· colectiva: las críticas, dirígidas c?ntr~ la pohtica colo
nial en tiempos de Jules Ferry hablan estado mspirada~, sobre todo, 
por el temo; de que aquella política de?}litara a .Francia en el con
tinente y la desviara de su preocupac1~n esencia.!: la defensa de 
su seguridad. Ahora bien, estas preocup~c1ones conu~entales eran me
nos apremiantes desde que la celebración de la alianza franco-r~sa 
proporcionó la certidumbre de un apoyo en .~ªs? de ata~~e aleman. 
Al mismo tiempo Ja creación, en 1893, ele un e¡erc1to coloma1 reclutado 
por alistamientos voluntarios, tranquilizó al cuerpo ~lectora!, puesto 
que los jóvenes soldados del conu_ngente ya no estana~ expuestos en 
adelante a combatir en las colomas. ¿Por qué se babia hecho. aquel 
esfuerzo continuamente a través de los incidentes o de los accidentes 
que formaban y deshacían los ministerios? No era la opí~ión pública 
en masa Ja que daba el impulso. A ~ste respect? ~o hab.1,ª n~da que 
pudiera compararse con Gran Bretana. Pero ex1st1a un partido. co
lonial" muy activo. El Comité de Afríca Franc~sa. fund~d.o en nov1~1:11-
bre de 1890 por políticos e intelectuales, en umón de oficiales del e¡er
cito colonial y la Unión colonial. creada en 1895 para ª?I'~par a los 
hombres de negocios y a los prácticos de la vida economzca en _las 
colonias, eran su fundamento. Este partido colomal--cuyos org,amza
ción y métodos merecían ser estudiados más de cerca---encontr?. apo
yos en los medios militares y navales, lo mis?10 que en las .m1s1ones 
religiosas. Había portavoces vigorosos en la Cam~ra de l~s D1put~d.os, 
en Ja cual presidía el grupo coloni<ú Eugene Etienne, h1¡0 de oficial, 
diputado de Orán y hombre ele negocios. :renfan influ~ncias en los 
medios gubernamentales: los grandes colom~le.s esta~lec1eron co~tac
tos personales frecuentes y fáciles con Jos mm1stros, ~ne.luso en tiem
pos de Carnot, con el mismo presidente de Ja Repubhca. Para que 
Ja acción de esta minoría fuera eficaz bastaba que el grueso de la 
opinión pública, sin interesarse verdaderamente en .la obra. colonial, 
cesara de resistirse a ella. Sin embargo, en Jos medios políticos con
tinuaba manifestándose una corriente de hostilidad hacia la política 
colonial. Los radicales de izquierda, con Eugene Pelletan, creyendo que 
las expediciones coloniales ocasionarían gastos excesivos, ~in reportar, 
desde el punto de vista económico, ninguna compensación apr~c:a
ble denunciaban una inteligencia entre los especuladores y las m1s10-
nes1 religiosas. Los socialistas oponían objeci~n~s de principio: l co~ 
qué derecho quería Francia extender su domm10 sobre pueblos déb1-
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les? También temían que las aventuras coloniales desarrollasen el 
militarismo. Pero la reacción no era fuerte en los últimos años del 
siglo xrx; solo se hizo apreciable entre 1904 y 1914. 

Respecto a Europa, lo que constituía el núcleo de las preocupa
ciones francesas era la cuestión de las relaciones con el Imperio alemán. 
En esta cuestión explicaba y regía la orientación que Francia daba 
a sus relaciones con los otros grandes estados. 

En conjunto, el comportamiento de la opinión francesa respecto 
a Alemania era de{ ensivo. La idea de desquite, después del fracaso del 
boulangerismo. estaba en franca decadencia, sobre todo entre 1893 
y 1904. El tiempo había hecho su obra: las jóvenes genera~iones, que 
no conocieron la amargura de la derrota, eran menos sensibles a los 
recuerdos que se iban esfumando, y las tend~ncias nuevas que s.e 
manifestaban en Alsacia y Lorena, unidas a los progresos del movi
miento autonomista, reforzaban aquel estado de ánimo (1). El sen
timiento de resignación se mostraba abiertamente en los socialistas 
y en los pacifistas: entre 1897 y 1902 se manifestó en algunos hom
bres de negocios que esperaban, a cambio de un acercamiento político 
franco-alemán, obtener del Reich facilidades aduaneras; también exis
tía antes de 1904 en los medios coloniales que consideraban a Gran 
Bretaña como el adversario principal, y, por último. en el grupo de 
intelectuales, cuyo programa recogió el Mercure de France en 1898. 
Pero importaba más que tales manifestaciones esporádicas la tenden
cia media del espíritu público: la cuestión de Alsacia y Lorena no 
despertaba ya' gran eco en la op~nión; a me~udo no er~ sino un tema 
de discurso de reparto de premios; el ernba1ador aleman en París se
ña1aba, en sus informes de 1898, que la masa de los franceses iba "ol
vidándose de Alsacia y Lorena"; y el antiguo jefe de Estado Mayor 
alemán, Waldersee, anotó en su Díario, en 1902, que la "idea de de:,
quite no tiene ya muchos fanáticos". Sin embargo, adormecimiento no 
significa abandono: el sentimiento patriótico se alborotaría si se tra
tara de suscribir una renuncia explícita. La cuestión de Alsacia y 
Lorena, aunque hubiera perdido importancia en la psícologí~ colectiva. 
seguirían siendo un obstáculo permanente para un acercamiento fran
co-alemán. 

Frente a este problema no todos los medios dirigentes franceses 
actuaban de igual manera. Había dos "escuelas", en opinión de Jacques 
Bainville. Parece más exacto decir, con Maurice Reclus, dos métodos, 
pues se trataba no de divergencias fundamentales, sino de apreciacio
nes diferentes en relación con la oportunidad polftica. 

Los unos creían necesario buscar una aproximación con Alemania, 
ya para asegurar la paz. ya para dar mayor libertad a la. polftica fran
cesa. Estos estimaban oportuno colocar la cuestión de Alsacia y Lo
rena fuera de la política práctica. No se proponían, en absoluto, con-

{l) Véase anteriormente, pág. 446. 
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firmar las cláusulas del tratado de Francfort, pero confiaban en con
seguir del Gobierno alemán que hiciese concesiones o convenios. Si 
parecía imposible considerar una r-estitución a Francia aun a cambio 
de amplias compensaciones en el terreno colonial, ¿no podría obte
nerse que Alsacia y Lorena se convirtieran en un .territorio autónomo, 
una especie de tapón? Esta era una esperanza ilus~ria. Y, sin embargo, 
los partidarios de un acercamiento franco-alemán seguían fieles a su 
plan bajo otra forma: creían oportuno dar satisfacción a las reivin
dicaciones de "lugar al sol'', dejando que el Imperio alemán estable
ciera su dominio o su influencia en territorios extra-europeos, de tal 
modo, que su fuerza de expansión se ,desviase de Europa. 

Los otros estaban convencidos de que entre A\emania y Francia 
era imposible una conciliación. ¿Una alianza 7 Cuando Guillermo 11 
hizo alusión a ella en 1907 en una conversación, Eugene Etienne le 
contestó: "Sería preciso, primero, hacer de nuevo -a Francia." ¿ TJ,na 
simple aproximación 7 "Ello implicaría-dice Paul Cambon--que Fran
cia se rebajara ante Alemania." Por consiguiepte, la segúridad de Fran
cia debía ser reafirmada por esfuerzos diplomáticos cerca de los otros 
grandes estados: consolidar la alianza franco-rusa, tratar de obtener 
el apoyo de Gran Bretaña, debilitar la Triple Alianza, dedicándose 
a separar a Italia de ella, y acaso también-en 1910 así lo pensaba 
el embajador en Viena-a Austria-Hungría. 

Pero ¿cómo podrían separarse la política de expansión colonial y 
la política europea? La realización de los planes coloniales-decía, en 
1898, L' Afrique franraise-"obliga a Francia a buscar en el continen
te la seguridad e incluso apoyos". Sin tal precaución, la acción em
prendida en Asia y en Africa no sería más que una "serie de peligrosas 
aventuras", pues "no se podía luchar en dos frentes a ]a vez". Esto 
ya lo había hecho constar Delcassé en un discurso parlamentario de 
1893. "¿No es cierto que la conclusión de nuestra obra colonial de
pende del éxito de nuestra política europea~" Sin embargo, tras esa 
analogía de forma subsistía, entre 1893 y 1905. una grave divergencia, 
puesto que se trataba de estudiar cómo' debería adaptarse la política 
europea. Ya que la expansión colonial tropezaba casi en todas partes 
con Ja resistencia de Gran Bretaña, ¿no debería Francia asegurarse 
el asentimiento de Alemania o incluso intentar conseguir su apoyo? 
Este parecía ser el pensamiento de los coloniales de Africa francesa. 
¿O no sería mejor apaciguar a la oposición británica mediante con
cesiones? La primera tendencia era la de Gabriel Hanotaux, la segun
da, la de Delcassé. 

Hanotaux, que antes de entrar, en 1885, en la carrera diplomática 
había trabajado con Jules Ferry, parecía admitir, durante los cuatro 
años en que, de 1894 a 1898, dirigió ta política exterior, la necesidad 
de una colaboración con Alemania. ¿Hasta dónde estaría dispuesto 
a ir? Aparentemente, no más allá de una colaboración ocasional, que 
bastaría para inquietar a Gran Bretaña y atraerla a un arreglo: el 
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acercamiento franco-alemán sería, pues-según sus propios términos-, 
un "movimiento de rodee". Sin embargo, ¿no preveía perspectivas 
más amplias? Un testimor io alemán le atribuyó la paternidad de la 
fórmula: "Poner Alsacia )' Lorena fuera de la política práctica." Tal 
vez sus Carnets, cuando Sf. hayan acabado de publicar, permitan de
finir mejor su actitud. 

Delcassé que, desde 1879, cuando colaboraba bajo le égida de 
Camille Barrere en el periódico de Gambétta La Republique franraise, 
soñaba con rehacer Europa, y que trabajó en la realización de sus 
planes con una tenaz voluntad, una fe absoluta en su obra, se declaró, 
por· el contrario, resuelto a dirigir la política francesa colonial "de 
acuerdo con Gran Bretaña y sin Alemania", pues\las diferencias fran
co-alemanas eran inextinguibles. Francia-decía a sus colaboradores
" no renunciaría a sus provincias perdidas, o, entonces, ya no existiría 
Francia ... " En tanto que el tratado de Francfort f!O fuera revisado, no 
sería posible ninguna colaboración entre Francia y Alemania; así, pues, 
era con Inglaterra con quien había que entenderse. Acabó por atraerse 
a los jefes del partido colonial. ¿Había llegado de golpe a tal con
vicción 7 Los testimonios son contradictorios: según sus colaborado
res estaba resuelto, desde febrero de 1899, a practicar la política que 
lleva su nombre, pero tuvo varias veces proyectos que no cuadraban 
con esta intención e incluso consintió, en 1901, en dar un matiz anti
mglés a la alianza franco-rusa. En este punto también el estudio de 
los papeles privados, hasta ahora inéditos, sería lo único que pudiera 
porporcionar, quizá, los elementos para establecer una sólida inter
pretación. Pero esta duda no tiene mucha importancia, ya que es in
discutible que a partir de 1902, la política de Delcassé quedó fijada 
irrevocablemente. 

Esta divergencia entre los partidarios de una tentativa de conci
liacié¡,p y los mántenedores de una política de firmeza respecto a Ale
mania, se prolongó de 1905 a 1911, cuando Rouvier, y luego Joseph 
Caillaux, quisieron pagar, mediante concesiones en el terreno colonial, 
el alejamiento de Alemania en el asunto marroquí, y se declararon 
fav.orables a una aproximación franco-alemana, mientras que Raymond 
Pomcaré no creía que tal acercamiento fuera posible. Pero se atenuó 
e incluso desapareció en 1912: los socialistas eran casi los únicos 
que estudiaban aún, en aquel momento, la probabilidad del acerca
miento. ¿En qué medida fue la tirantez de la política francesa conse
cuencia de las iniciativas alemanas? Esta es una de las cuestiones 
principales que se presentan a la interpretación histórica. 

El imperio ruso pudo continuar siendo autocrático, mientras con
servó su estructura social tradicional, y su economía casi exclusiva
mente agrícola. Pero, a finales del siglo XIX, fueron alteradas las bases 
de. la vida económica y social. La gran reforma de 1861-la supresión 
de l~ servidumbre-habíá tenido como fin establecer una clase de 
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pequeños propietarios aldeanos, que podían ser un elemento d~ . esta
bilidad. El éxito fue incompleto, sobre todo, porque la superficie de 
las tierras laborables llegó a . ser insuficiente para hacer frente a. las 
necesidades determinadas por el crecimiento rápido de la población. 
El número de· "aldeanos sin tierra" aumentaba sin cesar, y aq~el pro
letariado rural podía significar un elemento de desorden social. ~or 
otra parte, no bien se em~zaron .ª .exp~otar los recursos de la regi?n 
del Donetz, se aceleró la mdustnahzación. El desarrollo de esta m
dtistria, aunque no bastase para a~sorber el exced.ente de mano de 
obra rural, provocaba la forn:a~ión de un p,roletanad? :1rbano, muy 
asequible a la propaganda socialista, y tar:ib1en ~l crecimient~ de una 
burguesía entre la que se extendían .las ideas liberales. Rusia. entró, 
sin que el Gobierno pareciera haberse dado cuenta, en el cammo de 
una transformación social que la colocaba a merced de una grav,e 
cnsis política. Esa amenaza pesó, desde 1895 o 1898, sobre la poh-
tica exterior del Imoerio. . . 

La orientaci6n d~ esta política exterior permanecía bajo el d~m~mo 
de dos preocupaciones: el a~ceso al Medite:ráneo, que era el prmcipal 
móvil de la acción emprendida en el Imperio turco. y :n lo~ B~lcanes, 
y la expansión en Extremo Oriente, donde, los terntonos siberianos y 
Ja Provincia marítima, que se hallaban en v1as de ser tra?sformadas por 
la colonización interior, eran limítrofes del Imperio chmo. . 

En los últimos años del siglo xrx, la política extenor se onentaba 
hacia el Extremo Oriente. La campaña sostenida por el redactor ~e 
Nouvelles de Pétersbourg, príncipe Ukhtomski, aliado durante s:i JU
ventud con el nuevo Zar, Nicolás II, invocaba los intereses económicos: 
explotar la Siberia oriental y desarrollar una colon!zación aldeana-a 
semejanza de la que la emigración rusa estaba realizando en la parte 
occidental-y explotar los recursos mineros; ~r. otra parte, asegurar 
a la industria textil rusa, que se desarrollaba rap1damente desde 1880 
con el concurso de los capitales extranjerós y que iba a hallar en el 
algodón del TurquestáR" una reserva de materias primas, un mercad.o 
de exportación en el Imperio chino y en el As!a Central. Pero l?s mo
vi'les de orden sentimental eran, sin duda, más importantes: Rusia-de
cía Ukhtomski-debía desempeñar en el mundo un papel que estuviera 
en relación con la masa humana que significaba: tenía "una misión his
tórica que cumplir"· en Asia se podía conseguir más fácilmente que 
en Europa, pues Jos 'rusos, desde el punto de ~ista de la ci~ili~ación Y 
del régimen político. se encontraban ~ás próximos a los asiáticos q~e 
cualquier otro puebl9 europeo. La reahzac1ón de ~ales pl.ane~ der:endia 
del ferrocarril; imposible dirigir la emigración hacia l~ S1bena oriental, 
asegurar una protección eficaz~ la base naval esta?lecid.a de~~e 1860 en 
Vladivostok y ejercer una presión sobre el Imperio chmo mientras no 
estuviera resuelta aquella cuestión. No tardaría mucho en e;;tar!o'. ya 
que Ja construcción del transiberiano, comenzada en 1892, hacia rap1dos 
progresos. 
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Pero este esfuerzo de expansión desembocó e;1 190·l en la guerra 
ruso-japonesa y en la derrota ·militar, que abrieron el camino en Rusia 
al movimiento revolucionario de 1905. 

Al salir de aquella crisis, la política exterior rusa "volvió a Europa": 
las preocupaciones balcánicas y turcas adquirieron· preeminencia. Pero 
¿de qué medios podía disponer el Gobierno zarista? El ejército, desorga
nizado por la guerra de Manchuria, se reorganizaba lentamente; las fi
nanzas públicas, conmovidas por la crisis revolucionaria, se encontraban 
convalecientes. Rusia no estaba, p_ues, en situación de sostener una larga 
guerra. Podría pensar tal vez en emplear otros medios, jugándose, según 
el plan que habían indicado Fedaief y Danilevski, la carta de la "solida
ridad eslaba"; pero el Gobierno vacilaba en hacerlo, aun cuando se 
fratase de eslavos ortodoxos en la península de lc.,s Balcanes; así, pues, 
el movimiento que se esbozó en 1908, en la época del Congreso 11eo
eslavo de Praga, no produjo resultados. 

El eclipse del poderío ruso se prolongó durante seis años. Solo a 
partir de 1911 el Gobierno zarista creyó poder recuperar la iniciativa 
en las cuestiones turcas y balcánicas, pero sin poseer aún los medios 
militares adecuados para establecer los puntales de una gran política. 

¿Es posible percibir en estos planes sucesivos una línea de conduc
ta firme y coherente? 

La política exterior se hallaba entorpecida por una contradicción in
terna que dominaba las relaciones del Imperio con Europa; Rusia tenía 
necesidad de utilizar ampliamente los capitales y las técnicas extran
jeros, pero el Gobierno no quería correr el riesgo de ver actuar las in
fluencias extranjeras sobre la vida polftica interior. Las iniciativas, por 
otra parte, no estaban sostenidas por un vasto movimiento de opinión 
pública: la masa aldeana era indiferente al esfuerzo de expansión y los 
obreros le eran hostiles; solo ciertos medios de Ja burouesía liberal mos-, o 
trabanse favorables, pero estaban en conflicto permanente con el Go-
bierno por las cuestiones de política interior; el papel activo perte
necía, sobre todo, áíos altos funcionarios, formados en el culto de las 
tradiciones nacionales, y a veces también a aventureros de la finanza, 
;::orno Bezobrazof en Extremo Oriente. 

La dirección general, por último, no asegurada con solidez. Nico
lás JI, que subió al trono imperial en 1894, no poseía las cualidades de 
un jefe. Aquel hombre, de desmedrada anv.riencia v de conducta a me
nudo torpe, carecía de dones exteriores. v también de cualidades de 
carácter. El Emperador, en el fondo, era tímido: su obstinación e in
cluso en ocasiones brusquedad apenas ocultaban su falta de confianza 
en sí mismo; era débil y cedía fácilmente a las influencias que le ro
@eaban. Aunque de comprensión rápida y clara expresión, no tenía opi
niones originales. Tampoco sabía apoyar vigorosamente las iniciativas 
de sus colaboradores. Bajo aquel monarca mediocre ("nuestro pobre v 
querido Augusto Soberano", escribió uno de sus ministros), Ja gestió~ 
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de los Asuntos extranjeros se confió a hombres de poca talla. Lobanof, 
de 1895 a 1898; Lamsdorf, de 1898 a 1906, solo eran buenos técnicos. 
Isvolsky, de 1906 a 1910, fue más brillante, pero demasiado ávido de 
éxitos personales para ser prudente y demasiado polemista para inspirar 
confianza a sus colegas extranjeros; quizá no fuera tampoco insensible 
a las influencias financie"ras. Resultaba inquietante por su inestabilidad 
y sus defectos de carácter, pero no temible. Le sucedió Sazonof, hom
bre_ oscuro, de autoridad que no estaba a la altura de su buena voluntad 
y cuya salud era vacilante; no consiguió imponerse en su negociado. 
En el seno de aquel personal de gobierno no había otra personalidad 
fuerte que la del conde Witte, un advenedizo con ribetes de hombre 
de Estado; pero nunca se le encomendaron a Witte los Asuntos ex
tranjeros, porque no tenía ascendiente sobre el soberano y quizá tam
bién porque no parecía tener confianza en los destinos de Rusia. 

A falta de una mano firme en el timón, los agentes diplomáticog¡ se 
permitían a menudo llevar una política personal. Aquel estado autocrá
tico toleraba a sus representantes en el extranjero una libertad de 
iniciativa que ningún Gobierno democrático soportaría. 

Italia, "el joven reino':, figuraba aún en 1893 como pariente pobre 
entre las grandes potencias. Sin embargo, su rápido impulso demográ
fico (la población pasó de 30 millones en 1891 a 35 millones en 1913) le 
as:~uraba Ja ventaja de una mano de obra abundante que podría per
m1t1rle acrecentar su fuerza militar; su desarrollo industrial, retrasado 
durante largo tiempo por la escasez del carbón (1), encontcó perspec
tivas más favorables cuando empezó a desarrollarse Ja utilización de 
las fuerzas hidráulicas. Pero sus iniciativas seguían obstaculizadas por 
l~s dificultades que ya existían veinte años atrás: desde el punto de 
vista financiero, estrechez de sus medios presupuestarios; desde el pun
to de vista social, malestar latente, provocado por el contraste entre 
la miseria de las poblaciones rurales en las regiones meridionales y su 
relativa prosperidad en las llanuras del Norte. Italia también padecía, 
sobre todo a finales del siglo XIX, un malestar político, cuyas causas 
eran, por una parte, la actitud de los c"tólicos, que hasta 1904 rehusa
ron participar en las consultas electorales, y, por otra, la falta de ma
durez de un personal parlamentario que prefería las combinaciones de 
intereses y las rivalidades de personas a la lucha de las ideas. 

La causa principal de dichas debilidades debíase evidentemente a 
las condiciones geográficas: las del suelo, las del subsuelo, las del cli
ma: pero la causa secundaria iba, sin duda, ligada al estado de ánimo 
de una aristocracia que se apartaba de los asuntos públicqs y de una 
burguesía que vacilaba ante las grandes empresas o negaba al Estado 
los medios de actuar, tanto por miedo a las aventuras como por re
pugnancia al esfuerzo fiscal. Complejo de inferioridad quizá reforzado 

(1) Véase an:eriormente, pág. 349. 
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por las recientes experiencias. el asunto t . 
la guerra aduanera emprendid~ co F .un~cmo en 1881, el fracaso de 
de Etiopía en marzo de 1896. n rancia espués de 1887, el desastre 

A partir de 1900, sin embargo se ·b , . , 
tendencias deprimentes. Gabriel frAnes o~o una rea~c1on contra i:sas 
~aba la flojedad de ·las clases diri ente~~nz10 ~enunció lo. que él Jla-
1deal, difundir una concepción vinl d 1 , ¿uena dar a !taha un nuevo 
la nación. Un hombre de letras fl e o~ erech~s y de los. deberes de 
ser, siguiendo el camino de D'A, on~nt1~0, ~nr_1co Corradmi, llegó a 
movimiento nacionalista. Su re~i~~:~?" /:.e ~~nc1pal portav_o,z de aquei 
pero solo alcanzó alguna difusión en g ' que ,aparec10 en 1903, 
decrepitud la senilidad :de la b ~9~8, l~e propoma luchar contra la 

' urgues1a ita 1ana 
Aquel esfuerzo de propaganda consi . , d . 

opinión; se encontraba en los , g~1~ espertar una corriente de 
acc~ón de los grupos irredentista~ng~:~s. e ,r~nacer, ma_nifestad~ ~~ Ja 
hacia la expansión colonial El G : mteres que empezaba a dmg1rse 
se mostrase inclinado a la~ ave ~ terno, a~nque el personal dirigente no 
aquel estado de ánimo Pero n urad's~ v10 obligado a tener en cuenta 
p~ograma riacionallsta ilevand~o a P~o~~ pensar en, ::umpli_r el total del 
Eu~opa central y otra de acción coloniaf ~n~, ~ht1ca orientada hacia 
cre1a q~e el pertenecer a la Tri le Ali~nz: ta e escoger. Puesto que 
necesario para el mantenimiento ~ l . , . ~l menos de forma, era 
criticaba la reivindicación irredenti~ta a s1t~ac1~? _europea de Italia, sa
el Mediterráneo ¿Cómo podría hab en ~ne 1c10 de la expansión en 
en Europa los ~edios militares er escog1 o otro camino? No poseía 
sobrepasaría de las fuerzas del yaí~ava~es para un~ gra~ política, que 
de Gran Bretaña y de Francia t y e conden~na a ·u a remolque 
teme jugar con dos barajas. . ree, pues, prefenble maniobrar y no 

A~tria-Hungría no disponía a d . 
lítica (fe expansión territorial penas ~ med10s para llevar una po-
dad. ¿Se debía ello solamente ~ n: experimentaba tampoco su necesi
del desarrollo industrial en la r q. ~· ~ p~sar sde los progresos sensibles 
guía siendo, sobre todo un e:;i~n e .os udetes y en Carintia, se
búsqueda de materias prÍmas y da o ag~cola y, por consiguiente, la 
nera apremiante? Más bien e merca os no s~ le planteaba de ma-
interiores, que continuaban s~;~d~ ~~~~~led~ las circu°:stancias políticas 
las nacionalidades absorbía todo el esfu s, ~n Aust~1a, la lucha entre 
lo paralizaba. En Hungría, donde tal lu~~~o er el Gobierno y a menudo 
que Ja ley electoral aseguraba a lo . a menos ~gotadora, por
se sentía más libre; pero aquell: ~;~:es una mayo:ia. el Gobierno 
cansaba sobre bases artificiales. ent H d ~ra preca~1a, porque des
turas económicas y sociales er; d.;e ungna y Austna, cuyas estruc
Ja cohesión. l Cómo llevar e n 1 eren tes, se _h~llaba mal establecida 
terior vigorosa 7 n semejantes cond1c10nes una política ex-

EJ horizonte de Ja acción · 
extenor quedaba, pues, limitado a las 
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preocupaciones inmediatas. La Doble Monarquía no tornó parte en el 
esfuerzo dirigido hacia los otros continentes; apenas manifestaría, pero 
solo en 1913, algunas veleidades en Asia Menor. Para el continente 
europeo no tenía más designios que los balcánicos. 

Con todo, esta política balcánica no presentaba el carácter que 
había tenido entre 1875 y 1890. Mientras que el Drang nach Osten (1) 
había sido ofensivo, tanto en su espíritu como en sus métodos, el "em
pujón hacia Salónica" se abandonaba ahora. Ciertamente las particu
laridades continuaban a veces agresivas, pero los fines en el fondo eran 
defensivos: el Gobierno austro-húngaro quería tomar precauciones con
tra el Gobierno yugoslavo, impedir la atracción que el imperialismo 
serbio ejercía no solamente sobre las poblaciones de lengua serbia que 
vivían en el territorio de la Doble Monarquía, sino también sobre los 
r,rupos croata, dálmata y esloveno incluso, que, a pesar de las diferen
cias religiosas, mostrábanse sensibles al parentesco de las lenguas y de 
las tradiciones. Para defenderse de tal peligro, Goluchowski, un mode
rado, un pacüista, se limitó a emplear, en vano, métodos de guerra 
económica; Aehrenthal, un espíritu fuerte y lleno de recursos, acudió 
a la presión diplomática unida a una amenaza militar, pero en un mo
mento en que estaba seguro de no correr el riesgo de un gran conflicto; 
Berchtold consideraba con ánimo alegre la perspectiva de una gran 
guerra. Lo que estaba en juego era la existencia del estado. Y lqs 
cancillerías de este, desde los últimos años del siglo XIX daban por des
contada su c,l.islocación el día en que desapareciera aquel que desde 1848 
encarnaba la tradición dinástica: el emperador Francisco José. 

Los Estados Unidos, en su acción exterior, permanecían dominados 
por algunos rasgos de psicología colectiva .. que resultaban de las con
diciones en las que se había desarrollado la nación americana: exten
sión del espacio abierto a la colonización interior, ausencia en el conti
nente de toda vecindad peligrosa, protección que aseguraba el Océano 
contra una expansión europea; pero también rapidez en el desarrollo 
demográfico o económico y estabilidad de las instituciones políticas. 
¿Cuáles eran en aquella época los caracteres de la conducta nacional 7 
El pacifismo, natural en un pueblo que disponía de un vasto espacio 
vital y que experimentaba, respecto a los pueblos extranjeros, un sen
timiento de seguridad absoluta; el aislacionismo, que procedía de cierto 
desprecio por Europa, tierra de violencia, pero también de ignorancia 
y de incomprensión casi generales de los problemas europeos; por 
último, la convicción de una superioridad moral, pues los ciudadanos 
de la Unión pensaban haber co~prendido mejor que los demás el se
creto del progreso humano. Sin abandonar estos priqcipios, la Unión 
americana manifestó, no obstante, a partir de 1898, nuevas preocupa
ciones: míen tras que había afirmado siempre en política exterior su 

(J) Véase antenormente, pág. 356. 
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falta de interés, buscaba ahora una expansión fu u a de sus fronteras. 
En los orígenes de este imperialismo hay que tener en cuenta, sin 

duda, la influencia de los intelectuales y de los doctrinarios, que antes 
de 1895 ya habían invocado en tal sentido argumentos de prestigio y 
razones estratégicas (1). Pero su llamamiento no había tenido eco en 
la opinión pública. ¿Por qué fue escuchada en lo sucesivo 7 Ante todo, 
fueron los móviles sociales y económicos los que decidieron esa orien
tación. La gran ola de colonización interior hab{a llegado ya a casi todos 
los espacios disponibles, la frontera había desaparecido y el espíritu de 
aventura del pionero ya no podía tener satisfacción, a menos de en
contrar fuera del territorio nacional campos nuevos de acción. Al mismo 
tiempo, el impulso de la producción industrial obligaba a buscar mer
cados exteriores para dar salida a la parte de esta producción que 
excedía de las necesidades del mercado interior. Exportadores hasta 
entonces de géneros alimenticios y de materias primas se convirtieron 
también en exportadores de productos manufacturados (2). Por último, 
los beneficios realizados gracias al desarrollo económico hacían crecer 
tan rápidamente la masa de los capitales disponibles que sus poseedo
res deseaban hallar ocasión de- colocarlos en el extranjero. En la cam
paña que hicieron en 1898 los expansionistas se invocaban todos estos 
argumentos. Con mayor razón serían invocados a medida que se desarro
llase entre 1898 y 1910, con ritmo acelerado (salvo durante la corta 
crisis de 1907), la producción industrial: la extracción de la hulla 
aumentó en un 100 por 100; la del cobre, un 80 por 100; la del hierro, 
un 50 pÜr 100; el rendimiento de los yacimientos de petróleo creció un 
350 por 100; el valor de los productos manufacturados se. duplic?. Es
tos intereses económicos encontraban un refuerzo en las mstancias de 
carácter sentimental: deseo de difundir entre los pueblos incapaces 
de gobernarse convenientemente los conceptos !~~erales y demo~ráti
cos; voluntad de cumplir un deber de responsabzlzdad moral haciendo 
que los países sub-evolucionados se beneficiasen de las ventajas de la 
civilización americana. 

La originalidad de este imperialismo está en sus métodos. La opi
nión pública y tal vez aún más la opinión parlamentaria permanecían 
apegadas a la tradición, según la cual los Estados U:ni?os, pues~o que 
se habían constituido rompiendo los lazos de una su¡eción colornal. no 
debían pensar en imponer a otros pueblos ese régimen. Había que evi
tar, pues, las anexiones territoriales y seguir otro camino: el estable: 
cimiento de zonas de influencia que permitieran llegar a resultados casi 
equivalentes. Tal era el fin de la "diplomacia del dólar", en la cual se 
asociaban estrechamente los intereses materiales, los de los hombres 
de negocios y los intereses políticos. Encontró su. principal campo de 
acción en los estados de América Central. 

(1) Véase anteriormente, pág. 365. 
(2) Véanse anteriormente. págs. 438-439. 
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Aunque los procedimientos fuesen variados y sutiles, el esquema 
general es fácil de dibuja.r .. Eran, primero, bien demandas de concesio
;ws de trabajos públicos, de minas o de explotaciones agrícolas presen
tadas al gobierno del país nuevo por la inicíatíva de los ciudadanos de 
la Unión, bien ofertas de concurso financiero hechas por los bancos 
americanos para ayudar a ese Gobierno a organizar ·Ja Administración 
o a implantar una moneda estable. A menudo las dos formas se encon
traban unidas, pues la concesión era la contrapartida del empréstito. 
La diplomacia del Gobierno de Washington actuaba apoyando tales de
mandas u ofertas. El papel de dicha diplomacia se hacía más activo 
cuando se trataba de proteger las inversiones de capitales. En las re
públicas de América Central, donde la inestabilidad política era co
rriente, los capitales extranjeros invertidos en empresas privadas esta
ban expuestos a muchos riesgos: modificación brusca de la legislación 
minera o agraria, establecimiento de tarifas. fiscales discriminátorJ.as. 
Las inversiones efectúadas en los empréstitos públicos no podían contar 
con mayores seguridades, pues los disturbios revolucionarios colocabán 
a los gobiernos prestatarios en situación de no poder pagar los intereses 
de la deuda. Entonces el Gobierno de los Estados Unidos intervenía, a 
veces espojltánearnente y a .menudo a petición de los interesados; por 
negociación o por presión de las armas exigía que las medidas discrimi
natorias fuesen revocadas. y para asegurar el pago de los intereses de Ja 
deuda obligaba al gobierno del país nuevo a afectar a este servicio al
gunas rentas, con frecuencia las de las aduanas, que eran ingresos esta
bles y fáciles de comprobar. Así quedó establecido un control parcial 
de los Estados Unidos sobre la legislación, los recursos presupuestarios 
y la política financiera. 

Pero esto no era más que el preludio. El Gobierno de Washington 
acabó por declarar pronto que el mantenimiento del orden en los países 
donde se habían colocado capitales de los ciudadanos de la Unión era 
indispensable para el desarrollo normal de los asuntos y la seguridad 
de las inversiones. Tal fue el sentido del corolario que el presidente 
Teodoro Roosevelt añadió a la doctrina de Monroe en un mensaje al 
Senado el 6 de diciembre de 1904: si un estado americano se mostraba 
i12capaz de asegurar a los extranjeros la justicia, si cometía o dejaba que 
se cometiesen actos en perjuicio de los derechos y de los intereses de 
los ciudadanos de la Unión, los Estados Cnidos estaban autorizados a 
ejercer un poder de policía internacional. ¿Por qué medios? Podían 
bien proporcionar armas y crédito a un gobierno amenazado por un 
movimiento revolucionario o bien abandonarle a su destino; paralizar 
los progresos de una revolución, negándose a reconocer el nuevo go
bierno formado por los insurgentes; conceder el reconocimiento, exi
giendo, a cambio. ventajas comerciales o garantías financieras. En algu
nos, casos-raros, sfn embargo, antes de 1914--llegaron. en el marco 
del mantenimiento del orden y de la protección de los bienes america
nos. h;ista enviar tropas que sostuvieran a un gobierno en lucha con los 
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insurgentes o que le impidieran por el contr . . . . 
En las diversas formas de' la "d. l a~w, repnm1r la msurrección. 

empeñado por los intereses rivad tp omac1~ d.el dólar''. el papel Cfes
esencial. "El concepto de p ameri os, econom1cos. y fmancieros, era 
golfo de Méjico y de Amfuca C t c:;w en las regiones inestables del 
de inversiones" escribió el histoern1· dr era, e? gran parte, una política 
C t d ' a or amencano Ben1·anú w·11· 

on o o, no hay que olvidar u 1 . , . n 1 1arns. 
de la Unión americana sacaban qd: efl~ mter~ses poht!c~s y estratégicos 
de los Estados U nidos con se uía gran es ben~nc1os; ,el Gobierno 
territ?rios en los cuales te~dría e~:c~l~ce~ un cua_s1-protectorado sobre 
colorual. Queda por saber si tales fines p~f~.s d\ m:poner un estatuto 
nados de antemano o si eran el po tcos ~bian estado determi
tica cuyo objeto inicial fuera ;::ult~?~ de_ ~a mterv_ención diplomá
bancos y de los exportadores H ~~ I _acc10n .ª los l~tereses de los 
financiera el móvil de la acciÓ/ ªr i_a sido la. mfluenc1a económica o 
tanto lo uno como lo otro se úi;' ttlca. o su mst~urnento 7 De hecho, 
y según el estado de ánirn~ deg los l:s c~cunstanctas o los momentos 
En algunos casos los medios de ~m res que. estaban en el poder. 
ciativa e 'iban a solicitar en s g n.~gocáo~ ~an_ los que tomaban Ja ini
inversiones, y el Gobierno los es m ~ be ob1erno que protegiera sus 
legítimo salvaguardar los intere~ecu~ a a, P?rJue le parecía necesario y 
que la influencia financiera abr~a e tus et.u adanos. o porque pensaba 
En otros casos era el mismo Gobi r e ~amm~ a la influencia política. 
negocios y a los bancos ara colo e no e. que anzaba a los hombres de 
vención diplomática o ~ilitar. car los Jalones que preparasen la inter-

¿ Métodos inéditos? Ciertament . 1 
bían hecho uso de ellos. Pero los ~ ~o' os ~stados europeos ya ha-
una amplitud, una continuidad s dados Um~os los observaron con y una estreza sm precedentes. 

. EJ Japón desde que se había convertid 1889 ~ 
t1tuc10nal, creado _un ejército modern ° en . en un. estado cons-
eran de 240 000 hombres en 1890 o (los efectivos en t1emp? de paz 
para liberarse de la dependencia) y ~omenzado a desarrollar su rndustria 
tranjero se hallaba en situación den a que se en~ontraba respecto al ex-

Entre lo 6 ·1 e ~nsar en realizar su ansia de poderío. 
s m VI es que determmaron su li · 1 , 

el papel preponderante en esta é ca f po ttca o~ que tuVIeron 
logía colectiva. El pueblo japonls ~eron las t~n~enc1as de la psico
honor nacional y de la su , .d ~os~ta un sent1m1ento muy vivo del 
las creencias religiosas rer¡on a _n~pona, que tenía sus orígenes en 
feudal. El sintoísmo le ha~fa ~~s~:~~c10nes ?e l.a ant!gua casta militar 
origen divino y la raza nipona una raz~ q1!:.z a~ ~las lªP?~esas eran de 
de los ex samurais (que formaba pn z egza a. El cod1go del honor 
de la administración y del ejércit~) a:or~ unt gran pa~te de los cuadros 
cit¡.dadanos El Gobiern . e o rec a como e1emplo a todos los 
El rescript~ imperial d~ ~; ~ed1cab~ a ~esarrollar tales sentimientos. 
primaria de inculcar a los niño: ~c~~g~~lo ~e lp8!0t encargó 1ª la ~s_cuela r enecer a a nac10n ¡a-
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ponesa, la absoluta sumisión a la dinastía y el desprec10 por ~l extran
jero. Los preceptos imperiales de enero de 1882 dictaban al soldado su 
deber: el valor reflexivo, la frugalidad, la fidelidad absoluta a las órde
nes del jefe; le decían que debía "considerar la muerte como más ligera 
que una pluma". No en vano fueron düundidas estas consignas. El es
píritu de sacrificio, el ardor del patriotismo eran los soportes del deseo 

La política de expansión tuvo también otros móviles más reaÜstas. de dominio. 

El Gobierno nipón no perdía de vista las necesidades estratégicas y eco
nómicas. Para asegurar la protección del archipiélago contra un ataque, 
deseaba poner el pie en las regiones del continente asiático que pudieran 
servir de "base de partida" a dicha eventual agre~ión (1). Para abaste
cer de artículos alimenticios a una población que crecía rápidamente, 
necesitaba poseer .tierras productoras de arroz. Para desarrollar su in
dustria, en un país pobre en carbón y en mineral de hierro, buscaba en 
el continente recursos mineros. Estos móviles económicos no eran to
davía tan apremiantes como lo serían en 1919; comenzaban, sin embar-

go, a hacer sentir su influencia. 

• • • 

En el momento en que los Estados Unidos y el Japón se convir
tieron en potencias mundiales, el centro de interés fue el crecimiento 
entre los grandes estados europeos de los antagonismos que desembo
caron en la guerra. ¿Cómo se desarrollaron tales antagonismos? Las 
etapas se dibujan claramente. Entre 1893 y 1901, en el momento en que 
el esfuerzo de expansión europea era más vigoroso, estaba aún indecisa 
la orientación de las relaciones entre las grandes potencias. Entre 1901 
y 1907 se estableció un nuevo grupo de estados: enfrente de ia Triple 
Alianza, debilitada por la imprecisa actitud de Italia, se formó ia enten
te franco-inglesa y se esbozó la entente anglo-rusa. Entre 1908 y 1913 
se produjeron las pr'~ebas de fuerza entre los dos grupos rivales. El 
estudio de esta trama diplomática no es ciertamente ocioso, pues ·1a 
conclusión y la extensión de los acuerdos entre estos grandes estados 
es lo que contribuyó a agravar la tensión internacional. .Sin embargo, 
aquella situación no era más que el resultado de los choques surgidos 
tan pronto entre Jos intereses económicos y las expansiones imperialis
tas como entre las corrientes de los sentimientos nacionales. La ex
plicación histórica debe, puts, sobre todo, intentar comprender el juego 
de las fuerzas que dieron origen a esas rivalidades y mostrar el ca
rácter de dichas crisis. Pero ¿por qué tantos incidentes locales que 
en un principio eran graves no tuvieron conseeuencias en la evolución 
general de los estados mientras que otros arrastraron a una amenaza 
de conflicto? La respuesta debe tener muy en cuenta los planes po-

(1) Véase anterior!T'~nte, pág. 367, 
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líticos: los gobiernos apaciguaban o incrementaban aquellos incidentes 
no solo porque querían salvaguardar los intereses materiales, sino tam
bién porque tenían que cuidar.se del prestigio nacional. 

Valorar la parte respectiva de las influencias económicas, sentimen
tales o políticas en los litigios entre los estados es, pues, el punto 
esencial para comprender las relaciones interT'acionalcs en el curso de 
este período. 
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CAPITULO X 

EL IMPUlSO DE LOS IMPERIALISMOS 

( 1893-1901) 

Entre 1893 Y 1901 el esfuer!o de expansión de las ~andes potencias 
a expensas de los estados dc;oues o subdesarrollados se manifestó a 
un nt-mo acelerado! comen~ó .ª provoc~r transformaciones importantes 
en la forma ?e la vida econom1ca y social en Extremo Oriente, en Afri
c~, en ~~nea Central; también era el centro de interés en las rela
c10n~s P?ht1cas ent~e _los grandes estados. Los litigios europeos, incluso 
las. nvahdades balcamcas, que algunos años antes habían provocado el 
pehgro de una guerra general, parecían adormecidos. 

I. LOS INTERESES RIV ;\LES 

l Cuáles eran los territorios geográficos hacia los cuales miraban en 
ª9,uel momento los grandes estados europeos en el esfuerzo de expan
s1on, en que las iniciativas pertenecían a menudo a los hombres de 
negocios, aunque estuviesen apoyadas, casi siempre, por sus gobier
nos? (l). 

f'.raq_cia desarrollaba metódicamente en Africa occidental y central 
un plan de acc10n. en que las consideraciones de prestigio desempeña
ban ll:n papel más importante que los intereses económicos: los medios 
co~oma~es pensabar: desde ~893 en un plan de penetración por el Uban
gm iiacta el alto Nilo. Rusia buscaba en Manchuria e incluso en Corea 
el. i:iedio. de establecer ~na gran base naval en aguas libres que le per
m1t1ese e1ercer una presión sobre el Gobierno chino· se interesaba tam
bié~ por ~a explo~ación de !os recursos mineros m~nchúes y coreanos. 
Itaha poma sus miras en Etiopía. En esta decisión los móviles económi
cos ~olo tenían una débil parte y los demográficos, es decir, la apertura 
de tierra~ nuevas. a ~a emigración italiana, no eran a su vez más que 
s~cund_anos. La fm~lidad del esfuerzo consistía, sobre todo, en dar sa
t1sfacc1ón al sentimiento nacional después de las decepciones sufridas 
entre 1880 y 1883 en las cuestiones mediterráneas; pero acabó en marzo 
de 189.6 en el desastre de Adua. Alemania interesábase principalmente 
en Asia M:nor, aunque también intentara conseguir algo en China. 
Gran Bretana, que tenía intereses económicos y estratégicos en todas 
las partes del m~~do, se metí~. en todos los sitios a la vez, bien para 
proteger una posición ya adqumda, bien para encontrar nuevos campos 

(1) Véanse anteriormente, págs. 440 y 441. 
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de acc1on. En China actuaba para defender su supremacía económica, 
amenazada por sus rivales. Mediante su acción en el alto Nílo quería 
asegurarse de que ninguna otra potencia pudiera modificar el régimen 
ele las aguas fluviales y arruinar la vida agrícola de Egipto. Pero en 
Africa del Sur, bajo el impulso de Cecíl Rhodes, era ofensiva. En cam
bio, cedió el paso en América Central a los planes del nuevo imperia
lismo de los Estados Unidos. 

Si es imposible en el estado actual de las investigaciones históricas 
medir exactamente en la mayoría de Jos casos-salvo quizá en Africa 
del Sur-las transformaciones que experimentaron las sociedades hu
manas en las zonas en que se practicaban tales esfuerzos de expansión, 
es fácil. en cambio, seguir el curso de las rívalidades entre los impe
rialismos. 

En Africa los litigios eran incesantes. La actividad de las misiones 
de penetración emprendidas por los coloniales franceses. ingleses y 
alemanes en Ja cuenca del Níger y en los confines del lago Chad dio 
lugar, a veces, en la primavera de 1898, sobre todo. a serios incidentes, 
que, sin embargo. no provocaron emoción fuera de los medios colonia
les. ~ero en dos regiones, en el Africa del Sur y en el Sudán del Nilo, 
fueron graves las diferencias. 
- En Africa del Sur, donde Gran Bretaña poseía la colonia de El Cabo 

y Natal, Alemama el suroeste africano desde 1884 y Portugal sus anti
guas colonias de Angola y Mozambique, los planes de expansión britá
nica se dirigían hacia los yacimientos de oro y de diamantes del Trans
vaal y de! Orange; amenazaban los intereses alemanes: intereses finan
cieros, pues los capitales alemanes formaban el 20 por 100 del total de 
las inversiones efectuadas en las empresas mineras del Transvaal; 
intereses del prestigio alemán en el mundo, porque la suerte de! 
suroeste africano se haría precaria si el plan de Cecil Rhodes se llevara 
a cabo. "No permitiremos que el Transvaal sea la víctima de los planes 
de Rhodes'', declaró en octubre de 1895 el secretario de Estado en los 
Asuntos Exteriores. La resistencia alemana se afirmó en el invierno 
de 1895-1896 cuando tuvo lugar el intento de incursión efectuado en 
territorio del Transvaal por un agente de Rhodes, Jameson. Guillermo II 
se erigió en defensor de la independencia del estado boer. Simple gesto, 
ya que la incursión había fracasado; pero aquel gesto provocó una viva 
irritación en la opinión pública inglesa. La política alemana renunció, 
sin embargo, muy pronto a esa resistencia y buscó la ocasión de un 
arreglo con su competidor. Este acuerdo se estableció a expensas de 
Portugal: la convención secreta del 30 de agosto de 1898 implicaba, 
pero sin fijar plazo. un plan de reparto de las colonias portuguesas, que 
daría a Alemania la mayor parte de Angola y la parte septentrional 
de Mozambique; así, cuando el Gabinete inglés decidió en 1899 acabar 
por la fuerza con la resistencia de los boers e inició en Africa del Sur 
una guerra que se prol0.'1garía hasta 1902. el Gobierno alemán no intentó 
dificultar la política inglesa. En definitiva. Alemania abandonó el 
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Transvaal; ahora bien. no sacó na:h a cambio, ¡•ues el acuerdo del 
30 de agosto de 1898 era letra muen1. 9u7 Inglaterra ,consig~ier~ esta
blecer su dominio en Africa del Sur -"' cllm111ar el obstaculo ateman. fue 

un éxito irrebatible. 
En el alto Nilo la política inglesa había obtenido el alejamiento de 

los tres competidores eventuales: Italia, mediante un acuerdo de 1891; 
Alemania, en julio de 1890; el Estado Independiente del Congo, en 
mayo de 1894. Pero en vano int7ntó asegurarse el ~e Fran~ia, donde los 
medios militares esperaban obligar a Gran Bretana, tomandole la de
lantera en el Sudán del Nilo, a entablar ele nuevo una negociación sobre 
la suerte de Egipto. El) junio de 1894, el Gabinete in~lés hizo ~Francia 
una advertencia secreta: el envío de una misión francesa hacw. el alto 
Nilo provocaría entre los dos estados el más grave conflicto; renovó 
la advertencia mediante una declaración pública en marzo ele 1895. Con 
plena conciencia del riesgo, pues. el Gobier~o francés envió la misi~n 
Marchand hacia Fashoda, en el momento mismo en que Gran Bretana 
lanzaba el cuerpo expedicionario del general Kitchener a la reconquista 
del Nilo. El encuentro esperado solo tendría luga: dos años más tarde, 
el 25 de septiembre ele 1898; el Gabinete inglés, sin llegar has~a el 
envío de un ultimátum. exigió la evacuación de Fashoda; el Gobierno 
francés se inclinó. porque ni el estado moral del país, dcs$~rrado por 
el asunto Dreyfus. ni el estado de las fuerzas navales pern11ttan pensar 

en una guerra. 
La cuestión del Extremo Oriente tomó entre 1894 y 1901 un nuevo 

aspecto. El centro de interés era la_ crisis_ chi_n~. cuyas ca;1sas proíundas 
fueron siempre la actitud del Gobierno impenal manchu respecto a la 
penetración occidental. Aunque se :io obli?ado a a~rir el país en 1842 
y más ampliamente en 1860 a l~ 111fluenc1a_. e~tran1~ra (l), aquel Go
bíerno no se propuso seguir el e¡emplo del Japon e lf a aprender a las 
escuelas americanas o europeas. La organización administrativa se es
tancó. pues el cuerpo de los funcionarios rechazaba. salvo raras excep
ciones, las técnicas europeas de la producción y del transporte: las 
fuerzas armadas eran insuficientes, a falta de espíritu militar en la masa 
del pueblo y de material moderno. La dinastía m_anchú se enco~,traba 
aún bajo la impresión de los recue'rdos que le de¡ara la revoluc10n de 
los taipings; no se preocupaba más que de mante.ner el orden . ~ de 
frustrar la oposición de las sociedades secretas chmas. Esa deb1l:dad 
animó la codicia de los grandes estados industriales, siempre sensibles 
a la atracción del mercado chino; despertó también la del Japón, cuyo 
Gobierno ya había pensado actuar en 1873, aunque creyó prudente 
aplazar la realización de sus planes (2) hasta que se consumara la re-
c~nstrucción interior del estado nipón. 

Fue el Japón el que tomó la iniciativa. Aprovechó en julio de 1894 

(!) Véanse anteriormente, págs. 183 y 250. 
(2) Véanse anteriormente, págs. 167-68. 
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los disturbios ~n C?rea para desembarcar tropas en dicho reino va
s_allo ~el Impcno c~mo. La guerra chino-japonesa, aunque la pobl~ción 
de Chma fuera casi ocho ye~es superior a la del Japón, mostró de sor
prendente modo l~ supenondad del ejército, de la marina y de los 
est?dos mayores mpones. En ma:zo de 1895, y el ejército japonés, des
pues de haber ocupado Corea, asi como Manchuria meridional y logrado 
desembarca,r en Shantung y en Formosa, preparó una gran ofensiva 
contra Pekm. Esta· amena:za. ~ecidió al Gobierno chino (que había es
perado en v~no una i:iediacion de__ las grandes potencias) a firmar el 
tratado de ~1monoseki; abandonó su soberanía en Corea, cedió For
:nosa Y las_ islas de los Pescadores y, en Manchuria meridional, la pen
msula de L1ao-Tung. Pero I~ victoria del Japón era demasiado completa, 
pues en lo referente~ la pemnsula de Liao-Tung se entrometía en los pro
yectos rus~s: ,El Gobierno del Zar, apoyado por Francia y Alemania, im
puso la re~is1on del tratado: Liao-Tung siguió abíerta a la expansión' JiillSa. 

Despues de aquel retroceso impuesto al Japón, los grandes estados 
europeos se aprovecharon de la debilidad del Imperio chino para obte
ner de_ ,la c_orte de _P~kín nuevos privilegios y para adelantarse a la 
expans10n mpona; p1~ieron c~:mc~siones ,de ferrocarriles y de territorios 
en arnen~o_. En dos anos se d1bu¡aron ast zonas de influencia económica 
en ben~f1c10 de _las potencias europeas: Rusia, en Manchuria, con el 
ten~tono e1~ arriendo de Po;t-Arthur; Alemania, en Chantung, con la 
bahia. de K1ao-Cheu; Francia, en las tres provincias meridionales del 
Impeno, con el puerto de Kuan-Cheu-Uan. Gran Bretaña no pudiendo 
opo~erse a esta política, se asoció a ella: obtuvo concesi~nes de ferro
carn_Ies en el ba¡o va!le del Yan_g-Sé, es decir, en la región donde tenía 
sus, mtereses comerciales ~sen~1ales, y se hizo adjudicar, a título de 
ar~1~ndo, el puerto de We1-Ha1-':"ei, en la costa Sur del golfo de Pet
c?11I. Es~o ~ra el B;eak-up of Chma: la repartición en zonas de influen
cia economica pod1~ ?"ansformarse en el pr:eludío de un reparto político. 
S?lo los Estados Umdos rehusaron participar en aquella política· me
_di~nt~ _una nota del 6 ?e septiembre de 1899, en la que invocaban el 
pr:n~ip1_o de puert_a abzerta, protestaron contra el establecimiento de 
pnvileg1os comerciales; ,_pero con, ocasión de su conflicto con Espa
na O). tomaron garantias, ~s~gurandose la posesión de las Filipinas 
par~ tener una .base n~val proxima a las costas chinas, y se anexionaron 
las islas Hawa1, lo mismo que la isla de Gu1m, para tener puntos de 
apoyo en las rutas marítimas del océano Pacífico. El Gobierno manchú 
se daba ~uenta de los peligros que le amenazaban, pero parecía incapaz 
de reaccionar. 
~ finale~ ?~ 1.899, sin embargo, se esbozó un movimiento de resis

tencia por imciat1va de las sociedades secretas chinas, Ja más impor
tant_e de las .:uales, ~a de los boxers, tenía su centro en el Chantung. 
~3. m~::eccion xenofoba se extendió como mancha de aceite por la 

(l) Véase la página siguiente. 
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China del Norte, y la corte imperial se decidió a aliarse con los boxers. 
Pero aquel esfuerzo-el tercero desde 1840--para escapar de la influen
cia extranjera, fracasó, como los precedentes. En agosto de 1900 un 
cuerpo expedicionario internacional se hizo dueño de la situación en 
quince días: ¿no tenían las potencias, a pesar de sus rivalidades y de 
la mutua desconfianza, un interés común, que era la defensa de sus 
privilegios? Y, sin embargo, tal vez fue aquel ensayo de resistencia el 
que, a pesar del fracaso, apartó la perspectiva de un desmembramiento 
de China: los estados europeos parecieron comprender que, existía un 
patriotismo chino y pensaron que, si el movimiento boxer no hubiera 
quedado limitado a la China del Norte, la represión habría sido difícil. 
En todo caso, los diplomáticos cesaron de esgrimir, incluso a título de 
hipótesis, proyectos que pudieran llevar al derrumbamiento de China. 

En la América Central, la importante cuestión del canal interoceáni
co pasó a primer piano; se hallaba unida a la suerte de las islas v de 
las costas que en el mar de las Antillas cubrían los accesos al tU'turo 
canal. En aquella zona la expansión americana ponía en jaque o inten
taba eliminar los intereses que poseían los estados europeos. 

Tal intención se afirmó, a partir de julio de 1895, cuando el presi
dente Cleveland, con ocasión de un litigio de frontera entre Venezuela 
y la Guayana inglesa, presionó sobre Gran Bretaña para que sometiese 
a arbitraje la cuestión. En algunos años la política de los Estados Uni
dos obtuvo dos importantes éxitos en cuestiones que ya habían sido 
planteadas medio siglo antes. 

En el asunto de Cuba, los móviles de su política fueron económicos, 
financieros y estratégicos: los recursos de la colonia española--caña 
de azúcar, tabaco, mineral de hierro--eran considerables; los capitales 
americanos habían sido ampliamente invertidos en las plantaciones y 
en I~ explotaciones mineras; la situación geográfica de la isla resultaba 
esencial para !a dominación en el mar de las Antillas. Cuando los cu
banos, que ya se habían sublevado entre 1868 y 1878 contra la domina
ción española, comenzaron una nueva insurrección, sus peticiones ha
llaron ocasión de desempeñar su papel. Sin embargo, los medios de 
negocios--<:on excepción de los que tenían en Cuba intereses directos
permanecieron reservados durante largo tiempo, porque temían las mo
lestias que a la vida económica podría acarrear una guerra. Una co
rriente de pasión barrería aquel obstáculo; bastó un accidente-la ex
plosión de un acorazado norteamericano en el puerto de La Habana--y 
una ardiente campaña de prensa, que con tal motivo agitó a la opinión 
pública. En tres. meses España quedó vencida; abandonó no solamente 
Cuba, que pasó a ser protectorado encubierto de los Estados UníJos. 
sino también Puerto Rico, y, en el Pacífico, las Filipinas y la isla de 
Guam, que quedaron como posesiones de la Unión norteamericana. 

. Este éxito incitó al Gobierno norteamericano a levantar en seguida la 
hipoteca que pesaba de¡de 1850 sobre la cuestión del canal interoceáni-
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co. Por el tratado de Clayton-Bulwer (1) los Estados Unidos y Gran 
Bretaña se habían comprometido recíprocamente a no ejercer un con
trol exclusivo sobre aquella gran v:ía marítima cuando fuera establecida. 
Después de 1880, el presidente Hayes había declaraJo, sin embargo, 
que el canal. puesto que pondría en comunicación los puertos america
nos del Atlántico con los del Pacífico, debería ser colocado "bajo 
control Je los Estallos Unidos"; pero el Gabinete inglés no había hecho 
caso. La cuestión se tornó apremiante cuando los Estados Unidos pu
sieron el pie en los archipiélagos del Pacífico; además, las circunstan
cias eran favorables, porque Gran Bretaña tenía entre manos ia guerra 
surafricana. Después de dos años de negociaciones el Gobierno ame
ricano, por el t;atado de Hay-Pauncefote (18 de 1Íoviembre de 1901), 
hizo que se le reconociera el derecho de construir él solo el canal, de 
establecer sus fortificaciones y "una fuerza de policía militar". 

Desoués de habe"r eliminado a España, los Estad"os Unidos actuaron, 
pues, d~ manera tal que obligaron a alejarse a Gran Bretaña; la escua
dra británica, que desde hacía más de medio siglo vigilaba Ja zona de 
los Caribes, se retiró. 

Por último, el Imperio turco atravesaba. a partir de 1894, una nueva 
crisis: una vez más las poblaciones cristianas en Armenia, en Creta, 
en Macedonia trataban de escapar de la dominación musulmana, y 
reivindicaban una autonomía administrativa. En los orígenes de tales 
movimientos las exigencias del sentimiento nacional se encontraban 
sostenidas por el sentimiento religioso, por el deseo de asegura{ a la 
libertad individual una protección contra la arbitrariedad de los fun
cionarios y por la voluntad de obtener una reforma del fisco. Sin em
bargo, las condiciones -iariaban de uno a otro grupo. Los arm.•o'Üos, que 
en los confines del N':rdeste del Imperio soportaban el pillaje de los 
kurdos y trataban de :,efcnder lisa y llanamente su seguridad, no po
dían contar con otro apoyo exkrior que el de los emigrados armenios 
establecidos en Inglaterra o en los Estados 'unidos. Los griegos, que 
formaban la gran mayoría de la población en Creta, querían que la ad
ministración de la isla fuese devuelta, por la Sublime Puerta. a un Go
bierno cristiano y que el producto ele los impuestos se invirtiera allí 
mismo; podían tener esperanzas de encontrar en Grecia el apoyo de la 
opinión pública y del Gobierno. Los búlgaros de Macedonia, que boico
teabcm el fisco y los tribunales turcos, buscaban obtener el apoyo del 
principado de Bulgaria. Pero en todas partes los métodos de represión 
turcos eran los mismos: ra:?.ias y matanzas; en Armenia. lejos de la 
mirada de Jos europeos, aquellas represalias adquirían la tónica de un 
exterminio sistemático: en cinco meses del invierno de 1895-1896 se 
contaron, al parecer, 37 000 víctimas. 

Esta crisis turca no dejó de tener repercusiones inmediatas en las 

(l) Véasé antcnormentc, pág. 197. 

¡: 
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relaciones políticas internacionales. Las matanzas provocaron indi?na
ción en Ja opinión pública europea y mostraron una vez más la necesidad 
de imponer al Gobierno turco un sistema administrativo capaz de ga
rantizar seguridad a las poblaciones cristianas; los gobiernos eu:opeos 
podían aprovecharse de esta situación para asegurarse venta¡as en 
detrimento los unos de los otros e incluso para provocar el derrumba
miento del Imperio otomano. La cuestión armenia era vigilada por Ru
sia, como vecina, y por Inglaterra, cuya industria t~xtil emple_aba ~o
misionistas armenios. La cuestión cretense, por motivo de la s1tuac1ón 
estratégica de la isla, interesaba a todas las potencias m_editerrán,eas. 
La insurrección macedónica podía ser utilizada por Austna-Hungna y 
Rusia para fines políticos que eran opuestos. Especialmente dos mo
mentos fueron críticos: el invierno de 1895-1896, cuando las grandes 
matanzas en Armenia, y la primavera de 1897, cuando Grecia, que 
quería anexionarse a Creta, entró en guerra con Turquía, siendo, no 
obstante, derrotada en quince días. 

En el asunto armenio el hecho impor;tante fue el nuevo sesgo que 
tomaron las iniciativas inglesas. Salisbury parecía dispuesto a abando
nar la política de soste1limie11to del Imperio turco que había seguido 
Gran Bretaña durante todo el curso del siglo; Jlngó a pensar que Tur
quía estaba demasiado podrida para subsistir, y consideró Ja eventua
lidad de un reparto. Sin embargo, no insistió cuando comprobó que el 
Gobierno alemán no admitiría aquella solución. El primer ministro bri
tánico propuso entonces una intervención naval que, por el Bósforo y 
los Dardanelos, tendría por objetivo la costa armenia del mar Negro; 
pero esta proposición tropezó con Ja oposición del Gobierno ru~o, te
meroso de que los ingleses quisieran apoderarse de Constantinopla. 

En el asunto cretense, Gran Bretaña favorecía el otorgamiento de la 
autonomía, mientras que Alemania sustentaba la opinión contraria, 
quizá con el deseo de provocar en Grecia una crisis interior qu,e ~u
diera ocasionar la abdicación del rey y Ja. subida al trono del pnnc1pe 
heredero Constantino, casado con la hermana. de Guillermo II. Pero la 
guerra greco-turca amenazaba cori extenderse a toda la península bal
cánica si los pequeños estados cristianos la aprovechaban para so~tener 
el movimiento macedónico. Dichos estados antes de tomar partido y 
de comprometerse en una aventura observaron cómo se orientaban las 
políticas rusa y austro-húngara. Ahora bien, a finales de abril de 1897 
los dos emperadores se pusieron de acuerdo, con vistas a mantener 
el statu qua en los Balcanes. Era aquella una prudencia excepcional. 
¿Cómo explicarla 7 Rusia miraba en tal momento hacia el Extremo 
Oriente; por otra parte, se había advertido que no podría co~tar, en 
el caso de una crisis balcánica, con el apoyo atmado de Francia. Aus
tria-Hungría recibió de Alemania el consejo de mostrarse prudente: 
temía también que el movimiento macedónico dirigido por los búl_garos 
produjera, en caso de' éxito, la formación de una Gran Bulgaria, es 
decir, la solución que ya había. echado por tierra la Doble Monarquía 
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en 1878. Este juego de las oposiciones de intereses y de las desconfian
zas entre las grandes potencias fue lo que salvó al Imperio turco. 

Tales controversias y rivalidades incesantes, que se presentaban si
multáneamente en todas las regiones del globo y que ponían en juego 
Jos intereses económicos de los estados imperialistas; acarrearon con
flictos armados: guerra chino-japonesa, guerra hispano-americana, gue
rra greco-turca, guerra, sudafricana. Pero esos conflictos permanecieron 
"localizados". 

En suma, y esta observación merece que nos detengamos en ella, 
el choque entre los intereses económicos de las grandes potencias no 
había bastado, allí donde solo estában en litigio los intereses, para 
provocar una amenaza de conflicto general. Los gobiernos y la opinión 
pública tenían clara conciencia de que aquellos objetivos económicos 
no valían una guerra, por lo menos una gran guerra, que ocasionaría 
riesgos desproporcionados con lo que se ponía en juego. Los medies 
de negocios americanos, por ejemplo, se mostraron muy reservados 
en 1897 respecto a la perspectiva de un conflicto con España, porque 
creían que Ja lucha podría ser larga y penosa; solo cambiaron de opi
nión el día en que, una vez comenzada la guerra, se dieron cuenta de 
que sería corta. El Gabinete inglés, a pesar de la importancia que repre
sentaba el mercado chino para los exportadores británicos y de los 
temores que le inspiraba a ese respecto la política rusa en Manchuria, 
apartó en marzo de 1898 toda idea de intervención armada para im
pedir el establecimiento de una base naval rusa en Port-Arthur. Y, sin 
embargo, ¿no era en Washington y en Londres donde las preocupa
ciones económicas desempeñaban el papel más activo en la dirección 
de la política exterior? El único caso en que durante el curso de aquel 
período el choque de los imperialismos acarreó un peligro de guerra 
entre grandes potencias europeas fue, en septiembre de 1898, el asunto 
de Fashoda. Ahora bien, ¿qué parte h~y que adjudicar en el conflicto 
a las preocupaciones econ6micas7 La iniciativa de los medios coloniales 
franceses tenía como fin el "renovar la cuestión de Egipto": cuestión 
de prestigio. En Ja conducta de Gran Bretaña, ciertamente, la explica
ción económica no podría desdeñarse, pues se trataba de salvaguardar 
mediante la conquista del Sudán nilótico la misma base de la prospe
ridad en Egipto. Sin embargo, la viveza de las reacciones que se ma
nifestaron en la opinión pública inglesa se explica mucho más mediante 
el estado de la psicología colectiva que mediante el deseo de proteger 
intereses materiales. 

II. LAS RELACIONFS POLITICAS ENTRE LAS GRANDES POTENCIAS 

Entre estas rivalidades imperialistas y los compromisos diplomáti
cos establecidos o estudiados en Europa existía una doble relación: 
por. una parte, cada estado tenía en cuenta en sus esfuerzos de expan
sión la situación europea que le invitaba o le obligaba a tomar en 
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consideración los intereses de tal estado o de tal otro; por otra parte, 
los incidentes que jalonaban el choque entre los imperialismos podrían 
llevar a los gobiernos a· revisar la línea general de su política y a buscar 
puntos de apoyo. Bajo el signo de las rivalidades extraeuropeas se 
desarrollaron durante este período las relaciones .entre las grandes po
tencias europeas y se dibujaron nuevas perspectivas. 

La posibilidad de una alianza continental que agrupase a Alemania, 
Rusia y Francia era una de esas perspectivas. La iniciativa correspon
dió al Gobierno alemán, que deseaba debilitar la alianza fr¡mco-rusa y 
atlemás tener a raya a Gran :Bretaña, cuyos intereses económicos se 
oponían a los suyos. En abril de 1895 se asoció a la gestión conminato
ria hecha por Rusia y Francia cerca del Japón para obligarle a aceptar 
la revisión del tratado de Simonoseki. A principios de enero de 1896, 
a propósito del asunto del Transvaal, propuso en vano a Francia y a 
Rusia una "acción común" contra Gran Bretaña. En agosto .de 1897, 
en el momento de las disensiones anglo-rusas con motivo de la cuestión 
de los Estrechos, Guillermo II, en visita a San Petersburgo, trató de 
mostrar al Zar el valor de la amistad alemana. En junio de 1898 pare
ció volverse de nuevo hacia Franciá: Bülow sugirió a Hanotaux "una 
colaboración práctica entre Francia y Alemania" para impedir la ex
pansión inglesa en Africa. del Sur. Estos ofrecimientos no tuvieron re
sultado. Al día siguiente de Fashoda se tornó a la misma idea, pero 
ahora fue el Gobierno francés quien la inició y el Gobierno alemán a 
su vez quien se mostró reservado, y as( continuaba cuando, durante la 
guerra de los boers, el Gobierno ruso trató de anudar una conversación 
cuyo fin sería poner en jaque a Gran Bretaña. 

La segunda posibilidad era la de una alianza anglo-alemana; se su
girió varias veces, entre 1898 y 1901, por iniciativa inglesa. En 1898, 
hubo un simple sondeo, efectuado por el ministro de las Colonias, Jo
sepQ Chamberlain, que habló, a título personal, pero que había recibido, 
de hecho, el asentimiento del primer ministro. En 1901, el ofrecimiento 
fue oficial. El secutario de Estado para Asuntos Exteriores, Lansdow
ne, se declaró dispuesto a concluir un acuerdo político con Alemania: 
compromiso de neutralidad, si uno de los dos estados entrase en guerra 
con una potencia; promesa de asistencia armada si, en esa guerra, in
terviniese otro estado, sin haber sido provocado. Era, pues, un proyecto 
de alianza defensiva, pero limitada al caso en que uno de los contra
trantes estuviera en lucha con dos adversarios; Gran Bretaña se com
prometería, así, a entrar en guerra al lado de Alemania en un co~cto 
germano-ruso, si Francia, según las obligaciones de su tratado de alian
za, apoyara a Rusia con las armas. El Gobierno alemán no se pro~nía 
co1J.tentarse con este ofrecimiento; exigía que Gran Bretaña contra 1ese 
compromisos, no hacia Alemania sola, sino hacia la Triple Alianza tan;
bién. Lansdowne objetó que, con tal extensión del proyecto, correno.. 
el .riesgo Inglaterra de ser arrastrada a "conflictos que no la concern•:c
ran"; sugirió, pues, renunciar a la idea de alh .. nza y estudiar.. sola, .. , 
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mente un acuerdo limitado a cuestiones particulares: Mediterráneo o 
golfo Pérsico. La respuesta alemana fue: "Todo o nada." Y la negocia-
ción no pasó adelante. . . , 

Estas dos perspectivas, cuyo alcance, a pnmera vista, parecia tan 
amplio, quedaron, pues, una y otra, reducidas a deseos o prorectos 
abortados. Los compromisos contraídos entre l¡is grandes potencias no 
se modificaron. 

El único hecho nuevo fue el refuerzo de la alianza franco-rusa. La 
convención militar de 1892, pieza principal de la alianza, se aplicaría, 
únicamente, en el caso de una guerra con Alemania (1). Sin duda, el 
acuerdo de 1891 había previsto una colaboración diplomática de los dos 
estados en un marco más amplio; pero este no \implicaba la promesa 
de un ~poyo armadó. La alianza había sido int7rpretada stricto sensu 
por el Gobierno francés entre 1894 y 1898. E'. ~mmstro de Asuntos E~
teriores Berthelot declinó, claramente, en diciembre de 1895, la posi
bilidad 

1

de una intervención armada en los asuntos balcánicos, por lo 
menos mientras Rusia no prestara su apoy,o a Francia en la cuestión de 
Alsacia y Lorena. "Solo un gran interés nacional, como un nuevo arreg~o 
de la cuestión que divide, desde 1870, tan profu::idamente ~ A~e:nama 
y a Francia sería lo bastante consi~erabl~scn_bía-para ¡ust~ficar .ª 
los ojos del pueblo francés compromisos que Implicasen una acción i:ii
litar, en la cual las dos potencias pudieran ser arrastradas necesana
mente." Por tres veces, en 1897, repitió Hanotaux que Rusia no debía 
hacerse ilusiones: en las cuestiones balcánicas, Francia podía prestar su 
apoyo diplomático; pero nada más. Rusia, desde entonces, se h~bía 
mostrado reservada cuando la crisis de Fashoda. Tras estas expenen
cias, ¿no había que temer un debilitamiento de. la alianza? P~ra impe
dirlo Delcassé decidió iniciar nuevas conversac10nes con Rusia. 

E'i acuerdo que firmó con Muravieff, el 9 de agosto de 1899, sin 
introducir ningún cambio en los textos de los acuerdos anceriores, mo
dificó su espíritu: la alianza no tendría s,olo por objeto el "manteni
miento de la paz"; enfocaba también el mantenimiento del "equilibrio 
entre las fuerzas europeas"; la nueva fórmula implicaba que Francia 
aceptaría prestar su apoyo a la política balcánica de Rusia, en caso de 
que Austria-Hungría intentase quebrantar el statu qua; pero también 
que podría obtener. a cambio, un apoyo ruso en la cuestión de Alsacia 
y Lorena. Tal era el estado de espíritu de Delcassé, quien lo expresó en 
una carta al presidente de la República: se trataba-decía-de prepa
rar la realización de "nuestros deseos y de nuestras esperanzas". Sin 
embargo, el carácter defensivo de la alianza subsistía, ya que solo una 
agresión alemazrn plantearía el casus foederis. 

Al año siguiente, un protocolo, firmado por los jefes de Estado Ma
yor y aprobado, en marzo de 1901, por los gobiernos, introdujo en Ja 
alianza un elemento nuevo: consideraba el caso de una guerra con 

(1) Véase antcriormeritt:, pág. 425 . 
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In&Jaterra. cosa que Ja convención militar dt:: is.~2. no ::abfa .i::rev,1.sto. 
Si Inglaterra atacase a Francia, Rusia harfa una d1ver~1on .m1htar en 
el TurquC$tán, en dirección a las fronteras de la India. S1 Inglaterra 
atacase a Rusia, Francia concerttrarfa 150 00~ hor:ibres en las costas 
del Canal de la Mancha, para tener al adversano ba¡o la amenaz~ de un 
desembarco. A fin de permitir a los rusos acelerar la. construcción; en 
el Turquestán, de ferrocarriles estratégicos (en par~1cular, u?~, lmea 
de Orenburgo a Tachken), el Gobierno. francés autonzó .la em1s10n, en 
París de un empréstito ruso de 425 nullones de francos, P~!'º expre~ó 
el de~eo de obtener, a cambio, facilidades para la exportac1on a Rusia 
de productos de la industria francesa. . , . , . 

Sin embargo, esto no es más que la d?cumentaa~n d1ploma~1ca. ~~ 
examen deja las cuestíones esenciales abiertas a 1la mterpretac1ón ~1s. 
tó · La posibilidad de un acercamiento franco-alemán fue cons1de
ra~~\arias veces ,en el marco de una alianza c?ntinental. L Cuál era el 
valor de tales intenciones? Si el proyecto de alianza an~lo-alemana hu
biera sido aceptado por el Gobierno alemán, en los términos. prop~estos 

r el Gabinete inglés, ¿habrían podido orientarse las relaciones 1~ter
~cionales por un camino nuevo? ¿Por 'qué fue abando?ado7 Fmal
mente ¿por qué Francia y Rusia reforzaron su;, compromisos mut~os7 

El 'estado de ánimo de los medios gubernamen:al~s, en. Alemama Y 
en Francia, permite apreciar el alcance real de las msmuac10nes hechas 
con vistas a un acercamiento franco-alemán. . . . 

¿Eran sinceros los ofrecimientos de colaboración d~pl~máttca que 
hizo, por dos veces, Alemania, en enero de 1896 y en ¡umo de 1898 7 

El primero no lo era, ciertamente. Basta, para convenc~rse de ello, 
leer las notas redactadas, para uso interior, por ~l canciller Hohen
Johe y por Holstein. Sugiriendo una entente continental, l_?S ~utores 
de la proposición no deseaban verla concl.uida :. querían so~o mqu1etar a 
Inglaterra, mostrarle los peligros del aislamiento y obltgarla, así, a 
acercarse a la Triple Alianza. .. 'ó 

La segunda fue tomada en serio por Gabriel Hanotaux. . Ocas1 n 
malograda", dijo, a menudo, después. Aceptando la ~onversac1ón ofre· 
cida por Alemania, habría sido posi\Jle, según él, evitar el f:acaso de 
Fashoda. Pero esta opinión no tiene funda1:1ento. Aquí, tan::-b1én, basta 
leer los documentos alemanes. El 18 de jumo de 1898: el mismo día ~n 
que se hizo la gestión alemana en París, Bülow escn?fa a su emba¡a
dor en Londres: "Espero, además, que ei: esta ocas1~n obtendremos 
más con Inglaterra que uniendo nuestro~ mtereses ~ncanos a los ~e 
Francia. Pero si los hombres de Estad.o mgleses. sup1~ran ~~e Franct 
busca un apoyo contra Inglaterra, tomarían qmzá d1spos1c10i:~s m s 
convenientes respecto a nuestras peticiones." L 1: de~e?JOS olv1 ar, en 
la interpretación de este episodio, cuál era l~ d1spos1c1ón person~l ~: 
Bülow respecto a Francia 7 Se ve muy clara por cuanto, seguro e 
inocencia del capitán Dreyfus, se gu.a:d~ mu~ho de tener el g~sto qu~ 
hubiera aplazado el Asunto: "La cns1s mtenor francesa--escnbe, pre 
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cisamente en el curso del verano de 1898--disgrega el ejército y escan
daliza a Europa." ¿Por qué no se alegraría de ello Alemania? 

Esto es lo que autoriza a pensar que la alianza continental no era 
el objetivo real de la política alemana. Quizá a Guillermo JI le sedujese 
esta idea; pero sus colaboradores nunca le concedieron importancia: 
en su ánimo, las aperturas hechas a Francia no eran más que un medio 
de inducir a Gran Bretaña a que negociase. 

¿Debemos atribuirle mayor consistencia, cuando fue Ja diplomacia 
francesa la que tomó la iniciativa de tales sont:J.eos7 El acercamiento a 
Alemania era deseado, ciertamente, por algunos medios franceses; sin 
embargo, salvo muy raras excepciones, dichos medios no se proponían 
declarar que Francia reconocía el hecho consumado de Alsacia y Lo
rena. Ahora bien: el Gobierno alemán ponía una condición previa al 
acercamiento: la confirmación explícita del tratado de Francfort. Dejó 
sin responder, en.1897, una oferta de Hanotaux, pues en la forma"'-en 
que fue presentada, le pareció indicar que la opinión pública francesa 
no estaba "madura". Y cuando, en mayo de 1899, se mostró impresio
nado por la insinuación rusa de alianza continental, respondió, pro
poniendo, en el marco de aquel proyecto, la "garantía mutua del esta
tuto territorial de las tres potencias". "Imposible-respondió el Gobier
no ruso--: Francia, sin duda, ha renunciado al desquite; ¡pero no 
puede declararlo formalmente 1 Bülow, pues, estaba en buenas condicio
nes para declarar que, antes de tomar compromisos dirigidos contra In
glaterra, debía afianzar la seguridad del Imperio en el continente. Pero, 
¿no ponía esta condición precisamente porque deseaba provocar el 
fracaso de la combinación 7 

En suma, tanto de una parte como de la otra, estos sondeos. inter
mitentes no fueron sino veleidades o maniobras a plazo corto. En estas 
iniciativas, tan estrechamente ligadas a incidentes pasajeros, no se 
vislumbra una política orientada hacia un acercamiento. Ni en Alema
nia, ni en Francia, parece haber sido considerada en serio tal política 
por los medios dirigentes: la cuestión de Alsacia y Lorena bastaba 
para obstaculizarla. 

Para comprender el fracaso del proyecto de alianza anglo-alemana 
debemos observar más allá de las negociaciones diplomáticas o de los 
sondeos oficiosos. 

La cuestión de la adhesión de Gran Bretaña a la Triple Alianza fue 
el escollo en esta negociación: el Gabinete inglés no quería compro
meterse a intervenir en una crisis que provocase el derrumbamiento de 
Austria-Hungría, derrumbamiento que los diplomáticos creían posible 
apenas desapareciera el emperador Francisco José; el Gobierno alemán 
consideraba esta negativa muy adecuada, para animar a los adversarios 
de Austria-Hungría, que sabrían atacarla, sin correr el riesgo de una 
intervención inglesa. ¿Era este, no obstante, el nudo de la cuestión 7 
Es difícil creerlo. La verdadera causa. del fracaso, debemos verla, más 
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bien, en el estado de ánimo de los medios dirigentes que, por los dos 
lados, se encontraban divididos y vacilantes. 

E~ Inglaterra, solamente el ministro de las Colonias. Joseph Cham
berl;~m no ponía reparos porque pensaba que Gran Bretaña no podría 
continuar la política del "espléndido aislamiento", desde el momento 
en que se encontraba _ante una amenaza de conflicto con Rusia, en Ex
tremo Oriente, y con Francia, en Africa. I.ansdowne, secretario de Es
tado para los Asuntos Exteriores, estimaba que la idea tenía algo bue
no; pero dudaba mucho de sus resultador. El primer ministro, Salis
bury, no creía en el peligro del aislamientc, pltesto que la flota inglesa 
era capaz de proteger ias Islas Británicas contra un desembarco. Sin 
embargo, la experiencia de la guerra sudafricana, que reveló las debili
dades del ejército inglés, le hizo reflexionar; por tal causa, consintió 
en la negociación de 1901; pero solo la aceptó con muchas reservas 
pues, a su juicio, en una alianza defensiva anglo-alemana. serían muy 
desiguales las cargas: la obligación, en que se encontraría Inglaterra, 
de defender a Alemania contra Rusia, sería más pesada que la contraída 
por Alemania .de defender a Gran Bretaña contra un ataque francés. 

En Alemarua, el Emperador se había mostrado satisfecho, en la pri
mavera de 1901, al recibir el ofrecimiento de alianza inglesa: "Así, pa
r:ce ser que vienen a d1:mde nosotros les esperábamos ... No puedo estar 
siempre dudando entre rusos e ingleses; ¡acabaré por quedarme entre 
dos sillas I" Pero sus consejeros se mostraban en desacuerdo, sobre 
todo, porc¡.ue no consi~eraban del mismo modo el alcance práctico de 
una negativa. El embajador en Londres, Wolff-Mettemich, insistía so
bre la gravedad de un fracaso de la negociación, pues el Gobierno in
glés~ si no ob~enfa la alianza de. Alemania se volvería hacia Francia y 
Rusia. Holstem, por el contrario, afirmaba que la negativa no tendría 
conse7uencias: pensaba que Gran ~retaña no podría entenderse con 
Fr~1a y Rusia, pues ello le costana muy caro. En cuanto al canciller 
Bülow a lo largo de estas negociaciones se había mostrado desconfia
do: la alianza anglo-alemana, decía, provocaría en Rusia un vivo ren
cor contra Alemania; ahora bien, ¿no podría Inglaterra aprovecharse 
de ello "para mantener buenas relaciones con Rusia, a pesar de la alian
za y atropellarnos en las cuestiones coloniales"? 

Así, pues~ de una y de otra parte, no parecían muy convencidos. 
¿Por qué? Stn duda, a causa de la perspectiva de una rivalidad naval 
angl~-~emana, que se anunciaba desde 1898. ¿Cómo creer, en tales 
condtctones, que una alianza podría ser duradera 1 En el ánimo de los 
hombres de Estado británicos dicha alianza habría implicado el aban
dono •. J?Or parte de Alemania, de su gran programa naval. Sin embargo, 
los dmgen~e.s alemanes estaban tanto menos dispuestos a renunciar a 
la Weltpolitik, cuanto que ·subestimaban el alcance de una negativa: 
Cuando Holstein afirmaba que la orientación general de la política in
glesa no podría cambiar, cometía un grave error, como ya había he
cho, en 1890, con motivo de las relaciones franco-rusas. 
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¿Cómo explicar, por último, el refuerzo y la extensión de la alianza 
franco-rusa 1 Aquí también parece determinante el papel que desempe
ñan las circunstancias. 

Que el Gobierno ruso añadiera, con gusto, a la alianza un "matiz 
anti-inglés", era lógico, ya que los intereses rusos cho~aban con los 
ingleses, sobre todo en Extremo Oriente. Pero result~ ~as sorprend~°:
te que aceptase por objetivo de la alianza el mantenzmzento del equzl:
bn·o, sabiendo el sentido que daba Delcassé a esta fórmula. ¿No _hab1a 
rehusado claramente Alejandro III, en 1893, prometer a Francia un 
apoyo en la cuestión de Alsacia y Lorena 1 .si ocurrió de otro modo, ~n 
1899, fue, evidentemente, porque la política rusa obtuvo, a cambio, 
la perspectiva de tener el apoyo de Francia en la cue_stión turca. En el 
momento en que inició la expansión en Extremo-Oriente podía temer 
que Austria-Hungría se aprovechase de aquella circunstancia para vol
ver a sacar ventaja en las cuestiones balcánicas, y, para precaver esta 
posibilidad, deseaba asegurarse e~ concurso de Fra~cia.. . 

La interpretación de la política francesa es mas difícil. ¿Debemos 
pensar que Delcassé no estaba aún decidido, en aq~el momento-~ pesar 
de que lo dijeran sus amigos-a O[ientar su política por el cammo de 
un acercamiento hacia Gran Bretaña? ¡Debemos admitir, por el con
trario, que se entregaba solo a una maniobra, destinada a inquietar al 
Gobierno inglés, para llevarlo a un arreglo? ¿O podemos pensar, tam
bién, que quería tomar precauciones en la hipótesis de ~ue Gran Bre
taña no se prestara a liquidar sus diferencias con Francia? Hemos de 
confesar que. estas interpretaciones no están apoyadas por ningún do
cumento. 

El choque entre los imperialismos no había determinado, pues, en
tre 1894 y 1901, una orientación nueva en el sistema de acuerdos _o de 
alianzas entre los grandes estados europeos; había provocado, sola
mente, iniciativas que no pasaron del estado de deseos, sondeos o ma
niobras, y que permanecían en estrecha unión con circunstancias tem
porales. 
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CAPITULO XI 

EL NUEVO AGRUPAMIENTO DE LOS ESTADOS EUROPEOS 

( 1901-1907) 

La marcha de las relaciones entre las grandes potencias, en el período 
1901 a 1907, se vio señalada por caracteres nuevos; por una parte, los 
esfuerzos de expansión fuera de Europa ocasionaron una guerra entre 
Rusia y el Japón y una amenaza de guerra entre Francia y Alemania; 
por otra parte, el sistema de ententes y alianzas entre los estados eu
ropeos sufrió una transformación por el acuerdo franco-italiano de 1902, 
por el franco-inglés de 1904 y por el anglo-ruso de 1907. ¿Cuál eh el 
lazo que unía estos dos aspectos de la situación internacional? 

l. LOS CHOQUES ENTRE LOS IMPERIALISMOS 

Los esfuerzos de expansión y las rivalidades que de ellos resultaban 
entre los estados europeos alcanzaron a nuevaS regiones del mundo, 
al mismo tiempo que los Estados Unidos y el Japón extendían sus te
rritorios o sus zonas de influencia, a expensas de los europeos. 

En Persia, en Asia Menor, en Etiopía y, sobre todo, .en Marruecos 
era donde se enfrentaban los intereses de las grandes potencias eu-
ropeas. . 

Gran Bretaña y Rusia se observaban y oponían en Teherán, desde 
la primera mitad del siglo XIX. Este antagonismo se agravó ahora; los 
dos gobiernos explotaban el apuro financiero del Gobierno persa, para 
obtener, a cambio de aperturas de crédito, concesiones de minas o de 
ferrocarriles. Tras aquellas negociaciones económicas y financieras, se 
dibujaban intereses estratégicos, pues él Gobierno ruso pensaba esta
blecer un ferrocarril que llegase al golfo Pérsico, proyecto peligroso para 
la seguridad de la· India. En 1906, una crisis interior en Persia-un 
movimiento revolucionario fa'7orecido por la influencia de las ideas 
occidentales y dirigido contra los métodos arbitrarios propios del Go
bierno-agravó las dificultades financieraS y ofreció, de consiguiente, 
nuevas ocasiones a las iniciativas rivales de las dos potencias europeas. 
Pero, en agosto de 1907, esta rivalidad quedó resuelta, mediante un 
compromiso: el reparto de Persia en zonas de influencia económica, 
rusa al Norte e inglesa al Sudeste, sepamdas por una zona neutra. 

En Asia Menor, donde, desde 1890, Jos grupos financieros ingleses, 
alemanes y franceses trataban de obtener concesiones de ferrocarriles, 
eran los intereses alemanes los que dominaban : la Deutsche Bank, 
gracias al apoyo del Gobierno de Berlín, obtuvo del Gobierno 'turco, 
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en 1903, la concesión de una vasta red de ferrocarriles que debía cubrir 
la. m?l'.ºr parte de Anatolia y de Mesopotamia, y tener por arteria 
prmcipal ~a línea que unie~ el Bósforo con Bagdad y luego con el 
golfo Pérsico. Aquel contrato abría grandes perspectivas a la actividad 
alem~a, tanto desrie el punto de yista económico como del político. 
Implicaba una amenaza para los intereses financieros franceses-pues 
la mayor parte de los: títulos de la Deuda otomana estaba en manos de 
los fr~nceses- ¡ ~rü todavía más para Gran Bretaña y Rusia: Gran 
Bretana corría. el nesgo de perder la si_tuación preponderante que poseía, 
en lo económJco, .desde hacía _dos siglos, en Mesopotamia¡ pensaba, 
sobre tod_o, que st el ferrocar~d llegase al golfo Pérsico, la seguridad 
d_e la India se vería comprometida¡ Rusia se inquietaba por el benefi
cio que representaba para el Imperio turco, pves, gracias al ferrocarril, 
podría llevar, t,ácilmente, en adelante, sus fuerzas armadas a todas las 
part~s de su t~rrí!orio. Sin embargo, la cuestión del Bagdadbahn no 
ocasionó, en nmgun momento, una seria amenaza de conflicto entre 
las g~ande_s potencias. _Las resistencias ~olo se manifestaron en el terre
no fmanciero: Francia, Gran Bretaña y Rusia cerraron su mercado 
~ursátil y bancario. a _los empréstitos que trataba de colocar la compa.
n~a alemana; consigmeron retrasar, durante algún tiempo, la construc
ción de la _vía fé:rea; per? no lograron hacer fracasar la empresa. 

En Afr1ca oriental, E~10p~a, 9-ue había defendido su independencia, 
en 189~, contra la tent?tiva italiana, permanecía sometida a la presión 
de los mtereses extran1eros. Francia obtuvo la concesión de un ferro
carril de Djibu~i a Addis-~beba, e intentaba ocupar un lugar prepon
derante en la vida económica. Esta acción era vigilada y obstaculizada 
por Gran Bretaña, que. quería, cuando menos, evitar que la parte occi
de~tal del _país-la región del lago Tana y del Nilo azul-cayese bajo 
la mfluencia de otr~ ~an potencia; también lo era, por Italia, que, sin 
poder ~mprender nmgun esfuerzo de conquista, deseaba, sin embargo, 
asegurars~ algunos be~eficios. En 1906~ los tres estados llegaron a un 
compromiso: se repartieron, en Etiopía, zonas de influnecia económica. 

La cuestión marroquí fue la única que dio lugar a una grave amena
za de_ I_a paz gene:al. ¿Qué era lo que se jugaba? Las perspectivas de 
beneficios económicos eran importantes, no solo porque Marruecos po
seía, sobre tod~ en _la zona del Rif, recursos mineros, sino también por
que la modernización del país podía ofrecer oportunidades a las em
presas de con~trucción de !errocarriles y de instalaciones portuarias. 
Las p:eocupactones estratégicas-unidas al control de las grandes vías 
~arítimas-:-no eran de menos, importa,ncia, ya que Marruecos tenía un 
htoral mediterráneo y otro atlantico; hr libertad de paso en el estrecho 
~e Gibraltar y la de tráfico por la ruta naval entre Europa y el cabo 
ae Buena Esperanza era lo que se ventilaba. A estas solicitaciones ha
bía q_ue añadir una. preocupación de Francia, que deseaba afirmar la 
segundad de Argeba, extendiendo su dominio sobre el Moghreb; y, 
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sobre todo, previniendo, en aquella región, las posibles empresas de 
otra gran potencia. 

Que Francia asumiera la iniciativa, en la penetración en Marrue~os, 
no era nada sorprendente. Cierto que fules Ferry, no había querido 
comprometer la política francesa, en 1884, en urr asunto cuyo alcance 
internacional pudiera ser grave. Pero el partido colonial creía, ahora, 
que tal acción debía imponerse, y su jefe, Eugene Etienne, lo_ declaró, 
públicamente, en 1902,, en la tribuna de la Cámara de los Diputados. 
Los métodos de penetración de la influencia francesa fueron clásicos: 
ofrecer al Sultán, cuya autoridad se veía siempre impugnada por una 
parte de las tribus marroquíes, los recursos financieros que necesitaba 
para organizar Ja administración de su Imperio, y la asistencia de ins
tructores militares, para el Ejército. Esta política tropezó con la resis
tencia de Gran Bretaña, que no perdía de vista sus. intereses comercia
les, actuales o futuros, en el Imperio jerifiano; pero que, sobre todo, 
se preocupaba de defender las rutas marítimas; am~nazaba, también, 
los intereses de España, que poseía desde el siglo xvr, los presidios, 
en la costa norte de Marruecos; provocaba la irritación de Alemania 
que aunque había llegado muy tarde al reparto del mundo, no deseaba 
que la suerte de un país nuevo, todavía independiente, quedara resuelta 
sin ella. Delcassé obtuvo, por los acuerdos del 8 de abril de 1904, el 
alejamiento de Inglaterra, consintiéndole una libertad de acción. com
pleta en Egipto: abandonó una modesta parte de Marruecos a Espa
ña, en ~904; pero se propuso mantener apartada a Alemania; y, desde 
el principio de la negociación con Inglaterra y con España, anunció, 
claramente, tal proyecto: el Imperio alemán no tenía intereses en Ma
rruecos; por consiguiente. "el Gobierno francés desearía excluirlo". 

En marzo de 1905 fue cuando la política alemana entró en escena. 
La visita de Guillermo ff a Tánger, donde se erigió en protector de la 
independencia de Marruecos, inició una gran crisis internacional, que 
se prolongó durante más de un año. Los rasgos eseciales de esta larga 
crisis son, no obstante, sencillos. El Gobierno alemán pensó, primero, 
en reivindicar una parte de Marruecos, luego abandonó aquella so
lución: apartó, también, la posibilidad de un alejamiento a cambio 
de una compensación. El plan que• se adoptó fue la internacionaliza
ción del asunto marroquí. "Doy por descontado que una conferencia 
internacional no tendrá como consecuecia la colocación de Marruecos 
bajo el poderío y en la esfera de intereses de Francia." Tal creía el 
canciller Bülow. El Gobierno alemán, a pesar de la opinión expresada 
por el jefe del Estado Mayor, no tenía el deseo deliberado de llegar 
hasta la guerra, pero la diplomacia alemana, para obligar al Gobierno 
a aceptar la reunión de la conferencia internacional, hizo uso de la 
amenaza: ejerció, sobre la opinión francesa, un chantaje del miedo, al 
mismo tiempo que explotó las divergencias entre el presidente del 
Consejo. Rouvier, y el ministro de Asuntos exteriores. Este chantaje 
tuvo éxito, no solamente en la opinión y ea el Parlamento, sino tam-
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bién entre los altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exterio
res. El 6 de junio de 1905 dimitió Delcassé bajo la presión directa 
de Alemania, y Rouvier se resignó a aceptar la conferencia. 

Ahora bien, esta "internacionalización" del asunto marroquí se 
hallaba muy lejos de reservar a la política alemana los resultados que 
ella daba por seguros. Cuando la conferencia internacional se cele
bró, en Algeciras, de enero a abril de 1906, el punto de vista francés 
fue apoyado por Gran Bretaña, Rusia, Italia, e incluso por los Estados 
Unidos. El Acta de Algeciras, al mismo tiempo que proclamó la inde
pendencia del estado jerifiano, dejó a Francia los medios de ejercer 
cerca del Sultán una acción política predominante, ya que la orga
nización y el incorporamiento de la policía en los puertos marroquíes 
quedaría en manos de Francia y de España; ahora bien, España, en
t0nces, estaría necesariamente (Bülow mismo lo hizo notar) en una 
situación de vasallo. La política alemana guardó, sin embargo, una 
hipoteca que le permitía presionar sobre la política francesa, a propó
sito de cuestiones que no dejaría de plantear Ja aplicación del Acta. 

Así, mientras que las diferencias que habían enfrentado a Italia 
y Francia, y a Gran Bretaña y Francia, quedaban ahora resueltas, y 
mientras que aquella liquidación del pasado en la misma Europa abría 
nuevas posibilidades en las relaciones entre dichos estados, el Impe
rio alemán, por el contrario, mediante su política en Asia Menor y 
en Marruecos, dejó afirmada su voluntad de obtener en el reparto del 
mundo un lugar que correspondiera a su potencia económica y a la 
fuerza de sus armas. 

Pero la parte preponderante que tenía Europa en la vida general 
del mundo se hallaba, al mismo tiempo, amenazada por el desatrollo 
del imperialismo de los Estados Unidos y por la nueva potencia del 
Japón. 

En América Central, la expansión de Jos Estados Unidos, se des-
arrollaba a la sazón con un rápido ritmo (1). El Gobierno de Washing
ton favoreció, a expensas de Colombia, la secesiónn de los panameños, 
y celebró en seguida, el 18 de noviembre de 1903, con la nueva re
pública de Panamá, el tratado que le aseguraba Ja concesión de una 
faja de territorio a través del istmo, para establecer en ella el canal 
interoceánico. A fin de cubrir las entradas del canal, adquirió, me
diante los métodos de la diplomacia del dólar (2) un cuasi protecto
rado en parte de la isla de Haití, la República Dominicana, y efectuó, 
en 1906, en Cuba, una intervención armada que hizo entrar directa
mente a la gran isla en el sistema po,lítico de los Estados Unidos. 
La vía interoceánica y sus accesos quedaban colocados asf bajo el 
dominio de la Unión. Pero la política americana no se detuvo ahí; 
en aquel momento el Presidente Teodoro Roosevelt declaró que los 

(1) Véase pág. 480. 
(2) Véase pág. 470. 
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Estados Unidos, y ellos solos, estaban destinados a ejercer, respecto 
a los estados americanos, "un poder de poHcía internacional" (1). Por 
último, en el camino de las conferencias interamericanas, cuyo pro
grama era económico y financiero, se esbozaba un sistema que tendía 
a estabiecer la costumbre en todos los gobiernos del continente, de 
tratar sus asuntos comunes bajo la égida del Gobierno de Washington. 

Ante estos progresos del imperialismo americano, ni Gran Bretaña, 
que desde 190t había abandonado sus posiciones en América Central, 
ni Francia, que desde hacía mu_cho tiempo no llevaba ·ninguna política 
activa en el continente americano, mostraron la menor reacción. Uni
camente Alemania insinuó un gesto, porque quería resaltar su fuerza 
en todos los puntos del mundo: con ocasión de un incidente surgido 
entre el Gobierno venezolano y sus acreedores europeos,·decidió, en con
cierto con Gran Bret~ña, un bloqueo de las costas de Venezuela, pero 
mientras Inglaterra se mantuvo prudente, un óuque de guerra alemán 
abrió fuego, en 1903, sobre una obra de fortificación. El presidente 
Teodoro Roosevelt, sospechando que Alemanja quería poner pie en la 
orilla meridional del mar de las Antillas, dio en seguida a sus foer
zas navales la orden de estar preparadas para proteger a Venezuela 
contra un posible desembarco alemán. El Gobierno alemán no insistió, 
y aceptó un arbitraje. Pero Roosevelt tuvo buen cuidado en una con
versación con el embajador alemán de señalar . el alcance del inciden -
te: "Los barcos de guerra alemanes hubieran visto en la flota del al
mirante Dewey su posible adversario, y las gentes de Dewey húbieran 
considerado a los barcos. alemanes como su objetivo de combate más 
próximo. Ya era hora de que acabara aquello." Los Estados Unidos 
habían puesto en jaque a Alemania después de a Gran Bretaña, y ma
nifestado con energía su voluntad de oponerse a toda acción coerci
tiva de una potencia europea en la zona que cubre las cercanías del 
can'Al interoceánico. 

En Asia oriental, en Manchuria y en Corea, Rusia tropezaba con 
la resistencia del Japón. 

En el curso de la guerra de los boxers, en 1900, la expansión rusa 
había tenido ocasión de tomar seguridades y consolidar la preponde
rancia que ya le garantizaban desde 1898. la construcción de los fe
rrocarriles y el establecimien_to de la base naval de Port-Arthur (2). 
El contingente ruso del cuerpo expedicionario internacional había ocu
pado, provisionalmente, las tres provincias manchúes. El Gobierno del 
Zar trató, en vano, de obtener del Gobierno chino un acuerdo que hi
ciera definitiva tal ocupación. Había parecido resignarse primero a su 
fracaso, y siglliendo el consejo del conde Witte, firmó con China, en 
abril de 1902, una convención que preveía la progresiva evacuación. 
Pero, en 1903, suspendió la ejecución del convenio. Este cambio se 

(!} Véase anteriormente, pág. 471. 
(2) Véase anteriormente, pág. 479. 
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debía, sobre todo, a la acción de un hombre de negocios, Bezobrazof, 
que poseía en territorio coreano una vasta concesión forestal a la 
orilla izquierda del Yalu. Bezobrazof consiguió interesar al Zar en sus 
empresas; encargado por el mismo soberano de una misión de estu
dios en Extremo Oriente, se unió con el comandante de las fuerzas 
rusas en Port-Arthur, almirante Alexeief, y, después de unos meses 
de lucha abierta, hizo fracasar la política de Witte. 

El Japón temía ver amenazada la influencia preponderante <:tu.e_ po
seía en Corea; no se resignaba tampoco a abandonar la pos1b1hdad 
de una expansión en la Manchuria meridional, donde contab.a con. ~n
contrar tierras cultívables para sus emigrantes, géneros ahment1c10s 
para salvar el déficit Ele su producción doméstica, hierro, carbón, in
dispensables para su industria. Con el fin de imponer a Rusia un 
reparto de Manchuria y obligarla a evacuar la "cabeza de puente" co
reana, no dudó en aceptar una guerra. Su baza de triunfo era la ven
taja que poseeFÍa el ejército nipón en un teatro de operaciones muy 
próximo a sus bases, mientras que las tropas rusas solo tendrían, para 
enviar los refuerzos y ei material, el ferrocarril transiberiano, de 7.000 
kilómetros de longitL'.::i y cortado por el trasbordo de una a otra orilla 
del lago Baikal. Pero tal ventaja no entraría en juego más que si el 
Japón tuviera, en el estrecho de Corea, el dominio del mar. ¿Estaría 
en condiciones de conseguirlo, y, sobre todo, de conservarlo, en el caso 
de que la alianza franco-rusa asegurase a las escuadras del Zar el 
apoyo de las fuerzas navales francesas? Para prevenir esta posibilidad, 
el Gobierno nipón solicitó y obtuvo, en enero de 1902, la alianza de 
Gran Bretaña: el Gobierno inglés no prometió su apoyo armado en 
caso de guerra contra Rusia sola, pero se comprometió públicamente 
a intervenir si Rusia recibiera el apoyo de "otra potencia", es decir, 
de Francia. 

Después de ocho meses de vanas negociaciones con Rusia, el Japón, 
el 8 de febrero de 1904, inició las hostilidades con un golpe de sor
presa-un ataque contra la flota rusa, anclada en Port-Arthur-que 
le aseguró, para varios meses, la soberanía del mar. En las operacio
nes terrestres de Manchuria, el ejército nipón obtuvo ventajas inme
diatas, pues, durante los seis primero~ meses de las hostilidades, dis
puso de superioridad numérica. A partir de octubre de 1904, las 
fuerzas se equilibrar'ln. Sin embargo, después de haber deshecho una 
contra-ofensiva rusa, los japoneses consiguieron (batalla de Mukden, 
23 de febrero-ll de marzo de 1905) arrebatar las posiciones al ad
versarío. El comandante ruso trató en vano de restablecer la situación: 
La escuadra que llegó de Europa en el curso de un periplo memora
ble con la misión de cortar las líneas navales de comunicación del ejér
cito japonés, fue destruida por la flota nipona el 27 de mayo de 1905 
en el estrecho de Corea, en Tsushima. Ciertamente, estaba aún muy 
lejos la total conquista de Manchuria, y el ejército ruso se encontraba 
en situación de poder prolongar la resistencia, pero el Gobierno del 
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Zar tuvo que enfrentarse, en Rusia, con un movimiento revolucionario, 
que le obligó a buscar la paz en Extremo Oriente. 

La oferta de mediación del presidente de los Estados Unidos, que 
se inquietaba con los éxitos nipones y quería limitar sus resultados, 
favoreció los intereses rusos. El Gobierno japonés se resignó a aceptar 
una negociación, porque tuvo conciencia de las dificultades económi
cas y financieras que le acarrearía la prosecución de las hostilidades~ 
se contentó, pues, con obtener resultados parciales. El 29 de agosto 
de 1905, el tratado de Portsmouth dio al J~pón Port-Arthur y el fe
rrocarril sud-manchuriano, así como la parte meridional de la isla 
de Sajalin, y le autoriz9 a establecer su protectorado en Corea. La ex
pansión rusa había sufrido un fracaso decisivo. 

Era la primera victoria que, desde los comienzos de la expansión 
europea, conseguían los amarillos sobre los blancos. Le permitió al 
Japón poner el pie sólidamente en el continente asiático, y transfor
mar así los cálculos de la política internacional en Extremo Oriente. 
Animó en India, a partir de 1905, el movimiento nacionalista, dirigido 
contra la dominación ingle~a, y, en Indo-China, en 1908, las tentativas 
d_e resistencia contra la colonización francesa. Dejó desorganizado, por 
último, al ejército ruso, incapaz, en varios años, de desempeñar un 
papel eficaz en un conflicto europeo. 

Tales eran las perspectivas inmediatas. Pero, ¿cuáles serían a largo 
plazo? "Los japoneses--observa Paul Cambon-no sospechan que, en 
último término, no se trata de si poseerían o no un jirón de Corea, 
sino de si serán rusos o americanos: llegarán a ser, de aquí a cin
cuenta años, lo que se juegue en la gran partida aue tendrá lugar entre 
Rusia y los Estados Unidos. en Extremo Oriente. Pero todo eso está 
por llegar." 

Que tantos litigios, algunos de los cuales eran de importancia, no 
llevaran, finalmente. a ningún conflicto armado entre los estados eu
ropeos, ¿no prueba que los gobiernos y los pueblos de esos estados va
cilaban en correr los riesgos de una "prueba de fuerza"? 

II. LOS NUEVOS ACUERDOS ENTRE ESTADOS EUROPEOS 

Al mismo tiempo que, entre 1901 y 1907, se desarrollaron estos liti
gios, los compromisos, diplomáticos o militares, concluidos entre las 
potencias europeas, tomaron un nuevo carácter. Italia, al celebrar con 
Francia un acuerdo secreto, el 10 de julio de 1902, se comprometió 
a observar la neutralidad en una guerra franco-alemana, incluso en 
el caso de que Francia, "como consecuencia de una provocación di
recta", tomase la iniciativa de la declaración de guerra, pero la apre
ciación del caso de provocación directa quedó a discreción del Gobierno 
italiano. Los acuerdos franco-ingleses, del 8 de abril de 1904, cuya 
base fue el trueque Egipto-MmTUecos, resolvieron todas las diferen
cias coloniales entre los dos países; también estipularon que Gran 
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Bretaña prestaría a Francia un apoyo en la cuestión marroquí, pero 
solamente ~r la ~cción diplomática. Por último, Rusia, en agosto de 
1907, al Inlsmo tiempo que concluía con Gran Bretaña el acuerdo 
persa, liquidaba los litigios relativos al Afganistán y al Tibet. Mientras 
la Tripl~ Alianza se debilitaba, la entente cordíale franco-inglesa y el 
acercamiento anglo-ruso surgían para respaldar la alianza franco-rusa, 
que la derrota de Manchuria y la crisis revolucionaria rusa de 1905 
habían roto. 

Tal es el esquema general, cuyos perfiles conocemos muy bien. 
l Cuáles fueron los móviles que orientaron las decisiones de los go
biernos? 

Cuando, entre 1902 y 1904, quedaron establecid'as las bases de la 
?ue~a situación diplomática por el acuerdo franco-italiano y el franco-
1?gles-cuyos. alcancE;S, por otra parte, son muy düerentes-, la inicia
tiva perteneció, en ambos casos, a la política franéesa que era Ja de 
Delcas?é. Sin duda, no es seguro que los planes de este' tomaran forma 
a partir d~ su llegada al ministerio de Asup.tos Exteriores (1); pero, 
en 1902, ciertamente, ya estaban fijados. El objetivo de esta política 
era, p~ra consolidar la posición de Francia en Europa, romper la Tri
ple A11.ª?~ª y apla~ar las d~ferencias coloniales franco-inglesas. Llama
do a dmg1r la política extenor en gabinetes que se hallaban absorbidos 
por I.as p~e?c1;1paciones de política interior, Delcassé dispuso de la más 
an:pha m1ciativa y tuvo la suerte de verse asistido por magníficos em
ba¡adores: Barrere, en Roma; Paul Cambon, en Londres. Este es, pues, 
uno de los casos típicos en los que se afirman el papel personál de 
un hombre, su temperamento y su sentido de los destinos nacionales. 
Empero no .debemos desconocer que la opinión pública-al. menos. en 
lo que concierne a las relaciones con Gran Bretaña--ofrecfa un punto 
de apoyo a aquel plan: la mayoría de la Prensa, desde 1901, deseab~ 
una liquidación de las düicultades anglo-francesas, quizá porque se 
había dado cuenta de la posibilidad de una alianza anglo-alemana; los 
exportadores, en 1902, temían que triunfase en Inglaterra el programa 
proteccionista de Joseph Chamberlain y pensaban que un acercamiento 
político entre los dos países permitiría obtener, en tal caso, una regla
mentación favorable d~ la tarifa aduanera inglesa y, sobre todo, los 
jefes del partido colonial, que se habían mostrado muy hostiles, en 
1898, a una negociación franco-inglesa, habían abandonado sus preven
ciones. Ello representaba condiciones favorables para el éxito de ttna 
política nueva. 

Pero ¿por qué Gran Bretaña e Italia pensaban en un acercamiento 
a Francia? 

El Gobierno británico había tardado en dar oídos a las insinuaciones 
de Delcassé: ofrecida desde agosto de 1902 la negociación, solo se 
inició seriamente un año rriás tarde. Los miembros del Gabinete y 

(1) Véase anteriormente, pág. 464. 
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quizá el primer ministro, Balfour, sobrino y sucesor de Salisbury, se 
mostraro.:i. vacilantes, sin que sea posible, en el estado actual de la 
información, conocer en detalle .J.as deliberaciones del Gabinete. El 
móvil . esencial que favorecía una liquidación de las diferencias colo
niales franco-inglesas, era el fracaso de la tentativa de alianza anglo
alemana. Joseph Chamberlain, después de haber sido el artífice .más 
activo de la tentativa, fue inmediatamente después uno de los pnme
ros en estudiar otra solución. Inglaterra-decía, en diciembre de 1902, 
al cónsul de Francia en El Cairo-se ve obligada a abandonar la política 
de aislamiento; pensaba en un acuerdo con Alemania y fracasó; ahora 
desea, pues, conseguir la amistad de Francia. Para emprender la nego
ciación, haría falta comenzar por "cambiar las arrhs". La experiencia 
de la guerra sudafricana, que mostró la débil eficacia de los medios 
militares británicos,, no fue extraña, ciertamente, a ese cambio: "ha 
sido--escribía el encargado de Negocios de Francia-el comienzo de 
la sabiduría". Por último, la construcción de la flota de. guerra alemana 
preocupaba al Gobierno y al Almirantazgo,: en octubre de 19~2, se 
tomó la decisión de establecer una gran base naval en la costa onental 
de Escocia. 

Esta evolución se veía facilitada, indudablemente, por el estado de 
la opinión pública, que manifestaba, respecto a Alemania, una descon
fianza cada vez más viva. Los periódicos señalaban la rivalidad comer
cial y expresaban inquietudes, con ocasión del asunto del ferrocarril de 
Bagdad; sospechaban, incluso, que la política alemana quería, cuando 
tuvieron lugar los incidentes de Venezuela, comprometer a Gran Bre
taña por un camino peligroso y provocar una desavenencia anglo-ame
ricana. Esta "ruptura moral" era de importancia. 

¿Debemos añadir un móvil financiero a esas tebdencias del espí
ritu público y a tales preocupaciones realistas de Estado? Gran Bre
tañáll atravesó, a consecuencia de la guerra sudafricana, dificultades 
presupuestarias y monetarias; se. vio obligad¡i, por primera vez desde 
hacía ciento cincuenta años, a emitir empréstitos en el extranjero, y 
necesitaba recibir capitales, buena parte de los cuales le venía de Fran
cia. ¿No es una hipótesis atrayente establecer una relación entre la 
asistencia prestada a Gran Bretaña por el mercado financiero francés 
y k negociación del acuerdo político? Sin embargo, no resiste al estu
dio de los documentos. Los empréstitos exteriores .contraídos por el 
Gobierno inglés fueron colocados, sobre todo, en los Estados Unidos. 
El importante movimiento de capitales franceses que se invirtieron en 
Gran Bretaña privadamente fue espontáneo: los capitalistas franceses 
se sintieron atraídos, bien porque encontraban en Londres un interés 
más elevado que en París, bien porque temían la institución, en Francia, 

. del impuesto sobre la renta. Estas relaciones financieras no dieron lugar 
a ninguna negociación entre los gobiernos. Solo un año después de la 
conclusión de los acuerdos del 8 de abril de 1904, se trataría, en algu
nos medios financieros ingleses, de negociar un acuerdo ocasional en-
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tre la Banca de Francia y la de Inglaterra; y, con todo, tal proyecto no 
tendría consecuencias. 

La orientación nueva de la política exterior italiana había comen
zado a manifestarse desde 1$96, es decir, después de la derrota su
frida en Etiopía y de la caída de Crispi. Puesto que había fracasad? 
en Africa oriental. Italia 'D.o podía, en adelante, pensar en otro tern
torio de expansión colonial que Tripolitania; necesitaba, a este res
pecto, asegurarse la buena voluntad de Francia. Por ello, había acepta
do, en septiembre de 1896, reconocer, implícitamente, el protectorado 
francés en Túnez, a condición de obtener la confirmación de los pri
vilegies concedidos por el Bey, a partir de 1868, a, los italianos esta
blecidos en este país. También por ello había puestp fin, en noviembre 
de 1898, a la guerra aduanera, que duraba desde hacía seis años, y que 
había infligido, por otra parte, más perjuicios a la economía italiana 
que a la francesa. Además, recibió, en diciembre de 1900, la seguridad 
de que el Gobierno francés no intentaría. "extender su i.nfluencia'" ~-a
cia Tripolitania; pero prometió, a camb10, no obstacuhzar la acc10n 
que Francia emprendiese en Marrut:,cos. En definitiva, esta ".tragedia" 
franco-italiana había tenido como objetivo, acabar, por med10 de un 
reparto de zonas de influencia, con la rivalidad de los imperiali~~º.s; 

Ahora bien; el Gobierno italiano no se quedó ahí, y, en 1902, 1mc10 
el camino de un acuerdo político. El rey Víctor Manuel III, que aca
baba de subir al trono después del asesinato de Hurnberto, deseaba 
ese acercamiento con Francia para conseguir "mayor independencia" 
respecto a Alemania y Austria; este punto de vista era compartido por 
el ,presidente del Consejo, Zanardelli, que, veterano del Risorgimen!o, 
conservaba sentimientos antiaustríacos. Con todo, no hay que desdenar 
el papel de los intereses financieros: Italiá quería hacer una operación 
de conversión de la renta y no creía poder lograrlo sin el apoyo del 
mercado financiero de París; ahora bien, el Gobierno francés no ac
cedía a conceder la admisión a la cotización si no recibía previamente 
seguridades políticas. Estos son, según el estado de información his
tórica actual, los móviles esenciales que empujaron al Gobierno italia
no a inlerpretar los compremisos inscritos en su tratado con Ale
mania. 

Al celebrar tales acuerdos, Italia y Gran Bretaña no tenían, sin 
embargo, el proyecto de asociarse a un "sistema antialemán". El Go
bierno italiano no quería abandonar la Triple Alianza, porque correría 
el riesgo de caer "bajo la dependencia de Francia"; perdería el bene
ficio que pudiera reportarle el arbitraje de Alemania en caso de dife
rencias austro-italianas, y porque para la exportación de sus productos 
agrícolas, tenía gran necesidad del mercado alemán. El Gobierno inglés, 
sin duda, no ignoraba, al firmar los acuerdos del 8 de abril de 1904, que 
Delcassé deseaba "excluir a Alemania" del arreglo de la cuestión ma
rroquí; pero tuvo buen cuidado, de no adquirir, respecto a Francia, 
más que un compromiso para el futuro: un apoyo diplomático en la 
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cuestión rrn::rroquf. No pensaba en una alianza, ni menos todavía, en 
una convenc,ón militar o naval. Sin embargo, ¿no imaginaron los au
tores del acercamiento, Balfour y Lansdowne, que aquel preludio po
dría llevarles mucho más allá de lo que pensaban 7 Después de las 
investigaciones de la historiografía inglesa, parece que en el trueque Egip
to-Marruecos, los hombres de Estado ingleses cedieron a los aconte
cimientos, sin cálculo preconcebido ni miras a largo plazo. Corno quie
ra que fuese, Francia no podía tener la seguridad de un apoyo arma
do por parte de Inglaterra, ni siquiera de una neutralidad italiana, en 
caso de conflicto franco-alemán: contaba solo con posibilidades. No 
obstante, los resultados podrían verse comprometidos por el antagonis
mo entre Rusia e Inglaterra, en la cuestión de Extremo-Oriente anta
gonismo que la afianza anglo-japonesa acrecentó más aún desp~és de 
1902. ¿Cómo podría Francia, en caso de guerra ruso-japonesa, conci
liar su alianza con Rusia y su amistad con Inglaterra, aliada del Japón 7 
Delcassé se dio cuenta del peligro. Desde el otoño de 1903, indicó a 
Paul ~ambo?- su deseo de conseguir que Rusia e Inglaterra liquidaran 
~us diferencias; pero su deseo no dejaba de ser platónico; también 
intentó, completamente en vano, en enero .de 1904, servir de mediador 
entre Rusia y el Japón. 

Ahora bien: el Gobierno alemán, desde la celebración de Ja Entente 
cordiale, no ocultaba su amargura, al mismo tiempo que reprochaba 
a Delca~sé haber .seducido a Italia. ¿No era de esperar una réplica 7 
El conflicto ruso-¡aponés, que podía romper la alianza franco-rusa y 
que, de primera intención, paralizó su eficacia militar abría perspec
tivas favorables a las iniciativas alemanas. ¿Cómo reaccionaría Fran
cia ante una amenaza 7 Delcassé--este fue el punto débil de su obra
actuó solo, sin que los medios militares ni el estado moral del país 
se hallasen al unísono de su política. 

L~ g?erra ruso-japonesa (1) fue, pues, para el sistema diplomático 
estab1ec1do por Delcassé, la gran prueba. Y de este mismo modo lo 
creía la política alemana, decidida a sacar provecho de aquella cir
cunstancia para obstaculizar la acción de Francia en el Imperio jeri
fiano. Pero, al promover la cuestión, el Gobierno alemán tenía pro
yectos que rebasaban con mucho el horizonte marroquí. No dejó de 
invocar, sin duda, los intereses económicos, y aún más, las conside
raciones de prestigio. Sin embargo, estos puntos de vista eran secun
darios: el imperio jerifiano-opinaba, en 1905, el canciller Bülow
ocupaba "un lugar infinitamente pequeño" en los intereses generales 
de Alemania. Los objetivos eran de política general: el primero, la 
disociación de la Entente cordiale franco-inglesa: si cuando intervi
niera Alemania en el asunto marroquí, Gran Bretaña foterpretara en 
un sentido restringido los compromisos diplomáticos que había con
traído, según los términos de los acuerdos del 8 de abril de 1904. 

(1) Véase anteriormente, pág. 497. 
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Francia se vería obligada a comprobar que se habfa equivocado al 
contar con la amistad inglesa y el acercamiento entre las potencias 
occidentales no tardaría en llegar. El segundo plan estaba unido a las 
persp.:.ctivas abiertas por la guerra ·ruso-japonesa: el Gobierno del Zar, 
después de sus primeras derrotas en Manchuria, vio en la alianza 
anglo-japonesa la fuente de todos sus males; miraba, pues. con des
contento que Francia, eh el momento en que la guerra había ya co
menzado, se acercase a Gran Bretaña; Alemania pod(a aprovechar 
aquel resentimiento para ofrecer en la primera ocasión su 'apoyo a 
Rusia y conseguir quebrantar o quizá destruir la alianza franco-rusa. 
Es cierto que el Gobierno francés, si estuviera obligado a escoger en
tre la amistad inglesa y la alianza rusa, abandonaría, sin duda, la 
Entente cordiale, pues, según Guillermo II, "la flota inglesa no puede 
proteger París". Pero en tal caso la política alemana podría obtener 
otro resultado: la sustitución de la alianza franco-rusa por una qlian
za continental, en. la que Francia se resignaría a entrar al lacf'o de 
Rusia y de Alemania y no sería más que un socio subordinado. 

De hecho-los documentos diplomáticos lo demuestran-estos pro
yectos políticos fueron los. que mientras duró la crisis internacional 
orientaron las iniciativas alemanas hacia la consecución de objetivos 
alternados. En octubre de 1904, cuando el proyecto de intervención 
en el asunto marroquí quedó establecido, Guillermo II aplazó su eje
cución, porque un incidente anglo-ruso surgido en el mar del Norte 
--el asunto del Dogger Bank (1)-le proporcionó la ocasión de ofrecer 
al Zar la conclusión de una alianza defensiva. Cuando comprobó el 
fracaso de la tentativa, el Gobierno alemán se decidió a iniciar la 
controversia marroquí para romper la Entente cvrdiale. Pero. después 
de la caída de Delcassé volvió a su anterior plan; creía conseguirlo 
ya que el Zar, abrumado por la derrota militar en Manchuria y por 
_1~ amenaza revolucionaria, aceptó el 24 de julio de 1905, en Bj6rkoe, 
firmar un tratado secreto que establecía entre Rusia y Alemania una 
alianza defensiva, a la cual Francia debía ser invitada a asociarse como 
compañero subalterno; de este modo, Bülow pensaba en aquel mo
mento dejar a Francia las numos libres en Marruecos, a condición de 
que se adhiriese a la alianza continental. Cuando el Gobierno francés 
adver?do, en octubre de 1905 - descartó esa eventualidad y el Zar: 
consciente a la sazón de la imprudencia que cometería destruyendo 
la alianza franco-rusa, abandonó el tratado de Bj6rkoe, la política 
alemana volvió a adoptar en la cuestión marroquí una actitud intran
sigente. 

¿Maniobras diplomáticas complicadas que, según palabras de un 
embajador alemán, "buscan el mediodía en la hora catorce"? Sin 
duda. Pero estos no eran simples incidentes; si Bülow no hubiera 

O) La escuadra rus~ del Báltico, con ~estino al Extremo-Oriente, abrió fuego, 
con mcrefble menosprec10, sobre unas !rameras inglesas. 
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~stado convencido del éxito de tales métodos, ¿habría apartado la 
idea de una_ guerra preve,n~va que le sugería el Estado Mayor? 

Ahora bien: esta poltttca alemana fracasó. La Entente cordiale no 
se quebrant?, se consolidó inclusive. En enero de 1906, en vísperas de 
la conferencia de Algeciras--en el momento en que una guerra franco
alemana parecía ~sibl~ e inclu~o probable-, el gabinete inglés, sin 
querer. tomar ant1~1padamente nmgun compromiso firme ni pensar en 
una alianza, autonzó a su Estado Mayor para que estudiase con el 
Es_tado Mayor francés "las _bases de_ una acción militar común"; por 
pnmera. ".'ez pensab~ en la mtervenc1ón en una guerra continental: la 
desapa~ición de Rusta tu: lo que le obligó a formar el contrapeso a la 
potencia alemana. Esp;;na, mediante un acuerdo del 16 de mayo 
de 1907, se comprometla a no ceder a Alemania las Canarias ni las 
Baleares, y prometió "concertarse" con Gran Bretaña y Franciá en el 
caso de que el statu quo se viera amenazado en el Mediterráneo o en 
las costas m~:roquíes. La alianza franco-rusa, tan amenazada por el 
tratado de B1orkoe, se mantuvo; verdad que la eficacia práctica de 
la convención militar resultó muy limitada, pues el ejército ruso, se
gún .confe~ión de su propio jefe, no podría movilizar contingentes (sin 
precisar cifras) más que en un plazo considerable; pero la solidaridad 
diplomática se manifestó en la conferencia de Algeciras, en la cual 
la delegación rusa había recibido la orden de apoyar el punto de vista 
fr~cés a ~ambio d~ una ~sistencia fi?anciera. Sin embargo, el punto 
débil. del ~istema diplomático establecido por Delcassé subsistió, pues 
las disensiones anglo-rusas, zanjadas en Extremo Oriente por Jos re
sultados de la guerra de Manchuria, no lo habían sido en Asia Central 
ni en el cercano Oriente; de este modo, Gran Bretaña al renovar 
~n septiembre de 1905 su tratado de alianza con el Japón,' hizo que se 
msertase una cláusula relativa a la protección de la India. 

~l hech~ de que Gran Bretaña se decidiera, por último, a buscar 
\J.n acercamiento con Rusia fue, pues, una iniciativa esencial. ¿Por 
qué pensó en ello y cómo lo logró? 

En Londres, las decisiones de política general orientaron la deci
sión. Se trataba, primero, de consolidar la Entente cordiale franco-in
glesa: "No podemos-escribía más tarde Sir Edward Grey-seguir al 
mismo tiempo una política de inteligencia con Francia y otra dirigida 
contra Rusia." Era preciso, sobre todo, poner término a las tentativas 
alemanas de alianza continental: el Foreign Office supo, casi por azar, 
en agosto de 1905 que Guillermo II, en Bjürkoe, había intentado anu
dar "una coalición entre Alemania, Francia y Rusia con exclusión de 
Gran Bretaña", y recibió de fuentes francesas confirmación de este 
informe¡ cierto que fracasó la tentativa, pero ¿no podría volver a ser 
iniciada, al menos entre Rusia y Alemania? Por último, la debilidad 
militar de Rusia abría a Alemania durante algunos años perspectivas 
favorables: el peligro alemán era por ello más inquietante, y Gran 
Bretaña se hacía tanto más sensible a tal inquietud cuanto que com-
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probó desde mayo de 1906 el nuevo desarrollo ·del programa alemán 
de construcciones navales (1). El 20 de febrero de 1906, en una nota 
redactada por el mismo, Grey hizo constar: "Un acuerdo entre Rusia, 
Francia y nosotros nos daría una seguridad absoluta. Si es necesario 
para tener en jaque a Alemania, debemos hacerlo." 

En San Petersburgo, donde Alejandro Isvolsky sustituyó. en mayo 
de 1906, al conde Lamsdorff, incapaz de entenderse con la Duma, el 
nuevo ministro de Asuntos Exteriores creía que Rusia, defraudada en 
sus ambiciones referentes al Asia oriental, debería emprender de nue
vo, no bien se encontrase -en situación de hacerlo, una política balcá
nica, en Ja cual tropezaría con la oposición de Austria-Hungría. Era 
preciso, pues, que se asegurase, para paliar su debilidad militar, apo
yos diplomáticos. Isvolsky sentía la necesidad de reafirmar la alianza 
franco-rusa; pero se _daba cuenta de que, para conseguirlo, tendría que 
buscar un acercamiento con Gran Bretaña: si no, pronto o tarde, la 
alianza se encontraría, de nuevo, amenazada por las disenciones anglo
rusas, y Alemania se aprovecharía de ello, para emprender otra vez la 
política de Bjürkoe. Esa era también la opinión del embajador ruso en 
Londres. Benckendirff: ":(..a alianza francesa depende, en gran parte, 
de nuestras relaciones con Inglaterra." Pero, para obtener el acerca
miento era condición previa, evidentemente, que Rusia renunciase a 
toda iniciativa que, en el cercano Oriente o en el Asia central, pudiera 
comprometer Ja seguridad de la India. A decir verdad, aquel sacrifi
cio· se imponía, de todas maneras, puesto que el_ ejército ruso era in
capaz, por el momento, de correr el riesgo, en dichas regwnes, de un 
conflicto con Gran Bretaña; más valía inclinarse ante la evidencia y 
uatar de negociar ·se renunciamiento para sacar el m2.;.;-:,;:- partido 
posible. Por último, :;.quí también, la penuria de las fü.: .· ::as rusas 
desempeñó su papel: el Gobierno del Zar procuraba obtc, T ~n em
préstito en el mercado de Londres, y, por supuesto, la pc1:.::cr;a mglesa 
no quería conceder aquel concurso financiero sino en f:. caso que 
Rusia aceptara la liquidación de las diferencias asiáticas. 

En la negociacióii, que terminó con el acuerdo del 30 de agosto 
de 1907, fueron, pues, las preocupaciones europeas las que dominaron. 
En segundo plano, estaba el deseo de afianzar la seguridad de la In
dia. El gabinete británico no vaciló en subordinar a estos planes polí
ticos una parte de los intereses económicos ingleses en Persia; en 
vano el Virrey de la India quiso obtener en este pafs un territorio de 
expansión comercial más extenso; fue inútil que el ministro inglés en 
Teherán hiciese notar que la zona de influencia atribuida a Gran Bre
taña era incapaz de desarrollo económico. La opinión pública, sin 
dejar de pensar que el acuerdo persa, considerado como regateo ms-

(1) Véase anteriormente, pág. 458. 
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lado era discutible, manifostó su satisfacción porque este acuerdo pa
recía ser .;;l preludio de un acercamiento ang!"":·-ruso en el plano de 
la política general. 

.. .. . 
¿Cuál fue la importancia de aquellos pocos años-tan plenos-en 

la evolución de las relaciones internacionales? 
El reagrupamiento que estaba efectuándose entre las grandes po

tencias tal vez no fuese su rasgo más significativo: hasta entonces solo 
tenía un ·valor de indicio. Gran Bretaña era reacia a todo compromiso 
que transformase la Entente cordiale en una aiianza: Sir Edward Grey 
dijo, claramente, en enero ~e 1906, que se negaba a "tomar deliberada
mente y a sangre fría ningún compromiso ... antes que las causas del 
conflicto fueran conocidas o comenzaran a hacerse notables. En cuan
to a los ingleses y los rusos, su acuerdo asiático no implicaba ninguna 
promesa en el terreno de la política general; incluso dejaba sin resol
ver la cuestión esencial de los estrechos turcos: Isvolsky trató, en 
vano, de obtener una promesa de revisión de la Convención de 1841. 
La -Triple Entente solo era, hasta el momento, un esbozo. Sir Edward 
Grey comprobó que la "combinación Francia-Inglaterra-Rusia era dé· 
bil", y no creyó que pudiera ser reforzada rápidamente. 

Lo importante, sobre todo, era el cambio surgido en la psicología 
colectiva. La Prensa alemana, después de la conclusión del acuerdo 
anglo-ruso, clamó contra el cerco; la mayor parte de la opinión públi
ca, en Gran Bretaña, y más aún en Francia, no podía olvidar que 
Alemania, durante la crisis de 1905-1906, hizo uso de la amenaza y 
actuó como si quisiera la guerra; se manifestaba, pues, el deseo de 
ver establecida una barrera contra las ambiciones alemanas, aunque 
algunos espíritus-Hjanotaux, por ejemplo-continuaban lamentando 
aquel proyecto. Tal estado de opinión fue la consecuencia de los éxi
tos obtenidos por Delcassé, en 1902 y en 1904; pero, sobre todo, de 
los métodos empleados por el gobierno alemán para tratar de romper 
la Entente cordiale y la alianza franco-rusa, qur no habían hecho otra 
cosa que vigorizar los esfuerzos diplomáticos contrarios. 

En aquel encadenamiento de réplicas, los móviles esenciales fueron 
la preocupación por la seguridad, el deseo de prestigio, la voluntad de 
poder. La influencia del factor económico no hizo más que representar 
un papel complementario. Sin duda, las rivalidades de intereses mate
riales contribuyeron a aumentar los antagonismos. Pero, ¿qué alcance 
inmediato tuvieron aquellas rivalidades en los litigios internacionales? 
Fuera de Europa, en las regiones en las que los intereses económicos 
chocaban entre sí, los conflictos' fueron resueltos, mediante compro
misos. El gobierno británico se mostró dispuesto, entre 1905 y 1907 
-según la acertada observación del historiador inglés A. Taylor
a "hacer concesiones fuera de Europa, a fin de consolidar el equilibrio 
de las fuerzas": por tal motivo, sacrificó, en los asuntos persas, las 
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preocupaciones comerciales o ~anci7r~s, en aras de l~s planes es
tratégicos. Si el choque de los 1mpenabsmos había. ocasionado el re
agrupamiento político, no por ello fue su causa. C1er~ame~te, en Eu
ropa, los gobiernos utilizaron el arma ec?nómica o finC1!1c1era.: Fran
cia, en la negociación del acuerdo con ltaha, Y. en el func1onam1ento de 
la alianza rusa; Gran Bretaña, en la preparación del acuerdo de 1907. 
Pero, en tales casos, la economía y la finanza, muy lejos de haber sido 
el móvil de la acción política fueron su instrumento. ·En todos los 
momentos importantes, los intereses políticos eran el factor decisivo, 
ya se tratase de Italia, en 1902, ya de Gran Bretaña, en 1904, Y en 
1907, o de Alemania, en 1905. 
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CAPITULO XII 

LAS «PRUEBAS DE FUERZA» 

(1907-1913) 

A pesar del desan:ollo .continuo de las relaciones entre los pueblos 
europeos-nunca ha?ían sido en el pasado más activos los contactos 
desde el J?unto de _vista económico y financiero y jamás habían tenid~ 
n_iás a_mplitud _los mtercambios intelectuales desde el siglo xvm- la 
situf~~n política, .cuyos rasgos todavía estaban en estado de esb~zo 
en ó • se co~sohd.ó; . Y el antagonismo entre los grandes estados au
ment .en los anos s1gmentes: en el seno de cada uno de los ru s de 
potenct~s, lo~ g?~iernos estrecharon o precisaron sus cor! r:iisos 
i:iutuos. la opos1c1ón entre Triple Alianza y Triple Entente s~ convir
~~· e?tonce~, en el rasgo dominante de las relaciones internacionales 

. mismo _tiempo, el centro de gravedad de los litigios o de los con~ 
fhctos de mtereses entre dichos estados se desv1·0- y ca b"ó ' t r I · lºd d m I su carac-
e , pues as nva I a es que iban unidas a las expansiones im erialis-

tas, fu:ra ~e Europa, eran menos frecuentes e incluso tendía! a ate
nuar.se! mientras que las que eran originadas u ocasionadas r ¡ 
mov1m1ento de las nacionalidades en Europa, se agudizaban. Al ~tmeo 
il.e t~les dcho9-ueds entre las fuerzas-profundas, se desarrollaron las ini
cia tvas estma as a aumentar la cohesión de los bloqites. 

°" l. LOS LITIGIOS 

mar;~q~ ~~al~dad de losl imperialismos, fuera de Europa, la cuestión 
. o . ~g.ar, en e verano de 1911, a una nueva crisis Pa 

reav1hiv~~ este litI
1
gio, el Gobierno alemán se aprovechó de los disturbi~~ 

que c1eron a as tropas francesas ocu ar p d · límites que el Acta de Al . h b? ez, es ec1r, traspasar los 
fueron los móviles de esa i!~~:~~va ~e:ninuae;ro a su acción. l Cuáles 

h bf tereses deconómicos, por supuesto. En febrero de 1909 Alemania 
a a acepta o reconocerle a Francia toda libertad de acció, . 

nada al mantenimi t d 1 d n encam1-. . . en o e ar, en en Marruecos, a condición de com-
partir los b-enef1c10s de la explotación económica del país Ah b. . 
de ~ec~o, ~al c~labor~~ión . de ~ntereses materiales no 

0

se e°:t~bl~~~Ó 
9wetu. es e política mtenor; En previsión de elecciones · 

rales mmediatas, el gobierno alemán creyó útil obtener un é · tgene
este asunto, para que, decía el secretario d E d x1 o en 
exteriores, "haga olvidar los fracasos t .e ~~a o en los Asuntos 

Pr . d an enores . 
eocupactones e política general. Como en 1905 abrigaba la es-
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peranza de romper la Entente cordiale franco-inglesa. La palítica ale
mana, a pesar de los deseos pangermanistas, no tenía como objetivo, 
sin embargo, obtener una parte de Marruecos: quería obligar a Fran
cia a que le pagara su alejamiento. El envío de un pequeño buque de 
guerra alemán ante el puerto de Agadir, el 1 de julio de 1911, solo 
fue. en el ánimo de los dirigentes alemanes, una "seguridad tomada" 
para obligar a Francia a conceder una "compensación". Estaba seguro, 
según explicaba el secretario de Estado para Asuntos Exteriores al 
emperador, en sus informes del 5 de mayo y del 12 de junio,. de que 
si Alemania se limitase a una protesta, Francia no les haría ofreci
mientos de importancia; pero si ocupase un puerto marroquí, Francia, 
en su deseo de obtener la retirada de esta ocupación, haría proposi-

ciones aceptables. 
Esta decisión alemana abrió una crisis que se prolongó durante 

cuatro meses. El alcance de la compensación dio lugar a un debate 
diplomático, muy violento, interrumpido por tres veces con amenazas 
de guerra. Tras haber exigido la cesión del Congo frapcés entero, el 
Gobierno alemán redu}o sus pretensiones, cuando el gabinete inglés, 
dejó prever una intervención armada, en caso de guerra franco-ale
mana. En resumidas cuentas, solo obtuvo, por el acuerdo del 4 de 
noviembre de 1911, la parte interior del Congo francés, entre el Ca
merún y el Congo belga, así como una zona que, al Sur de la colonia 
española de la Guinea. proporcionase al nuevo territorio colonial ger
mánico un acceso al Atlántico. Pero Francia prometió, además, no 
ejercer. sin acuerdo previo con Alemania, el derecho aduanero de 
comprar mercancías par el valor declarado, cuando pareciera redu
cido, derecho que poseía, desde 1884, sobre el Congo belga. 

La liquidación de este asunto marroquí. que desde hacía seis años 
era el objeto de un brave litigio, se había logrado. ¿Era esto el in
centivo para un posible acercamiento entre Alemania y Francia? El 
presidente del Consejo francés, Joseph Caillaux. anunció una era nueva 
en las relaciones franco-alemanas. Guillermo II expresó el mismo deseo. 
"Nosotros dos, juntos, haríamos lo que quisiéramos en el mundo", 
dijo el agregado militar francés. Pero las condiciones en que el go
bierno alemán provoCó la crisis, preludiando, con un gesto de fuer
za, las negociaciones, no facilitaban el apaciguamiento. En Francia, 
aunque se considerara la política de Caillaux como "razonable", par 
parte de los embajadores franceses en Berlín y en Londres, Jules v 
Paul Cambon, una gran parte de la opinión pública no admitía que el 
gobierno aceptase la negociación bajo la amenaza. Por su parte, los 
medios coloniales alemanes reprochaban al canciller el haber sido 
"débil", y haber obtenido solamente una insuficiente compensación. 

En el curso de la crisis marroquí, Italia. que había establecido, en 
1902, por el acuerdo celebrado con Francia (1), una correspündencia 

(l) Véase anteríormente, pág. 501. 
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entre las cue'.dones de Marruecos y las de Tripolitania, y que había 
obtenido, en :ta misma época, la tolerancia de Gran Bretaña, j~zgó, en 
septiembre de 1911, que habfa llegado el mo?Ien,to ?e realizar s.us 
planes. La guerra ítalo-turca, co1?enzada en. Tnpohtama, se extendió, 
en la primavera de 1912, al Mediterráneo oriental, cuando la escuadra 
italiana bombardeó Beyruth, amenazó la entrada de los Dardanelos e 
hizo un desembarco de tropas en las islas turcas del mar Egeo. En
tonces se alarmó el Almirantazgo inglés, pues la existencia de una 
base naval italiana en el mar Egeo amenazaría el control ejercido por 
Gran Bretaña en el tráfico marítimo hacia el. mar Negro y en la ruta 
de Suez. Italia pareció, primero, tener en cuenta estas inquietudes: 
en el tratado de Lausana, el 15 de octubre de 1912, cuando obtuvo del 
Gobierno otomano la cesión de la Tripolitania y de la Cirenaica. se 
comprometió a evacuar ,las islas del mar Eg~o; pero, e~. reali?ad, apla
zó la ejecución de su promesa. La guerra italo-turca, el pnmer acto 
verdaderamente autónomo de la política exterior de Italia", puso en 
peligro la modificación de los cálculos de los problemas mediterrá
neos. El gobierno inglés se dio buena cuenta de ello, aunque no pen
saba hacer de aquel asunto un casus belli. 

La cuestión de Extremo-Oriente, por el contrario, no dio lugar a 
dificultades serias. La posibilidad de una tentativa de desquite ruso 
contra el Japón, que habría despertado, evidentemente, un antagonis
mo anglo-ruso, se alejaba, pues el gobierno del Zar celebró, en 1907 
v en 1910, acuerdos secretos con el Japón,_para delimitar las esferas 
de influencia respectiva en l'Vlancburia y en Mongolia. La revolución 
china de 1911-1912, que expulsó a la dinastía manchú, no ocasionó 
rivalidades entre las potencias: los grandes Estados se pusieron de 
acuerdo para conservar la neutralidad en la guerra civil china. Cuando 
el nuevo Gobierno de la' República-de hecho, el de Yuan-chi Kai, era 
un régimen casi dictatorial-solicitó una asistencia financiera, los 
Estados europeos, en lugar de intentar explotar la ocasión para con
seguir ventajas, los unos a expensas de los o(ros, acabaron por en
tenderse, para formar un consorcio bancario internacional, que ofre
ciera a la China., un fuerte empréstito; esto constituyó una señal de 
apaciguamiento. . . . .. . 

Por último, en un campo clásico de nvahdades, en Asia Menor, y 
en uno nuevo, Africa central, las iniciativas europeas emprendieron una 
marcha insospechada. 

En Asia Menor, Alemania, desde 1903, había proseguido su gran 
empresa: la construcción del f:rr?carril de Bagdad (1) .. El p:imer plano 
se vio ocupado por las negociaciones entre grupos fmancieros: pero 
estos grupos no actuaban en Gran Bretaña lo misi:io que en ~emania 
0 en Francia sino con el asentimiento de sus gobiernos. Vanas veces, 
desde 1905, '1a política inglesa había tratado de negociar: consintió 

(1) Véanse anteriormente, págs. 491 y 492. 
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en retirar su oposición a la empresa, si la compañía alemana renuncia
ba a prolongar el ferrocarril hasta el golfo Pérsico, es decir, hasta 
el punto sensible de los intereses estratégicos británicos; pero el Go· 
bierno alemán puso a tal arreglo condiciones inaceptables para el 
gabinete inglés: la promesa de una neutralidad inglesa, en caso de gue
rra cotinental. Ahora bien, en 1911, se aclaró el horizonte, pues Ale
mania abandonó aquellas condiciones políticas: se abrió, pues, el ca· 
mino a la negociación anglo-alemana. Francia se decidió, en mayo de 
1913, a seguir este ejemplo. ¿Podría mantener una oposiciói;i eficaz 
desde el momento que Gran Bretaña se comprometía en una negocia
ción 7 Le interesaba, pues, vender su alejamiento. Además, según pen· 
saba el ministro de Asuntos Exteriores, Stephen Pichon, debía intentar 
"apaciguar las dificultades que la rivalidad industrial y económica hu
biera podido o podría hacer nacer". 

En esta negociación, Gran Bretaña y Francia subordinaron •. pu,,s, 
los intereses _económicos Y· financieros a los políticos. Creyeron nece
sarias, para llegar a un suavizamiento en las relaciones internacionales, 
dar a Alemania satisfacciones en el campo de la expansión .económica. 

En Africa Central, también se inició una negociación entre Gran 
Bretaña y Alemania, pero sin Francia. El Gobierno alemán veía, ·en el 
a9uerdo marroquí y congolés del 4 de noviembre de 1911, el punto de 
partida de una vasta política de expansión, pues sus adquisiciones te
rritoriales en la región de la Sangha eran Iimftrores, en dos puntos, 
con el Congo belga. Ahora bien: el gabinete inglés no se negaba a ini
ciar conversaciones sobre aquel tema. Si Alemania deseaba un sitia 
al sol en Africa-según declaró Sir Edward Grey a la Cámara de los 
Comunes, el 28 de noviembre de 1911-Gran Bretaña no pondría obs
táculos. El secretario de Estado para Asuntos Exteriores, llegó a aña
dir, el 20 de diciembre, en una conversación con el embajador alemán, 
que Gran Bretaña no tenía "intención de impedir que el territorio 
alemán se extendiera, de Este a Oeste", a través del Africa central; 
precisó que "si el Congo belga estuviera en venta", el gabinete inglés 
no vería con disgusto que Alemania adquiriese la parte meridional 
de la colonia, "entre Angola y el Africa oriental alemana''. Esas insi
nuaciones, cuyo objetivo tal vez fuera facilitar un acuerdo sobre los 
armamentos navales, terminaron en la negociación de un acuerdo se
creto, que debía reemprender y precisar el plan de reparto de las colo
nias portuguesas de Africa, ya establecido en 1898, pero que había 
quedado en letra muerta (1). 

En definitiva, en estas cuestiones extraeuropeas, las iniciativas ale
manas fueron las que dominaron. Alemania-dijo el canciller Beth
mann Hollweg al embajador de Francia-"tiene derecho a conseguir 
en el mundo la parte legítima de todo ser que crece". Ahora bien: el 
gabinete inglés, a pesar de la rivalidad comercial y naval anglo-ale-

(!) Véase anteriormente, pág. 477. 
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mana, ~e pre~tó, en dos. pu~tos importantes, a facilitar la expansión 
económica e m~lu5? terntor1al del Reich. Esto es lo que nos lleva a 
pensar que la nvahdad entre los imperialismos, fuera de Europa, no 
tenía, en esta época, toda la importancia que a veces nos vemos ten
~dos a concederle: el choque de los intereses económicos o finan
c~eros ~m, los terrenos coloniales o en las zonas de influencia no pare
c1a, qwza, en aquel momento, un factor decisivo en el desarrollo de 
los antagonismos políticos. 

En Europa, la causa inmediata de las dificultadés internacionales 
fue el . despertar del movimiento de las nacionalidades en la península 
balcánica. Por dos veces, en 1908-1909 y en 1912-1913, ese despertar 
provocó graves amenazas para la paz mundial. 
, . El origen de la c~isis balcánica de 1908 se remonta a 1903. La po· 

httca per~?nal d~ Milano Obrenovitch, atenuada, mas no abandonada, 
por su ~JO Ale1andro, había colocado, desde 1882, al peqÚeño reino 
de ~erbta ~ la. zaga de Austria-Hungría, a pesar de la oposición del 
partido radical y de los cuadros del ejército, que reivindicaban una po
lítica naci~~· La crisis. ";1terior servia fue desatada P<>r Ün golpe de 
Estado militar: unos oficiales, miembros de una sociedad secreta la 
Mano negra, asesinaron al rey y a la reina. Los promotores de a~uel 
g~l~e de fuerza llamaron al trono a Pedro Karageorgevitch, cuya fa
~tlia ya estuvo, de 18~9 a 1859, a la cabeza del Estado. El nuevo rey 
d10 el poder a los r~d1~ales y a .su jefe, Pachitch. En seguida, la pro
p~gan~a de las asociaciones nacionalistas, que evocaba los recuerdos 
~stóncos ~e la Gran Serbia, comenzó a desarrollarse. Este naciona
bsmo serbio resultaba inquietante para Austria-Hungría porque fa. 
v?recía, en ~osnia-Her~eg?vina (donde la mayor parte de la pobla
ción era serbia) un movimiento de resistencia a la administración aus
~ro-~úngara. Se había hecho peligroso cuando, en octubre de 1905 los 
Jefes de la "minoría nacional" serbia en Austria-Hungría se pusi~ron 
en con~ct~ con los croatas y los eslovenos, con miras a establecer 
una sob~andad Y'!goslava. El reino de Serbia amenazaba, pues, con 
des_empen~, efectivamente,· el l?apel de Piamonte, papel al que, ya 
t~emt.a anos ~tes, parecía destmado. Para traer a Serbia a la obe
d~encia, el ~o?t?rno austro-Jiúngaro había llevado contra ella, por me
dio de proh1b1c1ones de. importaciones, una "guerra económica", que 
quedó sm efecto y que. mcluso, agravó la situación, porque había des
pertado, en los camr<;sinos serbios, profundos rencores. Después del 
fracaso de estas medidas, Aehrenthal, ministro de Asuntos Exterio
res, desde octu~re. de. 1906,. pensó arreglar la cuestión por medio de 
l~ fuerza. El ?bJetlvo mmed1ato de esta política era proclamar la ane
xión de Bosma-Herzegovina, cuya administración poseía Austria-Hun
grí~, a título provisional, desde 1878; creyó Aehrenthal que así fraca
~anan las esper~~s separ~tistas que alimentaba la población de la 
provincia. El ob1et1vo ulterior debía ser "la abolición completa del 
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núcleo revolucionario serbio". Los móviles de estas decisiones eran, 
pues, únicamente políticos. 

También fueron móviles políticos los que orientaron la actitud 
alemana. Al sostener, en todo, la iniciativa de Aehrenthal, daba por 
descontado Bülow que haría saltar el anillo del cerco que, desde mucho 
antes, se había hecho frágil. ¿Cómo llegó a creer en el triunfo de tal 
proyecto? Cuando Austria-Hungría anunció, el 5 de octubre de 1908, 
la anexión de Bosnia-Herzegovina, Rusia, para tratar de salvaguardar 
su prestigio entre las poblaciones balcánicas, .se vio obligada a pro
testar contra la política austro-húngara; llegó, incluso, en diciembre 
de 1908, a tomar medid(\s de movilización, aunque, en el fondo, no 
estaba en situación de hácer la guerra. Ahora. bien: ni Gran Bretaña 
ni Francia tenían el menor deseo de apoyar seriamente a Rusia ~y 
correr el riesgo de un conflicto. Bülow esperaba, pues, que el Gobierno 
ruso recibiese de París y de Londres consejos de prudencia que le hi
cieran sentirse descontento de la tibieza de Francia y de Inglaterra. 
Era esta una maniobra análoga a la que ya había hecho, en 1905, 
contra la entente franco-inglesa. Los hechos parecieron confirmar las 
previsiones del canciller alemán: El Gobierno inglés declaró que podía 
prestar a su asociado ruso nada ?1ás que un "ªP?Yº diplo~ático"; y 
el ministro de los Asuntos Exteriores, Stephen P1chon, de¡o entender 
claramente. el 25 de febrero de 1909, al Gobierno ruso, que Francia, 
a pesar d~l tratado de alianza, no podría ir hasta la guerra por un 
asunto en el que los intereses vitales de Rusia no estaban amena-

zados. 
Esa actitud dejaba, pues, el campo libre a la política de las poten-

cias centrales, las c..~ales impusieron a Rusia. en marzo de 1909, una 
capitulación diplomática, y obligaron a Serbia a prometer que cambia
ría "el curso de su política actual respecto a Austria-Hungría". Pero 
el éxito no fue más allá, y la esperanza, que tenía Bülow, de dislocar 
la Triple Alianza, se desvaneció: el Gobierno ruso. después de mani
festar su amargura, señalar la responsabilidad de Francia y de Gran 
Bretaña en el fracaso que acababa de sufrir y hacer constar que "la 
combinación austro-alemana era más fuerte que la Triple Entente", 
se dio cuenta de que no ganaría nada persistiendo en sus recriminacio
nes, y no modificó la orientación general de su política exterior. 

Sin embargo, era muy discutible el resultado efectivo de tales ma
niobras diplomáticas, a pesar de que su salida satisfizo el amor pro
pio de los hombres de Estado, en Viena y en Berlín, y les aseguró un 
éxito en los medios parlamentarios; pues Austria-Hungría no habfa 
resuelto la cuestión serbia, ni conseguido, para el porvenir, ninguna 
garantía real. Pero aquella crisis tuvo consecuencias duraderas en 
Rusia: los medios dirigentes de la política exterior rusa habían tra
gado-como dijo Isvolsky-una amarga píldora; el día que les fuera 
posible, desearían ejercer represalias; solo esperaban que se presen-
tase la ocasión. 
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La situa~: jn balcánica se la ofreció a Rusia, en '.912. En el cdgen 
de esta nuev crisis, lo determinante era el sentimit:::to nacional de los 
pueblos cristünos de la península. En Macedonia. donde la domina
ción turca sobre las poblaciones búlgaras, serbias y -griegas había sido 
mantenida, durante la crisis de 1897-1903, con el consentimiento táci
to de Rusia y de Austria-Hungría, aquellas "minorías nacionales" 
habían abrigado la esperanza, en 1908, de obtener un régimen más favo
rable, cuando la revolución de los "jóvenes turc:os" puso fin al régi
men de Hamid y el nuevo Gobierno otomano anunció reformas libe
rales. Sin embargo, tuvieron que desengañarse, rápidamente, de sus 
esperanzas: los jóvenes turcos volvieron a una política de represiones, 
siguiendo las tradiciones otomanas. Los movimientos de protesta re
comenzaron, pues, desde 1910, en Macedonia. Era lógico que los es
tados cristianos de los Balcanes pensaran en· apoyar tales movimien
tos, a fin de liberar las tierras "irredentas". En Serbia, el ministerio 
radical deseaba animar el sentimiento nacional, amortiguado por la 
humillación sufrida en 1909; en Bulgaria, el rey Fernando creía que 
su pueblo no le perdonaría la "ruina de sus esperanzas nacionales"; 
en. Grecia, el Presidente del Consejo era, desde 1910, Venizelos, que 
había dirigido antes, en Creta, el movimiento nacional griego contra 
los turcos. Estos Gobiernos observaban, pues, los progresos de la agi
tación de Macedonia Y. esperaban, para actuar, el primer síntoma de 
debilidad del Imperio turco. La guerra ítalo-turca, en septiembre de 
1911. les ofreció .. un momento favorable, pues desorganizó el ejército 
turco, cuyos mejores cuadros iban a tomar parte en las hostilidades en 
Tripolitania y absorbía los pobres recursos Jinancieros del Imperio. 

Pero si el sentimiento antiturco era común a estas poblaciones cris
tianas, los nacionalismos búlgaro, serbio y griego también rivalizaban 
entre sí a causa de las divergencias de las tradiciones intelectuales. 
la forma de vida social, los recuerdos históricos, y, sobre todo, las 
desconfianzas que separaban a las Iglesias ortodoxas: en Macedonia 
la propaganda religiosa de Ja Iglesia serbia disputaba los fieles al 
Exarcado búlgaro. Ahora bien: ¿cómo establecer, en Macedonia, don
de griegos, búlgaros y serbios se encontraban a menudo mezclados en 
confusión, las bases de un reparto en la hipótesis de una liberación? 
Cuando, en octubre de 1911, los Gobiernos búlgaro y serbio esbozaron 
el plan de una alianza ofensiva contra el Imperio otomano, t;iles des
confianzas estorbaron el acuerdo.' 

En aquello, era decisiva la iniciativa rusa. El Gobierno moscovita 
había pensado primero, en el otoño de 1911, apoyar al Imperio turco 
e incluso formar una f ederaci6n balcánica que asociaría el Imperio 
y los Estados cristianos; a cambio había pedido al Gobierno turco 
que se hiciera una revisión del estatuto de los Estrechos, que faci
litaría el derecho de paso a los navíos de guerra rusos. pero pronto 
se dio cuenta de que esta solución era irrealizable, pues las grandes 
potencias no consentirían la revisión del estatuto. Entonces cambió 
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sus baterías, y ueddló favorecer la alianza de los Estados balcáni
cos contra el Imperio otomano, con miras de liberar 2 ~as poblaciones 
cristianas de Macedonia. No ignoraba, ciertamente, que la iniciativa 
era de tal naturaleza que podría provocar un riesgo de conflicto 
general, pero creía poder asumir dicho riesgo porque el estado de sus 
fuerzas militares, muy insuficiente en 1909, había mejorado a la sa
zón. ¿Con qué ventajas contaba? Los objetivos eran, ante todo, po
líticos: restablecer en la opinión de las poblaciones cristianas el pres
tigio ruso, muy quebrantado por la crisis de 1909, y debilitar al 
Imperio turco de manera que fuese posible un día resolver, en prove
cho de los intereses rusos, el problema de los Estrechos. Las cuestio
nes económicas solo intervenían a título de instrumento al servicio 
de estos planes políticos. Cuando Rusia favoreció, con la ayuda de 
capitales franceses, un proyecto de ferrocarril que atravesase de Este 
a Oeste la península balcánica para terminar en la costa del AdríatJco, 
deseaba obstruir el camino a la expansión austro-húngara, tanto más 
cuanto que no contaba con beneficios para las exportaciones rusas 
ni con beneficios financieros. 

La alianza hecha entre los Estados balc_ánicos por el tratado se
creto serbo-búlgaro del 13 de marzo de 1912, y el greco-búlgaro del 
29 de mayo de 1912, fue en gran parte obra de Rusia: el Zar aceptó 
servir de árbitro entre los estados balcánicos, cuando se trató de 
repartir Macedonia después de la victoria. Esta política aventurada 
era, sobre todo, la de algunos diplomáticos: Hartwig, ministro de 
Rusia en Belgrado y Nekludof, en .Sofía; los cuales acabaron por 
imponer sus puntos de vista a su jefe. Sin_ duda dicho jefe, Sazonof, 
se percató, en el verano de 1912, de que había ido demasiado lejos, 
y, ante las objeciones del gobierno francés, trató de frenar. Pero los 
estados balcánicos r.o escucharon sus consejos porque sabían muy 
bien que la solidaridad entre los intereses políticos de Rusia y los 
suyos. acabaría con aquella tardía timidez. 

La guerra de los estados balcánicos contra Turquía comenzó el 
17 de octubre de 1912, en el mismo momento en que el Gobierno 
otomano, para hacer frente al nuevo peligro, puso fin a la guerra de 
Tripolitania. En tres semanas los aliados liberaron a Macedonia. El 3 
de diciembre el Gobierno otomano pidió el armisticio, pues Constan
tinopla estaba amenazada por el ejército búlgaro, cuya ofensiva solo 
pudo ser contenida gracias a la resistencia que ofreció una línea for
tificada situada en las mismas afueras de la capital. Las negocia
ciones de paz, rotas a primeros de febrero de 1913, después de un 
golpe de Estado que llevó al poder a los elementos turcos más in
transigentes, se reanudaron después de la capitulación de Andrinó.
P?U.s. sitiada por las tropas balcánicas. El 30 de mayo de 1913, por los 
preliminares de paz, firmados en Londres, el Imperio otomano aban
donó a sus adversarios toda la Turquía europea, salvo una pequeña 
parte de Tracia. 
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En seguida surgió el conflicto entre los vencedores, con motivo del 
reparto de Macedonia. Bulgaria recusó el arbitraje ruso y abrió las hos
tilidades contra sus compañeros, que formaron una alianza contra ella. 
La segunda guerra balcánica empezó el 25 de junio de 1913, pero 
solo duró seis semanas. El mando búlgaro había confiado excesivamen
te en sus propias fuerzas; fue derrotado por los serbios y los griegos, 
y vio cómo el ejército rumano abría fuego a su vez. Bajo la amenaza 
de ser aplastada, Bulgaria solicitó la paz. El reparto de Macedonia, efec
tuado por el tratado de Bucarest el 10 de agosto de 1913, se realizó, 
pues, en beneficio de Serl;iia y de Grecia, mientras que Bulgaria soio 
obtuvo un pequeño aumento territorial; y se vio obligada, por otro 
lado, a ceder a Rumania la región de Silistria, al mismo tiempo que 
tuvo que devolver Andrinópolis a Turquía. Este arreglo territorial que
dó, sin embargo, incompleto: por una parte, los territorios albaneses 
arrebatados al Imp•!rio turco formarían un Estado independiente; pero 
la fijación de las fronteras de ese Estado dio lugar a amenazas de 
wnflicto entre Serbia y .A._lbania, así como entre esta y Grecia; por 
otra parte, la suerte de las islas del mar Egeo puso en peligro la paz 
entre Turquía y Grecia, bajo la vigilancia de Italia, que mantenía, 
desde la guerra de Tripolitania, su ocupación provisional en varias 
islas del Archipiélago. 

Esta crisis balcánica amenazaba provocar entre Austria-Hungría y 
Rusia una guerra, que no dejaría de convertirse en europea. Lo que pre
ocupaba al Gobierno austro-húngaro no era solamente la perspectiva de 
que Rusia adquiriese una influencia preponderante en la política balcá
nica; era también un tem.or preciso e inmediato: la formación de una 
"Gran Serbia" constituiría una amenaza para la seguridad, quizá para la 
existencia, de la doble Monarquía, pues este refuerzo del estado serbio 
sería de tal naturaleza, que animaría, en Austria-Hungría, la agitación 
sepa¡¡atista de las minorías yugoslavas. Ahora bien: la política austro
húngara solo parcialmente consiguió apartar este peligro. Cierto que en 
noviembre de 1912 se había apuntado un éxito al oponerse, mediante 
una amenaza de guerra, a una extensión del territorio serbio hasta el 
Adriático. Pero en julio de 1913, cuando, durante la segunda guerra 
balcánica pensó intervenir, con las armas, para apoyar a Bulgaria e im
pedir así que Serbia aumentara su territorio con Macedonia, se vio 
obligada a abandonar el proyecto. En ambas ocasiones estaba dispuesta 
a hacer la guerra, no solamente a Serbia, sino también a Rusia, pues 
se hallaba convencida de que la política rusa no abandonaría aquella vez 
a Serbia. ¿Por qué obtuvo, en el primer caso, el resultado esperado y 
fracasó en el segundo? En noviembre de 1912 la apoyaba Italia, deseosa, 
a su vez, de impedir que los serbios llegasen al Adriático; y también 
enérgicamente Alemania, que veía en aquel asunto una cuestión vital 
para la monarquía austro-húngara. En julio de 1913, por el contrario, 
los aliados de la doble Monarquía pensaban de manera completamente 
distinta. Apoyar a Bulgaria, a expensas de Serbia y de Rumanía, habría 
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sido, según Guillermo II, "una gran equivocación'.'. Giol~tti mostróse 
apremiante: "Si Austria-Hungría actú~ contra Serbia es evidente que el 
casus foeileris no existe: es un_'.l acci?n. que .cm.prende por su cuenta, 
ya que nadie piensa atacarla"; y el mimstro italiano de Asuntos Exte
riores, San Giuliano, se colocó resueltamente en contra del prorect~ 
austro-húngaro: "Os retendremos por los faldones de vuestra levita s1 
fuera necesario." . 

El balance arrojaba un retroceso de importancia de .1~ influen~ia 
austro-húngara y de la alemana en los Balcanes en benefic10 de la m
fluencia rusa. 

Sin duda, la política rusa, satisfecha de la victoria com~n ~n el 
otoño de 1912, se sintió defraudada al no podo,r evitar, en ¡u~io de 
1913, el conflicto entre los Estados que habían aceptado o pedido su 
patronato. En resumidas cuentas, consiguió, sin embargo, ~os re~ulta
dos importantes: Serbia, su cliente más fiel, ocupaba ya en Ia penmsula 
un lugar de primer orden; el Imperio otomano estaba. an:enazado de 
derrumbamiento, pues había perdido casi todos sus terntonos europeos 
en el mismo momento en que, en sus posesiones asiáticas las grand~s 
potencias se repartían zonas de influencia ec?n?mica, y ~n que la domi
nación turca tropezaba en Siria con un movimiento nac10~al ára_b~ .. 

Austria-Hungría, por el contrario, se encontraba ante 12. posibilidad 
que temía: la formación de una Gran Serbia; había comprobado tam
bién, durante Ja segunda guerra balcánica, que Rumania se evadía del 
sistema tríplice. . , . 

Por último, Alemania. que, por Ja construcc10n del fenocarnl de 
Bagdad, había adquirido en Turquía una amplia influencia, podía temer 
que se viesen comp:;.Jmetidos los resultados de su esfuerzc 

II. LA CONSOLIDACION DE LOS «BLOQUES,, 

¿Cuál fue el puuo de incidencia de estos conflictos \qJt por cua
tro veces, entre 1909 y 1913, habían hecho cernirse sobre Europa una 
amenaza de guerra general) en los compromisos de alianzas o en los 
acuerdos entre las grandes potencias?' . 

La crisis de Bosnia-Herzegovina, e incluso la de Agadir, abrieron 
el camino a tentativas destinadas a disociar a uno de los dos grupos 
que se oponían entre sí. Aunque sin resultado, tales tentativas no de
jaron de tener su importancia, porque explican en algunos de sus aspec
tos las decisiones ulteriores de los gobiernos. 

En 1910 la diplomacia alemana hizo un esfuego para "separar" a 
Rusia de Gran Bretaña. Trató de sacar partido de las inquietudes que 
sentía el gobierno ruso después de la capitulación a la que se vio for
zado ~n marzo de 1909. ¿No podría Austria-Hungría aprovechar la 
debilidad del ejército ruso para asegurarse nuevas ventajas en los Bal
canes? ¿Y no había demostrado Ja experiencia, sacada en el curso de 
la crisis de Bosnia-Herzegovina, que Rusia no podía contar en tal caso 
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con Gran Bretaña, ni siquiera con Francia? Ce.. ocasión ~ic Lrna en
trevista dr~ los dos soberanos en Potsdam, el gd Íerno alcman pro pus?, 
pues, en :~'.íciembre de 1910, u? acuerdo: ;\lemrni~ se comprometen~ 
a no apoyar una política agresiva de Austna-Hungna e,n. los Bal~anes, 
en compe11sación, Rusia prometería no .ª~~ya_r una poh.ti~a hostil para 
Alemania si Gran Bretaña tomase la m1ciat1va. El ministro ~uso de 
Asuntos Exteriores respandió con buenas palabras, pero eludió todo 
compromiso escrito. Soio aceptó, en las cuestiones. r~l~tivas a los .fe~ 
rrocarriles de Persia y de Asia Menor, una negoc~ac1on que termmo 
al verano siguiente (19 de agosto de 1911) .con la firma de ;in arreglo. 
En definitiva. muy poca cosa. Pero lo que importa es la fecna: len el 
mismo momento en que el asunto de Agadir amenazaba con ocasionar 
un conflicto franco-alemán, la iniciativa rusa indicaba un deseo de con
ciliación en las relaciones con Alemania 1 Así, la opinión pública fran
cesa reaccionó vivamente. Gabriel Hanotaux preguntó en La Revue heli
domadaire si Rusia "está cambiando su fusil de hombro".;. André T~r
dieu, en Le Temps, reprochó al gobierno frai:cés el permitir q.ue. h1c1e
ran maniobras con él y "que se procure la alianza con obsequ10s1dades 
un tanto serviles". En Gran Bretaña los medios diplomáticos recordaban 
que la entente anglo-rusa desca~isaba so_bre una política com~n en Per
sia; desde el momento que Rusia negociaba sola con Alemania un arre
glo concerniente a lo~ asuntos iranfes. ¿no deberf~ t.emerse el den:1m_
bamiento del acercamiento anglo-ruso? Aquel nerv1os1smo era excesivo. 
interesa, sin embargo. como síntoma de la inquietud que desde la ten
tativa abortada de Bj6rkoe (1) persistía en París y en Londres, donde se 
desconfiaba siempre de los gestos o de las intenciones del gobierno 
ruso. . 

A principios de 1912 se iniciaron entre Gran Bre!aña y Alen:iama 
negociaciones más serias y más .estrecha~ q~e en el ánimo del gobierno 
inglés tenían por objeto poner fm a la rivalidad de los armamentos na
vales. Desde que en 1906 y en 1907 el Almirantazgo alemán hizo que se 
votase un nuevo programa de construcciones. que preveía la botadura 
en cuatro años de doce grandes acorazados del tipo más mode.rn?, el 
gabinete inglés, con objeto de mantener al ~ar?en de .s~penondad 
naval que garantizase la seguridad de las Islas bntámcas. decidió, en mar
zo de 1909, la consfrucción de ocho acorazados. Esta carrera de anna
mentos se agravó cuando, durante la crisis de P. gadir, el gobi:ri:o a:e
mán decidió presentar al Reichstag una nueva ley nava!. La replica in
glesa parecía fácil, ya que sus astilleros nav~les le _permitían des.arrollar 
el ritmo de sus construcciones. Pero el gabinete liberal prometió a los 
electores realizar reformas sociales, que imponían cargas presupuesta
rias; no podía hacer frente, a la vez, a estos gastos y ~ los que proc~dfan 
de la carrera de armamentos. Se daba cuenta también de un peligro: 
aquella rivalidad llevaba a los gobiernos-para obtener de sus parlamen-

(1) Véase anteriormente, pág. 503. 
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tos el vote: los créditos necesarios--a hacer alusión a la posibilidad 
de una guerra y a lanzar campañas de prensa que mantuviesen a la 
opinión en un estado de nerviosismo. ¿No sería más deseable atraerse 
a Alemania para que aceptase una limitación de sus fuerzas navales 7 
Esta solución amable supondría, evidentemente, por parte de Gran 
Bretaña, el ofrecimiento de una compensación. ¿Cuál? El gabinete bri
tánico estaba dispuesto a ofrecer compensaciones en el $erreno colo
nial, sacrificando, por otra parte, lo menos posible de los intereses in
gleses y efectuando la transacción a expensas de los pequeños estados. 
Pero el gobierno alemán quería obtener mucho más: un compromiso 
político que debilitase o destruyese la ententé cordiale franco-inglesa. 

En febrero de 1912 s~ hizo una tentativa para conciliar los dos 
puntos de vista cuando el gabinete inglés envió a Berlín a Lord Haldane, 
el cual, durante tres días, mantuvo conversaciones con el Emperador, 
con el canciller Bethmann Hollweg y con el almirante Von Tft-pitz. 
¿Cuál fue el resultado? A cambio de una simple disminución en la mar
cha de la ejecución de su programa naval, los medios dirigentes alema
nes exigían de Gran Bretaña una promesa de no agresión y un com
promiso de neutralidad, en caso de guerra continental, si Alemania no 
fuese considerada como agresor. La negociación continuó durante más 
de un mes por el camino diplomático. El gabinete inglés aceptó dar la 
promesa de no agresión; pero rehusó el compromiso 'de neutralidad, 
que no dejaría de comprometer la amistad franco•inglesa. El gobierno 
alemán se resistió, ya que su objetivo principal era precisamente des
truir la entente cordiale. El 22 de marzo de 1912 las conversaciones se 
abandonaron, y la rivalidad naval prosiguió con máyor violencia. 

Aquellas tentativas eran mucho más que simples maniobras políticas: 
Revelan el estado de ánimo de los gobiernos respecto a las principales 
cuestiones dominantes en las relaciones internacionales. 

El Gobierno alemán en febrero de 1912 descuidó las perspectivas 
de expansión fuera de Europa, que le abrían las ofertas inglesas. ¿ Quie
re esto decir que consideraba secundaria tal expansión, tan necesaria a 
sus intereses económicos? No, sin duda. Pero creía posible obtener en 
aquel campo de acción más amplios resultados si consiguiera, primero, 
romper la barrera que le oponían la aproximad~ anglo-rusa y la en
tente franco-inglesa; así, pues, como en 1905 y en 1909, el objetivo 
político continuaba siendo'esencial a sus ojos. Y como quiera que no 
había podido alcanzarlo, continuó ejerciendo, mediante el desarrollo de 
sus construcciones navales, una presión sobre Gran Bretaña. 

El gobierno ruso no se había dejado tentar por las ofertas alemanas 
en la entrevista de Potsdam. A pesar de las inquietudes que experimen
tó durante la crisis de Bosnia-Herzegovina, temía encontrarse, si aban
donaba el acercamiento con Inglaterra, en una posición subordinada 
respecto a las potencias centrales. 

Por último, el gabinete inglés no quiso prestarse a una solución de 
las dificultades anglo-alemanas, que habría implicado una promesa de 
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neutralidad. En esta decisión los .sentimientos y las simpatías solo des
empeñaron un modesto papel. El n 1óvil determinante fueron los intereses 
de Gran Bretaña. 

Así, el fracaso de aquellas temativas de conciliación señala las di
vergencias entre las posiciones fw damentales de los grandes estados, 
cuya política estaba llamada a d,:sempeñar un papel importante en 
Europa. 

A .partir dP.I verano de 1912 los esfuerzos de aflojamiento se abando
naron. La revisión y la consolidación de las alianzas o de los acuerdos 
llegaron a ser para los goq!_e_rnos preocupaciones urgentes. Tales es
fuerzos se hallaban umdos, evidentemente, a las circunstancias inmedia
tas, es decir, a las amenazas de conflicto resultantes de la crisis bal
cánica. Pero los gobiernos tenían en cuenta también las experiencias 
precedentes y las perspectivas del futuro. 

El agrupamiento de los Estados, cuyo centro estaba en Alemania, 
se consolidó, ya se tratase de las relaciones con Austria-Hungría o con 
Italia. 

E~ el funcio~ami~nto de la alianza austro-alemana, la cuest10n pri
mordial había sido siempre saber hasta qué punto apoyaría la política 
alemana, en los Balcanes, la política austro-húngara. Bismarck había 
ref~enado a menudo a su aliado (l), porque deseaba guardar conside
ractones a Rusia, Bülow, en 1908-1909, había abandonado esa línea de 
conducta que, sin embargo, seguía teniendo partidarios en· los medios 
diplomáticos alemanes. El fracaso de la entrevista de Potsdam llevó 
a Bethmann Hollweg a seguir la política de Bülow. En noviembre de 
1912, cuando se planteó la cuestión del puerto serbio en el Adriático 
el gobierno alemán, aunque Guillermo II estuviera personalmente· in~ 
clinado_ a. considerar l~s exige~cias serbias como legítimas, no creyó 
po~er mcltar a Austna-Hungr1a a hacer concesiones, porque temía 
ron'l'per la Alianza; prometió públicamente su apoyo armado en caso 
de guerra austro-rusa. Es verdad que en julio de 1913, aconsejó, 
formal~ente, a su aliado que no interviniese en la segunda guerra 
balcámca. Pero cuando comprobó los resultados de dicha guerra y la 
amenaza que de ello se derivaba para el pprvenir de la Doble Mo
narquía, lamentó su prudencia. Por ello, en· octubre de 1913, cuando 
se produjo un incidente de frontera entre Serbia y Albania, Guiller
mo II convenció al Gobierno austro-húngaro para que refrenara a Ser
bia: "Ahora o nunca. Debéis implantar de una vez, allá abajo, el orden 
y la calma. Podéis estar seguro de que yo me hallaré detrás, dispuesto 
a sacar mi espada, si fuera necesario." Así pues, con pleno asenti
miento de Alemania, dirigió Austria-Hungría un ultimátum a Belgrado, 
y consiguió la retirada de las tropas ·serbias. 

Por otra parte, el Gobierno italiano mostrábase inclinado a reani
mar los compromisos que celebró en el marco de la Triple Alianza: 

(1) Véase anteriormente el capítulo VI. 
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en diciembre de 1912, en el momento en que la cuestión del acceso 
al Adriático parecía poder provocar un conflicto austro-serbio, renovó 
por seis años el tratado, sin esperar siquiera a la fecha en que la reno
vación debería normalmente ser examinada; en agosto de 1913 firmó 
una convención naval, que preveía la colaboración de las escuadras 
austro-húngara e italiana, en caso de guerra europea. 

Lii colaboración franco-rusa, tan mediocre durante la cnsis de Bos
nia-Herzegovina y la de Agadir, adquirió vigor. Desde la primavera 
de 1912, el presidente del Consejo francés, Raymand Poincaré, afirme 
su deseo de actuar "en completo acuerdo" con Rusia. Sin duda, el 
recuerdo de la entrevista de Potsdam invitó a restablecer una práctica 
más íntima de la alianza: sin experimentar simpatía o confianza res
pecto a la política rusa, cuyos caprichos le inspiraban, por el contra
rio, muchos temores, el gobierno francés quería evitar un nuevo "co
queteo" entre Rusia y Alemania. Pero se trataba de prever una colabo
ración más precisa entre las fuerzas armadas. Mediante el protocolo 
del 13 de julio de 1912, Francia obtuvo la promesa de que el ejército 
ruso, en caso de guerra franco-alemana, tomaríél la ofensiva a par~ir 
del duodécimo día de la movilización; la convención naval del 16 de 
julio estableció las grandes líneas ele una acción concertada de las 
escuadras rusa y francesa., La compensación era el apoyo que daría 
la política francesa a los intereses rusos en los Balcanes. Aunque Ray
mond Poincaré, en la primavera de 1912, desaprobara con toda fran
queza el papel de la ·diplomacia rusa en la formación de la alianza 
balcánica, no dejó Je prometer por ello, en noviembre del mismo año, 
una intervención armada en el caso de una guerra austro-rusa, en la 
cual Alemania apoyase a Austria-Hungría: sin duda, esto no era más 
que la simple confirmación del casus foederis, previsto en la convención 
militar; pero en febPero de 1909 Stephen Pichon había interpretado 
esta convención <l:: ;ncmera completamente distinta (1). ¿Por qué ahora 
el gobierno francés aceptó adquirir compromisos más ampi;0s? El mo
tivo era análogo al que orientaba la política alemana respecto a Aus
tria-Hungría: había que actuar de tal manera que no se causara al 
asociado una decepción que debilitase la alianza. 

Gran Bretaña no había adquirído antes suscribir ningún compromiso 
concreto ni siquiera con Francia. En 1912, sin embargo, después del 
fracaso de la misión Haldane, aceptó reforzar la Entente cordiale. 
La iniciativa, por supuesto, correspondió a Francia, que había expe
rimentado una viva inquietud durante la negociación anglo-alemana 
de febrero-marzo de 1912. ¿No era indispensable-dijo Poincaré
dar a las relaciones franco-inglesas una seguridad en lugar de dejarlas 
"a merced de las tendencias más o menos favorables del gabinete"? 
Tal argumento no bastó, sin embargo, para convencer al gobierno 
inglés. El motivo que le llevó a abandonar su reserva fue la rivalidad 

(1) Véase anteriormente, pág, 513. 
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llaval anglo-alemana: juzgó necesario traer al mar del Norte una 
parte de sus escuadras, estacionadas en Malta y en Gibraltar, y nece
sitaba. por consiguiente, que la flota -de guerra francesa se encargase 
de la protección de las rutas navales en el Mediterráneo. En la nego
ciación anglo-francesa, que se inició en junio de 1912 y se prolongó 
hasta el otoño, las dos cuestiones-acuerdo naval y acuerdo político-
se hallaban estrechamente unidas. El resultado se registró en el inter
cambio de cartas de 21 y 22 de noviembre de 1912-arreglo político-
y en la convención [\aval de marzo de 1913. 

El Gobierno concedió su aprobación al plan de cooperación esta
blecido por los Estados Mayores, pero especificó que aquellas previ
siones técni~as no constituían un compromiso, y dejaban a cada uno 
de los dos gobiernos la libertad de "decidir en el porvenir si debía 
o no prestar al otro el apoyo de sus fuerzas armadas"; prometió sola
mente, si la paz se viera amenazada. concertarse con el Gobierno fran
cés. El acuerdo, aunque estableciera una solidaridad más estrecha en
tre los dos estados, no daba, pues, a Francia ninguna segúridad de una 
intervención inglesa en caso de guerra franco-'alemana. 

* * * 
¿Dónde hay que buscar la causa de aquel endurecirmento de las 

posiciones diplomáticas respectivas? Ante todo, en las preocupaciones 
de poder, de prestigio y de seguridad. de lo cual dieron ejemplo las 
iniciativas de las dos potencias. Austria-Hungría llevaba en los Bal
canes una polftica o{ ensz'va, cuyo objetivo era proteger a la Doble Mo
narquía contra el peligro que implicaba para ella el movimiento de las 
nacionalidades. Alemania la apoyaba porque queda consolidar a un 
aliado, cuya salud· era v.acilante, y porque siempre trató de romper 
el anillo del cerco. Rusia, no bien sus fuerzas armadas estuvieron casi 
reorganizadas, quiso restablecer un prestigio que la crisis de 1909 ha
bía quebrantado. Francia apoyaba la política balcánica de Rusia a cam
bio de la promesa de una intervención más rápida del ejército ruso, 
en caso de- guerra franco-alemana. Gran Bretaña: al mismo tiempo que 
se negaba a ligarse mediante compromisos formales sentía la nece
sidad de apoyarse más en Francia, ya que no había conseguido la limi
tación ds: aquellos armamentos navales alemanes que amenazaban su 
dominio/ de los mares base de la seguridad de Ja¡; bias Británicas y 
de la ynión del Imperio. 

1· 
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CAPITULO XIII 

LAS POLITICAS NACIONALES 

La oposición entre los dos grupos de potencias que, en 1907, es
taba solamente esbozada, se convirtió, en 1913, en un rasgo dominante 
de la situación política internacional. ¿Cuáles eran, en cada uno de 
ellos, las preocupaciones de los gobiernos? ¿Y cuál, ante aquella co
yuntura internacional, la actitud de los Estados que no pertenecían 
a ninguno de los dos bloques? 
En el seno de la Triple Entente, los compromisos mutuos seguían 

siendo desiguales: una alianza entre Francia y Rusia unida a una 
convención militar que, en caso de un conflicto alemán, debería entrar 
en funciones automáticam~nte, una entente entre Francia y Gran Bre
taña que, a pesar de la cooperación establecida entre los Estados Ma
yores militares y navales, implicaba no un compromiso formal de 
intervenir con las armas, sino una simple promesa de concierto diplo
mático; entre Rusia y Gran Bretaña ningún compromiso diplomático 
general, sino una colaboración de facto que, apoyada en la preocupa
ción común de mantenerse firmes ante Alemania, se había hecho 
posible después de los litigios asiáticos (en los que chocaban los inte
reses de los dos Estados) quedaron resueltos. 

En Petersburgo como en París, los gobiernos querían obtener de 
Gran Bretaña compromisos precisos. ¿No sería la mejor defensa una 
transf.í?rmación de la Triple Entente en alianza? "La paz del mundo 
-escnbía el ministro ruso--solamente estaría asegurada el día en que 
la Triple Entente, cuya existencia real no está más demostrada que 
la de ,la serpiente de mar se transformara en una alianza deícnsiva. 
sin cláusulas secretas, ¡ibiertamente anunciada en todos los periódicos 
del mundo". Tal día "el peligro de una hegemonía alemana sería apar
tado definitivamente", pues Francia y Rusia que, por sí solas, "no 
estarían en situación de propinar a Alemania un golpe mortal", podrían 
contar con la victoria gracias al dominio de los mares y al bloqueo. 
Una vez que el adversario supiera la extensión de los riesgos a los 
que se expondría, la guerra podría evitarse. 

Pero, ¡en cada ocasión-y esta ocasión se presentó varias veces en 
el curso' de las dos guerras balcánicas-el gabinete inglés, a pesar 
de los temores que experimentaba ante el crecimiento de la marina 
de guerra alemana, se inhibía de las cuestiones más urgentes: al 
mismo tiempo que dejaba prever una participación posible en una 
guerra continental. se negaba a prometer nada. El gobierno británico 
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-declaró Grey a Sazonof, el 24 de septiem?re de 19.12-no pod~í~ 
intervenir en \lna guerra entre Alemania, Ru~ia y ,Fr~n~~a más qu~ V. 

el caso de que estuviera "apoyado por la op1016n publica . Ahora b1~n. 
el estado de la opinión "dependería de Ja manera corno se produ¡~ra 
la guerra": si Francia declaraba a Aleman1~ una gu~rra de, d~~qu1te, 
Gran Bretaña permanecería apartada, pero s1 J;~eman1a quena aplas
tar a Francia, no p¡.iedo creer que pcrmanec1eramos co_mo es¡;ecta-

d ·vos" El 4 de diciembre-tres semanas despues del mter-ores pas1 . ,. , f · 
cambio de cartas que confirmaron y ª?1p!iaron ~l acuerdo ranrn-m-
glés (1), el embajador de Francia escucho, poco mas. o menos, el ~1sm:i 
lenguaíc. En sus palabras, Grey tuvo cuidado de evitar toda alusión di
recta a Rusia: solamente la suerte de Francia era lo que le preocupaba. 
Sin embargo. indicó, implícitamente, qu~. una derrot.a rusa le parecería 
tan grave como una derrota '.rancesa: Si Alemania dormnase l~ po
lítica del continente. ello sena tan desagradable para nosotros vomo 
para ios demás, pues nos encontraríam?s aislad_os". L~ amenaz.a sería 
tanto más grave cuanto que el Imperio aleman esta conv1rt1éndose 
en una gran potencia naval. . 

Este temor a una hegemonía continental íue lo que obligó a Gran 
Bretaña a rechazar las ofertas alemanas relativas a un acuerdo mutuo 
de no-agresión y de neutralidad. "P:_un cuar:cto_ la Ent~nte co~d~al .fra~
co-inglesa no existiera, Gran Bretana-escnb10 el. Pr ;mer Mm1st1 o vn 
un informe al rey--estaría obligada, en su r:op10 mterés, a apart~r 
todo compromiso qu~ pudiera impedirle acudir en ayuda de Fra_nc1a 
en el caso de que Alemania la atacase bajo un. P,retexLo cualquiera, 
y se apoderase de los puertos del Paso. de Cala1~ . 

La misma preocupación llevó al gobierno ingles a l.iacer adve~ten
cias a Alemania. En diciembre de 1912. Grey de.claro al embi:_¡ador 
alemán que nadie· podía decir qué actttrni adoptana Gran Bretana en 
caso de guerra entre Alemania y Rusia. El rey Jorge no .. ocultó al 
príncipe Enrique de Prusia~ hermano ~e Gu1llcrmo II, ~ue en c1~rta~ 
circunstancias". Gran Bretana concedena una as1stenc1a armada a I ran 
cia y a Rusia contra las potencias centrales. Pero estas amenazas se-
guían siendo muy imprecisas. , . . 

Si el gobierno inglés estaba convencido de que su 1ntervenc1ón en 
una guerra continental sería necesaria en ciertos casos. ~por qué se 
negaba a precisar estas posibilidades? .un tratado de alianza de~e1~
siva, incluso aun cuando los compromisos fuesen ~st:1c~amente limi
tados, respondería al deseo de Sazonof .. ;os decir, 1ntm11darfa a Al~
mania. El estado de Ja opinión pública rnglesa era, en parte, la causa 
de esta reserva: el peligro alemán rec~noci~o P?r la ma.yor(a d~ los 
miembros del gabinete, los altos func1onanos oel, ~oreign Offzce Y 
los Estados Mayores, no lo estaba por el gran .rubhco. Pero el g~ 
bierno tenía en cuenta también un cálculo polftico, claramente mdt-

( ¡) Véase antem>rmcntc, p;\g. 522. 



526 TOMO 11: EL SiCLO XIX.-DE 1871 A E' 

cado en u:i:-: nota redactada ~'or ::1 Primer Minis[:·o: al dr;c::., dr que 
se propon'.s. conservar su libertad de decidir, c:r'1servaba, :i~ mismo 
tiempo, e! Ic1edio de refrenar la política france.sa., mientras que, si 
concediera a Francia un tratado de alianza, correría el riesgo de ser 
arrastrado por un camino aventurado. Al leer la c'orrespondencía diplo
mática francesa se nota que este cálculo no fue hecho en vano. "Si hay 
dudas sobre la responsabilidad de la ruptura-escribía, en septiembre 
de 1911, Paul Camban-el levantamiento de la opinión, con el cual 
hemos de contar, no se producirá, y entonces el 'Gobierno inglés espe
rará. Ahora bien: la espera es para nosotros una probabilidad de 
derrota." 

La política inglesa pacífica creía, pues, que al negarse a tomar 
partido antes del acontecimiento, contribuiría en la defensa de la 
paz general. Con iguales intenciones evitaba insistir en la separación 
de Europa en dos "bloques" y deseaba conservar, al menos en apa
riencia, la actitud de un árbitro. Las contradicciones de tal política 
se presentaban a veces a la acusación de maquiavelismo. Sin embargo, 
esa acusación carecía de fundamento: el gabinete inglés se hallaba 
inspirado por una preocupación de independencia y de prudencia, pero 
una preocupación tan meticulosa que acabó por agravar los riesgos. 

En el grupo de estados que se había formado desde hacía treinta 
años alrededor del Imperio alemán, las posiciones de Austria-Hungría, 
de Italia y de Rumania eran muy diferentes. 

La alianza austro-alemana constituía un punto fijo de la política 
internacional. Aunque recibiera, según los momentos y las circunstan
cias, una interpretación más o menos amplia, ·no se vio jamás com
prometida. Pero el futuro inmediato corría el riesgo de ser más difí
cil. El movimiento de las nacionalidades yugoslavas, que preocupaba 
a los medios dirigentes austro-húngaros desde J_.9-20, acababa de reci
bir un nuevo impulso a consecuencia de las victorias serbias en las 
guerras balcánicas de 1912 y 1913. ¿Cómo contener la amenaza de "di
sociación"? La Comisión imperial que, dos años antes, había sido en
cargada de estudiar una reforma de la estructura del Estado, había 
pensado en sustituir el régimen dualista por otro federalista; no con
siguió establecer un programa porque tropezó no solamente con la 
resistencia de la alta aristocracia austríaca, hostil a toda reforma ge
neral, sino también con las divergencias entre grupos nacionales: los 
polacos y los checos no querían pensar en un federalismo basado 
en la división por grupos lingüísticos, pues tal sistema habría tenido 
como consecuencia la desmenbración de Galitzia y de Bohemia. ¿So
bre qué bases podría continuarse aquella iniciativa? El archiduque 
heredero, Francisco-Fernando, sugirió una solución tn'alista, que reci
bió la aprobación de importantes miembros del Gobierno: a los estados 
acoplados-Austria y Hungría-se añadiría un tercero, el Estado yu
goslavo, formado por Croacia, Bosnia, Dalmacia y Eslovenia, en dicho 
Estado los católicos, que tendrían la preponderancia, no desearían la 
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udón con una Serbia .::crtodoxa; el panserbismo de e::r~e modo fraca .. 
sa,·fa. Pero en Budape.st los medios políticos magiares opusieron una 
negativa total. Por falta de una solución que puüier8 consolidar 1a 
Monarquía, se creó la convicción de que la dinastía debía deshacer 
el movimiento de las nacionalidades por la fuerza de las armas. Con 
respecto a esas perspectivas, el Gobierno alemán no podía evitar tomar 
posiciones. El hecho nuevo fue la voluntad que demostraba de poner 
a flote a Austria-Hungría (1). 

Italia, desde 1902, había jugado con dos barajas. Sin embargo, des
de el momento que se comprometió en una política de expansión en 
Tripolitania y en el mar Egeo, donde chocaba con los intereses de 
Gran Bretaña, parecía dispuesta a apoyarse más en las potencias cen
trales (2). El embajador italiano en París había declarado, en noviem
bre de 1912-cuando la cuestión del puerto serbio en el Adriático oca
sionaba un peligro de guerra-que el acuerdo franco-italiano de li02 
no actuaría en tal caso, esto era como decir que Francia no podría 
contar con la neutralidad de Italia. Es verdad que el presidente del 
Consejo, Giolitti, no había hecho suya la declaración del embajador. 
Pero el Ministro de Asuntos exteriores, San Giuliano, había vuelto 
a despertar inquietudes: el alcance reál del acuerdo de 1902 había di
cho, "podffi depender de los acontecimientos". En definitiva: las cir
cunstancias parecían llevar la política italiana hacia Alemania y Aus
tria-Hungría. Subsistiría el obstáculo de la reivindicación nacional' 
italiana, fomentada por la torpeza de la administración austríaca en 
las regiones en las que la mayoría de la población era italiana por 
idioma y por sentimientos: se le prohibió a la municipalidad de Trieste 
conservar empleados italianos a su servicio. En vano el Gobierno de 
Roma reclamó la abrogación de esta medida, el 3 de octubre de 1913, 
Berchtold declaró lamentar que aquel asunto lanzase una sombra sobre 
las relaciones austro-italianas", pero dejó sin responder la protesta. 

¿Se debió a tal incidente que el Gobierno italiano, el 16 de octubre, 
se declarase dispuesto a negociar con Francia y con Gran Bretaña 
un acuerdo mediterráneo? Quería obtener la garantía de las ventajas 
conseguidas en Tripolitania y en Cirenaica, la posesión de las islas 
del Dodecaneso, y, tal vez, incluso, una irsfera de influencia económica 
en Asia Menor. Gran Bretaña y Francia aceptaron iniciar un inter
cambio de opiniones. Pero, casi en seguida, se suspendió esta nego
ciación, pues ef Gobierno francés averiguó, descifrando los telegramas, 
que la diplomacia italiana comunicaba todos los detalles a Berlín. 
Sin duda, aquella maniobra no había tenido otro objetivo que alarmar 
a Austria-Hungría para hacerle demostrar mayor condescendencia en 
la cuestión de Trieste. Pero provocó, en los medios diplomáticos fran
ceses, muy graves consideraciones. Ahora bien: los diplomáticos ale-

(1) Véase anteriormente, pág. 520. 
(2) Véanse anteriormente, págs. 509 y 520. 
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manes, a pesar de las pruebas recientes de la buena voluntad italiana, 
no estaban más tranquilos. "La concepción italiana de los tratados 
-e.scri~ió el embajador en Roma-implica la idea de que todas las 
obligaciones contractuales se encuentran subordinadas a la condición 
de la oportunidad y, por consiguiente, de la variabilidad". 

R~anía había concluido con Austria-Hungría, en 1883, un tratado 
de alianza defensiva, al que Alemania dio su adhesión (1), era un 
tratado secreto, obra del rey Carol, un Hohenzollern: el soberano 
fue comu.nicado su texto a sus Presidentes de Consejo, pero a título 
confidencial hasta el punto que, en los medios políticos de Bucarest, 
el temor de los compromisos de alianza era un enigma. Desde que, 
durant~ la segunda guerra balcánica, Rumania tomó partido contra 
Bulgaria, a pesar de las amonestaciones apremiantes, casi conminato
rias del Gobierno austro-húngaro, la diver'gencia de intereses entre 
los dos aliados se hizo grave. El rey, sin embargo, permanecía fiel 
a una orientación política que respondía sus íntimos sentimientos, 
pero una gran parte de la opinión parlamentaria deseaba un acerca
miento ~.las potencias de la Triple Entente, tanto para oponerse a 
una rev1s1ón del tratado de Bucarest como para abrir el camino en 
Transilvania a un éxito del movimiento irredentista rumano. ¿Era 
posib~e. reanimar la alianza 1 El conde Czernin que, en noviembre de 
1913 e_r~ Mini.s~ro de A~stria-Hurigría en Bucarest, propuso un plan 
de acc1on :. ex1g1r al Gobierno rumano que hiciera público el tratado, 
porque tal publicación sería una prueba de fidelidad, y esgrimir la 
amenaza de una alianza austro-búlgara, en caso de negativa. El rey 
Carol no ocultaba que la población rumana en casi todas partes era hos
til a. Austria-Hungría, y que la publicación del tratado no podría 
cambiar nada en este estado de ánimo: caso de guerra europea--de
cía-sería imposible arrastrar a Rumania al lado de Austria-Hungría. 
Est¡¡i era, pues, una alianza muerta. En vano Czernin continuó preco
nizando una intimación, debía obligarse al Gobierno rumano a pro
clamar sus preferencias. "¿Cómo obligarle a ello?'', replicó Berchtold. 

.. * * 

En cuanto a los estados europeos que se encontraban fuera de 
l<;>s dos grupos rivales de Escandinavia a Bélgica, de la península Ibé
rica a los Balcanes, sus actitudes respectivas eran muy diferentes. 

El grupo escandinavo permanecía tranquilo, aunque la unidad de 
la península escandinava realizada, en 1814, en beneficio de Suecia 
fuese rota en octubre de 1915. Noruega se separó amistosamente. de Sue
cia, y escogió por rey al príncipe Carlos de Dinamarca, Haakon VII, 
que se unión en matrimonio con una hija del rey de Inglaterra. Pidió 
a Gran Bretaña que garantizara su independencia: solución conforme 

(1) Véase anteriormente, pág. 387. 
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a los intereses navales británicos que se hubieran visto seriamente 
amenazados ,si otra votencia-Alemania o Rusia-se estableciese en 
las costas noruegas. El gobierno inglés. sin embargo, no quiso otorgar 
él solo esta garantía porque habría demostrado así su desconfianza 
respecto a Rusia. Prefirió obrar de modo que quedase arreglada la 
cuestión mediante un acuerdo internacional, el 2 de noviembre de 
1907: Gran Bretaña, Francia, Rusia y Alemania se comprometieron 
a respetar la integridad de Noruega y a defenderla si estuviera ame
nazada "por cualquier potencia''. Noruega promt:tió no ceder nunca 
ninguna parte de su territorio. Pero por estrecho que fuese el lazo 
de los intereses económicos entre Gran Bretaña y Noruega, no podía 
hablarse de que el Gobierno de Haakon VII pensara en asociarse a la 
Triple Entente. 

Suecia temía a Alemania. pero, aún más a Rusia. Contra el peligro 
ruso, disfrutaba la ventaja de una garantía franco-inglesa desde 1855, 
pero Gran Bretaña y Francia, con ocasión de la secesión noruega, 
anularon dicha promesa. En el otoño de 1913 hizo conocer a sus po
derosas vecinas su intención de mantener 'la neutralidad en caso de 
conflicto europeo. y de emplear sus fuerzas militares o navales contra 
la primer potencia "1ue violase su neutralidad. Dinamarca se sentía 
más angustiada aún porque el archipiélago danés dominaba la entrada 
del Báltico, temía, pues, en caso de guerra entre las grandes potencias, 
tener que servir de bases de operaciones para Gran Bretaña contra 
Alemania o bien sufrir una ocupación preventiva por el ejército ale
mán, a la que más temía era a su inmediata vecina, Alemania, por 
ello se guardó mucho de hacer el menor gesto en favor de los daneses 
que, en el Slesvig del Norte, vivían desde 1864 (1) bajo la domina
ción alemana. 

El Gobierno belga sabía muy bien que los beligerantes, en caso 
de conflicto general, se dejarían guiar únicamente por sus intereses 
estratégicos, y Bélgica, a pesar de su estatuto de neutralidad, se trans
formaría sin duda en un camoo de batalla. Se daba cuenta (el jefe 
de Estad

1

0 Mayor l; hizo consta~ en octubre de 1912) de que el peligro 
alemán era el más grave, pues el ejército germano, más que en nin
gún otro, tendría interés en violar esa neutralidad: Sin .embargo, una 
parte de la opinión pública tendía a disminuir tal peligro. Los lazos 
económicos y financieros actuaban en favor de Alemania que era, con 
mucho, el mejor cliente de la exportación belga, y que poseía en Am
beres oosiciones comerciales considerables; la propaganda pangerma
nista renetró en algunos medios flamencos, los militares católicos 
desconfiaban de la política religiosa francesa, por último, la "alta so
ciedad" apreciaba en los alemanes el respeto de las jerarquías socia
les. Aquellos indicios llevaron al ministro de Francia a escribir que 
las clases dirigentes tenían, respecto a Alemania, una "actitud reve-

(J) Véase pág. 284. 
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rente". ¿Fue esa situación lo que incitó al Gobierno para no tomar 
posiciones? Tal vez, pero pensaría sobre todo que agravaría los ries
gos de invasión si no respetase estrictamente sus deberes de neutral. 

Por tal motivo descartó la ¡)osibilidad de un acuerdo con Francia 
y con Inglaterra, que tendría por objeto prever las medidas que debe
rían tomarse en común caso de violación de la neutralidad belga por 
Alemania. Ciertamente, en 1906, aceptó conversaciones entre su Esta
do Mayor y el Estado Mayor inglés. el cual ofreció enviar un cuerpo 
expedicionario en cuanto Bélgica fuera invadida; pero ese ofrecimien
to permaneció en estado de proyecto, porque el Gobierno de Bruselas 
no otorgó jamás una adhesión explícita a las conversaciones del Estado 
Mayor: le pareció suficiente conocer las intenciones tranquilizadoras 
de Gran Bretaña. En 1912, cuando el Estado Mayor francés pensó en 
una entrada "preventiva" de tropas francesas en Bélgica el día que la 
violación de la neutralidad, por parte de Alemania, pareciera inminen
te; y cuando un portavoz del Estado Mayor inglés hizo alusión a la 
misma posibilidad-desmentido en seguida por los Gobiernos, primero 
en Londres y luego en París-, el Estado' Mayor y e! Gobierno belgas 
declararon categóricamente que impedirían, a cualquiera que fuese, en
trar en su país. Bélgica-según dijo el presidente del Consejo, Broque
ville, jefe del partido católico-se proponía garantizar su independen
cia en caso de conflicto franco-alemán, y aliarse. contra el estado que 
violase su neutralidad, con el que la respetara. 

"Mantener un prudente equilibrio entre sus dos poderosos vecinos 
es. evidentemente, la preocupación constante del Gobierno belga", es
cribió en diciembre de 1913 el ministro de Francia en Bruselas. Tal 
conducta llevó a algunos hombres de estado, en Gran Bretaña y en 
Francia, a creer que el Gobierno belga, en caso de invasión alemana, se 
limitaría quizá a una protesta de forma, apoyada solamente por "al-
gunos tiros". _ 

La política española se había acercado en 1907 a Gran Bretana y 
a Francia (1). El rey Alfonso XIII pensaba a la sazón aprovecharse de 
las rivalidades internacionales. El jove,n soberano deseaba que su Esta
do volviese a ocupar un puesto en la gran política, observaba las 
perspectivas nuevas que se anunciaban en el Mediterráneo; y para asegu
rarse los medios de desempeñar un papel allí hizo establecer en la prima
vera de 1913 un programa de construcciones navales: seis cruceros aco
razados; pensaba también ofrecer su concurso a Francia y a Gran 
Bretaña, con la esperanza de obtener a cambio la realización de la uni
dad ibérica. Por dos veces, en mayo y en diciembre de 1913, se encon
tró el rey en París con el presidente de la República. En caso de guerra 
franco-alemana ofreció poner a disposición de Francia los ferrocarriles 
españolas para ahorrar a las tropas francesas de Africa del Norte los 
riesgos de un transporte por vía marítima, y los puertos españoles a 

(l) Véase anteriormente, pág. 504. 
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disposición de las escuadras francesa e inglesa. Su deseo era, según 
declaró, colocarse "resueltamente al lado de Francia y de Gran Bre
taña". Incluso pensó también, acaso, en movilizar dos cuerpos de ejér
cito que fueran a combatir en Francia. ¿Qué compensación esperaba? 
Con una simple alusión descubrió sus deseos: si la anarquía se apodera
ra de Portugal, España podría encontrarse en Ja obligación de interve
nir. El asunto no pasó adelante: el Estado Mayor francés estimó que 
el transporte de tropas por medio de los ferrocarriles españoles sería 
lentó y precario; el embajador de Francia en Madrid no creía que el 
personal político, ni tampoco la mayoría de los ministros; compartiesen 
las opiniones del rey; y el embajador de Francia en Londres recordó 
que Gran Bretaña no admitiría en ningún caso la anexión de Portugal 
a .España. El Gobierno francés se abstuvo, pues, de responder a las in
sinuaciones del rey. 

La paz balcánica, establecida en agosto de 1913 por el tratadQI! de 
Bucarest, fué_ precaria. Los vencidos-Turquía y Bulgaria-pensaron, 
desde el otono, en celebrar una alianza contra Serbia y Grecia: el 
tratado tendría en cuenta una guerra de desquite, pero a cierto plazo, 
pues Bulgaria creía necesitar cuatro años para reorganizar sus fuerzas. 
Esa coalición búlgaro-turca deseaba conseguir el apoyo de Austria
Hungría. "Ayudadnos"; sabremos ser agradecidos", declaró el rey 
Fernando el 8 de noviembre de 1913 al ministro austro-húngaro de Asun
t?s .~xtcriores. Per? el Gobi~rno alemán .estimaba preferible una nego
ciac1on cort Rumama y Grecia. El porvemr de las relaciones entre Aus
tria-Hungría y Serbia se hallaba, por supuesto, en el primer plano de las 
preocupa;:ion.~s del Gobierno austro-húngaro, que, sin embargo, no con
seguía aun f1¡ar sus proyectos. El jefe de Estado Mavor, Conrad von 
Hotzendorff exigió, el 3 de octubre de 1913, al Cons~jo de Ministros 
que pusiese inmediatamente en claro el asunto: "O Serbia se agrega a 
nosotros, completa y lealmente, o s~ llegará a una hostilidad declarada, 
para l.o. cual es fa~orable :1 momento." Proyecto peligroso, replicaron 
los mm1stros austnacos; ciertamente, que el día en que Serbia provo
cara una agitación separatista en las provincias yugoslavas de la doble 
Monar9uía sería preciso resistir, pero ¿por qué anticiparse? En cuanto 
a Grecia, la qué lado se pondría 7 El presidente del Consejo, Venizelos, 
afirr~aba sus simpatí~s. por la Triple Entente, mientras que el rey Cons
tantmo declaró al mm1stro alemán de Asuntos Exteriores su deseo "de 
realizar la unión de Grecia a la Triple Alianza". La orientación futura 
iba unida al resultado de la lucha por el poder, que comenzaba a dibu
jarse, entre el ministro y el soberano. 
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CONCLUSION DEL LIBRO SEGUNDO 

Por cinco veces en menos de diez años parecía probable la guerra 
en Europa. El conflicto, en cada una de estas crisi' diplomáticas, cuya 
iniciativa había estado en manos de Alemania, y de Austria primero y 
de Rusia después, amenazaba arrastrar a todas tas grandes potencias. 
Que dos grandes estados pudieran enfrentarse, mientras que los demás 
permaneciesen como espectádores-lo mismo que lo habían sido en ve
rano de 1870-1871-era una posibilidad remota: Ja guerra, de estallar, 
sería europea. ¿Se debía esto a la formación y refuerzo de Jos "bloques" 
oponentes? Verdad era que los compromisos de alianza implicaban la 
extensíón dei conflicto; pero en el ánimo de quienes los contraían tales 
promesas tenían poi objetivo solamente llevar al adversario vírtual a 
reflexiones saludables y obligarle a la prudencia, o bien abrir el camino 
para ~na negociación de fuerte a débil. 

¿La guerra? Los gobiernos aún no estaban decididos a hacerla. 
En 1905 Schlieffen, jefe del Estado Mayor general alemán, y Holstein, 
director de los asuntos políticos. pensaron en una guerra preventiva; 
pero el canciller Bülow solo quiso actuar por medio de presiones di
plomáticas. En 190~ Aehrenthal y Bülow, cuando dirigieron al Go
bierno ruso un requerimiento muy parecido a un ultimátum, de nin
gún modo pensaban en la guerra, pues estaban seguros de que el enemigo 
se inclinaría. En agosto de 1911, en el momento en que Kiderlen quiso 
apoyar su maniobra de intimidación con un llamamiento a los reser
vistas. Guillermo II se opuso a ello; por otra parte, los diplomáticos 
que, en las oficinas del Quai D'Orsay, inducían a una intransigencia 
netamente verbal podían ser tachados de ligereza, no de belicismo; el 
observador penetrante que era Paul Camban escribía el 8 de septiembre, 
en el mon1·.11lo en que de nuevo surgía la crisis: "En el fondo, nadie 
en Europa quiere la guerra. y se buscarán todos los pretextos para 
evitarla." El Gobierno ruso, aun cuando en noviembre de 1912 acababa 
de preguntar al Gobierno francés si podría contar, en caso de guerra 
con las potencias centrales, con el apoyo de Francia, no opuso ninguna 
réplica a las medidas militares tomadas en Austria-Hungría. porque no 
quería agravar los riesgos de conflicto. En octubre de 1913, cuando 
Guillermo II empujó a Austria-Hungría contra Serbia y aludía a una 
asistencia armada, sabía que un apoyo moral sería suficiente, pues "ni 
Francia ni Rusia quieren la guerra". Y en cada ocasión crítica el gabi
nete inglés repetía que el asunto no valía una guerra. 

Pero el recurrir habitualmente a las medidas de intimidación y a 
las presiones diplomáticas basta para que los pueblos se acostumbren 
a la idea de conflicto. Este estado de espíritu era el que, a finales 
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del 1913, tendía a convertirse en el rasgo dominante de las relaciones 
internacionales: después de cuarenta años de paz. los hombres pen
saban más fácilmente en la posibilidad de una guerra. En Francia, al
gunos hombres políticos comenzaron a creer que la guerra sería inevita
ble dentro de dos o tres años, y que quizá valdría más hacerla en se
guida. En Alemania, el jefe del Estado Mayor general, declaró al rey 
de los belgas: "No deseamos la guerra: pero la haremos, para acabar de 
una vez." UBRO TERCERO 

E.UROPA Y EL MUNDO EN 1914 



l 
1 
1 

1 

1 
! 

INTRODUCCION DEL LIBRO TERCERO 

A p<!Sar de las amenazas de conflicto en Europa, la expans10n eu
ropea hacia los otros continenll!s prosiguió sus éxitos durante los 
primeros años del siglo. 

Expansión económica: aunque Europa estuviera lejos de poseer las 
reservas más importantes de materias primas (producía el 50 por 100 del 
carbón y del mine,'Jl de hierro, pero solamente el 20 por 100 de petró
leo, el 15 por 100 de la lana, el 7 por 100 del cobre, y el 1 por 100 del 
algodón), poseía, en 1913, un 52 por 100 de la producción industrial mun
dial; su preponderancia se mantenía, sobre todo en la metalurgia (60 
por 100 de producción de fundición) y en la industria textil (70 por 100 
de los husos en servicio en las hilandería~· del algodón). En los inter
cambios comerciales contaba con un 61 por 100; y el tonelaje de su 
marina mercante llegó al 85 por 100 del tonelaje mundial. 

Expansión financiera: las inversiones efectuadas fuera de Europa 
por los tres grandes Estados europeos, que eran los principales expor
tadores de capitales-Gran Ilretaüa. Francia y Alemania-, alcanzaron 
en 1914 por lo menos 125 millares de millón de francos-oro (siendo esta 
la valoración más modesta) y quizá incluso 185 millares de millón, se
gün un informe establecido por la Cámara de Comercio Internacional. 

Expansión humana: la corriente de emigración hacia los otros con
tinentes arrastró en 1913 1.350.000 personas; esta cifra era la más alta 
que se había alcanzado nunca. 

Expansión religiosa: las misiones católicas, colocadas bajo la direc
ción de la Propaganda-tenían 16.000 miembros; las misiones protes
tantes. organizadas por un centenar de sociedades, 8.000; las misiones 
de la Iglesia Ortodoxa rusa, aunque tuvieron alguna actividad, a partir 
de la fundación, en 1842, de una "Academia misional" en la Univer
sidad de Kazan, solo desempeñaban, fuera de Jos territorios rusos, un 
papel muy restringido. Al mismo tiempo que trataban de extender su 
fe, estos misioneros eran, por sus obras de enseñanza, los agentes acti
vos de difusióJ:! de la civilización europea, pues propagaban una con
cepción de la vida y del mundo, un ideal humanitario y también cono
cimientos técnicos. 

Expansión intelectual: Ja influencia de las ideas políticas que se 
encuentran en la base del liberalismo democrático y que eran conside
radas entonces por los europeos como el signo mismo de Ja civiliza
ción se extendió en los otros continentes más allá de las 7-.onas de po
bli:ición blanca; estas ideas encontraron adeptos en las ;:-cgiones del 
cercano Oriente. donde dominaba la civilización islámica e i.ncluso, des
de hacía algunos años, en el área de la civilización china. A. pesar de la 
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diversidad de los temperamentos y de las cultur2s; a pcsz'.: las ri
validades ci;Je los enfrentaban entre sí, los pueblos europeos ':-resenta
ban, en Jc,::; relaciones con las ;x>blaciones de los otros contine¡:~es, una 
unidad, porque sus métodos y. también sus formas de civiliz:>.ción eran 
análogos. 

Pero, en 1914, la guerra iba a desgarrar a Europa y a deshacer, al 
mismo tiempo, la preponderancia que conservaba el "viejo continente" 
en la vida general del mundo. 

Es. pues, necesario señalar aquí, en esta historia de las relaciones 
internacionales. un compás de espera: tratar de mostrar los resultados 
conseguidos hasta aquella fecha por la expansión europea en el mundo 
-resultados variables según los medios sociales e intelectuales donde 
se ejercía-; valorar la fuerza de Jos competidores con los que cho
caba dicha expansión en América y en Asia; estudiar, por último, las 
condiciones en las que se desarrollaron, entre los estados europeos, los 
orígenes inmediatos del conflicto que, a principios de agosto ele 1914, 
lanzó unos contra otros a 350 millones de hombres y que arrojó a 
Europa por el camino de la decadencia; tales deben ser las líneas ge
nerales de este cuadro. 

CAPITULO XIV 

LOS INTERESES EUROPEOS EN ASiA 

En el continente asiático--{:on más de la mitad de la población del 
mundo-el Japón solo ocupaba una pequeña franja litoral: Corea y 
M:::ichuria meridional. En todos los demás sitios mantenía Europa el 
papel dominante. Los Estados europeos, que eran dueños de las rutas 
marítimas en el Océano Indico y en el Pacífico del Sur, cuyos archipié
lagos se habían repartido, poseían, a título de dependencias, Siberia, el 
Turkestán, la India, la mayor parte de Indochina y las Islas de la Sqpda. 

En Siberia los progresos de la colonización rusa fueron rápidos des
de que el transiberiano llegó (1900), en Tchita, a la frontera ruso-china, 
permitiendo esta vía férrea la llegada de inmigrantes-700.000 anuales 
en los m~jores años-al mismo tiempo que la exportación de los pro
ductos locales. Estos territorios, en los que las poblaciones indígenas 
vivían, sobre todo de la ganadería, se estaban convirtiendo en regio
nes agrícolas, desde que los campesinos rusos se establecieron en ellas: 
las provincias de la Siberia occidental, aquellas cuya superficie de suelo 
cultivable era más importante (4 millones de hectáreas, en 1911) co
menzaron a exportar trigo y productos avícolas. La importancia de los 
recursos del subsuek> era conocida; pero el carbón y el mineral de 
hierro de Siberia oriental no se habían puesto en explotación todavía, 
pues los principales yacimientos, los de Jakutsk, se hallaban a 1.000 ki
lómetros del camino férreo; en Siberia occidental, por el contrario, a 
400 kilómetros de Tomsk, la cuenca hullera de Kuznets, cuya explota
ción se inició en 1898, . dobló su producción entre 1911 y 1914, y, a 
pesar de todo, seguía siendo modesta. En cuanto a las industrias de 
transformación-la motinería, la industria del lino, las empresas me
talúrgicas-, apenas empezaban a despertar y, con todo, eran capitales 
ingleses o alemanes, y no rusos, los que se aventuraban en ellas. En 
resumidas cuentas: las perspectivas del porvenir se valoraban en su 
justo precio; pero las condiciones nuevas de la vida económica eran 
demasiado recientes para que fuesen importantes los resultados con
seguidos. 

En el Turquestán ruso, donde el ferrocarril transcaspiano había sido 
ac;ibJdo en 1899, la nueva vía férrea, -que unía a Oremburgo en el 
Ural meridional, con Tachkent, por el valle del Sir-Daría, fue '<icabado 
en 1905. Unicamente en Tachkent, centro administrativo y militar, cons
tituían los rusos una parte importante de la población; en todos los 
demás sitios, eran todavía muy poco numerosos (en 1914, 73.000, en· 
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tre una población total de 8.714.000 habitantes). La presencia de colo
nos rus(.s, por otra parte, solo ti!nía en aquel momento una importan
cia secu:1daria para el desarrollo económico, pues tales campesinos se 
dedicaban sobre todo a las actividades que habían practicado antes de 
establece; se en Asia: seguían sirndo productores de cereales y gana
deros. Gncias a la mano de obn indígena, acostumbrada, de tiempo 
inmemoria', a las prácticas de la . rrigación, la administración rusa mo
dificó la vida económica: empren1 lió el desarrollo del cultivo del algo
dón, financiando la construcción le canales de regadío e importando 
granos americanos;, .en 1910, más de 400.000 hectáreas se cultivaban con 
algodón, y solo la prqvincia de Ferghana proporcionó la mitad de la 
materia prima necesaria para la industria algodonera rusa. El "servicio 
hidrológico'', que acababa de crearse, tenía vastos proyectos; pensaba 
hacer cultivables más de 'dos millones de hectáreas e instalar alü en 
seguida colonos rusos. Sin embargo, también aquí la transformación 
del país, bajo el impulso de las técnicas europeas, estaba solamente en 
sus comienzos. 

En la India, que con sus 315 millones de habitantes era el único nú
cleo humano que podía compararse numéricamente con la China, la 
administración inglesa, había comprendido, desde hacía mucho tiempo, 
que para explotar los recursos del país en materias primas y desarro
llar la venta de los productos manufacturados, era necesario construir 
una red de ferrocarril: desde 1869-en el momento en que la apertura 
del Canal de Suez aproximó a Europa el Asia meridional-el tren unía 
ya a Calcuta con Delhi y Bombay-; en 1890, la India poseía 27.000 ki
lómetros de caminos férreos; en 1913, 54.000, es decir, cinco veces más 
que China. Al mismo tiempo que creaba estos medios de transporte. la 
autoridad britán,ica se preocupó de aumentar, mediante extensas obras 
de irrigación, la superficie de las tierras cultivables, y, entre 1900 y 
1914, había ganado .ocho millones de hectáreas, sobre todo en el Pend
jab y en el Sind: creó un Instituto de agricultura, que, por medio de 
las escuelas agrícolas provinciales y de las granjas modelos, difundió el 
uso de nuevas téc~icas e incitado a los productores a desarrollar los 
cultivos destinados a la exportación: algodón, yute, granos oleaginosos. 
La existencia del ferrocarril fue lo que permitió explotar los yacimien
tos hulleros de Bengala y de las provincias centrales y los recursos en 
mineral de hierro, en el Dekan, destinadas a la consumición local; tam
bién ella hizo posible, más recientemente, incrementar la extracción y 
la venta del manganeso, del que la India era a Ja sazón el suministrador 
principal de todo el mercado del mundo. En veinte años, las exporta
ciones de géneros alimenticios y de materias primas se habían tripli
cado. 

Por último, la India se convirtió en un importante tnercaJo, en 
cuanto a productos manufacturados, textiles y metalúrgicos-de origen 
europeo, sobre todo de Gran Bretaña. Es cierto que tal corriente de 
importaciones tendía a disminuir, a medida que se desarrollaban en la 
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India las industrias de transformación. Las empresas de hilado y de te
jido del algodón, creadas por capitalistas indios, con la asistencia de 
técnicos ingleses ya habían conseguido, gracias a los bajos precios de 
Ja mano de obra, hacer fr~nte a la competencia de las telas de algodón 
de Lancashire, aunque los productos ingleses fuesen admitidos casi en 
franquicia; y colocaron a la India en el cuarto puesto de la producción 
mundial. La industria del yute alcanzaba un auge que preocupó, duran
te algún tiempo, a los productores ingleses. La industria metalúrgica 
nació en 1907, y las fundiciones de acero de Bengala exportaban a Bir
mania y a China. La administración inglesa, que al principio había 
favorecido aquel desarrollo industrial. mediante la creación de escuelas 
técnicas, comenzó a pe.rcibir sus posibles inconvenientes. 

Sin embargo, tales perspectivas todavía no resultaban inquietantes. 
La India, en 1913, era el cliente más importante de las industrias bri
tánicas; recibía el l3 por 100 de las exportaciones inglesas. Gran re
serva de materias primas y gran mercado de exportación también era 
el campo predilecto de las inversiones de capital británico en la cons
trucción de caminos férreos y de la red telegráfica; pero, asimismo, en 
las- actividades agrícolas, industriales y comerciales el importe total de 
dichas inversiones alcanzó a nueve mil millones y medio de francos. 

En 1as colonias y en los protectoracios de Indochina, la colonización 
francesa y la inglesa. dieron a la vida económica, desde el principio del 
siglo xx. una orientación nueva. Gracias a los trabajos de hidráulica 
agrícola, cuya iniciativa tomó Ja administración francesa, se aumentó 
la superficie de los arrozales y se pudo mejorar el rendimiento; tal au
mento de la producción permitió a la Indochina francesa convertirse en 
exportadora de arrbz. Los colonos franceses comenzaron a introducir 
nuevos cultivos-té. café, caucho-en las mesetas de Annam. Sin em
bargo, los capitales franceses se dirigían con preferencia hacia las ac
tividades industriales-la explotación de los recursos de Tonkín en hulla 
y en cinc, las destilerías de arroz, las fábricas de cemento artificial e 
incluso, desde hada algunos años, las hilanderías de algodón y los ta
lleres de construcción de máquinas. Pero aquellos territorios franceses 
no tenían aún un sistema de transportes adaptado a sus necesidades: 
el ferrocarril transindochino que, destinado a unir la Cochinchina a 
Tonkín, se construía desde diez años atrás, no estaba acabado; y como 
esa vía férrea carecía de ramales en dirección a la cordillera annamita 
o a las mesetas de Laos, la explotación de los recursos forestales seguía 
siendo muy difícil. La colonización inglesa parecía haber obtenido re
sultados más considerables en Birmania, en donde la producción del 
arroz hacía progresos comparables a los realizados en Cochinchina; pero 
donde las iniciativas británicas eran además muy eficaces para el des
arrollo Je las plantaciones de caucho y para la expiotación de madera 
de teca; se debía también a los cuidados de la administración inglesa 
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y a los c,:;italcs íngleses la explotación de los yz:·imientos ;Jetróleo, 
organizada, en 1911, en la alta Birmania, por el i:fitish Bun Oíl. 

El gran Imperio colonial holandés-rosario de islas y de 2rchípiéla
gos que de Sumatra a Nueva Guinea se extendía, de Oeste a Este, 
5.000 kilómetros-contaba, en 1914, con unos cincuenta millones de ha
bitantes, concentrados sobre todo en Java, en la cual vivían treinta y 
cinco millones de hombres, en una superficie igual a la cuarta parte de 
Francia. A la masa de la población indonésica, cuya mayor parte se 
había convertido a la religión islámica, tenían que añadir los chinos 
-unos 800.000-que se ocupaban del comercio al detall, y los árabes 
-130.000-. La población europea, que era casi exclusivamente holan-
desa, no pasaba de 150.00Ó personas, incluidos los funcionarios y los 
soldados. La colonización holandesa se impuso como objetivo, desde 
1830, establecer plantaciones que, con iniciativas europeas, produjeran 
los géneros alimenticios y las materias primas destinadas a la exporta
ción (azúcar de caña, café, cacao, aceite de palma, caucho): mientras 
que las plantaciones indígenas-arroz, yuca, cacahuete-trabajaban so
bre todo para el consumo local. En Java-la única parte de ese imperio 

'donde tenía importancia la colonización europea-, dos mil plantaciones 
(dirigidas sobre todo por holandeses y algunas veces por ingleses), pro
porcionaban el 85 por 100 de los productos destinados a la exportación. 
La explotación de los productos del subsuelo-el estaño de las islas 
Banka, el mineral de hierro de Borneo y de las Célebes, el petróleo de 
Borneo, de Sumatra y de Java-solo comenzó a partir de 1880; el Es
tado, propietario del subsuelo, practicó la explotación directa, o bien 
otorgó concesiones a largo plazo. En 1914, el resultado de esta obra co
lonial era muy considerable, desde el punto de vista económico. Gracias 
a un cuerpo de administradores de competencia notable, al espíritu de 
iniciativa de los plantadores y a la afluencia de capitaies (cuyos dos 
tercios eran solamente holandeses) las Indias holandesas ocupaban un 
puesto importante en la vida general del mundo. Pero tal prosperidad 
no beneficiaba más que a los europeos, o, en algunos casos, a los emi
grados chinos; la masa de la población indonésica continuaba, en la 
proporción de un 95 por 10, viviendo dentro del tradicional marco de 
la economía local. 

En esas colonias europeas de Asia, la dominación de los blancos no 
estaba amenazada seriamente. En Siberia no podía estarlo, pues la pobla
ción indígena-:-870.000 habitantes, en total de 15 millones-se hallaba 
ahogada por la inmigración, y además no parecía en aquella época ser 
capaz de un esfuerzo intelectual o político. Podría estarlo en Turques
tán, donde los colonos rusos se encontraban en ínfimo número, y la 
población musulmana rehusaba todo contacto social con los invasores; 
pero las guarniciones rusas ocupaban, sólidamente, todos los puntos es
tratégicos. Se mantenía, sin esfuerzo, en las Indias holandesas, donde 
lo blancos eran, no obstante, poco numerosos. Tan prolongada seguridad 
se debió tal vez a los métodos de la administración holandesa, que no 
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:;e preocupó, en el siglo XIX, de difundir la civmzaci6n europea, retar
dando así h. formacíón de una minoría indígéna; solo en 1901 hizo alu
sión el gobierno a su "deber moral" hacia las poblaciones, y en 1907 
comenzó a organizar una enseñanza primaria. Así, la única reivindica
ción de la que hubo de preocuparse la administración fue la de los 
chinos, que en los primeros años del siglo exigieron el beneficio de un 
estatuto superior al de la masa indonésica. Pero, a partir de la admisión 
de los indígenas en los establecimientos holandeses de enseñanza, co
menzó a despertarse una oposición; en 1911, la sociedad Sarekat Islam, 
simple agrupación de comerciantes primero, se transformó en una aso
ciación política que reclamó, para los musulmanes, una participación 
en la administración. Sin embargo, este primer grupo de resistencia no 
reivindicaba todavía la emancipación ni hacía pesar ninguna amenaza 
sobre la presencia europea. 

Solo en la Indochina francesa v en la India inglesa se manife~aron 
síntomas de resistencia, cuyo alca"'nce era desigual. · 

En Indochina, entre una población de 18 a 19 millones de habitantes, 
los franceses-incluidos militares y marinos-sumaban 24.000, el males
tar político, cuyo carácter fue señalado por el gobernador general en un 
informe redactado en 1909, era consecuencia directa de la guerra ruso
japonesa, la primera victoria ganada por, los amarillos sobre los blan
cos, desde que se hubó desarrollado el imperialismo colonial europeo. 
En los púeblos se llevó a cabo una propaganda oral por nacionalistas 
annamitas intelectuales o jóvenes formados en las escuelas francesa~. 
¿Con qué divisa? Restablecer la independencia de Annam y elevar al 
Estado al nivel del /apón, mediante la asistencia financiera y política 
de los nipones. Pero el movimiento insurrecciona!, cuyos preámbulos 
aparecieron en el alto Tonkín, en 1908, fue rápidamente reprimido. 

La resistencia nacional tomaba en la India una amplitud completa
mente diferente. En aquella masa humana, en cuyo seno los ingleses 
-60.000 soldados, 25.000 funcionarios, 50.000 colonos-se hallaban su
mergidos, fue necesario, en interés del desarrollo económico, formar, en 
la escuela y en la Universidad, una minoría escogida indígena. Tales 
jóvenes que, por centenares de millar, se~uí~? la ense~a_nza ingles~; los 
comerciantes, que obtenían a menudo pmgues benef1c10s a partir del 
establecimiento de las vías férreas llegaron a ser los promotores o los 
sostenes del movimiento nacional, dirigitlo contra la dominación britá
nica. Pero a costa de algunas concesiones-una reforma de las institu
ciones políticas que estableció un régimen "semirrepre:entativo":-· ~ran 
Bretaña, en 1914, parecía haber vuelto a hacerse duena de la s1tuac1ón. 
¿No proclamó el jefe de los nacionali~tas .mo~erados, Gokh~le, en el 
Congreso nacional de 1909, que la dommac1ón mglesa había sido, para 
la India un instrumento de progreso y que solo ella era capaz de ase
gurar "~l orden y la paz" en aquel país donde la población era hete
rogénea? 

* .. * 
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J:?l _pape~ de Euro~a no se limitaba a las regiones sometidas a su 
admmistra~ión. También tenía importancia en el Imperio chino y en el 
cercano Oriente, donde los grandes Estados se repartían de derecho 0 
de .hecho, ~onas de influencia económica, que podían abrir ei camino a 
la mfluenc1a política. 

En Chi?ª• donde vivían, en 1914, 65.000 europeos (mientras que, en 
189?•. su numer<? era apenas de 12.000, la influencia de Europa resultaba 
dec1s1.va en la. vida económica y financiera. Un 70 por 100 de los inter· 
cambios e~enores se efectuaba con Europa. Los capitales invertidos por 
los extranJeros-3.035 millones de francos-oro, Gran Bretaña; 1.315 mi
llone~, Alemania; 1.354 millones, Rusia; 855 millones, Francia-eran 
de origen eur?peo, ei: la proP?r~ión de un 85 por 100. Los grandes ban
cos ql!e serv1an de mtermed1anos entre los ¡;omerciantes chinos y el 
extr~nJer? (pues los bancos chinos solo se ocupaban de las transaccio
nes mtenores) eran sobre todo ingleses: la Banque de Hongkong et 
Changhal, fundada _mc:dio siglo antes, mantenía un papel preponderante; 
pero la Deutsh-Astatzsche Bank, desde 1891, la Banque-russo-chinoise, 
desde ,l,895, la Banque de l'l?do-C~i;ie, desde 1899, y la Banque belge 
pour l etranger, desde 1902, tntervmieron activamente en las empresas 
de obras públicas. 

~os europeos conservaron en las empresas industriales un papel pre
domm~te, al que las· recientes iniciativas japonesas todavía estaban 
mu:f le1os de amenaza~: las principales fábricas de algodón en Shan
ghai, en H~keu, en Nmgpo, eran empresas europeas, como los diques 
de Sh.angha1 <i:er~enecían a una gran sociedad inglesa), los talleres de 
matenal ferroviario. y_ los ast~ller?s ?e construcción naval; los ingenie
ro~ de los estab!ec~tmentos mdustnales, creados por iniciativa de los 
chm?s• eran, casi siempre, europeos; y también formaban los cuadros 
t~cn~cos de los ar~ena~es chinos: solo había en Shanghai una importante 
f~nca-de maqumana-donde los ingenieros fuesen chinos. 

~a construcción de las vías férreas fue, entre 1898 y 1907, obra ex
clusiva de europeos, que impusieron. al gobierno chino la firma de con
tratos de ~oncesión. Cierto, que desde 1908, los medios oficiales de Pe
~ín, consc1e?tes de la. amenaza, que impli<;aban tales métodos para la 
mdepend~nc1a ~conóm1ca del p~~· comenzaron a reaccionar: el gobier· 
no, al mismo tiempo· que. se dmgfa il'' ~ancas extranjeros, para procu
rarse. los r~curs~s, a sociedades extran1eras para la ejecución de los 
trab,a1os, a mgeni~ros extranje~os i:ara la dirección del tráfico, se pro
po~1a en lo suce~1vo ser _propietano de los ferrocarriles y explotarlos 
ba¡o su mando directo. Sin embargo, la parte europea siguió teniendo 
amplia preponderancia: en 1911, en una red de 11.753 kilómetros, en 
total, 7.687 kilómetros pertenecían a sociedades europeas. 
. Esta in~uencia económica y financiera de los europeos se vio con
fm?a~a, e mcluso aumentada, después de la revolución que expulsó, en 
el mvierno de 1911-1912, a la dinastía manchú y estableció un régimen 
republicano, desviado, en seguida, hacia una cuasi-dictadura. El Pre-
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sidente de la República china, Yuan-chi-Kai, a pesar de la oposición del 
Parlamento, firmó, el 27 de abril de 1913, un contrato de empréstito 
con un Consorcio bancario internacional. Con objeto de obtener los re
cursos necesarios para la reorgaajzación administrativa y económica 
de China-630 millones de francos-oro-se vio obligado a someterse 
a condiciones muy duras: control, ejercido por consejeros financieros 
europeos, sobre ~! empleo de los fondos; entrega, al Consorcio, del 
producto del impuesto de la sal, como garantía del pago de los intere
ses; derecho de prioridad, reconocido al citado Consorcio, para los 
futuros empréstitos. Evidentemente, aquellas cláusulas eran de tal na
turaleza, que favorecían la penetración de la influencia económica eu
ropea, pues los miembros del grupo disponían de un medio de presión 
permanente sobre la administración china. Pero--el hecho :merece nues
tra atención-las grandes potencias se orientaban hacia una explotación 
"conjunta" del mercado chino: la formación del Consorcio cerraba el 
camino a las iniciativas de un Estado europeo que quisiera atribuirse 
ventajas preponderantes, era incompatible con un desarrollo de la polí
tica de las esferas de influencia. Tales perspectivas, que ·Raymond Poin
caré va había indicado, en marzo de 1912, durante una entrevista con 
Isvoi;ky, permitían pensar que la competencia entre lo ª;uropeos fuese 
a atenuarse: ern. aquel, pues, en los métodos de la ex:: :::;sión, un as-
pecto nuevo. . . 

Semejante conjunción de esfuerzos, en Ja Chma propiamente dicha, 
no obstaculizaba, por otra parte, las iniciativas tomadas por los in
gleses y por Jos ruso& para asegurarse, aprovechándose de la revolución 
china, una influencia en las zonas limítrofes. Los príncipes mogoles que 
habían expulsado, en octubre de 1911, al comisario chino residente en 
Ourga y proclamado la autonomía de la Mogolia exte;·;ci:-, celebraron 
un tratado con Rusia en noviembre de 1912: el gobic:-:.o del Zar les 
prometió apoyo, para mantener la autonomía del terri :_.: o, a cambio 
de que autorizasen a los ciudadanos rusos para compra: -e:-renos, crear 
esta.i),ec~mientos comerciales y explotar los recursos m:.·- :Js. En el Ti
bet, donde el residente chino, expulsado a finales de 19,~:. por una insu
rrección, volvió a instalarse, por la fuerza, en 1912, el gobierno inglés 
puso trabas a la restauración de la dominación china: el 6 de junio, el 
acuerdo firmado, en Simia, entre tibetanos e ingleses preveía que el 
Tibet exten"or, es decir, la región de Lhassa, se apartaría de China, y 
que el gobierno de aquel estado autónomo organizaría un ejército, con 
ayuda de instructores ingleses, y un servicio de calicatas mineras, con 
ingenieros también británicos. Yuan-Chi-Kai se negó a reconocer, en 
el Tibet, el hecho consumado; pero aceptó la autonomía de ia Mogolia 
exterior y los privilegios conseguidos por los rusos, con la condición 
única de que las tropas del Zar no emrasen en Mogolia. De hecho, 
aquellos países vasallos se separaron de Chín~. ¿Cómo Yuan, en el 
momento que más necesitaba el concurso financiero de los europeos, se 
atrevería a oponerse formalmente? 
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Pero si bs intereses económicos y financieros de los europeos man
tenían una .pé1síción ampliamente dominadora, la influencia de las con
cepciones políticas europeas, desp_ués de haber sido preponderante (el 
padre de la revolución china, Sun-Yat-Sen, había estudiado a Montes
quieu, a Bakunin y a Henry George) se encontraba, después de la re
volución de 1911-1912, superada por Ja influencia americana: Ja del 
jurista Goodnow, que se convirtió en el principal conseje~o extranjero 
de Yuan-Chi-Kai, y que colaboró, a principios de 1914, en el estable
cimiento de textos constitucionales, muy alejados, por otra parte, de 
toda noción democrática. 

Por último, la influencia de la civilización occidental en las formas 
de vida social o familiar, se difundió sobre todo a través del apostolado 
misional; misiones católicas, con preponderancia de religiosos france
ses, y misiones protestantes, americanas e inglesas (el papel de las mi· 
siones ortodoxas fue casi insignificante). Aunque, entre 1871 y 1914, el 
número de los chinos convertidos al cristianismo se cuadruplicara, el 
balance de esta obra misionera permanecía en un plano bastante mo
desto: en 1914, el número de católicos chinos apenas pasaba de 1.100.000; 
y las Iglesias protestantes tenfan, cuando más, 860.000 adeptos (que no 
estaban todos bautizados) en una población total que, según parece 
era de unos 330 millones. Los dos tercios de tales convertidos vívían 
en las provincias costeras. 

En el Imperio otomano, que desde 1913 había perdido casi todos 
sus territorios europeos (1), pero que conservaba, en Asia, un vasto 
poderío territorial, Ja población era turca en Anatolia. salvo la región 
de Esmirna, de habitantes griegos; en todas las demás partes del Im
perio, la dominación otomana se ejercía sobre poblaciones halógenas: 
kurdos, armenios y sobre todo árabes. Tal situación era favorable para 
la expansión de los europeos, siempre atentos a aprovechar las resis
tencias que se manifestasen contra los turcos. Esta penetración extran
jera se veía facilitada por el régimen capitular que confería a los eu
ropeos, desde el siglo XVI, un estatuto privilegiado (2): libertad com.er· 
cial, inmunidades de jurisdicción e incluso, en algunos casos, exención 
de impuestos. 

En todas las partes del Imperio, el desarrollo económico había sido 
obra de los extranjeros. Las grandes empresas (construcción de ferro
carriles y de carreteras, obras de regadío, explotación de recursos mi
neros) estaban todas dirigidas por hombres de negocios o técnicos eu
ropeos y financiadas por capitales europeos también. 

La red ferroviaria se hallaba, en su mayor parte, en manos alema
nas. desde que el gobierno otomano celebró en 1903 un co~t;ato de 
concesión del ferrocarril de Bagdad y sus ramales (3); la act1VJdad de 

(l) Véase anteriormente, pág. 515. 
(2) Sobre los orígenes de tal estatuto, véase el tomo l de esta Historia, pá· 

ginas 310 y 502. 
(3) Véase anteriormente, pág. 492. 
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las sociedades inglesas, francesas y rusas se encontraba limitada a las 
zonas litorales: la parte-occidental del Asia Menor, Siria y los accesos 
del mar Negro. 

Las explotaciones mineras, según la legislación revisada en 1887, es
taban regidas por contratos de concesiones, concedidos por el gobierno, 
bien a ciudadanos turcos, bien a extranjeros. De hecho, entre 1890 y 
1912, 228 concesiones fueron distribuidas; 74 de las cuales lo fueron 
en beneficio de extranjeros; pero estos extranjeros-ingleses, sobre 
todo, franceses, belgas y a veces alemanes-fueron los que lograron 
todas las grandes concesiones= las minas de hulla de Heradea, las úni
cas que tenían alguna importancia, estaban en manos de los franceses; 
la explotación de las minas de cobre en Diarbekir, y de cinc en Aidin, 
eran asunto de capitales y técnicos ingleses. 

A dicha preponderancia económica añadían los europeos otro ele
mento de influencia: el papel que desempeñaban en la gestión de las 
finanzas públicas del Imperio otomano, desde diciembre de 188'1, es 
decir, desde que el gobierno del Sultán, incapaz de pagar los intereses 
de su deuda exterior, tuvo que aceptar, por el "decreto de Muharrem", 
el control de sus acreedores y afectar al pago de tales intereses una 
parte de sus rentas fiscales y aduaneras, que se entregaban directa
mente al Consejo de Administración de Ja Deuda Turca, designado por 
los tenedores. De hecho, aquel Consejo consiguió, gracias a la calidad 
de los técnicos ingleses y franceses, doblar el rendimiento de las rentas 
concedidas; también obtuvo fácilmente del gobierno otomano benefi
ciario de una parte del excedente, una ampliación de su campo de 
acción. Los nuevos empréstitos exteriores, que Ja Puerta se vio obligada 
a contraer para pagar los gastos de la guerra de Tripolitania y de las 
guerras balcánicas, se sumaron para agravar aún más esta dependencia. 

En definitiva, tanto por la financiación de las grandes empresas 
como por el ap0yo financiero prestado al gobierno turco, los europeos 
habían conseguido medios de acción que les permitían mantener al Im
perio turco bajo su control. En la Deuda pública, la parte de los tene
dores franceses era de 2.400 millones de francos-oro, mientras que las 
partes alemana e inglesa constaban, respectivamente, de 900 y de 600 mi
Ilones. En los asuntos privados tenían preponderancia las inversiones 
de capitales franceses-903 millones de francos-oro-; la parte alema
na-750 millones de francos-oro, según los cálculos alemanes, probable
mente excesivos-superaba a la parte inglesa, que no alcanzaba a más 
de 230 millones. En ninguna parte aparecían capitales americanos. 

La influencia de las ideas políticas europeas solo era apreciable en 
medios restringidos-muchachos intelectuales que habían seguido la 
enseñanza de las Universidades francesas o inglesas, y jóvenes oficia
les-. Con todo, unos y otros tenían una manera singular de interpretar 
los principios del liberalismo. Aunque la Constitución de 1909 decidía 
aue el Ministerio debía dimitir si el Parlamento votaba una moción 
de desconfianza, no existía verdadero régimen parlamentario, pues el 
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único partido polít1 .... o organizado-e! comité "Unión y Progreso"-im
pedía que la oposición se manifestase y, mediante el régimen de estado 
de sitio, suspendía el ejercicio de las libertades públicas. Las misiones 
religiosas, que eran sobre todo católicas (las organizaciones protestan
tes solo trabajaban en Armenia y las ortodoxas en Palestina), y que po
seían, en virtud de las Capitulaciones, un estatuto privilegiado, no con
seguían penetrar, salvo raras excepciones, en las masas musulmanas; 
pero ejercían una acción eficaz en las regiones habitadas por cristianos 
cismáticos, a los que trataban de atraer al seno de la Iglesia católica. 

Por último, la expansión europea comenzó a manifestarse, pero úni
camente en Palestina, bajo una forma nueva: una inmigración judía. El 
objetivo, definido por el Congreso de 1905 era establecer un foco, que 
fuese lugar de refugio para los israelitas de Europa oriental; sobre todo 
para los de Rusia, amenazados por los Pogroms. En un año, ocho mir 
de estos emigrantes fueron a establecerse en Palestina, gracias a los 
socorros financieros que les proporcionaba el fondo nacional judío: su 
presencia abrió nuevas posibilidades a la vida económica. 

Después de la derrota sufrida por el Imperio otomano en el curso 
de las guerras balcánicas (1), los gobiernos europeos se preguntaban si 
la Turquía asiática podría sobrevivir, pues el éxito obtenido por las po
blaciones balcánicas era evidentemente de tal índole que animaría, en 
tre los árabes y entre los armenios, las tendencias separatistas. Inten
taban, pues, asegurarse medios de acción. 

La política zarista explotó el debilitamiento del Imperio otomano, 
para exigir que las provincias armenias de dicho Imperio fuesen admi
nistradas por un gobernador cristiano; parecía tener el proyecto de ha
cer que tales provincias se estableciese un régimen de semiautono
mía, que abriera el camino a una influencia rusa; ~ro no se vio a poya
da por Francia ni por Inglaterra; consecuencia de ello, el gobierno turco 
se lifnitó a prometer, el 8 de febrero de 1914, que dos inspectores eu
ropeos-un holandés y un noruego-fuesen a Armenia para controlar 
la administración turca; esta solución descartaba las pretensiones del 
gobierno ruso. 

La política alemana, después de diez años de espera, acabó por con
seguir desarmar la resistencia que Francia y Gran Bretaña oponían a la 
terminación del ferrocarril de Bagdad (2). Por el acuerdo franco-ale
mán del 15 de febrero de 1914, el gobierno francés autorizó la admisión 
de los títulos del empréstito Bagdad a la cotización de la Bolsa de 
París, con la condición de que los grupos financieros franceses con
servasen el derecho de construir el camino férreo de Siria (Trípoli a 
Homs), y, de acuerdo con los rusos, los ferrocarriles del litoral del 
mar Negro (Samsun y Karput y a Van). El acuerdo anglo-alemán, for
mado el 15 de junio de 1914, decidió, a cambio de facilidades finan-

(l) Véase anteriormenle, pág. 515. 
(2) Véase anteriormente, pág. 510. 
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cieras, que el ferrocarril de Bagdad no pasara dE: Basora, es 5ecir, que 
no llegar<: al golfo Pérsico, y que la navegación en el Chatt el Arab. 
entre Basora y el mar, sería concedida por el gobierno turco a una so
ciedad en la cual tendrían preponderancia los capitales ingleses; por 
último, la explotación de los petróleos de Mesopotamia, cuya existencia 
era conocida desde 1890, sería confiada. por el Sultán, a una sociedad 
anglo-germano-holandesa, entendiéndose que un tercio de la produc
ción se reservaría para las necesidades de la marina inglesa, un tercio 
para las de la alemana, y que solo el último, tercio se destinaría a la 
venta.. 

El gobierno itaiiano también se colocó en la fila de los peticionarios. 
Puesto que la guerra de Tripolitania le había proporcionado la ocasión 
de ocupar, en el mar Egeo, las islas del Dodecaneso (1), pensó crearse 
un puesto en el Mediterráneo oriental; se le vio negociar con el go
bierno turco; luego, con Gran Bretaña: el acuerdo del 6 de marzo 
de 1914 autorizó a un grupo financiero italiano a construir un camino 
férreo que, partiendo del puerto de Adalia, en la costa meridional del 
Asia Menor, penetraría hacia· el interior de la Anatolia. 

Este reparto ferroviario acabó en el establecimiento de zonas de 
influencia económica, pues los contratos de concf'sión de ferrocarriles 
implicaban privilegios para la explotación de los recursos mineros en 
la región atravesada por el ferrocarril. Pero ¿se encontraban esos pla
nes limitados a los beneficios materiales? Ciertamente, no; todos los 
participantes consideraban los acuerdos "ferroviarios como jalones colo
cados con miras a wi reparto posible de la Turquía asiática. Estas es
feras de infhiencia-escribía (1) Jules Cambon-son "partes futuras". El 
embajador alemán en Constantinopla, sin desear aquel reparto, creía 
necesario prever sus particularidades. En definitiva, según comprobó. 
en diciembre de 1913, el embajador austro-húngaro (que hubiera que
rido ver a su gobierno tomar parte en la competición) la política ale
mana tendía a establecer una especie de protectorado en las regiones 
de Asia Menor, en las cuales las poblaciones turcas se encontraban 
en mayoría, sin perjuicio de abandonar a las otras potencias e~ropeas 
las regiones no turcas del Imperio otomano-Siria, Mesopotam1a, Ar
menia-; Alemania, escribía Raymond Poincaré, se reserva "la parte 
del león". 

La penetración de las influencias económicas e intelectuales eu-
ropeas fue menor en Persia, aunque la independencia de este estado se 
viese amenazada por las ambiciones rivales de los europeos. Gran Bre
taña y Rusia, después de haber intentado durante mucho tiempo sa.car 
ventajas la una sobre la otra, acabaron por celebrar un compromiso, 
en 1907, que podía ser preámbulo de un reparto (2): los rusos .tenían 
el monopolio de las concesiones de ferrocarriles y de la explotación de 

(l) Véanse anteriormente, págs. 509-510. 
{2} Véanse anteriormente, pá~s. 491 y 505. 
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los recurso~ del subsuelo en toda la parte septentrional del país-Ispa
han, i::eher~n-que paree~~ ser la más rica; Gran Bretaña poseía dere
chos s1métncos en la region del Sudeste, al Seistán, un territorio semi
desért~co, pero esencial para cubrir los caminos de penetración hacia 
la India; entre las zonas de influencia rusa e inglesa quedaba una zona 
llamada neutral, donde podía proseguirse la rivalidad entre intereses 
e~onómicos extranjeros: esa zona englobaba las orillas del golfo Pér
sico. De hecho, el acuerdo no ponía fin a la rivalidad entre ingleses y 
rusos, que, aprovechando los disturbios políticos persas, seguían procu
rando. asegurarse una influencia sobre los medios dirigentes. Pero los 
dos. rivales se apoyaron mutuamente para desbancar a posibles com
petidores, en ~910, cuando un grupo ban~ario, del que se sospechaba 
que defendía. mtereses alemanes, propuso en empréstito, y, en 1911, 
cuando el gobierno persa llamó a un experto financiero americano, Shus
ter. Los. móviles de aquellas rivalidades eran, sobre todo, polítlcos y 
estratégicos. En tal fecha, las cuestiones económicas no ocupaban to
davía el primer plano: la construcción de los ferrocarriles se hallaba 
esb.ozada nada más (u!1a sola línea, de 54 kilómetros, estaba en explo
tación), aunque el primer contrato _de concesión se hubiese firmado 
doce. años antes; l~ explotac!ón de los recu,rsos petrolíferos, cuya exis
tencia fue reconocida a partir de 1908, apenas había comenzado. 
. Si la, expansión económica de Europa era modesta, la expansión reli

g:osa aun lo era más. En este país del Islam, el apostolado cristiano 
solo había obtenido resultados mínimos: .las misiones católicas-sobre 
todo las de los Lazaristas-no tenían más de 10 000 fieles; los misione
ro.s ingleses. de la Churc? .Missionary.,Society anunciaban treinta y siete 
mil conversiones; las mlSlones ortodoxas trabajaban con éxito pero so
lamente en un grupo de población no islamizada, los nestorianos de la 
región de Urmia. 

Unicamente en el campo de las ideas políticas era donde la pe
netración de la influencia europea parecía ser más notable. 

¿No garantizaba la Constitución del 8 de octubre de 1907 las liberta
d.es individuales r las libertades públicas? ¿No proclamaba el princi
p10 de .la separación de poderes e incluso establecía el régimen parla
mentario? ¿No se había vencido la resistencia del Sah, en 19097 ¿No 
llamó el gobierno a consejeros extranjeros para reorganizar los servi
cios adminis~r~tivos, judicial;s y financieros? Pero la imitación no pasó 
de la superf1c1e. Para apreciar la deformación que sufrían las concep
ciones políticas europeas basta con comprobar cómo pesaban, en la vida 
parlamentaria, las autoridades religiosas: la Constitución confería a los 
Ulemas un derecho de veto sobre las leyes votadas por la Asamblea 
nacional, en el caso en que estimasen que tales leyes se hallaban en 
contradkción "con los santos principios del Islamismo". 
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CAPITULO XV 

LA COLONIZACION EUROPEA EN AFHICA 

Africa era tierra de colonización. europea, con excepción de dos es
tados independientes, la República de Liberia, cuya población. se formó, 
en parte, por negros repatriados de los Estados Unidos, y Etwpía, en la 
cual Gran Bretaña, Francia e Italia establecieron, en, 1906, un reparto 
de zonas de influencia económica. La dominación, directa o indirecta. 
de los europeos modificó las actividades económicas, las estructuras so
ciales y las concepciones mentales. Pero las condiciones eran muy dife
rentes en las regiones mediterráneas, desde el mar Rojo al Moghreb, 
donde la preponderancia del Islam resultaba aplastante;. en Africa del 
Sur, fuertemente marcada por una población, europea; y, por último, 
en el Africa negra. 

Africa del Norte, si dejamos a un lado la Tripolitanli1-Cirenaica 
(donde la conquista italiana acababa de terminar sin que hubiera toda
vía comenzado la colonización) se encontraba estrechamente ligada, a 
través de la expansión francesa o inglesa, a la vida económica de 
Europa. 

En Egipto, doncie la población autóctona contaba, en el seno· de 
una gran mayoría musulmana, con una importante minoría copta, los 
europeos que allí residen, que eran cerca de ciento veinte mil, solo mo
deradamente se habían asociado a las actividades agrícolas: únicamente 
seis mil de ellos eran terratenientes y poseían en total unas 350.000 hec
táreas, es decir, el 14 por 100 del suelo laborable. Pero las obras pú
blicas y las empresas de transporte, las industrias y el comercio esta
ban casi totalmente en sus manos. ¡Qué diferencia, sin embargo, entre 
los veinte mil ingleses que ocupaban los puestos de mando o de direc
ción, oficiales, funcionarios, ingenieros, grandes comerciantes; los ca
torce mil franceses, entre los que se hallaban los más diversos tipos 
sociales, desde el gran hombre de negocios al modesto comerciante, y 
los treinta mil italianos (en cuyo número se contaba un gran contin
gente de triestinos), que eran casi todos artesanos, o ios cuarenta mil 
griegos, comerciantes detallistas, usureros o vendedores de bebidas 1 Pero 
todos aquellos europeos, por humildes que fuesen, se benefician de un 
régimen de privilegio, ya que el sistema capitular los eximía de los im
puestos directos y les concedía inmunidades jurídicas. 

No podemos dudar de que la presencia europea y sobre todo las ini
ciativas tomadas por los ingleses, desde 1882, habían dado un gran im
pulso a la vida económica: las obras de regadío ejecutadas durante la 
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administ\ación de Lord Cromer (la cual duró hasta 1907), aumentaron 
las superficies cultivables y permitieron desarrollar el cultivo del algodón 
o de la caña de azúcar, as( como la construcción de vías firmes: 4.000 
kilómetros, en 1903, en Egipto propiamente dicho, sin contar con el 
ferrocarril que une Alejandría a Kartum. Esa transformación solo fue 
posible gracias a la afluencia de los capitales extranjeros, en la cual la 
parte de las inversiones francesas, ampliamente preponderante hasta 1903, 
decayó, entre 1904 y 1914, en provecho ele las inversiones inglesas, va
loradas, a la sazón, en 1.250 millones de francos-oro. 

Pero tal prosperidad no mejoró la suerte de los campesinos: incluso 
la agravó a veces, porque muchos de los pequeños propietarios, inca
paces de modificar sus métodos de producción por falta de medios fi
nancieros, fueron arruinados y desposeídos; la creación de un Banco 
agrícola, que les proporcionaba préstamos, retrasó dicha evolución, sin 
suprimirla, no obstante. Por otra parte, no eran los campesinos misera
bles quienes pensaban destruir Ja estabilidad política·: Ja resistencia a Ja 
presencia inglesa solo se manifestaba en· la juventud intelectual, en la 
que el Partido Nacional, formado en 1904, representaba la tesis intran
sigente, de matiz revolucionario: mientras que el "Partido de la nación", 
creado en 1907, bajo la dirección de Zagloul Pacha, declaró que perma
necería en los caminos de la legalidad. Cromer había creído poder avenir
se con la oposición "constitucional": incluso parece ser que había ani
mado a la iniciativa de Zagloul para burlar el Partido Nacional: tal ini
ciativa no tardarían en lamentarla sus sucesores. 

Es evidente que entre Argelia, donde la dominación se remontaba a 
ochenta años, y Túnez, donde databa de treinta, Ja penetración de las 
influencias europeas era muy desigual. En la primera, un régimen de asi
milación administrativa y aduanera: una población blanca-francesa o es
pañola-que llegaba, poco más o menos, a un cuarto de la población to
tal; una legislación agraria que tendía a abolir, progresivamente, las 
formas de Ja propiedad colectiva y a entregar a los indígenas títulos 
individuales de propiedad; un derecho de sufragio concedido a algunos 
indígenas. En la segunda, un estatuto de protectorado; una legislación 
aduanera que tenía la obligación ele respetar los intereses de los estados 
extranjeros; una colonización blanca, en la que los italianos eran tan 
numerosos como los franceses y conservaban, en virtud de las conven
ciones de 1896, un estatuto privilegiado con relación al de los otros 
extranjeros (1). Pero en los dos casos la actividad económica se babfa 
desarrollado gracias a capitales franceses, ya se tratase de la explota
ción del mineral de hierro en el Ouenza, de la potasa en el sur de 
Túnez, del esparto en las altas mesetas argelinas o del cultivo de la vid 
en el Tell. 

La presencia francesa era, con todo, casi imperceptible, desde el pun
to de vista económico y social, en el Imperio jerifiano, donde las lu-

(l) Véase anteriormente, pág. 501. 
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chas llamadas de pacificaci6n no habían acabado (la mancha de Tazza 
solo fue reducida en mayo de 1914). 

No era posible animar la colonización-hizo constar en tal momen
to el informe del general Lyautey-mientras que el país no tuviera un 
comienzo de preparación económica. Ahora bien: ese comienzo era 
muy modesto aún: las tres carreteras que debían unir Casablanca con 
Rabat, Mazagán y Marrakech no se habían terminado; las obras del 
puerto de Casablanca no se adjudicaron hasta marzo de 1913 · la cons
trucción de ferrocarriles se encontraba solo en estudio. Unic~ente el 
e9uipo .escolar empezaba a organizarse en las ciudades, pero entre los 
diez mil alumnos de las escuelas primarias solo un tercio estaba for
mado por indígenas. 

. Africa del Sur era, sin duda, la parte del continente que más rá
p1da?1e;ite se había t~ansforma?o por las influencias europeas. El pes
cubnm1ento de las mmas de diamantes, después, de las minas de oro 
en los límites del Transvaal y del Orange provocó, desde 1890-1895, la 
afluencia de inmigrantes europeos; indujo a Cecil Rhodes a extender la 
dominación británica hacia nuevos territorios para cercar a las dos re
públicas .bóers, y a desplegar una red ferroviaria que alcanzaba en 1913 
17 .000 kilómetros ; y fue Ja causa determinante de Ja guerra que con
c!~YÓ en 1_902, co.n la anexión de los pequeños estados (1). La explota
c1on de dichas nquezas del subsuelo llevó consigo una afluencia de 
capitales: las inversiones inglesas en Africa del. Sur llegaron a 9.250 
millones de francos-oro, es decir, casi tanto como en la India. Provocó 
cambios importantes en el medio social indígena: los negros más evo
l~cionados-bantús y cafres-reunían, trabajando en las minas,. un pecu
hC: q_ue deseaban emplear en la compra de tierras; se sentían, pues, 
mas intranquilos que nunca al ver que la tierra pasaba, en parte, a ma
nos de los blancos. Por último, aquella transformación de la vida eco
nómica atraía una inmigración de chinos y, sobre todo, de hindúes, que 
en Natal eran tan numerosos como los blancos, y por incitación de 
Ghandi reivindicaban el derecho del voto. A estas consecuencias socia
les del desarrollo económico se añadían los cambios de mentalidad de 
los medios indígenas bajo la influencia de los misioneros: 300.000 ne
gros habían sido convertidos por las misiones protestantes. 

El Africa del Sur se encontraba, pues, en plena fermentación. Cierto 
que la población blanca-21 por 100 de la población total en 1910-era 
lo suficientemente numerosa para mantener sólidamente una posición 
preponderante. Pero boers e ingleses eran los enemigos de ayer, y la 
oposición entre sus intereses económicos aumentaba las antipatías y los 
rencores. El porvenir de la dominación blanca dependía. pues, de la 
reconciliación entre estos dos grupos. Tal era el objetivo perseguido 
desde 1906 por la política británica, otorgando a Transvaal y a Orange 

(1) Véase anteriormente, pág. 477. 
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un estatuto de autonomía legislativa análogo al que ya poseían las co
lonias de El Cabo y de Natal. La yuxtaposición de cuatro territorios 
donde los gobiernos practicaban, desde el punto de vista fiscal, econó
mico y social, políticas diferentes presentaba, no obstante, graves incon
venientes: ¿Cómo organizar de manera satisfactoria la construcción v 
la explotación de los ferrocarriles? ¿Cómo armonizar las medidas rela"
tivas a las relaciones entre los blancos y los indígenas? El Acta de Unión, 
que entró en vigencia el 31 de mayo de 1910, precavía eS\!S dificultades. 
En lo sucesivo todas las cuestiones esenciales serían de la competen
cia de un parlamento sudafricano elegido por los ingleses y los boers, 
a los que se añadía un contingente de negros, propietarios de terrenos 
en la c?lonia de El Cabo. Cierto que tal estatuto no fue aceptado por 
la totalidad de los boers: en Orange, sobre todo, persistía una resisten
cia, cuyo foco era el Partido nacionalista. No obstante, la realización 
de la unión sudafricana parecía conseguida por aquella fecha. 

. En el Africa negra-ya se tratase del Africa Occidental y Ecuato
rial francesa; de las colonias inglesas de Gambia, de Sierra Leona, de 
la Costa de Oro, de Nigeria o del Africa oriental; de los territorios 
alemanes del Camerón, de Togo y del Africa Oriental; del Congo, 
convert~do en colonia belga desde 1908; de las colonias portuguesas 
de Cabmda, de Angola y de Mozambique, o de los pequeños territo
rios españoles y holandeses de Guinea-los estados colonizadores tu
vieron por objetivo inmediato, desde el punto de vista económico, 
desarrollar la producción de artículos alimenticios y de materias pri
mas destinadas a la exportación hacia Europa. Para conseguir este 
resultado establecieron una legislación agraria, reglamentando el re
clutamiento de la mano de obra y la organización de las explotaciones 
agrícolas, forestales o mineras. 

li.a legislación agraria, de la que Leroy-Beaulieu decía, en 1880, 
que era "quizá el punto principal de todo el sistema colonizador", 
tuvo como objetivo efectuar un reparto del suelo entre colonos e in
dígenas. En las colonias francesas la administración decidió que las 
tierras vacantes y sin dueño formarían parte de la propiedad del Esta
do, sin precisar cómo serían comprobados los derechos adquiridos de 
los indígenas. La administración inglesa adoptó diversos procedimie!1-
tos: en Kenya el sistema de reservas adscribía a los indígenas ciertas 
zonas en las que los colonos no podían comprar ni alquilar tierras, y 
abría a la colonización las otras partes del territorio, en las cuales solo 
era admitido el indígena a título de jornalero a sueldo; en Uganda 
todas las tierras que no eran propiedad privada de un indígena fueron 
adjudicadas a la Corona británica, en virtud de una ordenanza de 
1903; grave medida, pues no se habían tenido en cuenta las formas 
de propiedad colectiva en el Sudán nilótico, por último, la ley decidió 
simplemente que el indígena no podría ser desposeído totalmente y que 
conservaría como mínimo dos hectáreas. La legislación alemana había 
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adoptado primero el sistt:ma de las reservas, pero ante las quejas de 
los indígenas y, sobre todo, ante la insurrección que perturbó, en 1905-
¡ 906, el sudoeste africano, la administración, en el Camerón corno en 
el Africa Oriental, renunció a dicho sistema, y decretó que ninguna 
tierra efectivamente ocupada por un indígena podría ser adjudicada 
a un colono. En conjunto, los traspasos llevaron con frecuencia a 
una verdadera expoliación, tanto mayor cuanto que los europeos ig
noraban los regímenes indígenas de propiedad o desdeñaban tenerlos 
en cuenta. 

Estas tierras, arrebatadas a los indígenas, fueron adjudicadas ora 
a colonos (como concesión gratuita, por venta o en arriendo), ora a 
compañías de colonización. En realidad, lo que se utilizó, sobre todo, 
fue el sistema de las grandes Compañías en Africa ecuatorial francesa, 
en Africa oriental alemana y en el Congo belga: El estado concedía 
a las sociedades vastos territorios, les otorgaba, dentro de los límites 
de la concesión, un derecho exclusivo para la explotación de los re
cursos y para las actividades comerciales (corría a cargo de ellas el 
establecer las carreteras y asegurar el orden). Tal era el medio de alige
rar las cargas de la administración y conseguir más fácilmente atraer 
capitales. Pero en casi todas partes las compañías de colonización 
abusaron de los indígenas, sin vacilar en recurrir a ias amenazas y a Ja 
violencia. Los escándalos denunciados en 1906-1907 en la tribuna del 
Reichstag tuvieron su parangón en Francia, donde la encuesta con
fiada a Brazza dio por resultado graves comprobaciones, y algunos 
medios ingleses hicieron ardientes campañas contra los métodos de la 
colonización belga. A partir de 1907 en Alemania, y de 1910 en Fran
cia, los gobiernos tuvierun que renunciar a tal sistema, e iniciaron ne
gociaciones con las compañías para abrogar sus contratos y volver 
a comprar sus derechos. Pero nada de eso se hizo en Bélgica, don
de seguia floreciente el régimen de las grandes sociedades: en 1911 la 
Société Forestiere du Congo y la Compagnie du Katanga, que ya po
seían importantes concesiones de tierras, obtuvieron el derecho de ex
plotar los recursos mineros de su respectiva zona. 

Por último-para permitir a las empresas o a la administración 
europeas que se procurasen mano de obra, cuyo reclutamiento era, a 
menudo, difícil en las regiones de población poco densa y que carecía 
del hábito y de la necesidad de prestar un trabajo regular-, los Esta
dos colonizadores utilizaban la requisa, no solamente para los trabajos 
de utilidad pública, sino también, en Ja zona ecuatorial, para el porti;. 
Asimismo intervenían en el establecimiento de contratos de trabajo a 
largo plazo, contratos de "compromiso" entre indígenas y colonos. 
La administración protegía en tales casos al indígena en cuanto que 
vigilaba las condiciones de habitación o de salario; pero, sobre todo, 
garantizaba los intereses del patrón, imponiendo sanciones penales al 
contratado cuando rompiera, sin motivo justificable, su contrato: en 
Africa occidental la pena solía limitarse a una multa, pero en la co-
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lonia belg:c:: y en las alemanas la pena era de prisión; en Eritrea la le
gislación preveía inclusive un castigo corporal para el "desertor". 

¿Tenían aquellas coacciones una compensación en el desarrollo de 
los medios de comunicación? El equipo ferroviario· era todavía muy 
modesto, en comparación con el Africa austral y con la del Norte: 
cuatro ferrocarriles que, desde la costa occidental penetraban en el 
interior (el más largo, el que unía a Dakar con el Níger, no pasaba 
de 1.200 kilómetros), y solamente dos líneas en la costa oriental. El 
gran proyecto de El Cabo a El Cairo, cuya realización había seducido 
a Cecil Rhodes veinte años antes, no alcanzaba aún más que dos tercios 
de su longitud: toda la parte central, de Kartum al lago Tanganika 
-3.300 kilómetros-, estaba sin construir. En cuanto al transcongo
leño, que uniría las colonias alemanas del Camerón a las del Africa 
oriental, a través del -Congo belga, era una posibilidad a la que se afe
rraban los medios coloniales del Reich en un plan político; pero en 
la práctica, la solución, que consistía en enlazar, mediante pequeños 
ferrocarriles, las partes navegables del río, bastaba para cubrir las ne
cesidades. 

Careciendo de estudios sobre los detalles no es posible fijar el al
cance preciso de la intervención europea en la vida económica del Africa 
negra en los primeros años del siglo x.x. La acción de los europeos había 
tenido, sin duda, resultados felices en las regiones en las que los culti
vos nuevos fomentaron un comercio de exportación, del que los pro
ductores indígenas habían salido beneficiados; también Jos tuvo desas
trosos, cuando estos cultivos, en el norte del Señegal, por ejemplo, ago
taron los terrenos, y también cuando el régimen de la prestación a 
las obras públicas había restado a la agricultura una parte de la pobla
ción activa. En conjunto, sin embargo, la colonización europea. simple
mente porque había llevado la paz a esas regiones donde la guerra 
era antes un estado endémico, tuvo por resultado mejorar el nivel de 
vida de las poblaciones, por lo menos en las zonas en que la presencia 
de los colonos permitía el desarrollo de los cultivos destinados a la 
exportación. Pero tampoco podemos dudar de que la legislación sobre las 
tierras despejó a menudo a los propietarios o a las colectividades indí
genas y agravó las condiciones materiales de su vida. 

En el medio social, las perturbaciones producidas por la coloniza
ción europea eran aún más perceptibles: declinar de las aristocracias 
locales, sobre todo, cuando la supresión de la esclavitud las privó de su 
mano de obra; disociación de los "clanes", cu vos miembros evitaban 
más fácilmente la autoridad del grupo desde que ya no necesitaban, 
para asegurar su seguridad personal, permanecer bajo su protección; 
formación de una minoría indígena iniciada por medio de las escuelas 
abiertas por las administraciones coloniales o por las Congregaciones 
religiosas, en la técnica y en las concepciones intelectuales o religiosas 
de Europa. Esta penetración de las influencias europeas, frenada, en las 
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regiones donde predominaban los musulmanes, por la resistencia de una 
religión que también establece una moral social, se desarrollaba más 
ampliamente entre las poblaciones animistas o fetichistas: en el Africa 
negra, las misiones católicas-las de los Padres Blancos, las de los Pa
dres del Santo Espíritu y las de los Jesuitas-tenían en 1914 unos dos 
millones de fieles; y las misiones protestantes, al frente de las cuales 
figuraban las estaciones de la Church Missionary Society, contaban con 
ochocientos mil; por tanto, cerca de tres millones de cristianos, es 
decir, el triple que en el Imperio chino, que estaba unas diez veces 
más poblado. El apostolado misionero, aunque no estuviese destinado, 
en el principio, a servir a la "europeización", le preparó el camino. 

Colonizado por los europeos, el continente africano se encontraba, 
en definitiva, en la órbita de la Europa occidental, a la que vendía el 
83 por 100 de sus exportaciones y compraba el 72 por 100 de sus im
portaciones, mientras que la parte del comercio de los Estados U~dos 
solo era de un 5 por 100. 

• • • 
En las rivalidades coloniales entre los Est11.dos europeos, el Africa 

del Sur y el Africa del Norte, fueron durante veinte años los reinos 
geográficos donde el choque entre el imperialismo alcanzó mayor grave
dad. La paz llegaba ahora. Pero a finales de 1911 se concentró la aten
ción en Africa Central. Los medios coloniales alemanes reemprendieron 
un plan de acción que ya habían esbozado en 1898: una redistribución 
de los territorios coloniales en Africa, para llegar a la formación, a ex
pensas de los estados débiles, de un vasto imperio colonial e~ provec}to 
dei Reich. La prensa alemana (y no solamente la pangermamsta) se in

teresó vivamente en estos proyectos. En el ánimo del gobierno alemán 
se trataba de la suerte de las colonias portuguesas e incluso de la del 
Congo belga: Angola, Mozambique, Cabinda, territorios inmensos, cuya 
explocación era mediocre por causa de las dificultades fi~ancieras .que 
atravesaba el gobierno de Lisboa; el Congo belga, colonia demasiado 
vasta para una metrópoli demasiado pequeña, y que se hallaba, desde 
el acuerdo franco-alemán del 4 de noviembre de 1911, limítrofe en dos 
puntos en los territorios adquiridos por Alemania (1). He aquí dónde 
podía encontrar el Imperio alemán su sitio al sol. ¿Por la fuerza? No, 
por lo menos, si las otras grandes potencias europ;as que tenían en 
Africa interesés importantes aceptaban sus perspectivas. 

Ahora bien: el gobierno británico había dejado entender, en el 
otoño de 1911, que las aceptaría (2). Después de prolongados regateos, 
la negociación llevó a la firma, el 20 de octubre de 1913, de un acuerdo 
secreto. Este tratado repartía zonas de influencia respectiva: inglesa, 
en la parte meridional de Mozambique, comprendida la desembocadura 

(1) Véase anteriormente, págs. 509 y 511. 
(2) Véase anteriormente, pág. 511. 
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del Zambezé, y en la parte meridional de Angola, sin llegar, no obs
tante, a la costa; alemana, en el norte de Mozambique, en casi toda la 
zona costera de Angola y, al Norte de la desembocadura del Congo, 
en Cabinda. ¿Influencia económica? Sin duda, pero también política, 
pues un artículo preveía que si "disturbios locales" amenazasen las vi
das o los bienes de los súbditos alemanes o ingleses, o ponían en peli
gro las colonias adyacentes, Alemania, y Gran Bretaña tomarían las 
medidas necesarias para proteger sus intereses. Aquí también, corno en 
Asia Menor, las zonas de influencia podían llegar, a ser partes futuras. 
Los alemanes-observó Sir Edward Grey-"desean lo antes posible el 
reparto de las colonias portuguesas. Yo también ... ". 

La diplomacia alemana vio en este primer éxito el presagio de una 
solución favorable de la cuestión del Congo belga. A finales del 1913 
pensó obtener del gobierno belga la concesión a una sociedad alemana 
de la construcción de un ferrocarril transafricano en territorio congo
leño: "dependencia económica... hasta que llegue a ser política", 
hizo constar el ministro de Francia en Bruselas. El gobierno belga se 
ínquietó tanto más cuanto que Alemania si se hiciera dueña del norte 
de Angola y de Cabinda poseería los caminos de acceso del territorio 
congoleño al Océano. "La independencia efectiva del Congo belga se 
haría, de súbito, muy precaria." 

Pero aquellos dos proyectos tropezaron con una misma resistencia. 
El gobierno francés se inquietó por el acuerdo anglo-alemán de octubre 
d0 1913, no solamente porque la presencia alemana en Cabinda llevaría 
a un "cerco" del Africa ecuatorial francesa por las colonias alemanas. 
sino, sobre todo, porque tal aproximación de intereses entre Inglaterra 
y Alemania no estaba en armonía con la Entente cordiale franco-inglesa. 
Ciertamente, Francja podría asociarse al tratado de reparto y reivindicar 
su parte; pero debilitaría su posición moral, sin tener probabilidades 
de QOnseguir-según dijo Paul Camban-una ventaja de importancia. 
Más valía, pues, protestar cerca del gobierno inglés: lo cual hizo en fe
brero de 1914. El gabinete británico decidió entonces aplazar la rati
ficación del acuerdo anglo-alemán. En cuanto al Congo Belga, en 
abril de 1914, el secretario de Estado alemán en Asuntos Exteriores 
lanzó una sonda en una conversación con el embajador de Francia. Bél
gica-dijo-es incapaz, "incluso financieramente", de hacer frente a 
sus tareas en Africa austral; ¿por qué no habían de cons~derar Alema
nia, Francia e Inglaterra un programa de acción sin informar de él, por 
supuesto, al gobierno de Bruselas, "ya que sería a costa de Bélgica"? 
Después de todo, ¿no debían pensar que las "grandes naciones serían 
las únicas capaces de soportar la competencia mundial, y en el por
venir las pequeñas habrían de desaparecer o convertirse en sus satéli
tes"? Pero el sondeo no p1odujo efecto, pues el embajador de Fran
cia replicó que Bélgica "podría provocar una conversación análoga": 
prudencia necesaria "en circunstancias que podrían crear un conflicto 
entre las grandes naciones colonizadoras". 
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La cuestión de la Mittelafrika queda en suspenso--escribió Sir 
Edward Grey. En realidad, aquel tiempo de detención sería definitivo, 
porque la primera guerra mundi~l iba a ocu.rrir ~res meses. más tarde. 
El episodio, sin embargo, no ~e¡a de ~ener mte~es, porq~e muestra al 
gabinete inglés dispuesto a denvar hacia el contmente afncano los pla
nes de expansión alemana. 

BIBUOGRAFIA 

Sobre los métodos de la expansión 
europea.- R. MAZZ.\CON1: S1oria della 
Conquis1a del/' A/rica, Milán, 1937.
A. MALVEZZI; La po/i1ica i11digena 
n"elle co/onie, Padua, 1933, que estudia, 
sobre todo. el período posterior a 1929, 
pero da también información sobre 'a 
situación antes de 1914.-R. MERCIER: 
Le Trn1•ai/ obliga1oire dans les Co/onie:s 
africaines, París, 1933.- • • •: Le ré
gíme et /"organ.isa1ton du Travai/ dans 
les Colonres tropicales (Encuesta hecha 
en 1929, pero de utilidad también para 
el estudio del período anterior a 1914). 
R. SoMMARUGA: Le Polenze curo pee 
111 A/rica, 1878-1919. Milán, 1938.
P. GouRou; Les pays 1ropícaux. Pa
rís, 1946. 

· Sobre los aspectos regionales.
Afríca del Sur: G. A. WALK.ER: A His
tory od Sou1h A/rica, Londres, 1928.
J. VAN DER POEL; Rai/way and Cus
toms Policies in Soulh A/rica, 1885-
1910, Londres, 1933.-G. B. PYRAB: 
Imperial Policy and South A/rica, 1902-
1910. Londres, 1955.-Africa Central: 
H. SPRINGBORN: Englands Stel/ung zur 
deutschen W elt und Ko/oniafpolitik in 
den Jahren. 19JI-J914, Berlín, 1939.
Africa del Norte y del Nordeste: LORD 
CROMER: Modem Egypte, Londres, 
1908, 2 vols.-G. HANOTAUX: Histoire 
de la nation egyptienne, t. VII, Parfs. 
1940.-A. MÉTIN: La transformation 
de /' Egypte, París, 1933.-M. PIGLl: 
L'E1iopia moderna nelle sue relazioni 
i11temazionali. 1859-1931, Milán, 1933. 



CAPffULO XVI 

LAS ~i\JFLUENCIAS EUROPEAS EN LA AMERICA LA TINA 

El campo predilecto para la expansión europea, no solamente des
de el punto de vista demográfico o económico y financiero. sino en el 
terreno de la vida intelectual, era América del Sur. 

La influencia demográfica fue importante, sobre todo, en la Argen
tina y en el Brasil. 

Desde hacía medio siglo el gobierno de Buenos Aires concedía a 
los inmigrantes derechos iguales a los de los nativos, y permanecía fiel 
al principio: gobernar es poblar. Entre 1870 y 1914 la población se ha
bía quintuplicado; en tal aumento, la parte de la inmigración total al
canzó casi a un 40 por 100. En 1914, en una población de 7.885.000 ha
bitantes, 2.358.000 eran nacidos en el extranjero: los inmigrantes re
cientes formaban, pues, más del 30 por 100 de la población; pero 
si tenemos en cuenta solamente la población masculina adulta, la pro
porción se eleva a un 52 por 100 en el total del país, e incluso a un 
75 por 100 en la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien: la Europa me
diterránea era la que alimentaba casi exclusivamente esa corriente de 
emigración: el 47 por 100, de italianos; el 32 por 100, de españoles; 
mientras que la proporción de los franceses era de un 4 por 100 y la 
de los rusos de un 3 por 100. Cierto que los recién llegados entraban 
en Argentina sin poder ofrecer otra riqueza que sus brazos, pues los 
cuatro quintos de ellos eran campesinos, jornaleros, gentes sin oficio 
definido y. a menudo, analfabetos. Pero aquella mano de obra era lo 
que permitía la colonización agrícola en las llanuras de la Pampa, donde 
la superficie cultivable se quintuplicó entre 1900 y 1913, y donde vivían 
a la sazón los dos tercios de la población total del país; en esta región 
Ja producción de cereales se hallaba casi por entero en manos de los 
italianos. La amplitud de esta inmigración italiana. la parte que tomaban 
los inmigraf!tes en el desarrollo de las actividades agrícolas, la cohcsióP 
que conservaba Ja colonia italiana, eran cosas que podrían hacer pen
sar que La Argentina estaba destinada a convertirse en una zona de 
influencia. No era así, sin embargo, pues, desprovistos de capital, aque
llos italianos en general solo desempeñaban un papel secundario en la 
vida social: eran granjeros, aparceros, jornaleros agrícolas inclusive; 
y los que conseguían comprar lotes de terrenos eran poco numerosos 
relativamente: solo el 13 por 100 de los propietarios terrateniP.ntes es
taba constituido por italianos. 

En el Brasil, la aportación demográfica europea fue un poco menor 
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oue en Argeüi:ina, pu,:s únicamente las provincias m,;;ddionales .P~e
ientaban desee el punto de vista del clima y económico, las condic~o .. 
nes adec~adas vara atraer y retener a los inmigrantes. La ola de m
migración, inte~sa entre 1888 y 1898, que trajo 1.300.000 ~ombres, ~e 
aminoró, durante la década siguiente; pero de nuevo se ammó a partlr 
de 1908; en 1913, la cifra de "llegadas" fue de 177.000. Entre estos 
recién venidos, había obreros agrícolas y colonos. . 

Los obreros agrícolas suministraron, desde la supresión de la es
clavitud en 1888, la mano de obra en las planta~ion.es de café, s~bre todo 
en el Estado de Sao Paulo. Eran portugueses; itahan~s y espan?les, ex
pulsados de sus países por la miseria y atrafd~s hacia el Brasil po~ el 
aliciente de condiciones que les parecían venta1osas: travesía marítima 
gratis (a cargo del Estado de Sao Paulo) y r_erspectiva de un contrato 
de trabajo permanente en una gran explotación, en una fazenda. Pero 
Jos salarios era'n tan pequeños que muchos de aquellos 1ornaleros t4lu
daban en renovar su contrato, o solo se resolvían a ello por no. poder 
pagar los gastos de viaje para su repatriación .. No sería t~l pob}ación de 
pobres gentes la que pudiese ejercer influencia en la onentaci6n de la 
vida política o económica. 

Los colonos habían venido para establecerse, por su cuenta, en terre
nos todavía vírgenes; esos pioneros formaban una población ~e peque
ños propietarios que, después de años de esfuerzos, consegman orga
nizar la venta de sus productos agrícolas y adquirir los bienes n~ce~arios 
para una vida civilizada. ¿Quienes eran .aquel~os colonos? Los italianos 
poseían una parte importante en la fran1a occidental del Estado de Sao 
Paulo. Los alemanes tenían una actividad preponderante en el Estado 
de Rio Grande do Sul y en las regiones vecinas; eran los viejos ~nmi
grantes, instalados en su mayoría entre 1847 y 1862; pero que supieron 
conservar íntegramente su lengua y sus costumbres y que, e!1cuadrados 
sólidamente por su clero, continuaban formando una comunidad refrac
taria a toda asimilación. Ahora bien: como constituían cerca de un 
cuarto de la población en el Estado de Río Grande do Sul, y como mu
chos de ellos habían rebasado las actividades agrícolas para hacerse 
comerciantes, o banqueros. o para emprender la explotación de los re
cursos mineros, su pre,encia despertó hacia 1900 esperanzas en los me
dios pangermanistas: aqu~lla "~olonia .sin ban~era", ¿no P?drfa :~n
vertirse en la base de un imperio colomal aleman en el Brasil mend10-
nal? Pero el Gobierno alemán no hizo nada para alimentar sueños que 
le parecían irrealizables. 

La influencia financieran de los europeos era preponderante en to
dos los sitios de los estados sudamericanos: los ingleses ocupaban con 
mucho-y desde hacía cerca de un ~igl~l primer .lugar; per<? las in
versiones de capitales franceses tuvieron desde mediados del ~1glo ':IX 
un papel importante en ciertos estados; los alemanes y los belgas. e in

cluso \os holandeses, intervinieron también durante los últimos años 
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del siglo. En Europa encontraban los Gobiernos sudamericanos una bue
na parte de suscriptores de sus empréstitos, tanto más frecuentes cuanto 
que los ingresos fiscales se veían comprometidos a menudo por las 
guerras civiles; gracias a la afluencia de capitales europeos pudieron 
establecerse los medios de comunicación modernos y fue factible des
arrollar las industrias de extracción, iniciar las instalaciones eléctricas 
e incluso crear grandes empresas agrícolas, dotadas de medios mecá
nicos. "Sin el capital europeo no habría en América ni gobiernos esta
bles, ni ferrocarriles, ni puertos", escribía en 1912 García Calderón. 

La República Argentina era el principal campo de actividades de ese 
capital europeo. En Buenos Aires seis grandes bancos extranjeros--cua
tro ingleses, uno alemán y .uno italiano-eran los agentes de tales mo
vimientos; el más antiguo, el London and River Plate Bank, fundado 
en 1862, distribuyó a sus accioni.ostas, en el período de 1910-1913, un 
dividendo medio del 20 por 100. Los cálculos más modestos cifran en 
18.500 millones de francos-oro el total de estas inversiones extranjeras, 
que otros observadores creen poder fijar en 22 millares de millón. Los 
empréstitos del Estado argentino no representaban más de tres milla
res de millón. En esta aportación Ja parte de Jos capitales ingleses era 
aproximadamente del 50 por 100. La preponderancia inglesa no resul
taba menos perceptible en Uruguay. 

En el Brasil las inversiones extranjeras no fueron, ciertamente, tan 
importantes; parece ser que no pasaban en 1914 de nueve a diez mi
llares de millón de francos-oro. Aquí -también la influencia inglesa do
minaba ampliamente: aunque se tengan por exagerados los cálculos 
de determinado economista inglés que, cree poder cifrar estas coloca
ciones de capital en cerca de seis millares de millón, en todo caso, es 
seguro que llegaban a cuatro. Las inversiones francesas (dos millares y 
medio de millón, poco más o menos) eran más importantes allí que 
en tpdos los demás estados suaamericanos. El papel de los capitales ale
manes (notable, sobre todo, en las regiones del Brasil meridional, don
de los emigrantes alemanes eran numerosos) resultaba, sin embargo, 
inferior al de los capitales franceses. Las inversiones belgas-750 mi
llones de francos-oro-ocupaban un lugar relativamente importante. 

En Chile, donde ~xistían veintitrés bancos (de los cuales nueve 
eran extranjeros), el mayor establecimiento de crédito, el Anglo-South 
American Bank, era inglés. Las inversiones inglesas-1.700 millones 
de francos-oro-ocupaban el primer lugar; los capitales alemanes-500 
millones-tenían una parte relativamente más importante que en los 
otros estados sudamericanos, mientras que las inversiones francesas 
eran débiles. Análoga situación había en Perú, donde el total de las 
inversiones extranjeras era de alrededor de un millar de millón, y la 
parte inglesa del 60 por 100; con todo, debemos señalar el papel bas
tante activo de Jos capitales holandeses- en dicho país. El Gobierno de 
Venezuela hizo un amplio llamamiento a los mercados finac1eros eu
ropeos para la colocación de sus empréstitos de Estado, por no poder 
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encontrar suficientes suscripciones entre sus conciudadanos: la deuda 
exterior era dos veces mayor que la interior. Pero los capitales extran
jeros durante mucho tiempo ~o habí~n sid? atra~dos hacia las obras de 
carácter nacional, pues las pnmeras mvers10n,es mgl~sas y alemanas en 
las empresas ferrovíarias de aquel estado .lrn_bian temdo ~na sue~te des
graciada. En 1912, sin embargo, el movimiento de ~apitales-i_ngles:s 
sobre todo-se desarrolló cuando las calicatas descubneron la existencia 
de recursos petrolíferos. Ni Bolivia ni Colombia, do?de es~aseaban los 
ferrocarriles y las explotaciones mineras eran todavia me?10cres, o!re
cían en tal época oportunidades semejantes para la expansión financiera 

europea. . · l 
En total, en el conjunto de los estados s~damencan~s los capita e_s 

europeos invertidos pasaban, con toda segundad, de tremta Y dos mi
llares de millón de francos-oro; diecinueve, por lo menos, fueron su
ministrados por los ingleses, que dirigían su atención haci.a los fe::ro
carriles principalmente; seis a siete, por los franceses, que, sm descu1.dar 
las minas ni los ferrocarriles, suscribían ampliamente los empré~titos 
del Estado; tres o cuatro, por los alemanes, muy activos ~n las mst~
laciones eléctricas de las grandes ciudades. La parte de capital~s de ori
gen norteamericano-1.865.000 millones de francos-oro-era diez. veces 
menor que la de los capitales ingleses, y- so~o repres7nt~ba el seis por 
ciento de la masa de las ínversiones extran¡eras. Insigmficante e? Ar
gentina, muy débil en Brasil. comenzaba apenas a aparecer en Peru Y en 
Venezuela, donde la Bemwdez Co. se podía comparar con la Roz.;al 
Dutch. La única región donde ocupaba un lugar importante era C~ite. 
Pues allí los grupos financieros american_os se inter.esaban en los mtra-_ 
tos y en el mineral de cobre, aunque sm conseguir desbancar la pre-
ponderancia inglesa. 

La afluencia de los capitales extranjeros y la presencia d<: técnicos 
europeos tuvieron un papel decisivo en :1 desarrollo econ.óm:co, ya se 
tratase de la construcción de ferrocarnles-preámbulo mdtspensable 
para Ja explotación de los recursos en aquellos paí~es-, ya de la ex
plotación minera, o incluso de las _gran;Ies plan:tac10~es. 

Con excepción de cuatro pequenas ]meas en Bras1.l, y de un ferro
carril en Chile, empresas americanas, pero de fecha re~1ente (190~-1907), 
Ja red ferroviaria fue obra 'de los europeos, bien hubieran obtemdo los 
contratos de concesión de las líneas, para las que suministraban ~l ca
pital y cuya explotación dirigían, bien propo.rcionasen a un Gobierno 
sudamericano su asistencia financiera y técmca. . 

En Argentina, donde los ferrocarriles :stab~n explotados casi todos 
por sociedades particulares, eran cnmpanías mglesas las que, habían 
obtenido la concesión de los cinco sextos de la red con las lme<:_s de 
mayor importancia; estas Compañías importaban de Gran Bretan~ el 
material y el carbón; empleaban en los cuadros :uperiores a técmcos 
ingleses y realizaban beneficios importantes. La umca gran línea que 
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no estaba en manos de extranjeros era el Buenos Aires Central Railway, 
que unía La Argentina coi: el Par:guay. ~n Urug~ay (el. E~tado sud
americano con mayor densidad de ierocarnles) la linea pnnc1pal i:erte
necía a una sociedad inglesa; las otras líneas, sobre las que el Gobierno 
mantenía un control directo, fueron construidas gracias a capitales in
gleses. La situación era, poco más o r:1enos, semejante en Paragu~y, 
donde la única vía férrea de gran tráfico pertenecía a una companía 
inglesa. En Brasü, donde el estado había concedido a sociedades par
ticulares casi todos los ferrocarriles, las grandes líneas que convergían 
hacia Río de J aneiro eran inglesas; una sociedad belga explotaba los 
ferrocarriles en el Estado de Río Grande do Sul, y una sociedad fran
cesa las del Estado de Bahía. En Perú el Gobierno concedió en 1890, 
por sesenta años, una situación privileg~ada ~ una co1'.1pañfa perua~a, 
cuyo capital era inglés; cierto que un ingeniero amenca.no fue qmen 
dirigió los trabajos del ferrocarril central de Callao a Lima: ~ro lo~ 
intereses financieros americanos eran, en el terreno ferrov1ano, casi 
inexistentes. 

Chile era el único estado donde el Gobierno, al mismo tiempo que 
llamaba a técnicos extranjeros para establecer los planos y dirigir las 
obras, quiso conservar los ferrocarriles bajo su control directo: con 
todo. Ja regla sufrió varias excepciones: la Hnea que pone en comu
nicación la región de Tacna con Arica, la que enl~zaba con la c~sta 
los yacimientos de nitratos y la que cruzaba, con destm_o a la Ar&entma, 
la cordillera de los Andes, por ejemplo, fueron concedidas a sociedades 

inglesas. 
En la explotación de los recursos del subsucld los europeos tam-

bién tenían, mediante sus hombres de negocios y sus técni_cos, uñR parte 
preponderante. Por supuesto, dirigieron. su atención hac1~ l?s estad~s 
andinos. En Chile los yacimientos de nitratos, que const1tu1an el mas 
importante producto de exportación y el principal _ingreso pr~supuesta- 1 

río (pues dicha exportación daba lugar a la percepción de ~n impue~to), 
estaban en un 60 por 100 en manos de sociedades extran¡eras: treinta 
y dos inglesas, tres alemanas y una americana. En Bolivia, donde _la 
producción de las minas de oro y de pl~~a se encontr_aba en de~adenc1a~ 
el cobre y el estaño retenían la atencion 1.,. ~hora bien: ta_mb1én. aqm 
la explotación era, sobre todo, obra de sociedades ex~ran¡eras: m~le
sas, francesas y sui7"'1s. Lo mismo sucedía en Colombia, co~ la d!f~
rencia, sin embargo, de que las sociedades ~lemanas eran casi las uni
cas que seguían el camino trazado por los .m?leses. En Ven;zuela co
menzó en 1912 la explotación de los yac1m1en~os de petroleo, c;i1a 
iniciativa pertenecía a la Venezuelian Oil Concesswns, que era una !1hal 
de Ja Royal Dutch. Los recursos de Brasil en mangan~so y en hierro 
comenzaban a ser descubiertos: fueron los europe?s qmenes .. e~ e~ Es
tado de Minas Geraes, cuyas reservas eran considerables, mvirt1eron 
capitales y explotaron los yacimientos. 

En la explotación de los recursos del terreno. campo en el que el 
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papel de la mano de ob:~:;;. europea era considerable en Argentina y en 
el Brasij m:ridional sob~-e todo. (1), las iniciativas de los capitalistas y 
de los técnicos europeos también ocupaban un lugar importante. En
tre las grandes empresas inglesas que se dedicaban a la agricultura y 
a l~ ganadet?a-se con~ban en .total una docena-, tres poseían un 
capit~} supenor, a un millón de hbras. En Brasil, una parte de la pro
ducc1on de cafe estaba en manos de grandes sociedades inglesas y a 
veces alemanas: la Dumont Coff ee Company, que apenas tenía veinte 
años de existencia, distribuyó un dividendo de un 25 por 100 en 1910, y 
de un 20 por 100 en 1911. La Agnata Santa Coffee Company, constitui
d~ en 1913, pasefa plantaciones cuya superficie pasaba de 1.200 hec
tar7as. También eran europeos los que desen\peñaban el papel más 
activo en el desarrollo de las industrias agrícolas, cuya producción es
taba destinada a la exportación. 

L?s resultados de tales esfuerzos se reflejab~n en las relaciones Clf· 
merciales entre aquellos estados y Europa. De Argentina, gran produc
tora de cereales y de carne, Gran Breta,ña recibió ·en 1913 importacio
nes cuyo valor--40 millones de libras (es decir, un millar de millón de 
fr~ncos-oro~ra mayor que el de ~os géneros alimenticios y materias 
pnmas summistrada.s a la metrópoh por Australia o por la India; las 
ventas de .la Argent!na a Francia llegaron a 369 millones de francos, y 
a Alemania, 494 millones. Las exportaciones de Chile con destino a 
los tres grandes estados industriales europeos pasaron en el mismo 
año, de 400 millones de francos-oro; la parte alemana 'era, aquí, pre
ponderante. Las del Brasil llegaron a 583 millones de francos-uro. 
. Solo en el campo de las industrias textiles y metalúrgicas la influen

cia de I?s europ:os se encontra~a debilitada. ¿Por qué ayudar a aque
!l~s. re_g1ones a h be.rarse de las importaciones de origen europeo 7 Las 
mic1~t1:ras ~udamencanas estaban todavía en la infancia: la metalurgia 
b;a_s;lena, dispersa en pequeños establecimientos, practicaba aún la fun
d1c1on con madera; la industria textil no podía, en ninguna parte, so
P?rtar la competencia de los productos europeos. Así, la Argentina, por 
e¡emplo, era, para las exportaciones• industriales inglesas, un mercado 
tan importante como el Canadá. 

La vida intelectual, por último, estaba ampliamente orientada por 
las influencias europeas. 

E'._spaña, mie~tras perdía toda fuerza de expansión, desde el punto 
d~ vista ec?nóm1co, c?nse~vó, a este respecto, un papel importante: la 
luspanofob~a, que babia remado durante tres o cuatro décadas después 
de la termmac1ón de las guerras de Independencia, se vio en el último 
tercio del siglo XIX, en plena decadencia. Sin duda, no se 'trataba, salvo 
en algunos me.dios extremistas, de establecer un acuerdo político con 
la madre patna. Pero muchos eran los sudamericanos que deseaban 

(1) Véanse anteriormente, págs. 565 y 566. 
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mantener lazos intelectuales con el país del que la mayor parte de 
América latina ha recibido la civilización occidental; esta preocupación, 
se unía a la de algunos escritores españoles, por ejemplo, Rafael Alta
mira, en su libro España y la política americanista. 

Sin embargo, eran la cultura francesa, la lengua y el pensamiento 
franceses los que tenían, en todos los medios educados, la mayor fuerza 
de expansión. "Francia--escribe Manuel Ugarte-fue el tutor intelectual 
de estos países nuevos." Los escritores fueron, durante la mayor parte 
del siglo XIX, admiradores de los movimientos literarios franceses. Los 
juristas sufrieron la influencia de las concepciones jurídicas france
sas. La ~ilosofía ,política buscó su inspiración. en Edgar Quinet y en 
Tocquevtlle, y mas tarde en Renan, pero sobre'todo en la escuela posi
tivista, que tuvo tanto éxito en Chile como en el Brasil. En las Biblio
tecas públicas, igual que en las particulares, las obras francesas aún 
conservaban, a principios del siglo xx, el primer lugar. En la enseñanza, 
la obra comenzada a mediados del siglo xrx por emigrantes republi
canos (Am~ée Jacques en Argentina. Albert Lárroque en Uruguay) 
fue proseguida, después de 1880, por los Comités de Alianza Francesa, 
por las Congregaciones religiosas y por las misiones universitarias. 

La influencia_ intelectual alemana solo se hizo perceptible después 
de 1885; en Chile fue donde consiguió más éxito, trazando el progra
ma y los método_s del Instituto encargado de formar el personal do
cente; pero t~bté~ tuvo focos en Bolivia, en Argentina y, por supues
to, en el Brasd mendional, gracias a establecimientos escolares, de los 
cuales unos pertenecían a congregaciones religiosas y otros estaban sub
vencionados por el Gobierno imperial. Los italianos tenían sus escueias 
destinadas casi únicamente a los hijos de los inmigrantes. En cu.anta 
a lo~ ingle~e~, de pr_es~ncia tan importante en la vida económica y fi
nanciera, su influencia mtelectual era débil. 
•. Dejando a un lado las pocas regiones donde se estableció la influen
cia alem.~a! ~as influencia~ ~atinas eran las que dominaban amplia
mente: latims~o d_e sent~mientos, de pensamiento y de acción, con 
todas sus venta¡as impulsivas y ~us defectos de método", observó 
Georges Clemenceau, después de un viaje por América del Sur. Pero 
¿no se trataba de un latinismo de decadencia?, preguntaba García Cal
derón. El pesimismo del escritor peruano estaba inspirado sobre todo 
por el espectáculo de la vida política en las repúblicas sudamericanas. 
Los sistemas constitucionales, incluso cuando sufrían en la letra de los 
te:ctos, la influencia de .las concepciones francesas, ~ del derecho pú
bhco de. los Estados ,Umdos, deformaban por completo su espíritu. En 
la prác~ca, tale~ regimenes, aunque invocasen casi todos los principios 
de gobierno apbcados por las grandes naciones europeas, annonía de 
poderes, derechos naturales, sufragio liberal, asamblea representativa, 
":º conocían otra f?rm~ de gobierno que el poder personal. "La auto
ridad de la Const1tuc1ón es puramente teórica'', había comprobado 
Clemenceau. James Bryce, en 1910, dirigió, con severidad de puritano, 
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una requisitoria en la cual denunció, en un país tras otro, los procedi
mientos por los cuales las libertades públicas eran violadas, el ejerci
cio del derecho de voto, falseado, y la Asamblea, puesta al servicio del 
Presidente. Se indignó por ello, aunque reconociendo que el ideal li
beral y democrático no podía ser una planta americana: la masa de los 
habitantes era indiferente a las nociones del derecho público y carecía 
de espíritu crítico; las condiciones geográficas-las largas distancias y 
los transportes difíciles-imponían al Estado iniciativas que solo un 
poder ejecutivo fuerte se hallaría en situación de tomar¡ la clase media, 
que había sido, en la Europa del siglo XIX, el mejor puntal de los 
Gobiernos estables, casi no existía en la América del Sur. Vasallos de 
Europa, desde el punto de vista económico y financiero, aquellas re
públicas permanecían profundamente separadas de ella por el espíritu 
de la vida política. 
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CAPITULO XVII 

LOS RIVALES DE EUROPA 

Europa no parecía haber perdido, en vísperas de la primera guerra 
mundial, nada de su fuerza de expansión. Era la animadora de la vida 
económica, en la mayor parte del mundo, creando los medios de trans
porte ferroviarios y marítimos, organizando la explotación de los recur
sos del subsuelo, y a menudo, también los recursos del terreno; de este 
papel, sacaba beneficios directos para su industria, gracias a la corrien
te de exportaciones con destino a los "países nuevos" (en Holanda, la 
producción y el comercio de los objetos fabricados destinados a las 
Indias holandesas daban, se supone, trabajo a ochenta mil personas). 
De su papel financiero, obtenía otras ventajas: las rentas de los capi
tales invertidos permitían a los europeos comprar las materias primas 
y los artículos alimenticios de los países nuevos aun cuando las ex
portaciones europeas no bastasen para compensar las importaciones. 
Aquellos países nuevos tendían a tener una economía complementaria 
de la de Europa: pero, en tal interdependencia, el Estado industrial, 
comprador de materias primas, ocupaba, en realidad, el lugar domi
nante. 

Europa seguía siendo también un gran agente de transformación de 
la vida social, en todas las regiones a las que extendía su expansión 
económica. Por supuesto, en las colonias era don<le sobre todo podía 
percibirse aquella influencia, ya que los europeos eran capaces, median
te medidas administrativas, de modificar las condiciones de la vida: el 
régimen de trabajo, el de las tierras, e incluso la higiene; además, me
diante sus instituciones de enseñanza tendían a formar una minoría 
indígena. Pero en los estados independientes, la presencia de los téc
nicos y de los comerciantes europeos arruinó a parte de los artesanos 
y de los transportistas, al mismo tiempo que favoreció el desarrollo de 
una burguesía; la inversión de capitales europeos en la explotación de 
los recursos del suelo podían también trastornar (como en el caso de 
México) el régimen agrario, desposeyendo a una parte de los campe
sinos, que formaba, en lo sucesivo, un proletariado agrícola. Simples 
ejemplos de tales transformaciones, cuyo estudio detallado apenas ha 
comenzado. 

Trató, por último. pero con éxito menor, de difundir, desde el punto 
de vista religioso, así como desde el de las instituciones políticas, sus 
propias concepciones, sin medir bien los riesgos a los que exponía así 
su dominación. 

Asimismo, conservaba el europeo su confianza, a pesar de los signos 
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que permitían presagiar la resistencia de los jóvenes nacionalismos en 
las colonias o en los países nuevos. 

Aquella expansión de Europa se encontraba, sin embargo, puesta a 
prueba, en algunas regiones del mundo, por otras fuerzas jóvenes, las 
del Japón y las de los Estados Unidos. ¿Qué representaban, en tal mo
mento, en las relaciones internacionales, desde el punto de vista políti
co y económico, aquellos competidores 7 

Japón, desde que inició, en 1894, una política de poder hábía tenido 
que hacer un doble esfuerzo de expansión territorial y de desarrollo eco
nómico, dos aspectos complementarios de un mismo plan. La anexión 
de nuevos territorios (Formosa en 1895 y Corea en 1910) le permitió 
adquirir los recursos _alimenticios indispensables para una población 
que había pasado de los cuarenta millones, en 1890, a cincuenta y 
cuatro, en 1914; suministraba carbón y hierro a la industria m~alúr
gica y mercados a la industria textil nipona, cuyo aumento era ne'cesa
rio para proporcionar medios de subsistencia al excedente de mano de 
obra rural; la producc:i6n metalúrgica permitía al Japón observar una 
política de armamentos, casi autónoma y las exportaciones de produc
tos textiles proporcionaban los medios para comprar artículos alimen
ticios y materias primas en los países extranjeros. Cuando los dirigen
tes nipones afirmaron que- el Japón debía fijarse como objetivo el llegar 
a ser la Inglaten-a de Asia, habían visto en aquel programa el medio 
de preparar el camino al éxito de una gran política. ¿Cuál era en 1913-
1914 el balance de tal esfuerzo? 

La economía nipona conservaba, en parte, su antiguo carácter. En 
la agricultura, los métodos de explotación casi no habían . cambiado, 
aunque hubiesen mejorado un poco las técnicas. La producción de ar
tículos alimenticios no podía hacer frente a las necesidades más que 
en lo referente a los cereales y al té; la cosecha de arroz-aunque 
aumentaba regularmente en un 10 por 100 cada cinco años-no lograba 
seguir el ritmo del aumento demográfico-, el déficit anual variaba en
tre 450.000 y 700.000 toneladas. Unicamente la producción de seda 
bruta, que se desarrollaba rápidamente, era superior, en dos tercios, a 
las necesidades del mercado interior. 

En la industria, las actividades artesanas seguían teniendo impor
tancia. Pero el interés se dirigía hacia las empresas modernas, creadas 
o intervenidas por los trusts-Mitsui, Mitbubishi, Furukawa-cuyos 
jefes hicieron sus fortunas, como proveedores de armamento, durante 
la guerra chino-japonesa. Los progresos, sin embargo, fueron desigua
les. Las industrias de extracción eran mediocres, salvo la del cobre (en 
cuya producción, la nipona ocupaba el segundo puesto en el mundo): 
en 1913, 300.000 toneladas de hierro, comprendido el rendimiento de 
las minas coreanas, mientras que las necesidades llegaban casi a 
900.000 toneladas; el mismo año, 5.400 toneladas de petróleo, que no 
bastaban para asegurar la mitad de un consumo muy pequeño; única-
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mente la proJucción de la hulla (pasó de 14 millones de toneladas, 
en 1907, a 22 millones en 1914) permitía hacer frente a las necesida
des .. Entre las industrias de transformación, la textil era la que ocupaba, 
con mucho, el lugar más importante: el 45 por 100 del valor total 
de la producción industrial. Las empresas algodoneras, cuyos progre
sos, tras del período, entre 1896 y 1906, fueron lentos, tomaron luego 
un importante impulso; en ocho años, el número de husos en servicio 
aumentó en u:1 90 por 100; las ciento cincuenta y cuatro fábricas ocu
paban a 237 ubreras u obreras. La industria metalúrgica se desarrolló 
con muchas más dificultades: las fundiciones de acero de Yawata, crea
das en 1895, estuvieron en déficit constante, y solo pudieron sobrevivir 
gracias a la asistencia financiera concedida por el Gobierno; suminis
traron, en 19B, los nueve décimos de la producción nipona de acero, 
que con 254.000 toneladas, apenas aseguró ún tercio de las necesi
dades del mercado interior. Los astilleros, aunque recibían del Estado 
importantes sl1bvenciones, solo se desarrollaban con lentitud. pues se 
veían obligados a importar todos los materiales de construcción y care
cían de una mano de obra experimentada: en 1901, se construyeron 
71 navíos, cuyo arqueo total era de 31.000 toneladas, y en 1913, 112 bu
ques y 54.000 toneladas. Los armadores nipones encontraban venta
joco comprar los grandes navíos en los astilleros extranjeros. La cons
trucción de las máquinas para el hilado o el tejido, y de los motores, 
solo se puso en marcha a partir de 1906; sumaban, en 1914, doscien
tas diecisiete fábricas, con 22.000 obreros solamente; Ja mayor parte 
del equipo industrial continuaba, pues, recibiéndose del extranjero. En 
resumen, aquella industria moderna representaba todavía un modesto 
papel: 14.500 establecimientos dotados de máquinas motrices y 916.000 
obreros. 

Sin embargo, la fisonomía general del comercio exterior tendía a 
~emejarse a la de un estado industrial. El Japón, que en 1890 no ex-
1>ortaba más que materias primas-seda bruta y cobre-e importaba, 
sobre todo productos manufacturados, habíase convertido en exporta
dor de productos manufacturados (estos productos constituían el 79 
por 100 de las exportaciones) y en comprador de materias primas: al
godón bruto o hierro. Pero los observadores europeos, consideraban 
con excepticismo la pretensión del Japón de transformarse en un gran 
productor industrial. Pensaban que la industria nipona se vería obli
gada a importar la mayor parte de sus materias primas, con todos los 
inconvenientes que llevaría consigo tal situación, no solamente por lo 
que afectaba al balance comercial, sino por Jo referente al precio de 
fábrica; por otra parte, no conseguía fabricar productos de calidad, 
porque carecía de técnicos suficientes y de obreros especializados; 
cierto que poseía una mano de obra barata y que podía ofrecer, de 
esa manera, sus hilados o sus tejidos a precios muy inferíores a Jos 
que fijaban las industrias inglesas o americanas; pero aquella ven
taja no podía atraer más que a una clientela pobre y dispuesta a 
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contentarse con productos mediocres. Por consiguiente, los artículos 
industriales japoneses, no eran capaces, según dichos observadores, de 
competir en los mercados europeos; solo encontrarían clientes en el 
continente asiático, sobre todo en China, a condición, no obstante, de 
que los exportadores nipones consiguieran desalojar a los ingleses y a 
Jos americanos que se mantenían, desde hacía mucho, en sólidas posi
ciones. Por otra parte, el desarrollo industrial del Japón, no había sido 
posible en el sector de Ja industria pesada, sino gracias a las sJbven
ciones concedidas por el Gobierno, y, en la industria textil, merced a la 
aportación considerable de capitales extranjeros: entre 1900 y 1911, el 
total de Jos valores industriales japoneses colocados en el extranjero 
por un solo establecimiento bancario--a decir verdad, el más impor
tante, la Banque industrielle du Japon-había llegado a cerca de 900 nú· 
llones de francos-oro. Tal financiación planteaba problemas difíclles, 
pues el recurrir a los capitales extranjeros solo tendría éxito en la 
medida con que los prestamistas tuvieran confianza en la estabilidad 
monetaria del Japón; ahora bien: la política de subvenciones guberna
mentales a las industrias pesadas imponía, a las finanzas públicas una 
carga que amenazaba esa estabilidad. Razones suficientes para que el 
porvenir de la industria japonesa pareciese precario. 

Para vencer tales dificultades, la economía nipona debía intentar 
asegurarse, en el exterior, mercados y reservas de materias primas. En 
el comercio exterior nipón, Europa solo ocupaba un puesto muy res
tringido: alrededor. de un sexto del volumen total de los cambios; los 
Estados Unidos tenían una parte mucho más importante, porque eran 
los proveedores de maquinaria, de acero y de petróleo; pero la única 
compensación que podía ofrecer el Japón, para pagar dichas compras, 
era la exportación ele seda bruta, cuyo nivel estaba estrechamente li
gado al desarrollo de la prosperidad americana. Con el continente asiá
tico--por lo menos en las regiones orientales y meridionales, China so
bre todo--, los intercambios se hallaban mucho más equilibrados; Ja
pón compraba materias primas y vendía productos manufacturados; 
allí era donde encontraba, pues, las condiciones más favorables para su 
progreso industrial y donde desarrollaba su esfuerzo de expansión. 

En Ja Manchuria meridional, que seguía siendo provincia china, aun
que la soberanía del Gobierno de Pekín fuese allí cada vez más débil, 
Japón, por el tratado de Portsmouth. en 1905, había obtenido la cesión 
de Jos derechos e intereses que Rusia adquiriera anteriormente de 
China: el 22 de diciembre de 1905, China se resignó a reconocer la 
cesión. Los límites septentrionales de la zona de influencia nipona fue
ron precisados por los acuerdos secretos celebrados, en 1907 y en 1910, 
entre el Japón y Rusia (1). En cuanto a los derechos e intereses, cuyo 
beneficio obtenía el Japón, tenían por centro el ferrocarril sudmanchu
riano, construido, en 1898, por los rusos: el gobierno nipón, heredero 

(l) Veasc arHcriorrncnic, pág. 510. 
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de lo' \ntereses rusos, se convirtió en el con::csionario de dicho ferro
carril; JOseía, además, según los términos del contrato chino-ruso, el 
derecho- de administrar la faja de territorio que se extendía a algunos 
kilómci:ro de una y otra parte del ferrocarril; de mantener en tal zona 
una auardia de polida y de "beneficiar los yacimientos mineros". El 
cuid;do de explotar el ferrocarril y las minas fue confiado, en junio 
de 1906, a una Compañía de ferrocarril sudmanchuriano, a la que ~l 
Estado suministró la mitad del capital. Por otra parte, el Japón habta 
venido a sustituir los derechos que poseía Rosia, desde marzo de 1898, 
en el territorio arrendado de Kuang-Tung, es decir, en el extremo me
ridional de la penínsufa; de Liao Tung; ejercía, en aquel territorio, don
de se hallaban la gran base naval de 'Port Arthur y el puerto comercial 
de Dalny-por una duración de veinticinco años-poderes casi equiva
lentes a los que cabía ejercer en una colonia. 

A dichas ventajas, el Gobierno japonés, mediante convenios cele
brados con el Gobierno chino, entre 1907 y 1913, añadió otras, que le 
permitieron extender su campo de acción más allá del territon·o arren
dado y de la zona del f erro<arril: derecho de construir cinco ramales 
del Sudmanchuriano en dirección a Jehol o a Corea, y explotar las 
minas de hulla situadas fuera de la zona del ferrocarril; derecho de los 
coreanos--convertidos ya en súbditos japoneses-de residir en los dis
tritos manchúes limítrofes de Corea y crear en ellos explotaciones 
agrícolas. 

El Japón, pu~s. gracias a importantes inversiones d~ ~apitales-132 
millones de dólares, poco más o menos-y al establecimiento de más 
de 50.000 japoneses, estaba organizando la vida económica en toda la 
Manchuria meridional, es decir, en una región en la que vivían, a la 
sazón unos veinticinco millones de hombres; se esforzaba en hacer 
de ell~ un coto vedado, apartando a los rivales europeos o americanos: 
asimismo consiguió, desde 1909, que China le reconociese el derecho 
de ser consultado, en el caso de que una sociedad extranjera quisiera 
hacerse otorgar una concesión de ferrocarril en aque~la región. . . 

En la China propiamente dicha-la de las dzec~ocho provz~czas
la actividad japonesa tenía, por supuesto, formas diferentes. Mi.entras 
que en 1895, a raíz de la guerra chino-japonesa, ~l papel de ~os nipones 
era casi nulo, el lugar que ocupaban en la vida ec?nóm1ca era ya 
importante: en 1911 las estadísticas de la administración ~e ~as adua
nas chinas indicaban la existencia de 1.283 casas de comercio Japonesas 
y la presencia de 26.000 japoneses, sin contar los q~e. residían en l.a 
Manchuria meridional. Los principales centros de actividad los consti
tuían Shanghai (donde los japoneses eran casi tan numerosos como los 
ingleses), Tien-Tsin, Hankeu y, sobre todo, Amoy, donde, a cau~a de 
la proximidad de Formosa, los japoneses representaban la i:iayona de 
la población extranjera. Comprador de algodón bruto, de so¡a Y de ce
reales y vendedor de telas de algodón, el Japón tenía una parte de u~ 
19 por 100 en el comercio exterior de China. Los barcos mercantes m-
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pones formaban un 25 por 100 del tonelaje en lo~~ .:ciertos chinos. i?or 
último, los capitales japoneses comenzaban a ocu¡:;,~· un lugar aprecia
ble en la vida económica de la nueva república: sm;cripción a emprés
titos del gobierno chino, destinados a la construcd6n de ferrocarriles; 
inversiones en la industria-treinta y dos fábricas, de las cuales, tres 
importantes hilanderías estaban en Shangai-en las sociedades de na
vegación fluvial y en la explotación minera: en total, 60 millones de 
dólares, es decir, una décima parte de las int'ersiones inglesas y una 
quinta de las alemanas. En esta expansión financiera nipona el es
fuerzo se dirigía, sobre todo, hacia la re;gión de Hayeh-Ping, al norte de 
Hankeu, en la cual se encontraban los más importantes yacimientos de 
hierro y, por cor.siguiente, el centro principal de la industria metalúr
gica. La sociedad china que, desde 1893, había· explotado aquellos re
cursos, con la ayuda de ingenieros extranjeros, tenía necesidad de una 
asistencia financiera, que la gran Banca japonesa se apresuró "11 ofre
cerle. A cambio de tal ayuda los japoneses obtuvieron, no solamente 
una participación en la administración de los altos hornos y de las 
fundiciones de acero, sino también una importante entrega anual de 
hierro a precio de favor. Por último, cuando el jefe del Gobierno 
republicano chino, salido de la revolución de 1911-1912, el general Yuan
Shi-Kai, que ejercía de facto una dictadura, solicitó de los bancos ex
tranjeros· un fuerte empréstito, destinado a la reorganización adminis
trativa y económica de China, Japón participó en la formación del Con
sorcio bancario (1) que negoció con Yuan. Consiguió así colocarse en 
un pie de igualdad con las potencias occidentales en la explotación del 
"mercado chino". 

Por importante que fuesen estos resultados, los dirigentes nipones 
no se contentaron con ellos: lo que intentaban conseguir en China 
era una influencia política. Para lograrlo estaban dispuestos a aprove
char las ocasiones, haciendo abstracción de todas las preferencias ideo
lógicas. Permitieron durante algún tiempo-hasta 1907-al promotor 
del movimiento revolucionario chino, Sun-Yat Sen, establecer en Tokio 
el foco de la propaganda dirigida contra la dinastía imperial manchú. Sin 
embargo, cuando estalló la revolución algunos de ellos se habrían sen
tido dispuestos a ofrecer un apoyo a esta dinastía, con la esperanza 
de que el régimen imperial, salvado con su ayuda, se mostrara pronto 
dócil a sus sugerencias. Pero no insistieron, porque comprobaron que 
Gran Bretaña; los Estados Unidos y Francia estaban de acuerdo para 
abandonar a la dinastía; se adhirieron, pues, a la solución republicana, 
al mismo tiempo que procuraban reanimar las diferencias entre Sun
Yat Sen y Yuan-Shi Kai. Por último, en el verano de 1913, cuando Sun, 
desbancado por Yuan, intentó un levantamiento, un gran banco japo
nés fue el que proporcionó al Presidente medios financieros, sin los 
cuales habría sido incapaz de reprimir la rebelión, pero otro banco pro-

• 

(1) Véase anteriormente, pág. 545. 
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porcionó fondos a los insurgentes. Las iniciativas japonesas tendían, 
pues, a prolongar la crisis interior china, que abría perspectivas favo
rables a la política nipona. 

Las potencias europeas se dieron cuenta de ello y trataban de limi
tar estas ambiciones. Podían, sin perjuicios inmediatos, conceder al 
Japón un puesto en el Consorcio financiero internacional, porque las 
iniciativas niponas estaban allí limitadas y vigiladas, y los bancos ja
poneses carecían de medios para entrar en competencia con los bancos 
ingleses, franceses o belgas; pero querían impedir al Japón que se pre
parase, en una de las dieciocho provincias, una zona de influencia aná
loga a la que había obtenido en Manchuria. 

A esta expansión económica, financiera y quizá política en Asia 
Oriental, ¿podría el Japón añadir una expansión orientada hacia los te
rritorios del Pacífico? En aquel campo de acción tropezaría con los 
"occidentales", que ocupaban todos los archipiélagos. Ni siquiera podía 
pensar en dirigir su excedente de población rural hacia los territorios 
ribereños del Océano, porque la legislación, en Australia y en Nueva 
Zelanda, excluía prácticamente toda inmigración amarilla, y desde 1907 
la entrada de japoneses en los Estados Unidos estaba sometida a severas 
restricciones. El Imperio nipón en 1914. seguía siendo, en la cuestión del 
Pacíficp, un asociado secundario. 

La expansión nipona se veía, pues, obstaculizada no por la resisten
cia de los asiáticos, que en este momento no se manifestaba, sino por 
las posiciones sólidas de los europeos o de los americanos. El desarrollo 
futuro de tal expansión dependería, evidentemente, de los medios de 
acción, navales, militares y también diplomáticos, de que dispusiera el 
Japón. 

Los medios dirigentes de Tokio, aunque la victoria alcanzada en la 
glaerra de Manchuria había eliminado en 1905 al único a.dversario cuyas 
iniciativas pudieran amenazar la seguridad del archipi.dago nipÓn. · v.o 
pensaron por un solo instante en disminuir el ritmo de acrecentamien
to de sus fuerzas armadas. La ley militar de 1906 amplió la aplicación 
del servicio obligatorio; en cinco años la cifra del contingente aumentó 
en 50.000 hombres. El ejército activo, acrecentó, pues, sus efectivos en 
notables proporciones. El número de las grandes unidades pasó de 
19 d~visio?es en 1906, a 25 en 1913. La flota de guerra, que no había 
perdido m un solo buque en el curso de la guerra ruso-japonesa fue 
acrecida con seis grandes cruceros o acorazados entre 1906 y 190S; el 
nuevo programa de 1909-1910 proveía la botadura de tres acorazados 
y de cuatro cruceros. Las fuerzas navales niponas-cuyo tonelaje total 
alcanzó a 485.000 toneladas en 1913-ocupaban el cuarto lugar en la 
escal~ mun~ial: muy lejos, por supuesto, de Gran Bretaña, pero casi 
al mismo m~el que los Estados Unidos; y aseguraban al Japón una 
p_repondetanc1a en los mares del Extremo Oriente, ya que la flota ame
ncana se encontraba en parte estacionada en el Atlántico, y el incre-
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mento de la marina de guerra alemana obligaba al Almirantazgo bri
tánico a concentrar en aguas europeas una parte cada vez mayor, de 
sus medios navales. 

La posición diplomática, a pesar de las apariencias, era sensible
mente menos favorable. Cierto que el Gobierno japonés había obtenido 
la confirmación de los resultados conseguidos en el tratado de Port
smouth y pudo realizar la anexión de Corea sin suscitar protestas por 
parte de las grandes potencias; incluso estableció los cimientos para 
una colaboración, temporal al menos, con Rusia, ventajas que hay que 
tener en consideración. Pero estaba amenazada con perder el punto de 
apoyo-la alianza inglesa-, gracias al cual había alcanzado tales éxitos. 
En agosto de 1905 el tratado anglo-japonés fue confirmado y ampliado: 
Gran Bretaña. que en la primitiva forma de alianza, en 1902, había 
limitado su promesa de apoyo armado al caso en que Japón fuera ata
cado por dos potencias, aceptó luego la intervención armad0. ·~n una gue
rra en la cual tuviera el Japón que combatir con una ~.,: potencia; 
el gobierno japonés, en compensación, había prometido una asistencia 
armada a Gran Bretaña, caso de que estuviera amenazada ia seguridad 
de la India. Estas promesas habían sido intercambiadas por un período 
de diez años. Sin embargo, en 1910 el Gobierno inglés exigió ;.ma revisión 
del tratado, quizá porque tuviera la impresión de que obraba como un 
incauto al consolidar la potencia japonesa, cuyo desarrollo se hacía mo
lesto en China para los intereses ingleses; pero, sobre todc, porque no 
quería disgustar a los Estados Unidos, inquietos por los progresos de 
la expansión nipona. ¿No se sentía capaz, por otra parte, de mantener 
en lo sucesivo, sin el apoyo japonés, la seguridad de la > dia, puesto 
que el acuerdo de 1907 había puesto fin al antagonismc ·;,lo-ruso en 
Asia Central? (1). El nuevo tratado anglo-nipón, firma( .i. 13 de ju
lio de 1911, redujo, pues, el alcance de la alianza, que y J se aplica
ría, en adelante, a la posibilidad de un conflicto entre :apón y los 
Estados Unidos. Los medios políticos nipones se resign: ·· ' a aceptar 
aquella situación, porque creyeron necesario conservar ;.,.;~·.a colabora
ción con Gran Bretaña. Pero la alianza había perdido gran parte de su 
vitalidad. 

Puesto que la situación diplomática no favorecía sus esperanzas. 
¿pensaba la política japonesa emplear medios de fuerza? En 1913 
y a principios de 1914 nada hubo que lo indicase. El aumento constante 
de los créditos militares y navales tropezó incluso, en los medios par
lamentarios, con una resistencia vigorosa, y los partidos políticos pro
testaron contra las exigencias del Consejo Superior del Ejército. Por 
primera vez, la mayoría de la Cámara de representantes hizo caso omiso 
de los "consejos" del Emperador, ·y votó en febrero de 1913 una moción 
de desconfianza contra un gabinete-el ministerio Katsura-demasiado 
dócil a la influencia de los militares. Un año más tarde el parlamento 

( 1 l Véase anlcríorrnenl~. pág. 499, 
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se negó también a votar los créditos navales. La subid~ al poder, ~ pri
meros de marzo de 1914, del gabinete Okuma, cuyo ¡efe manten1a, ~s
trechos lazos con el trust Mitsubishí, señaló un é~~to para, la. pohtica 
de los medios de negocíos, favorables a una expansion economica, pero 
no a una expansión armada. El Japón, en tal momento, no amenazaba, 
pues. direct~ente la paz. 

• • • 

El lugar que ocupaban los Estados. ,Unidos en la vid~ del mundo no 
cesaba de aumentar. Con una poblacion total de 96 millones de habi
tantes, que creció veinte millones e~ ,veinte a.ñas, gracias, en parte, a la 
afluencia de inmigrantes (1). la Union americana ~obrepa~aba a .todos 
los Estados europeos, salvo Rusia. La pote.ncia agncola e mdustnal, lo 
mismo que el ritmo del desarrollo económi.co, colocaban a. los Estados 
Unidos en el primer puesto de la producción de combu~t1bles, de ~e
reales y de algodón; la de la hulla, que se había duplicado en ,diez 
años, llegó en 1914 a 513 millones de toneladas, y la zona petrohfera 
suministró en 1913, 265 millones de barricas. Las grandes llanuras del 
Oeste constituían la región más importante del globo en lo referente 
a la producción de cereales y a Ja ganadería: los Estados algodoneros 
del Sur, desde Tejas a la Carolina del Norte, daban. el 65 par 100 del 
algodón bruto producido en el mundo. Las indust~ias de transforma
ción se hallaban en rápido crecimiento; en diez anos el valor de los 
productos manufacturados par las empresas americanas pas,ó al ~oble. 
En el sector de las industrias pesadas los progresos eran aun mas im
partantes: con una producción de 24 millones de toneladas de ac~ro, la 
metalurgia americana sobrepasó en un 90 por 100 a la metalurgia ale-
mana, que iba a la cabeza, en Europa. . . 

Las causas esenciales de tan sorprendente impulso de la vida eco-
nómica estaban, evidentemente, unidas a la abundancia de lo.s recursos 
del suelo y del subsuelo, al espíritu de iniciativa de los amencanos y a 
su sentido de organización: pero el papel de Europ~ ha de tenerse. en 
cuenta: ella enviaba los hombres; fue el gran summistrador de capita
les, cuyo total llegó, en 1913. a 5 millares de millón y medio d.e dólares. 
En cuanto a las consecuencias de aquel progreso, en las relac10nes eco
nómicas de la Unión americana son fáciles de fijar: el comercio exte
rior señaló progresos considerables (de 3.301 millones de, dólares en 
1910 pasó en 1914 a 4.258 millones, es decir, que aumento en cuatro 
años alrededor de un 35 par 100), y el balance comercial, que entre 1906 
y 1910 había dejado un excedente medio de 400 millones de. dólares, 
tenía ahora un excedente de 600 millones. La parte del Vze¡o Conti
nente en aquel comercio exterior, aunque disminuyera en el curso de las 
dos últimas décadas, seguía siendo ampliamente preponderante: Eu
ropa recibía el 67 par 100 de las exportaciones americanas, sobre todo 

( 1) Véase anteriormente, págs. 442 Y 537. 
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cereales y algodón bruto; y suministraba el 47 por 100 de las impor
taciones, entre' las cuales ocupaban un lugar importante los objeto~ 
de lujo y los productos químicos; dé los estados europeos, Gran Bre
taña era el que continuaba siendo mejor cliente de los Estados Unidos 
y más impartante proveedor. Pero el comercio de lá Unión con los 
otros estados del continente americano progresó sensiblemente, pues las 
necesidades del consumo interior obligaban a impartar, cada vez con 
mayor intensidad, la lana bruta de origen argentino, el azúcar de caña 
y los productos tropicales, que provenían de la zona de los Caribes. Con 
Asia, los cambios seguían siendo débiles aún; importadores de caucho 
de Malasia o de las Indias holandesas, de seda brut\ japanesa, de té 
chino, los Estados Unidos exportaban a esas regiones productos in
dustriales y, por lo referente al Japón, algodón bruto y petróleo: sin 
embargo, estos eran mercados pobres para 'la exporta~ión, que en 1914 
solo ocupaban un puesto mediocre en las ventas americanas al extw-ior, 

El rasgo más sorprendente era el gran cambio que .había sufrido 
en veinte años la índole del comercio exterior. En 1892 los productos 
agrícolas (incluyendo el algodón bruto) formaban el 75 por 100 de .las 
exportaciones americanas, mientras que en 1913 no constituían más que 
el 40 por 100; la exportación de los combustibles y de algunas materias 
primas destinadas a la industria había llegado a ser muy impartante; 
la exportación de los productos industriales pasó del 18 al 31 por 100. 
Estos datos bastan para indicar las preocupaciones nuevas de los me
dios económicos de la Unión. Mientras que, antes de 1900, los Estados; 
Unidos expartaban casi únicamente productos-algodón, petróleo, éar
ne, trigo--sin los cuales no podía pasarse la clientela extranjera rii 
podía pensar encontrarlos en ningún otro sitio a mejor precio, ahora 
eran, en una proporción impartante, expartadores de productos indus
triales, con los cuales habían de hacer frente a la fuerte competencia 
europea. Por otra parte, el mercado interior americano, a causa del 
aumento demográfico, se convirtió en un importante comprador de ar
tículos coloniales y materias primas para la industria de la lana y de 
la seda. El sentimiento de independencia, 'que antes de 1900 era el de 
la mayor parte de los productores, tendía a atenuarse, y las relaciones 
económicas exteriores ocupaban un lugar más importante en las bases 
de la prosperidad americana. 

A decir verdad, semejante prosperidad parecía sólidamente estable
cida, y las preocupaciones del parvenir no eran graves ni apremiantes. 
¿De dónde surgían las nubes, a pesar de todo ello? 

Las observaciones hechas en el curso de la crisis económica de fi
nales de 1907 y principios de 1908 incitaban a reflexionar. 

Las causas de esta crisis (en la que la producción del acero bajó 
a la mitad y el paro alcanzó al 35 por 100 del efectivo entre los obreros 
sindicados, los únicos para los que existen estadísticas) tomaron un 
nuevo sesgo. La· economía americana en el pasado había sido afectada, 
en 1873, en 1884 e incluso en 1893, por el juego de las. causas externas: 
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restricción .momentánea de las compras de cereales por Eurova o reti
rada de los capitales invertidos por los europeos en empresas ameri
canas. En definitiva, las crisis americanas habían sido de origen europeo. 
Ahora bie~: en 1907 fueron causas internas las que intervinieron: la 
marcha ascendente de los negocios, entre 1900 y 190(), había incitado a 
la creación de demasiadas empresas nuevas; el llamamiento que dichas 
empresas habían lanzado en el mercado de los capitales provocó un 
alza en las tarifas de interés y, por consiguiente, una agravación de las 
carºgas financieras para el conjunto de productores, en el preciso mo
mento en que tal multiplicación de empresas ocasionaba un riesgo de 
superproducción, en relación con la capacidad de. absorción del mercado 
interior. Para evitar caer en crisis análogas era ldgico que las industrias 
americanas procurasen incrementar sus exportaciones. 

Pero ¿podía conciliarse fácilmente aquel deseo de ampliar los mer
cados exteriores con la política de altas tarifas aduaneras que era, desde 
hacía medio siglo, practicada casi constantemente por ·1os Estados Uni
dos? Aunque las industrias americanas l}ubiesen aléanzado un poderío 
que las colocaba en situación de soportar la competencia de las extran
jeras, continuaban beneficiándose con una protección aduanera desti
nada a asegurarles, en el mercado interior, una posición prácticamente 
de esclusiva. Si querían desarrollar sus exportaciones, ¿no sería pre
ciso que admitiesen a cambio un aumento de las importaciones? Esta 
fue la tesis que sostuvieron los demócratas cuando adoptaron la nueva 
tarifa aduanera, que en 1913 disminuyó en un 10 e incluso en un 20 
por 100 los derechos sobre productos metalúrgicos. "El comercio-
dijo el presidente Wilson-es recíproco; no podemos vender, a me
nos que también compremos." 

Por último, la rapidez del desarrollo económico en la agricultura, 
pero aún más en la industria, solo fue posible gracias a la llegada, en 

¡p masa, de emigrantes europeos. En 1911 la Comisión de la inmigración 
comprobó que en las industrias de extracción, en las empresas de obras 
públicas e incluso en las· industrias de transformación, en Nueva In
glaterra y en Ohio, la mayoría de los•asalariados estaba compuesta por 
hombres nacidos en el extranjero. Ahora bien: tal afluencia de rr:ano 
de obra extranjera comenzó a presentar inconvenientes ·para la cohesión 
nacional; el crisol americano, cuya eficacia había sido notable hasta 
finales del siglo XIX, no parecía tener ya las mismas virtudes, pues los 
nuevos inmigrantes ya viniesen de Italia meridional, ya pertenecieran a 
las "minorías nacionales" de Austria-Hungría y de Rusia, eran más 
rebeldes a la asimilación de lo que lo habían sido, antes de 1895, los 
emigrantes venidos del noroeste de Europa. Así, la Comisión de inmi
gración creyó necesario restringir la afluencia de europeos. El Con
greso, a principio de 1913, compartió este punto de vista, y votó una 
ley, destinada a prohibir la inmigración de los iletrados (es decir, de los 
que no supieran escribir en ningún idioma): la aplicación de dicha ley 
habría tenido como resultado eliminar la mitad de los italianos y buen 
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número de yugoslavos o de rutenos, en total, un 27 p~r. 100 aproxi~a
damente del contingente anual de inmigrantes. Pero Wilham Taft, qum
.;e días antes de Ja expiración de su mandato presidencial, opuso su 
veto a tales medidas y d Congreso no insistió. ¿Por qué 7 Porque la 
administración creía que aún era necesario, en interés del desarrollo 
económico, dejar libre curso, al menos durante algún tiempo, a la afluen· 
cia de mano de obra. 

Así se dibujaban, en las relaciones económicas de los Estados Un~
dos, nuevos problemas; pero en aquella fecha ningnno de ell.os pare71a 
crítico, ni siquiera verdaderamente grave: eran solo los primeros m
dicios de futuras dificultades.: 

Que la conducta de la política de la Unión iba íntimamente asocia
da a las preocupaciones económicas quedó .demostr~do por .la prác
tica de la diplomacia del dólar durante los primeros anos del siglo (1); 
Jos Estados Unidos, al mismo tiempo que continuaban admi~iendo ca
pitales europeos, se habían convertido en e~p~rta~o~es d~ capitales g:a
cias al desarrollo considerable de los bene11c10s moustnales: estas m
versiones facilitaron Ja expansión comercial, al mismo tiempo que pre
paraban el camino a una política de zonas de infl~lencia, a menud.o orien
tada por intereses estratégicos. Pero las el:cc10ne~ :fre_s1de..'.1ciales de 
noviembre de 1912 llevaron al poder, despues de diec1sé1s anos de ad
ministración republicana, al partido demócrata. El Presidente Woodrow 
Wilson y su secretario ·de Estado, William J. Bryan, ~nunc.iaron el pro
pósito, a partir de la inauguración de la nueva Eres1dencia, en marzo 
de 1913, de revisar la posición adoptada por sus prede~esores . . l Que
ría esto decir que estuvieran decididos a llevar la política exterior de 
Jos Estados Unidos por nuevos caminos? 

Elevado a la presidencia a Ja edad de cincuenta y siete ~ños, despu~s 
de una carrera universitaria, Woodrow Wilson, antes de gooernar, hab1a 
expuesto ampliamente sus concepciones en sus obras de ciencia polí
tica y en su interpretación de la historia a~ericana. Se_ ha?ía ~nteresad~, 
sobre todo, por la organización y el espfntu de las mstttuc1ones poh
ticas; y debía su suerte electoral a la cax:ipaña (iniciad'.'ª. ,que había 
emprendido en 1906) a favor de Ja nueva libertad. La pos1c10n que ha
bía tomado en politica interior de Jos Estados Unidos fue, pues, a~tes 
de su elevación a la presidencia, el rasgo distintivo de su personahdad 
política. Pero, respecto a los problema~ e~t~rio_res, tambi~n ~ab~a mani
festado tendencias y preocupaciones s1gmflcattvas. Al dia s1gmente de 
la guerra hispano-americana, que no había deseado, per~ cuyos _res~l
tados aceptó de buen grado, comprendió que la expansión terr.1torial 
en el mar de las Antillas y en el Pacífico sería el punto de partida de 
una era nueva en las relaciones entre los Estados Unidos y el mundo. 
Esta expansión respondía-escribía-a necesidades naturales, materia-

(l) Véanse anleríorrnente, págs. 470 y 47!. 
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les, sin duda; pero sociales también, ya que el espíritu de empresa o de 
aventura del pionerC! no podía encontrar ya un campo de acción en el 
interior del territorio de la Unión; podía servir, por último, a los deseos 
espirituales del pueblo americano, ansioso de asegurar a los otros pue
blos los beneficios del régimen democrático. La expansión económica 
y financiera debía dar los mismos resultados: la exportación de mer
cancías y capitales americanos hacia nuevos mercados exteriores. al 
mismo tiempo que aumentase la prosperida~ de los Estados Unidos per
mitiría difundir, en Extremo Oriente, por ejemplo, las concepciones de 
la civilización occid¡,mtal y las instituciones americanas. Esto seguía, 
en algunos aspectos, la línea trazada por los disc1 pul os de Burgess ( l ). 

Pero Wilson se apartó, en dos puntos, de la política de Theodore 
Roosevelt o de Taft. Creía que la expansión debía evitar la toma de po
sesión de un territorio por vía de conquista y que la ocupación armada, 
en todo caso, habría de ser temporal: tan pronto como las poblaciones 
de aquel territorio tuvieran suficiente madurez para gobernarse a si 
mismas deberían poder disponer libremente de su destino. Deseaba tam
bién que la influencia financiera de los Estados Unidos no tuviese por 
resultado permitir que los bancos, en esos territorios extranjeros, "ex
plotasen a la masa del pueblo". Ciertamente. el deber del Gobierno 
americano era proteger las inversiones de capitales efectuadas por sus 
conciudadanos; sin embargo, no podía apoyar tales reivindicaciones 
más que en la medida que fuesen ;11stas. La política exterior dejaría, 
pues, de estar orientada por el deseo de explotación comercial o por los 
intereses egoístas de un pequeiío grupo de fina11c1eros. Se definió. pues, 
contra los métodos habituales de la diplomacia del dólar; pero sin re
nunciar a la expansión económica ni al establecimiento de una influen
cia política. En el fondo, las reservas que formuló el Presidente en po
lítica extetrior estaban destinadas, lo mismo que su programa de polí
tica interior, a obstaculizar la influencia excesiva del poder del dinero. 
El s2cretario de Estado, William J. Bryan, no dejó de señalarlo vigo
rosamente: los capitalistas americanos que h:icían inversiones en un 
país nuevo exigían una tarifa de interés muy fuerte, invocando los ries
gos que iban a correr sus capitales; después de Jo cual pedían al gobier
no su protección, de manera que tales riesgos quedasen eliminados. Tal 
era el abuso al que Ja Administración demócrata quería poner fin: Jos 
bancos. en lo sucesivo, deberían saber que no tenían derecho a 5eme
jante protección. 

¿Indicaba esa restricción una intención de repliegue? Wilson, por 
el contrario, repitió a menudo, en la línea trazada por Thedore Roose
velt, que Jos Estados Unidos eran una potencia mundial; que tenían una 
misi6n que cumplir en los asuntos internacionales. en los cuales esta
ban llamados a desempeñar el papel de leader. y que estaban en situa
ción de regir la suerte del mundo, desde el punto de vista económico". 

(1) Véase anteriormente, cap. II. libro I de esta p:irtc. 
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La tradición del aislacionismo había quedado anticuada, no solamente 
porque la democracia americana no podía igncrar los peligros que im
plicaría el triunfo de una revolución reaccionaria, en este o en aquel 
gran estado, sino porque el desarrollo del comercio internacional ya no 
permitiría respetar las consignas dadas, en otro tiempo y en un mundo 
diferente, por Washington y por Jefferson. "Ninguna nación-pensaba 
Wilson-, y menos que ninguna otra una que viva del comercio y de la 
manufactura, puede quedarse aparte." 

Pero esta acción exterior debía ser ejercida por los Estados Unidos 
en favor de la paz. El Presidente Wilson creía en la eficacia de los tra
tados de arbjtraje; convencidÓ de que, al punto que había llegado el 
progreso de la civilización, las naciones no podían comprometerse en 
una guerra sin que las causas del conflicto hubieran sido objeto de una 
investigación imparcial y "previa"; creía que los Estados Unidos tenían 
una responsabilidad moral respecto a los otros estados, y que su política 
debía cooperar en el establecimiento de una organización internacional 
de Ja paz. 

La influencia de la gran república en las relaciones internacionales, 
en 1914, era muy desigual, según las zonas geográficas. Debería ejercer
se, sobre todo--no hay que decirlo~n el continente americano; ob
servaba, pero sin gran insistencia, el Asia oriental; respecto a las cues
tiones europeas mantenía una actitud más alejada. 

En el continente americano el Gobierno de los Estados Unidos había 
esbozado desde 1889 una programa panamericano, es decir, q'\le procu
raba desarrollar una solidaridad económica e intelectual para preparar 
el camino a una solidaridad política. El orden del día de la primera 
conferencia de los Estados americarros había hecho unas sugerencias: 
establecimiento de una unión monetaria y aduanera; construcción de 
un ferrocarril que enlazara las dos partes del continente; resplución 
de los conflictos entre estados por medio de un sistema de arbitraje. 
Pero pasado un cuarto de siglo casi nada de tal programa se había rea
lizado todavía: la creación, en 1902, de una oficina comercial interame
ricana y la ampliación, en 1906, de la competencia de esa oficina, que 
se había convertido en el agente permanente de organización y de eie· 
cución de las conferencias panamericanas era lo único esencial de la 
obra. En definitiva, se construyó el marco, pero aún faltaba el con
tenido. 

Aquella lentitud no se debía solamente a la solidez de las posiciones 
adquiridas. por los europeos; era el fruto de las resistencias opuestas 
por los intelectuales sudamericanos. Las críticas de estos medios no 
fueron presentadas en el seno de las conferencias panamericanas, pues 
los gobiernos de América latina eran demasiado conscientes de la po
tencia económica, financiera y política de los Estados Unidos para com
prometerse por imprudentes caminos; pero se manüestaron, con oca
sión de los métodos empleados por el imperialismo de Theodore Roose
velt o de Taft, en las obras de escritores de fama: Eduardo Pardo, en 
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Brasil; Domingo Castillo, en Venezuela; García Calderón, en Perú, y 
Manuel Ugarte, en Argentina. La expresión de esa desconfianza no era, 
por otra parte, signo de solidaridad entre los Estados de América la
tina: los particularismos seguían vivos y los nacionalismos se afirmaban, 
con creciente vigor, a medida que la anarquía política se reprimía en 
dichos estados por regímenes autoritarios; no se trataba, pues, de que 
los Gobiernos se entendiesen para oponer una resistencia a la penetra
ción de la influencia yankee. 

Sin embargo, la administración demócrata juzgó oportuno tranqui
lizar a la opinión pública sudaIIJ.ericana. En un discurso pronunciado el 
27 de octubre de 1913, Woodrow Wilson desaprobó la diplomacia del 
d61ar y condenó los métodos que tendiesen, por intromisión de los 
grupos financieros, a establecer un control de los Estados Unidos en los 
asuntos interiores de algunos estados americanos; declaró que una po
lítica exterior basada en "intereses materiales" resultaba peligrosa. Su 
intención-dijo-era tratar a los Estados de la América latina en el 
mismo pie de igualdad, y mostrarse su amigo, "teniendo en cuenta sus 
intereses, concuerden o no con los nuestros". Su único propósito, "fa
vorecer el desarrollo de la libertad constitucional en el mundo". Ahora 
bien: la influencia de los intereses económicos y financieros, por su 
propia índole, no cooperaba en la obtención de estos resultados. Esto 
anunciaba el deseo de restablecer la confianza entre América latina y 
los Estados Unidos. 

Pero tales declaraciones conciliadoras no fueron obstáculo para el 
desarrollo de la expansión am~ricana en los campos de acción ya esco
gidos por Theodore Roosevelt-América central, el mar de las Anti
llas y Méjico-. 

En Nicaragua, donde la administración republicana había asegurado, 
mediante una intervención armada, la victoria de un Gobierno conser
Viador, dispuesto a proteger las inversiones de capitales efectuadas por 
los bancos de los Estados Unidos, Wilson mantuvo la presencia de un 
pequeño cuerpo de ocupación y negoció un tratado que preveía, a 
cambio de una subvención de tres millones de dólares, el derecho, para 
los Estados Unidos, de construir, eventualmente, en territorio de Ni
caragua, un nuevo canal interoceánico y establecer una base naval en 
la desembocadura de dicho canal, en la bahía de Fonseca. En la Repú
blica de Haití, en la cual eran importantes las inversiones de capitales, 
pero sin que hubieran dado motivo todavía para una presión política, 
cuando temió Wilson, en la primavera de 1914, que Alemania tratara de 
asegurarse una influencia, decidió aplicar un sistema análogo al que 
Theodore Roosevelt había establecido en la república dominicana (1 ). 
No hay duda de que estos procedimientos podían emparentar con la 
diplomacia del d6lar. Sin embargo, en los dos casos, el Presidente pro
cedió fuera de toda acción de los bancos y obedeció únicamente a ins-

(1) Véase anteriormente, pág. 496. 
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tancias del interés nacional, es decir, de la estra~egi~ naval; pero la 
protección de las inversiones de capital le proporc10no el pretexto Y la 
oportunidad. 

Forzosamente, hemos de concluir, pues, que a pesar ?e ~a _con?~na 
que dirigió contra la diplomacia del dólar, Wilso~ contm;.io :nspiran
dose en ella en las regiones en que ios Estados Un1dos teman m~ereses 
navales 0 económicos importantes: no había .l,ugar a que se apllcaran, 
en tales casos, los principios de una co/aboracwn arm:tosa. , 

En extremo-Oriente, la acción de los Estados Umdos s~ ~ab1a de~
arrollado después de la anexión de los archipiéla~o~ del -~ac1f1co-H~wa1, 
las Filipinas, Samoa-en 1898 y 1899 .. La Admm1strac1on republtca_n~ 
había tratado, sin éxito. de poner en vigor, en I 90~. un proyecto de m 
ternacionalización de los ferrocarriles de Mane.huna, para hacer fraca
sar el reparto de influencia entre Japón_ y Rusia. Aceptó :n 1912 ~ar
ticipar en el Consorcio bancario internacional (1), que ofrec1a al ~ob1er
no de la República china un fuerte empréstito. Cuando los d~mocratas 
subieron al poder, el grupo bancario americano, c~mpr?met1do en el 
asunto y dirigído por la banca Morgan, se pregunt? s1 sena .apoyado por 
la nueva administración: advirtió, pues, al Pre71den~e W!lso:i que la 

articipación en el empréstito solo sería manten1da s1 el Gobierno e,x
~resaba tal deseo, lo cual era solicitar indirecta11_1ente u,nª. garant1a. 
Wilson negó la promesa. ar~uyendo 9ue el Consor~10 quena 1~poner -~ 
Yuan-Shi Kai condiciones mcompattbles con l.a mdepen?e.nc,a adm1 
nistratíva de China. Así. pues. los bancos amencanos dec1d1eron aban-
donar el asunto. . 

. Equivale esto a decir que el Gobierno de los Estados Un~dos des-
cuiJase los in te reses económicos de sus conci udadan?s en Chm~?. No, 
pues Wilson. en abril ,de 19,~3, dec!dió, .~unque sabia ~-~~~el reg1m~~ 

olítico chino solo tenla de repubhcano el ~10mbre, c .. : .. _der ~l G 
bierno de Yuan-Shi Kai el reconocimiento de ¡ure, ante ei ~ual aun va
cilaban las potencias europeas; daba por descontado que aquel. gesto 
de simpatía tendría su compensación, y esa espe,ranza no se v10 de
fraudada: Yuan-Shi Kai concedió un derecho de busqueda Y de :xplota
ción de Jos yacimientos de petróleo en el Jehol .Y el Chan,-S1 a una 
sociedad chino-americana, de la cual la Standai:d ?~l se reservo la ,,mayo
ría de las partes; tenía en perspectiva a pnnc1p1os de 1914 c':lebrar 
un contrato con la Bethleem Steel Corporation para la co~st.rucc1ón d.e 
una base naval en la costa del Fo.u-Kien. ? Y. no fue un_ 1unsta am.en-

Goodnow quien se convirtió en pnnc1pal conse1ero extran1ero 
~~n~uan-Shi K~i? Sin embargo, la influencia de los ~stados. Umd.os 
seguía siendo muy débil con respecto a la de Gran ~retana; las mvers:o
nes de capitales americanos no llegaban a la décima parte de las m-
versiones inglesas. 

(!) Véase anteriormente, pág. 545. 
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El údco terreno en el que 12 :expansión ÍÍL;;rnciera ce ''Js Estados 
Unidos 'ivalizaba profundamente con la expansión europea era Méjico, 
en el oue en 1912 las inversiones de capitales americanos en ferroca
rriles, ;xplotaciones mineras o petrolíferas e incluso ~n empresas agrí
colas, alcanzaban un total de 1.500 millones de dólares, mientras que 
las inversiones inglesas no pasaban de 800 millones de dólares. Méjico 
parecía destinado a transformarse, en plazo breve, en una colonia eco
nómica de los Estados Unidos. En 1913, sin embargo, los hombres de 
negocio ingleses, cuyo animador era Lord Cowdray, recibieron el apoyo 
del Gobierno. ¿Por qué creía necesario el gabinete británico mezclarse 
en tal asunto, con ríesgo de provocar el disgusto del Gobierno de los 
Estados Unidos? la cuestión del petróleo fue la que le empujó a la 
acción. Méjico, en aquella fecha, ocupaba el tercer lugar en la produc
ción mundial; ahora bien: el incremento del efT!pleo de los residuos de 
la nafta en los navíos de guerra obligaba al Almirantazgo británico a 
asegunrse fuentes de abastecimiento: Winston Churchill, primer Lord 
del Almirantazgo, insistió ante la Cámara de los Comunes, en julio de 
1913, sobre la misma preocupación. 

A causa de la rivalidad de las grandes compañías petrolíferas in
glesas y americanas se vieron obligados los dos Gobiernos a intervenir 
en la política interior mejicana, después de la caída, en 1910, de la dic
tadura de Porfirio Díaz, explotaron e incluso provocaron los golpes de 
Estado, prometiendo su apoyo a un partido o a un hombre que a cambio 
les concediese, una vez en el poder, ventajas económicas. Cuando, en 
marzo de 1913, el gabinete inglés decidió, a instigación de Lord Cow
dray, reconocer el Gobierno de Huerta, que acababa de derribar al 
presidente Madeiro. la diplomacia americana protestó: ella quería, se
gún decía, eliminar a un hombre que se había adueñado del poder por 
un golpe de fuerza y restablecer un régimen constitucional; pero esta 
preocupación por la moralidad política coincidía con los intereses de 
las compañías americanas de petróleos, que acusaban a Huerta de fa
vorecer a los "petroleros" ingleses. 

Gran Bretaña acabó por ceder: en noviembre de 1913 abandonó 
a Huerta, porque, según escribía un gran periódico afecto al Gobierno, 
"todo el capital inglés en Méjico no podría compensar ni siquiera el 
solo riesgo de perder la amistad americana". A cambio de ello los Es
tados Unidos prometieron revisar, en beneficio de los intereses ingle
ses, la tarifa de derecho de paso por el canal de Panamá. Así pudo 
Wilson provocar fácilmente, en abril de 1914, mediante una demostra
ción de fuerza-la ocupación de Veracruz-. la caída de Huerta. 

• ., * 

Pero la fuerza de expans10n del Japón y la de los Estados Unidos 
eran rivales en el Pacífico y en Extremo-Oriente, y ello significaba para 
Jos intereses europeos una perspectiva tranquilizadora. El presidente 
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Theodore R::iosevelt se había sentido inquieto por los éxitos obtenidos, 
en I 905, por el Japón; creyó, en el verano de 1907, según los informes 
venidos de Inglaterra y de Alemania, que era posible un ataque nipón 
a las islas Hawai y sobre todo contra las Filipinas: sin duda, tales 
temores eran infundados, pues el Gobierno japonés no podía pensar en
tonces en una guerra con los Estados Unidos; pero la alarma de Jos 
dirigentes americanos no era fingida: Roosevelt estimó necesario tras
ladar al Pacífico, por el estrecho de Magallanes (la construcción del 
Canal de Panamá no estuvo acabada hasta 1914), a la escuadra ameri
cana del Atlántico, y hacer emprender, al conjunto de la flota de guerra, 
un viaje amistoso hasta los puertos japoneses. Era esto, en la intención 
del Presidente, un gesto de intimidación-una advertencia-a la astucia 
del Japón. Es probable que el 'Gobierno nipón comprendiera su alcance, 
ya que aceptó establecer con los Estados Unidos una Declaración co-
mún, cuya firma había eludido el año antes. -

Por dicho acuerdo Takahira-Root, los dos Gobiernos promeÜeron 
respetar mutuamente sus posesiones territoriales en· el Pacífico y en 
Extremo-Oriente, y no atentar contra la integridad ni la independencia 
de China. 

Esta Declaración no bastó, sin embargo, para tanquilizar al Go
bierno americano. Asf, estimó oportuno retirar al Japón el apoyo que le 
ofrecía su tratado con Inglaterra. Y lo consiguió (1). La actitud de la 
diplomacia americana demostraba la persistencia de una inquietud y el 
propósito de mantener en jaque al imperialismo nipón: antagonismo la
tente, del que los europeos podrían sacar provecho. 
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CAPITULO XVIII 

EUHOPA EN LA PRIMA VERA DE 1914 

Debilitada, al menos momentáneamente, por la competencia de los 
Estados Unidos y por la d~l Japón, la fuerza de expansión de Europa en 
el mundo se veía comprometida, más gravemente aún, por las amena
zas de conflicto entre los estados europeos. Aunque existiese, en los 
rasgos generales de la vida intelectual y en la concepción del Estado, 
una conciencia europea y, en los caracteres de la vida de sociedad-por 
lo menos, de la alta sociedad-, una analogía que pudiera abrir el ca
mino a un vago sentimiento de solidaridad, Ja realidad era que esa con
ciencia y ese sentimiento no impedía la rigidez de las posiciones adop
tadas por las grandes potencias (1). Cierto que los litigios marroquíes 
y balcánicos se habían resuelto diplomáticamente; el uno, en noviem
bre de 1911; el otro, en agosto de 1913. Pero ni uno ni otro de estos 
tratados llevó a un apaciguamiento duradero. A principios de 1914, se 
extendió ia amenaza. Apremiantes exigencias del sentimiento nacional; 
choque de los intereses económicos y financieros: tales son los rasgos 
que retienen nuestra atención, cuando se abarca la situac:ón europea 
con la mirada. 

I. LOS SENTIMIENTOS NACIONALES 

Que las manifestaciones del sentimiento nacional bajo sus diversas 
formas-protesta de las minorías nacionales contra una dominación 
extranjera; rivalidades y desconfianzas que óponían a los grupos na
cionales entre sí; voluntad de poder de los grandes estados-tomasen 
mayor amplitud era, sin duda, la consecuencia de las dificultades que 
enfrentaban a las grandes potencias: volvían a abrirse las antiguas he
ridas en Irlanda, en Alsacia y Lorena, en Polonia, en el momento en que 
la perspectiva de un conflicto internacional ofrecía oportunidades a los 
adversarios del statu quo; y las guerras balcánicas abrieron nuevas he
ridas. Pero estos puntos sensibles eran, a su vez, causa directa de ame
nazas y de disturbios que brindaban ocasiones a la voluntad de poder 
de los grandes estados, y la incitaban. 

En la cuestión de Irlanda, la reivindicación de autonomía política 
había sido satisfecha bastante ampliamente, pero solo en los textos le
gislativos, en noviembre de 1912. Según el proyecto del Home Rule, vo-

(1) Véase anteriormente, capítulo VI. 
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tado por Cámara de los Comunes, las poblacic 2s irlar:desas obtenían 
el derec'.. de elegir un Parlamento irlandés, que: iebía ejercer el poder 
legislatiYG, excepto en lo referente a los asunto: militares,º navales Y 
al régim:::z1 aduanero. Cierto que la Cámara de los Lores hab1a rechazado 
el proyecto; pero esta oposición no podía hacer más que retrasar, en 
dos afros, la sanción real. A finales de 1914, el !lome Rule debía, pues, 
adquirir vigencia en principio. . 

Esta perspectiva provocó nuevas dificultad7s. porque alguno~ ~ac10-
nalistas irlandeses no querían contentarse con 1a autonomía y ex1g1an la 
independencia; pero sobre todo porque, en el seno de las poblaciones 
irlandesas católicas, los habitantes de la provincia de! Ulster, que eran, 
en gran mavoría, protestantes, formaban una especie de minoría nacio
nal. ¿Cómo' podría someterse aquel grupo minoritario a un régimen polí
tico, en el cual los católicos, gracias a su preponderancia numérica, man
dasen? Sin duda, la ley del Home Rule había tenido cuidado de prohibir 
al futuro Parlamento irlandés el establecimiento de una religión del 
Estado; pero tal garantía no parecía suficiente: la Irlanda protestante 
quería permanecer sometida a la autoridad legislativ~ del ~ª'.lamento 
inglés; exigía, pues, que la Home Rule Act fuese aplicada umcamente 
a la Irlanda católica. Los nacionalislas irlandeses desechaban total, 
mente aquella solución. La resistencia .del U~ster. tomó, en. i:narzo d~ 1914, 
un sesgo de rebeldía. Y como el Gobierno rngles renuncio a dominar el 
movimiento por la fuerza, los nacionalistas de Irlanda del Sur amena
zaron con resolver el asunto por sus propios medios. Las dos naciones 
irlandesas formaron tropas de voluntarios. "Una chisp:i sería suficiente 
para provocar en Irland·a una peligrosa guerra civil", escribió, el 16 de 
junio de 1914, el cónsul de Francia en Dublín. "Nos encontram,os-ob
servaba el canciller del Exchequer, Lloyd George-, frente al mas grave 
problema que se baya planteado en este país desde la época de los Es
tuardo." 

¿Era solo una crisis interior del Reino Unido? El asunto te~í.a un 
alcance internacional: la situación mundial de Inglaterra se debilitaba 
en la medida en que el Gabinete, absorbido por sus preocupaciones in
mediatas, concedía menor interés a Jos problemas del continente euro
peo; y la guerra civil, si se declarase, paralizaría la acción exterior de 
Gran Bretaña. "En todos los países amigos existe ansiedad, porque se 
cree que, por el momento, Gran Bretaña no podría actuar"-dijo el 
primer lord del Almirantazgo, Winston Churchill, .e~ la Cár:1ara de los 
Comunes. Añadió que, sin duda, en caso de 7ns1s ex~enor, aquell.a 
fiebre se aplacaría; pero el G<lbine.te no compart.1a, su op.t1m1sm?: .deci
dió que, en caso de guerra ~~ntm~ntal, r~ducma a cmco d1v1s1ones 
de infantería el cuerpo exped1c1onano destinado a tomar parte en las 
operaciones del Continente, a fin de conservar tropas a mano, para man
tener el orden en Irlanda. 

La política alemana vio la ocasión de ex~lotu ;sta crisis irl~n~esa: 
de Alemania recibían las armas los voluntanos det Ulster y, as1m1smo. 

r 
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los voluntarios de la Irlanda del Sur. En los dos campos, los jefes m;.Ís 
ardientes dejaban que se creyese que no vacilarían en solicitar y acep
tar una ayuda alemana. Sir Roger Casement, feroz nacionalista, declaró 
que deseaba, en caso de guerra europea, una victoria alemana, que im
pediría a Inglaterra oponerse a la independencia de ~rlanda. Y James 
Craig, del Ulster, no ocultó que preferiría a "Alemania y al Imperio 
alemán" al régimen de la Home Rulé Act. En el curso del mes de mayo 
de 1914, el consejero de la Embajada alemana en Londres, Richard von 
Kühlmann, acudió a informarse sobre el terreno, y no vaciló en asistir 
a un desfile de voluntarios. 

En Alsacia y Lorena, donde los progresos del conformismo habían 
sido sensibles entre 1901 y 1910, se vieron defraudados los planes del 
Gobierno alemán, cuando, a pesar del otorgamiento de la Constitución 
del 31 de mayo de 1911, la resistencia a la. germanización volvió a vigo
rizarse. En mayo de 1912, Guillermo 11 había amenazado con ~acer 
trizas la Constitución y anexionar a Prusia la Tierra de Imperio; en 
enero de 1913, inició persecuciones contra Le Souvenir alsaden-lorrain. 
En tal clima, se produjeron, .en noviembre de 1913, los incidentes de 
Saverne, que enfrentaron a los militares alemanes con la población al
saciana. Los términos insultantes de un tenientillo de diecinueve años 
y las violencias a que se entregó contra los alsacianos, fueron vitupe
radas por la mayoría del Reichstag alemán; pero la autoridad militar 
se negó a aplicar ninguna sanción al oficial. Contra aquella actitud del 
Ministerio de la Guerra prusiano, pretestó, en enero de 1914, el Par
lamento de Alsacia y Lorena. El asunto de Saverne señalaba· el fracaso 
definitivo de la política del .staathalter Wedel, que dimitió: La ligue 
pour la defense de l'Alsace-Lorrain~, formada en marzo de 1914, agru
paba a representantes de todos los partidos políticos. En Berlín, el 
secretario de Estado en los Asuntos Exteriores, Jagow, no ocultó que 
la dominación alemana tropezaba, en Alsacia y Lorena, con una profun
da enemistad. 

La protesta polaca se reavivó, no en Galitzia, donde la administración 
austríaca era conciliadora, sino en los territorios prusianos y polacos. 

En la Prusia polaca, el Gobierno prusiano venía haciendo, desde 
hace veinte años atrás, un esfuerzo de colonizad6n destinado a esta
blecer colonos alemanes, y solo había obtenido ínfimos resultados; y 
prohibió, sin mayor éxito, la lengua polaca en toda clase de enseñanza, 
incluso religiosa. Tales métodos de opresión y de rigor no hicieron más 
que despertar el antagonismo. La oposición polaca, que, de muy anti
guo, había sido animada por la nobleza, tomó un carácter nuevo, desde 
que un partido "nacional demócrata" dirigido por burgueses, consiguió 
atraerse a campesinos y obreros, y adoptó un programa mucho más ra
dical que el de la oposición tradicional; el nuevo partido extendió su 
propaganda hasta la alta Silesia, donde la protesta nacional había sido, 
hasta entonces, mediocre. 
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Ei.\ Polonia rusa, una parte de la burguesía industrial se conten-
taba pedir un estatuto de autonomía, mientras otra continuaba rei 
vindic:;:¡ndo la independencia. Pero las fuerzas activas del movimiento 
nacional se hallaban agrupadas en el partido socialista polaco, cuyo 
animador, Josepb Pilsudski, se había refugiado en Galizia. Pilsudski 
preparó la futura insurrección, organizando sociedades de tiro, en te
rritorio austríaco; en Lvov se hallaba la sede de la Con{ ederación de 
la lucha activa, cuyas filiales se encontraban en territorio ruso. "Este 
movimiento militar-declaró Pilsudski, en febrero de 1914--coloca el 
problema polaco sobre el tablero europeo." ¿No era· esta, en el fondo, 
la opinión del ministro ruso de Asuntos Exteriores? En enero de 1914, 
Sazonof indicó al Zar la necesidad de crear un interés real que uniese 
a los polacos al estado ruso. 

Los litigios balcánicos estaban dominados por el . recuerdo de las 
luchas que acababan de .desgarrar la península. A principios de 1914, 
una Comisión, formada a iniciativa de la dotación Carnegie por la paz 
internacional, publicó su Enquéte sur les Balkans, donde reunió un 
conjunto de pruebas que constituían un "espantoso capítulo de horro
res": ejecuciones, asesinatos, estrangulamientos e incendios, matanzas 
y atrocidades, no solamente entre musulmanes y cristianos, separados 
por el odio y las pasiones religiosas, sino entre griegos y búlgaros, entre 
griegos y serbios que, todavía la víspera, "habían i'mplorado juntos al 
cielo, en una guerra de liberación". Tales rencores y odios mantenían 
una inestabilidad que provocaba riesgos inmediatos de conflictos lo
cales, peligrosos para la paz general, en la medida en que agravaban la 
desconfianza entre las grandes potencias. 

En Macedonia era donde el choque de los nacionalismos resultaba 
más violento, porque el mapa de las .nacionalidades ofrecía el espectácu
lo de un caos inextricable y porque la aplicación del tratado de Buca
rest provocaba un desorden moral y social. La causa principal de aquel 
desorden era la política ae asimilación practicada, con frenético rigor, 
por los estados, en los territorios que habían conquistado: los funcio
narios municipales, los maestros y los notables eran detenidos, maltra
tados, expulsados; los fieles de una de las Iglesias ortodoxas se veían 
obligados, a menudo, por la fuerza, a firmar una declaración de ad
hesión a otro de aquellas Iglesias, pues, en todas partes, los eclesiás
ticos eran los apóstoles de la propaganda nacionalista; y, en todas 
partes, la conversión "significaba para ellos el paso de una naciona
lidad a otra". La guerra por la liberación de Macedonia, hada constar 
el informe .de la Comisión de investigación, "solo ha procurado a los 
habitantes de este país una nueva clase de sufrimientos y de pruebas ... 
Si recordamos la libertad de enseñanza y la libertad religiosa que dejó 
la dominación turca a las poblaciones, nos explicaremos que mucha 
gente la eche ahora de menos". Desconfianzas y violencias mantenían 
un estado de inseguridad que incitaba a los gobiernos balcánicos a 
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conservar importantes efectivos sobre las armas, "pues los vecinos se 
hallan tan dispuestos a romper los tratados como a firmarlos". En el 
otoño de 1913, el grupo formado contra Bulgaria en el curso de la 
segunda guerra balcánica, .se disolvió; y los gobiernos iban a la bús
queda de combinaciones nuevas de acuerdos o de alianzas (1). 

El nacimiento del Principado de Albania dio lugar a dificultades de 
otro orden, en las cuales se encontraban mezcladas no solamente Ser
bia y Grecia, vecinas inmediatas del nuevo estado, ~ino ta~bién Au~
tria-Hungría e Italia, colegas desconfiados de la Tnple Ahanza y n
vales en el Adriático. 

El trazado de fronteras, que, después de haber amenazado, en oc
tubre de 1913, con enfrentar a Albania con Serbia, era lo que ahora 
enfrentaba a Albania y a Grecia. El Gobierno griego trataba de conser
var provisionalmente el Epiro del Norte, cuya población era, en su 
mayoría, de lengua griega; pero, en diciembre de 1913, una Co~sión 
de Delimitación adjudicó a Albania la región de Argirocastro y de 
Santi-Quaranta. Cierto es que aceptaría retirar de este territorio a sus 
funcionarios y a sus tropas; pero con la condición de que las grandes 
potencias le dieran satisfacción en la controversia relativa á la adjudi
cación de las islas del mar Egeo; acabó por realizar la retirada, a pesar 
de Jos llamamientos que le dirigió un gobierno revolucionario consti
tuido en Epiro del Norte, con miras a resistir a la dominación alba
nesa: la población de la zona discutida obtuvo solo la promesa de un 
estatuto de autonomía, dentro del marco del estado albanés. Las rei
vindicaciones de la nacionalidad griega fracasaron, pues. ¿Por qué? 
Porque la orilla oriental del canal de Corfú tenía una importancia es
traté¡1,ica. El Gobierno italiano no quiso que permaneciese en manos de 
Grecia. 

La protección que Austria-Hungría e Italia otorgaban, así. a los inte
reses del nuevo estado, no era, sin embargo, señal de una colaboración 
de las dos potencias en- aquel asunto, sino, por el contrario, una mani
festación de su rivalidad: cada una intentaba conseguir, en Albania, 
una influenc:ia preponderante. El Gobierno austro-húngaro consideraba 
aue destinado a cerrar a Serbia el acceso al Adriáticc, aquel estado 
debfa convertirse en aliado de la Doble Monarquía. Pero la política 
italiana estaba absolutamente resuelta a impedir, no solamente a los 
eslavos. sino también a los austro-húngaros, que poseyesen las orillas 
del canal de Otranto. 

Un príncipe alemán, un protestante, el príncipe de Wied, pari,ente 
del rey de Rumania fue el que Austria-Hungría e Italia hicieron desig
nar para dirigir el Gobierno. Pero, desde su llegada a Durazzo, en marzn 
de 1914. el príncipe se vio enfrentado con graves dificultades. Sin re
cursos financieros, sin administración organizada, ¿cómo podría im-

(l) Véase anleriormente, pág. 531. 
(2) Véase anleriormente, pág. 520. 
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poner su autoridad a tribus montañesas que nunca habían estado real
mente sometidas al Gobierno turco o arbitrar los conflictos entre los 
ll!usulmanes y los católicos? No podía sobre todo contar con sus mi
nt~tros albaneses, que se hallaban en conflicto entre sí y con él mismo. 
~tena y Roma, aunque conjuntamente, le ofrecieron un apoyo finan
~tero Y una ayuda para formar los cuadros de ·un ejército albanés. 

Entre estos dos padres que no se entienden--0bservó Guillermo II
el pobre chico va a pasar un mal rato." Ciertamente se trató en abril 
de preven~ el de~ollo de aquella rivalidad, mediante un ;eparto e~ 
zonas de i~uenc1a; pero el proyecto resultó muy laborioso. Y, en la 
segunda qwncena de mayo, los agentes italianos y austro-húngaros en
tablaron en Durazzo una guerra a cuchillo: el 19 de mayo se produjo 
el g~lpe de estado .del_pnnci~.que, a instigación de los austro-húngaros 
(segun la Prensa 1tahana), hizo detener a su ministro de la Guerra· 
Essad Bey; el 24, la ciudad fue atacada por .tribus de las montañas y 
el príncipe obligado a refugiarse a bordo de un buque de guerra· la 
Legación italiana d~jó traslucir "~a gran alegria"; el 15 de junio,' sin 
embargo, par conse10 de !ª Legación austro-húngara, el príncipe intentó 
~na o~ens1va cont~a ~os insurgentes, y su fracaso fue acogido con sa
t~sfacctón por los 1tal1anos. Parecía imposible que el Gobierno del prín
ctpe lograra m~tenerse, .a menos de conseguir la presencia de una 
tuerza armada mtemacional. La crisis albanesa puso en dura prueba la 
propia Triple Alianza. 

l~ suerte de_ las is!as turcas del mar Egeo provocó entre Turquía y 
Grecia un conflicto diplomático que amenazaba con transformarse en 
conflicto armado. El tratado de Bucarest había -encargado de decidir 
a las gr~de~ potencias. ~n febrero d~ 1914, se tomó la decisión: por 
ella se adjudicaron a Grecia todas las islas, con excepción de Tenedos e 
Imtvo.s, que_ defienden la entrada de los Dardanelos, y de O!stellorizo, 
en la u:imed1ata. c~rcanía del Dodecaneso, en donde Italia mantenía una 
ocupación ~ovtsio~°!· Pero el Gobierno turco, que quería conseguir, 
además, CJuos y M1tdene, se negó a admitirlo; y las grandes potencias 
no ~e puster~n de acuerdo para obligarle a ello. En vano iniciaron los 
gobiernos griego y turco una negociación directa. El fracaso de lu con
versaciones implicaba un riesgo de guerra: Turquía compró dos llCO· 

r~zados, que esta~an c?nstruyéndose en astilleros ingleses, y el pre
sidente del Conse10 griego, Venizelos, se declaró resuelto, en juni~ 
de 1914, a decla~ar la guerra, antes que se realizara aquel refuerzo dé 
l~ flota turca. Cierto que, ~gunos días más. tari:ie, se disipó la posibi
h?ad de una guerra preventiva, pues el Gobierno griego consiguió, me
diante la coml>!'~ ~e dos acorazados en Jos astilleros americanos, res
tablecer el eqwhbrio de las fuerzas navales. Pero esto no pueda ser 
más que una tregua. 

las rivalidades de estos nacionalismos balcánicos no eran los únj. 
cos que ocasionaban de inmediato los más graves riesgos para 14 paz 
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común. El despertar de la cuestión de los estrechos era otra de las 
amenazas. 

Después de la derrota sufrida en Ja primera guerra balcánica y ante 
Jos riesgos que debía temer en el mar Egeo o en Asia Menor, era natu
ral que el Gobierno turco quisiera, sin demora, reorganizar su Ejér
cito, y lógico también que pensara en acudir, para dirigir esta reorga
nización, a un general alemán, ya que, desde hacía diez años, Aiemania, 
gracias a la concesión del ferrocarril a Bagdad, tomaba una parte im
portante, no solamente en el crecimiento económico del Imperio turco, 
sino también en el establecimiento de los medios de transporte que 
habían mejorado la situación militar de aquel Imperio. El 27 de no
viembre de 1913, un acuerdo germano-turco previó que el general Li
man von Sanders, asistido por una misión de sesenta oficiales, ejercería 
un poder de inspección general, en todo ei Imperio turco, sobre las 
tropas, las fortificaciones y los ferrocarriles, y sería, además, designado 
para el mando de! primer Cuerpo de ejército turco, estacionado en 
Constantinopla. El embajador alemán, Wangenheim, promotor de este 
acuerdo, pensaba haber asentado así sólidamente la influencia política 
de Alemania: "Cuanto más se parezca este régimen al de Egipto, será 
mejor para Turquía", escribió al canciller Bethmann Hollweg. 

El Gobierno ruso. consideraba, no sin inquietud, la perspectiva de un 
ejército turco colocado en manos de Alemania; pero aún se preocupó 
más al ver la guarnición del Bósforo bajo el mando directo de un ale
mán. En vano el sultán afirmó que Liman von Sanders no ejercería 
ningún poder "incompatible con la independencia del Gobierno turco": 
si las tropas estacionadas en Ja capital estaban a las órdenes de u.n 
alemán, ¿cuál podría ser tal independencia? En realidad, la cuestión 
del mando directo en Constantinopla fue el centro del áspero debate 
germano-ruso, y también lo que estaba en juego en la presión diplo
mática que Rusia, apoyada por Francia y, aunque muy débilmente, por 
Gran Bretaña, ejercían cerca del Gobierno turco, amenazándole con 
exigirle compensaciones. Los dirigentes de la política alemana juzgaron 
preferible buscar una componenda. "¿Por qué-escribió Bethmann Holl
weg-promover problemas que aún deseamos aplazar en nuestro propio 
interés?" Liman von Sanders abandonaría el mando directo del primer 
Cuerpo de ejército; pero seguiría siendo inspector general del ejército 
turco. El Gobierno ruso aceptó este arreglo, que daba al general alemán 
carta blanca en Ja organización del ejército turco. 

"Hay que contar, en Jos próximos años, con el desencadenamiento 
de una nueva guerra balcánica, o incluso de una gran guerra euro
pea"-escribió, en enero de 1914, el jefe del Estado Mayor austro
húngaro. 
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'.l. LAS Hl\'ALlDADES :SCONOMICAS Y FINANCIERAS 

El notable impulso de las relaciones económicas y financieras entre 
los estados europeos-intercambios de mercancías y movimientos de 
capitales-, aunque hubiera establecido, a veces, entre Jos productores 
y los comerciantes de los diversos países una solidaridad de intereses, 
se convertía, con mayor frecuencia, en ocasión de rivalidades. En vano 
los economistas libre-cambistas denunciaban el espíritu de monopolio 
y de rivalidad comercial como productos de la ignorancia económica: 
la acción de los intereses privados amenazados por la competencia ex
tranjera, el deseo de defender la independencia económica del Esf-:U}o 
eran móviles más inmediatos, más poderosos que los alegatos d, .os 
doctrinarios. ¿Cuáles fueron los rasgos principales, en 1913 y princi
pios de 1914, de aquellas competiciones entre los intereses mater'~les? 

En los intercambios comerciales, los dos estados europeos con ritmo 
de desarrollo industrial más rápido, eran, entre sí. los mejores clien
tes: en 1913, Gran Bretaña recibió el 14,2 por 100 de las exportaciones 
alemanas, mientras que Austria-Hungría solo recibía un 10,9 por 100, y 
Rusia, un 8.7 por 100: Alemania tuvo una parte de 7,7 por 100 en las 
exportaciones inglesas. mientras que Ja de Francia fue de 5,5 por 100. 

Pero la competencia entre exportadores alemanes e ingleses era 
muy dura en casi todos los mercados europeos. donde los alemanes 
atacaban la preponderancia que sus rivales habían poseído hasta finales 
del siglo XIX, e incluso, a menudo, les aventajaban. En 1898, las com
pras efectuadas por Francia en Alemania llegaban apenas a los tres 
quintos de las que eran efectuadas por ella en Gran Bretaña: en 1913, 
importaciones alemanas e inglesas se encontraban casi al mismo nivel. 

En Bélgica, donde, en. 1898, eran bastante más importantes las im
portaciones inglesas que las alemanas, ahora las alemanas sobrepasaban 
en 200 millones de francos belgas a las inglesas. El comercio de Ambe
res, en el que los ingleses habían ejercido, durante mucho tiempo, un 
cuasi monopolio, estaba pasando a manos de los alemanes; los agentes 
diplomáticos británicos explicaban esta fuerza de expansión por Ja pre
sencia de cuarenta mil alemanes en Ja ciud?.d y por las aJi;rnzas matri
moniales entre las grandes familias, de Amberes y el alto comercio 
renano. 

Los holandeses compraron, en 1913, 1.051 millones de florines de 
mercancías alemanas, y solamente 356 millones de mercancías ingle
sas: mientras que, quince años antes, ingleses y alemanes estaban a la 
par. Rotterdam, a medida que se desarrollaba la navegación renana. 
presentaba, para el comercio alemán, una importancia casi comparable 
a la de Hamburgo. 

En la Península Ibérica, el comercio inglés defendía bastante bien 
sus posiciones en Portugal, e incluso en España, donde el carbón pro
cedente de Gran Bretaña se vendía, gracias al transporte marítimo, más 
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barato que el alemán¡ pero, en. i.ts importaciones de productos manu
facturado~ la parte de Alemarua se encontraba en rápida progresión. 
. En Italia, donde el comercio inglés, después de haber ocupado ha

cia 1880, un lugar cinco veces más importante que el alemán había 
C?D$el'Vado cla!a pr:ponderancia hasta finales del siglo XIX, l~ situa
~ión se había invertido: las importaciones alemanas (626 millones de 
hras) _sobrepas~on en 50 millones de liras, aproximadamente, en 1912, 
a las 1mportac1ones inglesas. 

En Rusia, la~ importaciones alemanas-máquinas, equipo eléctrico, 
proquctos químicos-, que estuvieron en constante progreso a partir 
del .tratado ~e co?lercio celebrado en 1894, llegaban al cuádruplo de 
las tmportac1ones inglesas. 

Por último, la s?premacía del comercio alemán sobre el inglés, des
de 18~ en Rumai:i1a, y d;s?e 1901 en Serbia, se extendió, en 1911, a 
~ulgana. En Grecia era umcamente donde las posiciones económicas 
mglesas seguían siendo preponderantes. 

l C:u.áles ~ueron las causas de tales éxitos alemane¡7 La situación 
geográfica, sm duda_, excepto en las regiones en que los bajos precios 
del tran~porte marítimo ~laba ven!ajas al comercio inglés. Pero también 
la tenacidad del comerciante alemán, que, para hacerse dueño de un 
mercado, no descuidaba las ocasiones más pequeñas y sabía adaptar 
s~ m~rcancía al ~usto del comprador. Por último, gracias a una orga
nización más flexible de créditos bancarios, el exportador alemán acep
taba plazos. de pago más largos que sus competidores. Las relaciones 
consulares inglesas fueron las primeras en señalar el conservadurismo 
(los alemanes y_ los americanos lo llamaban rutina) de los industriales 
Y de los comerciantes británicos, demasiado propicios a dormirse sobre 
sus laureles. 

En ~as relaciones entre Alemania y Francia las cuestiones económi
q¡¡s tuvieron un car~cter c~mpletamente distinto. La competencia entre 
los exP<;>rtadores existía,. sm duda, pero no alcanzaba, ni con mucho, 
!ª amph~d que se ?1anifestaba en las relaciones anglo-alemanas. Los 
intercambios. comerciales en~e ambos p~íses eran activos, pero el ba
l~nce comercial daba la. venta1a a Alemama, cuyas exportaciones a Fran
cia lle~aron a 1.068 mtllones de francos en 1913, mientr~ que las ex
portacton~ francesa~ a Alemania no pasaron de 866 millones de francos. 
En estos intercamb~os las ?laterías primas ocupaban un importante 
l~&a!• ya que. Francia necesitaba carbón alemán y la industria meta
l~rgica alemana podía encontrar en Francia parte de los recursos de 
hierro de que carecía; la mitad del coque utilizado en los altos hornos 
d~l ~ropo Longwy-Nancy venía del Ruhr y los establecimientos meta
lurgicos de West:falia recibían su materia prima de la Lorena fran
ce.sa. Estas necesidades complementarias llevaron a los grandes indus
~~es de ambos países a tomar garantías. Para asegurarse el abaste
cimiento de coque y evitar la tutela del "sindicato renano-wesfaliano" 
las fundiciones de acero francesas--Wendel sobre todo--compraron en ei 
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Ruhr yacimientos mineros. diez mil hectáreas aproximadamente, el más 
importante de los cuales, la mina Federico Enrique, tenía tres mil hec
táreas; también poseían participaciones en las grandes empresas mi
neras alemanas-la Gelsenkirchen, en el Ruhr, y las cuencas hulleras 
de Ja orilla izquierda de Rin. Los Konzem alemanes querían adquirir 
reservas de mineral de hierro en territorio francés. ThysseI1 poseía, en 
Lorena, dos yacimientos, que no había ·explotado aún; hubiera querido 
obtener la preponderancia en la explotación del mineral en la baja Nor
mandía. p:;ro, ante las resistencias con que tropezó, hubo de conten
tarse con una opción sobre una parte importante (el 40 por 100) de la 
producción de dicha cuenca. Parece ser que en 1913 la superficie de 
dichos yacimientos pasados a manos de alemanes llegaba a 17.300 hec
táreas, es decir. un quinto aproximadamente de la superficie total de 
los yacimientos entonces explotados. Además, hay que señalar que en 
Argelia Ja sociedad internacional que explotaba los minerales del Uen
za tenÍJ. una importante participación de Alemania. Por último. los 
grandes industnales alemanes desempeñaban un activo papel en la 
indusuia metalúrgica normanda (Thyssen poseía en 1912 el 45 por 100 
del ca pi tal-:1cciones en la Sociedad de Altos Hornos de Caen); en la in
dustria química de la región de Amiens y las industrias eléctricas y 
electro-químicas de Lyon. En total-según los cómputos de Maurice 
Baumont-, "las p3.rtícip:iciones que las sociedades franceses poseían 
antes de la guerra en las explotaciones hulleras alemanas eran peque
ñas con relación a las conquistas germanas en la industria francesa y 
a las p::irticipJcioncs efectivas de las empresas alemanas en la explo-
tación de las concesiones francesas". 

En el comercio exterior de Italia, Alemania, aunque poco, supera-
ba a Gran Bretaña; mientras que los intercambios con Francia eran 
inÍeriores, por lo menos, en un 40 por 100. Italia compraba a Gran 
BL;taña, sobre todo, carbón, que podía recibir a precios ;mís ventajo
sos que el alemán, por motivo de la diferencia que existía entre los 
gastos de transporte, por vía marítima y por ferrocarril; a Alemania 
compraba, preferentemente, los productos manufacturados-los de las 
industrias metálicas, químicas y eléctricas. Pero estas solo son obser
vaciones supcrficiJ.lcs. Lo que importaba más era la influencia de los 
al.::manes en los principales sectores ele la vida económica. El comer
cio italiano de B:rnca estaba e/l manos de pequeiíos y grandes bancos 
de ongcn alemán. de los cuales el principal era la Banca Commerciale, 
íúndad:i. en 1894, bajo los auspicios ele Bleichroeder, el banquero de 
Bismarck. La Banca Commerciale sostenía a las grandes empresas ale
manas de electricidad, cuyas ventas de máquinas y de material en 
Ir;:.Jia llegaban a 200 millones de francos por año; controlaba las fundi
ciones de acero de Terni, los altos hornos de Savona; y en 1913 esta
bleció, entre los grupos siderúrgicos, un acuerdo que garantizaba la 
impOítación anual en Italia de 40.000 toneladas de hierro forjado de 
origen alemán: como consecuencia ele esto tenía influencia en las fá-
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bricas d,~ 2.rmamentos; por ú.ltimo, poseía la mayoría de las acciones 
en la Sociedad General de Navegación Italiana. En 1913 la enseñanza 
dada en el Instituto de Estudios Comerciales, de Roma. demostró los 
progresos de la influencia económica alemana. 

Rusia se hallaba en relaciones comerciales muy activas con Ale
mania, que tenía una parte de 47 por 100 en las importaciones, y de 
29,7 por 100 en las' exportaciones: por el contrario, solo mantenía re
laciones mediocres con su otra vecina, Austria-Hungría, cuya parte en 
el comercio exterior ruso no pasaba del 3,5 por 1 O.O. De los dos gran
des estados de la Europa occidental era Gran Bretaña el principal 
suministrador y el mejor cliente del Imperio ruso: los intercambios 
anglo-rusos representaban, en valor el triple que los intercambios fran
co-rusos (los cuales, a pesar de los lazos políticos, eran inferiores in
cluso a los intercambios ruso-holandeses). Pero ¡qué diferencia entre 
la cifra total del comercio anglo-ruso--440 millones de rublos oro-
y el del comercio germano-ruso, que llegaba a 1.105 millones! Esta 
preponderancia del comercio alemán se afirmó sobre todo en las pro
vincias occidentales del Imperio, de Kiev a Vilna, donde se observaba 
también una ínfiltraci6rz de campesinos alemanes. Los medios nacio
nalistas rusos (y con ellos el ministro de Agricultura, Krivocheine) de
clararon en marzo de 1914 su intención de obstaculizar tal influencia. 
restringie~do y modificando profundamente el tratado de comercio 
germano-ruso, cuya fecha de expiración estaba próxima; no vacilaron 
en admitir la posibilidad de una guerra aduanera, sin querer detenerse 
a examinar sus consecuencias políticas. 

¿En qué medida ejercieron esas relaciones comerciales una influen
cia sobre las políticas? Las medidas tomadas en Francia y en Rusia, 
con miras a limitar la expansión comercial alemana, fueron, no la cau
sa, sino la consecuencia de dificultades políticas. La rivalidad comer
cial anglo-alemana, por el contrario, comenzó a desarrollarse en una 
época en que las relaciones políticas entre los dos estados eran satis
factorias. L Había llegado a ser un elemento de discordia en tales re
laciones? 

Los medios económicos ingleses comprobaron que Gran Bretaña 
había perdido su supremacía industrial; que el exportador inglés. a 
causa de la dureza de la competencia. ya no podía imponer sus precios, 
y que, por consiguiente, para mantener un mismo volumen de impor
taciones era necesario el aumento de exportaciones. Dichos producto
res y comerciantes ingleses se dieron cuenta de que la causa principal 
de tal situación era el progreso de la competencia alemana. Esto podría 
provocar una antipatía respecto a los alemanes y fomentar un estado 
de ánimo cuyas consecuencias podían hacerse notar en las relacione:; 
entre los dos estados. Pero ¿de qué se trataba realmente 7 

En 1908 y 1910 los periódicos conservadores tomaron como tem:~ 
esta competencia para tratar de reanimar la idea de una vuelta al pro-
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teccionísmo aduanero, unido a un régimen; de pref e:encia imperial, se
gún el proyecto establecido en 1902 por Joseph Chamberlain (1), esta 
política, si hubiera sido adoptada, habría•·. permitido estorbar las im
portaciones alemanas en todos los territc>'.-pios británicos y, verosímil
mente, habría llevado a una lucha de tar'ifas entre Inglaterra y Ale
mania: pero el partido liberal inglés no , pudo renunciar al régimen 
librecambista que estaba asociado, en su ánimo, a la gran prosperidad 
de la que se había beneficiado la vida económica inglesa desde hacía 
más de medio siglo. La rivalidad comerdal anglo-alemana no llevó, 
pues, a una guerra aduanera. ¿Podría ser;· tal que incitara al pueblo 
inglés o, por lo menos, a los medios económicos a pensar en recurrir 
a las armas como medio de deshacer la competencia alemana? Nada 
nos permite pensarlo: la embajada aleman:a en Londres, en 1912 como 
en 1'906, comprobó que los hombres de :negocios ingleses eran hos-
tiles a un conflicto con Alemania. : ,. 

Si los medios económicos ingleses adiJptaron esta actitud de· re
signación fue, sin duda, porque no tenían rnucho que perder. ¿No con
tinuaban aumentando las exportaciones d~e Gran Bretaña, aunque el 
ritmo de este aumento fuese muy inferior al que se alcanzó en Ale
mania o en los Estados Unidos? En definitiva, los productores y los 
comerciantes ingleses no sufrieron más que! unaf alta de ganancias. Así, 
pues, el ataque de pesimismo, que se había: manifestado en el momento 
en que, entre 1895 y 1900, había aparecido la competencia de los nue
vos estados industriales, se disipaba ahorci. Solamente en caso de que 
las exportaciones declinasen serían graves las perspectivas, pero la 
opinión inglesa en 1914 creía que dicho¡ peligro estaba lejos. 

¿Era diferente la situación en Alemania? L Debemos pensar-afir
mación expresada a menudo en la historiografía francesa~ue la pros
peridad de la economía alemana estaba en aquel momento seriamente 
comprometida? En la batalla económica que había mantenido en e! 
curso de Jos años precedentes el Reich obtuvo grandes éxitos. Sin 
duda el porvenir seguía siendo incierto, pues los medios de negocios 
podían temer un ce:co económico, un cierre de mercados exteriores 
importan tes, temor común a todos los grandes estados industriales 
de Europa, más grave, sin embargo, para Alemania, donde la vida 
económica era especialmente vulnerable; fules Cambon, en su corres
pondencia, había observado a veces el estado de ánimo agresivo de 
tales medios. Pero ¿eran apremiantes aquellas inquietudes? ¿Estaba 
Alemania, cuyas exportaciones iban dirigidas, en sus tres cuartas par
tes, hacia los mercados europeos, en el invierno de 1913-1914, amena
zada por una crisis económica? 

La coyuntura había sido muy favorable entre 1909 y 1913 en todos 
los sectores de la producción industrial. Ji finales de 191J, sin embar
go. aunque las industrias químicas y eléc1ricas seguían siendo próspe-

( 1) Véase anteriormente. páe. 455. 
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ras, la metalúrgica y la:;; textiles encontraron dificultades: baja de 
precio del acero y restricción de la producción, en enero de 1914, en 
la industria de construcf:::ión de máquinas; dismin uc1ón de pedidos, 
que provocó en la indusuia textil, en Alemania del Sur, un paro par
cial. No eran estas, sín <.:mbargo, dificultades graves: el paro no lle
gaba a un 4,8 por 100 de!l número de trabajadores, mientras que había 
sido de un 2 por 100 en~ 1910, año de gran prosperidad. El malestar, 
por otra parte, solo fue Ípasajero. A partir de enero de 1914 los pre
cios comenzaron a tomar nuevamente un movimiento de alza. En mar
zo y en mayo las cifras del comercio exterior fueron superiores a las 
que se alcanzaron un añ:.o antes, es decir, antes que se manifestara 
el malestar. En junio, el paro bajó a un 2,6 por 100. ¿Dónde estaban 
las señales de crisis econ1:ómica? 

¿Creía necesario la metalurgia asegurarse, mediante la anexión de 
territorios franceses, reservas de hierro? Esa hipótesis había pasado 
por la imaginación del .embajador de Francia. Sin embargo, nunca 
había recogido ningún imdicio a tal respecto. ¿Cómo afirmar, pues, 
que los planes anexionis;tas, que se pusieron de manifiesto después 
de las victorias alemanas; de 1914, habían tomado forma antes de la 
guerra? 1 

1 .. * .. 

En Londres y en París! se hallaban los dos grandes mercados finan-
cieros europeos. 1 

La plaza de Londres pabía adquirido, desde mucho tiempo atrás, 
una situación excepcional en los intercambios internacionales de mer
cancías. Gracias a su flota mercante se veía convertido en el gran al
macén qtte distribuía, en 1el mundo, los productos europeos, y en Eu
ropa, los productos de lois otros continentes. Gracias a la estabilidad 
de ¡,;SU moneda inspiraba '¡confianza a los negociantes del mundo en
tero, que consideraban el billete de Banco inglés como equivalente al 
oro. En Londres se habíar¡. establecido los principales mercados de ma
terias primas y de metalys preciosos; allí era también fácil celebrar 
a paca costa los más ventajosos contratos de seguros. Por último, la 
organización técnica de la City "no tiene par": fuerte concentración 
bancaria que aseguraba ai los cinco grandes establecimientos de cré
dito-al Midland Bank y al Lloyd sobre todo-un poder sin igual; 
especialización de las actividades, que permitía a los bancos de cré
dito, a las casas de aceptación, a los establecimientos especializados 
en las colocaciones de valores extranjeros, poseer una notable red de 
informaciones. En la financiación dei comercio internacional el papel 
de los Merchat Bankers era fundamental, coma en el movimientos de 
capitales el de los cincuenta establecimientos que colocaban en Gran 
Bretaña títulos extranjeros o que abrían créditos en los paises nuevos 
a los comerciantes y a los propietarios de las plantaciones. En 1914. 
el total de estas invers10nes inglesas en el exterior estaba valorado en 

! 
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cuatro mil millones de libras, o sea cien mil millones de francos oro, 
es decir, dos quintos del tesoro nacional. Los capitalistas ingleses mi
raban, sobre todo, hacia el Imperio británico, hacia los Estados Unidos 
o América latina y hacía Extremo Oriente; pero no descuidaban en 
Europa a Rusia. a España ni a Italia. 

L~ plaza de París debía su importancia, principálmente, al espíritu 
de ahorro, que era, en aquella época, un rasgo distintivo del pueblo 
francés; ahorro que, entre 19DO y 1913, llegó cada año a cuatro o 
cinco mil millones de francos. A principios de 1914 el total de las 
inversiones efectuadas en el extran¡ero estaba valorado en cuarenta y 
cinco mil millones de francos, es decir, un sexto, aproximadamente, del 
tesoro nacional total. Los grandes bancos de depósito o los de nego
cios que orientaban las colocaciones de su clientela tenían un punto 
de vista bastante diferente del de los establecimientos ingleses. Así, 
pues, esas invers10nes francesas presentaban caracteres particulares. 

Por una parte, las colocaciones solo en pequeña proporción se diri
gían hacia el Imperio colonial; iban, preferentemente, hacia Europa, 
que absorbía ios dos tercios de ellas: Rusia ocupaba, con mucho, el 
primer puesto (once mil quinientos millones de francos); pero el Im
perio turco, los estados ibéricos y los balcánicos eran también regio
nes que atraían. La Doble Monarquía misma (a pesar de su orienta
ción política) había recibido capitales franceses-2.200 millones apro
ximadamente--en el último tercio del siglo XIX; pero desde primeros 
del XX el mercado financiero francé!¡ se cerró, par decisión del Gobiet
no, a las emisiones austríacas y húngaras, privadas o públicas. Cierto 
que a finales de 1911 el levantamiento de tal prohibición habfa sido 
tomado en consideración durante un instant(4; y el embajador de Fran
cia se había vanagloriado de obtener, a cambio de un fuerte emprés
tito (un millar d_e millones de francos) la seguridad de que Austria
Hungría "no apoyaría a Alemania en una guerra de agresión" pero. 
par consejo del Gobierno ruso, temeroso de que el producto de aquel 
empréstito facilitase el rearme austro-húngaro, el presidente del Con
sejo francés, Raymond Poincaré, muy escéptico, además, respecto de 
los puntos de vista del embajador, hab(a opuesto su negativa. 

Por otra parte. los empréstitos emitidos por los gobiernos extranje
ros tuvieron en estas colocaciones una parte muy amplia, la mitad, por 
lo menos, del total. bien parque los pequeños portadores franceses cre
yeran encontrar así una seguridad mayor que en los valores industria
les, bien porque obedeciesen los consejos de los bancos. cuya política 
concordaba en ese punto con los proyectos del Gobierno. 

A.l lado de los mercados financieros de Londres y de París, el ale
mán sólo desempeñaba un modesto papel. Los beneficios industriales 
eran, sin embargo, considerables; pero los capitales as( formados en
contraban facil inversión en la misma Alemania. La parte 'del ahorro 
nacional que se onentaba hacia las colocaciones en el extranjero fue 
siPmpre débil-una decima parte aproxidamente entre 1890 y 1900-y 

I! 
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no dejaba de disminuir. En 1913 tales inversiones no pasaban de veinti
dós a veinticinco mil millones de marcos, es decir, veintiséis a treinta 
mil millones de francos oro. Iban dirigidas casi siempre hacia las regiones 
en las que los técnicos alemanes desempeñaban un papel importante para 
el desarrollo de Ja producción. Aunque se había convertido en exporta
dora de capitales. Alemania continuaba buscando, en determinadas oca
siones, asistencia financiera extranjera; encontraba apoyos con bastante 
facilidad en la plaza de Londres; pero, salvo raras excepciones, no po
día dirigirse al mercado de París, pues el Gobierno francés, desde hada 
muchos años, denegaba la admisión a cotización de los valores alemanes. 
Sin duda había pensado, en 1909, después del acuerdo marroquí, tam
bién incluso a principios de 1911, en levantar esta prohibición· pero 
tras de la crisis de Agadir ya no se volvió a tratar de ello. La diplo
macia utilizó el arma financiera. 

En Jos primeros meses del año 1914 tales movimientos internacio
nales de capitales y empréstitos dieron ocasión a muy ásperos debates. 
Aunque se encontrasen unidos, accesoriamente, a las rivalidades de in
tereses económicos, aquellas competiciones eran provocadas, sobre todo, 
por las preocupaciones políticas. La correspondencia diplomática da 
pruebas abundantes de ello. 

Rusia era un campo de acción importante para los bancos franceses, 
alemanes, ingleses y belgas, pues casi toda la gran industria y buena 
parte de las casas de comercio especializadas en las relaciones con el 
exterior estaban, desde el punto de vista financiero, en manos de extran
jeros. La proporción del capital extranjero tendía quizá a disminuir, 
pero seguía siendo considerable. Dominaban las inversiones francesas: 
al ahorro francés, además de los diez mil millones de francos oro que, 
invertidos en empréstitos del Estado ruso, habían sido empleados, 
en parte, en la· construcción de ferrocarriles estratégicos, proporcionó, 
sobre todo por mediación de la Banque de l'Union Parisienne, un mi
llar y medio de millones de francos, invertidos en asuntos bancarios, en 
compañías de seguros, minas, la metalurgia y la industria textil. Los 
capitales ingleses (2.750 millones de francos) desempeñaban un papel 
muy importante en las industrias del petróleo: la mitad de la produc
ción estaba controlada por empresas, en las cuales tenía preponderancia 
la participación inglesa. Las inversiones alemanas (2.200 millones) eran 
menos importantes, porque los poseedores de estos capitales vacila
ban en aventurarlos en un país con el cual su Gobierno mantenía re
laciones difíciles; ocupaban, sin embargo, posiciones sólidas en la cons
trucción de máquinas y en las industrias electroquímicas. 

El asunto de las fábricas Putiloff es un ejemplo de los incidentes 
políticos de estas negociaciones financieras. En dichos establecimien
tos, que, desde 1905, eran en Rusia los mayores pro?uc~ores d7 :nate
rial de guerra, la Creusot, apoyada por el Banque de 1 Umon Pans1enne, 
había adquirido en 1911 una situación preponderante desde el punto de 
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vista técnico; y, en 1912, desde el punto de vista financiero. Ahora bien: 
he aquí que ;n enero de 1914, con ocasión de un aumento de capital, la 
Creusot temió ser suplantada por Krupp. "Combinación netamente po
lítica" creyó el Gobierno francés. Esta observación bastó para hacer 
fracasar el asunto, pues el Gobierno ruso decidió no autorizar el aumen
to de capital, salvo caso de que Krupp fuese eliminado. La Banque de 
l'Union Parisienne suministró en seguida los capitales necesarios. ¿No 
habría sido agitado el espectro de Krupp con el fin de abrir ta mano 
a los banqueros franceses? 

La Creusot consiguió también, gracias al apoyo de la Embajada, que 
el Consejo de Ministros ruso le confiase la reorganización técnica de 
las fábricas metalúrgicas de Perm. A cambio de ello el Gobierno fran
cés accedió a aumentar en cien millones de francos la cantidad del 
nuevo empréstito ruso, que debía ser emitido en el mercado de París. 

Pero los demandantes de mayor importancia eran los esta~s 
balcánicos, que debían cubrir las cargas dejadas por las guerras de 
1912-1913, las necesidades de la reconstrucción e incluso los gastos del 
rearme. 

Serbia necesitaba un apoyo financiero para intentar solucionar vna 
d_ifícil cuestión de ferrocarriles. En los territorios cedidos por el Impe
rio turco al Estado serbio los fesrocarriles de Usbuk a Mitrovitsa y 
de Monastir a Salónica pertenecían a una Compañía de ferrocarriles 
orientales, en donde la mayoría del capital estaba en manos austríacas; 
esta Coi_npañía quiere volver a emprender la explotación de su réd, in
terrnmp1da durante las guerras balcánicas, y el Gobierno serbio, pata 
ser dueño de su casa, se propuso comprar dichas líneas, con ayuda de 
capitales franceses. La negociación fue violenta, pues el Gobierno de 
Viena veía en ello una buena ocasión de dominar a los serbios, y el 
Gobierno de Belgrado rechazó una solución de compromiso-la inter
nacionalización de la Compañía-, sugerida por un grupo financiero 
francés. La controversia seguía en pie cuando se produjo el atentado 
de Sarajevo. 

En las relaciones entre las grandes potencias y Bulgaria es donde 
s~ hizo ~ás patente el carácter político de estas negociaciones finan
cieras. As1, pues, el caso merece nuestra atención. El Gobierno de Sofía, 
puesto que no podía aceptar las consecuencias del tratado de Bucarest 

, ' ' penso apoyarse en Austria-Hungría (1); tal era el proyecto de Rados-
.Javoff, al cual el rey Fernando había llamado al poder en otoño de 
1913. La Legación rusa en Sofía estableció contacto con Malinoff y con 
Daneff, jefes de la oposición; daba por descontada la derrota del Minis
terio en las elecciones generales, y distribuía subvenciones a la Prensa. 
Sin embargo, las elecciones generales de marzo de 1914 fueron favora
bles a Radoslavoff. 

Para enderezar Ja situación la diplomacia rusa contaba con las ne-

" (1) Véase anteriormente, pág. 531. 
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cesidades financieras de Bulgaria, que desde el otoño de 1913 buscaba 
en el extranjero un empréstito de 500 millones de francos para con
solidar la deuda flotante. "Cuestión vital para el rey y para el Gobier
no", decía el rey Fernando. En diciembre de 1913 el presidente del 
Consejo búlgaro ya había hecho una tentativa para conseguir el acceso 
al mercado financiero francés; advirtiéndolo al Gobierno austro-húnga
ro, al mismo tiempo que añadía que tal orientación financiera no cam· 
biaría su orientación poütica: la conclusión de una alianza secreta 
~ntre Bulgaria y Austria-Hungría, seguiría siendo posible, "pues no lo 
iríamos a contar a París". Pero el Gobierno francés, bajo las apremian
tes exigencias de su aliado ruso, había negado la entrada en cotización. 

La victoria electoral de Radoslavoff no trajo, ciertamente, ningún 
alivio a las dificultades financieras del Estado búlgaro, pero ofreció 
nuevas perspectivas a su solución. Austria-Hungríá, una vez que el Mi· 
nisterio búlgaro estuvo consolidado por las elecciones, deseó asegurar
le los medios de subsistir; exigió a Alemania que abriera su mercado 
financiero a un empréstito búlgaro e insistió en que una negativa ten
dría las más graves consecuencias para la política de la Triple Alianza. 
La diplomacia rusa, por su lad9, cambió sus baterías; en lugar de exigir 
al Gobierno francés que opusiese una negativa a la petición búlgara, 
deseaba ahora que dicha petición fuese aceptada, pero con la condición 
de que la orientación de la política exterior búlgara se modificase. En 
definitiva-escribió el encargado de asuntos francés el 20 de mayo de 
1913, "la gravedad de la situación financiera domina .la situación polí
tica", ya que la suerte del Ministerio y "el porvenir mismo de Bulgaria 
dependían del éxito del empréstico. En Berlín, los bancos se mostraban 
reservados, pues para comprom,eter capital en aquella aventura quisie
ran, por lo menos, conseguir la perspectiva de sólidos privilegios eco
nómicos, que les negaba el Gobierno búlgaro. El Gobierno alemán, aco
ifldO constantemente por Au.stria-Hungría, ejerció presión sobre sus 
óancos. La conducta del Gobierno francés, que cedió a las instancias 
de Rusia, pero le costaba también mucho decidir a los banqueros, fue 
análoga. 

A mediados de mayo de 1914 llegó el asunto a su punto crítico. Los 
bancos franceses estaban dispuestos a conceder el empréstito en con:. 
diciones más ventajosas que las ofrecidas por las bancqs alemanes; 
pero el representante diplomático rus6 en Sofía advirtió al jefe del Ga
binete del rey que la realización estaba subordinada a la dimisión del 
Ministerio Radoslavoff y a su sustitución por un Ministerio Malinoff. 
¿Cedería el rey Fernando a esta presión 1 El embajador de Francia en 
San Petersburgo, que había desempeñado igual cargo durante mucho 
tiempo en Sofía, creía que el soberano búlgaro, que estaba entrampado, 
no permanecería indiferente. Falsa suposición: el rey rechazó categó
rícamente las exigencias rusas e hizo que su ministro de Finanzas de
clarase, el 17 de junio, que el empréstito iba a ser concluido en Berlín. 
La agitación de la diplomacia rusa y la torpe grosería de su represen-
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tante, que ofendió al rey Fernando, fueron, según opinión del agente 
francés en Sofía, las causas principales de aquel fracas_o._ ¿P~r qué com
plicar la cuestión del empréstito con una cuestión m1m~tenal Y querer 
obligar al rey a llamar al poder a "hombres que co~s1der_a como sus 
enemigos personales"? Este diplomático ignoraba, o fmgía ignorar, que 
el Quai d'Orsay había aprobado al principio el p~so ruso, y solo en el 
último momento manifestó sus reservas. El Gobierno francés trató en 
vano de reanudar la negociación: inútilmente transmitíó una oferta del 
Banco Périer y precisó que renunciaba a poner condiciones políticas: 
el empréstito alemán se firmó d(as. más.. tarde. . . 

El Gobierno turco buscó, en febrero de 1911, un apoyo fman~1ero 
que el Gobierno francés se mostró dispuesto a conce?er; el 19 de. mayo 
obtuvo la admisión a la cotización para un empréstito de 500 Illlllones 
de francos, después de haber prometido a cambio de ello hacer pedidos 
de material militar y naval a la industria francesa y reservar a los fran
ceses tres puestos importantes en la alta administración de los asuntos 
económicos o financieros. El Gobierno francés había. dejado que se pen
sara que un segundo empréstito-de 300 millones-podría seguir en 
breve plazo, pero, ante la amenaza de un conflicto gr.ec;o-turc~ (1), de
claró aplazar esta intención hasta el día que la política extenor turca 
cesara de ser inquietante. , . , 

El parlamento francés, ante esta oleada de emprestitos_ extr~n¡eros, 
manifestaba desasosiego: ¿por qué abrumar el mercado fmanctero de 
París en el mismo momento en que las necesadidades del rearme oca
siona,ban la emisión de empréstitos franceses? El Gabinete Doumergue, 
en el momento de su formación, en diciembre de 1913, había estado 
a punto Je ser declarado en minoría por tal motivo; pero el ministr? 
de Finanzas, Joseph Caillaux, obtuvo el voto de un texto que le autori
zaba para admitir a la cotización !os empr_éstitos_ e.xtranjeros cua~do las 
negociaciones asegurasen a Francia venta¡as politicas o económi~as. ~l 
"arma" financiera ocupa un buen lugar en el arsenal de los medios d1-
p_lomáticos. 
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1940.-F. LENZ: Wesen und Struktur 
des deu1sche11 Kap1talexports vor 1914. 
en Weltwirtsch. Archiv. íulio 1923.
H. FEtS: Europe, the Wor/ds. Banker. 
1870-1914. Nueva York. 1936.-GER
MÁN MARTIN: Les prob/emes du crédit 
en France. París, 1919.-L M. Zu: 
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K. ;·v_Hossou o rolí inostrannogo Kapí
ta/a :' russkoj promys/ennosti (El pa
pel ;;~¡ capital extranjero en la in
d~s,,-;¡¡ rusa, finales del XIX y princi
pios del XX), en Doklady i Soobsreni
ja ir..s Fak. M. G. U., 19-4-E, págs. 20-
32.-I. J. LJVORY: Forcign Capital [n
.vestments in Russian Industries, Wash
mgton, 1923.-F. EccARo: Biens et inté
rets frant;:ais en A llemagne, París, J 917. 

Sobre las rlvalldadee comerciales 
Y la situación económica· gene
ral.-R. J. HoFFMANN: The Ang/o
German Trade Riva/ry, Nueva York, 
1936.-Srn J. CLAPHAM: op. cit. pág. 331. 
A. FE!Ll!P.: Die Konjonktur-Periode 
1907-1913 ín Deutschland, Jena, 1914. 
ENR1co MoRELLI: La Conquista dei 
Mercali, Roma, 1913.-M. BAUMONT: 

La G1usse industne alfrmande et le 
Cha.r?c,1. París, 1928. 

Sobre Jas mlnorlaa naclonalee.
A las obras citadas anteriormente, pá· 
~!Da ~32, hay que añadir, sobre las na
c1ona11dades balcánicas: L' Enquéte dans 
1~1 Balkans, publi7ada bajo los auspi· 
c1os de la Dotarn,5n Carnegie, Parfs, 
1914.-P. ST1CKNEY: Southern Albania 
º' Jl!orthern Epirus, in lnternarioncl 
Affai~s. Staníord Univ., 1926.--&>bre 
Alsac1a y Lorena: J. ROYERE: L"affaire 
de Saverne, París, 1930.-Eo. ScHENK: 
Der Fati Zabern, Berlín, 1932.-HANs 
VON DALLwrrz: A us dem Nachlass 
des ehemaligen Kaiser/ichen Staa1hal
ter1, en Preuss. lahrbücher, 1928, págs. 
1~22, 147-166, 190-203.-Sobre Polo

ma ! P. Roru: Die Entstehung les pol
mschen Sraares·, Berlín, 1926 (los pri· 
meros capítulos). 

CAPITULO XIX 

LOS ESTADOS Y LOS PUEBLOS ANTE LA AMENAZA 
DE GUERRA 

Los litigios territoriales o conflictos de nacionalidades, las compe
ticiones de intereses económicos o financieros mantenían un estado de 
tensión internacional, cuyo desarrollo colocaba a todos los grandes esta
dos europeos frente a los mismos problemas. Lo que más interesa com
parar son las reacciones psicológicas-las de las masas y las de los go
biernos-, pues ellas permiten comprender en qué atmósfera se pro-
dujo, en junio de 1914, la crisis final. "' 

I. LA PSICOLOGIA COLECTIVA 

La política de armamentos fue la consecuencia directa de la tensión 
internacional. Tenía, al menos cuando se trataba de los armamentos 
terrestres, amplias resonancias en la psicología nacional, pues el au
mento de los efectivos-elemento esencial de la potencia de un ejército 
en aquella época-implicaba la prolongación del servicio o la extensión 
de las obligaciones militares a hombres que hasta entonces estaban exen
tos de ellas. Por el camino del rearme se lanzaron casi todos los gran
des estados europeos a partir de los comienzos de la crisis balcánica 
de 1912. Pero el ritmo fue desigual. 

Alemania tomó la iniciativa. La victoria alcanzada por los estados 
balcánicos sobre el Imperio Turco debilitaba la situación militar de 
Austria-Hungría, que se vería obligado en adelante, en caso de conflic
to, a concentrar fuerzas importantes en sus fronteras meridionales, y, 
por consiguiente, presionaría menos sobre Rusia, donde el ejército ale
mán tendría que enfrentarse con una tarea más pesada. El Estado Ma
yor alemán había decidido desde hacía mucho tiempo, en caso de guerra 
general, lanzar de golpe la casi totalidad de sus fuerzas contra Fran
cia para intentar conseguir, en plazo breve, una victoria decisiva, y 
volver en seguida sus armas contra Rusia. El éxito de este plan estri
baría en la rapidez de la ofensiva en el Oeste; sería preciso que en seis 
semanas (tal era el plazo previsto por el general von Moltke, habida 
cuenta de la lentitud de la movilización rusa) el ejército francés fuese 
puesto fuera de combate. El mando alemán quería, pues, disponer, des
de los primeros días del conflicto, de todos los medios Jtecesarios, sin 
tener que esperar la movilización total de las reservas. Había obtenido, 
por una ley cuyo proyecto fue llevado ante el Reichstag el 14 de enero 
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de 1913, y cuya aprobáción se logró el 3 de j~Iio, un aumento importan
te de los efectivos del ejército activo, que de 621.000 hombres pasaron 
inmediatamente a 761.000 y deberían llegar al año siguiente a 820.000. 
Estas medidas eran de fácil aplicación, puesto que el Ejército alemán no 
incorporaba hasta entonces a todos los reclutas aptos para el servicio 
militar. 

Austria-Hungría no había exigido nunca a su pueblo un esfuerzo 
comparable, ni aproximadamente, a aquel del que daba ejemplo Ale
mania. Hasta 1912, el contingente anual del ejército común no pasaba 
de 100.000 hombres. En vísperas de la primera guerra balcánica· había 
subido a 160.000 hombres. Ante los resultados de esta guerra, el Estado 
Mayor consiguió que se preparase una nueva ley militar; a finales de 
1913 se redactó el proyecto; pero el funcionamiento del aparato legís
Iativo era lento en la Doble Monarquía, sobre todo si se trataba de una 
ley militar, que debía ser aprobado por los dos Parlamentos de Viena 
y de Budapest y por las Delegaciones; así, pues, en la primavera de 1914 
no se había conseguido aún su votación. 

Este esfuerzo de las potencias centrales ocasionó una réplica de 
Francia y de Rusia. 

· La réplica francesa fue inmediata: el proyecto de ley presentado 
en marzo de 1913 se votó el 7 de agosto. El Estado Mayor previó que 
tendría que hacer frente, desde los comienzos de una guerra, a una ofen
siva alemana en masa; no tenía la intención de limitarse a una estra
tegia defensiva y quería estar en posibilidad para tomar la iniciativa de 
las operaciones, al menos en una parte del frente; también creía nece
sario tener, a su vez, fuerzas activas tan numerosas como fuera po
sible. El único medio de conseguirlo era aumentar la duración del ser
vicio militar, ya que la situación demográfica no permitía acrecentar el 
contingente de reclutas. La nueva ley fijaba, pues, en tres años la du
ragón del servicio activo, elevando así el ejército de tiempos de paz 
a 750.000 hombres, sin incluir las guarniciones coloniales ni las tropas 
indígenas. Estaba considerada por la mayoría de la opinión, según com
probó el agregado militar alemán, como un instrumento de defensa, no 
como un medio de "caer sobre Alemania en la primera ocasión". 

La réplica rusa fue más lenta. A finales de 1913 el plan de reorga
nización del Ejército decidió aumentar los efectivos del tiempo de paz 
de 1.200.000 a 1.420.000 hombres desde 1914, y progresivamente, hasta 
1.800.000. En marzo de 1914 todos los jefes de grupo de la Duma pro
metieron votar los créditos necesarios, a distribuir en tres años. Así, 
pues, solo en 1917 tendría su total efecto la reforma. Parecía imposible 
realizar un aumento más rápido, no por falta de reclutas (el ejército 
ruso se hallaba muy lejos de utilizar todos los recursos del contingente), 
sino por falta de cuadros, de material y de municiones. Por otra parte, 
d Gobierno decidió construir ferrocarriles nuevos para reducir los pe
ríodos de concentración de sus ejércitos; obtuvo del Gobierno de París, 
el 31 de diciembre de 1913, la autorización de emitir, a tal fin, en el 
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mercado francés, un empréstito de dos mil millones de francos en 
cuatro plazos sucesivos. 

Ni Italia ni Gran Bretaña tomaron parte en esta carrera ?e arm~
mentos terrestres. El Estado Mayor italiano, que se había ~ist~ ob.h
gado a lanzar más de 100.000 hombres en la campaña de Tnpohtama, 
se limitó a efectuar, en 1913, la reorganización de los cuadros y del 
material; en 1914, comprobó que sería necesario hacer un esfuer~o .co
losal para colocar al Ejército italiano a .la altura d~ _los otros e1erc1tos 
europeos, pero la situación presupuestana no perm1t1a pe~~ar en seme
jante esfuerzo. El ejército inglés, descontando las guarmc1ones en las 
colonias y Jos voluntarios inscritos er: la~ ~r?pas encargadas de la de
fensa territorial, solo disp(mía de seis divi~10nes capaces para entrar 
en campaña en el Continente desde Jos comienzos de una guerra gene
ral. Cierto que el EStado Mayor había pensado, e~ .1911_ y en 1~12, 
crear un gran ejército, reclutado media~te un serv1c.10 militar obhg_a
torio a corto plazo, y la Natíonal Serv1ce League h1~0 una campan.a 
en favor de este proyecto. Pero· el Gobierno lo de~e.cho, po~q~e. la obli
gatoriedad del servicio, contraria a todas las tra~ic1~nes bn_tan_1cas: era 
impopular; el encuadramiento de ~que! gran e¡érc1to per¡ud1can~ la 
formación de Jos cuadros de la Manna en el momento en que la nva
lidad naval con Alemania obligaba a hacer un nuevo esfuerzo en ese 
terreno, y, por último, el reclutamiento, al desorganiz~r ~a vida socia~ Y 
agravar las cargas financieras, comprometería la supenondad económica 
de Inglaterra. . _ .. , 

Pero los pequeñ¡:is e:;rados nberenos del mar del Norte. y de1 
Báltico, vecinos de las grandes potencias militares, corrían el p~l~gro de 
encontrarse amenazados, y tomaron sus precauciones: ley. mihtar en 
los Países Bajos; reorgamzación del ejército sue~o. El Gobierno belga, 
que temía una violación del 7statuto d,e neutralidad, ~comenzó a orga
nizar un ejército, cuyos efectivos podrtan llegar, en ... aso de guerr~, a 
más de 300.000 hombres ... , pero solamente al cabo de alr 1rnos anos. 

En todos Jos esc_,dos donde se desarrollaba esta carrera de arma
mentos cundía la inquietud entre la opinión pública. Para hace~ ~ue sus 
pueblos comprendiesen la necesidad de aumentar las cargas mihtares Y 
hacerles aceptar el aumento de las cargas fiscales que resu~ta?a .de ello, 
los gobiernos y los Estados Mayores se veían ~bligados a 1r,i;1st1r 

1 
sobre 

el peligro de guerra. En Jos debates pa:lamentanos: con oca~1on de. voto 
de las leyes militares, fueron ~as a~us10nes al posible confüc~o .1.as que, 
por supuesto, dominaron las discus10nes. En la Prensa, la JX?S1b1h?~d de 
una guerra se coi;nentaba con r~mc.ha frecuencia, y _los medios m1htares 
sostenían campañas en los penód1:~s: En Alemam~, sob~e. todo, tales 
campañas eran activas; estaban d1r1g1das. par las h~as militares Y ~o: 
las asociaciones pangermanistas, que glonf1caban la !de~. de la .guer.a. 
"la hora solemne de ajustar las cuentas está próxima . El libro del 
general von Bernhardi, Von Jzeutigen Kriege (La guerra de hoy), obtuvo 
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un gr¿:: éxito de librería. En 1913, dicha c2mpaña se dirigfa contra 
Franci?1; en febrero y en marzo se volvió, sobre todo, contra Rusia, 
que, S•c'.gún el KOlnische Zeitzmg, preparaba, par un plazo de tres o 
de cuatro años, una guerra contra Alemania. Pero también .. en Francia 
los periódicos inspirados por el Estado Mayor, La Erance rnilitaire, 
por ejemplo, se entregaron a manifestaciones de clza11vi11ismo. Los de
bates parlamentarios, las campañas de Prensa, tendían a desarrollar, 
en la opinión pública, la convicción de que ia tensión internacional 
llevaría, fatalmente, a la guerra. ¿Y no podía aquella convicción acabar 
por llevar a una especie de aceptación? 

Pero si, en los grandes estados, la perspectiva de una guerra pesaba 
en todas partes sobre el .ánimo público, las reacciones de la opinión 
estaban muy lejos de ser análogas ante la perspectiva. 

En la opinión pública y en la opinión parlamentaria francesa, el 
aumento de las cargas militares tropezó con tenaz resistencia. Du
ran te la discusión de la ley de tres años ante la Cámara de los Dipu
tados, la oposición de los socialistas y de los radical-socialistas re
trasó el voto. Indudablemente, los adversarios de Ja ley no discutían 
la necesidad de reforzar la defensa nacional, pero creían que era 
posible asegurarla mediante una organización de las reservas, solu
ción insuficiente, según los militares. para precaver un ataque repen
tino. Cuando se consiguió la votación, en agosto de 1913, ¿hay que 
ver en ello la señal de una tendencia de la opinión pública a consi
derar de manera favorable la idea de la guerra? El embajador alemán 
señalaba, por el COI\trario, en sus informes, que "el pueblo francés, 
en conjunto, es completamente pacifista" y no quería "ser lanzado a 
uná aventura guerrera". También era esta la opinión del agregado mi
litar, el coronel von Winterfeldt: "la mayoría del pueblo francés-es
cribió-no veía en la votación de la ley militar más que un instrumento 
defensivo". ¿Podría cambiar este estado de ánimo y hacerse agresivo? 
Ello no se excluía por completo, pero, ciertamente. no estaba pr6ximo. 
También se podía contar con una reacción antimilitarista, cuando se 
celebraran las próximas elecciones generales. Previsión pronto con
firmada. En las elecciones generales del 26 de abril de 1914, los par
tidos que habían puesto en su programa la supresión de los tres años 
obtuvieron una amplia mayoría, y la nueva Cámara derribó inme
diatamente al Ministerio Ribot, que anunciaba la intención, a pesar 
de la actitud tomada por el cuerpo electoral, de mantener la aplica
ción de la ley. 

Sin embargo, en el seno de aquella mayoría parlamentaria hostil 
al servicio de tres años, no existía unanimidad respecto a las relacio
nes franco-alemanas. La mayoría de los socialistas parecía admitir que 
Francia podría renunciar definitivamente a Alsacia y Lorena, si el 
Imperio alemán concedía a la Tierra de Imperio una autonomía total, 
dentro del marco del Reich. Los radicales, incluso cuando se declara
ron partidarios de un acercamiento franco-alemán, no querían pensar 
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en esta renunciación. Tal desacuerdo se puso claramente de mani
fiesto cuando celebró sus sesiones la Conferencia interparlamentaria, 
en Berna, en mayo de 1913. 

La opinión pública, en Rusia, donde Ja masa aldeana se mostraba 
pasiva, era, sobre todo, la de los oficiales y la de la burguesía libe
ral. por una parte; y por otra, la de los medios obreros. El Ejército 
y la burguesía liberal eran sensibles a las tradiciones de la gran política 
rusa, es decir, a la expansión en los Balcanes: ese estado de ánimo 
había en el partido K. D. (constitucional demócrata). Los medios obre
ros se hallaban muy animados por la propaganda socialista revolu
cionaria y manifestaban respecto a la guerra imperrialista una hostilidad 
más vigorosa que en los otros estados. Como las dificultades que opo
nían al Gobierno y a la Duma no cesaban, ¿podría el Estado ruso, en 
caso de conflicto general, mantener una cohesión moral suficiente 7 

En Gran Bretaña, aunque algunos medios políticos, en el 11propio 
seno del partido liberal, conservaban simpatías hacia Alemania, la 
opinión pública, en general, se mostraba desconfiada a tal respecto: ello 
era consecuencia no solamente de la rivalidad de los armamentos 
navales, sino también de la comercial, que alimentaba una sorda irri
tación en algunos medios de negocios--comerciantes, exportadores, 
armadores. industriales metalúrgicos-, es decir, en los sectores de 
la vida económica donde la competencia alemana se hacía más sensible. 

Italia se hallaba agitada por serias dificultades interiores desde que 
la ley del 30 de junio de 1912 instituyó el sufragio universal. La apli
cación del nuevo régimen electoral beneficiaba,_ sobre todo, al partido 
socialista, y este partido proclamaba, al menos en la doctrina, con
vicciones revolucionarias. El Gobierno, aunque conservase una sóli
da mayoría en el Parlamento, tenía que enfrentarse, en mayo de 1914, 
con una agitación social y política, una huelga ferroviaria compli
cada con la amenaza de huelga general; en Romaña, antiguo foco 
de agitación, los republicanos adoptaron una actitud amenazadora. 
La opinión pública sentía mucha más preocupación por estos pro
blemas interiores que por la situación internacional. 

Tal era también el caso de Austria-Hungría, donde et éxito de 
los movimientos nacionales en la península balcánica había dado nue
vo vigor a la agitación de las minorías nacionales. Los eslavos del 
Sur--croatas, serbios de Bosnia-Herzegovina y del Banato, eslovenos 
de Carintia-unían sus protestas; los italianos de Trieste y del Tren
tino reanimaban la agitación irredentista; los checos empleaban en 
el Parlamento de Viena una táctica obstruccionista. ¿Cómo hacer 
frente a estas perpetuas düicultades.? ¿Sería necesario recurrir a una 
refundición completa de las instituciones políticas? ¿Y sobre qué ba
ses 7 En aquella Doble .Monarquía, desgarrada por las querellas inte
riores, no podía pensarse en que 13 opinión pública mantuviese una 
actitud común ante la cuestión de la guerra o de la paz. Tal era la 
debilidad fundamental de la situación internacional de Austria-Hungría. 
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E.Q todos aquellos estados era imposible distinguir una amplia co
rriente de opinión favorable a la guerra. 

l Ocurría lo mismo en Alemania? Las organizaciones pangermanis
tas, c~ya propaganda nacionalista era vibrante, no agrupaban un nú
me~o importante de partidarios, y el partido militar, que .empujaba 
bac~ la guerra, estaba muy lejos de representar el total de la nación 
s~gun. observó el agregado militar francés. Sin embargo-y por ello I~ 
situación resultaba profundamente diferente de la de Francia- las 
campañas ~l~cistas no encontraban seria resistencia. La actitud' del 
P:irt1d~ socialista era _característica. Podría ser el centro de dicha re
sistencia., pues a partir_ de las elecciones de enero de 1912, poseía el 
m~yor numero de escanos en el Reischstag. Ahora bien, en 1913, se 
avmo a votar la ley milttar que desencadenó la carrera de los arma
mentos terrestres. Estos socjalistas-escribía un observador francés
~ran "fuerzas de contrapeso, fuerzas sociales de silencio, pasivas e 
mdefensas contra el envite de un contagio belicoso". Los partidos 
burgueses se preoc~p~ban del papel que debía desempeñar el Imperio 
en el mundo, Y .s~ ir:ita?an al comprobar las resistencias que se alza
ban contra la reivmdicac1ón alemana de sitio al sol. La opinión pública 
aceptaba, con mayor facilidad que en los otros estados, la posibilidad 
de una guerra. 

II. LOS PLANES DE LOS GOBIERNOS 

l Cuál era, por último, respecto a tales perspectivas, Ja posición 
de l.os hombres ~e Estado y de los medios~ gubernamentales? Las 
medidas . que , t~maron para aumentar las fuerzas ar1Dadas, ¿tenían 
en su ~o umcamente un carácter de precaución o eran preludio de 
una acción de fuerza? 
. En Rusia.~ oponían dos te~dencias. Los partidarios de una polf
ti~a de pre~tigto de_ una expansión, a expensas del Imperio turco, pa
recían considerar, sm lamentarlo, la posibilidad de una guerra general 
que ofreciese ocasión a Rusia, según esperaban, para resolver la cues
tión de los Estrechos y enderezar una situación amenazada no solo 
por l_os progresos de la influencia alemana en Constantinopla sino 
también por la posibilidad de una guerra greco-turca. El 21 de f~brero 
de 1914, una con~erencia que reunió, bajo la presidencia del ministro 
de Asuntos Extenores, a algunos diplomáticos y jefes de Estados Ma
yore_s, estimó que la situación internacional de los Estrechos de Cons
t~tmopla podría modificarse en plazo breve: si Turquía corría el 
nesgo de perder los E~trechos, Rusia podría verse obligada a apode
rarse de ellos para evitar que otra potencia se instalase allí; había, 
pues, que. prev.er ~.programa de acción contra toda prueba, pero el 
mtercambio _de opm1ones demostró que Rusia no poseería, antes de 
dos o tres anos,. por lo menos, los medios militares y navales necesarios 
para una operación de desembarco. En otros medios, sobre todo en los 
de derecha, la perspectiva de un conflicto despertó graves inquietu-
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des. En febrero de 1914, el consejero de Estado Durnovo, antiguo mi
nistro del Interior, dirigió al Zar una memoria, donde subrayaba lo_s 
peligros que una crisis inte7na~ional haría correr al Estado y al .régi
men. No solamente sería difícil la lucha armada a caus~ ~e lo msu
ficiente del sistema de fortificaciones, de la red ferroviaria y de la 
producción industrial; adem~s, la masa del_ pue~lo-s~gún Durnovo
solo se preocupaba de sus mtereses matenales mmediatos, y la pro
paganda revolucionaria encontraría, en caso de gue~ra, un te~reno. fa
vorable; bastaría que una consigna de reparto de tierras se d1fund1era 
para que se renovasen los movimientos. de 1905. ~~tre las gentes rela
cionadas directamente con el Zar, el sistema poht1co alemán co~t~ba 
con simpatías, porque la Constitución bismarckiana . había s.upnm1do 
el régimen parlamentario. En la Prensa, ei conde W1tte, an~iguo pre
sidente del Consejo, continuaba en marzo de 1914 preconizando un 
acuerdo con Alemania que permitiría-dijo-"gobernar ei mundo". 

Pero aquellas tendencias di~ergentes coincidían en una demostra
ción común, cuando se trataba de establecer una línea de condu~ta 
para el futuro inmediato. Cuando, el 13 de ener? de.1?14, _c~n ocasión 
del asunto Liman von Sanders (1), la conferencia mmistenai tuvo q~e 
pronunéiarse sobre una cuestión concreta: "la guerra· con Alemama, 
¿es deseable, y puede hacerla Rusia?", _las respuestas fueron en el 
fondo negativas. Ei presidente del Conse¡o, Kokovtsof, se mostró ca
tegórico: "considero que, actzi~;Zmente, _u~a guerra sería la más g~ande 
de las desgracias para Rusia . El mm1stro de Asuntos ~xtenores, 
Sazonof, declaró que, erz principio, una guerra c.on Al~zama no er_a 
deseable; estimó que Rusia, aun con el apoyo de Francia, no .ll.°dna 
asestar a Alemania ·jn golpe mortal; sin duda, sería otr~ cosa 7i 1.nter
viniese Inglaterra también, pero la acti.tud de esta contmuaba mcierta. 
El ministro de la Guerra. Sukhomlinof, y el ¡efe del Estado Mayor ge
neral, emitieron una opinión equívoca: el ejército rus~ estaba prepa
rado "a un dueio con Alemania, por no hablar todav1a de un duelo 
con Austria-Hungría"; pero añadieron, acto segui~o, que solo er~ ve
rosímil la hipótesis de una guerra con la Triple Alianza: esto eqmvalía 
a decir que retrocedían ante semejante posibilid~d. En resumen, los 
miembros de la Conferencia se mostraron unámmes en pensar que 
ante todo era deseable no llevar a Rusia a un conflicto europe?. . . 

Esta reserva de la política rusa era conocida por los med10s dm
gentes alemanes. Cuando. en marz? de 1914, ~a Prensa alemana Y la 
rusa emprendieron una viva polémica con motivo de la carr~ra de los 
armamentos, el embajador alemán en San Peters~urgo cr~ta que el 
Gobierno ruso no deseaba la guerra: "Toda intención agres1_va contra 
nosotros o contra Austria-Hungría. está, en mi opinión, le¡os de su 
ánimo", y el jefe del Estado Mayor general escribió a su c?1ega austro
húngaro: "Ninguna noticia de las que recibimos de Rusia demuestra 

(1) Véase anteriormente, pág. 597. 
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que hay::: que esperar una actitud agresiva, por el momento. No creo 
que Rusia busque o provoque, en un plazo corto, una ocasión de 
guerra contra Austria-Hungría o, lo que es lo mismo, contra nos· 
otros." 

En Francia, a través de frecuentes crisis ministeriales, el presidente 
de Ja República (que desde enero de 1913 lo era Raymond Poincaré) 
procuró dar a la acción exterior un tono más audaz, un sesgo más vigo
roso. Desde enero de 1912, cuando era presidente del Consejo, acentuó, 
en su declaración ministerial, la preeminencia que había que conceder 
a los problemas internacionales y la necesidad de poner al Estado a la 
altura de sus deberes. Se proponía defender con firmeza los derechos 
de Francia. pues tenía el sentido de Ja grandeza nacional y, como 
legista, los defendía con tenacidad. Corno lorenés, no podía admitir, 
en Ja cuestión de Alsacia y Lorena, ni abandono ni arreglo. La división 
de las grandes potencias europeas en dos bloqµes antagonistas era 
inevitable a sus ojos. De antemano creía imposible modificar el estado 
de ias relaciones con Alemania, la cual-pensaba-interpretaría como 
prueba de debilidad toda manifestación de buena voluntad: le parecía 
igualmente inútil tratar de deshacer la alianza austro-alemana: aquello 
no era-según decía-más que "un vano sueño". Ampliar la alianza 
franco-rusa y el acuerdo franco-inglés: tal era el ebjetivo de sus es
fuerzos. ¿Deseaba la guerra? Nada autoriza a pensarlo: algunos tér
minos que le han atribuido sus adversarios políticos no han sido con
firmados nunca con pruebas válidas. Pero su modo de pensar le llevaba 
a considerar el conflicto con Alemania como una fatalidad casi inevi
table, de la que Francia no podía ni debía intentar desentenderse. Su 
convicción coincidía con la de Gastan Doumergue, que ctirigía, en el 
invierno de 1913-14, la política exterior: "la mentalidad alemana-decía 
este-provocaba el riesgo permanente de una guerra"; ahora bien, esta 
mentalidad era congénita. Los observadores extranjeros estaban de 
acuerdo en que los medios dirigentes franceses deseaban que la paz 
se mantuviera. El único que tenía sus reservas-el ministro de Bélgica 
en París-denunció las tendencias nacionalistas y ostentosas de Ray
mond Poincaré y de Delcassé; pero no sacó de ello ninguna conclusión 
para orientación de la política francesa. El presidente del Consejo ruso, 
llegado a París en el invierno de 1913-1914, observó en los medios gu
bernamentales "una tendencia única: la de mantener la calma y la 
paz". El ministro inglés de Asuntos Exteriores hizo, en junio de 1914, 
la misma observación, y el enviado personal del presidente Wilson, 
el coronel House, escribió: "los hombres de Estado franceses no pien
san en el desquiete". ¿No era esta, también, la convicción de los obser
vadores alemanes? "De Francia, aún mucho menos que de Rusia, de
bemos esperar una actitud agresiva; actualmente Francia está, por el 
momento, en una situación militar muy desfavorable", escribía, en mar
zo de 1914. el general von Moltke. Y Schoen, el embajador en París, 
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tenía la seguridad, en junio de 1914, de que la política exterior francesa. 
tranquila y pacífica, procuraría evitar todas las dificultades con Ale
mania. 

En Austria-Hungría, donde el movimiento yugoslav~ constituí?, en 
este punto, el princiral peligro para la Doble Monarqma, el Gobierno 
vigilaba, en mayo de 1914, la lucha por el poder, entablada en Belg~ado 
entre el presidente del Consejo, Pachitch (indudablement7 hos:i~ a 
Austria-Hungría, pero relativamente moderado), y los medios milita
res, cuyo chazwinismo, según los observadores autro-húngaros, resulta\:!" 
agresivo. En tal lucha, el principal autor del golpe de Estado de 1~0>, 
el coronel Dimitrievitch, y la asociación de la Mano negra, cuyo ¡efe 
era, tuvieron un activo papel; por el momento Pachitch era el dueño 
de la situación: no había nada, pues, que provocase, por el momento, 
inquietud en los austro-húngaros. Pero los ~edios dirigentes consi?e
raban que persistía el riesgo; sería, pues, peh?roso. contentarse. ~n 1os 
Balcanes, con una política de espera que podna de¡ar el campo_ h!Jre a 
Rusia. El objetivo sería la reorganiZlción, bajo la égida de Austria-Hun
gría, de un bloque balcánico, apoyándose en Bulgaria y en Turql!ía Y 
presionando sobre Rumania: esta combinación lanzaría a Serb1.a al 
aislamiento. Tal fue el plan que el Ministerio de Asuntos Extenore' 
preparó, el 24 de junio de 1914, después de muchas dilaciones. . 

En los medios dirigentes italianos las posiciones no parecían uni
formes. El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Estado Mayor no 
seguían una línea de común conducta: el uno consideraba con escep
ticismo el porvenir de la Triple Alianza, y el otro se afanaba por 
reforzarla. 

La colaboración diplomática con Austria-Hungría se hada más difi-
cil, a medida que el derrumbamiento de la dom!~ación turca . en los 
Balcanes ponía de apremiante actualidad la cuest1on ~el Adrát1c~ (l). 
En la segunda quincena de junio de 1914 los _dos gobierno~ caI?,b1a~on 
amenazas. Italia hace imposible una cooperación en Albania y arries
gándose-decía Berchtold-por un camino que podría llevar a un ~o?
flicto"; el 26 de junio el embajador austro-h~ngaro ~n Roma rec1b1? 
la misión de entregar una nota que tenía casi el caracter de un ulti
mátum. Algunos días más tarde, el ministro italiano de Asuntos Ex
teriores declaró que si Austria-Hungría decidiese ocupar el monte Lov
cen, en los confines septentrionales de Albania "ello sería no solamen~e 
el fin de la Tríplice, sino la guerra". Los diplomáticos alemanes consi
deraban corno muy crítica la situación: la Triple Alianza tenía las alas 
cortadas. 

Pero esas dificultades no impidieron al Estado Mayor italiano re-
sucitar un proyecto que, después de haber sid~ cons~derado ya, en. ti~m
pos de Crispí, quedó abandonado durante vemte ª?~s: !ª ne~ociac16n 
de un convenio militar destinado a prever una part1c1pac16n directa de 

(!) Véanse anteriormente, págs. 595 y 5%. 
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tropas italian.as en las operaciones del ejército alemán en caso de guerra 
contra Fran~1a. En marzo de 1914, el jefe de Estado Mayor italiano el 
general ~olho, puso en conocimiento de Moltke que el ejército itali~no 
e~~a~a dtspuest<;> ~.enviar al Rin, en caso de guerra, tres cuerpos de 
e1erc1to Y d~s d1v1s10nes de caballería, cuyo transporte sería seguro por 
los _ferrocarnles aust_ríacos; de~laró qu~. el plan había recibido la apro
bación real. ~l Gob1~rno aleman acog10 con satisfacción tales prome
sas~ pues l~ mtegrac1,ón de un_idades italianas en el ejército alemán 
sena la me1or garantía de la fidefidad de Italia mientras durase una 
g~,erra. Solo se trata~a, en realidad, de arreglos técnicos, cuya ejecu
c~on qu_ed~ba subor~1.n~d~ a la decisión que, en su día, tomase ei Go
b1ern<;> 1ta~1ano. La m1c1at1va parecía indicar, sin embargo, que Ja cola
borac1ó_n 1_talo-alemana, muy precaria desde que se firmó el acuerdo 
franco-1tahano de 1902, se estaba reafirmando. 

¿Deb~mos sorprendernos de estas contradieciones, cuya exacta in
terpretación_ que~a 7n la incertidumbre, en tanto que los documentos 
de los archtv~s italianos no se publiquen? La política italiana había 
acept~do la alianza ~on Austria-Hungría, porque era la condición ne
c~sar1a par~ conseguir y conservar la alianza alemana, pero no se ha
bta entregado a ella _por completo. En el fondo, el Gobierno italiano 
deseaba mantener abiertas todas las salidas. 

En los medios dirigentes alemanes el estado de ánimo era muy di
ferente .. ~l Empera~or, según opinión de los observadores franceses 
má~ ~ahftcados, habta ejercido, hasta principos de 1912, una influencia 
pacificadora. Pero a partir del otoño de 1913 declaró su convencimien
to. de que pron~o sería ~:eciso recu~rir a las soluciones de fuerza. A 
primer~~ de nov1ei;nbri: d110 al rey de los belgas que la política francesa 
te.1día desde algun tiempo a hacerse sospechosa a cada instante y a 
atravesarse, en todas sus partes, a Alemania" y que la idea del desqwte 
ne c~sa ~e acosar al espíritu francés. Creía que la guerra con Francia 
moa ~~vitable Y que sería preciso llegar a ella un día u otro. A mitad 
de d1c1e?Ibre, _en una conversación con el ministro de Austria-Hungría, 
en :'1~ntch, d10 una ~ampanada análoga, a propósito de las cuestiones 
bal~á:°!cas Y. ~e~ confhcto latente entre Austria-Hungría y Serbia: "La 
dec1s10~ defm1t1va en el. sudeste europeo debe, tarde 0 temprano, hacer 
necesana una grave acción armada; y nosotros, los alemanes, estamos 
c~>n vosotros Y detrás de v~sotros." ¿Debemos, sin embargo, tomar al 
pte de Ja _letra est~s declarac10nes, preñ~~a~ de amenazas, por otra parte 
~ plazo mdeterm_m_ado? C.uando se dmgian a Bélgica, cuya neutrali
hdad estaban dec1d1,dos a violar los ~!emanes en caso de guerra europea, 
tal v~z no fuera mas q_ue una mantobra de intimidación. y cuando se 
refac10nan con _la cuestión ~goslava no implicaban una adhesión com
pleta a I? política austro-hungara: Guillermo U creía que el Gobierno 
a~stro-hunga_ro debería dar a Serbia facilidades en las relaciones comer
ciales; tanib1én pensaba, en marzo de 1914, que si Montenegro se unie-
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ra a Serbia la monarquía danubiana haría "una gran tontería" oponién
dose a ello· llegó, incluso, a escribir que, en tal caso, una _guerra entre 
serbios y a~stro-húngaros dejaría a los alemanes _"c?mpletamente fríos". 
"Sería. pues, excesivo-dice Jules Cambon-atnbwr un valor absoluto 
a las palabras que un hombre tan impresionable como el emperador 
deja escapar en la intimidad." En estos plane;; imp7ri~les parecía no ha
berse decidido nada por el momento. Solo en las s¡gmentas semanas, es 
decir cuando Ja Duma acababa de votar el gran programa ruso de ar
mam~ntos. es cuando se encuentran señales verdaderamente signüica
tivas. En una memoria dirigida al canciller, el jefe del Estado Mayor 
general escribió, en mayo de 1914, que las persjlect~vas militares e:vo
lucionaban en un sentido desfavorable para Alemama, ya que el e¡ér
cito ruso habría acabado, en tres años, su reorganización. En el ,mismo 
momento, Moltke, en una entrevista con su colega austr?-h.ungaro, 
consideraba deseable una guerra inmediata, porque la supenondad de 
que disfrutaban las fuerzas al7manas no s~ría.,duradera. ".T~do ap~aza
miento disminuye las oportumdades de éxito. ~sta conv1cc1ón ~n1ma
ba también a Guillermo II, cuando, en su entrevista con el archiduque 
heredero de Austria-Hungría, el 13 de junio en Konopitsch, prometió 
el apoyo incondicional de Alemania a la política austro-húng~ra e~ caso 
de nuevas dificultades balcánicas: "Si no golpeamos, la s1tuac1ón se 
hará peor." _ 

Entre la alianza franco-rusa y la austro-alemana, Gran Bretana, a 
pesar de la orientación que había dado a su política exterior desde 1904, 
podía aún desempeñar el papel de árbitro (1). Deseaba que se mantu
viera la paz, lo cual estaba de acuerdo con l~s profu~das ~endencias de 
la opinión pública con los intereses económicos y fmancteros que po
seía en el mundo' entero y, por último, con las preocupaciones irlan
desas. En la primavera de 1914 trató de encontrar la ocasión para llevar 
a cabo una negociación con Alemania sobre los armamento~ navales, 
al mismo tiempo que se negaba a pensar en la transformación de la 
Triple Entente en una Triple Alianza. 

La preocupación dominante era conseguir que se reanudasen las 
negociaciones con vistas a una reducción de l_os armamentos navales. 
¿Sería para abrir el camino a estas conversac1one.s por lo que la P?
lftica inglesa mostró el deseo de aceptar la expansión alemana en Asta 
Menor y en Africa Central? (2). En enero de 1914, Lloyd ~eorge, c~n
ciller del Exchequer, en una entrevista publicada en el Daily Chronzcle 
insistía sobre la "abrumadora extravagancia de los gastos de armamen
to naval"; y expresaba su deseo de que pudieran ser redu~idos me
diante un acuerdo anglo-alemán. En marzo, Winston Church1ll declaró 
que Gran Bretaña podría contentarse con una Marina de guerra supe
rior en un 60 por l 00 a la Marina de guerra alemana: cuarenta buques 

(1) Véanse anteriormente, págs. 524 y 525. 
(2) v¿anse anteriormente, págs. 548 y 560. 
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de guerr2 Dara Alemania y sesenta y cuatro pc.ra Inglaterra; un mes más 
tarde dijo ·al embajador alemán que la cuestión naval era "el único obs
táculo pi•2·a un íntimo acuerdo" entre Jos dos países; añadió que tal 
obstácuio era tan grave como el de Alsacia y Lorena en las relaciones 
franco-alemanas. En vano esperó el primer lord del Almirantazgo la 
invitación a un encuentro con el almirante von Tirpitz. Cuando se vol
vió a intentar, por mediación del representante personal del presidente 
Wilson, coronel House, el 1 de junio, Guillermo II contestó que Alema
nia llevaría a cabo su programa de construcciones navales, como se 
había fijado: la única concesión que tendría en cuenta sería la de no 
aumentarlo. . 

Este fracaso, sin embargo, no decidió al Gabinete inglés a tomar, 
respecto a Francia ni respecto a Rusia, compromisos más concretos. 
Unicamente algunos altos funcionarios del Foreign Office y militares 
de alta graduación estarían dispuestos a aceptar una transformación 
de la Triple Entente en una alianza. Pero la opinión pública y la. par
lamentaria no Jo admitirían. "El país no está dispuesto a una alianza 
con Francia ni a otra con Rusia": la observación, hecha por el emba
jador ruso, la hizo suya el embajador de Francia. Así, cuando el rey 
visitó a París en abril de 1914, el presidente del Consejo francés se 
abstuvo de insistir: "No pienso pediros una transformación del carác
ter de nuestros acuerdos", declaró Gastan Doumergue a sir Edward 
Grey, limitándose a expresar la esperanza de que en un día_ de peligro 
se le aseguraría a Francia el apoyo armado de Gran Bretana. La con
testación del ministro inglés fue significativa: "Ningún gobierno in
glés-dijo-negaría su ayuda militar y naval si Francia fuera iniustamen
te amenazada y atacada." Era como decir que Gran Bretaña mantenía 
la actitud que había adoptado en 1912: se reservaba expresamente el 
apreciar, llegado el día, lo bien fundado de la posici~n _francesa. Res
pecto a Rusia, ni siquiera se le ofreció una p;omes~ hm1tad~. Todo lo 
que el Gabinete inglés podía tomar en cons1derac1ón era ftrmar con 
ella un arreglo naval, análogo al que existía, desde 1913, entre Alemania 
y Francia. Simple satisfacción de forma, concedida a los requerimien
tos rusos, pues, "en una guerra contra Alemania-opinó sir Edward 
Grey-la flota rusa no podría salir del Báltico más de Jo qu~ podría 
entrar en él Ja flota inglesa". El asunto se llevó con tal lentitud que 
nada se había resuelto aún a finales de junio de 1914. 

La rivalidad entre las grandes potencias, que procuraban reforzar 
los compromisos de alianza y los convenios acordados entre los Esta
dos Mayores;. el temor que experimentaban los go?ernantes a decep
cionar a sus compañeros si parecían carecer de firmeza; la carrera 
de los armamentos, consecuencia de la tensión internacional, pero cau
sa, también, de agravación de aquellas rivalidades; la inquietud d_e la 
opinión pública provocada y mantenida por las amenazas de confücto, 
cuva iniciativa tomaron Alemania y Austria-Hungría en 1905, en 1909 Y 
en' 1911, y en la que Rusia, en 1912, no dudaba ya en participar; los 
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planes de los Estados Mayores, preocupados, sobre todo, en no dejar 
que el adversario terminara sus preparativos; las reacd.ones persona
les de los hombres de Estado, que, incluso aunque no desearan el con- . 
flicto, lo creían probable: he aquí los elementos que contribuyeron a 
crear una atmósfera favorable para acudir a las armas, para mantener 
una psicosis de guerra. Y fue en Alemania donde aquellos factores se 
manifestaron de manera más sensible. 

¿Era que la amenaza de un gran conflicto aparecía como inmediata 
a los contemporáneos? El embajador de Francia en Berlín, Jules Cam
ban, escribió el 12 de junio de 1914: "Estoy lejos de pensar que, en 
este momento, haya en la atmósfera algo que constituya amenaza in
mediata para nosotros; muy al contrario." El Estado Mayor alemán, 
a su vez, a pesar de su situación de ánimo, no tomó--hasta donde nos 
es posible saber, según como actualmente se halla la información his
tórica-medidas destinadas a preparar, de inmediato, una inicia~a 
guerrera. 

m. LA CRISIS DE JULIO DE 1914 

El 28 de junio de 1914, el archiduque heredero de Austria-Hungría, 
Francisco Fernando, fue asesinado, en Sarajevo, por un joven bosnio: 
ello constituye un episodio dramático del conflicto de las nacionalidades 
y del movimiento nacional yugoslavo. ¿Por qué aquel asesinato se con
virtió en ocasión de una "demostración de fuerza" que llevó a la guerra 
europea 7 En 1a historia de los diez años precedentes es donde prime
ramente debemos buscar la respuesta. Resulta evidente que las inicia
tivas y las reacciones de los gobiernos y de los pueblos, en el curso de 
la crisis de julio de 1914, estuvieron determinadas, sobre todo1 por el 
recuerdo de las recientes amenazas, de las rivalidades de intereses y de 
los choques entre las corrientes del sentimiento nacional. La explica
ción es, sin embargo, insuficiente, pues Europa había conocido, desde 
hacía tres años, muchos otros momentos críticos, de los cuales la paz 
había surgido intacta. Si, en julio de 1914, el conflicto diplomático 
llevó a un conflicto armado no fue por un encadenamiento fatal, sino 
por una serie de actos, de decisiones, cuyos carácter y alcance es pre
ciso medir. 

El Gobierno austro-húngaro vio, en el atentado de Sarajevo, una 
nueva prueba del peligro que constituía, para la misma existencia de la 
Monarquía danubiana, el movimiento nacional yugoslavo; pero, además, 
una ocasión de hacer frente a tal peligro. Se proponía hacer contra 
Serbia una guerra preventiva que le permitiese aiustar las cuentas con 
ella y eliminarla como {actor político. El Gobierno alemán fue puesto al 
corriente de tales intenciones, y las aprobó. La guerra austro-serbia, 
preparada el 23 de julio por el envío de un ultimátum, se declaró el 28. 

¿Podría permanecer local aquel conflicto? Sería preciso para ello 
que Rusia se· resignara a permitir que aplastasen a Serbia y dejara el 
campo libre, en Jos Balcanes, a la política austro-húngara; ahora bien, 
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anunció, el 25 de julio, que no se resignaría a ello. El 29, al conocer 
la declaración de guerra dirigida a Serbfa y el bombardee de Belgrado, 
~l Gobierno ruso decidió una movilizacién parcial, que piso en pie de 
guerra los trece cuerpos de ejército destinados a operar ci>ntra Austria
Hungría. El conflicto austro-serbio amenazaba convertirse en un con
flicto austro-ruso. Quizá sería aún tiempo de evitarlo s, el Gobierno 
austro-húngaro se sometiera a un arbitraje del problema austro-serbio 
o incluso si consintiera, según sugerencias del Gobierno inglés, en limi~ 
tar sus operaciones militares a la ocupación de Belgrado; y luego a ini
ciar, una vez provista de esta garantía, una negociación con Serbia. 
Pero Austria-Hungría desechó aquellas proposiciones. La guerra austro
rusa parecía, pues, inminente. 

Alemania, aliada de Austria-Hungría, y Francia, aliada de Rusia, 
¿ podí~ permanecer como espectadoras del conflicto? El 23 de julio 
el Gobierno francés prometió al ruso cumplir las obligaciones de la 
alianza, es decir, intervenir por las armas en el caso en que Alemania 
apoyase a Austria-Hungría. Ahora bien: el 29, el Gobierno alemán de
claró que movilizaría su ejército si las medidas de movilización rusa
dirigidas, no obstante, contra Austria-Hungría solo-continuaba lle
vándose a cabo. Se afirmaba, pues, la amenaza inmediata de una guerra 
europea. La actitud del Gobierno ruso apresuró el desenlace: decidió, el 
3?, de julio, sin esperar a que Alemania pasara a la acción, Ja moviliza
c10n general de sus fuerzas armadas. El Gobierno alemán replicó el 31 
con un ultimátum, que dirigió no solamente a Rusia, sino también a 
Francia y con la proclamación del estado de peligro de guerra, que 
implicaba las primeras medidas de movilización; al día siguiente deci
dió la movilización general. En la tarde del 1 de agosto, el Gobierno ruso 
dejó sin respuesta el ultimátum. El Gobierno francés respoQdió que 
actuaria según sus intereses, y demostró, al decidir, a su vez, la movi
liz~ión genera!, que estaba determinado a ayudar a Rusia.' La viola
ción de la neutralidad belga dio al Gabinete inglés, convencido de an::e:
mano de que el interés de Gran Bretaña le ordenaba no dejar que el 
Imperio alemán obtuviese una victoria continental, el apoyo casi uná
nime de la opinión pública: el 4 de agosto Gran Bretaña entró en Ja 
guerra. 

De tales iniciativas y réplicas, cuyos detalles sería superfluo estudiar 
aquí, lo que nos importa examinar es el sentido de las políticas nacio
nales. 

En Austria-Hungría, el Gobierno y el Estado Mayor vieron, en las 
aspiraciones nacionales de los eslavos del Sur, una amenaza, no sola
mente para el poder de la Doble Monarquía, sino también para su 
existencia, pues el éxito de un irredentismo animaría a las otras mi
norías nacionales a seguir el ejemplo: era, pues, una cues¡i6n vital. 
Para intentar dominar el movimiento de las nacionalidades y el ries
go de desmembración del estado estaban resueltos, desde primeros de 
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julio, a declarar la guerra a Ser?ia, aui; cuando tal g~erra ocasionase 
con Rusia un conflicto que, debido al ¡uego de las alianzas, se exten
diera a todos Jos grandes estados del continente. No quer~an c,onten
tarse con un éxito diplomático, porque este ~o.lo proporci?n~rta una 
tregua a Austria-Hungría: aceptar una proposición de mediación, ~na 
solución de arreglo, sería haber trabajado para nada, pues la ~uestión 
yugoslava no dejaría de plantearse •. de nuevo, dos o tres anos más 
tarde. Ahora bien: las circunstancias serían entonces menos fav~;a
bles, porque el programa de rearme de Rusia es:aría realizado. . ?l 
equilibrio de las fuerzas se desvía contra nosotros' , observó el mmis-
tro austríaco de la Guerra. . 

El conflicto austro-serbio no ponía, ciertamente, en j~ego la exis
tencia del Imperio ruso; pero amenazaba gravemei;te los mtereses f:rn· 
damentales de su política exterior, orienta.da hacia el área balcámca. 
¿Cuestión de prestigio? Sin duda; el Gobierno ruso, después ?el ~ra
caso que había sufrido en 1909, no quería tole,rar una nueva hwmllacz6n, 
y la burguesía liberal, que forma~a la may?na de la Dui:na, ta1!1poco lo 
quería. Pero era, también, cues~1ón es~ncial i:ara los mteres_ ... s ~stra
tégicos y económicos del Imperio: la mfluencta sob~e las pob!ac10nes 
cristianas de los Balcanes no solamente era el. medio de .p.resi?n que 
utilizaba la política rusa para intentar conseguir una m?dif1cac1ón ?el 
estatuto de Jos Estrechos y asegurarse el acceso al ~edi~erráneo, smo 
que, además, la preponderancia eventual de Austn.a-Hungría en .los 
Balcanes favorecería Jos planes alemanes en Constantinopla. El Gobie:
no ruso no quería, pues, admitir que Austria-Hungría aplastara a Serbia 
y se convirtiese en la potencia dominante en los Ba~canes: en 1909 tu_vo 
que ceder, porque su ejército no. había reparado aun las cc~;~ .. :::uencias 
de la derrota sufrida en Manchuna; pero ahora se creía c~p""1.. de hacer 
frente a aquella ameraz<L C!erto que. el ministro ?~l Inten?r e:.~;- mos~ra_
ba angustiado, porq;:.'. :r:;;;:,:J.ía los nesgas de cnsis política_:~ social. 
"en nuestro país l2. .. 'Jei:.\'1 no ser popular en las _;·.,,,as pr~
fundas del pueblo, i las ideas re;c.;ucionarias pueden ser ·:;;,.;.,ªprendi
das por estas masas mejor que una victoria sobre Alemama . S7 re
signó, sin embargo, pues, según dijo, "no es posible escapar al. destmo". 

Ni Rusia ni Austria-Hungría, sin embargo, podí~n considera~ tal 
guerra sin haber obtenido el asentimiento da sus. al!ados re~pect1v~s. 

Ahora bien: el Gobierno alemán había promeu~o a su ahado e. 5 
de julio un total apayo, y le recomendó que no de¡as~ p~sar una oca
sión tan favorable. Se opuso a las tentativas de mediación. El 28 de 
julio animó a su compañero austro-húngaro a que declara~e la guerra 
a Serbia, y el 29 anunció a Rusia que no toleraría las med~d~s de mo
vilización dirigidas contra Austria-Hungría. Solo el 30 de ~uho el c'.111· 
ciller Bethmann Hollweg pensó en frenar, porque temía una mtervención 
de Gran Bretaña. Sin embargo, se inclinó ante la volunt~d del Estado 
Mayor, y renunció a imponer al Gobierno aliado un& solución de .~rr~glo. 
¿Por qué? Porque no quería exponerse al reproche de haber de¡ado 
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abandc:·,~da a A t · H b ,,.,~.-a. us na- ungría en una circunstancia difícil". 
re L~o, porque creía necesario poner a flote r d ' pero, so-

de desmembramiento por el mov· . t ª su a ia a, amenazada 
tar la guerra europea--Oijo el jefe I~\e~s~a~~ ~s nacionalid~de.s. "Sopo.r-
de salvar a Austria~Hungría." ayor--es el ultimo medm 

El Gobierno francés se mostró á . 
metido, el 23 de julio llevar a caboml s re~f.rvª?º· Sm duda, había pro
co-rusa, es decir apo;ar a Rusia as o 1gac1ones de la alianza fran
alemana. Pero e'l 30 recomendó ca~n ¿asb.armas e~ caso de intervención 
iniciativa que, por su índol 0 ierno alta.do que evitase toda 

T ·ó e, provocase una réplica l v1 izac1 n del ejército ruso debía . . . , a emana. La mo-
Austria-Hungrfa. Ahora bien. 1 G, bpues, drngir.se unicamente contra 
consejos: ¿podría el Gobie~neo fo ie~o ruso hizo caso omiso de tales 
promesa de apoyo? No podí ranc ls apro;echarlo para retirar su 
Alemania aplastar a Rusia seª fr:cnsa; o , s1r,1era: porque si dejase a 
tuación de no poder resistlr a un o~ rana 1 ·ra~cia, en seguida. en si-

A t 1 
. . a aque a eman 

n e a mmmencia de una uerr . 
Co~tinente, los medios político~ i ~ entre las grandes potencias del 
vacilantes. Libre de todo com rom~1g e~es s~ mostraron, al principio, 
pr?curado evitar, con una acci~n rn~~iade alianza, Gr.an Bretaña había 
bna podido apoyar su mediac'ó ora, el conflicto europeo. Ha-

. A . I n con una amenaza d. t d que s1 ustna-Hungría y Ale . 1rec a; eclarar 
en. la guerra al lado de Fra~fam; ~e n~ga~a~ a un arreglo intervendría 
eficaz, sin duda. Pero el Gabinete in elé us1a. tal an:enaza habría sido 
cuando aún era tiempo porq & s no se atrevió a tornar partido 

1 . . ' ue sus miembros se pncont b d' 'd' porque a op1món pública todavía n l b' d ~ ra an iv1 idos: 
que temía animar a los gobiernos rusº zaf za esperta~o. y también por
cuando la guerra continental era se ~!a_ ranc.é~ ,ª Ja mtransigencia. Solo 
¿Fue la. violación de la neutralidad l~el ~ fec1d10 entrar. e~ el con_fl!cto. 
En realidad, la intervención se había l 'd~dque determmo su dec1s1ón? 
veinti~uatro horas antes: Gran Br~ta~~I 1 o, en el seno del Gabinete, 
una victoria alemana, es decir, de un h no podía cor:er el riesgo de 
yada en la fuerza naval amena a eger:1onfa contmental que, apo
La cuestión belga, esen~ial par~ªf ~ 1~ ~egunda? de las Islas Británicas. 
la adhesión de las masas a es~ pofít~n ereses mgleses, vino a asegurar 

• i:; t d !Ca. 
l '-'s. uvo eterminada Ja evolucic' d .. 

deliberada que había previsto d {° e esta crisis por una voluntad 
pruebe que Austria-Hungría, y eA1º pe, ~u desenlace? No hay nada que 
tivas de las que salió la uer emama, c.uando tornaron las inicia
de provocarla. Las dos gpot ra. general, tuvieran el decidido propósito 

t enc1as centrales consid b f men e, una guerra localizada· si e11 dí era an. pre erente-
mediato--Oeshacer por la fu~rza el as po. ~n conseg~ir el objetivo in
¿r;or qué habían de provocar un co:::i~~1rn1ento na~1o~al yugoslavo--, 
rneron el riesgo. Cuando encontra. t? eur?peo' Sm embargo, co
general al abandono de sus planes 1 ~n r~~1~tenc1as prefirieron la guerra 
tro-húngara se sentían incapac .. os mg~ntes de la monarquía aus-

es, s1 renunciaban a declarar la guerra 
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a Serbia, de conjurar las fuerzas de desmembramiento; y estaban con
vencidos de que en el futuro las circunstancias les serían menos fa
vorables en una guerra general. El Gobierno y el Estado Mayor alema
nes compartían aquella convicción; estaban decididos, incluso al precio 
de una gran guerra, a poner a flote a Austria-Hungría, y pensaban,. ade
más, que una guerra inmediata se presentaría en mejores condiciones 
que lJna guerra diferida. Los adversarios, en Petersburgo y en París, acep
taban la guerra. ¿Cómo habrían eludido la demostración de fuerza sino 
mediante concesiones o abandonos, es decir, mediante una debilitación 
peligrosa para el prestigio del Estado y para el porvenir de los intere
ses nacionales? Tal debilidad, a su juicio, no les proporcionaría más 
que una tregua: ¿por qué tratar de ganar tiempo, si la amenaza reapa
recería en plazo breve 7 En ningún sitio se detuvieron los gobiernos 
ante la idea de que el aplazamiento del conflicto pudiese favorecer so
luciones de arreglo. 

En las decisiones de dichos gobiernos, en julio de 1914, fuectn. lós 
intereses de seguridad, de prestigio o de poder, los que determinaron 
la~ resoluciones definitivas. ¿Pero no hay que añadir a esos requeri
mientos los que podían ejercer los movimientos de la opinión pública? 
Porque el hecho de que ni la correspondencia diplomáticá ni las de
liberaciones gubernamentales (aquellas, por lo menos, de las que han 
quedado rastro) aludiesen a esas fuerzas profundas, no es razón sufi
ciente para ignorarlas. 

Los movimientos del espíritu público hasta donde la investigación 
histórica puede permitirnos apreciar su papel, no parecen haber ejer
cido influencia alguna en ninguna parte. En Austria-Hungría las opo
siciones entre los grupos nacionales excluía la posibilidad de. un amplio 
movimiento de opinión; y los periódicos, que aprobaban una política 
de fuerza, expresaban la opinión de medios restringidos: los de la alta 
administración, los de la diplomacia o los del Estado Mayor. En Rusia, 
donde las masas campesinas eran pasivas, la corriente nacionalista, exis
tente en algunos ámbitos de la burguesía, no parecía desempeñar, en 
julio de 1914, un papel activo. En Gran Bretaña, la opinión pública, 
que no había despertado aún el 25 de julio, siguió vacilante y dividida, 
hasta la noticia de. la entrada de las tropas alemanas en Bélgica. En 
Francia, lo mismo que en Alemania, las manifestaciones de la opi
nión, aunque vigorosas, fueron tardías: solo intervinieron en los últi
mos momentos de la crisis, a una hora en que las decisiones de los 
gobiernos estaban ya tomadas. 

Pero los movimientos de opinión, aunque empujaran a los hombres 
de Estado a la acción de la fuerza, pocas veces intentaron frenar sus 
iniciativas. Las únicas resistencias que se manifestaron en Austria
Hungrf a y en Rusia fueron las dos socialistas; resistencia casi pasiva 
en Viena, en donde los periódicos del partido se limitaron a expresar 
su deseo de una solución pacífica, y más activa en Petersburgo, con la 
huelga de los metalúrgicos. Por el contrario, el partido social-demócra-
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ta alem~~· el 29 de julio, prometió al Gobierno del Reich no estorbar 
sus decis10nes, y el partido soc~alista francés se vio obligado, desde 
aqu~l momento, a mantener ta misma actitud. La dirección de la Inter
nac10~ª!• que _había pedido, primero, a todos los partidos socialistas 
q~e hici:ran vigorosas demos~racio?es en contra de la .guerra, no inten
to reac~10nar. L~s pocas resistencias que se manifestaron en el seno 
del p~r~i?~ laborista ~e _Inglaterra no son dignas de tenerse en cuenta. 
f'.n defmi~va, los sociahstas colocaban en primer plano las preocupa
~10nes nac1on~l~s y renunciaban a la idea de una solidaridad proletaria. 
f-No er~ previsible esa resignación por la falta de congresos socialistas 
m ternac1onales 1 

Que la opinión públic31 fuera casi en todas partes favorable era, sin 
~uda, una razón 9ue deb1a so~tener a los gobiernos por el camino de la 
f~rmeza .. ~ora ?1~n: tal aqu1esc~ncia, ¿no habría sido más titubeante 
s1 la. opm10n publica -no se hubiera acostumbr.ado, desde hacía años, 
ª. la idea de una guerr~ probable 1 Las tendencias de la psicología colec
t1v~ ~archaban al umsono de los móviles políticos que orientaban las 
dec1s10nes de los hombres de Estado. 
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CO.i\'CLUSION DEL LIBRO TERCERO 

El momento del verano de 1914 en que los grandes estados eu
ropeos entraron en guerra se ha convertido, para el mundo entero, en 
una fecha esencial: aquella en que comienza la decadencia de Europa. 
¿Se dieron cuenta los contemporáneos de las perspectivas nuevas que 
el conflicto iba a abrir en las relaciones entre los continentes? 

En los países beligerantes, ni los hombres de Estado ni los maestros 
del pensamiento polítíco parecen haberse percatado de ello; tení~n 
otras preocupaciones: en una lucha que podía comprometer la exis
tencia de la nación, o que, por lo menos. amenazaba con deshacer la 
línea de su destino, las preocupaciones extraeuropeas solo podían ser 
secundarias. Cuando la mirada se dirigía más allá de los intereses na
cionales, el temor que se manifestaba era el de que la guerra ocasionara 
"un retroceso de la civilización", y un retroceso cuyas dimensiones 
serían morales, más que materiales: el recurrir a las armas iba en 
contradicción con la esperanza de aquellos que habían creído en el 
progreso humano. En Londres, sin embargo. algunos medios-los finan
cieros de la Cit!{-se mostraban inquietos, a finales de julio de 1914. por 
el destino de la influencia europea en el mundo; pero las opiniones de 
Jos banqueros eran limitadas: no parecían prever la decadencia de la 
influencia económica de Gran Bretaña. ni temer una debilitación de 
los lazos imperiales: creían. únicamente, que la desorganización finan
ciera sería peligrosa para la prosperidad de sus negocios. 

Los pueblos de los imperios coloniales y los estados que, desde los 
comienzos del siglo xx. se habían convertido en los competidores de 
Europa podían tener espíritu más abierto. ¿Abrigaban más amplias 
miras? Ni en la India ni en Egipto, los jefes de los movimientos 
nacionalistas parecieron vislumbrar. en 1914, las oportunidades que po
día ofrecerles la guerra europea. En los países del Islam. el llamamiento 
a la guerra santa, que lanzó el Sultán otomano en el momento en que 
entró en lucha con Gran Bretaña y Francia, no encontró eco. El Go
bierno de los Estados Unidos no parecía pensar, ni por un momento, 
en que el conflicto fuese a llevar a la preponderancia económica de la 
Unión y a darle ocasión de arbitrar el destino del viejo continente. 
Solo en el Japón los medios dirigentes percibieron. de golpe, la po
sibilidad de establecer la supremacía nipona en China: con todo. tu
viéron buen cuidado de presentarse, no como adversarios de Europa. 
sino como aliados de una de las coaliciones: no habían olvidado todavía 
el alto que les impusieron, veinte años antes, las grandes potencias 
blancas. v observaban aún cierta timidez respetuosa. 

Nada· más natural que esas vacilaciones, pues la convicción gene-
629 



630 TOMO ll; EL SIGLO X!X.-DE 187 l A 1914 

ral et:: la de que la guerra europea duraría, todo lo más, algunos 
meses: período demasiado corto para que los competidores de la vieja 
Europa se aprovechasen de su eclipse, ni pan que "los países nuevos" 
escapasen a su influencia o las colonias intentaran sacudir su yugo. 
Las consecuencias mundiales del conflicto solo comenzaron a vislum
brarse cuando pasados seis meses, se precisó la perspectiva de una 
larga lucha. 

CONCLUSION GENERAL 

En una mirada de conjunto a estos años que marcan el apogeo de 
Europa y los primeros síntomas de su declinar, los conflictos diplomá
ticos solo tienen sentido en el cuadro de las transformaciones econó
micas y sociales. Amplitud y cadencia acelerada del desarrollo indus
trial, impulso del capitalismo financiero, opbsiciones entre los grupos 
sociales, amplio movimiento de enmigración transatlántica, difusión 
de la enseñanza primaria, poder de la Prensa diaria, y también-no lo 
olvidemos-aumento de los deberes y de las cargas militares, todos 
estos aspectos de un mundo transformado dieron un nuevo sesgo a 
las relaciones internacionales. La influencia respectiva de las ~ausas 
profundas y de las iniciativas diplomáticas es, pues, lo que hay que 
intentar justipreciar. ¿Eran aún válidas las conclusiones que habían 
parecido serlo en el estudio del siglo XIX 7 (1). 

El papel de las iniciativas individuales, siempre importantes en la 
acción diplomática, no sugiere las mismas reflexiones según obser
vamos el periodo de Bismarck o el que le sigue. 

Antes de 1890, ¿cómo estudiar esta historia sin detenerse en los 
gestos y en las intenciones del hombre de Estado hacia el que todos 
los otros-Disraeli y Gladstone, Jules Ferry, Gortchakof-volvían in
censantemente los ojos? En la correspondencia diplomática nada es 
más asombroso que esta presencia constante del canciller alemán o de 
su sombra: ¿qué iba a pensar Bismarck. y qué preparaba? Sin duda, 
aquel maestro de la obra diplomática tenía sus anteojeras, no com
prendía bien las cuestiones económicas, acogía ceñudamente la ex
pansión colonial, desconocía la firmeza de las protestas nacionales en 
Posnania y en Alsacia. Pero poseía el don de adivinar al adversario, 
la facultad de previsión política a largo plazo y un incomparable vir
tuosismo. La inquietud que flotaba a su alrededor entre sus partida
rios como entre sus adversarios, se extendía a la opinión pública. 
El bismarckianismo fue en realidad de la psicología colectiva y, por 
consiguiente, un elemento de explicación indispensable para el estudio 
de esta época. 

Después de la caída del canciller, el espectáculo varió en absoluto: 
Guillermo II, a falta de encontrar "su Bismarck"-pero, de haberlo 
encontrado, ¿le habría soportado durante mucho tiempo7-se vio obli
gado a empujar a primer plano a segundos actores o, todo lo más, 
a un brillante diplomático. ¿Estaban mejor dotados los otros gobier
nos europeos? La ~poca era pobre en hombres de Estado. Aquí una 

(l) Véase la conclusíón de la primera parte de este volumen. 
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ligereza inquietante, la de un Isvolsky o la de un Berchtold. o una 
medianía que no conseguía ni siquiera engañar a los contemporáneos; 
allá, una honradez trivial de alto funcionario, que despachaba correc
tamente los asuntos de trámite sin extender su mirada más lejos o. 
también, un hombre demasiado influido por la vida parlamentaria y 
que corría tras de los éxitos diplomáticos, aun cuando tal éxito fuera 
ineficaz o peligroso. Sin duda, de tal medianía emergieron algunas figu
ras con rasgos señalados: la agudeza de Salisbury, la firmeza de ánimo 
de Raymond Poincaré, por ejemplo. Pero, incluso entre aquellos cuya 
obra resultó más importante y cuyo programa rebasaba el horizonte 
acostumbrado--Joseph Chamberlain, Delcassé, Aehrenthal-, la fuerza 
de voluntad y la audacia eran más notables que la clarividencia a 
largo plazo. 

¿Quiénes fueron los que colaboraron, en torno a aquellos ministros, 
en la orientación de la política exterior? 

El alto personal diplomático contaba, en todos los grandes es
tados, con muchos hombres, -cuya conciencia profesional, perspicacia 
en la información política y destreza en la negociación eran exce
lentes, y cuyas opiniones se escuchaban. Pero en ningún sitio como 
en Francia, los principales embajadores tuvieron, durante los prime
ros años del siglo XX, suficiente carácter y autoridad personal para 
llegar a ser, en las circunstancias graves, los consejeros de sus gobier
nos, incluso toma( a veces aire de "mentores". En ninguna parte tam
poco los agentes diplomáticos se excedieron en las instrucciones reci
bidas con más tranquila seguridad que en la Rusia autocrática. El 
estudio de ese mundo diplomático resulta indispensable para entender 
Ja acción política; sin duda, permite vislumbrar el punto de vista 
un medio social firme que, en muchos casos, tendía a descuidar los 
movimientos profundos, y a creer que las intenciones o las maniobras 
<\; las cancillerías son el centro de interés en las relaciones interna
cionales, pero esta observación también es un elemento explicativo para 
la Historia. 

El alto personal militar y naval no merece menor atención, si pen
samos en la armonía necesaria entre la orientación de la política 
exterior y la calidad de las fuerzas armadas. Comprobar que, en los 
estados cuyo régimen era parlamentario y democrático, el Gobierno, 
entre 1900 y 1914, no cesó jamás de vigilar los planes de los Estados 
Mayores, quizá, simplemente, porque conservaba, respecto a los jefes 
militares, una oculta desconfianza, y que, por otra parte, en Alemania, 
el Estado Mayor era más libre de actuar, más libre también de ceder 
a la tentación que le incitaba a aprovecharse de su superioridad de 
armamentos, 'no es, ciertamente, una observación vana. 

No es menos cierto que, en el desarrollo de las tensiones interna
cionales, las inicíativas individuales estuvieron lejos de desempeñar, 
a principios del siglo XX, un papel comparable al que habían desem
peñado entre 1850 y 1870. Hay que mirar hacia el Japón del Meiji, 
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y hacia los Estados Unidos ?urant~, la ~r~síden~ia de ~e.odoro ~oose
velt, para experimentar una 1mpres10n distmta. ~n el Vie¡o Cont~n~te, 
la acción del hombre de Estado parecía dominada por con~1c1ones 
que quizá no percibiera él claramente .. Y. q~e con toda seg~ndad se 
sentía incapaz de dominar. Pero en la cns1s f1~al en la que, sm e;n_bar
go, algunas decisiones efe_c~uadas por los gobiernos parecen dec1s1vas, 
¿cómo estudiar tales dec1s10nes sm tener en cuenta las fuerzas pro-
fundas? 

Por consiguiente, Jo que debe tratar de justipreciar la interpretación 
histórica es la acción de tales fuerzas. 

El sitio nuevo que ocupaban en el mundo la Alemania i~pe:i~l, 
los Estados Unidos y el Japón a finales del siglo _xrx y a prmc1~10 
del x:x, se debía. en gran parte, al impulso demog~á!1co que pro~rc10-
naba a la industria una mano de obra y que modificaba las relac10nes 
de fuerza militar entre los estados. Sin embargo'. ¿era r_nenor es~e 
esfuerzo en Rusia, en Italia o en China? Ahora ~1en: C?mª. se ve1a 
impotente en sus relaciones internacionales; Itaha segu1a _siendo, a 
principios del siglo xx, una potencia de segundo orden; Rusia no ~es
empeñaba en el mundo un papel que estuviese a la altura de la cifra 
de su población. 

La situación demográfica no era, pues, un factor esencia_i más que 
en la medida en que iba unida al desarrollo de la prnducc1ón _econó
mica. a la potencia financiera y a una estructura social susceptible de 
proporcionar cuadros a las fuerzas armadas. Rusia. aunqu~, poseyera 
cerca de la mitad de la población total de Europa. no ¡:;0·~11.a en e_sa 
época sacar partido de tal superioridad, porque su desarro,:.::· mdustnal 
había sido tardío, sus finanzas públicas estuvieron a me ';=d d~. las 
ayudas extranjeras y porque los cuadros de su ejército ~ran msuf1c1en
tes a falta de una burguesía lo bastante numerosa. Chma, cuya masa 
hu~rnna comtituía, en 1914, el 25 por 100 de la población del Globo. 
estaba en una situación semicolo11ial, porque su pueblo, aunque era 
capaz. en un alto grado, de valor y de resí7t~~cia sentía sol? de_sprec10 
por el oficio de las armas, ya que la trad1c1on de los _med10~ mtel~c
tuales colocaba al soldado en el rango más bajo de la ¡erarqu1a social, 
y porque las finanzas estaban en su desarrollo_ y la industri~ china no 
conseguía proporcionar armas a las fuerzas rnthtar_es. aun s1e,nd? muy 
mediocres, que el Gobierno intentaba sostener. Italia, c_uyo e¡erc1to era 
inferior en un 30 por 100-en efectivos. en gr~ndes un!ci.ades y en, ma
terial-del nivel que podría alcanzar si el Gobierno ~x1g1era a1 pa1s un 
esfuerzo mayor, se mostraba paralizada por lo insuf1c1ente de sus me-
dios financieros. 

Sin duda. Ja expansión demográfica no fue en tal caso un factor 
despreciable: ia emigración rusa pobló la Sib~ria. la, it~liana dese.m
peñó un papel importante en e!. pro~reso ~e Ja Re~ub!Ica Argentrna 
y del Brasil meridional, y la em1grac1ón chma contnbuyó al desarro-
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llo econó;n: :o de la Malasia y de la Indias hc'.andesas. Pero tales 
emigracio;c:,·s no ocasionaron, de inmediato, consecuencias políticas. 

La acción de las fuerzas económicas y financieras se manifestó a 
cada instante orientada, sobre todo por la influencia de los intereses 
privados y por la búsqueda de beneficios, pero ta.nbién tomó en cuen· 
ta los intereses nacionales en la medida en que los ciudadanos de un 
mismo estado, a pesar de los conflictos sociales que los dividían. te
nían conciencia de su solidaridad respecto al extranjero. Tales fuerzas 
fueron un móvil poderoso en la expansión de Europa hacia los otros 
continentes y, por consecuencia, en las envidias, en las rivalidades, 
que surgieron de ella: la competencia entre los grandes estados eu
ropeos, para la conquista de nuevos mercados o de reservas de ma
terias primas, y para el control de las vías de comunicación. terrestres 
o marítimas, pesó, casi constantemente, sobre las relaciones políticas. 
Desempeñaron un papel esencial en la misma Europa, en el desarrollo 
del potencial de guerra y en el nivel relativo de las fuerzas armadas, 
al mismo tiempo que fomentaban, entre ciertos estados-Alemania 
e Inglaterra, sobre todo--, desconfianzas y rencores. Alemania, cuando 
reivindicaba su "lugar al sol", obedecía a necesidades económicas im
periosas. "Al querer tapar todas las salidas de una caldera"--observó 
Jules Cambon, en 1913-¿no corremos el riesgo de hacerla estallar, 
y no debemos evitar el contrariar en todas partes una expansión in
evitable? Ese crecimiento del poder económico ejercía, por lo demás, 
una influencia sobre la psicología nacional o sobre la psicología de 
las clases sociales. En el sentimiento de superioridad, que fue, a partir 
de la era bismarckiana, peculiar del pueblo alemán, y que comenzó 
a manifestarse en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, los éxitos 
alcanzados en el campo industrial tomaron buena parte. Por último. 
el comportamiento de un grupo social respecto a las cuestiones de 
política exterior se hallaba orientado, a veces. por los intereses econó
micos y por los de clase. 

Todo ello confirma el valor de la "explicación económica". Pero, 
¿debemos descuidar las observaciones que la corrigen o que la li
mitan? 

Las rivalidades entre los imperialismos coloniales alcanzaron a 
menudo el punto crítico en que los adversarios parecían haber dicho 
su última palabra, y, sin embargo, los conflictos no pasaron de las 
amenazas: la cuestión del Afganistán se resolvió, en 1885, mediante 
un arreglo anglo-ruso; el Gabinete inglés, a pesar de la importancia 
que tenían los mercados del Extremo Oriente para la economía bri
tánica. abandonó Port Arthur a Rusia, en 1898; y el Gobierno francés, 
por muy deseoso que estuviera de reanudar la. cuestión ~e Egipto, 
retrocedió cuando el asunto de Fachada, ante Ja perspectiva de un 
conflicto armado. En el fondo, los gobiernos y los pueblos se daban 
cuenta de que estos choques entre intereses materiales no valían una 
guerra, por lo menos una gran guerra. 

'\ 
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La competencia enue las economías nacionales tampoco parece ha
be2· sido decisiva. En fa tensión entre Francia y Alemania, en las düi
cultades germano-rusas, los intereses económicos desempeñaron, sin 
duda, su papel, pero este fue secundario hasta donde podemos saber 
por el estado actual de la investigación histórica. ¿Y qué vemos en 
el "caso-tipo", la rivalidad comercial anglo-alemana? Los medios de 
negocios ingleses, incluso aquellos más directamente afectados por. la 
competencia alemana, ¿pensaron combatir esta competencia por las 
armas? Ningún indicio permite creerlo, y el estado de ánimo de los 
financieros de la City, hostiles, en julio de 1914, a Ja política de inter
vención armada en el Continente, impone una respuesta negativa. ¿Es
taban interesados los principales industriales alemanes para evitar 
peligros posibles, aunque futuros en declarar la guerra a Rusia, su 
mejor abastecedor europeo y a Gran Bretaña, su mejor cliente 7 ¿Te
nían necesidad de abrirse, por la fuerza de las armas, nuevos merca~os 
exteriores, cuando la prosperidad de sus empresas, en 1914, de ningún 
modo estaba amenazada de inmediato, y tenían abierta la perspec
tiva de ampliar sus mercados en Asia Menor y en Africa por los 
acuerdos concluidos con Gran Bretaña 7 Debemos hacer constar que 
carecemos de pruebas. 

Sin duda, la competición entre los intereses materiales contribuyó 
a crear la conciencia colectiva, a cargar la atmósfera de desconfianza 
mutua y a reforzar el deseo de poder, aumentando así los riesgos de 
guerra general, pero no parece haber sido su causa directa. 

Las fuerzas espirituales y sentimentales tuvieron una influencia muy 
desigual. 

El papel del sentimiento religioso, aunque fuera despreciable, in
cluso en esa época en que el racionalismo hada tantos progresos, 
quedó, sin embargo, en segundo lugar desde el punto de vista de las 
relaciones internacionales. 

Donde se manüestó más vigorosamente fue, sin duda alguna, en 
el Imperio nipón, ya que las creencias religiosas estaban íntimamente 
ligadas a la concepción del poder imperial y de los deberes del ciuda
dano respecto al Estado. En los países islámicos opuso una barrera 
a la difusión de las influencias económicas o espirituales de Europa, 
sin embargo, la solidaridad panislámica apenas existía, a pesar de la 
gran vitalidad de la peregrinación hacia la Meca y, no obstante, la 
presencia del Califato otomano, los movimientos árabes, que aumen
taban en Asia Menor en los primeros años del siglo xx, iban dirigidos 
contra la dominación del Sultán, y la política del Gobierno ;oven turco, 
a partir de 1908, no se inspiró en el panislamismo, prefiriendo el 
panturanismo, es decir, la afirmación exclusiva del sentimiento nacio
nal turco. 

En Europa, las Iglesias cristianas ejercían una influencia importante 
en las relaciones internacionales, en la medida en que el progreso del 
apostolado misional favorecía la expansión europea en Africa. en Asia 
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Y en Oceaní~, pero las fuerzas religiosas permanecían en segundo plano 
en las relac10nes entre los estados del Continente. Sin duda, debemos 
tener en cuenta la influencia ejercida por las Iglesias ortodoxas en los 
Balcanes, en donde estaban íntimamente unidas al ímpetu de las rei
vindicaciones nacionales, tiene importancia, desde luego, el papel que 
deseI?peñó el parentesco religioso en el movimiento paneslavista, como 
las sunpat!a~ manife~tadas respecto a la Prusia protestante por ciertos 
gruP<?s rehg10sos sociales. Pero nada de todo ello parece haber tenido 
una _1mport~cia_ decisiva. Y la Iglesia católica, aunque la Santa Sede 
contmuase e1erciendo una acción episódica en la política internacional, 
no trató de extender su papel, sea porque no creyese útil intentar 
influenciar sobre la política al día, bien porque se diese cuenta de que, 
en los diversos países, los católicos eran más sensibles a los requeri
mientos nacionales que al sentimiento de una solidaridad religiosa. 

La influencia de las ideologías políticas, de las concepciones rela
~ivas a la organización del gobierno o de la sociedad, ¿fueron más 
importantes? 

La antinon;iia fundamental entre los regímenes políticos, el pro
fun?? desprecio del Zar hacia las instituciones republicanas, la indig
nac10n que manifestaba a veces la mayoría parlamentaria francesa 
respecto a los métodos de la autocracia rµsa, no impidieron la con
clusión de, la alia~za fr~co-rusa, mantenida, casi sin ningún fallo, 
?urante mas de vemte anos. Y la U Internacional, a pesar del rápido 
impulso de los partidos socialistas, no consiguió convertirse en una 
fuerza capaz de ejercer una acción eficaz sobre las relaciones políticas 
entre los estados. 

Pero la afirmación vigorosa del sentimiento nacional fue uno de 
los rasgos esenciales de la época. Protestas de las "minorías nacio
nales" somet.id~s a una domina~ión _extranjera, por una parte; y por 
la 9tra, crec1m1ento de los nactonahsmos, que no se limitaron a in~ 
v?car los intereses de la seguridad del Estado y a reivindicar tradi
c~ones o principios permanentes, a menudo discutibles o ilusorios. 
smo que se manifestaron en el deseo de prestigio y por la voluntad 
de poder. El movimiento de las nacionalidades agitó a la Península 
balc.ánica, amenazó la existencia de Austria-Hungría, e inquietó a 
Rusia y a Gran Bretaña. El nacionalismo se afirmaba en la mayor 
parte de. lo_s grandes estados europeo~, al mismo tiempo que se hallaba 
en los cimientos de la nueva potencia japonesa; el sentimiento nacio
nal acabó por despertar, incluso en China, cuando la presión europea 
se hizo más apremiante allí. 

En muchos casos, esa fueri;a utilizó los intereses económicos o 
f~~ancieros, que se transformaban en instrumentos de la acción po
h.ttca en lugar. de ser su móvil: política aduanera, política de inver
s10nes de capitales fueron, a menudo, medios de acción empleados 
por el Estado en beneficio de su deseo de poder. 

La explicación histórica no puede ser más simple de lo que es el 
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comportamiento de los grupos humanos. Cuando aísla uno de los as
pectos de este comportamiento, lo desnaturaliza, pues 7on recípro:as 
las influencias entre el apremio de los intereses matenales y el im
pulso de los nacionalismos. En 1914, el sesgo de las relaci?nes entr: 
jo¡¡ estados o los pueblos, habría sido, ciertamente, muy diferente _si 
la vida económica del mundo no hubiera sufrido, en el curso del med10 
siglo precedente, transformaciones profundas. Pero ¿fu~ la guerra eu
ropea el resultado necesario de ese choque entre los mtereses mate
riales? En realidad, el conflicto solo surgió en el momento en que 
chocaron violentamente los planes políticos: preocupación de defender 
Ja seguridad o deseo de poder. Sin duda, en esos mismos planes, podían 
ocupar un lugar los intereses ecor:ómicos: Jos gobier~os y los p~e?los 
no ignoraban las ventajas materiales que les va'.dnan estos e~1~os. 
Pero no fue este cálculo lo que guió su conformidad o su dec1s1ón. 
El impulso eficaz surgió del sentimiento nacional y de los movimien-
tos de pasión. 
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I\THOULU:IO:\' 

La guerra J.:: 1914-1918 debilitó gravemente Ja posicíón predomi;ian
te que Europa había ocupado, Jurante los primeros aiios del siglo, 
en los demás continentes; al terminar su lenta convalecencia. d¡ez años 
después del final de ese primer conílícto mundial. Jos Estados europ:!OS 
no habían recobraJo todavía totalmente la posición que ocupaban 
en 191-L Durante esta primera etapa de la decadencia de Europa, el es
tudio Je las relaciones internacionales es. por tanto, como nunca, inse
parable de !as transformaciones materiales, sociales, intelectuales y mo
rales provocaJas o aceleradas por la gt¡errn. Este trabujo no es, sin duda. 
ni puede pretenderlo, la historia de los contactos entre las civilizauones. 
No es más que la historia de las relaciones entre los Estados. Pero en 
ningún momento puede Jejar de buscar elementos Je explicación en las 
fuerzas profundas del desarrollo histórico. 

Ahora bien: bs CJ!ld!cioncs de trabajo del historiador so:1, en este 
'1.:ríoJn d.: b historia J,;:. las rdaciont:s internauoí1Jks. mucho menos 
fa rnratJks que en el estudio deI período anterior. 

Los archivos públirns. en la mayor parte J.~ los casos, r.:!sult:rn aún 
i11:1·:cc:.;bl::s a los investigadores. Las amplias publicaciones d.-: docu-
111:;;11os. cp;:: perm11iri:'.fl seguir al histori<!dor ¡,¡~ tf·:ui:.:s d:o h JCCH)n 
(!iploii1:;t:ca dt:rante IL1s últimos años del siglo XL< y k;:: ~}rime:rns del :e-: 
y co1.occr --por lo menos parcialmente-las intcncioces de los Gotér
nos, son rar:·.5, tanto por lo que se refiere a la guerra de 1914-l.918 como 
en lo rd<!ti·•o a la posguerra. 

Para el estudio de la primera guerra mundial. no e\Íste nrngun;.: co
lecc:ón importante de documentos procedentes de Jc;s :Hchivos fra::~'eses 
o Íí1gk:.es: y b colección de documentos rusos, que proporciona rnlio
sos datos sobre la política de los demás Estados ck la Entente, se limit:i 
al período zamta. La publicación Je documcíltos americanos, de in
terés para e! estudio de la neutralidad de los Estados Unidos. únic:i
mentc aparece en un horizonte mu!:dial durante el período de la belige
rancia. Los archivos italianos y alemanes no han descubierto todavía 
casi nada. Los austrohúngaros solo han sido entreabiertos a muy pocos 
historiadores. 

Para el estudio ,de los años 1919-1929. los documentos ingleses, cuya 
publicación está en curso. son muy importantes; y las publicaciones dd 
Departamento de Estado, en los Estados Unidos. aunque son de menor 
amplitud, aportan muchos datos útiles. Pero la recopilación de docu
mentos extraídos Je los archivos italianos solo ocupa tres volúmenes. 
Y en Francia. Alemania y U. R. S. S .. la investigación histórica no dis-
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pone toda vía de colecciones análogas. Por ello los estudios críticos rela
tivos a Ja política de los Estados son escasos. 

El estudio de la psicología colectiva y de las tendencias de la opinión 
pública han dado lugar a algunos trabajos; pero se limitan a la Con
ferencia de Paz o a la posguerra. La Prensa. sometida a censura duran
te Ja conflagración, no puede ofrecer al historía<lnr una información vá
lida acerca de Jos movimientos de opinión. 

Las cuestiones económicas y financieras se conocen mejor porque. 
por iniciativa de la Fundación Carnegie, la historia de Ja guerra de 
1914-1918 ha dado Jugar, en este terreno, a numerosos estudios que, con 
frecuencia, son testim~nios; y porque las publicaciones de la S. de N. y 
de Ja Oficina Internacional del Trabajo proporcionan datos estadísticos 
en gran abundancia. Sin embargo, las informaciones que se refieren a 
los movimientos de capitales de carácter internacional son aún muy in
suficientes. 

Este libro no ha de ser, pues, más que un esbozo: no puede preten-
der dar respuesta satisfactoria a todas las preguntas que el espíritu se 
plantea. Ofrecer el estado actual ele Jos conocimientos, sin dejar de 
hacer constar las lagunas, intentar la aclaración ele las interpretaciones 
esenciales (1 ), sugerir hipótesis que puedan servir de orientación a pos
teriores investigaciones: esa es toda su ambición. 

Julio, 1957 
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1943, Bos.ton. 1943.--J. RAE v T11 
MAHONEY: The U. S. in wor/d. ltist0:. 
ry, from its bcgínning to warfd fea
<Í!?;.;.'iíp, Nueva York, 1949. 

Japón.- AKAGI · Japans foreign rela
tions, Tokio, 1936.-S. IsHIDA: Japan 
nmong fore1gn powers. A sun·ey of 
internationa/ relations. Nueva York, 
1940. 

Rusia.- V. PoTEMKINE: lli.rtoire de /a 
diplomatie (tomos JI y III), París, 1956. 

Con respecto a los demás grandes Es
tados, no existen obras del mismo tipo. 

Las cuestiones económicas han dado lu
gar a numerosos estudios: 

Mémorandum sur la production et le 
commerce, 1913 y 1923-1927, públi
cado por la S. D. N .. Ginebra, 1929. 
C. CLARK: Tire conditions of economic 

progress. Londres, 1940.-B. DE Jou
VENEL: L'économie mondiale au XX• 
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siecle, P ar í s. 1944.- ·L. Pm.™ERY: 
Aperfu áhis1oire écon< mique contem
poraine, 1890- 1939, f aris, 1945.-J. 
RICHARDSON: Economi. - disarmament. 
Losdres, 1931.-J. S\·E:.-:m.so:-;: Growth 
and s ta g 11 ali o n in 1lie E11ropeo11 
economy, 1913- 1945, G:n~bia. 1954 
{importante).-H. T1wc. ry y :-.1. BYE: 
Les re/ations économi<¡ues in1ernatio-
1:ales. París, 1948.-E. J.nrEs: Histoire 
de la pensfe eco110111fq11e au XX• sii:
cle. París, 1955, 2 vols. 

Entre las histonas económicas de Eu
ropa, véase, sobre todo. la de S. B. 
CLOUGH y C. A. Cou: Economic hís-
1ory o/ Europe, Boslon, nue\'a edicí.:in, 
1946. 

La.r cuestiones demog•áficas, por el con
trario, solo han s;do muy somera
mente estudiadas. Véase, especialmen
te: M. REINH.\RD: Histoire de fu po
pulation mondiale, París, 1949 (primer 1 

ensayo de smtesis, que c:stuJ1a todo 
.el periodo de: 1700 a 1947). 

En esta bibliografía y en las que a;:om
pañan a cad3. uno de los cap1tulos, 
ha sídu nec:sario limitar las indica
ciones a un número muy restringido 
de títulos: ea una obra de si;; te sís. 
cualquier otro método hu b1era obli
eado a formar lisias demasiado ex-
1-c:nsas p.ira ser verdaderamrnte utili
zables. El autor señala, en primer 
lugar, los es!udios que iadi:an el es
tado más reciente de las ín•·~sugacio
nes o los que aportan interp,etac10nes 
nuevas; entre las demás obras, solo 
dta las que le han sido de mayor uu
lidad. Sulo e.>tcepcionalmenre se han 
señ:ilado testimonios, cuando no cxis
tia, acerc.i de las cuesuones tratadas, 
un estudio crítico suficiente. P.ira com
pletar las indicaciones dadas, puede re
currirse, en partkular, a Ja Foreign Af
fairs Bíbliography de W. L. Langer Y 
E. Armstrong (Tomo J, 1919-30). Nue

va York. 1942. 

L/LJR(i !'RIMERO 

LA PRIJ\tERA GUERRA i\\UNDIAL 



JINTRODUCCliON DEL LIBRO PliUME-'.O 

¿Cuál puede ser el horizonte de estudio de las relaciones interna
cionales que corresponda a la historia de la primera guerra mundial? Las 
peripecias militares, terrestres o navales, de una lucha en la que se en
frentaron los mayores Estados de Europa, primero, y de todo el mundo, 
después, constituyen el centro del interés: tales peripecias han sido deci
sivas. A pesar de ello, el desarrollo y el resultado de esa lucha fueron 
determinados, en gran parte, por la entrada en la guerra de nuevos Es
tados o por la defección de algunos Estados beligerantes. Por eso, en 
este caso, es preciso dedicarse al estudio de las decisiones de potftica 
exterior que tomaron los Gobiernos beligerantes o neutrales. 

Es evidente que, en los Estados beligerantes, la política exterior es
tuvo determinada por la situación militar y tuvo forzosamente que adap
tarse a ella. Pero, en cada uno de estos Estados, el esfuerzo de guerra 
iba relacionado con objetivos políticos, que eran los de la nación, y con 
la voluntad que esta manifestaba para realizarlos más o menos por com
pleto. La definición de los objetivos de guerra, es decir, de los objetivos 
deseables, orienta a veces las operaciones militares en la tierra y en el 
mar; lleva, con frecuencia, a los Gobiernos a rechazar. sin más, la even
tualidad de una negociación de paz que r10 le permitiría obtener todos 
los resultados apetecidos. En esas perspectivas y ante esas disyuntivas, 
las preferencias de los hombres de Estado y el papel que desempeñan 
los dirigentes no son, ciertamente, desdeñables, tanto más porque las cir
cunstancias bélicas les otorgan, a menudo, una libertad de acción más 
amplia qué la que tienen en tiempos de paz. Sus iniciativas, sin embargo, 
se encuentran determinadas o /imitadas por los elementos de la psicología 
colectiva: fuerza de las tradiciones nacionales. conciencia de los intereses 
nacionales. cohesión moral en el seno de la población del Estado. Cuando 
la diplomacia no tiene en cuenta esas profundas fuerzas, se arriesga a 
sufrir una catástrofe. Esas reacciones e impulsos varían de acuerdo con 
el alcance del conflicto: ¿el Estado está comprometido en una lucha 
por su existencia, o pretende solo un aumento de su potencia política 
o de su fuerza de expansión económica? Dependen también del tempe
ramento nacional, del espíritu de sacrificio y de la disciplina del pueblo. 
de las divergencias que pueden existir entre las minorías nacionales y el 
Estado y, por último, de las condiciones económicas y sociales. La pro
paganda del adversario está lista para aprovechar las divergencias y de
bilidades. 

En sus decisiones políticas, los Gobiernos de los Estados beligerantes 
se ven obligados a tener en cuenta también las necesidades de una guerra 
de coalición, no solo porque la defección de uno de los coligados modi-
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ficaría las condiciones de la lucha, sino también porque la colaboración 
militar y diplomática entre los aliados puede resultar ineficaz si no 
se consiguen armonizar los objetivos de guerra respectivos: Los compro
misos entre los illtereses de los coligados no llegan a establecerse más 
que después de difíciles negociaciones; en la elaboración de los planes 
de operaciones no es raro que cada uno intente hacer prevalecer solucio
nes que le proporcionen, con los menores riesgos, mapas de guerra favo
rables a sus objetivos políticos; ¿no puede cualquiera de los coligados 
tener la intención de limitar todo lo posible su esfuerzo militar, dt!jando 
a sus aliados soportar el peso principal de la lucha, de tal manera que. 
en el momento de las negociaciones de paz. se encuentre en posesión de 
una reserva de fuerzas intactas que le aseguren, dentro de los consejos 
interaliados, una posición predominame? 

El estudio de la política exterior de los estados beligerantes debe 
explicar el conjunto de esas condiciones y cálculos. 

La entrada en la guerra de nuevos beligerantes modificó de manera 
decisiva el equilibrio de las fuerzas militares, terrestres· y marítimas, y de 
las económicas. En la mayor parle de los casos, en casi todos los casos 
menos uno-pero este esencial-. la nueva intervención de 1111 Estado. 
hasta entonces neutral, fue el resultado de conversaciones y regateos muy 
ásperos. Se puede considerar como legítima la preocupación de esos 
Estados por conseguir, antes de aceptar los sacrificios y riesgos, la ga
rantía de que sus intereses serían satisfechos, en caso de victoria común. 
Por su parte, los Gobiernos beligerantes, dispuestos siempre a prometer 
la satisfacción de las aspiraciones, que habrían de realizarse a ex¡>º'!
sas de sus adversarios, fueron más reticentes cuando el regateo tuvo 
por objeto territorios que debían interesar naturalmente a otros estados 
neutrales, y mucho más lo fueron, ciertamente, en los casos en que 
el/(js mismos podían verse obligados a proporcionar la compensación.. 
En semejantes materias, la habilidad de la acción diplomática posee su 
propio valor, que no es, ni mucho menos, desdeñable. Sin embargo. 
las negociaciones están determinadas, sobre todo, por el ''mapa de la 
guerra" y por las perspectivas que deja entrever la suerte de las armas: 
la historia política y la historia militar del conf Jicto guardan entre sí 
estrechas relaciones. 

Pero ¿no es tan importante como el estudio de las negociaciones 
comprender cuáles han sido los móviles determinantes del comporta
miento de esos Estados neutrales? Aqui también los elementos de la 
explicaci6n provienen, con frecuencia, de las características de la psico
logía colectiva y de los intereses económicos. No obstante, es predso 
intentar la 1;;stit1ación de la importancia respectii:a de unos y otros. 

En fin, por esencial que haya sido, ese paso de la neutralidad a la 
beligerancia no debe hacer que perdamos de vista otro aspecto impor
tante de este estudio. La guerra europea, aunque se convirtiera en guerra 
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f . /' 'f en/e más que a una parle de la Jw111anidad 
m1'.111fia/, no. ª.ec'.~ '~~etí~mí111prlsado a esa hwna!lidad durante varios 
--w que. es ( 1ei o. .a ' t d del con 
sin/os-. En los Es1adus que se fl/(/lltlll'ieron c~11zo e~p~c a ores p. 

!Feto. ,·¡¡ los aue :; : dec/urnron beligerantes s111 part1c1 par .. de hecho; .. -,n 
~as ;;

0
;;i!idc;de.s; 01 ias re:.;i;")nes del mundo de ;t.srn. Afnca -~ Aniu~u~ 

/a1iw· lhwlc los nrondes Estados europeos /Wüi_nn establee; o .s11.d o 
lll'll"·~ió1iL olítica ; su iníluencia económica; ¿cuales fueron as ;11c1 ~ll-

: ···, ¡ p ¡ "i"') ·En qué medida el desgarramiento de Europa luz.o 
CtaS l e a llll ••· G • • ' ' f e m ·¡ ¡ . ·sfi ,10 .te los europeos en los terntorws cowma e~ o co -
vi::. ar l' p1 t ;,, " . . , · l · 'l 
;nJnictú) /us bas!!s de su predomllllO eco11om1co en os paises nuev~s. 
~Qu,; opo.·tunitimles ofreciú ¡11 guerra europea a los grandes compet1 o-

res de Europa? ( 1 ). . . ¡ t d; de las rela-
Tales son /os p<mtos de 1·1sta que debe 1 etener e es u .o 

cioncs ¡111cmacíona/:>s en la época que va de 1914 a 1918. 

! ¡: Véase, sobre esto. el libro l!I de la parle prec~dente. 



CAPITULO PRIMERO 

LAS FUERZAS PROFUNDAS 

Desde primeros de agosto hasta finales de septiembre de 1914, la 
atención se fijó exclusivamente en las batallas que se desarrollaban en 
Francia, en Prusia Oriental y en Galitzia. Todos los Gobiernos Y Esta
dos Mayores europeos creían en una guerra corla. Desde el punto de 
vista económico, los Estados beligerantes pensaban vivir, mientras los 
ejércitos decidían la suerte de la lucha en algunas gloriosas jornadas, 
de sus reservas; no intentaron, pues, solicitar los recursos materiales 
que pudiesen ofrecerles los neutrales. Desde el punto de vista ,de la co
hesión moral, aún no se había puesto de manifiesto ninguna dificultad: 
la consigna unidad sagrada, lanzada en todos los Estados por los Go
biernos, tue aceptada por los Parlamentos, incluso por los diputados que 
eran miembros de la Internacional Socialista, con la única excepción de 
algunos diputados laboristas ingleses y una decena de sociali~tas, de iz
quierda en Rusia; todavía no se habían opuesto a ella las minonas na
cionales, los eslavos de Austria-Hungría, los polacos de Rusia o los 
nacionalistas de Irlanda del Sur. Por otra parte, la actividad diplomática 
encaminada hacia los neutrales europeos había sido acogida con reti
cencia general; el mismo Gobierno turco, que había aceptado el 2 de 
agosto de 1914 firmar un tratado de alianza con Alemania, titubeaba en 
entrar en el conflicto. En ei transcurso de algunas semanas. a pesar de 
los movimientos que la guerra había provocado en la psicología colec
tiva de los neutrales, los contactos entre los pueblos del mundo pare
cieron reducirse a los establecidos por la fuerza de las armas. 

Pero, después de la batalla del Marne y del fracaso del plan de ope
raciones alemán, que debía-en opinión de Moltke-producir el desen
lace en seis semanas, en el otoño de 1914 los beligerantes se encontra
ron ante la perspectiva de una larga lucha, cuyo resultado no iba a 
depender ya de las fueq:as militares de mar y de tierra sola'.11ente: I_a 
salvaguardia de la cohesión moral y el problema ele los cambios econo
micos internacionales ocuparon un lugar importante dentro de las pre
cauciones de todos los gobiernos, que, al mismo tiempo. tuvieron que 
prestar atención a las cuestiones referentes al mantenimiento y a la ex
tensión de las coaliciones. 

I. LOS ESTADOS BELIGERANTES 

¿Cómo aparece el equilibrio de fuerzas entre los beligerantes en el 
momento en que se impone esta perspectiva de guerra larga? 

Las dos potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, tenían apro-
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ximadamente ciento veinte millones de habitantes. mientras que sus ad
versarios-Rusia, Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Serbia-sumaban dos
cientos treinta y ocho millones, sin tener en cuenta la población de las 
colonias. Esta desproporción numérica, sin importancia en una guerra 
corta, la adquiere en la perspectiva de guerra larga, en la que el man
tenimiento del nivel de los efectivos militares llega a ser la principal 
preocupación. Sin embargo, la utilización de esos recursos humanos de
pende del estado de los armamentos y, por consiguiente, de la capacidad 
de producción industrial: depende, también, de la estructura social, que 
facilita o entorpece el reclutamiento de los cuadros del ejército; tiene, 
por último. relación con el estado moral del país y con el consentimiento 
que este concede. con mayor o menor facilidad. al esfuerzo de guerra. 

A lema ni a y Austria-Hungría dispusieron, al principio de las hostili
dades, de efectivos militares que podían compararse, desde el punto de 
vista numérico, con los de sus adversarios: sin tener en cuenta la~for
maciones de territoriales (1), situaron en el frente en las primeras grandes 
batallas cerca de ciento cincuenta divisiones de infantería; las potencias 
de la Entente situnron aproximadamente ciento setenta, pero con arma
mento inferior, sobre todo en artillería pesada. La perspectiva de una 
!uch;! prnlongada no les inquietaba de momento, pues est:!ban muy leíos 
de haber dispuesto de todos sus recursos humanos. En octubre de 1914 y 
en mayo de 1915. el Alto Mando alemán puso en pie de guerra dieciocho 
divisiones de nueva formación. y el Alto Mando austro-húngaro. die
ciséis. A finales de 1916 es únicament~ cuando empieza a dibujarse una 
crisis de efectivos. 

La cohesión del esfuerzo de guerra parecía que iba a asegurarse sin 
dificultad. porque el Ec;!ado Mayor austro-húngaro. aunque a menudo 
tuviera que quejarse de los métodos tajantes de los grandes jefes alema
nes. aceptaba la in;luenci:t de estos y, rnlvo en raras ocasiones, se in
clinaba ante su superioridac1. La armonía de la acción política no vaciló. 
durante los dos primeros años de guerra. porque la práctica de una alian
za que perduraba desde hacía treinta y cinco años había establecido só
lidas tradiciones y porque los objetivos de guerra son mucho más fáciles 
de armonizar cuando la orientación geográfica es diferente: Alemania 
no miraba hacia los Balcines. que eran. al principio de la guerra, la 
única región a la que se aforraba la política austro-húngara. La suerte 
de los territorios polacos del Imperio ruso daría lugar, pero solo a fina
les de 1916, a largas controversias entre Viena y Berlín, en un tono. 
sin embargo, propio de una discusión entre hombres de negocios, caren
te de toda pasión nacional. 

Por otro lado, la colaboración económica que la guerra imponía a Jos 
dos Estados abrió el camino para un plan de unión aduanera que podría 
d'.lr a la alianza, en el futuro, el refuerzo de Jos intereses materiales. En 
octubre de 1915 apareció la obra de Friedrich Naumann, Mitteleuropa. 

(1) Milicia civil. (N. del T.I 
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que alcanzó, en algunos meses, una tirad::. de cien mil ejemplares. Aun
que en Alemania la combatieran los grandes armadores y exportadores. 
a quienes inquietaban las represalias que las otras potencias podrían 
tomar, una vez acabada la guerra, contra este bloque económico austro
alemán; aunque suscitase en Austro-Hungría las objeciones de Jos in
d_ustriales. que temía~ la competencia alemana, Ja idea atrajo Ja aten
ción. de }os. dos Gobiernos y. se convirtió en el tema de amplias confe
rencias tecmcas. Esta perspectiva contribuyó a proporcionar, durante toda 
la guerra, un nuevo fermento de actividad a la alianza austroalemana. 

Los puntos débiles eran, por una parte, la dificultad de hacer mar
char al mismo paso a dos Estados cuyas poblaciones respectivas tenían 
reacciones sentimentales muy distintas; y, por otra, la af!1enaza que pe
saba sobre las relaciones económicas internacionales. 

Es evidente el contraste entre el estado de las fuerzas morales en 
cada uno de los dos Imperios aliados. 

En Alemania, el conjunto de la población estaba animado por un 
patriotismo activo, por el sentimiento profundo de la grandeza nacional. 
por un sentido innato de la disciplina, por el espíritu de sacrificio en 
interés del Estado y por una vigorosa tradición militar. No cabe duda 
de que la pr~sencia en el territorio del Imperio de grupos alógenos-po
Jacos de Prusia, daneses de Slesvig del Norte, alsacianos y loreneses - . lo
calizados en la proximidad de las fronteras y que permanecían casi com
pletamente extraños a la vida nacional. podría ser un elemento creador 
de debilidad. Pero esas minorías nacionales-cinco millones-no forma
ban más que el 7 por l 00 de Ja población total del Imperio ; dispersas 
por regiones ~lejadas entre sí. separadas por sus mentalidades y sus 
estructuras sociales. no podían oponer al Estado una resistencia efectiva. 
~l _Gob~erno ~n:iperial contaba con medidas de rigor administratívo y de 
v1gilanc1a pohc1aca para sofocar cualquier tentativa de protesta. 
. En Austria-Hungría. por el contrario, en donde solo la máquina ad
~inistrativa mantenía una apariencia de cohesión entre las poblaciones 
dispares (1), no se podía pretender la realización de una guerra nacional. 
A pesar de que los grupos minoritarios no hubieran expresado antes de 
1914. salvo raras excepciones. aspiraciones separatistas, la guerra eu
ropea podía ofrecer la ocasión de sacudir la dominación alemana o rnagiar 
a. aquellas minorías que conservaban el sentimiento activo de su indivi
dualidad nacional. ¿Podía olvidar el Gobierno imperial y real que Jos es
lavos-polacos y rutenos de Galitzia, checos de Bohemia, eslovacos de Jos 
confines septentrionales de Hungría, eslovenos en Istria y Estiria, croatas 
y serb~os de Hungría meridional-formaban cerca del 49 por 100 de Ja 
población global de la doble monarquía. y que, si bien los polacos eran 
profundamente hostiles a Rusia, ciertos grupos intelectuales checos y el 
clero ortodoxo serbio se mostraban sensibles ante la idea de una soli
daridad eslava? ¿Podía no tener en cuenta la existencia de los rumanos 

( l) Véase pág. 468. 
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de Transilvania, cerca de tres millones, y la de los 700.000 italianos del 
Trentino, Istria y las ciudades del litoral dálmata, que mira?an, respec
tivamente, hacia Rumania e Italia, dos Estados que, despues de haber 
pertenecido durante treinta años al sistema diplon::át1co austro-alemán, 
declararon. a primeros de agosto de 1914. su neutraltdad en la guerra eu
ropea? ¿No es significativo comprobar que, si en. Hungría. do.nde la ,ley 
electoral aseguraba la mayoría a los elementos magiares, el Gabmete man
tenía en fun~iones al Parlamento, el presidente del Consejo austríaco no 
se atrevía a convocar al Reichsrat, en donde el sufragio universal ase
guraba, por el contrario, la mayoría a las poblaci~n:s no alema?as, Y 
gobernaba mediante decretos-leyes?. c;uando se perfilo la perspectiva de 
una guerra larga, los jefes del mov1m1ento checo-por l? menos los par
tidarios de las concepciones democráticas de Europ~ o~c1dental,. Masary_k. 
Benes, Stefanik-y uno de los dirigentes del mov1m1ento nacional dal
mata consiguieron trasladarse al extranjero e intentaron ponerse en c~n
tacto con Jos adversarios de Austria-Hungría. En el frente. desde el m
vierno de 1914-1915. la fidelidad de ciertas tropas, sobre todo la de aque
llas donde predominaban los checos. resultab~ dudosa. Para contener 
la amenaza de disociación, los Gobiernos de Viena y Budapest no halla-
ron otro medio que el de imponer la obediencia por la fuerza. . 

Las dificultades económicas se dejaban sentir más en Akmama que 
en Austria-Hunoría cuando Gran Bretaña y Frnncia decidieron aplicar 
el bloqueo a los "'productos alimenticios y a las materias primas .~senciales. 
En Austria-Hungría, si las cosechas eran normales, la producc1on agríco
la solía ser sufi~iente para satisfacer las nec:;sidades de lv. _0·Jblación Y 
Jos yacimientos de mineral de hierro podían responder a las demandas de 
la industria metalúrnica ; únicamente sufrió la industria algodonera cuan
do, a partir de la ~primavera de 1915, cesó la importación_ ::Je ma!eria 
prima. Pero Alemania. en tiempo de paz, compra?~ en el. extran¡ero, 
un año con otro, el 20 por 100 de sus cereales pamficables Y. el 40 por 
100 de las materias grasas que consumía su población; ::-ec.Día 12.500 
toneladas de mineral de hierro de Francia, Suecia o Es¡:; ';'.Ca; y a la 
importación recurría totalmente, para obtener el algodón en bru.to y, 
además. el cobre. los metales raros, el caucho y el petróleo. El Gobierno, 
que había procedido, en 1913, a un estudio de la "economía de guerra", 
instituyó desde el 15 de agosto de 1914 una Oficina de materias primas 
encargada, siguiendo las sugerencias del gran industrial Walter Rathenau, 
de establecer el inventario de los recursos. efectuar ~n los países n_eu
trales todas las compras posibles-y todas las requisas en los p~1ses 
ocupados-. descubrir productos sucedáneos, recuperar l?s matenales 
usados y repartir, en fin. las materia~ primas entre .los fabncantes. En el 
otoño de 1914 los industriales se agruparon en Sociedades de guerra que 
se repartieron la mano de obra y aseguraron la r.e~lización de los pe?i
dos de armamentos, al mismo tiempo que una oficma de cereale~ racio
naba el consumo del pan. Hasta entonces solo se trataba de medidas de 
precaución. La situación económica al final de 1914 no era grave Y la 
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escase;~ no se dejaba sentir seriamente en el terreno de los abastecimien· 
tos. Durante el año 1915 los neutrales europeos contribuyeron amplia
mente a alimentar a Ja población alemana. Por eso, las primeras medi
das de racionamiento que se tomaron. en febrero de 1915, con el pan, 
y en octubre con la carne, fueron moderadas. Hasta el invierno de 
1915-1916 no empezaron a ser serias las dificultades alimenticias, que se 
agravaron rápidamente durante el transcurso de 1916, cuando los proce
dimientos de bloqueo se hicieron más rigurosos. 

La perspectiva de Ja guerra larga era, pues, peligrosa para las po· 
tencias centrales, cuyos recursos no tenían más remedio que disminuir 
a medida que se prolongaban las hostilidades. ¿Era posible confiar en 
la eficacia de una política de represalias para evitar. o al menos apla
zar. tales dificultades? Ese método fue el que adoptó al principio de 1915 
el Gobierno alemán, lanzándose a la guerra suomarina: esperaba que los 
perjuicios ocasionados a la navegación neutral obligarían a Estados Uni
dos a exigir de Gran Bretaña una aplicación menos estricta del bloqueo. 
Pero el éxito de las operaciones militares era, sobre todo, lo que podía 
proporcionar un alivio: la ocupación de Bélgica y del nordeste de Fran
cia desde agosto de 1914 procuraba a la economía alemana importan
tes recursos en materias primas e incluso productos alimenticios. 

En el grupo de las potencias de la Entente, el ejército belga no con
taba más que con seis divisiones de Infantería y no podía recibir re
fuerzos, porque el territorio nacíonal estaba invadido. El ejército serbio, 
gracias a un considerable esfuerzo de reclutamiento, consiguió situar en 
el frente once divisiones. Gran Bretaña, que por su potencia naval des
empeñaba un papel esencial en el desarrollo general de la guerra, solo 
participó, al principio, muy modestamente en la lucha que se desarro
llaba en el continente. Sus fuerzas armadas inmediatamente disponibles 
se reducían, al romperse las hostilidades, a cinco divisiones de infante
ría; solo se incrementaban, lentamente, al ritmo de las posibilidades en 
cuadros y armamento: en mayo de 1915 contaba con veinte divisiones; 
treinta y cinco, en octubre; setenta, en la primavera de 1916. Los lla
mamientos de voluntarios fueron suficientes. durante dos años, para pro· 
porcionar efectivos; Ja necesidad de recurrir al servicio militar obliga
torio solo comenzó a aparecer en 1916. Durante los dos primeros años 
de guerra, por t11.nto, la suerte de las operaciones militares dependió de 
los ejércitos francés y ruso. 

Los tres Estados sobre los que descansaba el peso principal de la lu
cha presentaban, tanto desde el punto de vista de las fuerzas económicas 
como desde el de las fuerzas morales, condiciones muy dispares. 

En el curso de los años inmediatamente anteriores al conflicto, los 
observadores extranjeros dijeron con frecuencia que Francia era una 
nación envejecida, inquieta, incapaz de un gran esfuerzo nacional. Su jui
cio se fundaba en una serie de hechos que parecían ser convergentes: 
estancamiento demográfico y, por consiguiente, insuficiente proporción de 
jóvenes en la población total; repugnancia a aceptar el aumento de las 
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cargas militares, claramente expresada en las elecci.on.es de la prii:navera 
de 1914; sensibles progresos del electorado socialista, que afmnaba 
en todas las ocasiones su convicción pacifista-<::on bastante más fuerza 
que Ja social-democracia alemana-; decadencia. del .espírit~ de inicia
tiva en los medios de Ja gran burguesía mercantil e mdustnal. Pero, a 
partir de la declaración de guerra, los que habían hecho ~us cálculos b~
sándose en esas debilidades recibieron un mentís estrepitoso. La movi
lización se llevó a cabo en condiciones que el E~~do Mayo~ n.o. se. hu
biera atrevido a esperar con anterioridad: los militantes anttm1h~anstas 
no dieron signos de ninguna reacción; y la mayoría de los re~erv1stas se 
incorporaron en seguida a sus unidades, a me~u?o con entu~1~smo. Los 
grupos parlamentarios, con inclusión de los socialistas. se. adhmeron u~á
nimemente a la consigna de la unidad sagrada y concedieron al ~Gobier
no el más amplio crédito de confianza. La opinión pública manif~staba 
su desprecio a los jóvenes que no servían en las tropas combat1eP,tes. 
Las fuerzas morales estaban, pues, intactas. . 

Pero las fuerzas económicas se hallaban gravemente comprometidas. 
Los rendimientos de la producción agrícola se veían amenazados por la 
escasez de mano de obra, pues Francia era el estado beligerante que, 
desde el principio de las hostilidades, había moviliz:a?o el mayor núm~ro 
de hombres en edad activa; debido a ello, la superf1c1e sembrada d~, tn~o 
disminuyó, en el otoño de 1914. en 500.000 hectáreas. La producc10n m
dustrial sufrió fuertemente al ser invadidos los departamentos del Nor
deste, es decir, ante la pérdida de la cuenca ~ullera. del Norte y ~e una 
p<!f!e de la cuenca hullera del Paso ~e Cala1s .. Obligado. a- or~an.1zar la 
rribvilización de sus recursos económicos en c1rcunstanc1as d1fíc1les, el 
Gobierno francés tuvo que acudir a las importacio~es en gran escala: 
Gran Bretaña le suministró el carbón; Estados Umdos fue~on los que 
cubrieron el déficit de productos alimenticios y materias pnmas Y pro
curaron el medio de paliar la crisis de material de guerra y de mu-

niciones. 
Al principio, Gran Bretaña, cuya industria conservaba todos sus me· 

dios de producción y la mayor parte de su ~ano de obra, pudo i;nan: 
tener la producción económica a un ritmo casi ~ormal. El Estado fir~o 
contratos para la fabricación de armament?s. sm reparar en. el precio. 
En cuanto a las industrias que no se dedicaban a las neces1da~es del 
ejercito, se las animó a mantener sus ac.tividades normales: Business as 
·usual era la consigna. Vender al extr~n1,ero los .productos manufactura
dos, sobre todo los textiles, que const1tman en tte~po de .paz ~l ~~ por 
t 00 de las exportaciones inglesas, .si.gnificaba p.ern_i1t1r la fmanc1ac10n d_e 
importaciones de artículos aliment1c1os y contnbma a mantener el eqm
librio de la balanza comercial; significaba también asegurar las recauda
cion~s fiscales, que proporcionarían los m~di~s para cost~ar una parte ~e 
Jos gastos extraordinarios de guerra y ev1tanan la neces1da? de. ~ecurnr 
frecuentemente a los empréstitos. Sin duda, aquella era un~ s1tuac1on tem
poral. Cuando la guerra se prolongó, bajó el valor de la hbra y los trans· 
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portes por mar se hicieron más difíciles; fue preciso acudir a los mt!
todos de la economía dirigida_ En mayo de 1915 el Estado estableció el 
control sobre la industria de guerra, el reparto de materias primas y los 
tipos de fabricación: en febrero de 1916 declaró que toda mercancía 
necesaria para fines de guerra podía ser requisada al precio que fijase 
la Administración. Sin embargo. la movilización de la industna y del co
mercio solo se estableció poco a poco, mediante una serie de adaptacio
nes y de compromisos. Mientras Gran Bretaña conservó la libertad de 
sus comunicaciones marítimas y pudo importar artículos alimenticios y 
materias primas, las dificultades económicas no fueron lo suficiente
mente serias para comprometer las condiciones generales de la pro
ducción de guerra. Fue más tarde, a partir de la primavera de 1917, 
cuando la crisis de tonelaje marítimo obligó al Estado a convertirse en 
importador y distribuidor; a dirigir. a través deJas asociac10nes de pro
ductores, Ja producción industrial y a restringir el consumo. teniendo en 
cuenta las necesidades de la población civil. 

La cohesión moral del Estado, muy sólida en la población inglesa. 
que ha manifestado siempre su energía y su tenacidad en todas las gra11-
des crisis de la historia, se vio amenazada por el probicma irlandés. 
En la primavera de 1914 el antagonismo entre los católicos de Irlanda 
del Sur, por un lado, y los protestantes del Ulster, por otro-partidanos 
y adversarios, respectivamente. de la Home Rule Act-, había tomado 
tal cariz que se creía inminente Ja guerra civil (1 ). (.Produciría un apa
ciguamiento duradero de este problema Ja intervención de Gran Breta
ña en la guerra europea? El jefe del grupo nacionalista en la Cámara 
de los Comunes, John Redmond. declaró el 3 de agosto de 1914 que el 
Gobierno podía contar con el leal apoyo de los irl:!ndeses dd Sur rní.::n
tras durasen las hostilidades; pero esta tesis fue combatida por los na
cionalistas extremistas, que veían en la guerra europea Ja ocasión de 

¡,¡Obtener no solo la autonomía que prometía la Home Rule Acr. ~ino la 
independencia total. Esta resistencia clandestina culminó en Ja "Rebelión 
de Pascuas" de 1916 y en la constitución de un Gobierno insurreccional 
republicano. A pesar de que el movimiento fuera reprimido en al~unos 
días, los nacionalistas irlandeses siguieron inquietando. 

La situación del Imperio ruso era, a la sazón, mucho más difícil. 
tanto desde el punto de vista moral como desde el económico. 

Entre los medios cortesanos y Ja nación rusa no existía colaboración. 
La masa campesina permanecía en un estado de pasividad. Los medios 
obreros estaban orientados por la influencia de los intelectuales socialis
tas. quienes, en su mayoría. se negaban a seguir el camino imprendido 
por los partidos socialistas alemán y francés. rechazaban la unidad sa
grada y daban por descontado que. según las consignas de Lenin. una 
derrota militar daría paso a una revolución política y social. Los grupos 
más activos de la burguesía-especialmente los miembros de las asambleas 

( l) Véanse págs. 590 y 591 d.: este volumen. 
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. 7,, ·t -manifestaban abiertamente su des-
local.es. ayunt~m1~nt~sriXad~;rz~:i:rnamentales y administrativas, que se 
confianza e? as au o . 1 vicia del país en guerra. La Duma. 
mostraban i~c~paces d_e o~garn~.r a, o ar al Gobierno. dio en seguida 
que al princ1p10 parec1a d1spue~ta a ap y bó que este intentaba acortar 
muestras de descontent? cuan o c~:f:º1e •íslar po~ decretos. ¿Se puede 
las sesiones parlamentana~; pu.e~ r,r usa de~contenta o reticente, existían 

1 'd e 1·unto a esta nac1on r . . 1 1 o v1 ar qu , , n la crisis internac10na a oca-
grupos nac~onales aloge~o~ que v~ia~a e dominación que sufrían? El Go
sión para liberarse del regimdendy áe ·mo de esas minorías nacionales y, 
b. ignoraba el esta o e m d"d ierno no t ó toda una serie de me I as que 
para detener la. amenaá7:" bl:~~~~e~ fa~ vagas promesas de reforma?. libe-
1ban desde. el ,ngor m lsados de la zona de operaciones militares 
rales: los 1udios fueronh ex.pu 1 . terior del Imoerio; los finlandeses se 
y deportados e.n masa a~~~e;o i~ontrol que llegaba hasta los estableci
hallaron sometidos a un . religiosas. los polacos por el con-
mientos de enseñanza y agrupaciones .b. de'l comandant~ en 1'efe de 

. d t de 1914, rec1 1eron . 
trano:. d. 14 e agos o tener una administración propia una vez 
Jos e1ercitos la promesa de ob l Ministerio del Interior estaba re
terminada la g~ei:ra. promesa qt;~ ~uando llegase el momento. La uni
sueltamente de~idido a no cump Ir ºfiesto del zar al principio de las 
dad nacional. mvocada por un mam , , 
hostilidades. siguió siendo. por tanto. una formula vacia. 

, . . E uel país que, en tiempos de 
La vida economica era precana. dn aq Alemania aproximadamente 

paz. compraba al extranje:o. so?r~ ~~ri~le~ destinado~ a las necesidades 
Ja tercera parte de- los obi~tos !~ ~ portación todos los productos quí
de su población y e.ncarga a ? a im sitaba su industria, la produc
micos y todo el equipo mecá~1co fq~e nteecpeara asegurar la fabricación de 

l , · que ya "ra msu 1cien d 1 ción meta urgtca. , V • da arcialmente, porque el merca o a e-
armamentos, quedo .cteso~gani~a , p y los yacimientos polacos de hulla y 
mán dejó de prop~rcionar le i~1aq~~~:s, fueron ocupados en seguida por el 
hierro. muy pr~x.1mos a a _ron . uerra ue llegó para todos los be
enemigo. La crisis 9e g1ª\e;;~ ~~e girrem~ctfable en Rusia. Para pali~rla 
Jigerantes en el otono e . B t - Francia o los Estados Umdos 

b , · portar de Gran re ana. · · d 1 
ha na que II_ll 1 . d los estrechos daneses. dec1d1 o por e 
por .vía marítima. Pero e cierre e~ rimer día del conflicto, impedía la 
gob1ern? de Copenhague ~e~e te p el Báltico; los Estrechos otomanos. 
circulación entre el mar de f or y ad os por el gobierno turco a las 
el Bósforo y los Dardanelos. uerlont~l~d~ d s La única vía practicable. 

. d emoezar las ios I i a e . ká l seis semanas e . ue lleva a Murmansk y a Ar nge , a 
aunque solo e.n verano. era la ,q sa costa septentrional estaba unida al 
través del Artico;. pero aun as1, ~ arril cuyo rendimiento resultaba 
interior del Impeno .s~lo por u? ~roe gozaban las potencias de la 
insuficiente. El dommio del IITI<lf . e ~~e qua se encontraba casi aislado 
Entente no servía de nada al mper10 r.u , "ón más aún que Alemania. 

d e sufría por esta s1tuac1 • d d 
del mun o .Y qu .. 1, • . ·talúrgicas y mecánicas, agrava a a e-
La deficiencia de las muustnas mt.: ' 



658 TOMO 11: LAS CRISIS DEL SIGI.Cl XX.- '.Je. 1914 A 1929 

más . el desorden adr;ii~istraiivo, provocó, a partir de 1915, una crisis 
en lc,s ''°ªº~portes ferroviarios: era imposible reemplazar las locomotoras 
Y e~ 1•1~tenal rodante. La falla de rieles hizo peligrar, en el invierno 
d.e l . :i-1916, el abas~ecimiento de artículos alimenticios a las grandes 
cmdaces. En a_quel pa1s agrícola. cuyos recursos disponibles eran mavo
res que los existen.tes en tiempo de paz (pues las exportaciones habfan 
ces~do), l.as poblac1o_nes urbanas sufrían escasez y se veían sometidas al 
rac1~nam1ento de al1men~os. He aquí una razón más para que en los 
medios obr~ros se a_te_nd1ese Ja propaganda clandestina que elaboraban 
los adversarios del reg1men. 

El pacto entre. las grandes potencias de Ja E111ente, firmado en Lon
dres et 5 de septiembre de 1914, consignaba Ja promesa mutua de no 
concer~ar. la paz por separado. Pero ese acuerdo no indicaba cuáles eran 
l?s ob¡et1vos de guerra ele la coalición. El acuerdo entre las políticas na
cionales era, realmente, difícil. 

. F~ancia qu_ería obtener la liberación ele Alsacia-Lorena. Excluido ese 
0?1et1~0 esencial, ¿qué perspectivas podrían abrirse después de una total 
~Jetona? E?, ~!gunos medios políticos y diplomáticos, se aspiraba a una 

balcamzac1on de la Europa central: división del Imperio Alemán que 
no. solo ,separar~a de Pru~ia los Estados alemanes del Sur, sino que' des
articulana la ~s~a Prusia y daría a Francia la oportunidad de anexio
n_arse los terntonos alemanes de la ribera izquierda del Rin; destruc
ción de_ la J?oble Monarquía austro-húngara, mediante Ja liberación de 
las nactonahdades. ~ometidas a la dominación alemana o magiar. Sin 
embargo, esas_ opm10nes encontraron resistencia en la opinión pública 
Y ,parla~entana .. f Era des~able :a des~r_ti:ulación del Imperio austro
hungar~ ·, La reg10n danubiana, st se d1v1d1era en pequeños Estados, se 
co_nvertma en una_ zona de menor resistencia, que serviría para el des
pliegue de la presión de las grandes potencias. La misma Alemania a 
pes~; de. su hipotética _derrota, encontraría en esa zona su campo 'de 
acc!on. Cierto que tal nesgo desaparecería si fuera desmembrado el Jm
peno alemán. ~ero e~~ hipótesis era mucho más inverosímil que la otra, 
la de la desartic~lac1on del Imperio austro-húngaro. ¿y sería duradero 
ese de~i_nembram1ento de Alemania, en caso de que fuera posible? Con 
excepc1on, claro está, de las regiones donde vivían minorías nacionales 
la fuerza del_ sentir;iiento nacional hacía difícil creerlo. La opinión fran~ 
cesa ~ra casi unámme, pues, tan solo en lo referente a Ja cuestión de 
Alsac1a-Lorena. 

Rusia estaba i~teresada en los estrechos otomanos: asegurar a su 
flota mercante el ~1b;e p_aso, en cualquier tiempo, por el Bósforo y los 
Dardanelos era ob1et1vo importante para la vida económica del Imperio 
porqu~ la e~~ortación .de trigo se efectuaba, en gran parte, a través d~ 
esta vta man tima; abrir a su flota de guerra aquella puerta del Medite
rrán~? sería dar a _la política exterior del Imperio un instrumento de 
pres1on en sus relaciones con todas las grandes potencias. Este problema 
de los estrechos era, por tanto, según la frase del príncipe Trubetskoi, la 
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finalidad en donde convergían todos los problemas ext~rfores del Impe
rio. ¿Era un problema secundario. entonces, el porvenir de Europa cen
tral? Estaba fuera de dudas que Rusia podría tener ir:~erés en la des
articulación del Imperio austro-húngaro. que durante siglo y medio había 
estorbado o hecho fracasar. ca:.i constantemente. la política balcánica de 
los zares. Pero. para conseguir este resultado, sería preciso apoyar las 
reivindicaciones de las nacionalidades. ¿Y cómo sostener el movimiento 
de checos y yugoslavos y, al mismo tiempo, rehusar satisfacer la protesta 
nacional de la Polonia rusa? El zar, sin embargo, no descartaba la even
tualidad de una desarticulación de la Doble Monarquía (y así lo declaró 
al embajador de Francia, en noviembre de 1914); pero se trataba solo de 
una afirmación de principio, a la que la actividad política no concedía 
más que un apoyo reticente. En cuanto al derrumbamiento total de Ale
mania, daría paso al establecimiento de algunas repúblicas, lo que sería 
un ejemplo peligroso, que presagiaría el fin del zarismo. _. 

Gran Bretaña había entrado en la guerra para impedir que Alemania, 
su gran rival desde el punto de vista económico, llegase a dominar el 
continente y los puertos de la costa flamenca, que proporcionarían a la 
flota de guerra alemana el medio de amenazar directamente la seguri
dad de las Islas Británicas. Pero, una vez se hallaba comprometida en 
esa lucha, pensó en sus intereses imperiales y en sus zonas de influencia 
económica fuera de Europa. Los principales resultados positivos que 
podía conseguir con una victoria serían : eliminar la presencia alemana en 
las regiones de Africa, donde los intereses ingleses podrían resultar ame
nazados por la proximidad de esa presencia, y en los archipiélagos cer
canos a Australia; destruir los resultados conseguidos por la política 
alemana en el Imperio otomano desde que empezó la construcción del 
ferrocarril de Bagdad (1). No deseaba la balcanización de la Europa 
central, que constituiría, en su opinión, una causa de permanentes con
flictos en las relaciones políticas internacionales y una amenaza para la 
prosperidad económica general. Estaba, incluso, lo bastante convencida 
de las dificultades de una victoria para evitar el pronunciarse demasiado 
rápidamente en favor de la reivindicación francesa sobre Alsacia-Lorena. 

¿Eran inconciliables aquellos intereses divergentes? Podían serlo en 
dos puntos: la cuestión polaca, porque la reconstitución de una Polonia 
independiente encontraba, desde hacía tiempo, simpatías en Francia; y 
la cuestión de los estrechos otomanos, _en donde los intereses de Gran 
Bretaña tuvieron en jaque constantemente, durante un siglo, a los de 
Rusia. Pero la importancia relativa de esas dos dificultades era muy des
igual : mientras las preferencias sentimentales de la opinión pública 
francesa con respecto a la nacionalidad polaca hubieron de ceder ante la 
necesidad de mantener la alianza francorrusa, parecía, a priori, más difí
cil obtener que Gran Bretaña aceptase conceder a la flota de guerra rusa 
el· acceso al Mediterráneo. 

(1) Véanse págs. 492 y 548 de este volumen. 
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De este modo se_ i;:erfilaban, en los _P'.imeros meses de la guerra 
europea, los puntos _deb1les de !~s dos coal1c1ones adversarias. ¿Qué pers
pectivas pod1an abnr esas deb1l1dades a la política de guerra de los go
biernos? 

El :ampo _de ~a acción diplo~ática es fácil de dibujar. Francia y Gran 
Bretana deb1an mtentar d~squ1ciar la monarquía austro-húngara, aun en 
e~ caso de qu~ no se dec1d_1esen a -destruir!~; . por consiguiente. se pu
sieron en contacto con los J~fes de los movimientos nacionales checo y 
yugoslavo, t~nieodo bu~n cUJda~o de n? contraer compromisos prema
t~ros. En Viena y Berlm, despues del aislamiento de Rusia mediante el 
cierre_ de los estrechos otomanos, lo que se esperaba constantemente era 
una fisura entre la potencia aislada y Gran Bretaña. 

, En cuanto al arm~ _económica, se encontró, desde el principio, en 
P'.tmer pla~~- El domm10 del mar, que poseía la flota de guerra britá
mca, permtt1a estorb~r el _a?astecímiento a Alemania y a Austria-Hun
g'.fa __ de productos allrnenlic10s y materias primas. El bloqueo se con
v1rt10, por ello, en un importante aspecto de la marcha de la guerra. 
<;on el fin de que. este arma fuese eficaz, Gran Bretaña y Francia no 
titubearon en ampliar la noción de "contrabando de guerra" Sin t , 

t 1 d ti 
. . . en"r 

en _cuen a as e n1c1o~es jurídicas establecidas en 1909 por la Decla-
rac10?. de Lon~res, aphcaron esa noción, primero, a los productos ali
ment1~1os, y, mas tarde, al algodón; el 29 de octubre de 1914 decidieron, 
tamb1en, apres_a_r en los barcos neutrales todas las mercancías suscepti
bles de s~r utillzadas por la industria alemana cuando fueran transpor
tadas hacia un puer~o neutral vecino de Alemania, salvo en el caso de 
que el armador pud_1era probar que dichas mercancías no estaban desti
nadas a la producción alemana. El Gobierno alemán respondió, el 4 de 
febrero_ de 1915, co? la g~erra submarina, dirigida contra la navegación 
comercial del. enemigo e, rncluso, de los neutrales, lo que violaba, más 
l/.avem~nte aun, l~s. normas del derecho internacional. Una declaración 
ranco-mglesa replico que todas las mercancías destinadas al enemigo, 

fuera ~ual fu~re su na~uraleza, serían apresadas. Las potencias centrales 
~orrer~an el :i~sgo, ~egun eso, de verse privadas de cualquier importación 
por v1a mar~tt~a, s1 esas normas no pudiesen eludirse y si Jos fraudes 
no fueran factles }'. frecuentes. No hay que decir que el ejercicio del 
derecho de pre_sa dio lugar a incesantes d_iscusiones y que la guerra sub
marma provoco protestas vehementes. La guerra económica pesaba, pues. 
en la e~palda de los neutrales, aunque, por otra parte, esa mísma guerra 
proparc10n~ba al comercio de los neutrales Ja ocasión de conseguir gran
des beneficios. 

II. LOS NEUTRALES DE EUROPA 

~?s. Estados neutrales de Europa, cuya actitud podía modificar el 
eqUJhbno de las fuerzas militares y económicas, estaban alerta. La mar
cha de las operaciones militares podía acarrear una amenaza mmediata 
para la integridad territorial de algunos de esos Estados y lesionar Jos 
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intereses económicos de otros. Las cláusulas del futuro tratado de paz 
afectarían acaso Jos intereses de todos ellos. en Ja medida en que modi
ficaran el equilibrio de fuerzas en el continente. Por lo demás, no se 
trataba solo de salvaguardar Ja posición conseguida: Ja crisis interna
cional podía proporcionar a los Estados que habían terminado de forjar 
su unidad nacional-y, en ese caso, estaban casi todos. excepto Noruega 
y Holanda-la ocasión de realizar sus aspiraciones. Tal impulso del sen
timiento nacional era el móvil esencial de la actitud de esos Estados neu
tros; sin embargo, en la práctica. tenía una intensidad muy desigual. 

Dinamarca, que posee la entrada del Báltico, podría inv_oca.r l?s ~ne
jores motivos, si quisiera arriesgarse a tomar partido: podna re1vmd1car 
toda la zona septentrional de Slesvig ( 1 ). de población danesa, que fue 
anexionada por· Prusia en 1866. Pero. llegado el caso. el gobierno de 
Copenhague tendría que sufrir el brusco ataque del ej~rcito alemán, sin 
poder contar con el a poyo inmediato de las fuerzas ll1?~esas, francesa_s 
o rusas. Consideró, pues, necesario hacer una declarac1on de neutrall
dad; y no se atrevió siquiera a negar a Alemania, a pesar de esa neu
tralidad, el establecimiento de una barrera de minas en los estrechos. 
Era a Alemania, también, a quien sus comerciantes revendíaL una im
portante parte de las mercancías que importaban de los Estados Unidos 

e, incluso. de Inglaterra. 
Suecia podría pensar en Finlandia. Aunque se veía solicitada po~ la 

diplomacia alemana, tuvo cuidado de no dejarse atraer por ofrec1m1en
tos. porque sabía muy bien que el éxito temporal conseguido •- ltra Ru
sia sería efímero. Pero era a Alemania a quien vendía su n,,;',eral de 
hierro. efectuándose el transporte a través del Báltico, donde los cruce-

ros ingleses no podían penetrar. 
Los Estados balcánicos, a pesar de que podrían suministr;;,' el los be-

iÍE"!erantes-sobre todo a Austria-Hungría-productos alime::: :;os, solo 
d~sempeñaban un papel secundario en la lucha económica. '- ·c;camente 
Rumania. que posee yacimientos petrolíferos, estaba en cor'.:' e 'ones ele 
proporcionar recursos importantes para la marcha de las ope~:.o ~- 1nes mi
litai-es. Pero hacía apenas un año que la península había sa;, ) de las 
guerras que enfrentaron. en 1912-1913. a los Estados balcánicos con 
Turquía y, después. a Bulgaria con sus vecinos (2). El Tratado de Lon
dres. que daba fe de Jos resultados de la derrota turc:1. y el Tratado de 
Bucarest. que consagró la derrota de Bulgaria, habían dejado como se
cuela odios nacionales y religiosos, temores y codicias. especialmente 
vírulentos en estas regiones, en las que la mezcla de poblaciones no per
mite trazar una demarcación lingiiística o confesional. La guerra europea, 
de la que el conflicto entre Austria-Hungría y Serbia fue. si no la causa 
profunda, por lo menos, la ocasión. debía modificar. inevitablemente, 
la situación conseguida: una victoria serbia podría permitir realizar. a 

(1) Véanse págs. 292-294 de este volumen. 
(2) Véanse págs. 512-516 y 594-600 de este volumen. 
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expen;;: de Austria-lfo:1grfa, la unidad de k:; eslavos del Sur; una 
victor1:: ;custro-húngara significGrí:1, sin eluda. la desarticulación, y tal 
vez ]& .~saparición, del pequeiio Estado serbio; en cualquier caso, la 
correh:ión de fuerzas entre los estados balcánicos sería trastornada. 

Bulg'.'ria, Ja vencida de 1913, acariciaba la esperanza de un desquite, 
que le daría ocasión -de arrebatar a Serbia la parle de Macedonia donde 
la población bülgara constituye la mayoría relativa. Grecia, que mante
nía el iratado de alianza concluido en 1913 con Serbia, tenía, evidente
mente, interés en ímpedir el éxito de un desquite búlgaro, pues ella tam
bién poseía territorios macedónicos. Y Turquía. después de haber recu
perado Adrianópolis en el curso de la segunda guerra balcánica, no se 
resignaba a abandonar Tracia oriental a Grecia ni. sobre todo. las islas 
del mar Egeo. 

Rumania no era indiferente a estas disputas territoriales en los Bal
canes, ya que en agosto de 1913 consiguió una parte de Dobrudja, a costa 
de Bulgaria: pero el sentimiento nacional se veía más atraído por pro
blemas ajenos a las cuestiones balcánicas: los planteados por el porvenir 
de las poblaciones de lengua rumana sometidas a la dominación rusa. en 
Besarabia, a la soberanía de Austria-Hungría, en Transilvania. Buko
vina y Banato de Tcmesvar. En tal estado de cosas. lo que principal
mente llamaba Ja atención era Transilvania, porque allí el grupo ruma
no, más importante y más compacto que el de Besarabia, ponía de ma
nifiesto una conciencia nacional más activa. La opinión pública, alen
tada por parte de las personalidades políticas era, pues, desde luego. 
hostil a la Doble Monarquía: el representante diplomático austro
húngaro sentía subir, en torno suyo, una ola de aborrecimiento. Parecía 
imposible que el Consejo de Ja Corona lograse cumplir los compromiso~ 
de alianza que había contraído con Austria-Hungría. El rey taro], que 
era un Hohenzollern, conservaba, sin embargo, gracias a los servicios 
que había prestado al Estado desde 1867. la autoridad suficiente para 
hacer fracasar <\ los partidarios de una intervención junto a ias potencias 
de la Entente. Estas divergencias hondas dieron lugar a la declaración 
de neutralidad del 3 de agosto de 1914. ¿Dejaría pasar la ocasión, no 
obstante, el sentimiento nacional rumano? 

De la futura actitud de esos neutrales europeos, Ja más importante, 
con mucho, sería la de Italia. A pesar del Tratado de Triple Alianza. 
el 3 de agosto de 1914, declaró s~ neutralidad. En apoyo de esta deci
sión, invocó la negativa de Austria-Hungría a la petición italiana de 
compensaciones, fundada en el artículo 7.º del Tratado; pero también 
se tuvieron en cuenta las perspectivas estratégicas en el Mediterráneo: 
¿se podía olvidar que, al tomar parte en la guerra Gran Bretaña, las 
costas italianas, y por consiguiente los centros industriales de Génova y 
de Liorna, quedaban a merced de Jos cañones de la flota inglesa? 

A pesar de todo, esa neutralidad parecía ser solo una solución para 
ganar tiempo. Desde los primeros días del conflicto, el Gobierno italia
no había indicado, mediante sondeos secretos, cuáles eran sus aspira-
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ciones: Ja guerra t::c.:ro1.J:a le ofrecía la ocasión de dar :'>tisfacción al 
sentimiento nacional, liberando a las poblaciones de leng.".2i italiana so
metidas a la dominación de Austria-Hungría. Pero. ¿aspi~·écba a una sa
tisfacción total? Para conseguir el Trentino, Istria occidt;ntal, incluidas 
Trieste y Gorizia, y las ciudades de la costa dálmata, le sería necesario 
intervenir en la guerra y conquistar esos territorios austro-húngaros. Pero, 
si se contentase con una satisfacción parcial-la cesióri de Trentino-, 
¿no sería posible obtenerla mediante negociaciones? Podría ser que el 
Gobierno austro-húngaro, para evitar que Italia interviniera en el con
flicto. se resignase a ese sacrificio. 

Por eso la diplomacia italiana tanteó el terreno por dos lados a la 
vez. ¿Qué posibilidades tenía de arrancar una cesión "amistosa" y qué 
promesas podría obtener de las potencias de la Entente, si se decidiese a 
una intervención armada? La única política que Salandra, el Presjdente 
del Consejo, se negaba a emprender era la de la pasividad pura y siw
ple; si el Gobierno no se preocupase de aprovechar las circunstancias 
para satisfacer el sentir general, los "partidos extremistas", según decía 
Salandra, dispondrían de un argumento para atacar a Ja dinastía. 

El 30 Je septiembre de 1914, en un informe al rey, aunque seguía iñ
sistiendo en ese tema, Salandra admitía que Ja elección entre neutralidad 
e intervención armada era difícil. Cierto que la participación en la gue
rra sería el único medio de conseguir, enteramente, la realización de las 
aspiraciones nacionales; pero el país. "tanto desde el punto de vista 
moral como desde el punto de vista económico", no estaba dispuesto a 
hacer más sacrificios que los estrictamente indispensables, y el impulso 
nacional, que parecía percibirse, podía no ser más que humo de pajas. 
Por eso, Salandra, en su discurso del 16 de octubre, recomendó a los 
italianos que no se dejasen arrastrar por los prejuicios o los sentimientos 

, y que practicasen un sagrado egoísmo. Lo que Salandra prefería era, 
por tanto, el regateo diplomático. 
' Esa política era la que preconizaba el hombre de Estado que do

minaba, mediante su actividad personal, la vida parlamentaria italiana, 
. desde hacía doce años: Giolitti, el alma del partido liberal. ¿Por qué 
•. intervenir en el conflicto, si Italia podía obtener, sin guerra, algo .apre-

1. dable? Los sociaJistas, porque eran pacifistas. y los políticos católicos, 
'>f.J:.;· porque seguían la consigna dada por la Santa Sede, que deseaba tratar 
·{"¡;con· miramientos a Austria-Hungría. la única gran potencia cuyo Go
.:1\; bierno se hallaba entregado a los intereses del catolicismo, se pronun
\ \(::iaron, en su gran mayoría, a favor de la neutralidad. Sin embargo, en 
, ··cada uno de estos grupos políticos, existían partidarios de la interven
'l)' Ción armada: el ala derecha del partido liberal. que rehusaba seguir a 
·tii'Giolitti; los demócratas-cristianos del padre Murri ; los socialistas re
(:fqrmistas de Bissolati, a los que apoyaban algunos elementos sindica
. listas; un reducido núcleo de socialistas animado por Benito Mussolini ; 

' · t( favor de esa tendencia trabajaba, también, la masonería. Pero esos 
.Intervencionistas, que procedían de muy diversos horizontes y no tenían 
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más punto de coincidencia que su deseo de dar solución completa al 
problema del irredentismo, estaban en minoría en el Parlamento, donde 
predominaba la influencia de Giolitti ; y, en el otoño de 1914. solo arras
traban aún una parte muy pequeña de la opinión pública. ¿Puede sor
prender que, en estas circunstancias, el Gobierno tendiera a preferir Ja 
neutralidad? Pero era necesario que fuese una neutralidad "productiva". 
La futura actitud de Italia iba a depender, ante todo, del resultado de 
las negociaciones que el Gobierno austro-húngaro acabó por aceptar, a 
instancias de Alemania, a principios de enero de 1915. 

Las preocupaciones y los intereses de los neutrales ofrecían el cam
po de acción de la diplomacia de los beligerantes, que multiplicaban 
esfuerzos y promesas, dosificando unos y otras de acuerdo con el conjun
to de fuerzas militares o económicas que cada uno de esos Estados neu
trales podría aportar. Pero las actividades diplomáticas en pugna esta
ban subordinadas al mapa de guerra, pues, antes de comprometerse, los 
neutrales sopesaban las posibilidades de victoria de cada coalición. Es
taban subordinadas, también, al mosaico de nacionalidades, y, a veces, 
a las condiciones geográficas que determinan la vida económica. La di
plomacia, por eso. tenía que actuar dentro de límites bastante estrechos : 
había de limitarse a tender el cebo a los Gobiernos n~utrales, haciendo 
espejear las ventajas territoriales que les serían garantizadas si participa
sen en una guerra victoriosa; a influir sobre la Prensa para crear en la 
opinión pública una corriente capaz de determinar la decisión de los 
Gobiernos. Con frecuencia. esas negociaciones con los neutrales traían 
como consecuencia conferencias entre los Estados miembros de las coali
ciones rivales; conferencias delicadas por las dificultades que presen
taba el ponerse de acuerdo acerca de las ventajas que se debían ofrecer. 

Los Estados escandinavos, muy resueltos a mantener su neutralidad. 
no atraían, en realidad, la atención de los beligerantes más que en la 

;,smedida en que podían desempeñar un papel en la guerra económica. 
A Alemania le interesaba respetar esa nutralidad, porque así podría be
neficiarse con las fisuras del bloqueo; y los Estados de Ja Entente creían 
poder cerrar esas fisuras por procedimientos diplomáticos. Los dos Es
tados ibéricos estaban demasiado alejados del teatro de las operaciones 
militares para que se solicitase su concurso al principio de las hostili
dades; el Gobierno inglés consideraba que no debía aceptar el apoyo 
que le ofrecía Portugal. su vieja aliada. La atención se fijaba, por tanto. 
en los Estados balcánicos: el papel de Bulgaria y de Grecia podía ser 
importante para decidir la suerte de las operaciones emprendidas contra 
Serbia por el ejército austro-húngaro; la actitud de Turquía y Rumania 
podía influir en las operaciones del frente ruso. Pero se fijaba. aún más. 
en Italia, la única gran potencia neutral cuya intervención impondría 
~ Austria-Hungría los quebrantos y peligros de una. lucha en dos frentes. 
La actividad diplomática seguía íntimamente ligada a la. estrategia de 
la guerra de coalición. 
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III. LAS PERSPECTIVAS MUNDIALES 

El conflicto europeo abría nuevas perspectivas e_n el mundo entero, 
no solo porque la guerra económica lesionaba los '.1~tereses del Estado 
neutral más importante. Estados Unidos, sino_ tambten por_~::e.. la lu~ha 
entablada entre las potencias europeas parahzaba la fuerw ,xpans1va 
de esas potencias en ios otros continent~s. , , . _ 

Las circunstancias económicas, finan.c1eras y demograficas _':0 :~an pa~a 
explicar esa decadencia de la influencia e_urope~. Las expo1 ~''"10nes e 
productos fabricados eran prácticam~~te 1mpos1bles en Fra~~- a, don~e 
la industria estaba enteramente movih~da para las neces1u 'eJ ldebl ~ 

uerra ; eran muy difíciles en Alemama, corno consecuenc,~ .. - ~ o 
g ueo. solo seguían siendo posibles, aunque en volu_men resh"1g1do. en 
fnglaterra. donde la industria textil contín~aba traba¡ando paza .los mer
cados extranjeros. La exportación de capitales estaba susp~:;~1da, por
que los beligerantes se veían obligados a consagrar todos sw, >ecursos a 
la financiación de la guerra. La movilización_ de _todos los hombres en 
edad activa suprimía casi por completo la em1gra~1ón. . . , 

p ro no fueron solamente los aspectos matenales de esa. expans10n 
euro;ea los gravemente dañados. En el Africa Negra, dond~ los blancos, 
a pesar de las rivalidades existentes entre e~los .. se manteman ~recuente
mente unidos frente a los indígenas, esa so~1dandad quedaba -~nor~ des
truida desde el momento en que las colonias europeas se, coc.vertian en 
carnp~s de batalla; Jos Estados beli~eran'.es comp:?metia?,.,~sus tropas 
indígenas. no solo en la guerra colon.ia_l. smo tambien en 1_•w com_?ates 
de E•iropa e incluso las misiones religiosas no permanecían extrana~. a 
las ri~alida.des nacionales. En ei Sureste de Asia-en dond~ ~~ expans1on 
europea había encontrado la resistencia de la~ grandes c~v~l~c1ones ~ 
se había impuesto, sin poder pen_etrar la rt;ªY?flª de las ~~v~·~~-,:1 la m~~ 
talidad colectiva. por la supenondad tecntca, mantemenuv.,v desp:es 
por la fuerza-el prestigio de Jos europeos resulta?ª. gravemente da;ia
do, puesto que se desgarraban mutuamente. Po: ultimo. en los paises 
del Islam. la propaganda turca extendía la consigna. de 13: guerra santa 
contra Jos cristianos. con la esperanza de provocar disturbios en las po
sesiones francesas de Africa del Norte, e1~ Egipto y entre los m~sulm~
nes de la India. Este debilitamiento de la 111fü~enc1a europea ofrec1a P~~1-
bilidades a las grandes potencias que competian co~ E~~opa, y t.amb1en 
se las ofrecía a las poblaciones sometidas a la dom111ac1on colomal. 

En América. el resultado inmediato de la guerra. e.u,ropea fue a,umen
tar las oportunidades del panamericanismo. En op1111on de los circulos 
dirigentes de Washington, la solidarid~d ent~e. los Estados. del Nuevo 
Continente debería ser establecida ba¡o la egida de_l Gob~erno. de la 
Unión y en beneficio de la influencia política, económica o fmanc1era de 
los Estados Unidos. Pero. en los años precedentes,, e,ste proyecto hege
mónico. aunque obtuvo importantes éxitos en Amenca Central, trope-
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zaba, en América del Sur y en México, con resi~tencias serias. tanto en 
Ja opinión pública como en los medios políticos. Las condiciones en que 
se desarrollaba Ja vida económica y financiera ofrecían a esa resistencia 
un punto de apoyo: preponderancia adquirida por el comercio y por 
la inversión de capitales europeos en toda América del Sur; presencia, 
en México, de intereses ingleses que, desbordados ampliamente por la 
competencia de los Estados Unidos, conservaban, sin embargo, la sufi
ciente fuerza para contrarrestar Ja política de Jos hombres norteamerica
nos de negocios (!). Pero ahora, cuando los Estados europeos estaban ocu
pados en un conflicto que absorbía tocias sus fuer7 .. as, se iba a dejar el 
campo libre a las iniciciativas de los Estados Unidos. Que la inauguración 
del Canal de Panamá se hiciera el 15 de agosto de 1914, en el mismo 
momento en que acababa de empezar el conflicto, es una coincidencia 
que adquiere valor de símbolo. 

Pero la actitud de Estados Unidos ante la guerra europea tenía im
portancia por otros motivos más poderosos. Si la Unión americana de
cidiese arrojar su peso en uno de los platillos de la balanza. podría des
empeñar un papel decisivo, una vez transcurrido el tiempo necesario 
para la creación de un ejército. Pero esa posibilidad era ajena a las con
cepciones, sentimientos y tradiciones del pueblo americano. No hay duda 
de que un importante grupo de la opinión pública, sobre todo en Nue
va Inglaterra, expresaba, desde luego, su simpatía por Gran Bretaña; 
no hay duda, tampoco, de que la violación ele la neutralidad belga fue 
condenada con indignación por la mayoría del pueblo americano. Pero ... 
¿por qué abandonar la política del "aislacionismo"? ¿Por qué renunciar 
a seguir los preceptos de Washington y Jefferson. que recomendaron man
tener a los Estados Unidos apartados de todas las complicaciones eu
ropeas? Para abandonar una línea de conducta que, durante más de un 
siglo. había parecido prudente y contribuido a favorecer el desarrollo de 
la~ prosperidad americana, sería necesario que Ja opinión pública y el 
Gobierno fuesen conscientes de la necesidad de hacerlo; pero. a primera 
vista, los intereses políticos de Estados Unidos no parecía que fueran a 
ser afectados por el conflicto que mantenían las grandes potencias eu
ropeas. Por eso Ja primera reacción de la opinión pública americana 
consistió solamente en manifestación de pena y asombro doloroso: la 
guerra era una dura prueba para tocia la humanidad, porque liberaba los 
instintos de violencia y amenazaba con derribar los mismos fundamentos 
de la civilización contemporánea. Así era como pensaba el presidente 
Wilson, convencido de que el conflicto "hará retroceder al mundo dos o 
tres siglos". Los Estados Unidos debían, pues, desear el fin rápido de las 
hostilidades y buscar Ja ocasión de favorecer el restablecimiento ele la paz. 
Cuando el Presidente recomendó, el 8 ele septiembre de 1914, una jorna
da de plegarias, con el fin ele que Dios restaurase la concordia entre los 
hombres y las naciones, respondía al deseo de la opinión pública. 

(1) Véanse págs. 583 y sigs. 
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Sin embargo. esas convicciones pacifistas, aunque basten para expli
car la conducta del americano medio, no eran, ciertamente, los únicos 
móviles de la política del Gobierno. El presidente, el secretario de Esta
do, William J. Bryan. el coronel House, colaborador íntimo de Woodrow 
Wilson. e5taban convencidos de que una paz rápida, que debería ser una 
paz de compromiso, responderla a Jos intereses de los Estados Unidos. 

La causa profunda de esa convicción se encuentra en el temor a las 
disensiones en el seno de la opinión americana. "El pueblo de los Estados 
Unidos está formado por varias naciones y, sobre todo, por naciones 
que están en guerra", escribía Wilson en su Mensaje del 19 de agosto 
de 19 J 4. "Es natural e inevitable que exista diversidad de simpatías y 
de deseos en su seno, por lo que se refiere a los resultados y a las cir
cunstancias del conflicto. Unos quieren ver, en esta gran lucha, triunfar 
a una nación; otros, a otra. Es fácil excitar las pasiones ... " Así, el "Men
saje" recomienda a todos Jos ciudadanos que mantengan, no solamenteil!la 
neutralidad moral, sino también la imparcialidad, y que no manifiesten 
preferencias por ninguno de Jos beligerantes. Con el mismo espíritu, el 
secretario de Estado, en completo acuerdo con Wilson, declaró el 15 de 
agosto que si las bancas americanas concediesen préstamos a los belige
rantes transgredirían el verdadero espíritu de neutralidad. Bryan, que 
consideraba la ayuda financiera como "el peor de los contrabandos, por
que domina a los demás", aclaró, en una carta al presidente, el sentido 
de esa declaración: si fueran autorizados los empréstitos al extranjero, 
dice, los americanos se suscribirían a ellos según sus simpatías; de ese 
modo, se formarían en el seno de Ja población varios grupos que estarían 
pecuniariamente int('resados en el éxito de alguno de los Estados belige
gerantes ; Jo que, como es natural, contribuiría a agravar las disensiones 
entre los americanos ; por otra parte, las bancas, para apoyar los inte
reses del Estado extranjero al que hubieran concedido préstamos, no de
jarían de intentar influir sobre la Prensa. ¡Qué precaria sería, en ese 
caso, la neutralidad de los Estados Unidos! 

La paz rápida era deseable, además. porque el conflicto europeo po
dría afectar, a la larga, los intereses de los Estados Unidos en el mundo. 
Si la guerra desembocase en la victoria total de alguna de las coalicio
nes, ¿cuáles serían las consecuencias? "Si los Aliados triunfan-escribía 
·al presidente el coronel House el 22 de agosto de 1914-, eso significa 
la hegemonía de Rusia sobre el continente europeo. Si, por el contrario, 
es Alemania la que resulta victoriosa, nos veremos durante varios años 
bajo el yugo indecible del militarismo germánico". Tal era la reacción 
de un liberal que temía. sobre todo, ver triunfar en Europa un régimen 
político autoritario. Pero ¿no había que pensar, también, que Japón iba 
a poder aprovecharse de esta guerra éuropea para adquirir una posición 
predominante en el Extremo Oriente, con desprecio de los intereses ame
ricanos? 

En estas primeras reacciones de la opm1on pública y del Gobierno 
de los Estados UniJos. las preocupaciones económicas parecían no ocupar 
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ningún Jugar. Sin embargo, ¿no disponía la Unión americana de los 
recurso~ en malerías primas y en productos alimenticios que necesitaban 
los b~ltgerantes'? ¿No podía convertirse, además, en gran provedora de 
ma~enal de g.uer'.:a? ¿No abría el conflicto europeo perspectivas de pros
pendad a los productores y comerciantes americanos? En realidad, du
rante lo~. tres pnme~os meses de lucha esas consecuencias no se pusieron 
de mamfie,sto todav1a. Los europeos. e~taban convencidos aún de que Ja 
guerra sena corla y contaba~ con v1vtr de sus reservas. Por otra parte, 
como los barcos mercantes mgleses y franceses eran empleados en el 
transporte de tro :>as y la marina mercante alemana estaba inmovilizada 
por el bloqueo, los medios de transporte marítimo resultaban insuficien
tes para mantener en el Atlántico una activa corriente comercial. Las ex
portaciones ameri.~a.nas a Europa, incluso las de algodón en bruto, eran. 
por eso, muy redt.c1das; el Congreso de los Estados Unidos, para aliviar 
a los productores, decidió que el Gobierno comprase y almacenase. con 
ca.rgo al. presupue<>to federal, cinco millones de balas de akodón. Al 
mismo tiempo, lo; capitalistas e1,1ropeos que habían hecho inversiones 
a corto plazo en 1 )S Estados Unidos retiraron sus fondos; y esas retira
da.s provocaron una baja del dólar con respecto a la libra esterlina. El 
pnm~r ~esultado e.e .1~ guerra, e~ropea para los Estados Unidos fue, por 
cons1~u.1ente, ~na cns1s economica y fmanciera. Por ello, el grueso de 
la opmtó~, e mclu~o los medios económicos dirigentes, no percibían aún 
las ":enta1as matenales que la producción americana podía extraer del 
confltcto. Los bancos, por tanto, aceptaron con bastante facilidad la 
consigna dada por Bryan. 

Pero en octubre de 1914, cuando se dibujaba la perspectiva de una 
guerra larg~ (1), los supuestos económicos de la política exterior de los 
~stados Umdos se transformaron rápidamente. Los beligerantes-en rea
hdad, Gran Bretaña y Francia, puesto que Alemania estaba paralizada por 
.e~ ?loqueo--em.Pezar?n a comprar en el mercado americano armas y mu
'1uciones, _mate:1~s pnmas _(sobre todo, algodón y cobre), petróleo y pro
ductos ahmentJc1os, y el ntmo de esas compras se precipitaría de mes en 
mes. Las grandes bancas americanas estimaron necesario abrir créditos 
a. I?~ europeos para permi.tirles efectuar esas compras y para evitar que 
dmgtesen parte de sus pedidos a otros mercados-Canadá, Australia Ar
gentina-, pues esos europeos se encontrarían muy pronto imposibilita
ods para pagar al contado. La sugerencia iba contra la consigna dada por 
Br~an: pero fue apoyada, al ser presentada al presidente, por el secre
tano de Estado adjunto, Lansing. El 24 de octubre de 1914 Woodrow 
Wilson. permitió a ,Lansing dirigi~se a las bancas haciéndoled saber que 
el Gobierno no tenta nada que ob1etar a la apertura de créditos bancarios 
a Jos beligerantes para asegurar el pago de deudas comerciales. Esta de
cisión, que sería complementada y ampliada en 1915 (2), marcó una fecha 

( l) Véase el capítulo I de esta parte. 
(2} Véase el capítulo III de esta parte. 
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en la política de los Estados Unidos con respe.cto al con_flicto euro~e_o: 
Jos medios dirigentes, en interés de la pr.ospendad econom1ca .. adm1tian 
que se estableciera realmente un lazo fmanc1ero. con los behge:antes. 

Al mismo tiempo. ese papel de proveedor que iban a desempenar los 
Estados Unidos en el conflicto europeo asignaba un alcance completa
mente nuevo a Ja cuestión de la libertad de los mares. En las contr_over
sias y dificultades, que· ocasionaba el ejercicio del bloqueo y l~ practica 
de la guerra submarína. y que afectaban a. los neutrales. los ctudadan?s 
de Jos Estados Unidos tenían ya in_tereses dlfect?s que defender. ~demas. 
las relaciones económicas y financieras establecidas afectaban casi exclu
sivamente a Gran Bretaña y a Francia. ¿Cómo podría d~Jar de tener con
secuencias políticas tal situación de hecho'? L~ neutra!Jd~d de los Esta
dos Unidos. desde el momento en que se hab1an convertido en los ~ro
veedores y acreedores de uno de los grupos beligerantes, ya no era im-

parcial. . . , . 
El Japon se encontraba en situac1011 diferente. pues la guerra europea. 

cualquiera que fuere su resultado. no le ofrecía más que perspectivas 

favorabk.s. . , . 
En su esfuerzo por conseguir una expansión polít1c~ y econom1c~ en 

el continente asiático. Japón había tropezado c?n las po_s1c10nes conqu1~ta
das por Jas grandes potencias europeas en Ch~na. Rabia logrado, es cier
to, que esas potencias Je tratasen de igual a igual: el Consor~10 Banca
rio Internacional (2). formado en 1913 con el fin de pr?porc1onar a la 
joven República China los pri.meros r~cursos. que necesitaba para mo
dernizar la administración. equipar las industnas y d~sarrollar .los trans
portes ferroviarios. concedió una participación a los rntereses Japoneses. 
Pero dentro de ese sistema. Japón se encontraba cercado por los eu
rope~s. que vigih:ban sus iniciativas: los occiden~al~s dieron,. m_uchas 
pruebas de que ese era su deseo durante las negociaciones pre11mmares 

para la formación dd Consorcio. 
Pero ahora esas grandes potencias europeas esta~a~ luchando entre 

sí. es clecir no se hallaban. temporalmente. en condiciones de explotar 
el· mercado ~h 1110 . A la política y a la economía ni panas .se les presenta
ba una ocasión mmcjorahle. Entre 1902 y 1905 la nvalidad ~nglo~rusa 
en Extremo Onente había facilitado los primeros gr~ndes .éxitos Japo
neses. ·Sería posibk que la guerra europea no ofreciese c¡rcunsta~cias 
más fo~:orablcs atín para Ja expansión territorial'? ¿Y no encontrana '.ª 
joven industna japonesa. durante ese p~ríodo en el que l~ com~etenc1a 
europea estaría paralizada. medios de incrementar sus exportaciones, a 
China y alcanzar. en ese país. ei Jugar predo:rnnante -~n la explotac1on 
de hulla y mineral de hierro? Estas pcrspecl!vas se perfil.aban claramen~e 
en Tokio desde el rrincipio de Ja guerra europea. La sociedad El Dr~gon 
Ne~ro, <lond..: se a·!!rupaban los más activos partidario~ de una poht1~a 
de .e?; pasión. pc.•blic-ó t:n rn;.inifiesto uirígido a Ja nación: "Para el Ja pon 
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ha llegarj . .:; el momento más propicio de resolver '.a cuestión china. Um 
ocasión ta:: favorable es posible que no se presente otra vez en mil añ1)S." 

El objetivo inmediato era apoderarse del Territorio en arriendo po
seído por Alemania desde 1898 en la bahía de Kiao-Cheu; Japón podría 
adquirir la base naval de Tsingtao y los derechos e intereses que el Tra
tado de 6 de marzo de 1898 habían asegurado a los alemanes en la pro
vincia china de Shantung (1). A partir del 8 de agosto de 1914, el Go
bierno nipón, invocando el Tratado de alianza anglo-japonés, firmado 
en 1902 y renovado en 1911, ofreció a Gran Bretaña una colaboración 
militar limitada a ese único objetivo. En realidad, la alianza anglo-ja
ponesa estipulaba solo la defensa común de las posiciones adquiridas 
en Extremo. Oriente y en la India por los dos Estados; por otra parte, 
Alemania no amenazaba directamente esos intereses ni esos derechos; 
pero el Gobierno japonés no disponía de otro argumento diplomático que 
ofrecer para intervenir en el conflicto que enfrentaba a las potencias 
europeas. Se trataba de un simple pretexto: esta fue la opinión del Ga
binete inglés, que preferiría rechazar este ofreci:i1iento. La intervención 
japonesa le parecía inútil, e incluso perjudicial. pues podía provocar en 
los Estados Unidos un descontento cuyas consecuencias habrían de sopor
tar las potencias de la Entellte. Pero ¿cómo impedir que cj Japón eje
cutara sus proyectos? 

Así se presentaban, desde el otoiio de 1914, las perspectivas que iban 
a orientar la evolución de las relaciones internacionales en el curso de esta 
guerra. En era evolución, los aspectos políticos y económicos estaban 
en estrecha y constante relación con las operaciones terrestres y maríti
mas. Por tanto, había que tener en cuenta el "mapa de la guerra" y los 
problemas estratégicos para examinar las decisiones de la política exte
rior, cuyas. consecuencias vendrían a modificar, a su vez. el equilibrio 
de fuerzas. 
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CAPITULO II 

LA GUERRA EUROPEA 

(AGOSTO DE 1911-FEllRERO DE 1917) 

Después del frac~so del. plan de operaciones alemán en el otoño de 
1914, la guerra_ quedo redu~1da a Europa durante treinta meses. Las ope
rac10nes colont~les de Afnca, el ataque japonés contra la base naval 
alemana de Tsrngtao, la tentativa del golpe de mano turco contra el 
Canal de Suez, no fueron más que episodios sin importancia. 
. A pesar ~,el . volum~n de los esfuerzos y la magnitud de los sacrifi

cios de los eJe~c~tos beligerantes, desde Gorlitz a Verdún, desde los Dar
dan_e~os Y Salomca al. ~o~~e. desde Gorizía a Tarnopol, "el resultado 
dec1s1vo puramente militar resultó inalcanzable. La gran potencia neu
t~al. Estados Umdos, cuya intervención podría inclinar de manera ra
dica~ ~a balanza de fuerzas, se limitaba a ser el proveedor de una de las 
coal~c~ones: era un papel de importancia considerable, porque, sin sus 
S1;1filmtstros, Gran Bretaña y Francia no hubieran podido seguir soste-· 
lllendo. s~ esfue~zo_; f:>ero esa ayuda económica parecía que no iba a 
ser su~1c1ente: fll s1qmera a largo plazo, para proporcionar a las dos 
potencias occidentales los medios de vencer. 

Por otra pa~te, a medida que la guerra se prolongaba, las conseci..;en
c1as para los mtereses europeos en otros continentes se hacían más 
pesad~s. Tanto en Amáí~a. del Sur como en Extremo Oriente y en el 
In;pe~10 otomano, las pos1c~ones mantenidas desde hace mucho tiempo 
se vetan amenazadas y vacilaban. 

Esos son los dos aspectos que debe analizar el estudio de las rela
ciones internacionales. 

I. LOS NUEVOS BELIGERANTES EUROPEOS 

Durante más de dieciocho meses, Alemania conservó la inicíat1va de 
ias operacione_s_ militares. ~a campaña de 1915 se caracterizó por d gran 
esfuerzo del e1erc1to aleman, ayudado por el ej¿rcito autro-húngaro para 
derrotar a las fuerzas militares rusas, a las que, desde la entrada de 
~urquía. en la gue_rra, Francia y Gran Bretaña no podían prestar apoyo 
dlf~cto. Dur~nte c_mco m_eses se desarrolló esa ofensiva, sin que las ten
tativas de d1vers1on realizadas por los aliados de Rusia-las ofensivas 
francesas ~e Artois y Champagne; el ataque anglofrancés en los Dar
danelos-m_ ~a entrada ?e Italia en la guerra pudiesen paralizarla. Su 
resultado m1lttar fue considerable, ya que el ejército ruso, obligado a aban-

,~., 
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donar, además de parte de Galitzia, que había ocupado en 1914, los 
territonos polacos y lituanos d:;I Imperio, había perdido, entre muertos. 
herí dos y prisioneros más de l. 700.000 hombres, es decir, la mitad, o casi 
la mitad, de sus efectivos de combate, y dejado ent:«; las manos dd ene
migo gran parte de su artillería; las fuerzas rusas serían incapaces de 
pasar a la ofensiva durante varios meses. Pao el resultado político no 
fue alcanzado: el zar, a pesar de t¡·es intentos alemanes para emprender 
conversaciones secretas, seguía siendo fiel a sus compromisüs de alianza. 
El Alto Mando : . .demtin, después de haber obtenído el concurso de Bul
garia para decidir en algunas semanas la suerte de Serbia, volcó otra 
vez su esfuerzo en el frente de Francia. En febrero de 1916 comenzó 
ante Verdún la gran ofensiva que debía desangrar ai ejército francés, 
según la opinión de Falkenhayn. Pero los alemaes no lograron apoderar
se de Verdún (que no era. es verdad. su principal objetivo) ni ocasionar 
a las tropas francesas pérdidas superiores a las sufridas por sus propías 
fuerzas. 

A. partir de julio de 1916, las potencias de la Entente recuperaron la 
rniciativa. Por primera vez ejecutaron, casi simultáneamente, un plan co
mún de operaciones: ofesíva francesa del Somme, ofensiva ítaliana del 
Carso. el gran esfuerzo de uno de los ejércitos rusos, el del general 
Brussiloff. Los éxitos fueron solo parciales, aunque Rumania conce
diese. en el mes de agosto, su concurso a los que consideraba próximos 
triunfadores. El rasgo característico de Ja situación a finales de 1916 era, 
por consiguiente, el equilibrio de las fuerzas beligerantes. 

A pesar de ello, en todas las fases de esa lucha, la intervención de 
nuevos Estados vino a modificar cinco veces la fuerza respectiva de las 
dos coaliciones. ¿Por qué accedieron esos Estados a las pretensiones de 
los beligerantes? 

De todos esos Estados fue Turquía la primera que intervino. El 
2 de agosto de 1914 el Gobierno de jóvenes turcos, dominado por Enver 
Pachá. firmó un Tratado secreto de alianza con Alemania y contra Rusb. 
El 11 de agosto autorizó a los cruceros alemanes Goeben y Breslau. 
perseguidos por la flota inglesa, a pasar los Dardanelos, que seguían ce
rrados a los navíos ingleses; el '.26 de septiembre cerró los Estrechos 
a la n:1 vegación mercante. es decir, impidió el paso del material de gue
rra que el ejército ruso espernba con tanta ansiedad. Pese a todo, Tur
quía había aplazado hasta entonces su entrada en la guerra. Se decidió, 
después de una prórroga de tres meses, el primero de noviembre de 1914. 
El Gobierno turco estaba convencido, sin duda. de que el Imperio oto
mano había de temer lo peor de una victoria rusa: Gran Bretaña, aun
que hubiera protegido en el pasado a ese Imperio otomano contra bs 
ambiciones rusas. se vería completamente obligada ahora a dejar actuar 
a Rusia si no quen-a dislocar la coalición. Por el contrario, los intereses 
otomanos no tenían nada que temt:r de una victoria alemana: .Alemania, 
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mediante la construcción del ferrocarril de Bagdad. había contribuido 
a consolidar el Imperio y se presentaba ante el mundo como protectora 
del Islam. 

En cuanto a las potencias de la Entente, ¿no intentaron aprovecharse 
de las vacilaciones del Gobierno otomano? 

En realidad. la diplomacia de las potencias de la Entente no parece 
muy deseosa de hacerlo. Unicamente el Gabinete inglés quería obtener 
la promesa de la neutralidad otomana, porque temía un ataque contra el 
Canal de Suez; aceptaría, pues, a cambio de esa promesá, dar a Turquía 
una garantía de integridad territorial, valedera no solo para el trans
curso de la guerra, sino para el futuro. Los dirigentes rusos estaban poco 
dispuestos a contraer tal compromiso, porque no querían abandonar la 
espera11za de conquistar algún día el acceso al mar libre y porque la 
guerra europea podía ofrecerles la oportunidad de realizar ese proyecto. 
A fines de agosto, no obstante, en el momento en que el ejército ruso 
acababa de sufrir la derrota de Tannenberg, en Prusia Oriental. el Go
bierno del zar consintió en adherirse a la política inglesa. Pero era el 
momento en que parecía verosímil una victoria alemana: el Gobierno 
otomano adoptó una actitud esquiva. Diez días más tarde, el resultado de 
la batalla del Marne y el fracaso de la ofensiva austro-húngara en Galitriá 
hicieron que ciertos miembros del Gobierno otomano dudasen de la vic
toria alemana; dichos miembros acogerían con la mejor voluntad la opor-· 
tunidad de volver a entrar en contacto con la Entente. Pero Enver Pachá, 
convencido de la fuerza alemana, siguió siendo fiel a las promesas que 
hizo en el Tratado de alianza. Fue él quien, con objeto ele poner fin a la 
resistencia de sus colegas, decidió, de acuerdo con la Misión alemana, en
frentarlos con un hecho consumado: el bombardeo de Odesa y de 
Sebastopol por la flota turca, cuyas principales naves eran, a la sazón, 
los antiguos cruceros alemanes Goeben y Bresla11, que ostentaban ahora 
pabellón otomano. En este caso, el papel personal del hombre de Es
tado fue determinante. 

La intervención de Italia plantea a la interpretación histórica pro
blemas más difíciles. El Gobierno que presidía Salandra se había incli
nado a seguir, en octubre de 1914, la política preconizada por Giolitti, 
esto es: la neutralidad prod11ctiva (1). Consecuentemente, había inten
tado emprender negociaciones con Austria-Hungría, p;!ra obtener la ce
sión amistosa del Trentino; y en enero de 1915 daba por descontado 
el éxito de esa gestión. Pero los círculos dirigentes de la Doble Monar
quía temieron, si cedían a las reivindicaciones de Italia, alentar otras, 
sobre todo la de Rumania sobre Transilvania. Ante la falta de interés 
de Austria-Hungría. el Gobierno italiano se puso en contacto, a prin
cipios de marzo de 1915, con las potencias de la Entente, para intentar 
saber qué ventajas prometerían a Italia, en caso de que se decidiese 

(1) Véase pág. 663. 
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a entrar en la guerra. El Gobierno de Viena, informado por los mismos 
italianos de este comienw de negociaciones, aceptó entonces la inicia
ción de conversaciones. 

Por espacio de un mes, la diplomacia italiana sostuvo la pugna en 
los dos frentes. ¿Cuál era el balance a mediados de abril de 1915? 

Si Italia se decidiese a entrar en la guerra contra Austria-Hungría. 
podría obtener no solo todos los territorios de la Doble Monarquía en 
los que existieran poblaciones de lengua italiana, sino también el valle 
del Alto Adigio, habitado por población alemana, la parte de Istria de 
población eslava y la mitad de la costa dálmata; podría asimismo ocu
par en la costa del principado de Albania, el puerto de Valona y el 
islote de Sazan, que domina la entrada norte del Canal de Otranto; 
recibiría, en fin. en caso de que se repartiese el Imperio otomano, la 
región de Adalia, en la que ya había puesto los ojos a principio de 
1914 (l); y en caso de reparto de las colonias alemanas, compensadones 
en los confines de Libia y Eritrea. Tales promesas se pudieron obtfner 
con bastante facilidad porque la Entente disponía de territorios del ene
migo ; únicamente la cuestión de la costa dálmata dio lugar a la resis
tencia de Rusia, deseosa de proteger los intereses serbios. Pero la obten
ción de todo lo prometido estaba subordinada, como es natural, a la 
participación efectiva de Italia en la victoria. 

Si Italia, por el contrario, pactase con Austria-Hungría, podría obtener, 
como pago de su neutralidad, el Trentino y el Véneto italiano, con 
Gorizia; la constitución de Trieste como territorio autónomo encuadrado 
en la doble Monarquía; libertad de acción en Albania y en el Dode
caneso, en el mar Egeo. Pero no recibiría ni la frontera del Brennero, ni 
las regiones eslavas de Istria, ni el litoral dálmata, cuyas ciudades están 
habitadas, en gran parte, por italianos; ni vería abierta la perspectiva 
de una extensión territorial por Asia Menor y por los dominios colo
niales. 

Entre las dos soluciones, la diferencia de mayor importancia se refería 
al Adriático: si Italia no poseía Trieste, ni Istria, ni el litoral dálmata, 
no podría adquirir en este mar una posición predominante. 

El Gobierno italiano consideró, pues, que la neutralidad productiva 
no podía satisfacer por completo las aspiraciones nacionales, tal y como 
ese Gobierno las concebía. El 26 de abril de 1915 firmó, en secreto, 
con los Estados de la Entente, el Trata·do de Londres, mediante el cual 
se comprometía, teniendo en cuenta las promesas que le habían sido he
chas, a entrar en guerra contra Austria-Hungría en el plazo de un mes. 
Pero cuando denunció el Tratado de Triple Alianza, el 3 de mayo, tro
pezó con una violenta resistencia de los neutra/islas. ¿Por qué ir a la 
guerra, si Austria-Hungría se resignaba a satisfacer, casi íntegramente. 
las reivindicaciones del irredentismo italiano? En Montecitorio, ciuda
dela del neutralismo, la mayoría parlamentaria declaró su adhesión a la 

(1) Véase pág. 549. 
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folítica de Gioliuí y provocó, el 13 de mayo, la dimisión de Salandra . 
.en la Prensa y c:n l:.t c:.de, la oprn1ón pública de Roma de I\lilán de 
Turí.~, d~ Florc11da, rt.:acc1onó violentamente al grito de :, ¡Viva la gue
rra! . e rnduso al de "¡Guerra o revolución!" El Rey, partiJario, por 
ot~a parte, de la causa de la intervención, invocó ese movimiento de opi
rnon para rechazar la drn1is10n de Salandra. Entonces se resignó el Par
lamento: el 20 de mayo votó a favor de la concesión de cr¿JiLLlS desti
nados a la rr.;ovilización dt: las fuerzas armadas. 

¿ Qu¿ s.entido tenían. esos momentos febriles? Al abandonar la políuca 
de neutraltdad prod11ct1va. en el mismo momento en que parecía estar a 
punto de pr~dt::::ir gran parte de los resultados apetecidos y al optar por 
la rnterve~c10n en la guerra, Salandra. y asimismo su ministro de Asun
tos. ~xtenores,, Sonnrno, se dejaron guiar, al parecer, por Ja t:.i...pansíón 
adr;ul:ca, que urncamente podía realizarse a través de la inten·encíón ar
~ada. ¿Me1ecía, sin embargo, este predominio en el Adriático Jos sacri
ficios y riesgos de una guerra que exigiría un tremendo esfuerzo como 
sabían hasta los más ardientes partidarios de la política de intervt:.nción? 
Se ~uede pe~sar, sí se t~ene en cuenta lo anterior, que la d!.!cí~íón del 
Gobierno italiano se debió a otra causa: ¿mantendría Austria-Huno ría 
si saliese victoriosa de la guerra general, las promesas que h;.ó¡·a h;ch; 
en un momento en que luchaba por su vida? 

P~r<:> lo sorprenuenle es el apoyo dado, por el arranque ngoroso de 
la or1m?n, a esos cálculos políticos. ¿Por qué el pueblo, cuando las reí
vmd1cac1ones 1rrcdent1stas podrían haber sido aparentemente satisfechas 
mediante, la conclusión de un acuerdo con Austria-Hungría, reclamaba 
una acc1on que desbordaba los objetivos tradicionales del sentimiento 
nacio~al üalia~o y que implicaba además de graves amenazas conse
cuencias inmediatas cuyo precio debería pagar ese pueblo en los campos 
de batalla? 

., Aquel arrebato--que no fue, ciertamente, un movimiento de masas 
pues la pobl~ción rur~l casi no tomó parte en él-tenía sus focos princi~ 
pales. ~n la 1uven~ud mtelectual. los profesores y los funcionarios, pero 
tamb1e~ en ª~I?l10s s~c.tores obreros: en Milán, por ejemplo, cuando 
el partido socialista of1cwl y la central sindical intentaron oponerse a b 
política de intervención, con una orden de huelga general, su llamamíento 
no encontró eco. ¿Qué era lo que impulsaba a los hombres que deseaban 
la guerra~ Ant_e todo, el deseo de resolver el problema nacional y termi
nar b umdad italiana; este es el argumento que invocaban los period:s
tas "i~tervencionistas" en un manifiesto publicado el 14 de mRyo. Pero 
tamb1en fueron arrastrados por un gran movimiento de pasión. Los 
acentos furibundos y magníficos de los artículos de Mussolini en el l'oriolo 
d'ltalia denunciaban, desde noviembre de 1914, la debilidad de la bur
guesía que quería representar la comedia de gran potencia, sin asumir 
los riesgos que esto. implicaba; pedían a sus compatriotas que no acepten 
la senectud y predicaban el deber de hacer historia. La convicción de 
que Italia no podía consentir no ser m:ís que "un museo, un albergu~ 

·-------------------------------
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y un lugar de veraneo", como decía D'Annunzio. El deseo de demostrar 
al mundo que la nación italiana seguía siendo capaz de un gran s:.icrí
ficio. Fue este ardoroso despertar ck Ja conciencia colt:ctiva el que barnó 
la timidez dd Parlamento. 

La intervención de Bulgaria aparece en condiciones completamente 
difert:ntes. El Gobiano de Sofía, aunque lenía la oportunídaJ de cobrar 
su neutralidad, no se inclinaba a emprender ese car11ino. Cuando el 23 
de mayo de !9!5, tres días después de haberse votado en llcdi:i los crédi
tos de guerra, el Gobierno austro-húngaro ofreció lleno de :rnsíedad la 
~facedonia serbia-para el final de la guerra-a Bulgaria si se mantenía 
lieutral. el Rey Fernando no hizo caso de esa proposición, que le parecía 
ilusoria: en caso de que el Gobierno serbio. desakntado por las pro
mesas que la E.11te11te habíu hecho a Italia, estuviera dispuesto a concluir 
una paz separada con las potencias r:e11trales. la diplomacía austro-hún
gara olvidaría rápídamenre las st:gumladt:s dadas a Bulgaria. E11 la si
tuasion que se prest:ntaba en la península balcánica, la ·jnica posibilidad 
sería que poJria k!Jer Bulgaria para realizar sus :.ispirac1ones nacíonale~s 
consistia, por ran!o, i;:n tornar parte en el conflicto gent:ral. 

¿A favor de qu~ bando? La respuesta no parece dudosa. En mayo 
de 19 l 5 bs potencias <.k la Entente no podían ofr..:cer más que una sola 
promt:sa firme: s1 Dul~aria interviniese en la guerra contra Turquía, re
cuperaría Adrianópolis y la parte de Tracia que había conquistado en 
1912 y perdido en 1913. Las derrnís posibilidades solo se mencionaban 
de modo condicionadu: parte de la Macedonia griega, con Kabala, sí, al 
término e.le las hostilidadt:s, Grecia obtuviera un temtorio en Asia Me
nor; parte de la Macedonia serbia, si Serbia recibiese "compensaciones 
equitati,·as" a expensas de territorios austro-húngaros en Bosnia y Herze
.a,ovina y en Dalmacia. No cabe duda c!e que Gran Bretaña y Francia 
habrían ido un poco más lejos, prometiendo toda la Macedonia serbia; 
·~ro no pudieron vencer la resistencia que oponía el Gobierno de Bd

grado. Por el contrano. las potencias centrales estaban a favor de co
rriente. pues podían ofrl.!cer, de entrada, la inmediata ocupación de toda 
la Macedonia serbia y obtuvieron incluso que Turquía aceptase una am
plia rectificación de frontera, favorable a Bulgaria, en Tracia. La diolo
macia austroalemana navegaba. pues, en Sofía viento en pupa. El obs
táculo principal era h! resistt:ncia que ofrecía el sentimiento Je solidari
dad eslava. en los circulos parlamentanos búlgaros-un sentimiento que 
el sobt:rano. un Coburgo. no podía aprobar. Los jefes de la oposición 
política, Stambuiiskí, Guechoff y Daneff. que mantenían estrecho con
tacto con la Embajada zarista, se negoban aceptar la ruptura con Rusia, 
a quien se debía la creación del Estado búlgaro en 1878. Pero dicha 
resistencia no se basaba solamentt: en simpatías y afinidades religiosas 
o culturalt:s; hacía hincapié en el pé::krío ruso y en el peligro qut: corría 
Bulgaria al desafiarlo: 
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El desarrollo de las operaciones militares terminó con esas vacila
ciones. La campaña del verano de 1915 en el frente oriental presagiaba 
una completa derrota del ejército ruso; el Gobie~no del rey Ferna~do 
ya no tenía por qué temer las represalias de una Rusia, al parecer, vencida. 
El 6 de septiembre de 1915, en el momento ~n que las tropas alemanas 
cercaban a Vilna, el rey trató con las potencias centrales; el 21 de. ~ep
tiembre, cuando dichas tropas llegaron al Beresina. ordenó la mov1ltza
ción. La política búlgara se estableció en función del "mapa de la guerra" 
más que por los designios personales del Rey. 

. La actitud de Grecia estuvo determínada. en gran parte, por cir
cunstancias de política interior. relacionadas con intereses dinásticos. El 
Rev Constantino entendía que la política exterior debía ser obra suya. Y 
no 'de sus Ministros; consideraba imprudente lanzar al Est~do griego por 
el camino cid expansionismo: era. además. cuñado de Guillermo .H. an
tiguo alumno de la Academia Militar prusiana. y e~taba c?nvenc1do del 
éxito del Imperio alemán. El presiden.te del Cons.eio. Vemzelo,s. e.ra de 
orioen cretense; es decir. que había sido p~·rt1dano, y lo segu1a s1en<Jo. 
de Ja gran idea griega: los objetivos que perseguía o que, por lo men:s. 
vislumbraba eran los siguientes: oponerse resueltamente a la tentat.1va 
de desquite búlgaro y a la devolución de Kabala; extender la expansión 
nacional griega. a costa del Imperio otomano, en el mar ~geo y en 
Asia Menor; participar en el control ele los. Da~danelos, e mcluso. tal 
vez pensara también en reconstruir un Im peno gnego que s.e ~x tend.1ese 
hasta Constantinopla. Creía que podría llevar a cabo e:_os ob1et.1v?s. s1 no 
con el asentimiento de Rusia. s( con el de Gran Bretana y, qmza, con el 
de Francia. La divergencia entre sus opiniones pe:sonales y las del mo
narca no Je inquietaba. porque, como deseaba obli.gar al s~b~rano a m
clinarse ante Ja voluntad de sus ministros y practica;. el regm~en parla
mentario, pensaba encontrar en los problemas de poltt1ca extenor. un te
rreno favorable para ello, en el que sería apoyado por el sent:m1ento 
nacional. Este conflicto de tendencias y de perrnnas se caractenzó por 
iniciativas aventureras y virajes bruscos. _ 
· A primeros de marzo de 1915, en el momento en que Gran Bretana. 

ayudada por Francia. intentaba forzar el paso de los Dardanelos para 
restablecer el contacto con Rusia, Venizelos propuso l.a .ayud11. arm~d~ 
de Gracia; pero el rey se neg:J ~.a prob~r. este ofrecrn:11ento Y obl.1g~ 
~su presidente del Consejo a cl1mit1r. A ultm!os ele septiembre. Ven1ze 
los. otra vez en d poder, declaró que estaba cl1spuest~. en cuanto se pr?
dujera la movilización búlgara. a apoyar a S~r?m, ~iempre que Franc1~ 
y Gran Bretaña enviasen un cuerpo expecl1c1onano a los Balcanes. 
autorizó, el 2 de octubre, en secreto. el des~mbarc? d~ ese cu.erpo expe~ 
dicionario en Salónica, a pesar de que Grecia segu1a siendo aun neutral. 
hizo aprobar, en fin. en el Parlamento, el 5 de octubre, la e~tr?cla e~ 

t Bu1~aria Pero una vez más, el rey la desautonzo. obh-
guerra con ra lt'.. • • • • • ¡ h h 
gándole a retirarse del poder. A pesar de ello, no se d1scut10 e ec o 
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consum~d?: el cuerpo expedicionario francoinglés estableció sus bases 
e.n, Salomca; el ~ey Con.stantino no se atrevió a oponerse a esta viola
c1on d~ la ~eutrahdad gnega; pero no disimuló que lo haría de buena 
gana s1 t~v1ese fuerza para ello. ~a seguridad de las tropas francoingle
sas quedo, por tant?'. comprometida, puesto que el territorio neutral de 
Grecm pod1a ser. ut1hzado para proteger ataques dirigidos contra ellas. 
~l gene~al Sarra1l, com~ndante en Jefe del cuerpo expedicionario, se
n.alaba sm cesar. este peligro y pedía constantemente que el rey de Gre
cia no fuese temdo en cuenta. 

En el otoño de 1.916, las potencias occidentales concedieron, de hecho, 
su apoyo a :-m Gobierno nacional griego, formado en Salónica por Veni
zelos. F~ancia y Gran Bretaña, :para paralizar las iniciativas que temían, 
se atrevieron a someter a Grecia al bloqueo, a establecer Ja vigilancia 
s?bre l?s medios d~ ~omunicación y a intentar exigir el desarme iel ejér
cito gnego .. La. poht1ca francesa aspiraba incluso, en diciembre, a impo
ner.'ª .abd1cac1on del. rey y la formación de un Gobierno republicano 
vem zel1sta .. Esta soluc1?n terminó por prevalecer, en junio de 1917, cuan
do el Gobierno frances obtuvo, no sin esfuerzos. el consentimiento de 
Gran Bret~ña, y el alto comisario enviado a Atenas, Jonnart, se ·decidió 
a actuar sm esperar el asentimiento explícito de Rusia y de Italia.-

. En este caso-<:o~o en el de la intervención búlgara-fue la estrate
gia e~ facto~ ?etermmante. Desde el momento en que Francia y Gran 
B~etana dec1d1eron crear un frente balcánico y establecer en territorio 
gnego las bases de aprovisionamiento de sus tropas-con el fin de in
tentar la s~lvación de Serbia, que estaba amenazada por el ataque búl
garo, y, mas tarde, para mantener una cabeza de puente que podría ser 
o~ortuna e~ el futuro-, se vieron obligadas a no respetar la neutralidad 
gnega y a imponer en el poder al hombre de Estado que les ofrecía las 
ga~antías ?es~ables. L?s sentimientos de la población griega no desem
penaron mngun papel importante en esos cálculos políticos. 

.L.'1, intervenció? de Rumania en la guerra fue. por el contrario, una 
d~c1s1on tomada libremente por un Gobierno cuyo jefe, Bratianu, podía 
disponer del Parlamento, y desde la muerte del rey Carol, en octubre 
de 19~4. Y la entronización subsiguiente de Fernando. su sobrino, domi
naba mcluso a la Corona. 
. Las condiciones en que se presentaba la consecución de la unidad na

c10nal bastaban _rara fijar la orientación de esta política rumana: Ja 
derrota de Austna.-Hu~gría podría s~gnificar la liberación de la población 
rumana de Trans1lvama, de Bucovma y del Banato-alrededor de tres 
millo~es de ~omb:~s-. mientras que Ja derrota de Rusia implicaría. todo 
lo mas, la hberac1on de los rumanos de Besarabia. El lugar del Estado 
rumano .se encontraba, pu~s. al lado de las potencias de la Entente. 

Es cierto que, para ev1.tarlo, el Gobierno austrohúngaro podría pensar 
en rec?mpensar la neutralidad rumana mediante una cesión territorial en 
Bucovma Y en el Banato de Tamesvar. y también la concesión de un es-
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tatuto de autonomía a los rumanos de Transilvania; Alemania ínsistió 
vivamente, en ocasic nes varias, sobre la urgencia de esas concesiones ; 
pero los dirigentes de Viena y, sobre todo, de Budapets, se negaron a se
guir ese camino. El presidente del Consejo de Hungría, Esteban Tisza, 
cuya fuerte personali Jad dominaba la política exterior de la Doble Mo
narquía, se opuso en absoluto a esa negociación con Rumania; todo lo 
que aceptaría sería ceder la parte meridional de Bucovina-y nada más-, 
en caso de que Rumania entrara en la guerra al lado de las potencias 
centrales. 

La diplomacia de la Entente tenía, pues, vía libre: nada más sc:nciUo 
que prometer a Rumania la anexión-futuro-de vastos territ'.)rios aus
trohúngaros. A pesar de ello, las negociaciones progresan lentamente du
rante dieciocho meses. ¿Es el estado de la opinión pública rumana lo que 
explica esta lentitud? En realidad, la causa debe buscarse solo en Ja si
tuación militar. El Gobierno rumano no quería intervenir en el conflicto 
europeo hasta que los ejércitos de la Entente estaban, en su opinión. en 
el camino de la victoria. Por eso, durante el verano de 1915-fecha crítica 
para los ejércitos rusos-esquivó por completo las invitaciones más im
pacientes. En el verano de 191-6. por el contrario, dio muestras de estar 
dispuesto a entablar negociaciones serias, en el momento en que el ejér
cito alemán se veía reducido, en el Somme, a una batalla de desgaste, 
mientras que Austria-Hungría, a: mismo tiempo, se enfrentaba con una 
gran ofensiva rusa en Galitzia y Bucovina y, poco más tarde, con otra 
italiana en el frente del Isonzo. Las negociaciones se retrasaron todavía 
por el desacuerdo entre el Estado Mayor francés, que quería orientar la 
acción militar rumana contra Bulgaria, y el Estado Mayor ruso. que 
prefería impulsarla contra Austria-Hungría. Bratianu fue quien terminó 
con ese desacuerdo: rechazó el plan francés, porque, ante todo, dc:seaba 
re~olver por las armas la cuestión de Transilvania. 

El Tratado de Alianza y el Convenio Militar firmados el 17 de agos
to de 1916 dio plena satisfacción a las reivindicaciones rumanas. Cuando 
el jefo del Ministerio hizo aprobar su política por el Consejo de la 
Corona, el 27 de agosto, extrajo su argumento decisivo de la situación 
militar general: "La guerra de desgaste modifica las posibilidades de 
victoria a favor de los que disponen de res~rvas más fuertes." 

Pero el Gobierno rumano, en su deseo de asegurar sobre el p1 pei las 
condiciones más ventajosas para .su intervención, tardó demasiado en 
decidirse: dejó pasar el momento en que la situación militar de las po
tencias centrales era más difícil, porque, desde mediados de agosto, esta
ban detenidas las ofensivas de los ejércitos ruso e italiano y la ofensiva 
francesa del Somme perdía empuje. El Alto Mando alemán-al que fueron 
llamados Hindenburg y Ludendorff-iba a poder enviar, desde otros fren
tes, los refuerzos que necesitaban los austro-húngaros y los búlgaros; 
aquellas divisiones alemanas forzaron los puertos de los Cárpatos, en no
viembre de 1916, y decidieron la suerte de Rumania, cuyo terrítorío cayó. 
en dos meses, casi enteramente en manos del enemigo. 

¡; 
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En todos esos casos, la diplomacia de las potencias beligerantes no 
tuvo más que una importancia secundaria: se limitó a explotar, más o 
menos hábilmente, condiciones que, en Jo esenci·d. estaban fuera de su 
alcncc. Los Gobiernos de los Estados que tkcalíeron Ja intervención 
actuaron casi siempre movidos por causas polfticas: voluntad de satis
facer las aspiraciones nacíon1ies, /íberwulo a las poblaciones sometidas 
a la dor:1111:ición extranjc:ra; deseo de reforzar la potencia o el prestigio 
del Estado e impedir que sobreviniese un:! 1:10dificación del equilibrio de 
fu'.!r::"s en ddrimento de csa potencia o de ese rirestigío. Al valorar esas 
cau:as. ¿a cuál es preciso atribuir el papel determinante? ¿A los diri
gentes o a la opinión públicc? Las :n:isas campesinas balcánicas no salían 
de la pasividad. Solo se podía oír b opinión de Jos medios cultos y 
de la burguesía urbana. Pero en Turquía. ilulgarb y Grecia esos medíos 
no ejercieron ninguna presión inicial; parece ser que fue el Gobierno el 
que formó, mediante su propaganda, las corrientes de opinión que servi
rían desp;iés de puntos de apoyo par~! su política. En 1\.umania Ja expre
sión del sentimiento nacional de esos mismos medios parecía ser más 
espontánea. aunque sea dificil la estim:i.c:ón de su influencia reaL Excepto 
en Italia, donde la manifestación de una opinión popular-la de las po
blaciones urban2s-cjerció un impul':o vigoroso. lo esencial fueron los 
cálculos de los hombres de Estado. 

Ninguna de esas intervenciones produjo resultados decisivos, hasta 
finales de 1916. en el desarrollo de las operaciones militares. La entrada 
de Turquía en Ja guerra debilitó los recursos de acción del ejército ruso. 
al cerrar el camino por el que ese ejército podría haber recibido fácilmente 
el materíal de guerra; pero no obligó a Rusia a pedir la paz, ni siquiera 
impidió que los ejércitos dd zar volviesen a pasa~ a lc1 ofensiva en el 
verano de 1916. La decisión del Gobierno búlgaro llevó a la ocupación 
total del territorio serbio; pero el ejército serbio volvió a organizarse 
en Corfú y ocupó de nuevo su puesto en los campos de bataUa balcáni
cos. al lado de los tropas francesas e ingksas del Eít'.rcito de Oriente. 
La campaña del ejército rumano, que: había hecho concebir grandes es
peranzas en Jos países de la Entell!i:, terminó en un desastre. La presión 
ejercida sobre Grecia para obligarla a intc:rvenir persezuía solo objetivos 
limitados: asegurar la "retaguardia" del Eíército de Oriente. La misma 
inkrvc:ncíón italiana, aunque inclinase de manera mucho más importante 
el equilibrio de fl'.erzas y aliviara considerablemente la situación de los 
ejércitos rusos du'.ante el verano de 1915. solo obtuvo una victoria, en 
agosto de 1916-la toma de Gorizia-. y esta victoria no tuvo conse
cuencias. 

Pero los compromisos que habían contraído Jos grandes beligerantes 
con esos recién llegados, para decidirles a intervenir en el conflicto, hipo
tecaban el porvenir de Ja actividad diplomática, pues oponían nuevos 
obstáculos al intento de buscar una paz de conveniencia con cualquiera 
de los Estados enemigos. Las potencias centrales. que planeaban Ja posi-
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bilidad una paz separada con Rusia, S!': ;::ncontraran lastradas, en sus 
intentos ~;ara conseguirlo, por Ja postura que habían adoptado en los 
Balcanes, al atraerse a Turquía y a Bulgaria. Los Estados de la Entente 
habían hecho promesas a Italia y a Rumania, cuyo cumplimiento su
pondría Ja completa derrota y el desmantelamiento de Austria-Hungría: 
con ello, restringieron el margen que existía para una posible negocia
ción. Lo mismo podría decirse de Jos compromisos contraídos en cada 
una de las coaliciones con el fin de definir los objetivos de guerra. En 
marzo de 1915. Francia y Gran Bretaña. ante demandas de tono impe
rativo, y cediendo a la presión de su aliada, prometieron a Rusia que, 
después de la victoria común. podría anexionarse Constantinopla, Tra
cia oriental. las costas europeas del Bósforo y ios Dardanelos, y, asi
mismo, parte de la orilla asiática; en marzo de 1916. establecieron un 
plan de reparto de los territorios asiáticos del Imperio otomano; en fe
brero de 1917, Francia prometió a Rusia que le permitiría fijar las fron
teras occidentales a su gusto, a condición de que la cuenca hullera del 
Sarre pasara a poder de Francia y los territorios alemanes de la orilla 
izquierda del Rin fuesen desgajados del ImperiG para constituir un Es
tado autónomo y neutralizado. Alemania y Austria-Hungría, cuyos ejér
citos ocupaban desde el otoño de 1915 toda la Polonia rusa. declararon. 
en noviembre de 1916, que, al final de la guerra, reconstituirían un Es
tado polaco independiente: esta declaración tenía por objeto obtener 
una ola de alistamientos voluntarios en la Polonia ocupada; esa espe
ranza resultó rápidamente fallida, pero la promesa redujo, todavía más. 
las posibilidades de una negociación de paz separada con Rusia. Y Ale
mania, al pretender conservar vara alta en la Bélgica ocupada, se cerró 
el camino para buscar un contacto diplomático secreto con Gran Bretaña. 

A pesar del equilibrio que parecía establecerse en los campos de ba
talla y de la incapacidad de las dos coaliciones para obtener alguna 
ventaja, los programas políticos de cada bando seguían siendo expan
sionistas. 

II. EL DEBILITAMIENTO DE LAS INFLUENCIAS EUROPEAS 

EN EL MUNDO 

Las perspectivas que abría el conflicto a las relaciones entre conti
nentes se perfilaban con más claridad conforme se prolongaba la gue
rra. En China, Asia Occidental y América Latina, las posiciones conse
guidas, desde hacía tiempo. por los europeos en el terreno político, eco
nómico, e incluso en el cultural, se resintieron. 

En Extremo Oriente lo que amenazaba a esos intereses europeos era 
la competencia japonesa. La acción del Japón se había dirigido, al prin

·cipio, solamente contra los intereses alemanes. El 23 de agosto de 1914. 
el Gobierno nipón declaró la guerra; el 7 de noviembre obtuvo la capi
tulación de Tsingtao y ocupó el Territorio en arriendo de Kiaochew. No 
pensaba tomar parte en el conflicto entablado entre las grandes potencias 
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europeas ni tenía intención de enviar a Europa un cuerpo expediciona
rio. a pesar de que la Prensa francesa, e incluso el Ministro francés de 
Asuntos Extranjeros, daban por descontado la llegada de esas tropas. 
Tal postura del Japón ante la guerra europea fue definida clara y pú
blica mente, el 19 de noviembre de 1914, por el ministro de Asuntos Ex
tranjeros, ban;ín Kato. "Si nos hemos visto obligados a combatir contra 
Alemania, ha sido porque deseábamos mantener la paz en el Extremo 
Oriente. ¿Qué necesidad hay de enviar tropas japonesas a Europa, si 
no tenemos allí intereses directos desde el punto de vista de la seguridad 
de nuestro país y de la paz en Oriente?" Pero, para el espíritu de los di
rigentes nipones, esta paz del Extremo Oriente quería decir que Asia 
Oriental había de quedar sometida a la hegemonía japonesa. La inde
pendencia de China, no solo la económica, sino también la política, es
taba, por ello, amenazada de modo más inmediato y acuciante de lo 
que estuviera nunca por la expansión europea, desde 1895 a 1913. ¡. la 
vez, resultan amenazadas las posiciones conseguidas por las potencias 
de la Entente, de las que Japón era, aparentemente asociado, por ser 
beligerante contra Alemania, pero, en el fondo, rival. 

El alcance de los designios japoneses se puso de manifiesto en enero 
de 1915, cuando el jefe del Gobierno chino, general Yuan Chi-kai, que, 
aunque se titulaba presidente de la república, ejercía desde el otoño de 
1913 la dictadura, recibió una nota diplomática nipona en la que se for
muia ba n veintiuna demandas. El Gobierno nipón, que se había apode
rado del territorio en arriendo alemán, declaró que estaba dispuesto a 
restituirlo a China, al final de la guerra europea, a condición de recibir 
un territorio en arriendo en otro punto de la costa. Pero esa restitución 
quedaha subordinada a la previa realización de toda una se.rie de re
quisitos. En tres provincias chinas, Feng-tien--es decir, Manchuria me
ridional-, Shantung y Honán--0 sea, la región inmediatamente conti
gua, por el Norte, a Hankeu, el principal centro comercial de la China 
interior-, Japón reivindicaba ventajas económicas que le asegurarían 
zonas de influencia. En Manchuria meridional. donde los japoneses po
seían, desde 1905, el ferrocarril principal y la mayor parte de los ramales, 
y donde ocupaba, a título de arriendo, el territorio de Port-Arthur, la du
ración de esas concesiones se fijaría en noventa años. en lugar de veinti
cinco ; además, los súbditos japoneses, comprendidos los coreanos, po
drían adquirir tierras y, por consiguiente, practicar una colonización. En 
Shantung, Ja.pón heredaría los intereses alemanes, esto es, las ventajas 
concedidas a Alemania en marzo de 1898-concesión de vías férreas y 
minas-, fuera del territorio en arriendo; obtendría, también, el derecho 
a construir y explotar nuevos ferrocarriles. En Honán. los yacimientos de 
mineral de hierro de Han-Yeh-ping, donde participaban ya capitales ni
pones. serían explotados por una sociedad chinojaponesa (1). Por otra 

(1) Sobre los diversos aspectos de estas cuestiones chinas antes de 1914, véan
se págs. 478-480. 51 O y 544. 
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parte, el Gobierno chino debía prometer no enajenar o conceder en el 
futuro cualquier parte de su litoral a una tercera potencia sin el consrn
timicnto de Japón; esta precaución, adoptada contra Jos Estauos eu
ropeos. concordaba con Ja príoridad otofgada a los japoneses en la pro
vincia de Fukien, situada frente a Formosa. Por último-se trataba de 
bs demandas reunidas en el quinto apartado de la nota-, el Gobierno 
chino debería admitir la colaboración de consejeros japoneses en los o:-
ganísmos políticos y financieros. así como en el ejército; 1:1 flresencta 
de funcionarios japoneses en los cargos superiores de la Policía ; b 
ap<;rtura de escudas japones1s. En una palabra, un conjunto d<! e."\igen
cias que parecían destinadas a preparar un protectorado larl'a.ío. No 
obs!:.i::te, el Gobierno nipón, en bs instrucciones a su embajador en 
Pekín, concedía, ue momento, que Ja aplicación del quinto aparta;/o po
dría ser diferida. 

Yuan Chi-kai sostuvo Ja discusión paso a paso, y pudo hacerlo por
que Je apoyaba la corriente de opinióil; pero ¿qué podría hace;·? Y no 
solo porque no estaba en condiciones de oponer una resistencia armad1 
eficaz; temía también las consecuencias que traería u;:i conflicto para 1:1 
clase de régimen político dd que era beneficiario: el Go!:lierno J'l;:',,n..!s 
Je amenazah'.l con prestar su apoyo ~ los refugiados políticos chinos que 
vivían en su territorio y que luchaban contra Ja dictadura. 

En el fondo, la eficacia de es!a resistencia china dependía, sobre to
do. del apoyo que pudiesen ofrecer l:.is grandes potencias. Ese apoyo era 
la única esperanza del Gobierno de Pekín. 

El Gobierno alemán, aunque se encontrat>a en guerra con el Japón, 
parecía dispuesto a estimuhr las exigencias niponas. El hecho de que 
les dirigentes japoneses se dedicasen intensamente a los asuntos chinos. 
¿no era la más firme garantía de que continuarían negándose a enviar 
un cuerpo expedicionario a Europa? Las potencias de la Entente esta
béW también preocupadas por sus problemas inmediatos y no r!doptn b~rn 
una actitud coherente (los estudios de Mario Toscano lo han den1'1s
trado bien). El Gobierno francés, empeñado en Ja lucha por su existen
cia, no tenía apenas tiempo de ocuparse de esta cuestión de Extremo 
Oriente; por otra parte, los intereses económicos de Francia, concen-
1 rados casi exclusivamente en el Sur de China, no estaban directamente 
amenazados por las veimiuna demandas. El Gobierno ruso mostraba más 
inquietud, a causa de sus intereses en la Manchuria septentrional : sobre 
todo, temía las consecuencias que se desprenderían de las •láusulas del 
quinto apartado. En cuanto a Gran Bretaña, cuya posición económica 
predominante en el mercado chino quedaba directamente amenazada, 
protestó mediante una nota dirigida a Tokio contra la amplitud de las 
exigencias japonesas; a pesar de ello, el Gabinete, consciente de su 
impotencia, se guardó muy bien de hacerle promesa alguna a Yuan: ni 
siquiera quiso comprometerse a ofrecer a China, en caso de guerra chino
iaponesa, una ayuda financiera. En realidad, solo Estados Unidos esta
ban en condiciones de emprender una acción práctica; pero el tono de 
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la nou que su Gobierno dirigió, el 13 de mayo de 1915. al ,Gobierno 
nipón. era muy anodino: dicha nota pedía al Japón que ren.unc.iase ª. las 
cláusulas que implicaran un atentado contra la mdependencw, w'.egndud 
y libertad comercial de Chiua; pero añadía que Estados Umdos no 
abrk;ibn la íntención de incitar a Yuan a Ja resistencia y que no esta
ban - celosos del predominio de lapón en Extremo Oriente. Cierto que, 
a finaies de abril. en conversaciones diplomáticas, Ja presión americana 
se acentuó; pero no adoptó un tono de amenaza. Es decir, que Yuan 
no vislumbraba Ja esperanza de obtener el apoyo armado de Estados 
Unidos. Por eso, cuamlo el 7 de mayo de 1Y15 se halló en presencia de 
un ullimátum nipón, apoyado por movimíeutos de trnpas en Manchuria 
) por e! envío de una escuadra ante las costa_s de Chí~a central, se re
signó a ceder; obtuvo, no obstante, que Ja pon renunciase, por lo me
n;s provisionalmente, a las demandas del quinto apartado, que eran las 
más peligrosas para la independencia china. Ese fue el resultado; dan 
fe de ello Jos Acuerdos chinojaponeses de 24 de mayo de 1915. 

Si el Gobierno nipón consintió en renunciar a esa parte de su pro
grama era, sin duda, porque temí~ que, sí iba demasiado __ lejos, Jos Es-. 
tados Unidos reaccionaran más energ1camente. Pero, tambien, porque no 
había sído apoyado por una opinión parlamentaria unfoi~e. Los, más 
decididos partidarios d:! una política de expansión en Chma se vieron 
frenados por Ja resistencia de la Di;;ta, en donde el partido dommante 
--el Sei'yukal-representabu el punto de vista de Jos hombres de nego
cios· estos consid.:rahan superfluo e imprudente el querer imponer a 
Chi~a, a costa de una guerra, una especie de control administrativo y 
político, cuando era posible obtener, sm guerra, las ventajas económicas 
que satisficieran las necesidades esenciales del Japón. En lugar de q~erer 
precipitar los acontecimientos, ¿no era mejor contentarse con un ex1to 
inícial, ya considerable, y no arriesgarse a que se re1•0/víeran contra el 
Japón Jos dirígentes chinos? Estas objeciones se habían forrndado cla
ramente durante las sesiones de Ja Dieta. y el proced1m1ento del ulti
mátum cosechó severas críticas. A pesar de todo, el Gabinete envió la 
nota con:nrnaloria. pero tuvo, parcialmente, en cuent<i las opiniones de 
la oposic;ón. 

¿Cómo se establece el balance provisional de esta política japonesa? 
Los Acuerdos de 24 de nrnyo de 1915 abrieron al Japón v<istas perspec
tivas, sin duda. Pero la medalla tenía su reverso. El hecho esencial fue 
la reacción nacional que se manifestó, por primera . vez. en la opil~ió11 
pública china, es decir, entre los intelectuales, estudiantes y comercian
tes de las grandes ciudades y de Jos puertos abiertos: la Prensa. cuya 
campaña era orquestada por los periódicos chinos en kngua rnglesa. 
veían en la firma de esos Acuerdos una /111mi/lació11 intolerable, Y la Cá
mara de Comercio china, en un manifiesto, predicó la resistencia a la 
penetración de Ja rnfluencia nipona que. de tener, éxito, llevaría ~ 1:1 
rui11a nacio11al. Durante algunos meses las Asocmc1011es de comercian
tes boicotearon las mercancías japonesas, lo que confirmaba los temores 
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expre~;".~os por los hombres de negocios en la =::reta nipona. El Gobierne 
japones. por tanto, no estaba seguro dei porvq•1!r, tanto más cu_anto que 
desconfü:ba de la actitud que pudieran tomar; los Estados Unidos. 

Por eso, la diplomacia nipona intentó obtener, por lo menos, el con
sentimiento de las potencias europeas; lo consiguió fácilmente, gracias 
a las peripecias de la guerra de Europa. En julio de 1916, el <?obierno 
del zar, que necesitaba mucho que la industria japonesa suministrase a 
sus tropas armas y municiones y que, después de las derrotas de_ 1915, 
se había visto obligado a trasladar a los frentes europeos las guar111c1ones 
de los territorios siberianos, accedió a firmar un acuerdo secreto con el 
Gobierno de Tokio, que establecía una cooperación en Extremo Oríente: 
Jos dos Estados adoptarían, de común acuerdo. las medidas que pudieran 
ser necesarias "para salvaguardar a China de Ja dominación de una ter
cera potencia". Era una precaución que tomaba Japón contra una res
puesta ofensiva de Alemania, pues si esta lograse una victoria en Europa 
querría recobrar el territorio de Kiaocheu; pero también contra una po
sible intervención de Estados Unidos en los asuntos chinos. En esta 
colaboración con Rusia, Ja opinión pública japonesa encontró. pues. un 
importante apoyo para Ja realización de sus proyectos en China. En 
febrero y en marzo de 1917, Gran Bretaña y franela dieron a su vez prue
bas de buena voluntad; con la esperanza de recibir el apoyo de los na
víos de guerra japoneses para proseguir su lucha contr~ la guerra su?ma
rina alemana, las dos potencias occidentales prometieron al Gobierno 
nipón que, en el momento de Ja conferencia de paz. apoyarían las reivin
dicaciones japonesas sobre los archipiélagos alemanes del sur del Pa
cífico y sobre los derechos e intereses alemanes en Shantung. ~quí tam
bién estamos en presencia de una· garantía que conservaban los Japoneses 
contra una posible presión americana. 

En resumen: bajo el peso de las necesidades que les imponía la gu<.:rra 
europea, las tres potencias de Ja Entente contrajeron compromisos cuyo 
más claro resultado consistía en estorbar Ja resistencia que podría oponer 
Estados Unidos al predominio japonés en Extremo Oriente. 

En el Oriente próximo, donde la política alemana. tan activa antes 
de 1914, estaba ahora paralizada y donde Estados Unidos no tenían en 
tal época más que mediocres intereses económícos o financi<::r?s: eran 
aún las potencias de la Entente las que tomaban importantes m1ciat1vas 
para el porvenir. Sus decisiones políticas estaban determinadas ·p?r dos 
planes: el deseo de paralizar al Gobierno otoma~~ que. con~e:t~do en 
aliado de las potencias centrales, estaba en cond1c1ones de dmgir una 
acción militar, bien contra el Canal de Suez y Egipto, bien contra 
Rusia, en Ja frontera del Cáucaso; Ja necesidad de establecer, a través 
del territorio persa, una vía de comunicación por la que pudiesen trans
portarse los suministros de guerra destinados a los ej_é:citos rusos. ~u
rante el período invernal, cuando los convoyes mant1mos no podian 
alcanzar Jos puertos del norte de Rusia: Arkángel y Murmansk. 
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La preoc1pación inmediata era favorecer la rebelión de las naciona
lidades contrn 1a dominación otomana. Mientras que la política rusa tra
ba jaba en las regiones habitadas por armenios, la británica utilizaba el 
nacionalismo árabe, que había dado señales de vida a partir de 1840, y 
en 1904 se, había manifestado con caracteres más definidos. En 1913, 
el Alto Comisario inglés en Egipto-Lord Kitchener-se había puesto ya 
en contacto con los jefes de ese movimiento. En marzo de 1915, el Go
bierno inglés comenzó a estudiar la formación de una unidad política 
musulmana que sería independiente del sultán y tendría como núcleo las 
ciudades santas del Islam. Las negociaciones secretas entabladas en ju
lio de 1915 con el jerife de La Meca, Hussein. tenían por objeto fijar la 
extensión de ese Estado, que llegaría, por el Este, hasta el golfo Pér
sico, englobando Mesopotamia y Siria interior, pero no la zona del litoral 
que va desde Beyruth a Alejandreta. La declaración de independencia 
hecha por Hussein en mayo de 1916 tuvo un alcance muy diferent~ al de 
las hostilidades entabladas entre turcos y árabes en torno a las ciudades 
santas. Si la unidad del Islam se rompiese, las potencias de la Entente 
obtendrían una importante ventaja. 

En Persia, donde Gran Bretaña y Rusia habían impuesto su influen
cia económica, financiera y política (1) desde 1907, la entrada del Go
bierno otomano en la guerra animó la oposición nacional que intentaba 
resistir a esta penetración de los europeos. En la Asamblea Legislativa, 
numerosos diputados "demócratas" no ocultaban su deseo de hacer causa 
común con los turcos y, por tanto, con Alemania. Para conjurar ese pe
ligro las tropas rusas marcharon contra Teherán en el verano de 1915, 
y pusieron bajo su directo control el Gobierno del sah, mientras los jefes 
nacionalistas, que se habían refugiado en la inmediata proximidad de la 
frontera turca, establecían allí un Gobierno provisional. Hasta casi dos 
años después, toda la parte central del territorio persa estuvo expuesto 
a los golpes de mano de los nacionalistas y de sus aliados turcos. La 
dominación de las potencias de la Entente en Persia solo se aseguró en 
la primavera de 1917, mediante la acción de las tropas británicas conju
gada con la de las rusas: pero la revolución rusa comprometería pronto 
aquel resultado. 

En realidad, esa política de la Entente. adaptada a las necesidades 
inmediatas, sembraba vientos que prepararían tormentas venideras: el 
impulso dado por Gran Bretaña al movimiento árabe se volvería, en 
1919-1920, contra los intereses europeos, y el nacionalismo iraniano se 
vería reforzado por la ocupación extranjera. 

En América latina fue donde esas repercusiones de la guerra europea 
se dejaron sentir más, sobre todo en el aspecto económico y financiero. 
Todos los Estados suramericanos desarrollaban sus exportaciones gracias 
a los pedidos que, de manera creciente, hacían los compradores europeos. 

(!) Véanse págs. 549-551. 
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En. Argentina, la gran proveedora de Europa Occidental por lo que se 
refo~re a ~me'. cereales y lana en bruto, el valor de esas exporuciones 
paso de 50_ millones de pesos oro (cifra del último año normal antes de 
la gue'.ra) a 900 ~illunes en 1918-1919. Pero las ímportaciont:s de pro
cedencia euro~ea d1smm~yero:° rápidamente, pues Gran Bretaña y Fran
cia .. a causa o.: 1~ movilización industnal y Ja penuria de transportes 
mantunos, no pod1an exportar carbón, prodU1:1os textiles y metalúrgicos, 
má4u1~as Y r:iatenales de ~onstrucción c::n cantidad suficiente. Dejaban 
tamo11::n de orrecer sus capitales; capltaks que afluyendo a ritmo cre
c1e.nte desde 1910 hasta 1913, habían impulsado la vida económica de Jos 
paises launoamencanos (lJ. Los Es¡ados Unidos conquistaban, en parte, 
el lugar que ocupaban hasta entonces los europeos en aquellos mercados. 
El. volumen de su comercio extenor con América del Sur pasó de 814 
r.Hl~or:es en 19 l ~· .ª 2.332 millones en 1919. Argentma, por ejemplo, en el 
pcnooo 191 l-19u, comprn~a a Gran Bretaña más del 30 por 100 de sus 
m1porlac1ones Y solo ~I _D por ~00 a Estados Unidos; en el período 
191 ~-1919, el porcentaJe m~les bajó hasta el 23 por 100, mientras que el 
de faudos . Un_idos alcanzo un 35 por !OO. El Gobierno argentino, por 
no_ po.d.;r dmg1rse al mercado de Londres, colocaba s,us empréstitos c;,n 
los Esta?os Umdo~, Bolivia y las grandes ciudades chilenas 0 colombia
nas s1gu1eron ese ejemplo. ¿Podía no tenerse en cuenta el esfuerzo reali
zado por las gr~ndes ?ancas de Nue_va York? La fl.atlo11a/ City Bank, 
a partlf de 191.), abno agencias en Jluenos Aires, tvfontevideo, Río de 
Jane1ro, Sao Paulo. Bahia y Ca.racas. La Guwamy Trust ocupó posicio
nes en Argentma, y la Mercam1/e Ba11k estableció filiales en Peni y Ve
nezuela. 

En América _Central, los Estados Unidos no se contentaron cun aoro
v~char _las ocas10~e.s favorables. para su influencia económica y fi~an
c1era, s1_no que utilizaban las circunstancias para ejercer, gracias a esa 
1.1~luenc1a, una presión política. 

En la guerra civil que estalló en Méjico en 1913 Gran Bretaña había 
prestado. su apoyo _al presidente Huerta, que favorecía los intereses Pe
troleros I?gleses, mientras que los Estados Unidos apoyaron al Gobie;no 
msurrecc1~n~l -~e Carranza; la política del presidente Wilson llevó a ir.i
poner la d1m1s1on de Huerta, en julio de 1914, mediante una intervención 
armada (2). Pero Carranza, desde que ocupó el poder, en septiembre 
de 1.914, tuv~ que en~rentarse con la rebelión; el jefe principal de los 
movimientos 1~surrecc1onales, el general Villa, reprochaba al presidente 
su complacencia ante_ los mtereses económicos y financieros "extran¡eros", 
es ?eclf, l~s de los ClliL<:danos de los Estados Unidos. Esta nueva guerra 
c1v1l paralizó la explot~cíó~ de los yacimientos mineros y petrolíferos. 
Para termmar con tal situación, el presidente Wilson envió, en Ja prima
vera de 1916. un cuerpo ex;iedicionario de 15.000 hombres al mando 

1 l) Véanse págs. 562-50 
e!) Véase pág. 586. 

lI, L.\ GUC:RRA EUROl'EA.-INFLUENCIAS EUROPEAS 689 

del general Persh1ng. con la misión de capturnr a Villa. El mísmo Ca
rranza protestó, pues perdería toda la fuerza moral ante Jos mejicanos 
si aceptase esa int1~nenc1ón extranjera. Aunque el cuerpo expedicio
nario se mantuvo durante cerca de un año en territorio mejicano, Ja 
presión que ej..:rció el Gobierno de los Estados Unidos fue inútil. En 
el fondo. con lo que chocaba esa política era con la resistencia del sen
timiento nacional m..:jicano. ¿Cómo acabar con él? En el Congreso, el 
senador Falk. portavoz de los grandes intereses petroleros, pide la ocu
pación completa de Méjico. Pero eso sería iniciar una guerra: posibili
dad peligrosa en el momento en que los Estados Unidos tenían que vi
gilar los acontc:cím1entos de Europa. 

En la República de Haiti las grandes Bancas neoyorquinas habían in
vertido, en el período de 191 O a 1914. importantes capitales, según los 
métodos de la diplomacia del dólar (l); pero los europeos poseían tam
bién inversiones de importancia, porque los empréstitos haitianos habían 
sido emitidos. en su totalidad, en París. Londres o Berlín. El presidente 
Wilson ;a había pensado, en junio de 1914. establecer una esfera de in
fluencia para cerrar el paso a posibles intentos mgleses o alemanes. La 
guerra europea dejaba el campo libre a esta política. El proyecto de Con
venio financiero que estableció el Gobierno de Washington preveía la 
inspección de los Estados Unidos sobre la política aduanera y la per
cepción de Jos derechos de aduanas. En septiembre de 1915, e1. Gobierno 
haitiano se resignó a aceptar. Mientras tanto, con ocasión de; revueltas 
revolucionarias en Ja isla. un cuerpo de desembarco. envía de por los 
Estados Unidos. ocupó la capital. El Convenio de 16 de seryf:;mbre de 
1915 añadió a las cláusulas del proyecto primitivo otras ::ulaciones 
relat1\'as al desarrollo económico y a Ja intervención polfü·'.' los inge-
nieros americanos serían los que dirigiesen el aprovechar: .~':o de !os 
recursos naturales. y los oficiales americanos los que orgar· .- ~<in la po
licía. Confería a Estados U nidos el derecho de intervención, ;>: el fin de 
mantener la independencia de la República de Haití y asec:<.;,r en ella 
la existencia de un Gobierno capaz de "proteger Ja vida, la .-·,)piedad y 
la libertad individual'', tanto de Jos nacionales como de los extranjeros. 
Se trataba de un cuasiprotectorado. 

Woodrow Wiison. aunque había declarado. en octubre de 1913, que 
la política exterior determinada por la preocupación de proteger intere
ses materiales era peligrosa, continuaba, según se ha visto, practican
do la diplomacia dt'/ dólar en aquella zona del mar de las Antillas, donde 
ios Estados Unidos tenían intereses políticos y estratégicos preponderan
tes y se proponían eliminar las influencias financieras europeas. 

Pero todo esto no es más que un aspecto de la cuestión y, sin duda, 
no el más importan:.!. Lo que más importa es el impulso que daba la 

(l) v c;i nsc págs. 494 y 584. 
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guerra europea a toda Ja vida económica de los Estados Unidos a partir 
del otoño de 1914. 

Las exportaciones, que habían alcanzado en l 914 un volumen de 
2.329 millones de dólares. pasaron en 1915 a 2.716 y en 19 l 6 a 4.2 72. 
El saldo favorable de la balanza comercial, que había sido ele 435 millo
nes de dólares en 1914, fue de 1.042 en 1915, ele 2.674 en 1916. Esta 
afluencia de compras ocasionó un considerable aumento ele la producción 
industrial y el incremento de la superficie cultivada de cereales. al mismo 
tiempo que el alza de los precios. La producción de trigo, por ejemplo, 
pasó de 763 millones de unidades ("boisseaux") en 1914. a 1.025 en 1915. 
y el precio de 89 centavos la unidad. a l dólar 66 centavos. La producción 
de acero se multiplicó por dos casi de 1914 a 1917; la del petróleo au
mentó en un 27 por 100. La renta nacional, evaluada en 33.200 millones 
de dólares en 1914. alcanzó en 1916 los 45.400 millones: un aumento 
de más de 12.000 millones en dos años, cuando durante Jos cuatro años 
anteriores a la guerra el incremento no había llegado a los 5.000 millones 
Era un boom sin precedente, cuyos efectos se dejaban sentir no solo en 
la industria metalúrgica (la venta de material de guerra sólo repr~senta 
el 28 por 100 de las exportaciones destinadas a Francia y Gran Breta
ña), sino también en la producción de materias primas y artículos ali
menticios. 

De esta manera comenzó la elecadencia de la importancia ele Europa 
en el mundo. Era un hecho cuya trascendencia no escapaba a los medios 
económicos y políticos de Tokio y Nueva York. Pero pasó casi inadver
tido en Europa, donde toda Ja atención, incluso la de los neutrales que 
quedaban, se enfocó hacia las peripecias de la lucha. 

* * * 
A finales de 1916, después de dos años y medio de guerra. el es

fuerzo militar comenzó a debilitarse en Jos dos grupos de Estados que 
combatían entre sí. Al mismo tiempo se agravaban las dificultades eco
nómicas: Ja crisis de abastecimientos de productos alimenticios y de 
materias primas era aguda. desde Juego. en Alemania. sobre todo, aun
que la conquista de los territorios rumanos trajo consigo, en noviembre, 
Ja posibilidad de algún alivio; pero aquejaba también a la población de 
las ciudades rusas y se manifestaba inciuso en Francia y Gran Bretaña, 
que, aunque indudablemente tenían Ja ventaja de poder importar por vía 
marítima. no podían aprovecharla plenamente, a causa del desequilibrio 
de los cambios y la insuficiencia de tonelaje disponible para los trans
portes a través del Atlántico. La crisis de abastecimientos acentuó en 
todas partes el alza de precios, que la inflación monetaria había hecho 
ya inevitable; en todas partes, también, el alza media de salarios resul
taba muy inferior a esa subida de precios. 
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Eso era lo que podía promover en el proletariado un movimiento de 
p:otesta social y desbaratar la consigna de la unidad sagrada. La pasi
vidad de la Oficina Socialista Internacional, que había demostrado su 
impotencia para mantener la doctrina de la Internacional en agosto de 
1914 (l), suscitó, a partir de la primavera de 1915, en todos los Estados 
beligerantes, las críticas e iniciativas de grupos socialistas reducidos, re
sueltos a colocar la solidaridad de la clase obrera por encima del deber 
nac10naL Estos gru~os coordina~on su actividad en dos conferencias que 
se ce~ebraron en Su~za, la de Z1mmerwald, en septiembre de 1915, y Ja 
de K1enthal. ~n abnl d~ 191_6. La Comisión internacional que se formó 
en Be_rna, bajo la pres_idenc_1a de un suizo, pero dominada por la in· 
fluencia de los revoluc1onanos rusos emigrados, sobre todo por la de 
Lenin. recordó a la clase obrera su deber en un llamamiento a los pro/eta· 
nos de Europa: rehusar ponerse "al servicio de las clases poseedoras"; 
"_vo!;er la~ arma~, no contra. sus hermanos, sino contra el enemigo in te· 
nor ; obligar ast a los Gobiernos a concertar la paz "sin anexiones ni 
indemnizaciones de guerra". Es cierto que esta doctrina no encontró en 
los obreros el eco suficiente para que tuvieran que inquietarse Jos Go· 
biernos ; pero podía encontrar terreno abonado en poblaciones a las 
que la aparente inutilidad de los esfuerzos y sacrificios realizados, Jos 
sufrimientos ~ateriah:s _Y morales sufridos y la perspectiva de tener que 
volver a realizar y sufnr unos y otros por tiempo indefinido empezaban 
a cansar. 

Fue en aquellos momentos de incertidumbre cuando, por primera 
vez, se hizo público un ofrecimiento de paz. No era fortuita la coinci
dencia: cuando el Gobierno alemán y el austro-húngaro, en su nota del 
12 de diciembre de 1916, propusieron a sus adversarios una neoocia
ción, cuyas bases olvidan indicar, estaban muy lejos de tener en ;u en ta 
e!¡e cansancio de los pueblos y no abrigaban la intención de abrir Ja 

ill . • • 
puerta a un compromiso; quenan, sencillamente, mejorar su situación 
moral ante los neutrales, sobre todo ante Estados Unidos. Pero la inicia
tiva austroalemana adquirió de pronto importancia, debido a que. ocho 
días. más tar~e. tuvo lugar una nueva propuesta de paz, hecha por el 
presidente W1lson. El neutral más poderoso invitaba a los beligerantes 
a hacer públicos sus objetivos de guerra. 

Las potencias de la Emente decidieron publicar su respuesta. En la 
nota de 10 de enero de 1917, después, de una laboriosa redacción en la 
que las fórmulas vagas no siempre conseguían disimular la divergencia 
de opiniones, no se contentaron con pedir la evacuación de los terri
torios invadidos y la reparación de los daños causados; anunciaron su 
deseo de liberar de la dominación otomana a las nacionalidades no 
turcas, de modificar el mapa de Europa central, liberando de I::i domi-

( I} Véase: pág. 627. 
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nación extranjera a los alsacianos y loreneses, rumanos, italianos, checos. 
eslovacos y yugoslavos, y restaurando un Estado polaco, sin que en la 
nota se definiesen, por lo demás, las características de ese Estado. Se guar
daba silencío, claro está, acerca de Jos acuerdos secretos concertados 
con el fin de repartirse los futuros despojos del Imperio otomano (l ). 

El Gobierno aiemán no accedió a la pública manifestación de sus con
diciones de paz y se limitó a darlas a conocer al presidente de los Esta· 
dos Unidos. Aceptaría evacuar Bélgica, pero con Ja condición de obtener 
especiales garantías: ocupación de las fortalezas de Lieja y Namur, in· 
tervención de los ferrocarriles y prohibición al Estado belga de conservar 
su ejército; reclamaba que Francia le cediese Ja cuenca de mineral de 
hierro de Lorena; sobre todo, quería obtener una expansión territorial 
hacia el Este, más allá de Polonia, que sería englobada en el sistema aus
tro-alemán. 

Ninguno de los Gobiernos beligerantes admitió, pues, la sugerencia 
americana. 

¿Quiere esto decir que los Gobiernos no conociesen la fatiga de los 
pueblos? Sin duda, no. Pero esa fatiga no les parecía aún Jo bastante 
grande para debilitar seriamente el esfuerzo de guerra. En los dos 
bandos los Estados Mayores, a pesar de las decepciones acumuladas, con· 
servaban la esperanza de lograr resultados decisivos durante los próxi
mos meses. La Entente. gracias a la reserva de hombres que poseía Rusia 
y a la adopción del servicio militar obligatorio en Gran Bretaña, podía 
aumentar el número de sus divisiones de infantería. Por eso se hallaba 
en condiciones de emprender, en febrero y marzo de 1917, ofensivas 
generales cuyo plan había sido diseñado en la Conferencia inter;;Jiada de 
Chantilly en noviembre de 1916. Las potencias centrales eran conscíen· 
tes de que, por tierra, no podían aspirar a la victoria; pero creían poder 
asestar el golpe decisivo mediante la guerra submarina: esta guerra, 
realizada con medios poderosos (la flota submarina alemana, que cons
taba de 30 unidades en 1915, tenía ahora 154) y con procedimientos im
placables, permitiría paralizar los transportes de víveres y materias pri
mas a Gran Bretaña, condenando así a la población al paro parcial y, 
más tarde, al hambre; en seis meses, según los técnicos, los ingleses lle
garían al límite de sus fuerzas y pedirían la paz. 

En el momento en que apareció el cansancio, la imaginación sedujo a 
los dirigentes; esa imaginación impidió escuchar las objeciones de los 
que, en París no creían en la eficacia del nuevo plan ofensivo, o de 
la que, en Berlín, discutían las afirmaciones categóricas de los técnicos 
militares y na vales. 

(1) V¿ase pág. 675. 
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CAPITULO III 

LA ENTRADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN ·:,A GUERRA 

En el momento en que los síntomas de Ja fatiga moral se agravaban 
en todos los países beligerantes; en el mismo momento en que la crisis 
interior de Rusia tomaba una cariz revolucionario y provocaba Ja caída 
del régimen zarista el 15 de marzo de 1917, las condiciones generales 
de la lucha se vieron modificadas por la entrada de Estados Unidos er. 
la guerra. En enero de 1917, el presidente Wilson-reeligió algunas se 
manas antes, después de una campaña electoral que había realizado ¡pbre 
la base del mantenimiento de Ja neutralidad americana-afirmó, en un 
mensaje al Senado, su deseo de ver finalizar la guerra europa con una 
paz sin victoria; había dicho a su confidente, el coronel House, que el 
pueblo americano no deseaba entrar en Ja guerra a ningún precio, y que 
la intervención de los Estados Unidos sería un crimen contra la civiliza
ción. Sin embargo, a principios de febrero de 1917 rompió sus relacio 
nes diplomáticas con Alemania; a principios de abril pidió al Congreso 
que votase a favor de la declaración de guerra, que fue aprobada por 
la gran mayoría de los representantes y senadores y acogida con entu· 
siasmo por la masa de Ja opinión pública. ¿Cuáles fueron las causas in
mediatas y profundas de esta intervención? ¿Qué repercusión iba a tener, 
no solo en la guerra europea, sino también en las relaciones internacio
nales del mundo entero? 

l. LAS CAUSAS DE LA INTERVENCION 

Es fácil describir el cambio repentino que se operó en los dirigentes 
y en la opinión pública de los Estados Unidos en febrero y marzo 
de 1917. 

El 31 de enero de 1917, ocho días después de la declaración "neutra
lista" que había hecho ante el Senado, el presidente Wilson recibió una 
nota del Gobierno alemán, declarando en situación de bloqueo las cos· 
tas de las Islas Británicas y de Francia y anunciando que, en el mar del 
Norte, canal de la Mancha, mar de Irlanda y Mediterráneo occidental, 
los navíos neutrales navegarían por su cuenta y riesgo. La guerra sub
marina iniciada en 1915, pero suspendida, de hecho, desde mayo de 
1916, para no dañar los intereses americanos, iba a reanudar su actividad 
y a desarrollarse sin restricciones. 

El presidente Wilson replicó con Ja ruptura de relaciones diplomáti
cas. Pero confiaba en que tal decisión bastaría para devolver la razón a 
Alemania; hizo saber a sus íntimos que "no dejará que la ruptura diplo-
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mática lleve a la guerra, por pocas posibilidades que existan de evitarlo": 
solo en el caso de que la amenaza alemana fuera seguida por actos injus
tos y deliberados, se decidiría a defender por medio de las armas la 
libertad de los mares. Según las apar'iencias. lo que quería, por tanto, era 
esperar que un barco americano fuese torpedeado por un submarino 
alemán, en tales condiciones, que quedara de manifiesto la responsa
bilidad de Alemania. 

Sin embargo, Wilson se vio en seguida obligado a ir más allá de la 
simple presión diplomática y a adoptar una actitud de neutralidad ar
mada. Las circunstancias económicas le impulsaron a ello: la primera 
reacción de los armadores americanos ante los riesgos que implicaba la 
proclamación de la guerra submarina a ultranza. fue interrumpir la na
vegación por las zonas bloqueadas; dicha decisión paralizó en gran 
parte las exportaciones destinadas a Francia y Gran Bretaña y provocó 
una congestión económica en los puertos americanos del Atlántíco, ates
tados de mercancías que los navíos mercantes no cargaban ya. Para 
remediar esa situación y animar a los armadores para que reanudasen sus 
actividades apareció la necesidad de dotar a los barcos mercantes con 
medios de defensa contra el ataque de los submarinos. Lo que se plan
teaba, pues, era la cuestión del armamento de los barcos mercantes 
americanos. El 26 de febrero, el presidente anunció al Congreso la nece
sidad de tomar esa decisión. El 12 de marzo, una resolución presiden
cial permitía a la flota mercante llevar cañones. 

De allí en adelante, un día u otro, podía entablarse un combate en 
el Atlántico entre uno de aquellos barcos armados y algún submarino 
alemán. Para evitar ese riesgo sería necesario que el Gobierno alemán 
ordenase no atacar a esos barcos. Pero eso sería renunciar a la guerra 
submarina. Posibilidad inadmisible, dijo Guillermo II: "Si Wilson quiere 
la guerra, dejadle hacer y dejad que la tenga." El 19 de marzo, el vapor 

iil Vigilentia fue hundido con su tripulación; el 20, el presidente se encon
traba decidido a la intervención armada y convocó una sesión extr:i
ordinaria del Congreso, que votó por la declaración de guerra el 2 de 
abril. 

Si nos atenemos a esos simples hechos, la evolución de Estados Uni
dos. desde la neutralidad a la intervención, fue directamente determinada 
por la estrategia alemana de guerra submarina a ultranza. El presidente 
Wilson fijó su línea de conducta desde que le fue notificada la declara
ción alemana ; a pesar de ello. quiso facilitar al adversario la posibili
dad de una retirada, por poco verosímil que esa retirada pudiera ser; 
pero cuando la amenaza alemana se convirtió en actos, Wilson fue con
secuente consigo mismo. Esta es la interpretación que parece imponerse. 
¿Es, sin embargo, suficiente? Esa interpretación deja de examinar las 
causas profundas que orientaban la acción del presidente. ¿Qué .impor
tancia es necesario asignar a las demandas de los intereses materiales y 
a las corrientes de] espíritu público? Para intentar responder esa pre
gunta esencial, hace falta remontarse a una época bastante distante de b 
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cns1s final: ¿cómo habían evolucionado los intereses y los sentimientos 
de la población de los Estados Unidos durante 1915 y 1916, y cómo prac
ticó el Gobierno Ja neutralidad? 

El papei de proveedor de Gran Bretaña y de Francia, desempeñado 
por Estados Unidos desde octubre de 1914, fue una fuente de gran pros
peridad para los industriales, para los productores agrícolas y para el 
comercio de exportación (1). Ahora bien: la cuestión de las relaciones 
comerciales internacionales estaba relacionada con la de la libertad de los 
mares y con la de la financiación de las exportaciones, es decir: con 
la misma concepción de la neutralidad. 

El bloqueo decidido por Gran Bretaña y Francia privó :::J comerc10 
de exportación americano de los beneficios' suplementarios que podría 
realizar si fuese el provedor no solo de las potencias de la Entente, sino 
también de Alemania. La guerra submarina emprendida por Alemania 
a título de represalia lesionaba los intereses de ios exportadores más 
directamente todavía y, sobre todo, ocasionaba, además de daños ma
teriales. pérdidas de vidas humanas. En uno y otro caso, los Estados 
Unidos. campeón de Jos derechos de los neutrales, no adoptaron la 
misma actitud. Contra el bloqueo se limitaron a protestar mediante diser
taciones jurídicas que el embajador británico reco,nendaba a su Gobierno 
no tomar demasiado en serio. Contra el torpedea J1iento, cuando este al
canzó a vapores en los que había americanos-147 víctimas en el nau
fragio del Lusitania. en mayo de 1915-, la protesta adquirió una cariz 
amenazador, pero esas amenazas no pasaron de las palabras. 

¿Fue imparcial la neutralidad de los Estados Unidos en la cuestión 
de la libertad de los mares? No, según el Gobierno alemán, puesto que 
la diplomacia americana se mostraba más severa hacia las potencias cen
trales que hacia Gran Bretaña y Francia. Pero al Gobierno americano 
le era fácil responder que se limitaba a adecuar su actitud a la misma 
gravedad de los daños sufridos. En realidad, Estados Unidos podría ejer
cer una presión más seria sobre Gran Bretaña y Francia, amenazándolas 
con embargar las exportaciones. Pero ese embargo podía privar a los pro
ductores y comerciantes americanos de Jos beneficios excepcionales que 
conseguían gracias a la guerra europea. El Gobierno de Washington, por 
ello, se guardó mucho de realizar ese embargo, mientras que exigía a 
Alemania que abandonase parcialmente la guerra submarina. De hecho, 
obtuvo satisfacción, pues la nota alemana de 4 de mayo de 1916 prometía 
que los submarinos no hundii:ían ningún barco mercante sin previo aviso 
y sin poner antes a salvo a tripulación y pasajeros. 

Al decidir, el 31 de enero de 1917. la vuelta a la guerra submarina 
sin restricciones, el Gobierno alemán convirtió en papel mojado su pro-

(l) Véase capitulo lI de este libro. 
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mesa. Em un atentado a los intereses americanos. sin duda; pero lo era 
más aún al prestigio de los Estados Unidos. 

El problema de la financiación de las exportaciones trajo otras con
secuencias no menos importantes. Para pagar sus compras, Gran Bre
taña y Francia necesitaban la ayuda financiera de su proveedor. El Go
bierno americano, al principio. en agosto de 1914, consideró que la con
cesión de créditos a los beligerantes sería incompatible con 1111 i·erdadero 
espíritu de neutralidad. En octubre de 1914, sin embargo. abandonó tal 
doctrina, porque se dio cuenta de que si los europeos se veían obligados 
a pagar al contado, tendrían muy pronto que dejar de comprar (l). Las 
I3a neas recibieron entonces. primero oficiosa mente, oficia !mente después. 
la autorización de abrir créditos a los Gobiernos extranjeros para el pago 
de deudas comerciales. El principal agente de esas transacciones fue la 
Banca Margan: los pedidos franceses C' ingleses se remitían. en una pro
porción del 85 por 100, a esa Ilanca, que ics distribuía entre los produc
tores y, al mismo tiempo, ?roporcionaba los créditos necesarios para el 
pago. Como contrapartida de esa apertura de créditos. los Gobiernos 
francés e inglés entregaban a la Banca, a título de gara11tía, valores ame
ricanos en poder hasta entonces de ciudadanos de esos Gobiernos. Ese 
método de financiación llegó a ser muy pronto insuficiente, porque a los 
Estados de la Entente les era cada vez más difíci1 proporcionar garantías. 
Por eso, el presidente Wilson autorizó. en octubre de 1915, la emisión 
de un empréstito francoinglés de 500 millones de dólares en el mercado 
americano. 

Desde noviembre de 1914 hasta noviembre de 1916, los Estados de la 
Entente recibieron en total, en forma ele crédito o como fruto de la sus
cripción del empréstito, l .929 millones de dólares. mientras que Alemania 
recibió todo lo más 5 millones. Los alemanes dijeron que era otra "ter
giversación" de la neutralidad. En realidad, esa ayuda financiera era sim
plemente la consecuencia de la situación económica: ¿cómo mantener el 
boom sin la concesión de créditos bancarios a los beligerantes y sin 
la autorización de emitir. en el mercado americano. empréstitos extranje
ros? Se trataba de una business necessity, como decía Ja First National 
Bank. 

La neutralidad no impidió, pues, a los Estados Unidos establecer 
de hecho relaciones financieras con una de las coaliciones beligerantes, 
ni píoporcionar a los Estados de la Entente Jos recursos que permitían 
a éstos librarse de las dificultades económicas que conocía Alemania. 

¿Estaban determinadas por una preferencia sentimental las ventajas 
concedidas a las potencias de la Entente? 

Dicha preferencia se daba, sin duda, en gran parte de los intelectuales, 
en los políticos, sobre todo en Nueva Inglaterra y Nueva York, y en los 
medios de los hombres de negocios del Este. donde siempre fueron fre-

(l) Véanse págs. 668 y 669, 
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cuentes los contacjos con Europa. En esas regiones era también donde 
se hallaban concentradas las grandes organizaciones bancarias y co
merciales. Los móviles de esa conducta consistirían en: parentesco an
gloamericano ; conciencia de la solidaridad de hecho que unía al Viejo 
Mundo con el Nuevo; temor de una hegemonía alemana en el conti
nente ; desconfianza hacia el militarismo alemán ; deseo de ver salva
guardados los principios políticos liberales y democráticos con que de
cían identificarse los Estados de Europa Occidental. La prevención que 
sentían esos medios hacia Alemania, que aumentó en agosto de 1914, por 
la violación de la neutralidad belga (1), se intensificó más aún en el 
verano de 1915, por los procedimientos de la guerra submarina y los 
atentados a las vidas de los neutrales. Pero de esa simpatía solo se bene
ficiaban Gran Bretaña y Francia, no la autocrática Rusia. 

A esas tendencias se oponía la tenaz resistencia de ciertos grupos que 
sólo constituían una minoría numérica, pero que daban muestras de ~a 
fuerte cohesión moral : los germanoamericanos-cuatro millones, por lo 
menos-, que estaban establecidos, sobre todo, en la región de los 
Grandes Lagos; los irlandeses-más de cuatro millones-, que considera
ban desastrosa una victoria de Gran Bretaña; los recientes emigrados 
procedentes de Europa oriental, polacos o judíos, víctimas del nacionalis
mo ruso y del régimen zarista, y, en fin, determinados grupos cató
licos. 

Sin embargo, aunque la posibilidad de intervención de los Estados 
Unidos en la guerra europea contaba con activos partidarios, y con ad
versarios decididos, la gran masa de la población, tanto en el Centro como 
en el Sur y en el Oeste, mantenía, ante las querellas europeas. la des
confianza o la reserva que los fundadores de la Unión americana habían 
aconsejado. "No cabe duda--1ldvertía el embajador de Gran Bretaña en 
abril de 1915--de que la gran mayoría del pueblo está profundamente 
desepsa de no verse mezclada en la guerra europea." Y el coronel House 
escribía: "El noventá por ciento de los americanos se oponen a una in
tervención armada." 

En los medios gubernamentales las tendencias no eran unánimes. El 
Secretario de Estado, Bryan, ardiente pacifista, profundamente conven
cido de que los Estados Unidos no debían participar en la guerra en nin
gún caso, dimitió en mayo de 1915. Lansing, que le sustituyó, favoreció 
la política de concesión de créditos, cuyo resultado fue establecer una 
colaboración, de hecho, con las potencias de la Entente; adoptó esta 
actitud porque respondía a los intereses inmediatos de la prosperidad 
económica. En su política económica exterior, el presidente cedió a las 
sugerencias de Lansing, es decir, al deseo de los productores y comer
ciantes. Seguía estando convencido de que los Estados Unidos, a pesar 
de esas ganancias materiales, debían desear el fin del conflicto; por eso. 
en dos ocasiones, envió a Europa al coronel House; Wilson esperaba que 

(1) Véase pág. 668. 
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las conversaciones de House con los Gobiernos beligerantes pudieran ser 
el comienzo de una mediación americana. Pero ¿era imparcial el arbi
traje que desaba? Al principio, sí, por lo que se puede saber del asunto. 
Por el contrario, en marzo de 1916, las sugerencias wilsonianas (restau
ración de Bélgica, devolución a Francia de Alsacía y Lorena, concesión 
a Rusia de una salida al mar libre) tenían en cuenta los objeuvos de 
guerra de la Encente; y solo asignaba a Alemania ciertas veniajas terri
toriales fuera de Europa. Hay, pues, motivos para pensar que d presi
dente de los Estados Unidos iba sintíendo, personalmente, más simpatías 
por la causa de la Entente, conforme los resultados de la campaña 
de 1915 excluían, cada vez más, la posibilidad de una victoria rusa. Sin 
embargo, no perdía de vista el peligro que representaría una política de 
intervención para la nación americana. "Con una importante población 
alemana en el mismo corazón del pueblo americano-población cuya 
lealtad es dudosa-, la guerra sería un asunto serio", manifestó el antiguo 
secretario de Estado de Teodoro Roosevelt, Elihu Root, al embajador 
de Gran Bretaña. 

En resumen: durante esos dos primeros años de la contienda europea, 
nada indicaba que los Estados Unidos, a pesar del papel esencial que 
desempeñaban en la guerra económica, pudiesen inclinarse a abandonar 
la neutralidad política. Pero la solidaridad de intereses materiales esta
blecida con Gran Bretaña y Francia, ¿no sería susceptible de preparar 
ese abandono? 

Fue en la segunda mitad de 1916 cuando esas contradicciones inter
nas de la política americana se hicieron sensibles y cuando se manifes
taron, también, fluctuaciones en la opinión pública y en la actitud de 
los dirigentes. · 

La política económica exterior parecía que iba a ser puesta en cues
ti~n. Gran Bretaña dio pretexto para esa revisión cuando, en julio de 
1916, prohibió a sus cíud~danos mantener relaciones comerciales con 
ochenta y cinco empresas ~mericanas, sospechosas de abastecer a Ale
mania a través de los neutrales europeos. La publicación de esta lista 
negra, cuyo aparente objetivo era reforzar el bloqueo, ¿no estaba, en el 
fondo, destinada a estorbar las exportaciones americanas hacia cienos mer
cados que Gran Bretaña quería reservarse para después de la guerra'? La 
Prensa americana reclamó, como respuesta, una restricción de los suminis
tros hechos a Jos ingleses, y el Congreso votó una ley que autorizaba 
al presidente a tomar esas represalias. Pero Wilson, aunque manifestase 
en privado que la actítud inglesa iba a acabar con su paciencia. renunció· 
a utilizar esa ley, pues una medida de embargo sobre las exportacione~ 
destinadas a Gran Bretaña ocasionaría grandes pérdidas a los industria
les y provocaría la caída de los precios agrícolas. Sin embargo, semanas 
más tarde, e) Federal Reserve Board, con el asentimiento del presidente, 
tomó una iniciativa que había de traer como consecuencia la restricción 
de esas exportaciones: mediante un comunicado publicado el 28 de no· 
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viembre de I 916. recomendaba a los Bancos que no invirtiesen sus fon
dos en Bonos dei Tesoro emitidos por Estados extranjeros y que no 
abriesen créditos a esos Estados (es decir, a Gran Bretaña y a Francia) 
si no fuera sobre "garantías reales". En una palabra: era volver a la 
modalidad adoptada antes de octubre de 1915 y lanzar un ataque contra 
el crédito de la E111ente. Esta advertencia tuvo el resultado inmediato 
de hacer cesar las suscripciones americanas de los empréstitos francés 
e inglés. Desde ese momento, Gran Bretaña y Franc_ia iban a verse_ obli
gadas a efectuar envíos de oro para pagar sus pedidos; y era evidente 
que no podrían mantener durante mucho tiempo el ritmo de sus com
pras; así, Lloyd George decidió aplazar la conclusión de cualquier 
nuevo contrato con los Estados Unidos. Como dijo el embajador de Gran 
Bretaña en Washington, se trataba de un rucio golpe. Pero a los Gobier
nos inglés y francés les preocupaba, más aún que las consecuencias 
financieras y económicas, la segunda intención política que parecía te
ner el presidente de los Estados Unidos: admitían la probabilidad de 
que Woodrow Wilson pensara proponer su mediación en el conflicto 
europeo y, merced a las medidas de presión económica y financiera, in
tentase obligar a las potencias occidentales a aceptar una paz de com
promiso. 

En realidad, los móviles de la decisión americana fueron tanto eco
nómicos como políticos. Por una parte, los miembros del Federal Reserve 
Board consideraban que el auge de las exportaciones americanas se hacía 
excesivo, pues provocaba aumento de precios en los Estados Unidos y, 
por consiguiente, malestar social. Por otra parte, la política de créditos 
internacionales, desde el momento en que esos créditos se concedían 
unilat&almente a las potencias de la Entente, estaban expuestas a serias 
objeciones: "Un acreedor corre el riesgo de ligarse a su deudor tan es-
1rechamente. que no pueda separarse ya de él." Esos fueron los argu
mentos que se presentaron a Woodrow Wilson. 

Al parecer, el presidente los atendió, con tanta más complacencia 
cuanto invitaba el estado de la opinión pública a reforzar la posición de 
neutralidad. 

Con motivo de las elecciones presidenciales, el cuerpo electoral tuvo 
ocasión de pronunciarse sobre la política general de los Estados Unidos. 
No se podía contar con que una consulta de ese género fuera suscep
tible de indicar una orientación clara en política exterior, pues, la ma
yoría de las veces. son las cuestiones de política interior las que deter
minan el proceder del elector. Las elecciones del otoño de 1916, en las 
que Woodrow Wilson resultó reelegido, aunque por poca mayoria, no 
constituyen una excepción. Sin embargo, la insistencia con que el presi
dente saliente se pronunciaba a favor del mantenimiento de la neutra
lidad, en lo que le igualaba su contricantc republicano, Hughes, resul
taba significativa: el slogan adopLiiJO por los dos bandos era el de man
tener a Estados Unidos f 11era de la guerra; evidentemente, porque res
pondía a los deseos úl cuerpo electoral. La única diferencia importante 
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que existía entre las declaraciones de los candidatos se refería a las re
laciones económicas con los beligerantes: Wilson hacía valer el hecho 
de que, sin tener que abandonar la neutralidad, había asegurado al país 
una prosperidad sin precedente, mediante su política económica exte
rior; Hughes reprochaba al presidente saliente el no haber defendido 
los derechos de los Estados Unidos frente a Gran Bretaña con la misma 
firmeza que frente a Alemania; pero se apresuró a decir que, si fuese 
elegido, él no prohibiría, ni mucho menos, la venta de material de guerra 
a los beligerantes-es decir: a Gran Bretaña y Francia. No se puede 
asegurar cuál de esas dos tesis eligió el cuerpo electoral. Incluso los ame
ricanos de origen germano dividieron sus votos, pues, aunque confiaban 
en Hughes, desconfiaban del ala izquierda del partido republicano, en la 
que dominaba la influencia del antiguo presidente Teodoro Roosevelt. 
partidario de la intervención. Los Estados industriales del Este, que des
de 1915 se habían beneficiado ampliamente con la política económica 
de Wilson, votaron. sin embargo, contra él. porque no perdonaban al 
presidente el haber atenuado, en 19 l 3, el proteccíonsmo aduanero. Pero 
los agricultores del Oeste, que habían obtenido grandes beneficios du
rante dos años, dieron sus votos a aquel cuya política se los había pro
curado. ¿Cómo deducir del análisis de esos resultados una indicación 
clara? La única comprobación cierta es el asentimiento otorgado por la 
mayoría del cuerpo electoral al mantenimiento de la neutralidad, que 
no excluía, por otro lado, las manifestaciones de reprobación moral 
con respecto a Alemania. 

¿Es posible dejar de percibir la armonía qu~ existía entre la volun-
tad neutralista y el frenazo dado por el Gobierno a las relaciones eco
nómicas y financieras con los beligerantes? 
• La importancia práctica de esa tendencia seguía siendo, sin embar

go, precaria, pues, tanto entre los republicanos como entre los demócra
tas, se afirmaba la intención de proteger Ja seguridad de las comunica
ciones marítimas, necesaria para el comercio de exportación. Esa segu
ridad estaba casi conseguida, desde que, en mayo de 1916, la guerra 
submarina alemana contra los neutrales fue prácticamente susp~ndida. 
Pero el Gobierno alemán se reservó la libertad de revisar esa decisión. 
si los Estados Unidos no imponían a Gran Bretaña la atenuación del 
bloqueo. Sin embargo, el bloqueo se agravó, sin que el Gobierno ameri
cano continuase su simulacro de represalia. Por eso Wilson. a pesar de 
adoptar en su campaña electoral la consigna neutralista, que el estado 
mayor de su partido había considerado indispensable, era, en el fondo. 
escéptico. "Yo no puedo mantener el país fuera de la guerra-dijo a uno 
de sus ministros-. Se habla de mí como si fuera un Dios. El último te
nientillo alemán nos puede meter en la guerra, en cualquier momento. 
con un ultraje calculado." ¿Quiere esto decir que deseara esa guerra o, 
por Jo menos, que se resignase ante ella? No es lícito pensar así. porque, 

(1) Véase pág. 692. 
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ape~~s reeleg~d.o, Wilson preparó una gestión de paz. Y el fracaso de esa 
geshon, en d1c1embre de 1916, le confirmó en su neutralismo (l). 

En ese momento fue cuando el Gobierno alemán, bajo Ja presión de 
los Estados Mayor~s, decidi.ó reanudar la guerra submarina y reanudada 
a ultranza. ~l presidente W1lson, a partir de entonces, estaba convencido 
de, que se llllponfa la intervención. Si contemporizó durante dos meses 
m~s •. ,fue, ,so?re todo, porque quería poder contar con el apoyo de la 
op~n~?n p~bl!ca que no estaba madura. ¿Por qué, y cómo, se sumó esa 
opm1on publica a la idea de participar en la guerra? 

L?s. intereses económicos y el sentimiento del honor nacional o del 
prest1g10 de los Estados Unidos convergían, en febrero de 1917, cuando 
los puertos estaban ate.stados de mercancías que ya no transportaban los 
barcos mercantes amencanos (1) la congestión económica alcanzó rápida
me!1te los ~entro_s. de producc_ión, al cesar los exportadores de com1"far 
a~tlculos ahmentic1os y matenas primas; los agricultores del Oeste Me
?10 Y los plan~adores de algodón del Sur sentían directamente en sus 
intereses ~~tenales las consecuencias de la guerra submarina a ultran
za. ¿A qmen podían hacer responsable de ello, sino a Alemania? Indi
ferente_s, hasta ese momento, ante las peripecias de la lucha entre las 
p_otencias europeas, esas poblaciones comprendían ahora que no era fá
cil per~anecer fuera de la guerra. Y he aquí que, unos días más tarde, 
sobr_e;m? el, asunto del telegrama Zimmermann. El Servicio de Infor
rna~1on mgles pudo captar y descifrar un mensaje dirigido por el secre
tan? alemán ,?.e Es~do en Asuntos Exteriores a su representante diplo
mático en M~!.1co: s1 l~s Estados Unidos entraran en la guerra, deberían 
ofrecer a Me11c? la, alianza ~len;iana, haciéndole concebir la esperanza 
de que r~conqmstana los temtonos que se anexionó la Unión en 1848 
y a~onse1ar. a~ presidente mejicano que se pusiera en contacto con eÍ 
G~b1erno mpon. El tele.grama fue comunicado al presidente Wilson, 
qmen, el 1 de marzo, hizo que se publicase en la Prensa. ·Alemania 
buscaba el co~curso de Méji;o •. el país a donde los Estados untdos-para 
proteger sus mtereses econom1cos y financieros-habían enviado hacía 
un año un cuerpo exp~dicionario? (2). ¿Alemania pensaba encontrar 
apoyo en el Japon, el nval de los Estados Unidos en Extremo Oriente 
Y en el Pacífico?. ¿No p;obaba aquello que Alemania estaba dispuesta 
a emplear .cualqmer medio? El movimiento de indignación fue violento 
en las regiones de la costa del Pacífico y del golfo de Méjico sobre 
todo : pero se exteriorizó en casi toda la Prensa. ' 

De ese modo, en el espacio de quince días, las poblaciones hasta en
tonces ~ás favora_bI:s al neutralismo se dieron cuenta del peligro alemán. 
El Gob1e.rno se smt1ó c?n mayor libertad para preparar la intervención, 
que consideraba ahora inevitable. 

(1) Véase pág. 696. 
(2) Véase pág. 688. 
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Sin la decisión alemana de guerra submarina a ultranza, los Estados 
Unidos no hubieran entrado en la guerra, en la primavera de 1917: esa 
era, entonces, la convicción del mismo embajador alemán. 

Los adversarios de la política de Wilson quisieron, después, impugnar 
esa conviccíón, oponiéndole la tesis que tendía a explicar la intervención 
de Estados Unidos por el juego de los intereses económicos y financie
ros americanos. El cambio de la opinión pública, en febrero y marw 
de 1917, a favor de la intervención fue provocado, dicen, por una cam
paña de Prensa. Pero esa Prensa estaba en las manos de los grandes 
financieros. ~ 

Las Bancas-y, sobre todo, la Banca Morgan-qu.; habían abierto 
créditos a Gran Bretaña y Francia o negociado los empréstitos fran
cés e inglés, estaban profundamente comprometidas; se arriesgaban 
a sufrir un desastre en caso de derrota de la Entente; tenían, por tanto, 
interés evidente en volcar la opinión pública contra Alemania, en el mo
mento en que el éxito de la guerra submarina amenazaba gravemente el 
abastecimiento de las Islas Británicas, y la acción militar de Rusia era 
entorpecida por las revueltas revolucionarias. El presidente Wilson, aun
que personalmente fuera independiente de las influencias bancarias, su
frió indirectamente la presión de esos intereses : y cedió con bastante 
facilidad, porque sus simpatías personales le llevaban a apoyar a los 
Estados democráticos . . l Qu~ valor se puede conceder a esta interpreta
ción, que, fuertemente mflu1da por el espíritu de la polémica política, se 
ba~aba en simples hipótesis? Si fuera exacta, resultaría difícil explicar por 
que la Prensa del Centro y del Oeste se mantuvo reticente hasta el mo
mento en que la congestión económica y la revelación del telegrama Zim
mermann produjeron el cambio de su actitud. 

Pero, si los intereses financieros parecen no haber desempeñado un 
PflPel preponderante, ¿ocurrió lo mi~mo con los intereses económicos? 
N'o cabe duda de que los Estados Umdos, por obra de las circunstancias, 
practicaron, en 1915 y 1916, una política unilateral en sus relaciones eco
nómicas exteriores, que, de hecho, beneficiaba solo a una de las coali
ciones. 

También es indiscutible que la Prensa alemana pretextó esa con
ducta para justifi~ar la vuelta a la guerra submarina, a principios de 1917. 
¿Se de?e conclmr, a pesar de todo, que Ja decisión alemana de guerra 
submarma a ultranza fuese la respuesta a esa política americana y 
que Alemania quisiera poner a Jos Estados Unidos ante la· alternativa 
de elegir entre la verdadera neutralidad económica o la guerra? En las 
deliberaciones que los dirigentes alemanes llevaron a cabo antes de deci
dir la guerra submarina a ultranza, parece ser que nadie hizo alusión 
a semejante argumento. 

El único objetivo fue paralizar el abastecimiento de Gran Bretaña 
y obtener, así, el resultado decisivo que las operaciones de guerra terres
tre no permitían esperar. 
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II. EL ALCANCE DE LA INTEllVENCION 

En su mensaje, del 2 de abril de 1917, al Congreso, el presidente Wil· 
son anunció que los Estados Unidos intervendrían en la guerra con tocias 
sus fuerzas ¿Era superflua esa declaración? Desde luego, no. En los me
dios oficialt:s americanos, los partidarios de la intervención habían consi
derado, a menudo, que la participación de la Unión en las hostilida
des no tendría que extenderse a los campos de batalla de Europa: se limi
taría a ampliar la asistencia económica y financiera de que se habían 
beneficiado ya las potencias de la Emente durante el péríodo de neutra
lidad, por una parte; a contribuir con fuerzas navales y aéreas, por otra. 
Esa concepción restrictiva parecía tan fuera de duda, que el embajador 
de Francia en Washington la daba como segura. Por eso el Gobierno 
francés no dio muestras de ninguna impaciencia, en febrero y marzo 
de 1917, ante las dilaciones del Gobierno de Washington. Dado que casi 
no se podía contar con el papel activo de los Estados Unidos en las 
operaciones militares, cuyo peso principal descansaba sobre el ejército 
francés, las ventajas que podrían esperarse de la intervención americana 
parecían quedar reducidas a facilidades financieras y a cierto apoyo mo
ral, ventajas muy apreciables sí11 duda, pero no suficientes para .decidir 
la suerte de la guerra. Esas perspectivas cambiaron el 20 de marw, diez 
días antes ta11 solo de la entrada en la guerra: el presidente Wilson, de 
acuerdo con el Gabinete, decidió que la participación en el conflicto 
europeo sería efectiva en todos los sentidos, y que la Unión americana 
pusiera en pie de guerra un gran ejército. 

¿Cómo medir el alcance práctico, aparte del beneficio moral, de esta 
intervención de los Estados Unidos para el destino de la guerra europea? 

El beneficio inmediato--que era importante-consistía en hacer fra
casar la guerra submarina alemana. En abril de 1917, los submarinos 
hundieron, con torpedos o cañones, 874.000 toneladas de barcos mercan
tes, comprendidas las naves neutrales al servicio del abastecimiento in
glés; ese resultado sobrepasaba, aproximadamente en un 30 por 100, las 
previsiones del Estado Mayor de las fuerzas navales alemanas: a tal 
ritmo, Gran Bretaña corría el riesgo de verse forzada a capitular antes 
de seis meses, tanto más cuanto los armadores neutrales--suecos, dane
ses u holandeses-, rnte la gravedad de los riesgos, preferían retener sus 
navíos en los puertos. En Londres, el primer lord del Almirantazgo, al
mirante Jellicoe, no disimulaba su angustia al Gabinete ni al Coman
dante de las fuerzas navales americanas. Pero la entrada en guerra de 
los L.tad0s Unidos hiw fallar todos los cálculos alemanes, porque el 
tonelaje mercante disponible para el abastecimiento de las Islas Britá
:iicas aumentó en proporciones importantes. La flota comercial.america
na estaba ahora, enkramente, a disposición de los organismos de trans
porte interaliados. "La mayoría de los Estados de la América Latina, que, 
siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, entraron en la guerra, in-
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cluso aquclo:; que no tenían inte:icíón de tomar p<ide en ella. conüscar?n 
los barcos ;c;crcantes alemanes que se encontraban, desde 1914, refugia
dos en sus puertos, y los pusieron al servicio de la Elltellte o de los Es
tados UnidÓs. Los Estados neutrales europeos, pQr último, recibieron la 
advertencia de que, en tanto sus barcos rehusasen navegar, se verían 
privados de mercancías americanas. Es verdad que el fracaso de la gue
rra submarina obedeció también a otras causas de orden técnico y tác
tico; pero la posibilidad de una capitulacióll Íllglesa quedaba excluida 
de raíz, desde el momento en que se contaba con tal aumento de tone-
laje disponible. . . 

La Entente obtuvo también, en breve plazo, otras vantaias conside
rables, desde el punto de vista económico y financiero. La eficacia del 
bloqueo se incrementó grandemente, porque la participaci_ón de los ~s
tados Unidos en la guerra permitió cerrar las fisuras del sistema, gracias 
a la rigurosa vigilancia que podía ahora ejercerse sobre los neutrales 
europeos. La angustia finan7iera que experimentaban sin c~sar los Go
biernos inglés, francés e italiano, cuando buscaban los medios de pagar 
las compras efectuadas en los Estados Unidos, ?esaparecieron, porque :1 
Tesoro americano recibió del Congreso la autonzac1ón de conceder anti
cipos, de Estado a Estado, hasta una suma de diez mil millones tle 
dólares. 

Las perspectivas militares eran a más largo plazo; no por ello de
jaron de tener alcance decisivo. El servicio militar obligatorio, estable
cido por la Ley del 18 de mayo de 1917, ib,a a p'.oporcion~r reservas de 
efectivos superiores a los de todos los der:i~s _behgera~tes ¡untos, excep
tuada Rusia. Era indudable que el gran e¡erc1to americano, que fue ne
cesario formar partiendo de cero, no podría entrar en combate. ~nt~s de 
la primavera de 1918. Pero, a partir de ese momento, el eqmhbno .de 
fuerzas militares se desplazaría rápidamente a favor de las potencia:; 
de la Entente: los americanos podrían disponer de un míllón de solda
dos en 1918 ; de dos millones en 1919 ; y estas tropas recibirían de la 
industria, con toda seguridad, los recursos necesarios por lo que se 
refiere al material. ¿Cómo dudar del resultado? 

Las potencias centrales se encontraron, P?r tant~, anr~ .una alterna
tiva, al día siguiente de la ruptura de relaciones d1plomat1cas co? los 
Estados Unidos y la intervención americana. Podían, por un_ lado, mten
tar concluir una paz general, que sería una paz de comprom1so. antes de 
la aparición del ejército americano en Jos campos d_e . ?atall_a:. de ese 
modo, responderían al deseo de gran parte de la op1111on publtca que. 
en todds los Estados beligerantes, daba señales de ca nsanc10 ( 1) Y co
menzaba a prestar oído a Ja propagand~ del_ soci~Ii.smo internacional. 
O, por el contrario, intentar obtener una victoria dec1s1\ a antes de la en-

(l) Véanse págs. 690-693. 
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trada en combate de las tropas americanas. Pero ¿cómo alcanzar ese 
resultado militar que, hasta aquel momento, no se había conseguido? 

La crisis interior de Rusia fue la que hizo concebir nuevas esperan
zas. El Gobierno provisional formado el 17 de marzo, después de la ab
dicación del zar, declaró claramente, mediante una circular del ministro 
de Asuntos Extranjeros, Miliukoff, su deseo de continuar la lucha hasta 
el fin, sin vacilar, dentro del marco de los objetivos de guerra fijados en 
los acuerdos interaliados. Pero aquel Gobierno, aunque apoyado por la 
burguesía liberal, fue combatido por los socialistas, bolcheviques y no 
bolcheviques, partidarios todos de una paz sin anexiones; y tales ten
dencias de los socialistas concordaban con el profundo sentimiento de 
las masas campesinas, dispuestas a olvidar la guerra y preocupadas úni
camente por la reforma agraria de Ja que la desaparición del régimen 
zarista parecía ser el preludio. El ejército ruso estaba desorganizado y 
expuesto a la disolución. He ahí la única posibilidad en el horizonft. mi
litar capaz de atenuar para Alemania y Austria-Hungría la amenaza que 
significaba la intervención de los Estados Unidos. Por eso el Gobierno 
alemán dio a Lenin todas las facilidades para trasladarse desde Suiza a 
Rusia, a través del territorio alemán, para que fuese a ponerse a la ca
beza del movimiento pacifista: fue Lenin quien, el 4 de mayo- de 1917, 
lanzó un llamamiento al pueblo e intentó derribar al Gobierno provisio
na 1 ; no Jo consiguió; pero obtuvo la dimisión de Miliukoff y su susti
tución por un partidario de la paz sin anexiones, Teretschenko. No cabe 
duda de que el nuevo ministro afirmó que deseaba una paz general y re
chazaba toda idea de paz por separado; tampoco hay duda de que creía 
que la perspectiva de una paz democrática podía provocar una conmo
ción nacional. La fidelidad de Rusia a sus compromisos de alianza que
daba, sin embargo, comprometida, pues el Gobierno reconocía que esta
ba paralizado por la inercia del espíritu público. 

Paz general, o paz por separado entre las potencias centrales y Ru
sia, tales eran, en el fondo, los objetivos de las gestiones que se multipli
caron y entrelazaron durante la primavera y el verano de 1917. ¿Es po
sible percibir, examinando detalladamente los sondeos y las maniobras, 
el sentido de las iniciativas esenciales en ese dédalo de tentativas, des
tinadas con frecuencia tan solo a tantear el estado de ánimo del enemigo 
y a calibrar su voluntad de resistencia, o a arrojar el germen de la des
confianza en el seno de la coalición adversaria? 

Era lógico que el Gobieno austro-húngaro fuese el primero en desear 
la paz, ya que, en caso de ser derrotada Ja Doble Monarquía, correría 
el riesgo de desgajarse, a causa del movimiento de las nacionalidades. 
El emperador Carlos, que había sucedido, en noviembre de 1916, a su 
tío, Francisco José, consideró que la intervención de los Estados Unidos 
aseguraría la victoria de la Entente. Deseaba, por tanto, una. paz rápi
da. ¿Qué bases se ofrecían para esa paz? La oferta que formuló el em
perador por escrito, el 24 de marzo de 1917 (es decir, en el momento en 
que se tenía la cerf P.7a de la intervención de los Estados Unidos en la 
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guerra), y que fue transmitida a París por su cuñado, Six.to de Borbón
Parma. constituía una iniciativa personal. El emperador. sin conoci
miento de sus ministros, propuso, no solo la vuelta al statu quo ante, sino 
también la concesión a Serbia de una salida al Adriático y la devolución 
a Francia de Alsacia y Lorena. Se comprometía, si se aceptase la ofer
ta, a apoyar por todos los medios dichas soluciones ante sus aliados. 
Era, pues, una paz general la que proponía, pero una paz en la que se 
esforzaría por ejercer una gran influencia sobre Alemania y Bulgaria, con 
el fin de obtener su decisión favorable. 

Sin embargo, cuando, después del primer contacto, Carlos I reiteró 
su ofrecimiento de conversaciones, el 8 de mayo (y esta vez con el con
curso de su ministro de Asuntos Extranjeros). los términos fueron mu
cho más vagos: la nota austrohúngara admitía la posibilidad de un 
intercambio de territorios con Italia (cuando la carta imperial no men
cionaba para nada la cuestión italiana). pero no repetía expresamente los 
ofrecimientos anteriores. ¿Por qué? Es evidente que porque, en el in
tervalo, el Gobierno· austrohúngaro había podido convencerse de que 
la política alemana rechazaba en absoluto la idea de abandonar Alsacia 
y Lorena: Bethmann-Hollweg indicaba. el 27 de marzo, que renía la 
intención de devolver a Francia, todo lo más, una parte del Suroeste de 
Alsacia, ¡a condición de recibir, a cambio, las minas de hierro de 
Briey! 

¿No estaba decidido el emperador Carlos a pasar por encima de la 
resis!encia alemana? Así parece indicarlo el hecho de que reanudase sus 
conversaciones con Francia y Gran Bretaña. Eso es lo que afirmaba el 
príncipe Sixto en París y en Londres, en su deseo de que las negociacio
nes condujeran a algún resultado; llegó, inclusive, a solicitar los textos : 
la traducción francesa de la nota austrohúngara, que leyó al presidente 
de la República, sin dejar en las manos de este original alguno, conte
nftl un pasaje que hacía alusión a una posible "paz por separado" entre 
Austria-Hungría, Francia y Gran Bretaña; pero ese pasaje es una apor
tación del príncipe. Cierto que los Gobiernos francés e inglés, cuando 
decidieron no responder al ofrecimiento austrohúngaro, ignoraban ese 
subterfugio; pero habían podido comprobar que las condiciones que 
indicaba el Emperador no hacían ninguna alusión a Rusia ni a Rumania. 
Ahora bien; según la opinión del emperador Carlos. era en territorios 
rusos y rumanos donde Austria-Hungría y Alemania podrían encontrar 
Ja compensación a las concesiones que hicieran en otras partes. ¿Cómo 
tomar en serio, pues. este ofrecimiento austro-húngaro? ¿Cómo creer 
c¡ue la paz hubiera sido posible si Francia y Gran Bretaña hubiesen con
fiado en el emperador? El equívoco fundamental se hubiera puesto de 
manifiesto en cuanto se hubiesen iniciado las negociaciones. 

El Gobierno alemán, a pesar de que se negaba a tomar en considera
ción las preocupaciones austrohúngaras. no descartab~. sin embargo. la 
nosibilidad de una negociación de paz. El '.;3 de abril de 19! 7, el can-. ~ 
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ciller se puso de acuerdo para ello con el Estado Mayor. Por lo que res
pecta a Alsacia y Lorena, el canciller confirmó el proyecto que había 
sugerido en sus conversaciones con Czernin, es decir, un intercambio en
tre la región de Thann-Altkirch y la de Briey. Se negaba a devolver una 
verdadera independencia a Bélgica, que tendría que admitir la imposi
ción de una alianza política y económica con el Imperio alemán, así 
como una intervención militar, asegurada por la presencia de sus guar
niciones de Lieja y Zeebrugge. Esperaba imponer a Rusia el abandono 
de Curlandia, Lituania y Polonia, a cambio de conceder una pequeña 
compensación en territorio rumano. Por consiguiente, al otro día de la 
intervención de los Estados U nidos en la guerra, el Gobierno y el Es
tado Mayor alemán seguían siendo expansionistas. En la Conferencia de 
Kreuznach. los alemanes impusieron sus puntos de vista al Gobierno 
austrohúngaro. Cierto que. el 19 de julio. la mayoría del Reichstag 
--compuesta por la socialdemocracia y los centristas católicos-declaró 
"desear una paz de reconciliación duradera entre los pueblos" y conde
nó "las conquistas territoriales obtenidas por la fuerza". Pero el Can
ciller y los jefes militares no tenían en cuenta esos deseos. Es preciso 
estudiar la actitud de la diplomacia alemana. durante el verano de 1917, 
a la luz del programa de estos últimos. ~ 

Cuando el barón de Lancken intentó conseguir, en junio, una entre
vista, en Suiza. con Arístides Briand. que no era entonces miembro del 
Gobierno. el diplomático alemán estaba autorizado por su Gobierno para 
ofrecer el ángulo suroeste de A/sacia y quizá también algunos núcleos de 
lengua francesa en Lorena: por su parte. Briand, al aceptar la proyectada 
entrevista, creyó poder obtener la devolución de Alsacia y Lorena. En 
el momento de ponerse en contacto, los dos interlocutores habrían com
probado sus mutuas ilusiones. El presidente del Consejo francés, Ale
xandre Ribot, hizo fracasar el proyecto de entrevista, porque temía dar 
sensación de desaliento al aceptar las conversaciones. Pero no era posi
ble hablar. en este caso, de una ocasión desperdiciada: la negativa de 
Ribot no hízo más que ahorrar a Briand una decepción. 

Cuando el conde Czernin. por medio del diputado católico alemán 
Erzberger, pidió al napa Benedicto XV que tomase la iniciativa de en
viar un llamamiento a los beligerantes. la Santa Sede publicó una nota 
el 9 de agosto de 1917 en la que proponía la restauración de la indepen
dencia belga y sugería solucionar la cuestión de Alsacia y Lorena y la 
del irredentismo italiano mediante "compromisos razonables", pero no 
mencionaba las cuestiones de Europa oriental. Esta vez la posibilidad 
parecía más seria. Gran Bretaña, sin hacer la menor alusión a las reivin
dicaciones francesas o italianas. dio a entender claramente que el proble
ma belga constituía para ella la condición esencial en cualquier nego
ciación de paz. El Gobierno alemán no subestimó la importancia del ofre
cimiento. Si prometía devolver a Bélgica su plena independencia, podía 
esperar que se abriese el camino para las negociaciones de paz. a las 
que Francia e Italia se verían obligadas a incorporarse. bajo la amenaza 
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· a defec~io'n inglesa. Por eso el ministro d::: Asuntos Extra;ijeros. 
ae un " · · ·· d ¡ 
Richard von Kühlmann, estaba dispuest o a. renfüictar, Ol"liiga o por as 
circunstancias, a Bélgica. Pero el 11 de septiembre de 19 l 7. en el Con
sejo de la Corona reunido en el castillo de Be!Jevue, los Estados Mayo
res se opusieron a ese abandono: era necesano. por lo menos, que 
Alemania pudiese conservar el control s?bre Lieja y la costa f lame ne~; 
Al emperador corresoondía arbitrar la d1(erenc1a y, al hacerlo, rem~n;w 
a la costa flamenca, ·pero deseaba mantener el dere~ho a ocupar L1e1a: 
no admitía, pues, Ja restauración de la independencia belga. La nota de 
la Santa Sede quedó sin respuesta. E~ resumen: a. pesar de 1? amenaza 
que resultaba de Ja intervención americana, el Gobierno alema.n !1º con
sentía en abandonar sus objetivos de guerra en el Oeste: en Bel%1ca que
ría conservar una influencia dominante y deseaba obtener el romeral de 

hierro lorenés. 

Por lo que respectaba a Rusia, nunca se había hecho alusión a ella 
en las gestiones de paz emprendidas por la_s potencias centrales con Fran
cia 0 Gran Bretaña; pero en ]as conversaciones austroalemanas esta ~ues
t" 'n saltó al primer plano en cuanto bs mencheviques rusos propusieron 
¡~0 reunión de una Conferencia socialista internacion~l ~n. Estoco~m~. dan
do así nuevo brillo a las ideas pacifistas. A pnnc1p1os de ¡umo, un 
diputado socialista suizo, Grimm, quedó encargad~ d~ dar a conocer al 
Gobierno provisional ruso las reivindicaciones ternton~le~ _de las pot~n
cias centrales: Polonia, Curlandia y Lituaní~. No cons1gu10 obtene~ ~1_n-

una negociación; pero adquirió la convicción de _que la paz era m 1:
~ensable para Rusia, "desde el punto de. vista poht1co, mil_itar y econo
mico". Czernin dijo a sus interlocutores a1emane~: .¿no ca?ta pensar q_u~ 
el Gobierno provisional aceptase entablar nego~iac1ones s1 las potencias 
centrales atenuaran sus exigencias? La perspect1•"'1 de una paz yor sepa
rado con Rusia constituía. por tanto, el centro de las preocu~ac1ones a~s
troalemanas durante el verano de 1917. Esta e~peranza exp~1ca el esta ? 
de ánimo de Jos medios dirigentes de Alemania: l P.~r que hac~r '1 sacn-

f . · el Oest~ s·1 se da por descontada la defecc1on de Rusia• 
ICIOS en e:;, • • ' • • bt 

A causa de la revolución rus<J, la interv~nc1ón a~encana no. o uvo, 
pues, todos los resultados políticos que hubiera podido conseguir. 

Pero para aoreciar la importancia de esa intervención es pretso.dno 
limitarse a mir~r solo Europa. La participación de los E~tados t m ~s 
en la guerra europea hizo que tomasen un nuevo aspecto os asun os e 

Extremo Oriente. . , ·r t d su 
En 191 e; la diplomacia de los Estados U111dos habia mames a ? 

oposición; la política japonesa en China: en ene:o de 1917,hen el m1sm~ 
momento en que Francia y Gran Bretaña se. resignaron ~ acer prome _ 
sas al Gobierno nipón (1 ). el Gobierno amencano declaro que no reco 

f J l Véanse p~gs. (184 y 685. 
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nacía los intereses especiales del Japón en Shantung, P'':ro no fue más 
allá de esa manifestación de intenciones. Pero la decisión de participar 
en la guerra europea iba a llevar a los Estados Unidos a desarrollar sus 
fuerzas navales y a crear un ejército que le proporcionarían, una vez 
terminado el conflicto, medios de acción para el Pacífico y Extremo 
Oriente; iban a asegurar al Gobierno americano un papel importante, 
y quizá predominante, en la Conferencia de la Paz, donde se discutiría la 
suerie de los territorios e intereses alemanes en China. No era, por tanto, 
nada sorprendente que la política americana en Asia Oriental se hiciera 
inás firme. Esa actividad diplomática ofrecía dos aspectos complemen
tarios : el esfuerzo por consolidar la posición internacional de China; el 
intento de frenar al Japón y limitar sus ambiciones. 

El Gobierno chino cedió, en mayo de 1915, a las exigencias niponas 
p~rque se había q?edado .solo. ante el Japó~. El medio diplomáticx;> IRás 
eficaz para corregir esa s1tuac1ón ¿no consistía en conceder a China· el 
derecho a sentarse en la Conferencia de la Paz, donde las diferencias 
chinojaponesas se sometieran al arbitraje de las grandes potencias? Para 
conseguir ese resultado bastaba con que China se convirtiese en belige
rante contra Alemania-por lo menos nominalmente, como lo era el mis
mo Japón-. El primer objetivo de la política americana fue, pues, la 
intervención de la República China en la guerra. Hacía falta persuadir al 
Gobierno chino, en el que el presidente de la República, Li-Yuan-hong, 
y el primer ministro, Tuan-Chi-jui, se encontraban en desacuerdo fun
damental, tanto sobre esta cuestión como sobre muchas otras. Tuan, 
que estaba confabulado con los generales gobernadores de las provincias 
del Norte de China, deseaba entrar en la guerra, porque pensaba encon
trar la ocasión de desarrollar las fuerzas armadas con ayuda de créditos 
americanos, asegurando así a los jefes militares vara alta en la vida po
lítica. Li se pronunció por la neutralidad precisamente para frustrar esos 
cálculos: y era apoyado por la mayoría del Parlamento, de la Prensa y 
de las Cámaras de Comercio. En resumen: el problema de la posible 
intervención estaba dominado por cuestiones de política interna china, 
es decir, por el conflicto entre las concepciones liberales de la Joven 
China y las tradiciones autocráticas de los militares. 

El asunto se resolvió por un golpe de Estado. Tuan, cuya política era 
condenada por el Poder Legislativo, provocó una sedición de generales, 
obligó al presidente de la República a disolver el Parlamento y se instaló, 
como amo, en Pekín. El 14 de agosto de 1917 el Gobierno chino declaró 
la guerra a Alemania. Pero la diplomacia americana, aunque el desenlace 
estuviera de acuerdo con su política general, no tenía motivo para sen
tirse satisfecha, porque el resultado inmediato era la amenaza de sece
sión: en Cantón, Sun Yat-sen, padre de la revolución china de 1911. 
formó un Gobierno frente al de Pekín. China se vio envuelta en una 
nueva guerra civil; el Gobierno de Tuan buscó el apoyo financiero de 
los japoneses. La esperanza de consolidar a China era, ante lo ocurrido, 
tnás remota que nunca. 
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El Gobierno japc nés se aprovechó de las circunstancias· intentó neu
tr~liza~ ~a oposición de Es~ados Unidos y obtener segurid~des, que po
dna utilizar en la _Coi fere~c1~ d_e la Paz y q?e no dejaría de emplear antes 
de esa Conferencia r ira mt1m1dar al Gobierno chino. Ese ofrecimiento 
de ne?ociaciones f~e • cep~ado por el Gobierno americano, porque desea
ba evitar que surgiese 1 dificultades en Extremo Oriente en tanto que Ja 
g~e~a en Europa se i rnlongase. Tanto ~e un lado como otro las nego-

. c1ac1ones solo se abofl laron como expediente temporal. El mediocre re
sultado de ellas quedt \ registrado, el 2 de noviembre de 1917, en el 
Acuerdo. de La~sing-~s,1ii: el .Go?ierno ni~ón prometía respetar la inde
pend~ncta Y la 1~tegndad temtonal de Chma, así como las ventajas co
merciales conce~1das a las I><?tencias P?,~ los tratados; pero consiguió que 
los . Estados 'C!md?.s re~onoc1esen los mtereses especiales" a que podía 
aspirar en China, partI~ularmente en la parte contigua a sus posesiones". 
~e trata de un bomto ejemplo de acuerdo diplomático, con términos de
hberada_me_nte vagos q?e au.torizan las i~terpretaciones más divergentes. 
a! d~a s1gme~te de s? flfma mcluso. Era simplemente un aplazamiento de 
la disputa mpoamencana por los asuntos chinos. 

.¿No hay que llegar a la conclusión, sin embargo, de que los Estados 
Umdos habían manifestado claramente su voluntad de contener las am
biciones japon~sas? La intervención de los Estados Uidos en la guerra 

. c?ntra ".'-lemama marc,ó. una fecha de su I><?lítica asiática, aunque durante 
cierto tiempo esa pobt1ca quedase subordmada a las necesidades de la 
participación americana en las hostilidades de Europa. 

. ~l Gobierno de los Estados Unidos pensaba desempeñar esa nueva 
~1s1ón que le ha correspondido en las relaciones internacionales sin com
~ometer~e por escrito con las potencias de la Entente, que no son sus 
abadas, smo sus asociadas. Aunque, en abril de 1917, recibió informacio
nes generales acerca de los objetivos de guerra ingleses y franceses con
servó a este respecto libertad de acción. No se adhirió al Pacto del 5 de 
septiembre de 1914, es decir, se reservó el derecho a retirarse de la lucha 
cuando qu~siera. Los instrumentos de presión con que contaba eran, por 
tanto, temibles. Ahora bien : las únicas ideas que consideraban dignas 
?e tener en cuenta son muy diferentes de las que prevalecían en Francia 
mcluso en Gran Bretaña: el presidente Wilson deseaba una paz que con
cedie.s~ a las min~rias .nac~onales de Europa y Próximo Oriente mejores 
cond1c1ones de ex1stenc1a, sm que estas mejoras implicaran, necesariamen
te, la independencia; deseaba una paz que destruyera el "militarismo 
alemán" y a la pandilla militar prusiana; pero no quería aplastar, ni 
desde el punto de vista político ni desde el económico, a esa Alemania 
donde el movimiento liberal triunfaría en cuanto fuera seguro el fracaso 
de los militares; esperaba que esa paz sería duradera, gracias a una nue
va organización de las relaciones internacionales. Wilson no abrigaba la 
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mtenc10n de obligar a sus asocíados a que compartiesen sus opm1ones 
personales mediante presión diplomática, en tanto que duraran las hos
tilidades, porque no quería suscitar desacuerdos. Pero contaba decidi
damente con que, una vez terminada la guerra, podría imponer su con
cepción. 

Para influir sobre la opinión pública del mundo entero, para con
mover la moral del adversario y también para debilitar la resistencia de 
los nacionalistas franceses e ingleses, Wilson. sin esperar el fin de la 
guerra, definió su programa de paz en el Mensaje del 8 de enero de 1918. 
En sus Catorce puntos, los principios generales-{;ondenación de la diplo
mcJCia secreta, atenuación de las barreras económicas, reducción de ar
mamentos--estaban formulados en términos Jo suficientemente vagos, o 
suficientemente reticentes, para no causar molestias. Pero había tres ideas 
esenciales: la intención de asegurar la absoluta libertad de la navegación 
marítima; el deseo de resolver los litigios tenitoriales sobre la base 
del principio de las nacionalidades, desde Alsacia y Lorena hasta Polo
nia, desde el Adriático y Macedonia hasta el Imperio otomano; el esta
blecimiento de una Sociedad de Naciones que diese a todos los Esta
dos, grandes o pequeños, garamías mutuas de independencia política 
e integrídad territorial. El Mensaje estaba redactado, a pesar de ello, 
con la intención de moderar algunas impaciencias, evitando, por ejem
plo, prometer la independencia a las nacionalidades de Austria-Hungría. 
de las que solo se decía que debían esperar el mayor grado de desarrollo 
autónomo, porque el Presidente conservaba todavía la esperanza de obli
gar al emperador Carlos a una paz por separado. Pero ese oportunismo 
no le hacía ser indulgente cuando se trataba de adoptar una postura 
frente a las intenciones de sus "asociados": a principios de febrero de 
1918, recordó expresamente a los Gobiernos francés e inglés que no se 
consideraba obligado a suscribir los objetivos de guerra de los aliados. 
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CAPITULO IV 

LOS DERRUMBAMIENTOS 

En contraste con el verano de 1917-<;uando la posibilidad de las ne
gociaciones de paz fue considerada, e incluso discutida, ante los titubeos 
de la opinión pública y las manifestaciones de perturbación social, y 
cuando los Gobiernos de los Estados beligerantes en Europa parecían, 
rn:is o menos sinceramente, dispuestos a acoger esos intentos favorable
mente-, en el otoño, en cambio, esa fluctuaci6n de los espíritus des
apareció por lo que respectaba a los dirigentes alemanes y austrohún~ros. 
Los Gobiernos de las potencias centrales afirmaron de nuevo su voluntad 
de proseguir la guerra hasta la victoria y desmintieron los compromisos 
proyectados. El 9 de octubre, Kühlmann, que dos meses antes partidario 
de una paz negociada, declaró en Berlín que Alemania no haría jamás 
la menor concesión referente a Alsacia y Lorena; en Viena, Czernin, en 
contra de la opinión personal del emperador Carlos, afirmó la solidari
dad de Austria-Hungría en esa cuestión. Los medios parlamentarios 
tendían a dejar desarrollarse esas iniciativas gubernamentales sin debili
tarlas mediante sus críticas. 

¿A qué se debía esa renovación de la dureza, por lo menos de la 
dureza aparente? El fracaso de las anteriores gestiones de paz no basta 
para explicarla. Hay que buscar la causa directa en la situación, cada 
vez más precaria, del Gobierno provisional ruso y en la disgregacion de 
las fuerzas armadas de ese Gobierno. Las potencias centrales podían 
ahora confiar en disociar la coalición adversaria. 

Para conseguir su objetivo no tuvieron que esforzarse nada, pues llegó 
por sí solo: Lenin, en cuanto se adueñó del poder en noviembre de 1917, 
anunció que iba a concluir la paz; cuatro meses más tarde, la defección 
rusa estaba conseguida. Las potencias centrales pudieron ahora dar por 
descontado que conseguirían la victoria militar en Francia antes de la 
llegada a los frentes de las tropas americanas. A pesar de ello, fracasa
ron cuando intentaron obtener, en la primavera de 1918, la decisión final. 
En el mismo momento en que la cuarta ofensiva alemana era desbarata· 
da por el ejército francés en Champagne, 27 divisiones americanas se 
disponían a entrar en fuego. A partir de entonces, el equilibrio de las fuer· 
zas militares se rompió en favor de los Aliados y asociados, cuyo mar· 
gen de superioridad iba a crecer además de mes en mes: los ejércitos 
alemanes no podían ya alcanzar la victoria. En quince días, la realización 
de Jos planes de ofensiva, establecidos por Foch el 24 de julio de 1918. 
fue suficiente para que los dirigentes de las potencias centrales sintieran 
la inminencia de la derrota. 

715 
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El 8 de agosto, después de la batalla de Montdidier, Ludendorff con
sideró perdida la g_uerra. "Comprendo-dijo Guillermo II el 10 de agos
to-que es necesano hacer balance. Hemos llegado al límite de nuestras 
fuerzas. La guerra debe terminar." Al prolongar la lucha durante tres 
meses a?n, los Gobiernos de Viena y Berlín solo esperaban cansar al 
adversano y obtener una paz negociada. Pero fue vano su esfuerzo 

Solo las peripecias militares eran, por tanto, decisivas. No ob~tante 
es. necesario analizar qué influencia tuvieron en esa serie de derrumba~ 
r:i1~ntos~efección de .R.usia, armisticio austrohúngaro y. en fin, armis
t1c10 aleman-las. c~md1c1ones económicas y sociales, los cálculos políti
cos, los desfallec1m1entos morales y los errores individuales. 

l. LA PAZ POR SEPAR.(\DO DE RUSIA 

El problema de la continuación de la guerra por Rusia quedó plan
teado, realmente, desde que, el 4 de mayo de 1917. la política de fideli
dad a los objetivos de guerra, preconizada por el ministro de Asuntos Ex
tranjeros del Gobierno provisional, fue combatida por el Soviet de Pe-
trogrado. · 

La gran mayoría de la opinión pública se adhirió a la consigna de 
P~~ lanza~a P?r Lenin y los socialistas bolcheviques: paz sin anexiones 
m mden11_z1zacwnes. de guerra, pero, sobre todo, paz inmediata, que sería 
el prefacio ne~esano para una reconstrucción política y social. Los diri
ge.ntes bolcheviques estaban decididos a hacer esa paz por separado, si los 
abados de Rusia no querían secundarles. 

El_ ~jército estaba desorganizado por la huida de un gran número 
de of1c1ales ~ue se negaban a servir al régimen republicano ; diezmado 
por la deserción de los campesinos, que no pensaban más que en estar 
~resentes en su aldea el día en que se fuese a realizar el reparto de la 
!.1eV"ª· El comandante en jefe francés dijo, en el Comité de Guerra: 

Deber:ios esperar q~e .se derrumbe en cuanto se mueva". Este pronóstico 
se conf1nnó el 1 de 1ul10 de 1917, cuando el intento de ofensiva ordenado 
por el ministro de la Guerra. Kerensky, fue detenido en su primer día, 
porque la~ reservas rehusaron. entrar en fuego. ¿Cómo obligar q las tropas 
a combattr? El general Brussiloff no encontró ningún medio. 

Además, la incertidumbre del mañana provocaba en las ciudades una 
paralización de los negocios y esta crisis económica se vio a1uavada 
por una crisis monetaria que incitaba a los campesinos a restri;;-gir sus 
ventas y aumentó las dificultades del abastecimiento urbano. En el cam
po .. l.~ perspectiva de la refonna agraria anunciada y aplazada hasta la 
reum?n de la Asamblea Constituyente, dio lugar a desórdenes que las 
autondades no podían ya reprimir. 

Se trata~a, ~n res.mnen, de la descomposición del Estado, cuya rapi
d_e~ se explica s1 s~ tiene en cuenta que la inmensa mayoría de la pobla
c:on no comprendió nunca los motivos de la guerra y que la administra
ción, desde mucho antes de la caída del zarismo, había demostrado 
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su incapacidad para organizar el abastecimiento de la pobla~ión urban~; 
Fue la influencia de esas fuerzas profundas la que preparo Y anunc10 

la paz por separado. . , . , 
·Qué resistencia encontraron? El Gobierno prov1s10nal, reorgamzado 

des~ués de la dimisión de Miliukof~. est~ba domina_do, de he~ho, por la 
influencia de un socialista revolucwnario, Kerensky, _es d~cir, po~ un 
representante del socialismo ruso. enemigo de la consigna mternac1_ona
lista de los bolcheviques. Kerensky, desde mayo de 1917., se coloco re
sueltamente contra la paz por separado, pero su autoridad era pre-

cana. · l · 
En sus relaciones ..:on los aliados de Rusia, ese Gobierno. a mismo 

tiempo que proclamaba su fidelidad a las alianzas, aceptaba el program.a 
de paz sin anexiones ni indemnizaci.ones <~e guerra; estaba, por c~ns1-
guiente, en desacuerdo con las potencias occ:denta_les. en cuanto a la ~~es
tión de Alsacia y Lorena y a la del irredentismo italiano,. Tal desa~i:crdo 
se puso de manifiesto el 28 de mayo, cuando el Gobierno prov1s1onal 
adoptó, por sugerencia de los socialistas hola.ndese~. ~n proyecto .que ten
día a celebrar, en Estocolmo. una Conferencia soc1al1sta mt.e.rnacional. en 
la que se trataría. en presencia de_ los. ale.manes, la. cuest1on ~e. la paz 
sin anexiones: los Gobiernos frances, mgles y amencano proh1b1ero~. a 
los delegados socialistas nacionales participar en la Con~erenc1a. No oo~
tante. Kerensky continuó declarando que no ~ba~~onana los comproi:i:
sos de alianza. Esta posición, aunque su base 1und1ca y. 1?oral fuera soli
da, era, a los ojos de Ja opinión pública rusa, una pos1c10n f~lsa: ¿~ómo 
hacer admitir a Ja mayoría del pueblo que el Estado deb1a cont~nuar 
la guerra, por simple füklidad a co~1promisos con'.r~íd~s por un gob1er~o 
derribado, y cuyo ÚlllCO objeto sena consawar re1vmd1cac1on~S franceS~S 
0 

italianas? La tesis c.ie Ja fidelidad a las al!anzas no encontro, pues, mas 
que un d¿bil eco. E: apoyada, sobre todo, p~r los hoI?bres q~e, P.r?
cedentes dei medio ;;1telectual y de la burgues1a m?~stnal, hab1~n s1c10 
antes de 1914 los artífi.ces de la política de expansio~_Y se ~abtan for
mado en el culto de las lradiciones nacíonales. Tamb1en de?1a ser apo
yada por Jos funcionarios públicos, que ~onlaban c~n. la m!Sfi:a forma
ción; pero estos, cuyos intereses estaban 11gad~s. al reg1men zansta, eran, 
con frecuencia. adversarios del Gobierno prov1s10nal. 

En su política interior. aquel Gobierno se veía. amenazado, desde dos 
frentes, por tentativas de golpe de estado: en 1uho de .1~~7, por un 
golpe de. mano bolchevique; en s.e~tiembre. por una sedic1on del Co
mandante en jefe del ejérc1lo. Domrno el pnmero. con la ~yuda de tropas 
cosacas; y el otro. con el apoyo que le prest~ron. ocas1onalme~te. sll:s 
enemigos bolcheviques. Pero se trataba d~ equ11Ibn?s ~ue no. sena posi
ble repetir. En octubre de 1917 la anarquia ~umento. E1 Gobierno ~rov1-
sional tenía conciencia de ello; esperaba, sm embargo. pod~r contmua.r 
dominando Ja situación durante seis sé!manas más, hasta el d1a-6 de d~
ciembre--en que debían celebrarse las elecciones a la Asamble~ Consti
tuyente, con las que confiaba consolidar su poder. Los bolcheviques no 
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quisieron concederle ese plazo. "Es preciso no esperar la convocatoria 
de la Constituyente, que, evidentemente, no estará con nosotros", dijo 
Lenin, el 23 de octubre, en el Comité Central de su partido. 

El golpe de fuerza bolchevique' se preparó a plena luz, sin que el 
Gobierno pudiese contar con la asistencia de los elementos moderados, 
que le consideraban incapaz. En realidad, la suerte de la crisis dependía 
del apoyo que encontrasen en el ejército el Gobierno y el Soviet. El 3 de 
noviembre, cuando la guarnición de Petrogrado se puso a las órdenes 
del Soviet, el Gobierno movilizó a los alumnos de las escuelas militares 
e intentó concentrar regimientos ele caballería retirados de los frentes. Pero 
el ministro ele la Guerra, general Verkhovsky. dudaba de la eficacia de 
esas medidas. En su opinión, lo que haría falta sería arrancar a la pro
paganda leninista sus medios de acción y, entre ellos, el mejor: la pro
mesa de una paz inmediata. ¿No sería posible explicar a los Aliados 
esta situación, pidiéndoles que desligaran a Rusia de sus compromisos? 
Si Francia y Gran Bretaña se negasen a autorizar la conclusión de una 
paz por separado. el Gobieno provisional continuaría la _guerra y se so
metería a su destino. Pero Kerensky rechazó la sugerencia : pensaba re
sistir el golpe de fuerza bolchevique sin hacer concesiones al programa 
del adversario. 

La revolución del 7 de noviembre (25 de octubre de 1917) derribó el 
Gobierno, gracias a la neutralidad declarada de los jefes militares supe
riores. El general Cheremissov, que tenía el mando en Pskov, dij.<:: ."~~ 
lucha política que se desarrolla en Petrogrado no de~e .rozar al eierc~t? . 
En realidad, el cuerpo de caballería cosaca fue el umco que accedio a 
ayudar a Kerensky. y no antes del 9 de noviembre. Su contraofensiva sería 
desbaratada cinco días más tarde. 

La primera decisión del nuevo Gobierno fue anunciar q~e iba a ha
cer la paz. ¿Sin anexiones? Sí; pero el decreto del _15 de noviembre s_obre 
las nacionalidades otorgaba a- los pueblos de Rusia el derecho a dispo
ner de su destino e incluso el de formar Estados independientes. Como los 
territorios ocupados por los ejércitos de ~as pote~cias central~s esta?a~ 
habitados casi exclusivamente por poblaciones alogenas-polacos, balt1-
cos, rutenos-, dicho decreto permitía presumir, en el fondo. el aban
dono definitivo de dichos territorios. 

Las causas de la defección de Rusia fueron exclusivamente rnsas: 
crisis económica, desorden administrativo. evolución moral. que utilizaron 
Jos artífices de una revolución social y política; clarividencia de los jefes 
bolcheviques. quienes, para asegurar el éxito de ese movimiento revo
lucionario anunciaron su intención de terminar con una guerra de la 
que la in~ensa mayoría de la pobl~ción s_e había desentendi_do desd_e ha
cía ya seis meses. Las otras potencias beligerantes, adversan~s o ~hadas. 
no desempeñaron en esa coyuntura más que un pape! casi . pasivo. ~l 
Gobierno alemán facilitó, indudablemente, la vuelta de Lenm en abril 
de 1917; pero. según parece, no deseaba el éxito _de la revol~ci~~ bol
chevique, pues el anterior estado de cosas es decir, la parahzac1on de 
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las fuerzas armadas rusas, era ya, a sus ojos, un resultado suficiente. Los 
aliados de Rusia no hicieron casi nada para intentar consolidar el Go
bierno de Kerensky. El presidente Wilson se limitó a comprobar la des
integración gradual del poder y los progresos de la anarquía sin enviar 
instrucciones a sus agentes. Los Gobiernos francés e inglés no se mostra
ron más activos. La única tentativa hecha en común por los aliados el 
9 de octubre tuvo por objeto recordar a Kerensky-¡ como si este lo 
h;ibiese ignorado !-la necesidad de restrablecer la disciplina en el ejér
cito y de mantener el orden en la retaguardia: si el Gobierno provisional 
demostraba su eficacia podría contar con el entero apoyo de los Estados 
Unidos, Francia y Gran Bretaña; pero no se prometía nada m~s que 
apoyo moral y cierta ayuda financiera. Solo el 6 de noviembre el em
baiador americano aconsejó a su Gobierno que ofreciera a Kerensky el 
envío de dos divisiones a territorio ruso, cuya presencia podría animar la 
moral del pueblo ruso. Al día siguiente, el Gobierno provisional fue 'tm
rrido por el golpe de estado bolchevique. En realidad, los aliados se li
mitaron a ser espectadores, porque sabían que el ej~rcito ruso, carcomido 
por las deserciones, ya no era una fuerza combatiente; que el pueblo 
ruso, en su gran mayoría, deseaba la paz inmediatamente, a cualquier 
precio; y porque, en fin. no imaginaban ningún medio para hacer que 
Rusia continuase la guerra. 

Sin embargo, fueron necesarios cuatro meses para obtener esa paz 
inmediata. El 21 de noviembre de 1917, pocos días después de haber 
dominado la contraofensiva de Kerensky, el Consejo de Comisarios del 
Pueblo decidió entablar conversaciones con las potencias centrales. El 27, 
tras de haber vencido la resistencia del Comandante en jefe, general 
Dukhonin, exhortó a los aliados de Rusia a unirse a las negociaciones, 
anunciando que, de no ser así, actuaría unilateralmente. El 15 de diciem
bre fue firmado el Convenio de Armisticio sin serias dificultades. Pero 
la discusión sobre el tratado de paz, en cambio. iba a desarrollarse, en 
la Conferencia de Brest-Litovsk, a través de ásp~ros debates, hasta el 
2 de marzo de 1918. 

En esas difíciles ne¡wciaciones, el conflicto consistía, en apariencia, 
en la manera de concebir el derecho de libre disposición de los pueblos, 
y, en realidad, en la cuestión de saber si las potencias centrales se anexio
narían o no la mayor parte del territorio que ocupaban sus tropas. La 
delegación soviética admitía que las poblaciones de esos territorios deci
diesen su destino mediante plebiscito; pero exigía que el voto fuera 
libre y, por consiguiente, que tuviera lugar después de la retirada de las 
tropas de ocupación. Los alemanes y austrohúngaros se negaban a Ja 
evacuación previa, que les quitaría los medios de ejercer sobre Jos vo
tantes una presión de cuya eficacia estaban seguros. Cada parte era per
fectamente consciente de los objetivos de la contraria, y al prolongar la 
discusión no bus,....aba otro fin que el de la propaganda. 

La delegación soviética quería forzar a los austroalemanes a descubrir 
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su juego. 1::>bligándoles a declarar abiertamente que no aceptaban la 
paz sin anaiones; esperaba que dicha comprobación provocase en la po
blación obrera de Alemania y Austria-Hungría resistentias contra la po
lítica de los Gobiernos y Estados Mayores. La gran huelga en las fá
bricas de guerra de Berlín y la huelga general declarada en Viena en 
enero autorízaban a creer que tales resistencias podían ser graves. Lo 
que explica la conducta de la diplomacia soviética es, pues, su esperanza 
en el contagio revolucionario. 

Los delegados austroalemanes no dejaron de replicar, subrayando el 
contraste que existía entre los principios que invocaba el Gobierno so
viético, por un lado, y por otro, la lucha armada que sostenía, con 
desprecio del derecho de libre disposición de los pueblos, contra los 
movimientos separatistas en Ucrania, Siberia y el Cáucaso. 

En realidad, los soviéticos, mediante el Convenio de Armisticío, obtu
vieron el resultado que necesitaban con urgencia, esto es, la posibilidad 
de emplear su:: fuerzas armadas en los frelltes de la guerra civil; podían, 
por tanto, sin ningún inconveniente, aplazar la firma de la paz. Los aus
troalemanes, por el contrario, se impacientaban; tenían necesidad de 
poner en claro sin demora sus relaciones con la Rusia soviética, para 
poder dedicar i.odas sus fuerzas a la gran ofensiva que se disponían a 
lanzar contra e1 frente francés, antes de la entrada en fuego de las fuer
zas americanas; y también procurarse en Rusia los cereales y el ganado 
indispensables pua superar la crisis de abastecimientos, que iba tomando, 
sobre todo en Austria-Hungría, caracteres de gravedad. 

¿Cuál fue, en estas condiciones, la política de los Gobiernos? 
Alemania y Austria-Hungría debían fijar con precisión la extensión 

· de las anexiones que se proponían efectuar y ponerse de acuerdo acerca de 
los métodos a emplear para imponerlas. En diciembre de 19 l 7 los dos 
Gobiernos decidieron que Curlandia, Lituania y los territorios polacos 
serían segregados de Rusia y repartidos entre los Imperios centrales, co
rrespondiendo a Alemania los países bálticos, y a Austria-Hungría, la 
Polonia rusa, a reserva de una rectificación de frontera en provecho del 
aliado alemán. ¿Se podría mantener ese programa mientras la Rusia 
soviética resistiese? 

El Gobierno de Austria-Hungría deseaba con tanta intensidad una 
paz rápida, que se inclinaría a aceptar la fórmula rusa: plebiscito des
pués de la evacuación. En Alemania, todos los partidos políticos, excepto 
los socialistas, apoyaban la política de anexiones del Gobierno y del 
Estado Mayor. El ministro austrohúngaro de Asuntos Extranjeros. Gzer
nin, no se atrevía a emprender negociaciones independientes, y se resig
naba a seguir el camino trazado por la voluntad del aliado ; pero bus
caba una solución que le permitiera satisfacer las necesidades inmediatas 
de Austria-Hungría, es decir, remediar la penuria de artículos alimenti
cios. La separación de Ucrania le ofreció esa solución. El 10 de enero 
de 1918 la Asamblea Nacional de Kiev, que se había negado seis semanas 
antes a reconocer al Gobierno bolchevique, envió una declaración de 

---------------------------
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independencia a la Conferencia de Brest-Litovsk. Si Austria-Hungría re
conociese esa independencia y concluyese un tratado de paz con la Re
pública de Ucrania, aseguraría el medio de obtener los recursos de un 
temtorio agrícola particularmente rico. ¿Qué importaba que esa paz 
ucraniana pudiera suponer futuros peligros y amenazase con complicar 
peligrosamente a las potencias centrales en las aventuras de la guerra 
civil rusa? Como declaró Czernin a sus interlocutores alemanes: "Aus
tria está en la situación del hombre a quien se le quema la casa y salta 
por la \'ent:ina." Lo que hacía falta era obtener. en los meses venideros, 
un millón de toneladas de cereales. 

El 9 de febrero de 1918 se firmó el tratado. Pero el Gobierno ucra
niano no tenía autoridad real, pues las tropas bolcheviques habían em
pezado a invadir el territorio de la República independiente e iban a 
ocupar Kiev el mismo día. A la delegación soviética en Brest-Litovsk le 
resultó fácil entonces decir que aquella paz no tenía ningún valor. Para 
obtener los suministros prometidos las potencias centrales solo dispo
nían de un medio: conceder al Gobierno ucraniano ayuda militar para 
reconquistar su territorio. Las tropas austroalemanas iban, pues, a reanu
dar, en la práctica, las hostilidades contra los bolcheviques. 

¿Habría que recurrir a eso? Tal era la opinión del ministro alemán 
de Asuntos Extranieros, Kühlrnann. Los rusos soviéticos no serían capa
ces de responder a esas hostilidades localizadas con la ruptura del ar
misticio, porque carecían de medios para reanudar la guerra. La actitud 
de la delegación soviética confirmó la suposición: Trotsky se negó a con
tinuar las conversaciones de paz, pero se guardó muy bien de denunciar 
el armisticio. A pesar de ello, el Gran Cuartel General alemán quería ter
minar e imponer al Gobierno soviético una sumisión compieta; si no 
--decía-, tendría que mantener un frente oriental en el momento en que 
necesitaba todos sus recursos para seguir un resultado definitivo en el 
frente occidental. ¿Creía verdaderamente que bastaba con forzar la firma 
del tratado para evitar ese frente? Guillermo II adoptó el punto de vista 
militar. La reanudación de hostilidades, iniciada el 18 de febrero de 1918, 
no encontró ninguna resistencia. Una simple marcha militar hacia Petro
grado fue suficiente para provocar el retorno a Brest-Litovsk de una de
legación rusa que declaró someterse ante Ja fuerza, y firmó el Tratado 
de paz, sin querer siquiera examinar los detalles del texto. 

Por el tratado de Brest-Litovsk, Rusia abandonaba sus territorios de 
Polonia, Curlandia y Lituania y dejaba a las potencias centrales que de
cidiesen el destino de esos territorios; prometía evacuar completamente 
Jos de Livonia y Estonia, sin renunciar a su soberanía sobre ellos, y 
reconocía la independencia de Ucrania y la de Finlandia. Las regiones 
cedidas eran las que proporcionaban los mejores rendimientos de trigo y 
remolacha azucarera; en ellas se encontraban las dos terceras partes de 
sus recursos de hulla y la mitad di! sus instalaciones para la producción 
de acero. El Gobierno soviético se comprometía, por los artículos 5 y 7, 
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a no entorpecer, mediante derechos aduaneros demasiado elevados o 
prohibiciones, las compras que Alemania quisiera efectuar en territorio 
ruso. 

Dos días después, el Gobierno rumano, incapaz de conservar sin el 
apoyo de las tropas rusas la pequeña parte de su territorio nacional, 
preservado de la invasión, firmó los preliminares de paz en Duftea: por 
el Tratado de paz de Bucarest, del 7 de mayo. cedía la Dobrudja a 
Bulgaria y renunciaba. en provecho de las potencias centrales, a su in
dependencia económica. 

En todo el frente oriental la guerra había terminado. Era un hecho 
que parecía dar Ja razón a la política del Gran Cuartel General alemán. 

Hasta última hora, el Gobierno soviético estuvo dividido antes de 
resignarse a la capitulación. 

Lenin dio a conocer su opinión a principio de enero. Convencido de 
que el régimen bolchevique, al que amenazaba Ja guerra civil, no podría 
sobrevivir si tuviera que hacer frente a una nueva ruptura de hostilidades 
contra las potencias centrales, consideraba que las negociaciones de Brest
Litovsk no debían buscar más objetivo que el de ganar tiempo, en 
espera de que, mientras, sobreviniese en Berlín o Viena la crisis política 
y social. Pero si las potencias centrales denunciaran el armisticio. la Ru
sia soviética debería ceder sin intentar Ja resistencia. ¿No era -Ja salva
ción de la revolución rusa lo que más importaba al mundo? 

Esa actitud fue ásperamente criticada por el nuevo Comandante en 
jefe del ejército, Krylenko, y por Dujarín, que quería oponer a los "ape
titos de rapiña de la burguesía alemana ... una resistencia encarnizada" 
Los Soviets locales. excepto el de Petrogrado. aprobaban esa intran
sigencia. 

Entre esas dos tesis extremas. Trostky, comisario de Asuntos Extran
jeros, sugirió un compromiso aparente: rechazar las condiciones de paz 
alemanas, pero declarando, al mismo tiempo, que el armisticio seguía en 
vigor; contar con que el Gobierno alemán, por temor a provocar el des
contento de la opinión pública, toleraría esa situación; en. último caso, 
si esa esperanza resultara vana y el ejército alemán rompiese otra vez 
las hostilidades, capitular. 

La resolución de Trotsky, a probada por Stalin y Kamenef, fue adop
tada en la deliberación secreta del 22 de enero del Comité Central del 
Partido Bolchevique por 9 votos contra 7. En el fondo, llevaba al mism? 
resultado que Ja tesis leninista; Ja única difer~ncia concer~í~ .ª la ac~1-
tud que habría que tomar si Alemania denuncias.e el ~'.m1st1c1~; segun 
Lenin, capitulación inmediata; según Tíotsky, cap1tulac1on tamb1en, pero 
solo después de sufrir una nueva impdsición de fuerza. para demostrar 
que el Gobierno bolchevique no era cómplice de A lemc:nia .. 

Esta política fue la que se aplicó en el momento de la firma del Tra
tado de ·paz con Ucrania. En Brest-Litovsk, Trosky declaró: e.I 10 de 
febrero, que la Rusia soviética, aunque abandonase las negociac1~nes ~e 
paz, se retiraba de la guerra europea y que, para poner en evidencia 
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claramente su decisión, estaba determinada a desmovilizar sus fuerzas 
armadas. La tentativa fracasó, puesto que el ejército alemán reanudó las 
hostilidades. En seguida. aunque Bujarín sostuviera nuevamente la tesis 
de la "guerra revolucionaria" y Trotsky sugiriese esperar el desarrollo de 
la ofensiva alemana, Lenin hizo que el Comité Central ejecutivo decidiese 
enviar a Alemania la petición de Ja paz. Después de cinco días de angus
tiosa espera, cuando el Comité Central recibió la comunicación de las 
condiciones alemanas, más rigurosas aún que lo que permitían prever las 
negociaciones de Brest-Litovsk, fue Lenin quien arrancó a una mayoría 
ínfima el voto favorable a la paz inmediata. Lenin decía que el ejército 
no quería ni podía combatir; si contase aún con cien mil buenos sol
dados. sería posible intentar la resistencia; pero en su estado actual solo 
podría continuar la retirada hasta los Orales, y Rusia se vería obligada, 
finalmente, a aceptar condic;.--ines de paz peores. Pero su gran argum'.!nto, 
el que esgrimió el 18 d:: [carero ante el Comité Central y repitió el J.; .de 
marzo ante el Congreso Panruso de los Soviets. con ocasión de la ratifi
cación del Tratado, es siempre la salvación de la revolución: si Rusia 
firmase la paz, aunque fuese a costa de abandonar algunas provincias, la 
revolución se salvaría; si la guerra continuase, la ruina de la revolución 
es segura. Esta paz, indudablemente, sería una humillación inaudita para 
el poder soviético; sin embargo, evitaría la completa derrota de ese po
der. ¿No era eso lo ese'ncial? Lenin concluía: "debemos conservar nues
tras posiciones, mientras e~peramos la sublevación del proletariado in
ternacional". 

Las dificultades y demoras de las negociaciones rusoalemanas hu
bieran podido ofrecer a los aliados y asociados de Rusia oportunidad 
para una acción diplomática. ¿Intentaron retener al Gobierno soviético 
y evitar la paz por separado? 

A últimos de noviembre de 1917, en el momento en que el Consejo 
de Comisarios del pueblo había exhortado a las potencias occidentales 
a participar en las negociaciones de paz, se celebraba en París una Con
ferencia interaliada, destinada al estudio de la cooperación militar y 
económica. El representante de Estados Unidos, coronel House, sugirió 
revisar los objetivos de guerra en el sentido indicado por el programa 
ruso, es decir, en el de la paz sin anexiones. Pero el Gobierno francés 
se negó a considerar una paz que tuviera por base el statuto quo ante, y 
fue apoyado por Gran Bretaña e Italia. La proposición americana quedó, 
por tanto, rechazada. Lloyd George presentó otra sugerencia: los Alia?os, 
manteniendo su negativa a asociarse a las negociaciones emprendidas 
por los bolcheviques, podrían desligar a ~usia de las obligaci?nes que 
había contraído en el Pacto del 5 de septiembre de 1914, autorizándola, 
por consiguiente, a concluir una paz por separado; al· da! ese consen~i
miento, que les permitiría conservar sus relaciones diplomáticas con Rusia, 
no perderían nada, puesto que no disponían de ningún medio para obligar 
al Gobierno soviético a respetar los compromisos contraídos por el Go
bierno zarista; podrían incluso conseguir algunas ventajas, pues cuando 
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Alemania exigiera la cesión de territori<>s, se volcaría contra ella sola 
el rensentimiento ruso. En resumen : para el primer ministro británico, lo 
más importante era prevenir el peligro de una alianza rusoalemana. Ni 
Clemenceau ni Sonnino aceptaron esa solución, porque no querían con
siderar al Consejo de Comisarios del pueblo como Gobierno legítimo, 
calificado para representar a la nación rusa. Sin embargo, los contactos 
no se rompieron por completo; y el Estado Mayor soviético, a petición 
del Jefe de la misión militar francesa, incluyó en el Convenio de Armis
ticio una cláusula por la cual los alemanes se comprometían a no tras
ladar tropas desde el frente oriental, al frente de Francia, hasta Ja firma 
de la paz germanorrusa. No cabe duda de que esa cláusula, desprovista 
de toda inspección, corría el riesgo de ser completamente ineficaz; pero 
parecía ser un testimonio de buena voluntad en las relacions entre Rusia 
y Francia. 

En enero de 1918, cuando se puso de manifiesto la oposición de las 
tesis rusa y alemana en la Conferencia de Brest-Litovsk y parecía posible 
una ruptura de conversaciones, el presidente Wilson, ante la petición 
insistente del embajador americano en Rusia, hizo un esfuerzo en el sen
tido de la sugerencia presentada ya por el coronel House. El mer!saje 
que dirigió al Senado americano, el 8 de enero, para indicar cuáles debían 
ser las bases de la paz general (1), no era solo un intento de revisar los 
objetivos de guerra, una discrepancia parcial cou los acuerdos secretos 
concluidos por los Aliados antes de abril de 1917 y un llamamiento en 
favor del principio de las nacionalidades; era, también, un estímulo 
dado al Gobierno soviético en la resistencia de este a las exigencias 
alemanas. Las potencias centrales-declaró Wilson-son imperialistas, 
mientras que los rusos dan pruebas de lealtad y de amplitud de miras. 
Los Estados Unidos colocaban, entre las condiciones para la futura paz. 
"la evacuación de todo el territorio ruso": entendían que Rusia debía 
ser,,. libre para "determinar sin trabas ni obstáculos, en plena indepen
dencia, su propio desarrollo político y su organización nacional" ; ofrecían 
dar a ]a nueva Rusia "cualquier clase de ayuda que pueda necesitar". 
Pero, cuando los Gobiernos inglés y francés hicieron, por la misma 
fecha, declaraciones referentes a los objetivos de guerra, evitaron toda 
alusión a la cuestión rusa. 

A pesar de ello, quince días después, el embajador de Francia ofre
ció al Gobierno soviético, además de ayuda financiera, técnicos para re
organizar las fuerzas armadas. El 19 de febrero, cuando Alemania acaba
ba de reanudar las hostilidades, prometió a Rasia el apoyo militar y 
financiero de Francia. Lenin y Trotsky, que esperaban en vano, desde 
hacía tres días, la respuesta alemana a la oferta de capitulación. consi
deraron prudente no rechazar el ofrecimiento francés; el Comité Central 
del Partido-a pesar de la oposición de Bujarín, que era partidario de 
h resistencia armada contra Alemania, pero enemigo de cualquier com-

(l) Véanse págs. 712-713. 
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promiso con un Gobierno. bllrgués-:-les ?i~ plenos p~deres "para acep
tar la ayuda de los Gandidos del 1mpena!Ismo . frances cont:~ los ban
didos alemanes". El día 22. los embajadores aliados se adhmeron a la 
gestión francesa. sin prometer más ayuda efectiva que la de técnicos, en
cargados de destruir las vías férreas para contene~ el avanc~ .de las .tr?~ 
pas enemigas. Pero el 23 por la tarde, el Gob1~r~o sov1~t1co rec1~10 
Ja respuesta alemana y decidió someterse; el ofrec1m1ento aliado no d10, 
por tanto, resultado alguno. 

Sin embargo, este ofrecimiento se renovó el 5 de marzo, con la espe
ranza de inducir al Congreso Panruso de los Soviets a negar su rati
ficación al Tratado de Brest-Litovsk; la gestión aludía a una ayuda 
militar japonesa. Cuando Trotsky pidió precisiones acerca de los demás 
auxilios que podría recibir, la respui;sta americana. ~firmó que los Esta
dos Unidos no estaban, desgraciadamente, en cond1c1ones de prestar una 
ayuda directa y eficaz. . . , . . 

¿Cuál podría haber sido la importancia práctica de esos 9frec1m1e~
tos vagos y tardíos? El poder soviético, aun en el caso de haber reci
bido la promesa de ayuda armada, habría sido barrido por las tropas 
alemanas mucho antes de la llegada de los socorros exteriores. Desde el 
momento en que ese poder decidió salvar la revolución, no tenía más 
remedio que concluir la paz. 

Esta paz rusa por separado, en el momento de su firma, parecía ofre
cer a Alemania la perspectiva de una victoria decisiva en los campos de 
batalla de Francia. Por ello, es necesario apreciar su importancia real. 

Esta oaz, indudablemente, aliviaba las dificultades alimenticias de Ale
mania y: más aún, las de Austria-Hungría; facilitaba, gracias al petró
leo rumano, el empleo de la aviación, así como la organización de los 
transportes militares. Como contrapartida, contribuía a provocar dificul
tades interiores en los dos Imperios centrales: Ja propaganda comunis 
ta se infiltraba en Alemania; al mismo tiempo, la resistencia de las mi· 
norias nacionales de Austria-Hungría se hacía más activa, al ritmo de 
los debates sobre el derecho de libre disposición de los plleblos en Brest
Litovsk. 

En el terreno militar, Ja paz tuvo muchas menos consecuencias que 
las que parecía lógico prever. En realidad, con la serie de ofensivas ini
ciadas en el frente de Francia el 15 de marzo, y continuadas hasta el 
15 de julio, el Alto Mando alemán no sacó gran provecho de la paz de 
Brest-Litovsk. Mantuvo en los territorios del antiguo Imperio ruso se
senta divisiones-o sea, alrededor de un millón de hombres-, durante 
esos cuatro meses. Y sí hubiese lanzado a la batalla, en las horas críti
cas del 25 de marzo, 9 de abril y 27 de mayo de 1918, diez o veinte de 
esas divisiones, hubiera incrementado grandemente sus posibilidades de 
conseguir un resultado definitivo. ¿Por qué creyó necesario conservar un 
frente oriental, a pesar de la firm¡i de la paz rusa? En Ucrania. ese Alto 
Mando alemán se vio obligado a mantener grandes efectivos-veinte divi-
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siones-, porque, sin la presencia ele esas tropas, ic·s campesinos no entre
garían sus cereales y su ganado. Dejó. voluntariamente, importantes guar
niciones en Livonia y Estonia, para apoyar una actividad política. Y, en 
fin, en otras partes del antiguo frente de batalla, consideró indispensable 
mantener una cortina de tropas, por lo menos, para limitar los riesgos del 
contagio bolchevique en Alemania. Pero Jo que temía, más que nada. 
el Alto Mando alemán era un posible viraje del Gobierno soviético, pues 
la puesta en práctica de aquel Tratado, impuesto por la fuerza. daba 
Jugar a ciertas dificultades, particularmente en Jos países bálticos. El 
9 de junio de 1918, Ludcndorff llegó a pensar que sería oportuno rom
per otra vez las hostilidades y derribar el Gobierno bolchevique. La 
paz por separado era, pues, decepcionante. 

Este mismo problema-d mantenimiento de un frente oriellfal-era 
la mayor preocupación de Francia y Gran Bretaña cuando analizaban las 
consecuencias del Tratado de Brest-Litovsk, sin sospechar. como es na
tural, las intenciones de Ludendorff. ¿Cómo evitar que el Gran Cuartel 
alemán dirigiese a Jos campos de batalla de Picardía o Champagne los 
efectivos de que ahora disponía? Clemenceau y Lloyd George pensaban 
en la formación de un cuerpo expedicionario con destino a Sibería, con 
el concurso de Japón, que, aunque había rehusado tomar parte en las 
operaciones militares de Europa, aceptaba, con la mejor voluntad, la po
sibilidad de actuar en una región donde podía conseguir grandes ven
tajas. Wilson, a pesar de su recelo ante la expansión nipona, terminó por 
resignarse. 

¿Se organizaría esta expedición interaliada con el consentimiento del 
Gobierno soviético, sin contar con él o, quizá, contra él? En el último 
caso, el Gobierno soviético se vería obligado, sin duda, a buscar una 
alianza con Alemania. En el primero, ese mismo Gobierno correría el 
riesgo de que el ejército alemán interviniese en la guerra civil rusa, a fa
vor de los blancos. En abril de 1918, Lenin parecía inclinarse a admitir 
una colaboración de hecho con la Entente y Jos Estados Unidos; declaró 
que estaba dispuesto a discutir las modalidades posibles de la expedi
ción siberiana. Trotsky, primero muy reticente, terminó por aceptar, en 
principio, una negociación, a condición de que se fijase con exactitud 
el precio que habría que pagar a Japón. Algunos de Jos miembros de las 
misiones diplomáticas o militares que las potencias aliadas y asociadas 
mantenían aún en Rusia-el francés Sadoul. el americano Robbins y el 
inglés Lockart-deseaban esa negocia~ión y daban por segura Ja aquies
cencia del Gobierno soviético; pero se trataba de subordinados: los je
fes de las misiones mostrábanse desconfiados u hostiles. sobre todo, por
que una negociación implicaría el reconocimiento de facto del poder so
viético, lo cual, corno decía el embajador de Francia. Joseph Noulens, 
era una posibilidad inadmisible. 

En mayo, cuando los bolcheviques, en Chelyabinsk, combatían con 
Ja Legión Checa, formada por antiguos prisioneros liberados de los 
campos rusos, al poner las embajadas aliadas a los legionarios bajo su 
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protección, el inciccnte favoreció la tendencia antisoviética. Las instruc
cio~es del Gobierno francés, del 20 de junio, decían que la Legión Checa 
deb1~ s~r el foco que ~gr~pase a "los elementos siberianos y cosacos 
partidarios del restablec1m1ento del orden", es decir, a los adversarios 
de los bolcheviques. El 5 de agosto de 1918 comenzó la expedición inter
a/iada-ja ponesa, de hecho-a Siberia, que, a pesar de perseguir el ob
jetivo de fijar a las fuerzas alemanas estacionadas aún en Rusia, se con
virtió en un acto de intervención en la guerra civil rusa. 

¿Podía sorprender que el Gobierno soviético acudiese a Alemania 
y que el Gobierno alemán, cuyas tropas acababan de sufrir la derro
ta del 8 de agosto en el frente de Francia (1 ), sintiese la necesidad de 
consolidar la paz de Brest-Litovsk, con el fin de hacer posible el tras
la?o en masa ?e sus efectivos, hasta ahora retenidos en el antiguo frente 
onental, al occidental? El 27 de agosto de 1918 se firmó un nuevo acuerdo 
german?-ruso, cuyos artículos secretos preveían cierta colaboraci<W,: 
Alemama ayu~aría al. <?obierno soviético en su lucha contra el ejército 
blanco de Rusia Meridional o contra el pequeño cuerpo expedicionario 
francoinglés que había desembarcado en el norte de Rusia; y, como 
contrapartida, Rusia renunciaría a la soberanía teórica que mantenía aún 
sobre Livonia y Estonia. En la práctica, el principal resultado fue el tras
lado de 500.000 soldados alemanes hacia el frente de Francia, en un es
p.acio de. ~res meses. Per? tales re~uerzos, cuya intervención podría haber 
sido d~c1siva en. la ofensiva de .Pnmavera, llegaban demasiado tarde para 
gar:i,ntizar el. éxlto de la de~ensiva. ¿No crecían ahora, gracias a la apor
tac10n amencana, los efectivos de los Aliados y asociados a un ritmo 
de 250.000 hombres por mes? 

En resumen: tanto en un bando como en el otro, las relaciones con 
el Gobierno soviético no fueron llevadas de una manera realista. El Go
bierno y el Estado Mayor de Alemania, decididos a obtener amplias ane
xiones territoriales, no percibieron la conveniencia de una paz concilia
dora, que les habría permitido trasladar, con mayor rapidez y en ma
Y?r volu~en, su esfuerzo .militar hacia el .frente de Francia. Las poten
cias occidentales no consideraron necesano, después de Brest-Litovsk, 
buscar un acuerdo con el Gobierno soviético, quizá, porque creían que 
los bolcheviques eran los únicos responsables de una paz por separado, 
deseada, en realidad, por la mayoría de la población rusa; pero, sobre 
todo, porque, al reconocer a ese Gobierno, tendrían que renunciar a un 
argumento que pensaban utilizar, ulteriormente, para conseguir la anu
lación del Tratado de Brest. Los Estados Unidos parecían haber visto el 
p~oblema con mayor claridad; pero no supieron defender su punto de 
vista. El alcance de la cuestión rusa no fue apreciado, en ningún mo
mento, de acuerdo con su valor. 

(1) Véase pág. 716. 
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II. .LA DISLOC.ACION DE AUSTRIA-HUNGRIA 

Las. causas soc}ales fueron las predominantes en el derrumbamiento 
de Rusia. No cabt duda de que las derrotas militares de 1915 b · I · · a neron 
e paso a ~s.a cnsi:;~; pero. a final~s de 1916, la situación militar parecía 
estar estabdIZada. ·';!I estado de .á~mo de la población campesina, el éxi
to _de la propaganca de los socialistas extremistas en los medios obreros 
e mtelectuales, la n~f~rencia de parte de la burguesía, fueron los orí
gen~s de los acon~.:clilllentos de 1917. En el caso de la Monarquía da
nub1ana. en cambw, aparecen características completamente diferentes. 

El Gobierno d~ _Austria-Hungría quiso, en 1914, la guerra europl!a, 
porque cr~fa que ~mea.mente una victoria militar podría detener la ame
n~ de ~tsgregac1ón. del Estado (1). Mientras vivió el emperador Fran
cisco Jose, h~sta noviembre de 1916, el Gobierno sostuvo la guerra con 
toda la energ1a de que era capaz, pero sin poder nunca soñar con dispo
ner de~ apoyo de la mayoría de la población. Los síntomas de la crisis 
aparecieron desde principios de 1917. ¿Fue resultado del cambio de 
mon~rca?. No _cabe dud:i de que, parcialmente, sí: el emperador Carlos, 
nervioso, mqmeto, _veleidoso, no tenía, en el destino de la Monarquía 
aquella confianza simple, un poco ingenua, que su tío había mantenid~ 
d~rante los sesenta y ocho años de duración de un reinado que había su
fndo ta~tas pruebas. Pero las amenazas profundas estaban relacionadas 
c~n la situación económica y la actitud de las minorías nacionales. Aus
tna, que sufría la escasez de artículos alimenticios, no podía contar con 
los recu~sos agrícola_s de Hungría para remediarla. porque el compromiso 
econ~n:zco, establect~o desde 1867, permitía al Ministerio de Budapest 
prohibtr I_a e_xportac1ón de cereales y de ganado, incluso la destinada a 
o~os temto~os no húngaros de la Doble Monarquía. La protesta de las 
m:11orfas naci.onales, alentada en_ diciembre de 1916 por la declaración 
d_e . as potencias de la Entente senalando sus objetivos de guerra (2) re
c1b~ó un nu~vo impulso. en marzo de 1917, cuando la desaparición' del 
régimen ~nsta abr~ó perspectivas favorables a la reivindicación polaca. 

¿Qué unportan~1~ puede atribuirse a cada una de esas causas en los 
progresos de_ la cns1s austrohúngara de 1917 a 1918? 

La penuna de artículos alimenticios adquirió gravedad en el otoño 
d~ ~917, en to~ la parte austríaca de la Doble Monarq~ía. La ración 
diana de pan _baJó a 165 gramos y no siempre fue distribuida por com
pleto. Las rac1on~s semanales eran de 200 gramos de carne y de 40 a 60 
de g;asa. Esas dificultades d~ abastecimientos constituyeron el origen in
mediato de la~ revueltas sociales que, a mediados de enero de 1918, to
maron un. cariz amenazador. Los jefes sindicalistas lanz.aron, a título de 
advertencia. una orden de huelga general; por otra parte, para intentar 

(1) Véanse p<fgs. 623 y 626. 
(2) Véase pág. 693. 
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obligar a los campesinos a entregar sus productos, el Gobierno retiró del 
frente treinta batallones, que empleó en registros domiciliarios. El Em· 
perador preveía un movimiento revolucionario sí no se conjuraba la cri
sis de abastecimientos. Pero ¿qué esperanza de superarla podía haber? 
Las escasas reservas de que se disponía aún se agotarían antes de fin de 
marzo. El derrumbamiento sería, entonces, inevitable. Esta amenaza 
obligó a Austria-Hungría a acoger la paz ucraniana, única vía de salva
ción (1). El Gobierno no ignoraba que dicha paz podía implicar peligros 
para el porvenir; pero, como dijo Czernin, "es preferible una muerte 
posible a una muerte cierta". Por lo menos, Czernin consiguió, gracias 
a ese tratado ucraniano, y después merced al rumano, un respiro que 
Je permitió alejar los temores inmediatos. Como se ve, las dificultades 
<económicas no desempeñaron un papel decisivo en la crisis que sumergió 
a la Doble Monarquía en octubre de 1918. 

El movimiento de las nacionalidades tuvo más importancia. El des-
arrol1o de la protesta de las minorías estaba directamente relacionado con 
la situación internacional; pero también lo estaba con las condiciones 
de la polí!ica interior, pues el emperador Carlos hizo que se reuniese el 
Parlamento austríaco. cuyas actividades habían sido suspendidas desde 
el comienzo de la guerra, dando así ocasión a los grupos nacionales oara 
afirmar públicamente sus reivindicaciones. 

La protesta checa resultó debilitada, basta finales de 1916, por ias 
tendencias divergentes que existían entre los grupos de la resistencia ex· 
terior; uno de ellos, dirigido por Masaryk y Benes, buscaba el apoyo 
de Gran Bretaña y Francia; y el otro miraba a la Rusia zarista. Esa 
divergencia desapareció en marzo de 1917, después de la caída del Zar, 
cuando. en un congreso celeb:-ado en Kiev, la Liga Checoslovaca adoptó 
el programa del Consejo Nacional, es decir, el de Masaryk y Benes. Sin 
embaroo, la unidad entre estos emigrados y los nacionalistas checos del 
interio~ del país no quedó aún establecida; mientras unos reivindicaban 
la independencia, los otros se conformaban con cierta autonomía:. el 
30 de mayo de 1917. la declaración leída en el Reichsrat por los dipu
tados checos se limitaba a pedir la transformación de la Doble Monar
quía en una Confederación de Estados de la _que formaría parte Bohe~ia. 
El Consejo Nacional de Praga solo se adhmó al programa esta~lec1do 
por los jefes de la emigración el 6 de enero de, 1918. "Nuestra nación re
clama su independencia; quiere formar un Estado soberano y demo
crático, que comprenda sus países históricos y su rama eslovaca." 

El movimiento yugoslavo. fuertemente afectado, en mayo de 1915. 
por la intervención italiana (2). y casi ~l'.ogado, a f!nales de ~915, cor:i-o. 
consecuencia de la derrota serbia, adqumó nuevo vigor. también, a pnn
cipios de 1917. Los recelos existentes entre los s~rbios ortodoxos. Y los 
croatas católicos. alimentados por la política zansta que favoreció los 

(1) Vbse pág. 720. 
(2) Veans~ págs. 67'' :77. 
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intereses de los ortodoxos, empezaron a esL.:marse éespués de la revo.
lución de marzo en Rusia. El compromiso quedó registrado en el Pacto 
que firmaron Trumbitch y Pachitch en Cor~~· el 20 de julio de 1917 ~l 
objetivo común sería, en adelante, la creaq1on de ~m Estado yugos la: o, 
donde reinaría una dinastía serbia ; pero la~ poblaciones croatas tendnan 
derecho a un estatuto de autonomía. Serbios y croatas deseaban englo
bar en ese estado a los eslovenos; el promotor del movimiento nacional 
esloveno Korosec, se mantuvo, al principio, distanciado; hasta i:I 2 de 
marzo d'e 1918 no se adhiríó a la reivindicación de independencia Y al 

proyecto de Estado yugoslavo. . . . 
En resumen: los jefes de los dos movimientos nacionales de mayor 

importancia solo adoptaron un pro?rama de dislo~ación de la Doble 
Monarquía cuando el derecho a la l1br~ detem11nac1on de los pueblos se 
encontró en el centro de las conversaciones de Brest-Litovsk. Pero ¿era 
verdaderamente significativa esa coincidencia? Es necesario buscar otras 
explicaciones en las políticas de los Gobiernos austríaco y húngaro y. 
también, en la actividad diplomática de los adversarios de Austna-

Hungría. . · - , d 
¿Los Gobiernos? Mientras que en t~empos de Fran.ci.sco. Jo?e a op-

taron una actitud completamente negativa ante h.s reivmd1c~ciones de 
las nacionalidades, desde el advenimiento de Carlos, esos C'.ob1ernos em
plearon métodos más flexibles. En Austria, el jefe el Gabme'.e del em
perador, Polzer-Hoditz, estableció un plan. de. refo~mas. en abril de 1,917. 
que podría satisfacer a los grupos mmontanos; siem~re y cuando estos 
se limitasen a reivindicar estatutos de autonomia: y esa era. entonc~s la 
posición de los grupos minoritarios. con la excepci?n de~ . mede~t1smo 
italiano. Pero el emperador no encontraba en Austria poht1cos dispues
tos a aplicar ese plan; y, cuando pensó llamar a .un. hombre nuevo, 
Josef Redlich. hubo de renunciar a ello. ant~ las objeciones de Alema
nia. En Hungría. Carlos trató de hacer modificar la ley electoral. para 
permitir a la; minorías nacionales la expresió~ de su voluntad.; en mayo 
de 1917, consiguió separar del poder al p~e.sidente del C?nseio. E~teban 
Tisza, quien afirmaba con energía su host1l1dad ~ cualquier tenta~iva de 
ese género; pero no encontró en el nuevo presidente del Consejo. Es
terhazy. un apoyo eficaz. La política q'.-1e yr,econizaban los ref.ormadores 
seguía siendo, pues. infecunda. La dim1sion de Polzer-Hod1tz en 1~~
viembre de 1917. señaló el fin de tales intentos. De este modo, los m1h
tantes de los movimientos nacionales, al perder la esperanza de o~tener 
estatutos de autonomía. se decidieron a reivindicar la independencia. 

·La política de Jos aliados y asociados? Los Estados de la Entent<;. 
com(,o es natural. debían tratar de explotar en su provecho ese movi
miento de nacionalidades. Podían elegirse dos cami~os: u~o. alentar la 
protesta de las minorías. con el fin de pro.voc~r la d1slocac1~n de la Do
ble Monarquía; otro, aprovecharse de la mqmetud del Gobierno austro
húngaro, para obligarle a llevar a cabo una paz por separado. Hasta 
finales de 1916. no hubo ninguna acción coherente. Es verdad que la 
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Declaración colectiva del 10 de enero de 1917 anunciaba la intención 
de. liberar las nacionalidades de Austria-Hungría; pero lo hacía en tér
mmos muy vagos (1). No podía ser de otra manera, teniendo· en cuenta 
que los in~e~eses ital~anos en el Adriático chocaban con los yugoslavos 
Y que el reg1men zansta pretendía conservar su libertad de acción en la 
cuestión polaca. 

Pero, en el momento en que la primera revolución rusa suprimió el 
obstáculo principal para la vigorosa afirmación de una política favora
ble a las nacionalidades, Francia y Gran Bretaña no emprendieron ese 
camino. Buscaron, por el contrario, la paz por separado. Incluso des
pués del fracaso de las negociaciones con el príncipe Sixto (2), continua
r<;>n esforzándose por conseguirla. En los últimos meses de 1917. me
diante contactos llevados a cabo por un agente de los Servicios Secretos, 
el conde Armand, en agosto, y por el hombre de Estado surafrkano, 
S~uts, en diciembre, los Gobiernos francés e inglés prometier01f. a Aus
tna-Hungría que conservaría todos sus territorios, si aceptara la paz por 
separado ; pedían, solamente, que las minorías nacionales fuesen bene
ficiadas con una autonomía, dentro de un marco confedera]. En enero 
de 1918, el presidente Wilson, en sus Catorce Puntos, se limitó a decir 
que esas ~acionalidades de Austria-Hungría, debían obtener "el margen 
más amplio de desarrollo autónomo". El premier británico, por su par
te, no hablaba más que de gobierno autónomo; y el ministro de Asuntos 
Extranjeros francés, cuando hizo alusión a "una solución de la cuestión 
de Austria, de acuerdo con el derecho de las nacionalidades", tuvo buen 
cuidado de no precisar en qué consistía ese derecho. "La destrucción de 
Austria-Hungría no forma parte de nuestros objetivos de guerra", de
claró Lloyd George; y los expertos del presidente Wilson aconsejaban 
"excitar los movimientos nacionales y no aceptar, a continuación, la con
secuencia extrema y lógica de ese descontento, que sería el desmembra
mi.ento de Austria-Hungría". El fracaso de esa política sólo llegó a set 
evidente en febrero de 1918, cuando el emperador Carlos, solicitado por 
un enviado especial del presidente Wilson, terminó por responder que 
las reivindicaciones de las minorías nacionales no podían esperar sa
tisfacción. 

Los dirigentes que en la emigración impulsaban los movimientos na
cionales, conocían y deploraban esas tentativas de negociación ; cuando 
no obtuvieron éxito, esos jefes se sintieron más libres y reivindicaron la 
independencia. En lo sucesivo contarían con el apoyo de Francia y Gran 
Bretaña, que, al no haber conseguido la paz por separado, se decidieron 
a inscribir la destrucción de Austria-Hungría entre sus objetivos de gue
rra esenciales. El Gobierno italiano, cuya autoridad había sido grave
mente dañada por el desastre de Caporeto de octubre de 1917, abando-

(!) Véase pág. 692. 
i2) Véase pág. 707. 
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n6 la actitud intransigente que había mantenido desde 1915 en la cues
tión yugoslava; y cedió, en abrÍI de 1918, ante la presión de los que 
pedían en los yeriódicos--Salvemini, Mussolini-una política de acuer
do. con las nac_io_nalidades oprimidas de Austria-Hungría. El 29 de mayo, 
~1lson se dec1?1ó, por fin, a alentar públicamente "las aspiraciones na
cJOnales a l~ libertad de los checos y los yugoslavos". Es muy posible 
que para yYils?n esto fuera solo un simple recurso, un medio de apre
surar la victona; pese a ello, no es menos verdad que se adhirió a la 
política preconizada, días antes, por Clemenceau: "intentar destruir 
Austria-Hungría, apoyándose sobre las nacionalidades". 

¿Qué influencia d.ebe atribuirse al carácter del emperador en las 
causas del derrumbamiento de la Doble Monarquía y de la crisis interior. 
cuyos síntomas se multiplicaron en junio y julio de 1918? Carlos I des
confiaba de Alemania. Según el testimonio de sus confidentes, l!eoó hasta 
decir que un brillante éxito militar de los alemanes significaría Ja ruina 
d~- Austria-Hungría. Desde abril d" 1917, comprendía que la mterven
cJOn de los Estados Unidos iba a traer consigo la derrota de las potencias 
centrales. Por eso deseaba la paz, sin excluir la posibilidad de una paz 
por separado. "Ir hasta el fin con Alemania, solo por nobleza. sería un 
suicidio", Pero tal política no era la de sus ministros ni la de sus ge
nerales. ¿Podía imponérsela? Acogió el plan de reformas de Polzer
Hoditz y soñó con reconstruir Austria-Hungría, transformando la mo
narquía dualista en una confederación de Estados ; pero, ante la resis
ten~i~ que encontraba, aban.donó a su jefe de Gabinete y dio por no 
rec1b1das las ofertas del presidente Wilson. En abril de 1918, quedó des
acreditado, al revelar Clemenceau la carta en la que el emperador de
claraba estar a favor de las justas reivindicaciones francesas sobre Alsa
~ia y Lorena (1). Para salvar el trono, se vio obligado a presentar excu
tpsas. al emperador alemán y a aceptar la renovación, por doce años. de 
Ja alianza austroalemana. ¿Cómo iba a tener, después de eso, autoridad 
suficiente para encontrar solución al problema de las nacionalidades? 
El Gobierno húngaro siguió rechazando cualquier proyecto de autono
mía y el presidente del Consejo Austríaco declaró que la población ale
mana era y debe seguir siéndolo, la espina dorsal de Austria. 

Aunque esas dificultades interiores se agravaron, indiscutiblemente. 
en j~nio y j:ulio de 1918, .hasta agosto, es decir en el momento en que 
se vislumbraba la perspectiva de una dertota militar próxima, no comen
zaron a adquirir ~n carácter verdaderamente crítico. A finales de sep
tiembre, con ocasión del hundimiento del ejército búlgaro, los jefes de 
Jos grupos minoritarios hicieron declaraciones ·revolucionarias. Reivin
dicaban la independencia en las sesiones del Parlamento austríaco. El 
18 de octubre, el emperador se decidió a anunciar que Austria iba a 
transformarse en un Estado Federal; pero no hizo extensible esta pro-

(1) Véase pág. 707. 
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mesa a Hungría, pues chocaba con la oposición absoluta de los medios 
dirigentes magiares. Demasiado tarde, como respondió Wilson: la auto
nomía era ya insuficiente para satisfacer las aspiraciones de los pueblos. 
Esa respuesta hizo saltar el marco de la monarquía. El 24 de octubre, 
el Emperador formó nuevos ministerios en Viena y en Budapest, q.ue se 
resignaron a permitir la constitución de Estados ?acJOnales; solo mten
taba prever el mantenimiento de una vaga . relació? conf~~er.al, .en .for
ma de un Consejo Ejecutivo común. Ese mismo día, el e1erc1to italiano 
lanzó la ofensiva que había de romper el frente del Piave Y. a dislocar el 
ejército autrohúngaro en treinta y seis horas. Entonces, mientras el ~m
perador solicitaba un armisticio. los "Consejos nacionales" se organu.a
ron como Gobiernos independientes : el 29 de octubre, se proclamó la 
República checoslovaca y tuvo lugar la separación de los yugoslavos; 
el 30, se formó un Estado alemán en Austria. La destrucción de la ~o
b1e Monarquía era ur. hecho consumado, incluso antes qu? el Gobier
no imperial firmase el armisticio de Villa-Giusti, el 3 de noviembre. Con
sumado por la voluntad de los P.ueblos o, por lo m~nos, .por la de sus 
dirigentes políticos. La Conferencia de la paz no hana casi más que dar 
constancia de los resultados obtenidos. 

La causa profunda de este derrumbamiento de Austria-Hungría fue 
el movimiento de las nacionalidades. No cabe duda de que el desconten
to de las minorías se incrementó con las dificultades económicas ; tam
bién es indudable que la reivindicación de independencia. no adopt? un 
carácter revolucionario hasta el momento en que se precisó la mmmen
cia de la derrota militar. Pero la última batalla, la que determinó la ca
pitulación y arruinó los intentos destina.dos a conservar cierta C,onfede
ración dan11bia11a. la libraron tropas diezmadas por las deserciones y 
desmoralizadas por el espectáculo del desarrollo polític9; un ejército en 
parte hostil a la existencia de Austria-Hungría, y en parte obligado ~ 
comprobar que la Doble Monarqu', había ent:ado ya en pr?ceso de li
quidación. Es posible que, sin la derrota del Piave, ~l mov1m1ent.o de las 
nacionalidades sólo hubiera conseguido la autonomia, y no la wdepen
dencia; pero esa misma derrota fue, en gran medida, la consecuencia de 
las reivindicaciones nacionales. 

III. LA DERROTA DE ALEMANIA 

El derrumbamiento del Imperio alemán se presentó con caracterí~
ticas completamente diferentes. Sus indicios no se percibieron hast~ pn
meros de agosto de 1918. Al principio no se trata?a. de una paz. mme
diata, ni de una paz solicitada mediante gestión publ.1~a: Alemama hu
biera querido negociar un compromiso que I~ permlliese con~ervar. las 
ventajas obtenidas por el Tratado pe Brest-L1tovsk y que le 1?1p~s1era 
solamente la evacuación de los territorios belgas, franceses. ~ 1tahan?~· 
Pero seis semanas después, el 29 de septiembre, tomó la dec1S1ón d~ dm
gir, sin más tardanza, una petición de annisticio y de paz al presidente 
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de Jos Estados Unidos: era la confesión de la derrota. El presídente 
Wilson respondió que el armisticio había de ser tal que "haga imposi
ble una reanudación de hostilidades por parte de Alemania". Añadía que 
la paz se concluiría sobre Ja base de Jos Catorce Puntos del 8 de enero 
de 1918; esto es, que Alemania se vería obligada no sofo a abandonar 
los territorios que se había anexionado, sino también a renunciar a Al
sacia y Lorena y a ceder sus territorios polacos; las negociaciones solo 
podrían mantenerse con los representantes del pueblo alemán y no con 
los que hasta ahora habían sido sus amos. El 27 de octubre el Gobierno 
del Imperio decidió dirigir al presidente Wilson una aceptación incondi
cional. El vicecanciller Payer dijo: "La guerra, como tal. ha terminado." 
La delegación alemana enviada a Rethondes recibió la orden de firmar el 
armisticio, incluso en el caso de que no pudiera obtener ninguna atenua
ción de las condiciones que imponían Aliados y asociados. El único 
problema que quedaba sin resolver era de carácter político: ¿Iba a so
brevivir el régimen imperial? Se desplomó el 9 de noviembre, ante el 
empuje de un movimiento popular que achacaba a la dinastía la res
ponsabilidad de Ja derrota y veía en la persona de Guillermo lI un obs-
táculo para la paz. 

¿Qué importancia atribuir a las causas militares, diplomáticas y pG-
líticas en este derrumbamiento'J 

Después del fracaso de la orensiva alemana del 15 de julio de 1918, 
cuando Foch consideró que había llegado el momento de volver a tomar 
la iniciativa de las operaciones, gracias a la superioridad numérica pro
porcionada por las tropas americanas, Ludendorff confiaba todavía en 
la posibilidad de mantener sus posiciones defensivas, conservando, por 
consiguiente, un mapa de guerra favorable. Pero la batalla de Montdidier 
del 8 de agosto demostró que el Alto Mando aliado era capaz ya de di
rigir con éxito una operación de ruptura de frente. A partir de aquel 
momento Ludendorff sabía que estaba vencido'. confesó a sus colabora
dores el fallo de sus previsiones y declaró que la marcha de las opera
ciones no sería en adelante más que un juego de azar. Indudabkmente, 
al dirigirse al canciller se mostró menos alarmante; todavía esperaba, 
según decía, mantenerse sobre el suelo francés y conseguir despegarse del 
adversario. Pero se trataba solo de argumentos destinados a animar a los 
civiles. En realidad. el Gran Cuartel General alemán aguardaba con an
siedad la ofensiva general que Foch se disponía a lanzar: "La Wilhems
trasse tiene ya bastante miedo; si supiera cuál es realmente la situa
ción militar, ocurriría una catástrofe". 

La situación de los otros frentes de guerra agravó en seguida esos 
temores. El 14 de septiembre, aunque el ejército italiano no había co
menzado aún su esfuerzo final, el Gobierno austrohúngaro declaró en
contrarse en el límite de sus fuerzas ("para nosotros es absolutamente el 
final": así se expresó el ministro de Asuntos Extranjeros) y, mediante 
una gestión pública, pidió negociaciones de paz; el 15 de s.eptiembre el 
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frente búlgaro qued_ó ro~o. por la ofensiva francoserbia; el 19 los ingleses 
penetraron en el d1spos1tivo turco de Palestina. El Alto Mando alemán 
estaba desmantelado: el .2s, d: septiembre, ante la falsa noticia de que 
una grave enferme?ad ep1de?11ca acababa de aquejar al ejército francés. 
Ludendorff confesó a sus íntimos que se aferraba a esa esperanza "com¿ 
u;n ~ombre que se ahoga se agarra a una brizna de paja". Pero al día 
s.g~1ente, en el momento en que comenzaba la gran ofensiva de Foch Bul
garia ,se derru~bó ;. y la f.irma del armisticio búlgaro, que se c~lebró 
t~e~ dias despues., h1ZO surglf una amenaza inminente en la frontera me
nd1onal de Austna-Hungría. 

El 29 de septiembre, Hindenburg y Ludendorff declararon al empe
ra?or en ~pa que ~us tropas no podían continuar la lucha; el 30 apre
miaron-, y en q~~ ton?!-al. nuevo canciller, el príncipe Max de Ba
den,. ,Pª.ra que ~id1era mmedtatamente el armisticio y la paz, porque 
el e1er~1to se veta amen~~do por una catástrofe. ¿Cuánto tardatfa en 
pr?ducirse ese desastre militar? Ludendorff decía que veinticuatro horas 
Hm~enb'-?"~· .q~e o~ho dí~s. Fue, pues, el Gran Cuartel General el qu~ 
ton:o la. 1111c1~t1va, 1mpon_1endo su decisión a un Gobierno reticente. Es 
posible mclus1ve que tendiera a exagerar la expresión de sus temores (eso 
fue lo qu~ pretendió post~rior?1ente) para vencer la resistencia guberna
mental. Sm embar~o, esa .1~qmetud no era fingida. ¿Qué interés podrían 
tener los grandes Jefes m1l.1tares en ~embrar el pánico y en exponerse al 
~eproche de no haber prevtsto el pehgro a tiempo? Indudablemente esos 
Je.fes d~lararon que la petición de armisticio no debía significar ia ca· 
p1tulac1?n y que ~us trop~s, después de un descanso, podrían volver a Ja 
luc~a .s1 el .enemigo qu~s1ese anexionarse territorios alemanes. Pero, por 
su ms1stenc1a, daban la impresión de encontrarse muy apurados. 

Verdad es que el Alto. Mando cambió poco después de tono. El 17 
de octubre, cuando el Gabmete de guerra examinaba las condiciones ex
puestas en la segund~ nota de Wilson,, é.udendorff declaró que la rup
tura. de frente era posible, pero no veros1mil, y que si la batalla defensiva 
pudiese. prolon~~rs~ durante un mes más, la llegada del invierno daría 
un respiro al ~1erc1to, hasta la primavera siguiente. Ludendorff dijo que 
no era necesan.o ~~der. ante las exigencias de Wilson: Alemania no debía 
aceptar el arm1stic10 ~1 sus. cláusulas le vedaban la posibilidad de reanu
dar la guerr.a: la ~p1tulac1ón era inaceptable. ¿Por qué, después de ha
ber dado la 1mpres1on de desastre militar inminente a finales de septiembre 
~a?laba entonces con esa relativa c~nfianza? Indudablemente, en las no~ 
ttcrns que llega~an del campo ~e batalla había motivos de respiro: ante 
los golp~s repetidos de la ofensiva de los Aliados, el frente alemán cedía, 
retrocediendo, pero no se rompía. Con todo, Ludendorff debía temer un 
nuevo ataque, en el nudo del Aisne, que amenazaría la charnela del frente 
¿Era que no lo tenía e~ cuenta? ~ún esperaba ganar tiempo, aguarda; 
el ~omento en que pudiera producirse una fisura en la coalición adver
sana ; eran Francia y Gran Bretaña las que querían imponer condiciones 
muy duras a Alemania; pero quizá los Estados Unidos, si el ejército 
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alemán resistía algún tiempo aún, no quisieran seguir a los Aliados. Tal 
era la esperanza que expresó el 23 de octubre. 

Al día siguiente la publicación de la tercera nota americana cortó de 
raíz esa ilusión. A pesar de ello, Ludendorff. el 25 de octubre. se obstinó 
en declarar que las condiciones impuestas eran inaceptables, pero no in
vocó más argumento que el honor militar. El Gobierno sólo veía en ello 
una actitud de fachada : eliminó a Ludendorff, que, después de haber 
impuesto la petición de armisticio, intentaba ahora desembarazarse de su 
responsabilidad, y el 27 de octubre dirigió al presidente de los Estados 
Unidos una aceptación incondicional. Era, por tanto, realmente la derrota 
militar la que imponía la capitulación: el Gobierno estaba convencido 
de que todo intento de resistencia a ultranza sería ilusorio. 

Los esfuerzos de la diplomacia no tuvieron .apenas importancia en el 
curso de los tres meses que siguieron a la batalla del 8 de agosto y que 
señalaron la retirada de los ejércitos alemanes desde Saint-Quentin a 
Mézieres. Los intentos alemanes destinados a tomar contacto. en secreto. 
con los adversarios no obtuvieron. al parecer, ningún eco; la tentativa, 
hecha pública por el Gobierno austrohúngaro, tropezó con una repulsión 
inmediata y unánime. Era demasiado tarde para negociar. 

La única cuestión que, en este terreno. merece examinarse es el com
portamiento de los medios dirigentes alemanes en junio de 1918, cuando 
acababan de acumular los éxitos de seis meses consecutivos. tanto en el 
Este como en el Oeste, sin conseguir, sin embargo, una decisión. ¿Era 
conveniente continuar el esfuerzo militar y llevar hasta el fin la ofensiva 
contra el frente francoinglés. ante la posibilidad de conseguir la capitu
lación del enemigo antes de la intervención en masa del ejército ameri
cano? ¿O era preferible intentar explotar el éxito conseguido, aprovechán· 
dolo para una solución diplomática, es decir, ofrecer una paz de com
nromiso que los adversarios, debilitados moralmente por sus recientes fra
casos militares, podrían posiblemente aceptar? Hindenburg y Ludendorff 
rechaz.aron la posibilidad de una negociación cuya condición previa habrÍíl 
de ser, evidentemente, la restauración completa de la independencia de 
Bélgica ; el ministro de Asuntos Extranjeros, Kühlmann. consideró pru· 
dente, por el contrario, recurrir a los procedimientos diplomáticos. E! 
conflicto estalló el 24 de junio. en la sesión del Reichstag. cuando el 
ministro expresó su escepticismo acerca de los éxitos militares: "Difícil
mente se puede contar con que una solución absoluta vaya a obtenerse 
solo mediante las decisiones militares, sin negociaciones diplomáticas." 
El Gran Cuartel General protestó contra un lenguaje susceptible de de
bilitar la moral del ejército en vísperas de la nueva ofensiva que iba a ser 
desencadenada en Champagne; pidió y obtuvo la dimisión del ministro, 
cuya política se oponía a la suya; hizo admitir al Canciller la tesis de 
que Bélgica debía permanecer bajo la in/ /uencia alemana. 

En resumen: el Estado Mayor creía poder dictar la paz y descartar 
Ja posibilidad de una negociación en el momento en que el ministro de 
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Asuntos Extranjeros inglés acababa de declarar su deseo de "no cerrar 
la puerta a ninguna gestión de paz, con tal que esté apoyada en 
bases sólidas"; prefería lanzar sobre el tapete sus últimos triunfos el 15 
de julio, entre la montaña de Reims y el Argonne, y sufrió un fracaso 
total. 

¿Qué importancia real tuvo, por último, la crísis política interior por 
Jo que respecta a las causas de la derrota? 

En abril de 1917 fue cuando aparecieron los primeros síntomas de 
depresión moral en los medios obreros. El gran movimiento huelguístico 
que estalló en las fábricas de guerra coincidió con el momento en que 
el éxito de la primera revolución rusa propagaba la consigna de paz sin 
anexiones. pero también con un empeoramiento muy sensible de la si
tuación alimenticia. El partido socialdemócrata aprovechó esas agita
ciones sociales para pedir al Gobierno que buscase una paz de com
promiso y para reclamar una reforma política-el establecimiento del 
sufragio universal en Prusia-, vanamente reivindicada, en diversas oca
siones, antes de 1914. Para este programa, los socialdemócratas lograron 
obtener el apoyo del Centro católico. Pero la resolución de paz, votada 
por el Reichstag el 19 de julio de 1917, combatida abiertamente por el 
Gran Cuartel General (1), no fue más que una manifestación platónica; 
y esta derrota infügida a la mayoría parlamentaria por la voluntad de los 
medios militares no halló eco sensible en la clase obrera. 

A principio de 1918. sin embargo, el malestar social y político reapa
reció; !a huelga metalúrgica de ocho días, motivada por causas pura
mente políticas, es decir: paz sin anexiones y reforma electoral; y el 
conflicto entre el ministro de Asuntos Extranjeros y el jefe del Ga
binete Civil del emperador. por un lado. y el Gran Cuartel General, por 
otro, con ocasión de las negociaciones de Brest-Litovsk. De hecho, era 
el Alto Mando quien determinaba las decisiones del Gobierno: se opo
nía a toda concesión a los huelguistas metalúrgicos y mantenía un pro
grama anexionista en la cuestión polaca. El antiguo canciller, Bethmann
Hollweg, ·dijo que Alemania estaba sometida a la dictadura del Gran Cuar
tel General. La dimisión de Kühlmann, cinco meses más tarde, demostra
ría que esa apreciación no era arbitraria. 

Sin embargo, aquella política autoritaria debía apoyarse en la vic
toria. Mientras que la campaña de 1918 iba obteniendo éxitos clamoro
sos, el papel político de los grandes jefes del ejército fue tolerado por 
la opinión pública e incluso por el Reichstag. Pero dejó de serlo en cuan
to sobrevinieron los fracasos militares. La opinión pública. después de 
las grandes esperanzas concebidas en mayo y en junio, sufrió una de
presión brutal; manifestó su rencor contra los métodos del Gobierno e 
incluso contra la dinastía. En septiembre de 1918 los dirigentes de los 
partidos políticos pidieron que fuesen llamados al poder hombres nue-

(l) Véase pág. 709. 
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vos, que gobernasen de acuerdo con Ja mayoría del Reichstag. Los gran
des jefes del ejército, cuando, algunos días más tarde, declararon la ne
cesidad de poner fin a las hostilidades, estaban dispuestos a reconocer que 
para intentar reanimar la moral era preciso devolver a un gobierno 
parlamentario la misión de regir el destino nacional. ¿No era esta, por 
otro lado, la manera de echar sobre otros Ja carga de una liquidación 
dolorosa? De hecho, el anuncio de reformas-régimen parlamentario y 
reforma electoral prusiana-bastó para calmar momentáneamente Ja agi
tación política. El 22 de octubre se votaron en el Reichstag los nuevos 
textos constitucionales, sin que se discutiera la institución imperial. Fue 
la nota americana del día siguiente la que abrió la crisis del régimen. 
Al declarar que la paz no podría ser negociada con los que habían sido 
hasta entonces los amos de Alemania, Wilson deseaba dar la impresión 
de que la presencia del emperador era un obstáculo para esa paz. Con
siguió su objetivo. A partir del 31 de octubre la mayoría de los miembros 
del Consejo de Ministros pidieron la abdicación de Guillermo II. Esa era 
la voluntad que expresaron los dirigentes del partido socialista y de los 
sindicatos obreros, y también el deseo de parte de la burguesía de los 
negocios, sobre todo entre los medios financieros. La negativa del Em
perador abrió la vía al movimiento revolucionario el 3 de noviembre. 
Guillermo lI no se resignó a la abdicación hasta que se \ io acorralado 
ante ella. el 9 de noviembre: la República se proclamó en Berlín. im
puesta por los obreros; los puentes del Rin estaban a punto de caer en 
manos de los revolucionarios, y los mandos del ejército declararon que 
era imposible emplear las tropas del frente en una guerra civil. La re
volución se había llevado a cabo sin efusión de sangre. 

Entre todos esos aspectos del derrumbamiento alemán, ¿a cuál cabe 
atribuir la importancia predominante? Este problema ha suscitado polé
micas inspiradas, en gran parte, por preocupaciones políticas. ¿Había 
sido vencida Alemania en los campos de batalla') En el momento del 
armisticio, los medios militares alemanes no ponían apenas en duda esa 
convicción; pero como las operaciones cesaron antes que se produjera 
un desastre, parte de la opinión pública conservó Ja ilusión de que la 
derrota no había sido total. ¿Sucumbió a consecuencia de una crisis eco
nómica, provocada por el bloqueo? Esa fue Ja tesis sugerida por el 
premier inglés, Lloyd George. ¿Se había visto obligada a capitular por 
los trastornos revolucionarios, que paralizaron Ja resistencia del ejército 
y asestaron a los combatientes una pwíalada por la espalda? Ludendorff, 
por supuesto, se esforzaba en que se diese crédito a esta versión, que 
encontró una acogida favorable en los medios políticos alemanes de ex
trema derecha. Entre todas esas tesis, Ja interpretación histórica no puede 
eludir una explicación. 

El bloqueo no acarreó una crisis de armamentos: e! ejército alemán 
tenía en 1918 municiones en suficiente cantidad, e incluso disponía de 
material artillero excedente; es verdad que carecía de carros de asalto, 
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pero solo porque el Estado Mayor General no había reconocido a tiem· 
po. el. valor de esas nuevas máquinas. Por el contrario, la crisis de abas
tec1m1entos prov?có en 1917 y a principios de 1918 graves dificultades 
que fuer~n .el ongen de la agitación social en las gr>Jndes ciudades. Pero 
esos sufnm1entos se ate.nuaron después de la paz de Brest-Litovsk y de 
la de Bucarest. En septiembre de 1918, aunque el abastecimiento seguía 
si~ndo difícil, las raciones de pan y de patatas eran mayores que las de 
s~!s meses antes: y en los debates ministeriales en que se trataba la cues
tJon .de aceptar o rechazar las condiciones americanas, nunca se invocó 
la cr.isis de abastecimientos como motivo para poner fin a la guerra. 
Es cierto que, por otra parte, la situación alimenticia tuvo a veces re
percusiones militares en las decisiones del Alto Mando: en marzo de 
1?1.8. la necesidad de ~~r a buscar trigo y carne obligó a dedicar veinte 
d1v1s:?n~s a la ocupac10n de Ucrania ; en octubre. en el momento en que 
el E¡erc1to echaba mano de todo, Ludendorff manifestó al Gabinet'@ de 
guerra que aquellas tropas de ocupación debían ser mantenidas en sus 
puestos, porque .A~emania no podía renunciar a una fuente tan impor
tante de abastec1m1ento. En resumen: el bloqueo contribuyó a debilitar 
la moral de la población, influyendo, en ciertas ocasiones, en las deci
siones del Alto Mando ; pero no parece haber tenido consecuencias de 
tanta importancia como para que las dificultades económiéas hicieran 
necesaria la petición de armisticio. 

La tesis de la puñalada por la espalda invoca, sobre todo, la activi
dad de la propaganda comunista y la formación, a primeros de novi<!m
bre de 19.18 •. de Co~sejos de obreros y soldados, inspirados en los soviets, 
en las prmc1pales cmdades de Renania. Pero la polémica polítiea quiere 
extr~er de esos hechos indiscutibles consecuencias muy excesivas. En 
r~ahdad, los aconleci!11ientos revoluci~,narios no parecen haber entorpe
cido la batalla defensiva. La sublevac1on de los marinos de Kiel, el 3 de 
noviem~re. impidió, .indudabie:iiente, a la flota intentar una salida. pero 
en ese intento el mismo Almirantazgo sólo veía un rasgo destinado a 
salvar el honor. La amenaza que el 8 y 9 de noviembre pesaba sobre los 
puent~s. ~el Rin no fue seguida .d~ hechos. ¿Y no es forzoso reconocer que 
la dec1s1on de aceptar las cond1c1ones impuestas por el presidente Wilson 
I~ ado~tó el Gob!erno. alemá.n el 27 de octubre, antes de los primeros 
d1stur~10s. ~evoluc1onanos? Bien. es verdad que la opinión pública mos
traba md1c1os precursores de disturbios con anterioridad. Pero ¡,desde 
cuándo? Desde que la situación militar se hizo crítica en septiembre, y 
no solo para los iniciados, sino para los observadores menos prepara
dos. Esa depresión de la moral nacional era solo el resultado de la 
derrota. 

Es preciso volver, por tanto, a la explicació=i militar: solo la suerte 
de las armas fue decisiva. ¿No daba por descontado Ludendorff que Ja 
g:ierra estaba r::!d~da desde el 8 de agosto de 1918? ¡,No dijo al Go
bierno que el e1erc1to se encontraba en vísperas de una catástrofe el 29 
de septiembre? Es cierto que, inmediatamente después, declaró que sería 
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posible prolongar la esistencia, quizá hasta la primavera de 1919. Pero 
en ese caso, ¿cuál hubiera sido la perspectiva? El ejército alemán 
hubiera podido reclu :ar para esa campaña de 1919 600.000 hombres, 
según los cálculos de Ludendorff; pero para reclutarlos tendría que 
suprimir la prórroga concedida a los obreros de las fábricas de guerra, 
es decir, tendría que desorganizar la f~bricación de armamentos. Además, 
durante el invierno, los efectivos americanos hubieran aumentado en un 
millón de hombres. ¿Qué se podría ganar-.como dijo el Canciller en el 
Gabinete de guerra el 17 de octubre-intentando retrasar la capitulación? 
En todo caso, no se perdería nada; nada podía ser peor: era el argu
mento de Ludendorff. Pero Max de Baden le contestó evocando la ame
naza de una invasión del territorio alemán. Ese diálogq decidió el debate. 
El Gabinete de guerra, además, no tuvo en cuenta otras amenazas inme
diatas: la ofensiva que Foch estaba dispuesto a desencadenar en Lorena 
hacia noviembre, y la que, en dirección a Baviera, permitió el derrum
bamiento de Austria-Hungría. ¿Cómo hubiera podido parar el Alto Man
do alemán esos nuevos golpes? El 5 de noviembre, Groner, que había 
sustituido a Ludendorff, comprobó que había llegado el momento de 
rendir las armas. 
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GQ.NCLUSION DEL LtDRO PRil\IEilO 

En el mismo momento en que Turquía, el JO de octubre de 1918, en 
Mudros; Austria-Hungría, el 3 de noviemb'.e, en Villa-Gi~sti, .Y Alema
nia, el 11 de noviembre, en Rethondes, capitulaban, .la solidand,ad entre 
las potencias victoriosas se veía amenaz:a:J~ ya. Fran:1~.1{ue habia sopor
tado el mayor peso en las operaciones m1lttares y ex1g1do a su pueblo un 
esfuerzo mayor, en comparación con sus aliados, cre.ía. tener derech? .~ 
Ja gratitud de estos. Pero Gran Breta0ª· cuyo predomm10. n.ava~ perm1t10 
someter al enemigo a bloqueo, consideraba que su part1c1pac1on ·en la 
victoria final no era menor que la de Francia; e Italia tenía razón al 
decir que, en su frente de batalla. el ~lerrumbamiento del ejército adver
sario había sido total. Los Estados Urndos, aunque solo tuvieron una par
ticipación restringida en la lucha! sabían que su papel h~~ía sido decisivo. 
incluso en el terreno de operaciones, puesto que sum1mstraron los me
dios materiales, paralizaron la guerra submarina e inc.linaron Ja bal~nza 
de fuerzas en el momento oportuno, para hacer posibles las ofensivas 
del verano de 1918. La oposición inevitable entre los intereses encontra
ba un punto de apoyo en esa divergencia de convicciones. . . . 

En la elaboración de las cláusulas militares de los arm1st1c1os no fue
ron muy ásperas las diferencias. La o~i~ión de ingleses y americ~nos 
había sido. mdudablemente, que las cond1c1ones francesas eran demasiado 
duras: ¿era absolutamente necesario arrebatar a Alemania Ja mayor par
te de su artillería pesada e imponerle Ja ocupación ~e ~abez?s de pue~te 
en la orilla derecha del Rin? Sin embargo, ante la ms1stencia del maris
cal Foch, cedieron. Aparte de eso. los aliados se hallaban de acuer?o en 
lo esencial: estaban decididos a exigir tales condiciones que fuera 1mp~
sible la vuelta a las hostilidades; pero no tenían intención de prosegmr 
Ja guerra con el único fin de ir a firmar el armisticio en Berlin. dando 
así al puebio alemán prueba palpable ?~ su derrot~. , . , . 

La discusión de las cláusulas poht1cas resulto mas d1f1c1l desde el 
momento en que Lloyd George y Clemenceau intentaron oponerse a~ pun
to de vista americano. ¿Por qué dar a Jos Catorce Puntos del pres1de~te 
de los Estados Unidos una consagración que traería como consecuencias 
dificultades de interpretación y algunas sorpresas.? El coron~l H~use, 
representante personal del Presi?ente, el. 29 de octubre, n? titubeo en 
declarar a los jefes de los Gobiernos aliados que la negativ.a de estos 
podría obligar a los Estados Unidos a negociar con Alemam? una paz 
por separado. Woodrow Wilson confirmó esa am~naza, precisando los 
puntos en los que no cedería: "No. puedo consen~lí en tomar parte en 
unas negociaciones de paz que no mc~uyesen la lib~rtad de los m~:es, 
porque nosotros nos hemos comprometido a combatir no solo al mihta-
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rismo prusiano, sino a todo militarismo, en cualquier lugar y de cualquier 
manera que se manifieste. Yo no podría tampoco participar en un acuer
do que no comprendiese una Sociedad de Naciones, pues con una paz de 
ese género, cualquier garantía de seguridad desaparecería al cabo de al
gunos años: cada nación tendría que recurrir todavía a Jos armamen
tos y eso sería desastroso. Espero que no tendré que hacer pública mi 
decisión". Al día siguiente House advirtió a los Aliados que, en el caso 
de que multiplicasen las objeciones, el Presidente preguntaría al Senado 
si era conveniente continuar la guerra en beneficio de los Aliados. Gran 
Bretaña, Francia e Italia aceptaron entonces, con dos reservas, los Cator
ce Puntos como base de la paz. El coronel House decía que esto era una 
victoria diplomática de los Estados Unidos. Pero era también presagio 
de futuros desacuerdos. 

Los .Estados U~id~s disponían, ciertamente, para ese futuro próximo. 
de medios de presión que Je aseguraban su poderío financiero. A pll![iir 
del 21 de noviembre de 1918, el Gobierno americano anunció que el sis
te~~· de ayuda, establecido para las necesidades de . guerra..__habfa ter
minado, y que la Tesorería no estaba autorizada a "hacer adelantos .rara 
la reconstrucción o para otras necesidades de posguerra". 

Es verdad que esta decisión admitía la posibilidad de proporcionar 
créditos ./imitados a favor de ciertos Gobiernos aliados. ¿No resultaba 
evidente que ese favor no-sería otorgado más que con su cuenta y razón? 

1 
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INTRODUCCION DEL LIBRO SEGUNDO 

El derrumbamiento de Alemania, la dislocación de Austria-Hungría, 
la parálisis de Rusia, donde el Gobierno soviético estaba absorbido en la 
guerra civil, dejaban a los vencédores entera libertad de acción para es
tablecer los tratados de paz. La obra era inmensa, nó soJO porque las 
hostilidades se habían extendido al Extremo Oriente, al Levante medite
rráneo y a gran parte de Africa central. sino también porque esas hos
tilidades determinaron cambios profundos en las instituciones políticas, 
en la vida económica y social. en la misma mentalidad de los p~blos. 
modificando el equilibrio de fuerzas que existía entre los continentes. 

Los Gobiernos de los grandes Estados que habían participado de 
manera predominante en la victoria, debían, pues, resolver las cuestiones 
territoriales, económicas y financieras planteadas, sobre todo en Europa, 
en sus relaciones con los Estados vencidos. Pero Francia, Gran Bretaña 
e Italia, al mismo tiempo, tenían que restablecer su vida económica y sal
vaguardar los intereses que poseían, en 1914. en otros continentes. Los 
Estados Unidos, que no tuvieron que emplear todas sus fuerzas, y Japón, 
que preservó deliberadamente las suyas, se encontraban en muy dis
tinta situación. 

El estudio del acuerdo de paz. establecido por los Tratados de Ver. 
salles, Saint-Germairr. Trianon y Neuilly, y el de las reacciones de la 
psicología colectiva ante ese acuerdo no debe descuidar, por tanto, el 
telón de fondo. es decir, el golpe que sufrieron Jos intereses europeos en 
el mundo. 



CAPITULO V 

LA DECADENCIA DE EUROPA 

¿Cuál era el estado de las fuerzas, materiales o morales, de que dis
ponía Europa, en el momento en que terminó la lucha que durante cua
tro años y medio devastó parte del continente? 

l. LA CRISIS EUROPEA 

. La guerra había costa?o a los Estados europeos ocho millones y me
dio de hombres, pertenecientes casi todos a generaciones activas ; Fran
cia. Alemania y Rusia fueron los Estados más gravemente afectados. 
A causa de esas pérdidas, a las que había que unir los inválidos perma
nentes, todos los países beligerantes se encontraron con falta de mano de 
obra. Los ·medios de producción eran en todas partes insuficientes. En la 
agricultura, que no disponía de abonos químicos, disminuyeron los ren
dimientos; a veces, en aquellas zonas donde la lucha había durado más 
'! llen~do el suelo de metralla, incluso, no era posible poner las tierras 
tnmediatamente otra vez en condiciones de cultivo. El desgaste del m-a
terial mecánico, el agotamiento de las reservas de materias primas, la 
escasez de carbón (cuya producción había disminuido en un 30 por 100). 
paralizaban la actividad de la industria. Los transportes ferroviarios es
taban desorganizados, y la flota mercante, que en 1914 comprendía el 
85 por 100 del tonelaje mundial. había descendido al 70 por 100. 

Esta crisis era, naturalmente, más grave en todos aquellos territorios 
¡,r-franceses y belgas, polacos. rumanos y serbios-que habían sufrido la 
invasión y las devastaciones; también lo era en Rusia a causa de la re
volución y de la guerra civil. Alemania, en cambio, co~servaba el 90 por 
100 de su equipo industrial (el 10 por 100 restante se hallaba en los 
territorios que tendría que ceder por los tratados de paz, en aplicación 
de los principios wilsonianos). pero había perdido la casi totalidad de su 
flota mercante y sus inversiones de capitales en el extranjero; y, obligada 
por el bloqueo a practicar una economía de agotamiento, no disponía de 
reservas de materias primas. Gran Bretaña, aunque conservaba intactas 
sus minas y sus fábricas, había perdido importantes mercados exteriores 
y parte de los fondos que, en el extranjero, facilitaban sus importacio
nes; había sufrido graves daños en su flota mercante y contraído una 
deuda exterior que pesaba sobre el curso de los cambios desde que los 
Estados Unidos interrumpieron su ayuda financiera: la libra, que valía 
4,76 dólares en diciembre de 1918, bajaba de mc;s en mes, y esa de
presión comprometía gravemente la función del mercado financiero de 
Londres en las transacciones comerciales internacionales. 
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Entre esos aspectos del desastre. el rasgo dominar:te era la. baj~ pro
ducción. Para procurarse materias primas y reconstrulf su e.qmpo mdus
trial Europa necesitaba acudir a los recursos de otro~ contmentes. Pe~o 
se veía aquejada por una crisis financiera que paralizaba o entorpec1~ 
sus compras. La deuda pública había a~m~ntado en to~s parte~ ~ons1: 
derablemente: las cifras de 1913 se mult1phcaron por seis. en !taha, P?' 
siete, en Francía; por diez, en Gran Bretaña; por vein.te, en Alem.ania. 
Indudablemente, esas cargas, muy pesadas para la gestión de las fman
zas públicas. no constituían siempre, en sí i:nismas, un signo de empobre
cimiento de la nación. Pero la deuda extenor gravaba la balanza econ?
mica de Francia, Gran Bretaña. Italia y Bélgica. La inflación monetana 
a que tuvieron que recurrir, en mayor o menor medida, todos los Esta
dos beligerantes para hacer frente a l~s gastos excepcionales de guerra, 
frenaba las posibilidades de importación. Las rese:vas de oro de los 
Bancos Centrales habían disminuido en tal proporción, que no era po
sible acudir a ellas para pagar las compras. Los créd~tos que los Esta
dos beligerantes para hacer frente a los gastos excepcionales de guerra. 

aparecido en gran parte. 

Frente a esta Europa jadeante, los grandes Estados no e1;1ropeos se 
encontraban prósperos, pues la guerra les. ?abí~ dado la o~s1ón ?e au
mentar su producción industrial, de mod1f1car incluso la onent~c1ón de 
su producción agrícola a veces y de mejorar su balanza comercial. 

Los Estados sudamericanos que antes de 1914 estaban dentro de la 
esfera de influencia económica de Europa. a la que c~mpra.b~n produc
tos fabricados y vendían materias primas o artículos ahmen~c1os, ~abfan 
establecido fábricas textiles y de metalurgia pesada. al mismo tiempo 
que desarrollaban sus exportaciones de trigo, de car!3~ o de a~car en 
bruto destinadas a los Estados europeos. Los benef1c1os obtemdos por 
los p;oductores permitieron la formación de ~pitales indígenas, que •. des
de entonces, abrieron a esos Estados las primeras esperanzas de rnde-

pendencia económica. . . 
Japón había vendido a China, India e Indochina los productos manu-

facturados que Europa no podía proporcionar, y exportado a l?~ Estados 
beligerantes-sobre todo a Rusia~material de ?uerr~ y mum~10nes. El 
valor de su producción industrial se había qumtupllca?o casi;. la ba
lanza comercial. siempre deficitaria antes de 1914 .. se htz? ampha_m~nte 
favorable; las empresas, particularmente las de la mdu.stna me~alurgu~:i. 
obtuvieroo considerables beneficios: varias de esas sociedades mdustna
les reoartian en 1918 dividendos del 20 por 100, y cuatro de ellas hasta 

del 50 por 100. . , . . . 
Los Estados Unidos aumentaron su potencia econom1.ca y fmanc1era 

a un ritmo veloz: la extracción de hulla pasó de 513 millones de t?ne
tadas en 1913 a 685 millones en 1918: la producción de acero se duphcó; 
el tonelaíe de la flota mercante se cuadruplicó. alcanzan~o el 85 por ~00 
del tonelaje de la flota mercante inglesa, cuando la misma proporción 



r ,. ,, 
iJ 

¡ 
1 ' ¡ .' 

750 TOc<'iO n: LAS CRISIS DEL SIGLO xx.-DE 1914 ... !929 

era solo de un 23 por 100 en 1913; el excedente de las exportaciones sobre 
las importaciones fue de 1914 a 1918 de nueve mil quinientos millones 
de dólares, es decir, que igualó en cuatro años el excedente realizado 
durante los ciento veinticinco años anteriores. Dueños de la mitad apro
xim:idamente de las reservas mundiales de oro, los Estados U nidos, al 
mismo tiempo que recuperaban en masa los títulos americanos que se 
encontraban en manos de capitalistas extranjeros, prestaron diez mil 
millones de dólares a los Estados beligerantes y se convirtieron en gran
des exportadores de capital; sobre todo en América del Sur. 

En el momento en que los Gobiernos discutían las cláusulas de los 
tratados y los Parlamentos discutían su ratificación, la opinión pública 
europea estaba más preocupada por las dificultades materiales inmediatas 
que por las cuestiones internacionales. Es un hecho que conviene no 
perder de vista en el estudio del acuerdo de paz. 

Al mismo tiempo que se veía profundamente aquejada por la crisis 
de subproducción, Europa atravesaba una crisis moral. Dudaba de los 
principios que antes de 1914 habían predominado en las formas de vida 
política y social. 

Crisis de las instituciones liberales y democráticas. Es verdad que 
esta crisis no apareció al día siguiente de los armisticios de 1918: la vic
toria de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia era la vic
toria de grandes Estados cuyo régimen político se fundaba en el libera
lismo, el sufragio universal y el ejercicio del poder legislativo mediante 
una asamblea parlamentaria: las instituciones habían demostrado, en el 
curso de la guerra, su solidez, su flexibilidad y su eficacia: también los 
pequeños Estados, tanto los que la gu·erra había hecho nacer corno los 
que habfan sido transformados por ella, adoptaron sin titubear, en 1919, 
el régimen cuyo valor parecía haber sido confirmado por la experiencia. 
Pero todo eso era un éxito precario. La primera causa de ello se encon
traba en el cambio que las circunstancias y las necesidades del estado 
de guerra habían provocado en el espíritu público. El respeto a los dere
chos del individuo, que había sido uno de los fundamentos del libera
lismo, quedaba debilitado por las medidas de excepción; la Prensa fue 
supervisada y la propaganda intentó estatizar el pensamiento. Esa deca
dencia de la libertad sobrevivía a las condiciones que la habían impuesto 
y las reacciones mentales de las masas no eran las mismas que antes de 
la guerra. 

Esa duda se agravaba por la influencia de nuevas ideas que, desde 
horizontes opuestos, socavaban los fundamentos de la democracia li
beral. 

El Estado, según Lenin, no es, ni puede ser, más que un instru-
mento de coacción, de <;lominación. En el pasado ese instrumento ha ser
vido a los intereses y los designios de la burguesía, gracias a la policía 
y a la fuerza armada. El régimen soviético tenía por objeto sustituir esa 
dominación de la burguesía por la hegemonía del proletariado, necesaria 
para la realización de una economía socialista: sería imposible quebrar 
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la resistencia de la burguesía sin recurrir, durante un período transitorio, 
pero probablemente largo, a métodos dictatoriales. La nueva doctrina 
subordinaba el individuo al Estado, que no debe encontrar ningún límite 
a su poder cuando tome medidas conformes con el objetivo revolucio
nario. 
, La ideología del fascismo fue expresada-tres años antes del golpe de 
Estado de Mussolini-por Oswald Spengler, cuando publicó en 1918 La 
decadencia de Occidente, que alcanzó en poco tiempo una tirada de 
100.000 ejemplares. La democracia no es más que una ilusión, pues el 
sdragio universal no implica ningún derecho real: la masa electoral 
q·1eda abandonada a los comités de dirección de los partidos que, me
d <ante su propaganda, dictan su voluntad e imponen una dictadura es
piritual. El parlamentarismo, que ha sido "la continuación de Ja revo
bción burguesa de 1789", ha perdido su fuerza de atracción, ya por
c1ue ha servido de instrumento al poderío del dinero, ya porque resuka 
desbordado por el jue_go de las fuerzas económicas y sociales, que ejer
:;en su acción fuera de él. Esa descomposición de la democracia-dice 
Spengler--da paso al cesarismo, que se aproxima irresistiblemente: las 
masas están dispuestas a confiar en jefes que sean capaces de imponer 
su voluntad, frente a los intereses particulares, de hacer admitir la ne
cesidad del sacrificio y que sepan formar una clase dirigente para ase
gurar la permanencia de su obra. 

Crisis social.-La guerra trajo como consecuencia una amplia trans
ferencia de riquezas en todos los Estados beligerantes. 'La inflación 
monetaria modificó sensiblemente el nivel de vida relativo de las clases 
sociales. Las masas campesinas, que tuvieron que soportar los más 
costosos sacrificios humanos, se vieron_ beneficiadas, en general, por la 
situación económica, pues las necesidades del abastecimiento de artícu
los alimenticios les aseguró una posición ventajosa ; también resultaron 
beneficiadas, en gran parte de Centroeuropa, por las reformas agrarias, 
pues los Gobiernos de los Estados nuevos o renovados esperaban dete
ner, de ese modo, el contagio de las ideas comunistas y, a la vez, des
truir la preponderancia de los grandes propietarios rústicos, cuyos inte
reses y simpatías estaban ligados a los regímenes políticos desapare
cidos. Pero los obreros se encontraban en situación más difícil en el 
momento en que terminaron las hostilidades: en la mayoría de los Esta
dos beligerantes, el aumento de los salarios, sobre todo los de la mano 
de obra cualificada, había sido más lento que el del coste de la vida. 
Después de una mejora que duró poco tiempo, en las últimas semanas 
de 1918, el salario real bajó de nuevo, cuando la desmovilización lan
zó millones de hombres a los mercados del trabajo. Al final de la pri
mavera y en el verano de 1918, la protesta social creció en Gran Bre
taña, Francia e Italia. Indudablemente, .esos movimientos huelguísticos 
no eran revolucionarios : los partidos socialistas, en cada uno de esos 
tres Estados, rehusaron adherirse a la Internacional Comunista, en ene-

.. ro, y condenaron la toma del poder por la fuerza y la dictadura del pro-
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letariado, en una conf rencia celebrada, en febrero, en Berna. Sin em
b~rgo, la inquietud pn vocada por la agitación obrera obligó a los Go
biernos a. n? pro~onga1 · con la elaboración de los tratados de paz, un 
período ,de mcerhdumb. ·e que retrasase la reconstrucción económica. 

Exasperación de los nacionalismos, por úlümo.-El principio de las 
nacionalidades fue utiliz1do sin cesar como arma de propaganda, en los 
dos campos. durante la g1Jerra. Los Estados de la Entente remísos mien
tr,as Rusia fue zarista, apoyaron. a partir de marzo de 19Í7, a los Comi
tes nacionales, formados por los emigrados checos. serbios y croatas, 
polacos .. : La~ pot~ncias 1;entrales intentaron, desde 1916, alentar Ja pro
testa nac1onahsta U'landesQ:. contra Gran Bretaña, el nacionalismo de las 
poblacio!1~ bálticas. y finhndesas contra Rusia, e, incluso, aprovecharse 
d~I movumento n.ac1onal polaco. ¿Cómo no iban a continuar provocando 
v10lenta~ ~°.nvuls1ones esos llamamientos sentimentales. aun después de 
Jos arm1st1c1os? ¿No debía determinar el principio de las nacionalidades 
el arreglo de la~ cuestiones territoriales en los tratados de paz, según el 
programa de Wllson? 

Pero 1°.s I?u~blos europeos interesados sabían lo difícil que sería apli
~ ~se pnnc1p10 en to.das aquellas zonas fronterizas donde el mapa lin
güístico pone de mamfiesto una confusión con frecuencia inextricable. 
¿Dónd~ trazar la línea de demarcación claramente identificable, como 
detennmaba el punto 9 del mensaje de Wilson, entre italianos, eslovenos 
y croatas? ¿Cómo fijar en Bohemia el reparto territorial entre checos 
y alemanes que, además, estaban asociados en la vida económica? ¿Qué 
~ontera establecer en Transilvania, en donde, en medio de una pobla
ción en su mayoría rumana. los alemanes y los magiares constituían 
núcleos, algunos de los cuales databan del siglo xm? ¿Y cómo determi
n~r ~ correspondencia nacional en esa Macedonia, donde los grupos lin
. güísttcos~~garos, _serbios y griegos-no coincidían siempre con los 
trapos religiosos, unidos a las tres Iglesias ortodoxas rivales? (1). 

Por eso, al día siguiente de los armisticios, las nacionalidades se 
hallaban en lucha. Sobre todo, los nuevos Estados, en la euforia de la 
v.ictoria que les había beneficiado, estaban animados por un ardor agre
sivo y preparaban los argumentos en que apoyarían sus reivindicaciones 
territoriales. No se limitaban a invocar el principio de las nacionalida
des, sino que lo sobrepasaban, unas veces en nombre de los derechos 
históricos y otras en el de los intereses económicos. La mezcla de po
blaciones, se decía, no es, a menudo, más que el resultado de una colo
nización efectuada por los antiguos dueños del territorio; anular ese 
resultado, aunque fuera secular, sería simplemente un acto de justiciá. 
¿Y no debían recibir esas poblaciones liberadas de la dominación ex
tranj.era log fer~ocarriles y los yacimientos mineros de los que dependía 
su vida ec02óm1ca, aunque resultase lesionado el derecho de las naciona-

(1) Véanse págs. 592 y 593. 
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lidades? Más raro era que se invocasen abiertamente argumentos estra
tégicos; a pesar de ello, esos argumentos eran los que, con frecuei1cta, 
inspiraban todos los demás. 

Pero, en e] mismo momento en que se debilitaban las concepciones 
políticas y sociales del siglo XIX y principios. d~l XX, se produjo en el ~s
píritu de los hombres de Estado y en los sent1m1entos de las masas, la aflf
mación de una nueva concepción de las relaciones internacionales, cuyo 
origen se remontaba a las iniciativas tomadas por una corriente de pen
samiento formada en ciertos medios democráticos y liberales. 

Antes de 1914, los proyectos de unos Estados U nidos de Europa o 
de una Sociedad de Naciones no habían pasado del estado de estudios 
académicos ni tuvieron influencia en las relaciones políticas internacio
nales (1). El mentís que la guérra dio a esas esperanzas no desalentó a 
las organizaciones pacifistas: ¿no tenía necesidad la Humanidad de 
creer, para soportar la prueba, que de la crisis saldría un mundo mejor? 
Evidentemente, fue en los países neutrales donde primero surgieron las 
iniciativas. En enero de 1915, se fundó en los Estados Unidos, bajo la 
dirección del antiguo presidente Taft, la League to enforce peace, que 
bosquejó el proyecto de una Sociedad de Naciones, encargada de resol
ver los conflictos internacionales y de imponer el respeto a sus decisio
nes mediante sanciones económicas, financieras e, incluso, militares. En 
abril de 1915, los pacifistas holandeses y suizos crearon en La Haya la 
Qrganisation Centrale pour une paix durable. En los Estados beligeran
tes, grupos de intelectuales acogieron entonces, esa idea: en Londres, la 
League of Nations Society y, en París, la revista La paix par le droit, es
bozaban programas cuyos rasgos esenciales eran análogos; en la misma 
Alemania, un grupo de juristas y de escritores políticos, el Bund neues 
Vaterland, desarrolló el mismo tema. En mayo de 1916, el presidente 
Wilson puso al servicio de esas aspiraciones la autoridad del Estado 
neutral más poderoso. A Wilson se le escuchó en Gran Bretaña, donde 
el Secretario de Estado de Asuntos Extranjeros da, en principio, su ad
hesión e, incluso. encontró eco en Berlín, donde, en esa fecha, el Can
ciller Bethmann-Hollweg preparó una ofensiva de paz (2). Pero solo des
pués de la entrada de los Estados Unidos en guerra, al adoptar el pre
sidente la posición de árbitro de la futura paz, se impuso la idea: el 
mensaje del 8 de enero de 1918 situaba en primer plano, al hablar de 
las bases de esa paz, la creación de una asociación general de naciones, 
capaz de otorgar a todos los Estados miembros "garantías mutuas de 
independencia política e integridad territorial". 

Era natural que tales ideas encontrasen una acogida amplia en la 
opinión pública de 1919. Los pueblos agotados deseaban, como lo habían 
deseado ya después de las grandes crisis internacionales del siglo XIX 

fl) Véase pág. 338. 
(2) Véase pág. 692. 
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--en 1815, 1849 y 1871-, que un orden nuevo asegurara cierta estabili
dad y cierta seguridad a las relaciones entre los Estados; confiaban en 
prevenir la repetición de los sufrimientos que, durante más de cuatro 
años, abrumaron a una gran parte del mundo. El ideal de Wilson res
pondía, en aquel instante, a las profundas aspiraciones de los pueblos. 
. Es im~or!ante también subrayar .Ja nueva orientación de esas concep

c10nes. Mientras que antes de 1914 la preocupación central de ese movi
miento. eran los Estados Unidos de Europa. ahora el proyecto europeo era 
absorbido dentro de un esquema universal. Consecuencia obligada de 
una guerra mundial en la que la intervención de los Estados Unidos había 
sido decisiva; pero, también, demostración de que Europa sentía Ja ne
cesidad de esa presencia americana para asegurar la organización de la 
paz en el porvenir. ¿No confirmaba esto la decadencia de Europa? 

II. LA SUERTE DE LOS IMPERIALISMOS EUROPEOS 

¿Cuál era la suerte, en esa decadencia, de las colonias y de las zo
nas de influencia en· los "países jóvenes"? La preponderancia, que Eure
pa había mantenido hasta 1914, se ponía ahora en litigio. 

Los Estados europeos, obligados a dedicar a la lucha todas sus fuer
zas y recursos, habían tenido que suspender su esfuerzo de expansión 
económica; empeñados en una obra de mutua destrucción, perdieron el 
prestigio que habían conseguido en los países jó1·e11es, con el éxito de sus 
procedimientos; vieron, por último, atacados los fundamentos del im
perialismo por críticas y consignas, que encontraron vasta aceptación 
entre los intelectuales de esas oolonias y de esas zonas de influencia. 

El lugar que ocupaban hasta entonces los Estados beligerantes en la 
vida económica mundial (l) se perdió, en gran parte, como consecuen
cia de la movilización de las industrias para las necesidades militares 
y de la insuficiencia de los medios de transporte marítimos. Incluso Gran 
Bretaña, que al principio de la guerra se esforzó por mantener, en lo 
posible, sus actividades· económicas normales, se vio obligada rápida
mente a renunciar a ese esfuerzo: sus exportaciones, que alcanzaban 
en 1913 los 630 millones ele libras, bajaron a 532 millones en 1918; 
teniendo en cuenta el alza de precios, es en un 40 por 100, aproximada
mente, en lo que hay que valorar la disminución del volumen de las 
exportaciones. En Francia, las exportaciones de 1918. calculadas en peso, 
representaban solo una tercera parte de las de antes de Ja guerra. Los 
mercados exteriores, por tanto, se perdían parcialmente para el comercio 
europeo, sustituido rápidamente por el comercio estadounidense y por 
el japonés. ¿Eclipse temporal? Sí, sin duda. Pero ¿cuándo serían parcial
mente reconquistadas las posiciones económicas perdidas? 

(1) Véase libro I, pág. 665. 
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El espectáculo de la guerra europea estimuló, en las regiones some
tidas a la dominación política o a la influencia predominante de los 
e~ropcos'. la espe~c:n~ de escapar de esa dependencia. En algunas oca
s10nes, ciertas mtctattvas tomadas por los Estados beligerantes favore
cieron, inclusive, inconscientemente, esa esperanza. 

Para paliar la crisis de efectivos, Gran Bretaña y Francia moviliza
ron tropas indígenas reclutadas en sus territorios de ultramar¡ la India 
proporcionó 943.000 hombres, y de ellos, 683.000 combatientes; las 
colonias. y protectorados franceses, 928.000 hombres, con 690.000 com
batientes. Los indígenas movilizados entraron en contacto, unos con sus 
camaradas de combate, otros con los militantes sindicalistas de las fábri
cas de guerra: cuando volvieron a. sus hogares, llevaron consigo, por 
tanto, nuevas ideas y estados de ámmo; un parlamentario francés, con 
alguna autoridad en cuestiones coloniales, hizo notar que aquellos hom-
bres se habían hecho razonadores. · 

Por otra parte, la ?iplomacia inglesa, para hacer fracasar la poÍitica 
otomana, detener el nesgo de una guerra santa del Islam y, también, 
proteger el Canal de Suez contra una ofensiva turca, estimuló el movi
miento nacionalista árabe y prometió al Emir del Hedjaz situarle a la 
cabeza de un gran Estado árabe independiente (l). La iniciativa permi
tió el éxito de Ja campaña de Palestina; pero, desde finales de 1918, co
locó a Gran Bretaña en una situación difícil en Palestina, Irak e, inclu
so, Siria, lugares donde las promesas hechas a los árabes se hallaban 
en contradicción con los acuerdos secretos francoingleses. El Gabinete 
británico despert~ una fuerza que le resultaba temporalmente útil, pero 
que, apenas termmada la guerra, se convirtió en algo embarazoso e, in-
clu_so, amenazador. . 

~or último, Gran Bretaña y Francia, después de haber impuesto al 
C??bterno c~ino una situación de inferioridad, desde 1842, cuya expre
s10n era el sistema de tratados desiguales, deseaban y obtuvieron, en 1917, 
la entrada de. C~in~ en la guerra (2). Además de las ventajas inmedia
tas, bastante ms1gmficantes, verdaderamente (reclutamiento de mano de 
obra china, destinada a ir a trabajar a Francia, en la industria o en los 
trabajos públicos; confiscación de los barcos mercantes alemanes que, 
desde 1914, se habían refugiado en los puertos chinos), Francia y Gran 
Bretaña perseguían el objetivo de inducir al Gobierno chino a resistir 
la presi?,n japonesa, pro?1e~iéndole su apoyo diplomático cuando llegase 
la ocas1on de las negociaciones de paz. China, dado que iba a partici
par en la Conferencia de la Paz en pie de igualdad, por lo menos teóri
ca, con las grandes potencias, no dejaría ciertamente de aprovecharse de 
ello para reclamar la derogación de los tratados desi1<uales. 

Pero las aspiraciones a la emancipación fueron fomentadas, sobre 
todo, por la difusión de las ideas wilsoniana y comunista, las cuales, por 

(1) Véase pág. 686. 
(2) Véase pág. 711. 
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opuestas que fuesen en otros aspectos, encontraban fortuítamente un pun
to de convergencia en la condena del colonialismo. 

El Presidente de los Estados Unidos afirmaba, en sus declaraciones 
públicas, que todo Gobierno debería "derivar sus poderes del consen
timiento de los gobernados". Aplicaba ese principio de la libre disposi
ción de los pueblos a la' acción colonial. Verdad era que reconocía las 
necesidades de la expansión económica y la importancia de los merca
dos exteriores; admitía, por tanto, que por la fuerza e, incluso, median
te una temporal ocupación militar, un Estado industrial podía obligar 
a aceptar a un país joven el mantenimiento de relaciones comerciales. 

Pero entendía que la población de este último país podía reivindicar 
sus derechos, en cuanto se encontrase madura para el self-govemment. 
La dominación no debía ser más que un medio transitorio. También de
claró Wi]son, en su mensaje del 8 de enero de 1918 (1), que, para la 
solución de las cuestiones coloniales, "los intereses de las poblaciones 
de referencia deben tenerse tan en cuenta como las reivindicaciones equi
tativas de los Gobíernos cuyos títulos hayan de determinarse". En un 
discurso, del 4 de julio de 1918, añadió que todos los problemas tem
toriales debían resolverse "sobre la base de la aceptación libre de esa 
solución por el pueblo inmediatamente interesado". Se encontraba, pues, 
completamente dispuesto a aceptar 'a idea sugerida, en diciembre de 1918. 
por el general Smuts, miembro del Gabinete de guerra británico: había 
que evitar que se extendiese la dominación colonial a nuevos territo
rios; debía confiarse esos territorios a un Esíado, que recibiría el man
dato de administrarlos, y encomendar a la Sociedad de Naciones el 
cuidado de inspeccionar la gestión de la potencia mandataria. Este sistema 
del mandato permitiría, según Smuts, asegurar el desarrollo del territorio 
en beneficio de los que vivían en él; y pondrían a las poblaciones al 
abrigo de los abusos de que fuesen, o pudieran ser, víctimas: trabajo 

Jorzado o confiscación de tierras (2). Cierto que el presidente de los 
Estados Unidos deseaba aplicar sus ideas con miramientos, pues no 
quería chocar frontalmente con los intereses de Francia y Gran Bretaña. 
Pero, en las colonias europeas, los intelectuales indígenas, sin tener en 
cuenta esas restricciones mentales, fijaban su atención únicamente en la 
doctrina, es decir: en el derecho de los pueblos a su libre disposición. 

Los intereses europeos en el mundo se vieron amenazados aun más 
directamente por la propaganda comunista. En septiembre de 1917-an
tes, incluso, de la toma del poder por los bolcheviques-, Lemn publicó 
"El imperialismo, última etapa del capitalismo", que ofrecía una inter
pretación general de la historia de la expansión europea. La concentra
ción industrial-dice Lenin-asigna al capitalismo financiero un papel 
dominante en la vida económica; la acumulación de capitales ha al-

(1) Véase pág. 713. 
(2) El sistema mandatario fue sugerido, en diciembre de 1918, por el general 

Smuts. miembro del Gabinete de guerra británico. Pero Smuts pen>aba en el 
Próx1mu Oricnle. 
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canzado tales proporciones, que se han_ hecho indispensables las in
versiones fuera de Europa: la exportac10n ?e ca pi tale~ ?ª s1d?· pu~s. 
más aún que la búsqueda de mercados e.xtenores, el movil_ del_ !mpen~-
1' 

0 
ya se trate de Ja co1.1quista colomal, ya de la dommac1on sem1-

ism . d ' fl ' c ál s han sido colonial a que lleva Ja política de zonas e 1Il · uencia. ¿ u e . . 
las consecuencías? Por una parte el nacimiento de nuevas nva~idades 
entre las grandes potencias, pues los intentos .hechos para organ~zar la 
explotación común de los países jóvenes t;an .sido sol_o. y n? podian ser 
otra cosa, treguas: Ja guerra de 1914 babia sido. segun Le~m: un~. gue
rra "para el reparto del mundo, par~ la distribució~ y r~d1s.t.nbuc1on d~ 
las colonias, de las zonas de influencia, del cap1ta_l financi~r~ •. Por otra,
el desarrollo de un "sistema universal de opres1on colomal : que hab1a 
situado a "más de la mitad de la población del mundo" ba!o la_ ?epen
dencia de los grandes Estados industriales. Pero, en los pa~ses iovenes. 
la penetración de esos imperialismo~, h~ mo~ificado l.as antigua~ ~.s.truc
turas sociales; ha terminado con el m11enano a1.slan:iento. agrano . los 
pueblos oprimidos despiertan, por ello: a la_ conciencia n~c1onal. De e_st~ 
modo el capitalismo encuentra una res1stenc1a que crecera cada v~z m.a_s, 
es él 'mismo el que abre a esos pueblos el camino _de la_ ~manc1pac1on. 

La conclusión práctica que se deducía de esa tesis !emmsta se expre
só en marzo de 1919, en la Resolución final del Pnmer Congres_o de 
la' Internacional Comunista: luchar contra el imperialismo :olomal o 
semicolonial, estimuiar los movimientos de emancípación. arn~mar a es.e 
imperialismo que es indispensable para la estabilidad del régimen capi-
talista. Ese debía ser el programa. 

Yendo mucho más lejos de la crítica wilsoniana. asestada S?lo contra 
el colonialismo, pero que se limitaba-dijo el Congreso comumsta-a un 
cambio de etiqueta, el programa del Congreso apuntaba, por tanto, a 
todas las formas de la expansión económica europea, 

·Cuál fue la influencia respectiva de las ideas americana y rusa en 
Jos ¿movimientos de emancipación que amenazaban, en 1919, los resul
tados conseguidos por la expansión europea? Sería in~til intentar apr~
ciarla, pues la información histórica es todavía demasiado fragmentar~a 
para permitir llegar a conclusiones válidas. Por otro lado, _la ~ficacia 
de esta crítica del imperialismo no podía pasar de los. medios mtelec
tuales. Los móviles profundos en las masas fueron, sm duda, los r~
flejos elementales del sentimiento xenófobo, las dificultades o Jo~ ~ufn
mientos provocados por la situación económica y las fuerzas rehgtosas. 

Lo que interesa esbozar es la fisonomía de cada uno de esos mo
vimientos de resistencia a Europa en las colonias o en las zonas de in
fluencia. 

La India era )a joya del Imperio británico. Entre esa eno11ue masa 
humana-320 millones de habitantes aproximadamente en 1919-, la pre-
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sencia inglesa era mínima: 60.000 soldados. 25.000 funcirnu ·os y 50.000 
coionos, técnicos u hombres de negocios. A pcar de ello, desde el gran 
levantamiento de 1857, la dominación británica no se \'ÍO amenazada di
rectamente, gracias a las divisiones internas --religiosas. lingüísticas y 
sociales-del elemento indígena. Aunque desde 1885 y. sobre todo, des
de 1905 )a burguesía intelectual y comerciante reivindicaba un est:ituto 
de autonomía que diese a la lndia un:i posición an:ílo¡;a a la de un 
Dominio, el Congreso 11acio11al no logró conmover la resistencia del 
Gobierno británico (1). Pero la guerra mundial dio al movimiento nacional 
un nuevo impulso cuando los musulm;incs, para subrayar su hostilidad 
a la política árabe de Gran Brctaiía y su adhesión a la unidad islámica. 
aceptaron colaborar con los hindúes. en junio de 1916. El Gabinete inglés 
creyó necesario arrojar lastre. El informe sobre reformas constituciona
les en la India, presentado en julio ele 1918 por el secretario ele Esta
do. Montagu, y el Virrey, Chelmsford, preveía ia creación de asambleas 
que, elegidas parcialmente por un sistema electoral censitario. podrían 
participar en la elaboración de Jos textos legislativos referentes a ciertas 
cuestiones. Aquellas concesiones parecieron insuficientes al Congreso na
cional. El intento. sin embargo. no fue inútil, pues (según anota lord 
Montagu en su Diario), esperando es:is rcform:is. la India se mantuvo 
tranquila durante la prima vera de 1918. es decir. en una hora crítica 
para la guerra en Europa. 

Pero, desde principios de 191 CJ, b prntesta nacional se afirmó con 
nueva fuerza. Dirigida al princi¡,io, en marzo, contra Jos poderes de po
licía excepcionales que Ja Administración quería conservar, aunque ha
bían cesado las hostilidades. la protesta adquírió, en algunos días, las 
características de un movimiento de rn;:isa~: ur.:i huelga general de vein
ticuatro horas debía ser el preludin de una campaíia de deso!Jcdicncia 
civil. El 10 de abril, en Amritsar. esos movimientos terminaron en una 
matanza (379 manifestantes muertos y centenares de heridos), ror cul
pa del nerviosismo de un general inglés. El emir ele Afganistán, Ama
nullah. inició las hostiliclacles, con Ja esperanza ele provocar un levan
tamiento general de Ja India: fue derrotado. pero obtuvo un Tratado de 
paz que reconocía la independencia de su Estado y ponía fin al cuasi
protectorado ejercicio desde 1879 por la Gran Bretaña (2): el Gobierno 
inglés, aunque rechazó el ataque. estaba demasiado inquieto por Ja 
situación de la India para emprender una campaña contra Afganistán. El 
Parlamento inglés aprovechó Ja lección de esa crisis: y se decidió a \'O

tar las reformas prometidas en el informe Montagu-Cheimsford. 
¿Por qué tomó ese impulso el movimiento nacional? Las circuns

tancias económicas contribuyeron, ciertamente, a provocar la crisis: la 
población campesina tenía por qué quejarse. durante Ja guerra mundial, 
del aumento de precio de los productos industriales y del incremento de 

(1) Véase pág. 543. 
(2) Véase pág. 401. 
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ias cargas fisc~les ; en 1918, sufrió la prueba de una cosecha muy mala, 
que, en las pnmeras semanas de 1919, condenó al hambre a parte de! 
paí~ .. Pero el factor detenninante hay que buscarlo. sobre todo, en Ja 
act1v1dad de una persona!idad excepcional. Gandhi había despertado a 
las masas pop~Jares, gracia~ a la fue~ de atracción que le proporcio
naban su desden por los bienes matenales, su espíritu de sacrificio, su 
de~e? de establecer la armonía humana y el ímpetu de su sentimiento 
rehg1oso. 

En Egipto--donde Gran Bretaña, después de más de treinta años de 
o~upación sin título jurídico, había establecido un protectorado en no
v1embr~ ?e .1914-: el Partido .Na_cional: bajo la dirección de Zaglul Pa
chá, re1vmd1có la mdependenc1a mmediatamente después del armisticio, 
~n no:iibre de los principios wilsonianos. A la respuesta negativa, dada 
mm~cl!atamente por. el. Gabi?ete británico , y al arresto de Zagl~. se 
replico con un mov1m1ento. msurreccional, en marzo de 1919, que du
rante tres semanas. conl!!o~1ó rudamente la dominación inglesa, hasta el 
momento. en q?e mterv1meron las columnas móviles anglohindúes lle
gadas de Pa!estm~. Los jefes nacionalistas adoptaron, entonces, otro mé
todo, la resistencia pasiva, que mantenía un estado de alerta. El Alto 
Comisario, _el ge~eral Allenby, recomendó al Gobierno inglés una políti
ca ~e apac1g?~m1ento ; y puso en libertad a Zaglul. En septiembre, el 
~a~mete dec1d1ó ne:, claro. está, _aceptar la reivindicación de independen
cia : pero sí anunciar la mtenc1ón de establecer un régimen que con
cediese a los represe?tantes electos de la nación egipcia una parte impor
tante del yoder legislativo. Este fue el principio de largas y ásperas 
controversias, que llevarían a la Declaración del 28 de febrero de 1922 
con la abolición del p:otectora~o. En ese movimiento egipcio, como e~ 
las ~evueltas de la India, la resistencia nacional no se limitaba al grupo 
de mtel~c.tuales musulmanes que, antes de 1914, le habían proporcio
nado militantes: :z:aglul había conseguido la alianza entre coptos y 
musulmanes: y sabido despertar inquietudes políticas en los medios ru
rales, explotando el descontento provocado por las requisas de mano de 
obra, am?Jales de carga y artículos alimenticios, efectuadas en 1918 para 
las necesidades de .l?s cuerpos ~~pedicionarios de Palestina y de Siria. 
En este caso. tamb1en, las cond1c1one~ económicas y sociales favorecie
ron la extensión de la propaganda nacionalista : pero lo que le dio im
pulso fue el prestigio personal. 

, En la l!nión Surafricana--donde vivían cinco millones de negros, mi
llon Y me~10 ?e europeos, d.e l?s cuales 480.000 ingleses y 800.000 boers, 
200.000 hmdues, que. cons!1tman la mano de obra de las plantaciones 
d~ Natal: y 60.000 chmos, 1_mportados para el trabajo de las minas-, la 
vida social se hallaba dommada por las antipatías raciales y las rivali
dades e?tre _lo~ intereses económicos de esos elementos heterogéneos. 
~o pod1a existir, po~ tanto, un movimiento nacional en el que se aso
ciaran esos grupos dispares; esto parecía favorecer el mantenimiento de 
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la do~~a~ión británica. Sin embargo, esa dominación no se ejercía con 
tranquilldad. Los blancos-ingleses y boers-temían ser absorbidos, a Ja 
larga. I?ºr los. ne~ros,. cuyo -?úmero aumentaba rápidamente desde que la 
ocupación bntámca mtrodujo la paz y los cuidados médicos. Pero Jos 
dos elementos de esa población blanca se encontraban divididos por los 
recuerd?s de la guerra surafricana, por el idioma e, incluso, por su esti
lo de vid~. lnduda?lemente, el Partido surafricano, al que se adhirieron 
la mayona de los rngleses, contaba también con boers reconciliados en
tre sus miem~ros; pern e.l partido nacionalista boer, en el que figura
ban los pequenos prop1etanos rurales, era antibritánico. En enero de 19 ! 9, 
ese partido nacionalista decidió reivindicar la independencia de Trans
vaal y Orang~, en ~ombre de los principios del presidente Wilson; sin 
embargo, no mtento sobrepasar los métodos legales en su oposición. 

Francia encontraba resistencias mucho menos serias en sus colonias 
Y protectorados. En aquel momento, no se manifestaba oposición activa 
en Arg~l!a ni .en Indochina. En Marruecos, durante el período 1914-1918, 
la clanv1denc1a audaz de Lyautey consiguió, a pesar de la retirada de 
la mayor parte de las fuerzas de ocupación, mantener la autoridad fran
ces~ ~n l~s regiones que habían sido pacificadas. El residente general 
advirtJó. St-? embargo, que los principios wilsonianos y los acontecimien
tos de Egipto producían en la minoría indígena "un movimiento de 
ideas, conciliábulos y comentarios sobre los acontecimientos mundiales 
y sobre la situación en que se encuentra el Islam"; recomendaba tam
bién, al Gobierno francés que concediese sin demora, las satisfac~íones 
que necesitaba esa minoría indígena. En Túnez se desarrolló un movi
miento de protesta, cuyo jefe, Abd el Aziz Taalbi, había estudiado en 
El Cairo y estado, antes de 1914, en contacto con los medios nacionalis
tas ~e la I?dia. El partido Destur, sin llegar a reivindicar la 1ndepen
~nc1a, pedia, apoyándose en los Catorce Puntos, que el Ministerio for
mado por el bey fuese responsable ante una Asamblea legislativa de
mocrática. Pero ese movimiento de resistencia no intentó el empleo de 
la fuerza. 

~ dominación italiana en Libia, por el contrario, quedó eliminada 
casi por completo. Desde octubre de 1914, la secta de los Senusitas mu
sulmanes rigoristas y fervientes nacionalistas árabes, obligó a la; tro
pas !talianas a abandonar totalmente el interior de Tripolitania y Ci
renaica. Por un acuerdo, firmado en abril de 1917. con el gran senusi, 
Mohammed Idriss, el Gobierno italiano había prometido no intentar la 
ampliación de su zona de ocupación, reducida, de hecho, a cinco o seis 
?ases. en la región del litoral. En noviemhe de 1918 los jefes indígenas, 
mduc1dos probablemente por oficiales turcos, invocaron el derecho a la 
libre disposición de los pueblos y anunciaron la existencia de una Repú
blica de. Tripolitania. El Gobierno de Roma creyó que no podía pedir 
a la nación, dado el estado de agotamiento económico y de fatiga en que 
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se hallaba, el esfuerzo de una campaña colonial; prefirió negociar un 
compromiso. En abril de 1919 el acuerdo de Kallet-ez-Zeituna estableció 
una política de asociación: concesión de la ciu.dadanía italiana a l?s indí
genas, que tendrían derecho de voto para elegir una asamblea legi.sla~1va, 
y administración en manos de fun~ionarios árabes .. La. soberanía italiana 
corría gran riesgo de quedar reducida a mera apanencia. 

La presencia española en el norte de Marruecos no se encontraba en 
mejores condiciones. Desde 1915 un movimiento de resistencia indígena 
redujo prácticamente la ocupación militar a la zona costera. En 1919, 
el jefe de ese movimiento, Abd-el-Krim, pi.dió ~l Go~i~rno de ~adrid 
que renunciase a los métodos de la admmistrac1ón m!l1tar y ~esignase 
un gobernador civil. Abd-el-Krim no ignoraba que algunos Jefes del 
ejército español admitían Ja posibilidad .de aban?onar esta zona ma~ro
quí, en donde la rebelión nunca había sido domrnada. El gene~al Pnm,o 
de Rivera, en una conferencia dada en 1917 en la Real Academia.de Ca
diz, había sostenido ya esa tesis. 

Los Países Bajos, por último, tropezaban con serias dificultades en 
sus colonias indonésic~s (1). El Gobíero holandés había confiado eh 
evitar esas dificultades convocando, a finales de 1918, un Consejo del 
pueblo con atribuciones solamente consultivas, pero en que se había dado 
entrada a los representantes de la minoría indígena. La citada minoría no 
se sintió satisfecha oor esa concesión, demasiado modesta. En 1919 sur
gieron dos movimídntos de oposición; los dos eran nacionalistas, pero 
uno liberal y el otro comunista. La asociación Sarekat Islam. que contaba 
con dos millones y medio de adherentes, reflejaba la opinión de los co
merciantes y las profesiones liberales ; no reivindicaba la independ~ncia 
y se contentaba con la autonomía; aunque se situó frente al comumsmo, 
se declaraba enemiga del capitalismo tiránico, es decir, de las grandes 
empresas europeas que, gracias a un régimen de privilegi?s, entorpecían 
el desarrollo de las empresas indígenas; deseaba orgamzar un movi
miento srndical para imponer el establecimiento de una legislac!ó~ so
cial y, a la vez, formar a los dirigentes subalternos del movimiento 
nacional. En cuanto a la propaganda comunista. promovída ~or l?s h~
landeses, solo penetraba con muchos esfuerzos en la población .1slam1-
zada, y dirigía su actividad principal hacia los soldados y. m~nneros: 
,.1 hecho nuevo fue la aparición de un dirigente del mov1m1ento, un 
javanés, Semaoen, c.¡ue al ~ño siguiente afilia:ía al Partido comunista de 
las Indias Holandesas a la Tercera Internacional. La Prensa holandesa 
dio abundante cuenta de revueltas y conspiraciones que amenazaban la 
seguridad de los colonos, pero manifestó la firme voluntad de resistir. 

No eran solo esos movimientos de autonomía o independencia en las 
colonias lo que debilitaban la preponderancia adquirida por los europeos; 

(!) Sobre la s!luac1ón de las Indias Holandesas antes de 1914, véase pág. 542. 
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también intentaban emanciparse los países jóvenes, dond~ los intere~es 
europeos habían conqui.stado un_ papel .dirige_n~e en la vida económica 
y habían abierto el cammo a la mfluenc1a polttica. 

Dm:ante las crisis que el Imperie chino había sufrido en 1894-1895, 
1900-1901 y 1911-1912, los observadores extranjeros se encontraron sor
prendidos por la pasividad de la ~~blación: si se ~x~eptúa a al~unos 
grupos restringidos-intelectuale~, dmgentes de.1 movimiento repubhcano 
organizado por Sunt-Yat-Sen, miembros de sociedades secretas-, apenas 
se manifestó el sentimiento patriótico. Es cierto que en 1915. con. oca
sión de la amenaza de conflicto entre China y Japón, las poblaciones 
urbanas, por lo menos las de las grandes ciudades y puertos, parecieron 
despertar a las preocupaciones nacionales: mas esa reacción fue pa-
sajera. . . 

Pero en mayo de 1919 se manifestó, de pronto, un movimiento na-
cionalista chino, dirigido, en primer Jugar, contra el Japón, con ocasión 
del acuerdo de paz (1 ), y también contra los trata~os desigi~ales, :_s 
decir, contra los privilegios obtenidos por las potencias extran¡eras en 
China desde 1824 a 1914 (2). 

Las fuerzas determinantes y básicas de ese movimiento nacional eran 
el renacimiento intelectual y el estímulo de los intereses económicos. 

La guerra civil, que desgarraba de nuevo a China d~sde . 191_6: no 
entorpecía la actividad del movimiento intelectual: . estud10s filosofi~os, 
que no pasaban por a!to las corrientes del. pens~m1e.nto emope~, m el 
pragmatismo del amencano John Dewey; mvest1gaciones h1st.ónca.s en 
las que se manifestaba el estudio crítico. de los doc~~entos; d1scu~1ones 
en el seno de sociedades literarias para intentar defmir las tendencias de 
Ja novela desde el punto de vista social. El espectáculo de la vana agita
ción política y del desorden del Estado parecía in~itar a los h?mbres de 
pensamiento a fijar su mirada más alto y más le¡os. En medio d.e e~os 
debates intelectuales se iba afirmando la oposición entre los part1danos 
de la civilización china y los de la civifüación occidental; estos, a su vez, 
se hallaban divididos en admiradores de Europa occidental o de los Es
tados Unidos, por un lado, y adeptos del comunismo sov.iético, yor otr~. 

La fidelidad a la tradición china encontró su expresión mas auton
zada en dos hombres que habían estudiado. tanto uno como otro,. ~a ci
vilización occidental, antes de condenarla: Tchang Tun-sun. un filosof?, 
y Leang Ki-tchao, un pensador políti~o-, Al regr~sar de ~na estancia 
de varios años en Europa. Leang publico una sene de art1culos acerca 
de la bancarrota intelectual de Occidente. ¿A qué se debía-se pregun
taba-la exasperación de los conflictos sociales, el espectáculo_ ofrecido 
por las grandes ciudades inglesas ,Y frances~s en 1919? La so~1edad ~u
ropea se desarrollaba en una atmosf era deprimente. porque habia perdido 

(l) Véase el capítulo siguiente. 
(2) Véanse págs. 183. 250 y 544-547. 
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de vista las normas morales, poniendo su confianza en el progreso cien
tífico, origen de toda clase de males. La civilización china era más com
pleta y más perfecta. No cabía duda de que resultaba deseable adoptar 

determinadas técnicas que provenían de Occidente; pero era preciso salva
guardar las concepciones intelectuales y morales que constituyen la su
perioridad del pensamiento chino. 

La civilización occidental-proclamaba, por el contrario, el joven pro
fesor de filosofía de la Universidad de Pekin, Hu-ché-estaba llamada a 
"reinar sobre el mundo entero", porque "libera al hombre de la influen
cia del medio, de la tiranía de los usos, de la ceguera de las supersti
ciones". Afirmar Ja superioridad de la civilización china significaría fa
vorecer la inercia y la vanidad del pueblo chino. Hu-ché, que había 
estudiado en las universidades americanas, no vacilaba en discutir las mis
mas bases del confucianismo. No solo proponía la adopción de las con
cepciones políticas de Occidente, el liberalismo y la democracia; tam~ 
bién aceptaba la tarea de emancipar a la mujer y a los hijos en la vida 
familiar. Decía: "es toda una civilización lo que hace falta recrear". Ese 
resurgimiento permitiría resistir la presión japonesa y eludir la aplica
ción de los tratados desiguales impuestos a China por los Estados eu
ropeos. Su objetivo era, por consiguiente, nacional. 

Pero otros profesores de la Universidad de Pekín consideraban, por 
el contrario, que el tipo de civilización con que habían asegurado su 
penetración en el Extremo Oriente los grandes Estados europeos del si
glo XIX, había traído como consecuencia una degradación de China, pues 
dicha penetración era el corolario del imperialismo. Decepcionados por 
Ja experiencia de Ja República China, que quiso trasplantar a China los 
métodos de la organización política occidental, sin conseguir otra cosa que 
el desorden, esos intelectuales miraban con simpatía la revolución rusa. 
El advenimiento de un régimen comunista demostraba que el imperia
lismo capitalista no era invulnerable: así escribía Li Ta-tchao en mayo 
de 1919. Por otro lado, el Gobierno soviético, el 25 de mayo de 1919, 
declaró que estaba dispuesto a renunciar a los tratados desiguales. ¿No 
era el comunismo el "mejor medio de hacer fracasar la política agresiva 
de los Estados capitalistas"? En el espíritu de esos promotores la adhe
sión a la doctrina leninista tenía menos importancia que la manifestación 
del sentimiento nacional. 

Las condiciones de Ja vida social facilitaban ese mov1m1ento nacio
hal, pero eran solo una fuerza complementaria. Inmediatamente después 
de la conclusión del armisticio, Jos industriales y comerciantes chinos, 
que se ha bfan beneficiado en el período 1914-1918 del eclipse sufrido 
por Ja influencia económica europea, volvieron a encontrar la compe
tencia de las mercancías importadas de Europa y vieron como reanuda
ban su actividad las fábricas extranjeras establecidas en territorio chino. 
Esos industriales y comerciantes no podían soñar con obtener medidas 
protectoras, pues los tratados desiguales limitaban al 5 por 100 ad valo-
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rem el porcen'.aje de los derechos de aduana y aseguraban a Jos extran
jeros pnvilegi•is de extraterritorialidad, muy útiles para Ja actividad de 
los hombres c'e negocios. Los jefes de empresa chinos, que sufrían esa 
situación desd .. 1920 y que la sufrirían aún más en el período 1925-1 n9, 
tendían, natur:.llmente, a imputar la responsabilidad de su desgracia a 
los tratados d.?siguales. Los obreros de la industria moderna--en 1919, 
parece ser que alcanzaban la cifra de tres millones-tenían sobrados mo
tivos para que.1arse de sus patronos, porque de 1914 a 1919, el alza del 
coste de la v.da había sobrepasado, con mucho, el alza de salarios; 
pero su movir:iiento de protesta social invocaba, a su vez, inquietudes 
nacionales: el capitalismo chino se encontraba ligado al capitalismo ex
tranjero, al que ayudaba en su tarea de explotar a China. ¿No bastaba esto 
para condenarlo? 

La nueva 1:aracterística de esa China cuyo porvenir se presentaba 
tan agitado en., pues, la fuerza del despertar nacional: entre el movi
miento de mayo de 1919 y los movimientos xenófobos que iban a al
canzar su mayor amplitud de 1925 a 1926 la relación es evidente. 

Los movimientos nacionales adquirieron todavía más vigor en las 
regiones turcas y árabes del Próximo Oriente. 

El movimiento nacional turco basó su doctrina en la obra de un es
critor, sociólogo y poeta, Ziya Gokalp, que fue, desde la revolución 
joven-turca de 1908 hasta el fin de la guerra mundial, miembro del co
mité Unión y Progreso (1). Gokalp decía: "La decadencia dél Imperio 
otomano se debe al papel excesivo que, en los destinos de ese Estado, 
ha tenido la civilización islámica, de origen árabe y persa más bien 
que turco; la confusión entre el poder político y el poder religioso en la 
personal del sultán calífa y la aplicación de las prescripciones coránicas 
en la vida social han impedido la adopción de la técnica occidental. El 

¡p esfuerzo por la renovación debe, por tanto, basarse en Ja separación 
de la religión del Estado; luego, en la aceptación de Ja civilización 
occidental, en sus aspectos científicos y técnicos, y por último, en la cons
trucción de un sistema político que dé el poder a la minoría intelectual. 
El papel preponderante había de ser desempeñado por las regiones tur
cas del Imperio otomano: ese Estado turco se fundaría sobre la idea 
de nación, no sobre la comunidad de fe religiosa. Cuando Mustafá Ke
mal, inspector del ejército de Anatolia, se enfrentó, en julio de 1919, con 
el Gobierno del sultán, al que reprochó el haberse sometido a la volun
tad de las potencias victoriosas, y cuando hizo votar el Pacto Nacional 
por. I~- asamble~ convocada en Ankara, a finales de 1919, y despu¿s 
dec1d10, en abnl de 1920. fundar una República turca en Anatolia. 
conservó lo esencial de las ideas de Gokalp: secularización y occiden
talización. En ciertos aspectos, este resurgimiento nacional estaba em
parentado con el realizado por Japón entre 1870 y 1890. 

(1) Véase acerca de este Comité, pág. 547. 

y: LA DEC.\DENCIA EUROPEA.-I.A SUERTE DE LOS IMl'ERIALISMOS EUROPEOS 765 

El despertar del nacionalismo árabe sólo adquirió un m.a.tiz político 
en vísperas de 1914, sin que llamara entonces mucho la atenc1on. La gue
rra mundial fue Ja que le proporcionó la ocasión de desarrollarse, pues 
Gran Bretaña tuvo interés en jugar la carta árabe contra los turcos (l). 
En 1918 la proclama hecha en J erusakn por el general Allenby prome
tió la independencia a las poblaciones árabes del Imperio otomano. In
dudablemente, el Gobierno inglés, mediante Jos acuerdos concluidos con 
el emir del Hedjaz. Hussein. y el emir del Necljd, Ibn Saud, plantó los 
jalones que le permitirían esperar una influencia pre_pondera?te e~ .esos 
,Estados árabes mdependientes. Pero _e_sas precauc1~nes d1plomat1cas, 
aunque iban acompañadas por una poht1ca de subs1d10s, eran de resul
tados precarios: podían ser eficaces en Ja medida en que los jefes de 
Jos movimientos mdígenas se encontrasen dominados por la rivalidad 
personal . y en Ja medida, también, en que el Islam ortodoxo temiera 
el éxito de la secta uahhabita, de la que lbn Saud era el portaestandar
te; pero corrían el riesgo de resultar ineficaces si los sob~ranos d~ los 
nuevos Estados árabes fueran lo bastante sagaces para umrse mediante 
alianzas-y hasta es posible que mediante un vínculo federal-y para 
dirigir un esfuerzo coherente contra la dominación directa o indirecta de 
los europeos. 

* * <!< 

En todas esas resistencias a la expansión europea aparece la .influen
cia de las mismas fuerzas profundas. Las dificultades económicas y finan
cieras, que eran resultado del estado ele guerra y provocaban el descon
fento y, a veces, la protesta violenta ele las masas; pero más aún el 
resurgir del sentimiento nacional o el impulso del sentimiento religioso, 
ya asociados (India y Egipto), ya voluntariamente disociados, como en 
Turquía, por ejemplo. El papel relativo de esas fuerzas variaba según el 
medio y las circunstancias. En el Próximo Oriente el aspecto. económico 
só'.o ocupaba un lugar secundario; era Ja voluntad de independencia lo 
que animaba a los militantes de esos movimientos, es decir, a los intelec
tuales desligados frecuentemente de las creencías religiosas; pero era 
el sentimiento rdigíoso el que impulsaba a las masas a seguir ese movi
miento. En China los intereses económicos explican parcialmente la ad
hesión que los medios urbanos prestaban al movimiento nacíonal, pero 
esos intereses no ejercieron ninguna influencia en la conducta de los in
telectuales. En Africa del Sur, el origen de las dificultades con que tro
pezaba Ja administración inglesa debe buscarse en las diferentes formas 
de civilización. 

Esa dosificación diferente otorgaba a cada uno de esos nacionalis
mos su fisonomía particular. Pero las fuerzas profundas so:.: llegan ii 

(1) Véanse págs. 686 y 687. 
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ser verdaderamente eficaces cuando las anima la acción de un ho~1bre. 
Sun Yat-sen, Mustafá Kemal, Gandhi. Zaglul, no eran .des~onoc1dos; 
todos ellos contab3 n ya anteriormente con mucl;~s part;~anos en sus 
países; fue tanto su autoridad moral como s~ ?spmtu poht1co lo que les 
llevó al primer plano de ese esfuerzo por res1st1r a Europa. 
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CAPITULO VI 

LA CONFERENCIA DE LA PAZ 

La única limitación que se oponía al establecimiento de una paz dra
coniana era la promesa que el presidente Wilson había obligado a sus
cribir a sus asociados: los tratados habrían de basarse en los Catorce 
Puntos fijados por el presidente en su mensaje del 8 de enero de 1918 al 
Congreso americano (l). Pero las fónnulas de Wilson eran lo suficiente
mente vagas y mal ajustadas a determinadas realidades como para sus
citar interpretaciones contradictorias. Los vencidos no renunciarot11 por 
eso a la esperanza de poder negociar apoyándose en las divergencias que 
existían· entre los intereses de los vencedore!>. 

I. LOS INTERESES EN PRESENCIA 

De las cinco grandes potencias asociadas en la victoria, una-Ja
pón-no había participado en absoluto en la guerra europea. Tenía pro
yectos expansionistas solamente con referencia al Asia Oriental, pero en 
aquella región sus ambiciones eran amplias. 

En el Japón, el nacionalismo tenía ya, de antiguo, vigorosas raíces, 
tanto en la psicología colectiva como en el estado de ánimo de los diri
gentes ; de 1894 a 1914 ese nacionalismo fue el origen de una expansión 
que respondía a las necesidades económicas (2). Tal nacionalismo nunca 
encontró contrapeso en aquel país, en el que las ideas socialistas solo 
tuvieron una débil difusión y en el que las doctrinas internacionalistas 
del movimiento pacifista no encontraron. aparentemente, ningún eco. 
¿Habían cambiado esas condiciones en 1919? 

Las características de la psicología colectiva no eran sensiblemente 
distintas. Es verdad que la propaganda socialista empezaba a mani
festarse en la Prensa, a la que el Gobierno consentía ciertas críticas diri
gidas contra los excesos del capitalismo y contra la intervención de los 
militares en la política; pero los periódicos socialistas se guardaban 
mucho de insistir sobre las tendencias internacionalistas, quizá porque se 
percataban de que ese tema annonizaba mal con el lugar que ocupaba 
el culto al Emperador en la tradición religiosa y con la fidelidad que la 
mayoría de la población obrera concedía a esa tradición. Es verdad 
también que las ideas comunistas se propagaban, a pesar de la prohibición 
guberna.qiental, por vías clandestinas: se dice que circulaban cien mil 

(1) Véase pág. 713. 
(2) Véanse págs. 472 y 571-573. 
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ejemplares de El Capital, en la versión abreviada de Kautsky, bajo cuer
da; pero los primeros militantes, en cuanto intentaron constituir un par
tido, cayeron en manos de la Policía. A la corriente del nacionalismo no 
se oponía, pues, ninguna fuerza organizada. 

Las condidones demográficas reforzaban el sentimiento imperialista. 
El archipiélago japonés, propiamente dicho, contaba en 1914 con cin
cuenta millones de habitantes; en 1919, con cerca de cincuenta y seis 
millones. Ese rápido crecimiento planteó, con su simplicidad brutal, el 
problema de la superpoblación: insuficiencia de artículos alimenticios ; 
imposibilidad de proporcionar ni siquiera un pedazo de tierra a candi
datos demasiado numerosos. ¿Cuáles serían los posibles remedios? ¿La 
restricción volw1taria de nacimientos? El Gobierno prohibió cualquier 
propaganda mal:husiana, que, por otra parte, tropezaba con la reproba
ción de la opírnón pública. ¿Aumentar la superficie de cultivo? Para 
obtener un aum~nto del 20 por 100 mediante trabajos de riego habría 
que esperar veindcinco dños y realizar un gran esfuerzo financiero ; de
masiado costosa, esa solución era también demasiado lenta. ¿La emigra
ción? Al campes,no nipón le costaba mucho trabajo decidirse a ella, y, 
además, los países ribereños del Pacífico, donde aún se encontraban tie
rras disponibles, ..::erraron sus puertas a la entrada de los amarillos. El 
único remedio era. en consecuencia, el desarrollo industrial, que pro
porcionaría trabajo a la mano de obra rural excedente y permitiría com
prar en el extranjero artículos alimenticios, como contrapartida de las 
exportaciones de objetos manufacturados. Aun así, se hacía preciso que 
aquella industria nipona encontrase en el exterior mercados y reservas 
de materías primas. Esta expansión económica indispensable se desarro
llaría en condiciones más fáciles y más seguras si estuviera respaldada 
por cierta expansión territorial. 

El imperialismo japonés, sin embargo, desempeñó solo un papel epi
;¡1>ódico en el acuerdo general de paz, porque, salvo en raras ocasiones, 
la delegación nipona no participó en las deliberaciones de los jefes de 
Gobierno cuando se trató de problemas europeos. 

Los tres grandes Estados europeos que habían soportado, aunque 
desigualmente, el príncipal peso de las operaciones de guerra se encon
traban en muy diferente situación ante las perspectivas diplomáticas in
minentes. 

Italia había obtenido, por de pronto, gracias a la derrota y disloca
ción de Austria-Hungría, el resultado que más le importaba: encontrá
base liberada de la presión que pudiera ejercer sobre sus fronteras te
rrestres el gran Estado danubiano, cuya alianza había aceptado, o su
frido, durante treinta y tres años ; no hallaba ya obstáculos para recupe
rar las tierras irredentas y confiaba en que la posesión de Trieste, salida 
marítima de la Europa danubiana, le permitiría desempeñar cierto papel 
en la economía d~ los Estados herederos de la Doble Monarquía. Para 
completar esos éxitos Italia debía, evidentemente, asegurar su preponde-
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rancia en el mar Adnático, en donde intentó, en el curso de las negocia
ciones del armisticio, limitar el ímpetu de expansión del nuevo Estado 
yugoslavo. Podía, por último, volver a considerar los proyectos que ha
bía concebido en el Mediterráneo onental, y que empezó a realizar 
de 1911 a 1914 (1). 

Todos esos objetivos-o casi todos-fueron inscritos, en abril de 
1915, en ei Tratado de Londres, que fue completado dos años después 
por el acuerdo de Saint-Jcan-de-Mauricnnc (2). Se trataba, pues, ante 
todo, de conseguir el cumplimiento de esas promesas. ¿Por qué no iban 
a hacer honor Francia e Inglaterra a esos compromisos que afectaban 
a regiones en las que no tenían intereses directos'? La protección que la 
diplomacia rusa había dado en l 9 l 5 a las reivindicaciones serbias des
apareció del horizonte desde la caída del zarismo y la lucha entablada 
por el Gobierno bolchevique contra la Iglesia ortodoxa rusa. La difi
cultad que encontraba la realización del programa italiano era la fórmu
la wilsornana: el punto 12 del presidente de los Estados Unidos había 
previsto que la cuestión del Adrál!co sería resuelta teniendo en cuenta 
la "línea de demarcación, claramente identificable, entre las nacionalida
des". El punto en cuestión se oponía, por tanto, a las reivindicaciones 
italianas sobre regiones pobladas por alemanes (en el Tiro! meridional) 
y por eslavos; pero, a la vez, era literalmente inaplicable en Istria y 
Dalmacia, lugares donde las poblaciones de lengua italiana solo for
maban núcleos. Excelente ocasión para la controversia. 

Gran Bretaña no tenía que presentar reivindicaciones territoriales en 
Europa; solo deseaba adquisiciones en Africa y en el Próximo Oriente. 
Pero las cuestiones continentales le preocupaban en la medida en que 
debia alejar el riesgo de cualquier hegemonía, que sería peligrosa para la 
seguridad de las Islas Británicas, y en la medida en que desease conser
var o recuperar mercados de exportación para sus productos industriales. 
Había rechazado siempre admitir Ja posibilidad de una división de Ale
mania, que entregaría el continente a la domrnación francesa; y de
seaba que las condiciones de paz no impidiesen que Alemania se convir
tiera en el pnncipal cliente europeo de la economía inglesa. Pero no que
ría correr el riesgo de que ese gran país pusiera a disposición de la 
Rusia soviética sus recursos, sus cerebros. su capacidad de organización, 
asegurándose con ello tales ventajas en el mercado ruso que desalojasen 
de él, en el momento oportuno, a los intereses británícos. El peligro más 
grave del momento, según dijo Lloyd George en mayo de 1919, era el 
riesgo de ver a Rusia entrar en la órbita alemana. 

Francia tenía que pensar en las cargas que le imponía la reconstruc
ción de sus regiones devastadas (368.000 casas destruidas y 559.000 da
ñadas; 116.000 hectáreas en las que el valor de la tierra resultaba infe
rior al coste del trabajo necesario para volver a ponerlas en estado de 

(!) Véanse págs. 509. 510 y 549. 
(2) Véase el par•\grafo lI de este capitulo. 
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rcndimient0; que se imponía la destrucción de fábricas y el saqueo 
de máquinas y de reservas de materias primas en regiones que poseían 
en 1913 ei 41 por l 00 de las fuerzas motrices a va por ; la destrucción de 
las instalaciones mineras del Norte y Paso de Cala is; la destrucción de 
obras de ingeniería en las vías férreas. Para ello no podía contar con el 
apoyo de los Estados Unidos, que no aceptaban las demandas presenta
das en diciembre de 1918 por el ministro de Comercio. Pero tales pre
ocupaciones económicas y financieras cedían el paso al deseo de salva
guardar la seguridad del territorio. El recuerdo ele tres invasiones sufri
das en un siglo, la convicción de que una revancha alemana era probable 
y solo podía ser retrasada, constituían los móviles esenciales de la poií
tica francesa. La opinión pública tenía perfecta conciencia de que la vic
toria no hubiera sido posible sin el concurso de aliados y asociados y de 
que, de todas esas ayudas, solo había una que pudiera darse por dcsco!1-
tada con seguridad en 1914. ¿Serían las circunstancias tan favorables en 
el futuro? Era necesario, por tanto, que Francia intentara. ante todo, 
conseguir garantías contra esa revancha, en el acuerdo de paz-garantías 
físicas, para aleíar las bases de partida de la probable invasión; ga
rantías diplomáticas, para evitar tener que soportar sola el peso de una 
futura guerra-. Pero debido a que, durante cuatro años y medio, había 
realizado un esfuerzo militar mayor que el de sus aliados, no poseía, a la 
hora del armisticio, toda Ja autoridad de que disponía antes, dentro de 
Ja coalición. ¿Cómo podía pensar en reservar sus fuerzas cuando Ja gue
rra se desarrollaba sobre su suelo? 

¿Actuarían de árbitro los Estados Unidos, cuyo papel había sido 
decisivo en la resolución de la guerra, entre los intereses divergentes de 
sus asociados europeos? 

Desde su entrada en la guerra, la gran República proclamó su dcsin-
. terés: no buscaba beneficios territoriales ni ventajas políticas. Su obje

tivo esencial de guerra consistía en hacer fracasar al militarismo alemán 
y asegurar a Francia y Gran Bretaña, cuyos regímenes políticos respe
taban los principios liberales y democráticos y cuyos intereses econó
micos y financieros concordaban con los de Estados Unidos, una vic
toria tanto más deseable cuanto menor iba siendo el riesgo de que be
neficiara a Rusia. Ese objetivo había sido alcanzado; no hacía falta ir 
más lejos: la destrucción de Alemania .se excluyó formalmente en las 
declaraciones oficiales americanas. 

Pero Woodrow Wilson tenía personalmente proyectos más amplios. 
Con el fin de que los tratados de paz no fueran simplemente precarios 
acuerdos diplomáticos y abriesen el camino a una nueva concepción de 

. las relaciones entre Estados, quería constítuir una Sociedad de Naciones. 
Aspiraba a orientar en ese sentido los debates de la conferencia de paz 
y ejercer un arbitraje en dicha dirección. Ese papel implicaba una par
ticipación directa en la salvaguarda de la futura paz. Los Estados Unidos 
deberían, por tanto, renunciar a sus tradiciones y asumir responsabilidades 
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directas para proteger la independencia y la integridad territorial de los 
Estados miembros de la Sociedad. El presidente confirmó esa intención, 
e? el mismo mome?to del armisticio, con ocasión de la renovación par
cial del Senado: si el cuerpo electoral-dijo-no ratificase la mayoría 
que posee el Partido demócrata, "los pueblos de ultramar verían en ello 
la repudiación de la directriz que yo he dado a los asuntos del país". 

. Pero, de los .treinta y siete puestos a elegir, los republicanos ganan 
seis, con lo que iban a estar, poco más o menos, a la par con los demó
c;atas, pudiendo, por .ello, confiar en hacer fracasar la política del pre
sidente. El 27 de noviembre de 1918, el ex presidente Teodoro Roose
velt declaró que Woodrow Wilson "no tiene ninguna autoridad para 
habl~r ~hora en nomb~e. ~el. pueblo americano" y debía renunciar, por 
c~:ms1g111ente, a tomar 1mciattvas en el acuerdo general de paz. El pre
stde?te, como es natural, no se resignó a esa pasividad: discutió el 
sentido de la consulta electoral, en la que, como siempre, las pre~u
paciones de política interior habían pesado más que el programa de po
lítica exterior; continuó diciendo, y quizá pensando, que "la aplastante 
mayoría del pueblo americano" era favorable a la Sociedad de Nacio
n~s. Confiaba en la opinión pública. Esa opinión estaba, verdaderamente. 
en. condiciones de ejercer sobre la orientación de la política exterior una 
influencia más directa que la que era posible en Francia o incluso en 
Gran Bretaña. pues el Senado, cuya misión esencial consiste en rati
ficar tratados y nombar los altos funcionarios diplomáticos, tenía en 
cuenta el estado de ánimo del cuerpo electoral, que se manifestó median
te el envío de cartas y telegramas y por todos los procedimientos utiliza
dos por la técnica de los pressure groups. ¿Cuál era, pues, su orientación? 

El cuerpo electoral, mientras se interesaba por todas las cúestiones 
eco~óm~cas, sociales. "! financi~ras que constituían la trama de la políti
ca mtenor de la Umon. conoc1a muy mal, en cambio, por lo general, los 
problemas internacionales. Ante ellos, decidió en función de alounas 
ideas simples , que poseían la fuerza de Ja tradición y que tenían, ~orno 
tema central, el aislacionismo, o, más exactamente, el deseo de evitar la 
participación directa de los Estados Unidos en la maraña de controver
sias que efctaban a otras grandes potencias y la voluntad de rechazar 
to~.º compromiso que amenazase arrastrar a la Unión a desempeñar un 
activo papel en problemas ajenos a sus preocupaciones directas. La inter
vención en la guerra europea, en 1917, fue necesaria para defender el 
prestigio de los Estados Unidos y proteger sus intereses económicos. Pero 
no debía ser más- que un paréntesis. Desde el momento en que se había 
conseguido el resultado apetecido, lo prudente parecía ser la vuelta a las 
tradiciones de la política exterior americana desde Washington y Jeffer
son, que seguían asociadas, en la conciencia de la mayoría de los ciuda
danos, al desarrollo de la prosperidad de los Estados Unidos. 

, . . . Es.as tradiciones PCspondían a rasgos profundos de la mentalidad 
colectiva; La seguridad del territorio nacional estaba asegurada, gracias 

. a los oceanos. ¿Por qué, entonces, habían de tomar parte los americanos 
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en .la solución de problemas exteriores que no podían entrañar ningún 
peligro para efos, y por qué habían de interesarse en esas eternas polé
micas que surg ·an entre los europeos? Además, al aceptar esas obli 0 a-

• • t> 
c1.ones mternac1 males, los Estados Unidos se verían obligados a orga-
mzar un gran ~jército permanente y, por consiguiente, un sistema de 
servicio_ militar obligatorio; y esto sería contrario a las concepciones 
anglosajonas y epugnaría, también, a un gran número de americanos 
nacidos en el ex. ·anjero. 

El aislacionis. r¡o tenía, pues, por fundamento. la convicción de que la 
protección de lm intereses nacionales no exigía una acción política ex
terior continuada Esa convicción encontraba un refuerzo en el espíritu 
partidista: desde que el presidente Wilson se pronunció en favor de la 
participa' ión acti\ 1 de los Estados Unidos en los asuntos internacionales 
y hace ac ::>ptar es, principio por el programa del Partido demócrata, los 
republicar, :lS consi, teraron que era una buena política explotar el aisla
cionismo Lltente en el cuerpo electoral y alinearse, en consecuencia, fren
te al programa wil~ )niano. 

Pero esJ política. que había sido posible y provechosa en el siglo x1x. 
¿podía cm ·esponder a las nuevas necesidades? Los Estados Unidos se 
habían con :ertido er: una potencia mundial; habían desarrollado su ca
pacidad de producci1 •n industrial en tales proporciones, que necesitaban 
encontrar n creados; tenían ahora una marina mercante que estaba pre
sente en ca. ·i todos los mares; habían conseguido una posición prepon
derante en t l mercado internacional de capitales. ¿Cómo podrían conci
liarse esas preocupaciones económicas y financieras con una política de 
aislacionismo? Los banqueros y los exportadores del Este de los Esta
dos Unidos, y también los medios universitarios, percibían esa contra
dicción. El presidente Wilson contaba con el apoyo de esos medios, y, 
al mismo tiempo, con su prestigio personal, para hacer fracasar la co-

i¡lrriente del aislacionismo. Pero ¿qué valía esa esperanza? 

El genio y el temperamento de cada uno de los cuatro hombres de 
Estado que llevaron a cabo, personalmente, lo esencial de las negociacio
nes, agravaban, sin ninguna duda, las divergencias entre los intereses 
nacionales. Se trataba de jefes de Gobierno-americano, inglés, francés 
e italiano-que, a través de más de ciento cincuenta reuniones, exami
naron, a puerta cerrada, aisladamente, sin más colaboradores permanen
tes que un secretario y un intérprete, los informes y las sugerencias de 
los técnicos, y tomaron las decisiones; este método de trabajo permi
tía dar soluciones más rápidas a los problemas que abrumaban el pro
grama .de la conferencia; pero procuraba al factor personal una gran 
importancia. En ese Consejo de los cuatro, el representante- de Italia, 
Orlando, solo intervenía de una manera modesta, pues, cuando los in
tereses de Italia no estaban directamente sobre el tapete, tomaba parte 
raramente en los debates; lo que interesaba, por tanto, era la persona
lidad de los tres grandes. 
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Ch:meuceau y Lloyd George eran dos grandes parlamentarios, tam
bién dos polemistas incisivos y mordaces; pero el carácter y los moda
les de cada uno de ellos no armonizaban apenas con los del olro. Cle
menceau era un pesimista que incluía en su desprecio a toda la huma
nidad, un realista que miraba con ironía d noble candor del presidente 
de los Estados Unidos, un luchador cuyo fuerte carácter y cuya intrata
ble energía no se amoldaban con comodidad a las formas de la diplo
macia tradicional ni a los matices de la opinión parlamentaria: Lloyd 
George era más oportunista; pero notable, sobre todo, más bien que por 
el ardor de sus convicciones, por la finura, por la flexibilidad de su es
píritu, por la agilidad en la discusión; su principal cuidado era mante
ner contacto con la opinión pública inglesa y con las tendencias de su 
mayoría parlamentaria, una mayoría de coalición con corrientes inesta
bles; adaptábase y, por consiguiente, variaba, pero lo hacía con la faci
lidad y la autoridad de un gran abogado. 

Woodrow Wilson se debía a su pasado. Profesor de ciencias políti
cas durante veinticinco años-antes de entrar en la vida polítíca-, tenía 
confianza en la fuerza de las ideas y creía en su misión; esta convicción 
le hacía sentirse con superioridad moral respecto a sus compañeros. de
masiado inclinados, según pensaba, a sacrificar los intereses superiores 
de la paz del mundo a los intereses nacionales respectivos; la acogida 
extraordinariamente calurosa que recibió del público parisino, cuando 
llegó en enero de 1919 para asistir a la conferencia, confirmó en él ese 
sentimiento. No cabe duda de que este intelectual, este idealista, era 
también un político, un dirigente de partido, y que no perdía de vista 
las p~eocupaciones electorales. Sin embargo, no pensaba ceder a las tra
diciones o a los prejuicios de la mayoría parlamentaria americana. Pero 
Wilson conocía mal a Europa, a la que solo había venido diez o doce 
años antes, un par de veces, para cortas estancias-simples viajes de 
turista-; y estaba inuy lejos de darse cuenta de las dificultades, a veces 
inextricables, que las realidades lingüísticas, etnográficas o económicas 
oponían a la aplicación de un programa de paz fundado sobre el prin
cipio de las nacionalidades, sobre el derecho de los pueblos a su libre dis
posición y sobre la liberación de los cambios comerciales. Cuando se 
encontró ante un cargamento de estadísticas y de mapas falseados. que 
presentaban los delegados de pequeños Estados o de grupos nacionales; 
cuando comprobó por propia experiencia, qué "difícil es conseguir un 
plebiscito que sea la expresión real de la opinión", pudo medir la dis
tancia que había entre sus intenciones y sus medios de acción. 

II. EL CARACTER DE LAS SOLUCIONES 

¿Cuáles fueron los rasgos esenciales de aquella obra-de la que sería 
inútil, en un ensayo de síntesis, pretender indicar todos los aspectos-en 
Europa y fuera de Europa? 
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En Europa, donde el derrumbamiento de tres. grar~de~ im~erios a~ab~
b d rb una fuerza nueva, la de las ¡¡ano11a/1da cs. a suer e e 
laª gr:n 

1 r-l~~~rquía clanubiana fue decidida por la volu.ntaj ~e ~~~ P~~~ 
bl 'l) dos meses antes de la apertura de la Conferencia e a . d .. 
te~r~t~ri~s que constituían Austria-Hungría se cnco~traban. aho~aolo~~~-
didos enl~e sieLle Esl~dos; d~e 1 ;~s 1 ~;1~'.1~0~º~~ ~l~~c~so º~:;;í~

1

~ ~tro debe~ 
eran 1111e1 os. os au ores E 1 d sucesores no solo 
que ajustar penosamente las frontera.s de .es.os l~d~d~~ victorios~s de las 
cuando esas fronteras separa?an a ias_ 1Mc1ona .1 también cuando en
vencidas-alemanes de Austna ~ n:ag1ares-. smf, ' . ~stas últimas 
f b olacos y checos 1tal1anos y yugos a\OS, y 
renta an a p más difícile~ de trazar, pues las con.troversias no po-

~í~1~te::rs r:rs~:1I:~ mediante el criterio de dar prefert11c~ ªr lo~c~~n~:df~ 
res: ni en Teschenc~~;;0~{~~n~¿~~í~e~

1;~~~l~~ª~al~áni~~. e~~nde el de-

Pazm~~~~e~~~ad~n Bulgaria y d~l Imperio otomano había. ~bierto a Ru
rru . G . y al Estado serbio-croata-esloveno la pos1bi11dad de gr~n
mama recia ' · · ás que rallfi-
des g~nancias territoria·J~s, _ lo~nc:~lf;~¿~~ ~~~ie~~~tic~~ 5~11

11

~n. las pobla-
car Jos hechos consuma. os. R . 1 Tratado de Brest-Litovsk 

. ue fueron desgapdas de usia por e ' 
c1ones q 18 se vieron sometidas a la ocupación alemana ... com.enzaron, 
yd qude, enl 19 . to del armisticio a llevar una \'ida poht1ca indcpen-

es e e. momen • 

diente. · d d onstitu 
Los cuatro pequeños Estados que se hallab.an en peno o e c d -

ción-Finlandia, Estonia, Letonia ~ u;~1 an.1~-qu~d~~~~ p~~~~~:ªp:r~ 
por Ja Rusia soviética, a la que cerra an ~ acceso a r .• d los alcma-
te padecían grandes fatigas para librarse de la presencia e " 
n~s cuyas tropas intentaban mantenerse, duran~e vanos meses, ~n ¡~so.~ 
aí~es bálticos En este caso, también, el Conseio de los Cuatro se _1m~ 

pt, a hacer COJ~sta r un esfuerzo encaminado en el sentido dle 1.os pn~~I-
o d ll' ¡ n::en de cua quier acc1on 
· wilsonianos. pero que se esarro 0 ª ma ~ . ·' 

~1.os ta de las orandes potencias victoriosas; sin embargo, anunc1? 
tre.c t nción d ,º ~bligar a las tropas alemanas a evacuar esos ter.n

su .111 e ·c~n ué medios? Wilson declaró: "No pode:nos e.n:iar 
~~~~o:~ ?i~J.?, Seis m~ses más tarde, sin embargo, sería necesano decidirse 

a ello. · ., d 
He ahí pue~ una vasta parte de Europa en donde la mt~rvenc1on e 

los r;ra11dds sol~· se manifestó de manera episódica. En rea!1,dad, 1 Jo q~e 
rin;ero retuvo Ja atención de esos gra11des fue la cuestron . a eman . 
~ esar de ello, Jos Cuatro estaban muy lejos de d~sc~nocer Ja rmpor~an
ciap de Ja Europa Oriental, donde Polonia. reconst1tu1da. es'.aba d~stma
da a formar una pantalla contra Ja Rusia soviética y. al m1sm~ t1e~P?· 
a someter a Alemania, si esta intentara una guerra de revanc w a gun 

(1) Véase pág. 733. 

·i ¡ 
! 
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día, a la amenaza de una lucha de dos frentes. Los grandes problemas 
eran, pues : la cuestión alemana, la cuestión polaca y la cuestión rusa. 

En la cuestión alemana, Ja voluntad de Inglaterra y Ja de los Esta
dos Unidos se oponían vivamente a las intenciones francesas. La opi
_nión pública, en Francia, salvo en los medios socialistas, se había mos
trado, en principio, reticente ante la revolución aiemana de noviembre 
de 1918, y había tendido a no ver en ella más que un camuflaje del ré
gimen imperial; en diciembre. sin embargo, con ocasión de los movi
mientos espartaquistas, esa opinión creyó, durante un momento, en la 
desintegración de Alemania; y, a pesar de los riesgos que .podría im
plicar la difusión del comunismo, acogió con satisfacción esa posibili-

. dad; pero, a primeros de enero de 1919, cuando empezaron las deli
beraciones de París, el Gobierno del Reich volvió a hacerse COf\I! la si
tuación y se mostró capaz de mantener Ja unidad alemana. 

El plan del mariscal Foch se basaba en esa perspectiva, que presu
ponía una probable tentativa de desquite alemán en un plazo de veinte 
o treinta años. La memoria presentada el 10 de enero de 1919 por el 
mariscal pedía que los territorios de la orilla izquierda del Rin fueran 
separados de Alemania y formasen, bajo Ja égida de la Sociedad de 
Naciooes, uno o varios Estados independientes, pero sometidos a una 
ocupación militar intera:iada de duración no limitada. 

Esa solución, que garantizaría sólidamente la seguridad de Francia, 
pero que sería contraria, evidentemente, a Jos principios wilsonianos, fue 
rechazada' por Jos Estados Unidos y por Inglaterra, porque "acorrala
ría a Alemania hacia Ja desesperación", corriéndose el riesgo de que 
se arroi11se en brazos de Ja Rusia soviética. El compromiso que sugirió 
Lloyd George sustituía esa garantía territorial por otra, militar y diplo
mática: Alemania, cuyo ejército, reducido a 100.000 hombres, se vería 
privado de aviación, de tanques y de artillería pesada, no tendría de
recho a estacionar tropas ni a edificar fortificaciones en sus territorios 
de Ja orilla izquierda del Rin ni en una zona de 50 kilómetros de an
chura en Ja orilla derecha del mismo río; sufriría, por un período de 
tiempo que no excedería, en principio, ·de quince años, la ocupación 
militar de Ja provincia renana y del Palatinado bávaro; Francia reci
biría de Inglaterra y Estados Unidos la promesa de apoyo armado en 
caso de agresión alemana o de violación por parte de Alemania del es
tatuto de desmilitariZ3ción establecido en Renania. El flaco del sistema 
era Ja ilusión de creer que las restricciones a Ja soberanía alemana iban 
a poder mantenerse indefinidamente; lo era, también, el no tener en 
cuenta que el Senado de los Estados Unidos podía rechazar Ja ratifica
ción de un compromiso de alianza que resultaría más directamente aún 
que el pacto de Ja Sociedad de Naciones, contrario a todas las tradicio
nes de la política americana. 

La aplicación de los principios wilsonianos--derecho de las naciona
lidades y derecho de los pueblos a su libre disposición-se encontraba 
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también ~n d_irecta >posición con los intereses franceses en la cuestion 
de Austna. S1 la po llación de esta nueva República, totalmente de len
gua al~mana, invoca ;e _esos pri~cipios para reivindicar la posibilidad de 
una u~1ón_ con Alem m~a. el Re1~h podría adquirir un territorio que. con 
sus seis millones y m ;d10 de habitantes, sus recursos de mineral de hierro 
Y su po~erosa orgarízación bancaria, compensaría de sobra la pérdida 
de ~l~acia y L?rena. Posnania y Slesvig del Norte; el poderío alemán 
segm~ia, pues: mtac~:>, a pesar de la derrota. Ahora bien: el canciller 
aust~1aco hab~a r~ddo esa solución el 9 de enero de 1919, porque no 
:reyo en la viab1lida i de su Estado, qu~ poseía un cuerpo muy peque
no Y una cabeza muy g.rande: una capital en la que vivía casi la ter
cera parte de la ~elación total., El 16 de febrero, las elecciones para 
Ja Asambl~ Con~tlt~1yente austnaca proporcionaron una fuerte mayo
ría al PartI?o soc1alts~ que adoptó, sin reservas. una postura favora
ble a la um6n. Los miembros de la delegación americana en la Confe
r~~cia de ~a~ _parecían dispuestos a dar su asentimiento; esa era. tam
bien'. la op,m1on de la mayoría de los colaboradores de Uoyd George. 
Nadie podia d~~a.r de que el Gobierno francés se opondría, en abso
luto, a ~sa pos1b1hdad. Georges Clemenceau lo declaró, con energía, en 
el consejo de los Cua~ro'. el 27 de ma:zo: Francia quería alejar la ame
naza que para ella s1gmficaría la umón de Austria con Alemania · al 
oponerse a e~~ unión, Francia no atentaba al derecho de Jos pueblos. 
En_ esa opos1c1ón, fue ayudado por Orlando, que temía que el terri
tono_ alem~n se extendiese hasta el Brennero. En el fondo, ni Lloyd Geor
g~ ~u e~ mis_mo Woodrow Wilson pensaban. en este caso, dar a los prin
cipios mscnt?s en los Catorce P1!fltos una aplicación inmediata, que 
r~sultaría peligrosa para_ la correlación de fuerzas en el continente. Fran
cia. e ltaha,, pues, consiguieron, sin gran esfuerzo. que se admitiera su 

iP tesis: el articulo 88 del_ Tratado ~e Vers~~es, confirmado por el artícu
lo ~O del tra~do de Sa~t-Ger?Jam, proh1bia a la República de Austria 
enajenar .su ~dependencia. W1lson, sin embargo, intentaba administrar 
e~ porvemr: hIZO rec~nocer el derecho a la unión, si la Sociedad de Na
c10nes diese su consentimiento. 

C?mparada con esas dos cuestiones esenciales, la del Sarre solo tenía 
una lillportancia sec~daria. Sin ~mbargo, esta última fue la que dio 
lugar a las controversia~ más ardientes en el seno del Consejo de los 
c;uatro. I~gleses .Y ª!11encanos admitieron sin dificultad que Francia, a 
titulo de mdemmzación por la destrucción de instalaciones en sus mi
nas del Pas-de-Calais y del Norte, recibiese, durante cierto tiempo. el 
carbón del Sarre. Pero, ¿por qué reivindicaba el Gobierno francés la 
anexión de la mitad del territorio? La argumentación histórica-el re
torno a la frontera de 1814-era de valor muy discutible y se hallaba en 
abierta contradicción_ con los Catorce Puntos que, aceptados corno base 
de paz por_ l~s asociados de Estados Unidos, estipulaban expresamente 
el restablecimiento de las fronteras francesas de 1871. La argumentación 
fundada sobre el derecho a la libre disposición o sobre el principio de 
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las nacionalidades resultaba inaplicable, pues, entre los 335.000 habi
tantys del territorio que era objeto de reivindicación. solamente algunas 
decenas de miles-los de Sarreiouis-parecían simpatizar con los fran
ceses. "¿Por qué-<lijo Lloyd George, el 28 de marzo de 1919-renovar 
contra Jos alemanes el error cometido por Ja misma Alemania cuando 
se anexionó Alsacia y Lorena?" "¿Y cómo olvidar-añadió Wilson-que 
los vencedores habían contraído con Alemania compromisos definitivos 
al firmar el armisticio?" Clemenceau respondió que "sería inútil ser jus
tos con los alemanes", porque ellos no perdonarían jamás. La explica
ción de esta áspera controversia hay que buscarla. indudablemente, en 
preocupaciones de política interior: los partidarios de la frontera de 1814 
~ran numerosos en el Parlamento francés y estaban de acuerdo con el 
presidente de la República. Pero la solución de transición, que sep~ra
ba de Alemania todo el territorio del Sarre y lo ponía, durante qumce 
años. bajo administración internacional, entregando a Francia la pro
piedad de las minas, no fue discutida seriamente por la opinión públ~ca 
francesa, menos sensible al derecho histórico que los parlamentarios 

aludidos. 
Hay un evidente contraste entre la acritud de esas discusiones re-

lativas a las cláusulas territoriales y el tono más conciliador de los de
bates relativos a las económicas y financieras. A pesar de ello, la esti
pulación más importante, la que concernía a la reparación de los p~r
juicios de guerra. dio lugar a un desacuerdo flagrante entre las potencias 

victoriosas. 
El principio había sido establecido por la nota de los Aliados ~ aso

ciados del 5 de noviembre de 1918. que dejaba a cargo de Alemama esa 
·reparación. Pero. ¿cómo fijar esa deuda si no había sido aún evalu~

da la suma total de perjuicios? ¿Y cómo fijar los plazos _Y las_ modali
dades del pago? Francia y Bélgica, que habían sufndo la mvas1ón. que
rían conseguir que los gastos de reconstrucción corriesen a cargo de 
Alemania. Gran Bretaña, que no sufrió más pérdidas mate~iales q~~ la 
destrucción parcial de la flota mercante, pedía que Alemama se h1c1ese 
cargo de la reparación de los perjuicios sufridos por las personas, por
que, de ese modo. obtendría una parte mayor de los pagos alemanes. El 
total de Ja deuda alemana aumentó mientras tanto. Cuando las valora
ciones francesas dieron la cifra provisional de 220 millones de marcos 
oro, Ja delegación americana ~protestó: no era materialmente posible 
que Alemania hiciese pagos de tal amplitud, aunque fueran efectuados. 
por anualidades. durante medio siglo. La delegación in~l~s~. ~unque hu
biera contribuido a agravar Ja carga alemana c~n sus m1c1at1vas •. apoyó 
las objeciones americanas, a las que la delegación francesa se ltm1tó a 
oponer una afirmación de principio: Alemania ¡;agar~. El desacuerd?. ~e 
los técnicos obligó al Consejo de Jos Cuatro a de¡ar a una com1S1on 
interaliada la tarea de fijar el volumen de la deuda alemana. después 
de una encuesta: solución de aplazamiento que implicaba, en el fondo. 
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una reducción de la deuda, porque no se podía pensar que dos años de 
reflexión fuesen a eliminar los obstáculos. 

Los autores del Tratado de Versallcs agra.varon aún más esas difi
cultades, al creer conveniente establecer una relación entre Ja obligación 
de pagar reparaciones y el origen del -conflicto. El artículo 231 estipula
ba que Alemania debería pagar Ja suma de Jos perjuicios "sufridos por 
los Gobiernos aliados como consecuencia de Ja guerra que les fue im
puesta por la agresión de Alemania y de sus aliados". La redacción de 
ese artículo hacía constar, en resumen, la responsabilidad que incumbía 
a Alemania en el sentido del derecho civil, pero la opinión pública ale
mana lo interpretó en el sentido de una responsabilidad moral. Empren
der una controversia histórica acerca de las causas de la guerra signifi
caba entonces, a la vez, poner en duda el fundamento de las reparacio
nes. Era una oportunidad que el Gobierno alclmán sabría aprovechar. 

Esta solución dada a los problemas alemanes, territoriales o finan
cieros, se prestaba a un fácil reproche: era apropiada para estimular la 
protesta alemana y no despojaba al Reich de los medios para la rei·an
cha. Obligar a Alemania a firmar una estipulación que esta interpreta
ba como una confesión de culpabilidad sobre la causa de la guerra~ 
obligarle, en principio, a trabajar durante medio siglo para amortizar 
su deuda de reparaciones; imponerle, durante quince años, un régimen 
de ocupación militar que no dejaría de sobrexcitar el sentimiento na
cional; obligar al Reich a inclinarse ante el derecho de las nacionali
dades, cuando era contrario a los intereses alemanes, y rehusarles sus 
beneficios, como en el caso de Jos alemanes de Austria y de los Sudetes; 
todo ello constituía una serie de estipulaciones conformes con el dere
cho tradicional de guerra, pero estimulaba el deseo de desquite. Por el 
contrario, el Tratado de Versalles dejaba subsistir la unidad alemana y 
el poderío industrial del Reich; aunque desarmaba, ciertamente, a Ale
mania, le dejaba un ejército profesional que fácilmente se podía convertir 
en un ejército de mandos; preveía que el régimen de ocupación, desti
nado a garantizar el pago de las reparaciones, cesaría al cabo de quince 
años, siendo así que ese mismo pago había de prolongarse cuarenta o 
cuarenta y cinco años más. El valor de estas críticas era difícil de esta
b'.ecer. Sin embargo, no se veía ninguna indicación de lo que se tendría 
que haber hecho para evitarlas. 

En los debates parlamentarios franceses dichas críticas se basarían, 
principalmente, en el mantenimiento de la unidad alemana; y. para un 
gran número de franceses, aquel -era el centro del problema: la única 
garantía eficaz, en su opinión, hubiera sido la división de Alemania. 
A Clemenceau no le costó trabajo demostrar que las críticas debían diri
girse a otros, y no a él, pues los Estados Unidos y Gran Bretaña no 
aceptaron la posibilidad de esa división: ¿qué medios tenía el Gobierno 
francés para obligarles a revisar sus puntos de vista? La victoria había 
sido la victoria de una coalición; y una coalición era la que fijaba las 
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bases para el acuerdo de paz. Francia no podía evits:: las consecuencias 
de esa situación. 

El problema de las relaciones con la Rusia soviética, aunque salió 
a reluctr con menos frecuencia en las deliberaciones de los Cuatro, se 
hallaba constantemente presente en su espíritu. 

J?esde el vera~o de 1918 las potencias aliadas y asociadas venían sos
terne?do'. en r~ahdad, una política de intervención en la guerra civil rusa, 
en S1bena C?nental y en el Norte de Rusia, en la costa de Murrnansk. 
El 6 d~ nov1ernb.re de 1918 :1 Congreso de los Soviets declaró que si las 
potencias renunciasen a esa mtervención, Rusia estaría dispuesta a enta
blar convers~~iones de paz con ellas. La respuesta fue el desembarco en 
Ode~a, en d1c1embre, de un cuerpo expedicionario, bajo mando francés, 
d~s.tmado a d~r ayuda a los rusos blancos del ejército del general De
mkm .. Pues bien: desde que empezaron las deliberaciones de la con
fer~n.cia, Ll?yd Geo~ge enfrentó con el problema ruso. En su opin'ión, la 
polit1ca de mte~venc1ón en la guerra civil no podía conducir a nada, por
que no ~ra p~s1ble con~r ~n los rusos blancos (eso sería edificar sobre 
arena) m enviar a t~~nton? ruso suficientes fuerzas aliadas para obte
ner un resulta~o de~1s1~0; mtentarlo sería exponer a esas tropas, que es
peraban .. ~on 1mpac1encia la desmovilización, a la sublevación. Por tan
to: .era,, ms~nsato pensar en aplastar al bolchevismo mediante la fuerza 
n;i1Iitar . ~1l~on recalcó: "Intentar detener un movimiento revoluciona
no con e1e~~1tos en cai_np~ña es como emplear una escoba para detener 
una ma,rea. Por c?ns1gmente, era necesario negociar. Esta sugerencia 
encontro en el Gobierno francés una adhesión reticente 
.. ~!'ar qué n~ se consiguió ningún resultado? En las n~gociaciones, que 
m1c10 en Moscu a finales de febrero de 1919 uno de los miembros de la 
d~legación am~ricana en la conferencia de la paz, William Bullitt, los 
alrn?os. Y asacia?os propusieron retirar las tropas que habían enviado al 
temtono ru.s~ si se les aseguraban dos condiciones previas: el cese de 
la guerra cl\'ll, sobre la base del statu quo, es decir, dejando que los 
rusos blf!ncos conservasen los territorios que ocupaban, y la reanudación 
de :~l~ctones co!11erciales entre Rusia y otros Estados. Pero el Gobierno 
sov1et1co ent~?d1a. que la retirada de las tropas aliadas debería preceder 
a la desmov1hzac1ón del .Ejército Rojo; evidentemente, porque daba por 
descontado _9Ue los Gobter~os blancos se derrumbarían en cuanto que
~asen reducidos a sus propias fuerzas. Ni Wilson ni Lloyd George admi
~teron esa propuesta. Las conversaciones, por tanto, $e interrumpieron. 
<,Se puede creer que, de haber continuado,. hubieran conducido a un 
acuerdo rluradero, dado que tenían como base la división del territorio 
ruso? 

Ese fracaso, sin embargo, ~o hizo que los Aliados y asociados amplia
sen o._ J?ºr l~ menos, mantuviesen su política de intervención. El cuerpo 
e~~ed1c10nano francés se retiró de Odesa, el 3 de abril de 1919, en con
d1c1ones que confirmaban los pronósticos de Lloyd George; los ingleses 
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renunciaron a proteger sus intereses en h zona petrolífera y evacuaron 
Bakú el 10 de mayo; en septiembre la costa de Murmansk fue aban
donada también. Solo en Siberia, en beneficio del Gobierno del almi
rante Koltchak, decídio el Consejo de los Cuatro continuar la interven
c1on, mediante suministro de material de guerra y facilitación de subsi
dios, pero sin comprometer tropas. El plan del mariscal Foch, que su
gería establecer, apoyándose en Polonia y Rumania. una barrera dcf en
siva para contener al bolchevismo, no fue aceptada por Gran Bretaña 
ni por los Estados Unidos. En resumen. como hizo constar el presidente 
Wilson a principios de junio, los Aliados y asociados no habían conse
guido trazar una política definitiva en las cuestiones rusas. 

¿Qué otra cosa podrían haber hecho? Una intervención en masa-con 
algunos centenares de miles de hombres-habría provocado h caíd::i del 
Gobierno soviético' (Lenin lo diría más tarde). Pero ¿dónde encontrar 
esos efectivos? Ni en Estados Unidos ni en Francia o Gran Bretaña. el 
Gobierno se proponía emprender, al salir de la Gran Guerra, otras ope
raciones militares. Sin duda, hubiera sido posible, en principio, recurrir 
a efectivos polacos. Pero ¿qué interés iba a tener el Gobierno polaco en 
favorecer la reconstrucción de una· Rusia poderosa? ¿Y qué resultados 
prácticos hubiera tenirlo esa intervención en masa, en el caso de h<!ber 
sido realizable? Los informes de los agentes ingleses no dej::iban de 
señalar que la población campesina rusa de las regiones sometidas a los 
ejércitos blancos temían que el triunfo de Dcnikin trajera como conse
cuencia la restauración de la gran propiedad terrateniente. Y los repre
sentantes de los Aliados cerca de Koltchak, después de haber obtenido 
con grr.ndes esfuerzos la promesa del Almirante de estabiecer un régi
men parlamentario, en caso de victoria, apenas creían en el cumplimien
to de esa promesa. Y, además, puesto que la intervención armada fa
vorecía a los generales blancos. ¿no se corría el peligro de que repercu
tiese contra los mismos intereses de los Aliados? Lloyd George c1ijo · 
"Si los elementos militares y reaccionarios de la antigu::i Rusia recobran 
el mando, el peligro de una aproximación entre Rusia y Alemania será 
grande." He ahí Jo que explica, sin duda, Ja impotencia del Consejo 
de los Cuatro. 

En ausencia de otra solución de Jos asur'os rusos, Ja polaca no po
dría ser más que parcial, porque el trazado de las fronteras orientales 
del nuevo Estado no era factible. Las fronteras occidentales resultaban 
más fáciles de determinar, pues se trataba ele transferir territorios alema
nes. A pesar de ello, el Consejo de los Cuatro, cuando la comisión de 
técnicos le sugirió que atribuyese a Polonia todos los territorios en los 
que la proporción de habitantes de lengua polaca alcanzase los dos ter
cios de la población total (es decir, la mayor parte de Posnania, Prusia 
Occidental y la Alta Silesia), no aceptó, en dos puntos, esas proposi
ciones: decidió que la ciudad de Dantzig, de población alemana. no fuese 
entregada a Polonia y se rigiese por un estatuto internacional; dejó a la 
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decisión de un plebiscito la solución del problema de la Alta Silesia, 
aunque tal plebiscito corriera el riesgo, como decían los técnicos ame
ricanos, de no ser libre, teniendo en cuenta que la población polaca de
pendía de los terratenientes e industriales alemanes. En los dos casos, 
fue Lloyd George el que hizo rechazar las reivindicaciones polacas. ¿Era 
solo porque el Gobierno británico deseaba no reforzar ese Estado, en 
el que podría apoyarse la hegemonía continental de Francia? Más bien 
se trataba de motivos económicos: el puerto de Dantzig, canal de 
desagüe de las regiones petrolíferas y mineras de los Cárpatos, debía 
quedar completamente abierto a la marina Mercante inglesa; los re
cursos de carbón y de mineral de hierro de la Alta Silesia eran necesarios 
para la vitalidad económica de Alemania. 

Los autores de los tratados no intentaron negar que el acuerdo de 
paz era frágil, ya que dejaba sin resolver los grandes problemas plantea
d?s por la ausencia de Rusia y por la balcanización de la región "tlanu
b1ana. A pesar de ello, los observadores contemporáneos no parecieron 
preocuparse por esas lagunas. 

Dentro ya de las cuestiones extraeuropeas, el reparto de las anti
gua~ colonias alemanas se efectuó sin serias dificultades, encubierto por 
el sistema de mandatos. entre Gran Bretaña y sus Dominios, Francia, 
Bélgica y Japón. Tal reparto no hacía más que consagrar, en Africa 
central y meridional, el resultado de operaciones militares en las que las 
tropas no habían desempeñado ningún papel. La delegación italiana P.n 
la conferencia se limitó a pedir compensaciones en provecho de sus colo
nias del mar Rojo y, asimismo, de Libia; e incluso en ello no insistió 
muy intensamente; en realidad, Italia no se interesaba activamente por 
esos asuntos coloniales, y creía preferible enderezar sus esfuerzos hacia 
.Ja cuestión del Adriático (l ), más importante para la seguridad y el 
prestigio italiano, sin conseguir, por lo demás, alcanzar sus objetivos. La 
amargura que la solución colonial iba a provocar en la opinión pública, 
después del triunfo del fascismo, todavía no se manifestaba en 1919. 

Unicamente los problemas asiáticos dieron lugar a debates bastante 
ásperos. 

En extremo Oriente, el Japón consigmo, sin esfuerzo, que le fuesen 
entregados, a título de mandato, los archipiélagos alemanes del Pacífi
co, al norte del Ecuador; al mismo tiempo mantenía la ocupación mili
tar provisional de la Provincial Marítima de la Rusia asi:ítica: lo que 
motivó duras controversias fue la atribución de los derechos e interese." 
que Alemania poseía en la provincia china de Shantung. 

El Gobierno nipón tomó posesión de esos derechos e intereses desde 
finales de 1914. Aceptó volver a ponerlos en manos de China, pero con la 

(1) Véanse págs. 790 y 791. 
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condición d~ I xibir las ventajas que esta. le había prometido en los 
acuer?os ch1~0 apones~s de mayo de 1915 (1), lo que le aseguraría una 
gran .¡?fluencia en la vida económica de China. La delegación china res
pon~10 que los acue:dos de 1915 7arecían de valor, pues fueron impuestos 
me~1an~~ un 1 lt1matum, es declf, por la \'iolencia; para obtener la 
r.estituc.10n ?~, Shantung, sin contrapartida, invocó el principio de Ja 
libre d1spos1c1cn de los pueblos. Francia y Gran Bretaña estaban Jiga
?!i~ por los a(;uerdos, secretos que ~abían firmado con japón a prin-
1,;1p10s de. 1917. Pero 1os Estados Umdos se 1:ncontraban libres de todo 
compromiso. 

El presidente Wilson inten.tó actuar de mediador. Dijo al Japón que 
la paz futura del Ext~emo Onente dependía de las relaciones chinojapo
nesas Y. le reco~endo no arr~esgarse a prender el juego en un país de 
cuatrocientos millones. de ha?1tantes, recordó a China que el respetar Jos 
tratados, au~que h~b1eran sido firmados después de un ultimátum, era 
un~ ~rma imperativa. El compromiso que pretendía consistiría en una 
re~1s1on de los acuerdos de 1915, es decir, en una restricción de las vcn
ta1a.s prometidas al Japón. La delegación japonesa no aceptó. El 30 de 
abnl de 1919 el Consejo de los Cuatro abandonó la partida: decidió que 
los derechos. ~,intereses alemanes en Shantung quedasen en manos del 
Japón;, a?m1tio, .pues, que las grandes potencias occidentllles no tenían 
po~ que. mtervemr en. ~a cuestión de la devolución de ese territorio a 
Chma. n.1. en las cond1c1ones de tal ?:volu~ión. Esto significaba aceptar 
la tesis Japonesa. Por eso, la delegac10n china se negó a firmar el Trata
do de Versalles. 

¿P~r qué .cedió el presidente de los Estados Unidos? Al hacerlo se 
exP?ma a la Ironía de Clemenceau ("Wilson habla como Jesucristo, pero 
ª7~ª co~o Lloyd Geor~e~'! y~lo .que importaba más-se exponía tam
b1en al disgusto de la opm10n pubhca americana, hostil, como es notorio, 

O< al Japón. Pero era que temí~ que Japón emplease represalias a Ja hora de 
e~aborar el. Pacto de Ja Sociedad de Naciones. El Gobierno japonés hu
biera quendo que. ~se pacto r~conociese el principio de, la igualdad de 
razas .Y que . proh1b1ese cualquier medida discriminatoria basada en di
f~rencias .raciales; el presidente _'Wilson rechazó esa enmienda, que hu
biera obhg~do ~ los Estados Um~os a aceptar la inmigración japonesa. 
La delegación mpona, a su vez, hizo saber que, si obtuviese satisfacción 
en el asunto de Shantung, no insistiría en la cuestión de la icrualdad de 
raza.s, pero que, en caso contrario, rehusaría entrar en la S~ciedad de 
Naciones. Fue por salvar el Pacto, en el que veía lo esencial de su obra 
por lo que Woodrow 'Yilson renunció a sostener la causa china, a pesa; 
de los conseJOS apremiante~ de sus colaboradores directos. ¿Era sola
me?te un ~l~if la amenaza J~ponesa? En 1919 el Senado americano, que 
cre1a la opm1on del secretano de Estado, Lansing, estaba convencido de 
ello Y reprochaba al presidente el haber cedido demasiado rápidamente. 

(!) Véase cap. ll, parágrafo 11. de esta parte. 
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Sin embargo, treinta años más tarde, los documentos de los archivos 
japoneses darían la razón a Wilson contra Lansíng. 

En el Próximo Oriente la política inglesa quería <kcidir la suerte de 
los antiguos territorios otomanos. Los acuerdos francoingleses de 1916 
preveían el reparto de los países árabes {l) entre Francia y Gran 
Bretaña, excepción hecna de Siria interior. que formaría un Estado inde
pendiente, en provecho del emir del f kdjaz, Hussein: el Acuerdo de 
Saint-Jean-de Maurienne, en abril de 1917, prometía a Italia no solo la 
Anatolia meridional-la zona de Adalia--, a la que el Gobierno de Roma 
ya aspiraba en 1914, sino también la región de Esmirna, con población 
de lengua griega. Lloyd George pidió y obtuvo la revisión de esos 
acuerdos en dos aspectos: en diciembre de 1918. el territorio de Mosul, 
con sus yacimientos de petróleo, pasó de la parte francesa a la parte 
inglesa; en mayo de 1919 la región de Esmirna, a pesar de las vehe
mentes protestas de la delegación italiana, fue asignada provisionalmente 
a Grecia, cliente de Gran Bretaña. 

El problema primordial era, evidentemente, la suerte de Constantino
pla y los estrechos turcos. Al príncipio la diplomacia inglesa sugirió dar 
a esta puerta del Mediterráneo un estatuto internacional, bajo la égida 
de la Sociedad de Naciones; la administración podría confiarse a los Es
tados Unidos. Pero el presidente Wilson, sin oponer una negativa ab
soluta, declaró que no podría en ningún caso considerar conveniente el 
envío de tropas americanas a Constantinopla. porque los Estados Uni
dos no habían estado nunca en guerra con el Imperio otomano. Por 
tanto, haría falta obtener, amigablemente, el consentimiento del Go
bierno del Sultán. La hipótesis quedó excluida cuando la delegación tur
ca se presentó el 17 de junio en la Conferencia de la Paz y no pareció dis
puesta a someterse. ni siquiera en el caso de la región de Mosul y de la 
Cilicia, cuya suerte ya había sido fijada por los vencedores. ¿No con
vendría entonces, para terminar de una vez, ir al reparto de todos los 
territorios turcos entre las grandes potencias, en forma de atribución de 
mandatos? Lloyd George acariciaba ese plan, pero renunció a él cuan
do una delegación de musulmanes de la India llegó para protestar contra 
esa división, que debilitaría la autoridad del Califato. Los Cuatro se se· 
pararon sin haber establecido las bases de una solución. El 25 de junio 
de 1919 Clemenceau afirmó: "Por lo que se refiere a la manera en que 
dispondremos de los territorios del In1perio turco, debo decir que des
pués de nuestras últimas conversaciones no se dónde nos encontramos." 

Fue solo seis meses más tarde, después de la retirada de los Esta
dos Unidos, cuando Gran Bretaña, Francia e Italia reanudaron el estu
dio de la solución de la paz otomana. El 10 de agosto de 1920, el Tra
tado de Sevres arrebató al Sultán las cuatro quintas partes de los terri
torios que formaban el antiguo Imperio otomano, dejándole solamente. 

(!) Véanse cap. II y mapa 12. 
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ad:més de Constantinopla, Anatolia central. En la solución, Gran Bre
tana, con el protectorado sobre Egipto, el mandato de Palestina v Meso
potami~, conseguía la mejor parte. Extendería hacia el Norte la 'zona de 
protecc1ó~. del Canal de Suez y dominaría, con Bagdad, la ruta terrestre 
de la India, y de paso obtendría importantes recursos petrolíferos. Im
~uso la decisi?n .de desmilitarizar los Dardanelos y el Bósforo, donde Ja 
libertad de trans1~0. ,qu~darfa .asegurada ~n todo tiempo, bajo la inspec
c~on de una c:~m1s.10n mterahada: solución que había parecido inadmi
sible a la poht1ca. mglesa cuando la política zarista era capaz de buscar 
un. ac7eso al Mediterráneo, pero que estaba de acuerdo con los intereses 
bntámcos desde el momento en que Rusia se hallaba débil. Por último, 
el mar Egeo se convertía en un lago griego, en el que Gran Bretaña con
taba con conservar influencia decisiva. Esas ventajas se lograron, sobre 
~od?, a costa de !ta.lía, pero también a costa de Francia. La política 
italiana en el Adnát1co y la francesa en Renarria tenían demasiada ne
c~sidad del ªP?Y.º. i~glés, para que se hubiese opuesto una resistencja 
vigorosa a las 1mc1al!vas de Lloyd George en el Próximo Oriente. Pero 
I~ precario de esos result~d?s era se~uro: los autores del Tratado no po
dian esperar que el mov1m1ento nacional turco se resignase a aceptarlo. 

En aquellas negociaciones casi no es posible percibir una idea nueva: 
las fórmulas "'.ilsonianas solo se respetaron en la medida en que corres
pondían a los mtereses de los vencedores. La única característica notable 
fue la .ª?stención de los Estados Unidos, que no quisieron asumir res
ponsab1hdades en el Extremo ni en el Próximo Oriente. Cuando, en mayo 
de 1919, el Gabinete inglés, deseoso de establecer una barrera contra un 
posible intento de expansión rusa. sugirió colocar bajo mandato ameri
cano los territorios armenios, el Presidente Wilson se reservó su res
puesta, .P?rque er~ consciente de que el Senado no aceptaría esa carga. 
La trad1c1ón amencana de prudencia y aislamiento era más fuerte que 
los intereses de expansión económica. 

III. LAS LAGUNAS 

. La, Confe~encia de la Paz marcó la .hora del triunfo de las antiguas 
mrn~nas. nacwnales de Europa, es decir, de las poblaciones que, bajo 
dommac1ón rusa, alemana o austrohúngara, no habían perdido la con
c~e,ncia de su in?i.vidualidad. Es cierto que el l'.:recho a la libre disposi
cwn encontró d1f1cultades en las zonas fronterizas, donde la mezcla de 
P.oblaciones era ca~! inext.ricable,. y que el principio sufrió tergiversa
c10nes ~uando choco con intereses económicos o estratégicos a los que 
la doctrma de los derechos históricos sirvió de máscara con frecuencia (!). 
Sin embargo, ~I mapa político que se estableció en 1919 resultaba, desde 
el punto de vista del derecho de las nacionalidades, mucho más satis-

(!) Véase el capitulo V de este libro. 
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factorio que el de 1914. Antes de la guerra mundial, la suma global de 
poblaciones que protestaban por pertenecer a un Estado en el que se 
sentían extranjeros era de unos 60 millones de seres. es decir, un quinto 
de la población total de Europa; después de la entrada en vigor de los 
tratados de paz quedó reducida, aproximadamente, a 30 millones. 

¿Quiere esto decir que estuviera mejor asegurada la estabilidad de 
las fronteras? En realidad, los grupos que protestaban tenían, por lo que 
respecta a la política internacional, más importancia que antes, pues 
las nuevas minorías nacionales estaban constituidas, en la mayoría de los 
casos, por los que, cinco años antes, pertenecían a la población que 
desempeñaba un papel dominante en la administración, y conservaban, 
a pesar del cambio, un sentimiento de superioridad. 

Por otro lado, la situación no solo enfrentaba a vencedores y venci
dos, víctimas y beneficiarios de los tratados de paz. Con frecuencia hacía 
chocar a los Estados nuevos que, en el trazado de sus fronteras mutuas, 
manifestaban un nacionalismo exasperado. Y en muchos casos los atho
res de los tratados, por falta de información auténtica y de tiempo, aban
donaban al futuro la solución de los litigios presentes. 

¿Cuáles eran los puntos sensibles de ese desencadenamiento de- ren
cores y codicias? 

En el nordeste del continente europeo el trazado de las fronteras de 
la reconstituida Polonia formaba el centro de las controversias. 

La frontera polacoalemana, que el Tratado de Versalles fijó a través 
de una zona donde estaban mezcladas las poblaciones polacas y alema
nas, asignaba al Estado polaco aproximadamente millón y medio de 
alemanes. La protesta alemana se elevó de tono cuando se trató de la 
separación establecida entre el Reich y Prusia Oriental. ¿Con qué de
recho entregaba el Tratado ese pasillo a Polonia? El Gobierno polaco 
respondió que el pasillo era, en realidad, un territorio de ochenta kiló
metros, de Este a Oeste, y que su población hablaba un dialecto, el 
kachube, de indiscutible parentesco con el idioma polaco. Pero-replicó 
la propaganda alemana-esos kachubes, cuando pertenecían, antes de 
1914, al Estado prusiano, votaban, excepto en tres circunscripciones, a 
candidatos alemanes, y no a los polacos disidentes: ¡esa población no 
tenía, pues, conciencia de ser polaca! En esta ocasión, por cierto, se 
opusieron las concepciones divergentes del derecho de las nacionalidades ; 
pero fueron los alemanes los partidarios de la doctrina latina, mientras 
que los polacos se apoyaron en la teoría germánica, que veía en el pa
rentesco lingüístico el carácter esencial de la nacionalidad (l): los ar
gumentos de principios fueron puestos, como en' tantas otras ocasione~. 
al servicio de intereses políticos y económicos. 

La cuestión de la Alta Silesia, a primera vista. era mucho más 
importante. En esa gran región industrial del Imperio alemán las dos 

(l) Véanse págs. 117 y 118. 



1 i 
¡ 

788 TOMO lI; LAS CRISIS DEL SIGLO XX.-DB 1914 A 1929 

terceras partes de la población eran en 1914 de lengua polaca ; esa 
indiscutible preponderancia numérica daba al Gobierno polaco el dere
cho de apoyarse sobre los principios wilsonianos en la Conferencia de 
Paz. La tesis alemana presentaba una argumentación análoga a la invo
cada en el caso del pasillo: los polacos de Alta Silesia, separados del 
Estado polacG desde el siglo xv, no habían manifestado sentimientos de 
protesta, lo mismo que los kachubes. Además, ¿no había sido el Go
bierno prusiano, dueño de este territorio desde 1740, el que le despertó 
a la vida económica, convirtiéndolo en un gran foco de la industria 
metalúrgica? (l ). ¿No eran indispwsables para el mismo desarrollo de ese 
foco industrial los alemanes, que formaban la mayoría de la pobla
ción urbana y poseían los capitales? ¿Cómo, por fin, podría Alemania 
pagar las indemnizaciones si se le privaba parcialmente de su capacidad 
de producción? Tales fueron los argumentos que se enfrentaron no solo 
en el debate germanopolaco, sino también en la opinión pública, sobre 
todo en Inglaterra, ante el plebiscito que finalmente decidieron celebrar 
los autores del Tratado de Versalles. Pero ¿qué valor podía tener el 
voto de los obreros y campesinos polacos, con frecuencia analfabetos, 
que habrían de sufrir la presión de los dirigentes y de los terratenientes 
alemanes? ¿Y qué línea de demarcación se podría trazar, sin estorbar 
los desplazamientos diarios de la mano de obra y sin desarticular el 
sistema de transportes, bases de la actividad ecouómica? 

Entre Polonia y el nuevo Estado de Lituania, lo que dio lugar a 
enconado debate fue la atribución de la reeión de Vilna. Antes de 1386 
la ciuc;lad era capital del Gran Ducado de Ütuania; después de la unión 
polacolituana (2) fue polonizada; con ocasión del primer reparto de Po
lonia, en 1772, se convirtió en rusa, y siguió siéndolo hasta 1918. Según 
las estadísticas rusas más recientes-databan de 1897-, la población, 
solo en la ciudad, de 200.000 habitantes, se distribuía así: 40 por 100. 
i¡idíos; 31 por 100, polacos; 24 por 100, rusos, y 2 por 100 solo lituanos; 
pero en la provincia de Vilna la proporción era muy diferente: rusos, 
61por100; lituanos, 17 por 100; judíos, 12 por 100, y polacos, 8 por 
100. ¿Cómo aplicar aquí el principio de las nacionalidades? Los po
lacos estaban en mayoría relativa, respecto a los lituanos, en la ciudad; 
perd se encontraban en minoría en el campo. Unos y otros eran menos 
nµmerosos que los rusos. El Tratado de Versalles no pudo fijar ninguna 
frontera, porque el Estado lituano no había sido reconocido todavía por 
las grandes potencias. Se encomendó al Consejo Supremo de los Aliados 
la misión de encontrar una solución: el 8 de diciembre de 1919 el 
Consejo .determinó que Vilna debía pertenecer a Lituania; pero declaró 
que su decisión era provisional y dejó abierta para Polonia la vía de las 
protestas y las discusiones. 

En los confines rusopolacos la Conferencia de la Paz, después de 

( 1) Véase pág. 672 del tomo l. 
q) Véase tomo I, pág. 190. 
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E.>la obra !ué rcdacluda en Varsovia. rnlre 1914 y J916, por un comité de sabios 

¡iolncos.l 

haber tratado de negociar con la Rusia soviética y desistido de ello, no 
intentó determínar la atribución de territorios. Las dificultades de mayor 
gravedad fueron las de la Rusia Blanca. Sin duda, la población era, en 
su gran mayoría. de lengua rusa y de religión ortodoxa; pero, en el Sur, 
los rutenos estaban en mayoría sobre los rusos, y en toda la zona cen.tral. 
que pertenecía a Polonia antes de 1772, los polacos conservaba~ pos1c10-
nes bastante fuertes en la burguesía urbana y entre los terratementes (l~. 
El Gobierno polaco invocaba el derecho histórico; para rechazar la apli
cación del p;incipio de las nacionalidades afirmaba que ni la lengua 
ní la religión podían servir de criterios valederos, porque aquellos ru~os 
blancos no poseían el sentimiento nacio11al ruso; pero, sobre todo. m-

(!) YéJnse tomo l. pág. 709 y sigs. 
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si,s,:::: en el papel que el Estado polaco podía tener que desempeñar algún 
di'' ::! la nueva Europa: ¿no debería formar una barrera contra la ex
pa: :iém del comunismo? En diciembre ele 1919 la Conferencia de em
ba.:uores, sin entrar en contado con el Gobierno soviético, con el que 

·no .'r; habían establecido relacionés diplomáticas, trazó, siguiendo las su
gerencias del ministro de Asuntos Extranjeros inglés, lord Curzon. una 
frontera provisional que pasaba apr~:dmadamente por Groclno, Bialys
tok. Brest-~itovsk y Prze~ysl. Esta lí;1ea C11rzo11. que establecía el repar
to de Rusia blanca, fue ignorada, evidentemente, por el Gobierno sovié
tico; y considerad:i insuficiente por el Gobierno polaco, que pretendía 
alcanzar la frontera de 1772. 

En Europa Central, donde los tratados de paz ponían a 700.000 ma
giares bajo la dominación de Checoslovaquia y a l .300.000 bajo la do
minación de Rumania, la protesta de Hungría fue Ja amenaza principai 
para la nueva situación territorial. Pero no ia única. pues el trazado de 
fronteras entre Jos nuevos Estados dio Jugar a litigios que la Confefen
cia de la Paz no resolvió. La asignación del territorio de Teschen, en 
Silesia-2.000 kilómetros cuadrados y 426.000 habitantes-, fue lo que 
se disputó en el conflicto diplomático que enfrentó a Polonia con Che
coslovaquia. El Gobierno polaco, en esta ocasión, podía invocar el prin
cipio de las nacionalidades, que había rehusado aceptar en el caso de 
Rusia Blanca: el territorio contaba con un 55 por 100 de polacos, un 
27 por 100 de checos y un 18 por 100 de alemanes. El Gobierno de 
Praga apelaba al derecho histórico, pues Teschen perteneció durante tres 
siglos a Bohemia, antes de su anexión por la Monarquía de los Habs
burgo. En realidad, tras estos argumentos, lo determinante eran los in
tereses económicos: un ferrocarril importante, una cuenca hullera-la 
de Ostrava-que producía anualmente seis millones de toneladas. eran 
lo principal. Desde noviembre de 1918 checos y polacos penetraron mili
tarmente en el territorio y establecieron una línea de demarcación pro
visional en espera del arbitraje de las grandes potencias. que se limita
ría, por lo demás, a consolidar la situación de hecho. 

En el valle del Drave, en los confines de Austria y Yugoslavia, la 
suerte de la región de Klagenfurt (2.100 kilómetros cuadrados y 230.000 
habitantes) se decidiría en un plebiscito, que no tendría lugar hasta oc
tubre de 1920 y que resultaría favorable a Austria. Un plebiscito, también. 
había de decidir el destino del pequeño territorio de Sopron, que se 
disputaban Austria y Hungría. Por último, la posesión del Banato ele Te
mesvar en los confines meridionales de H·111gría fue reivindicada por 
Rumania y Yugoslavia. 

El problema del Adriático, objeto de violentas discusiones en las 
reuniones del Consejo de los Cuatro, seguía sin resolver. El Gobierno ita
liano reivindicaba, naturalmente, los territorios que le fueron prometi-
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dos por el Pacto de Londres (1) en 1915, y obtuvo un resultado satisfac
torio: el presidente Wilson, aunque no se encontraba ligado por pro
mesas anteriores a la entrada en guerra de los Estados Unidos, acabó 
por admitir que Italia recibiera, además de Trieste y las partes de Istria 
} Dalmacia, con población de habla italiana, el valle del alto Adigio, 
donde vivían cerca de 200.000 habitantes que hablaban alemán, llevan
do así su frontera hasta el paso del Brennero; el principio de las nacio
nalidades había de ceder, por tanto, ame el interés estratégico. Pero esas 
ventajas no parecían suficientes a la diplomacia italiana, .que, además 
de las promesas conseguidas en 1915, reivindicaba el puerto húngaro de 
Fiume, a pesar de las protestas de Yugoslavia. 

En apoyo de sus tesis respectivas, la delegación italiana y la delega
ción yugoslava podían invocar el derecho ·de las nacionalidades, puesto 
que, en la poblaci6n de la ciudad, dos terceras partes hablaban italiano,' 
pero el barrio de Susak estaba habitado casi exclusivamente por eslavos. 
Este era un caso más en que resultaba imposible trazar entre los gflipos 
nacionales en presencia la línea claramente identificable que el presiden
te Wilson creyó establecer definitivamente en su mensaje al Congreso 
de los Estados Unidos. Por eso los argumentos históricos y económic;os 
vinieron a superponerse a los principios wilsonianos. ¿No tenía derechos 
Italia sobre esta costa oriental del Adriático que conservaba, en tantos 
aspectos, la huella de la civilización veneciana 7 (2). ¿Y podía renunciar 
Yugoslavia a un puerto cuya zona terrestre le pertenecía totalmente? 

Para hacer fracasar la tesis italiana, el presidente de los Estados Uni
dos comprometió, con tenacidad rigurosa, toda su autoridad personal, 
sin tener en cuenta las protestas de la delegación italiana en la Confe
rencia de la Paz, ni las manifestaciones parlamentarias de Roma, ni si
quiera la caída del Gabinete Orlando, derribado el 19 de junio por no 
haber sabido defender los intereses adriáticos de Italia. En agosto de 1919 
consiguió hacer aceptar un compromiso: Fiume sería ciudad libre. Pero 
el 12 de septiembre un cuerpo de voluntarios iu .. Jianos, dirigidos por Ga
briel D'Annunzio, se apoderó de la ciudad; y el Gobierno de Roma, 
desbordado por la sacudida nacionalista que el éxito de este golpe de 
mano provocó, negóse a cumplir el compromiso. A pesar de ello, Wilson 
se aferró a su solución ; declaró estar convencido de que el movimien
to de opinión es ·artificial, y, sobre todo, creía que Italia se encontraba 
ante graves dificultades económicas y sociales que no podrían resolver sin 
ayuda americana. El Tratado de Trianón, cuando decidió la suerte de los 
territorios húngaros, no resolvió el problema de Fiume, que, durante 
más de cuatro años, iba a ser todavía ocasión de conflictos diplomáticos 
entre Yugoslavia e Italia. 

En la Península de los Balcanes, donde las pasiones religiosas y los 
rencores nacionales eran muy vehementes antes de 1919, la guerra entre 

(1) Véase capítulo II, pág. 675. 
(2) Véase el tomo 1 de esta. Historia, particularmente, págs. 141 y 297. 
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Bulgaria y Serbia en 1915, la de Bulgaria y Rumania en el otoño de 
191~ ~ la de Bul~a. ia y Grecia de 1917 habían dejado una secuela de 
sufnmtentos y odios qu.e el Tratado de Neuilly no apaciguó verdade
ramente .. ¿Cómo dett rmmar la ¡:ertenencia nacional de esas poblaciones 
m~cedómcas, ~uyos n r1cleos intrinca?os estaban formados por búlgaros, 
g:°egos Y serb10s y d\ ·nde las Iglesias ortodoxas se disputaban Jos fieles 
sm tener en cuenta lo>. grupos li~güí~~icos? La frontera establecida por 
el Tratado .col?caba biiJO la dom1nac10n-. del Estado serbio, croata y es
l~ven~ terntonos en k s que la mayoría de la población pertenecía, ín
d1scuttblemente, por su lengua o por su religión, al grupo nacional búl
garo. ¿Y cómo establee ~r los derechos de Grecia sobre la región de Ca
valla, donde el comercie del puerto se hallaba realmente en manos grie
gas, pero los alrededores inmediatos tenían en parte población turca'! 

La cuestión de Besarabia-es decir, la región situada entre el Pruth 
Y el Dniester, en la costa del mar Negro-es uno de los últimos ejem
plos, ~ ~o de los ~á~ ~ípicos, de la~ dif~cultades a que estaba expuesta 
la ~phcac1ón del pnncip10 de las nactonahdades. En la población de esta 
región._ rusos y rumanos se hallaban mezclados con judíos y alemanes. 
¿A qwén correspondía la preponderancia numérica? A los rumanos, sin 
du~; formaba~ .las dos terceras partes de la población quizá. ¿Podía 
C?ns1der~rse. legitima esa preponderancia? Besarabia, después de haber 
sido terntono otoma:io._ fue anex:onada e.n 1812 por ~usía, que tuvo que 
ceder en 1856 al Pnnctpado de Moldavia tres de sus distritos meridio
nales._ pe~~ que los recuperó _en 1878; durante el período 1856-1878 la 
c~lomzacion moldava fue activa en esos tres distritos, en los que deter
mmados elementos de población rusa fueron rumanizados. No era posible 
según la tesis rusa, considerar rumanos a esos rusos que ahora habla~ 
ban ~mano: Pero-:-replicaban los rumanos-¿no sería justo eliminar 

"'tambten. la tnflue~cia de la colonización rusa, desarrollada en la pri
mer~ mita.~ _del sigl? XIX? .En abril de 1918-un mes después que Ja 
Rusta sov1etica se viera obhgada a firmar la paz de Brest-Litovsk-un 
Consejo Su_P~em? besarabo, cuyos miembros eran en su gran mayoría mol
davos, decidió librarse de la dominación rusa y votó a favor de Ja unión 
con Rumania. Se trataba, según el Gobierno de Bucarest, de un caso en 
el que el derecho de los pueblos a su libre disposición resultaba indis
cuti~le: ¿cómo podrían negarse a reconocer las grandes potencias esta 
rnamfestación del sentimiento nacional rumano? Pero el Gobierno so
v~ético. protest?. porque lo~ miembros de ese Consejo Supremo no ha
b1an sido elegidos por nadie y no podían, por ello, pretender represen
tar a la opinión pública; reclamó un plebiscito, que el Gobierno ruma
no rehusó tomar en consideración. 

. C~mo se ve, habí'.1 en aquella Europa numerosos litigios a los que era 
Ifl!pos1.ble dar soluciones auténticas si se seguía fiel a los principios 
wllsomanos, es decir, a los principios que confesaban profesar los autores 
de los tratados de paz. Había que buscar un acuerdo mediante compro-

i 
•. ¿l 

'' 
'' 

VI: LA CONFERENCIA DE LA PAZ:.-LAS Lil.GUN.\S 793 

· P"ro ·cómo confiar en un espírítu de conciliación si, por una Y 
m1sos. V {; • • • d . ,? ·Cuántas 
otra parte, los nacionalismos cont111uaban sien o agresivos. 1 • • 

t 'dades magníficas se ofrecían a los grandes Estados vcIJc. idos, si 
o por um d · · , -- - echo estos quisieran mantener y explotar esos focos e ag1tac1on en '· ._ov 
de sus polítícas respectivas! 

·Qué remedios había frente a esas amenazas? El princíp10 estable· 
cidol por el Punto catorce de Wilson preveía la creació~ de una "asoc~a: 
ción general de naciones con vistas a estable~er garantlas. mut~as de m 
dependencia política y de integridad ter.nton~l". La apl1cac1?n de ese 
principie púdría conducir a proteger la s1tuac1on temtonal salida ~e los 
tratados de paz y, por consiguente, a salvag~arda~ su permanencia en 
provecho de los Estados vencedores. ¿.En que medida deseab:n lo,s au
tores del pacto de la Sociedad de Naciones ese resultado o ... · que me
dida se habían esforzado para asegurarlo? 

La garantía de independencia política y de integrid~d territorial dada 
a todos los Estados miembros de Ja Sociedad por el articulo 10 del Pacto 
tendía, por naturaleza a fijar las fronteras. ¿ Er~ esto prud.ente?. se pre
guntaba, en diciembre de 1~18, el Forcign Offtce. En casi. :odo el con
tinente durante bastantes anos, el acuerdo de paz provoca· .·; protestas 
y alim~ntaría odios tenaces entre las. nacional~daqes. Era, p. rnto, po
sible que la protección de la integridad temtonal res~lt~s:.; '"na ~arga 
pesada, pues muy raras eran las regiones en que el sent1m1ento nac10nal 
"se expresaba con autoridad ind!sc.utible". ~or ot:o lado, -~ª~- transfor
maciones económicas y los mov1m1entos m1gra:onos dete~- c.1dos por 
ell?.s modificarían en varías regiones la correlaci~~ de pob1c.:=-1:Jn y, por 
consiguiente, plantearían nuevos problemas ~l~tlCOS. Pues ,'º que ol~s 
fronteras no podían ser consideradas como defim~1vas, se hacf~ necesano 
suavizar la garantía. El campeón inglés de la Soc1~dad de ~ac1ones, lord 
Rohert Cecil. iría incluso, de buena gana, más le1os; cons:derarfa opor
tuno suprimir pura y simplemeDte ia promesa de protecc,1?n ~o~tra la 
agresión exterior. Wilson se opuso rotundamente a es.e ab; .. · .10. sería 
destruir la clave de bóveda del Pacto. El coi:1p~om1so. q .. se adoptó 
finalmente tuvo en cuenta, sin embargo, las ob1ec1ones mglesas, porque. 
aunque mantenía Ja garantía, aminoraba su alcance. "E.n caso de ag:e
sión-<lecía el texto enmendado-el Consejo de. la Soc1ed~d ~e t;:acio
nes determinará las vías y medios para cumplir esa obltg~ción. ~ra 
dar a entender que el artículo 10 se limitaba a una afirn:ia~1ón de prm: 
cipio y abrir la puerta a todas las interpretaci~n.es restncl!v~s. He ah1 
ya una sombra que oscurecía la noción de estabilidad fronte~iza. 

La delegación inglesa hubiera querido oscu:ecer. ,todavi~ n:iás esa 
sombra y organizar una posible revisión de la situac1on .terntonal. T~l 
era el objeto del artículo 19 del Pacto, que otor~~ba .poder al Consejo 
de Ja Sociedad de Naciones para recomendar ,re~tif1cac1ones de fronteras 
e incluso transferencias de territonos. /,A que nesgos se expondrían los 
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Estado": '.:1teresados si rchusahan escuchar esa recornendac1ón·1 Perde
rían, según el proyecto inglés, et ucrcclw a sol1c1tar la protección de la 
Sociedad de Naciones. es decir, que, contra ellos, ia agresión sería lícita. 
quedando en suspenso la cláusula de garantía temtorial. Pero esa ame
naza parecióle excesiva al Gobierno francés, que temía hacer vacilar a 
Polonia y Checoslovaquia, puntos de apoyo necesarios para un sistema 
de alianzas e11 la retaguardia del posihle e11c1111go. En su texto de!1nitivo, 
el artículo 19 se limitó a prever el recurso a una premín amistosa, que 
dejaba subsistir la garantía. La rev!sión de fronteras era, por tanto, solo 
una esperanza piadosa: ¿qué éxito podía tener semejante gestión, sí ¡;e 
limitaba a ser amistosa? 

Se mantenía, pues, según la concepción wilsoníana. el principio de 
garantía. Quedaban por establecer las vías y medios a empicar sí llegaba 
el caso de utilizarla. ¿Cuáles serían las sanciones que aplicasen los Es
tados miembros al Estado que violara el Pacto? El proyecto americano, 
en el que se asociaban las preocupaciones del presidente \Vilson y las 
opiniones más matizadas de sus técnicos, preveía sanciones económicas 
o financieras y sanciones militares: pero evitaba la ddinición de estas 
últimas. La delegación inglesa era escéptica. "Nos asaltan dudas acerca 
de si los Estados van a aceptar asumir bs obii¡:~icíones y muchas más 
dudas todavía acerca de si van a cumplirlas cuando llegue el mo
mento." Esta reserva se inspiraba directamente en la doctrina del paci
fismo inglés, que desde hacía un siglo no había admitido, en ningún mo
mento, el recurso a los medios de fuerza (l l. El provecto británico 
sugería, pues, sanciones morales o, cuando mcis, sancio~cs económicas. 
excluyendo las sanciones militares o navales. El plan francés. aprobado 
por los italianos. cargaba las tintas, por el contrario, en hs sanciones mi
litares, pero yendo más lejos que el proyecto americano: proponía con
fiar su ejecución a una fuerza internacional, que estaría provista de un 
Estado Mayor permanente y formada por contingentes que deberían pro-
porcionar obligatoriamente todos los Estados miembros. · 

En la discusión que tuvo lugar en abril de 1919 el plan francés fue 
~liminado rápidamente. ¿Cómo podría permitir un Estado soberano-<le
cían los angloamericanos--el som~terse a las decisiones de un Estado 
Mayor internacional? ¿Y cómo no se iban a inquietar los pequeños 
Estados por la existencia de una fuerza internacional que estaría, de 
hecho, al servicio de las grandes potencias? El artículo 16 del Pacto 
establecía un compromiso entre los proyectos americano e inglés: las 
sanciones económicas o financieras serían obligatorias para todos los 
Estados miembros y .deberían ser aplicadas automáticamente contra cual
quier Estado que hubiera recurrido a la guerra, violando los compro
misos inscritos en el Pacto; pero las sanciones militares o navales serían 
facultativas, es decir, que, en cada caso particular, deberían ser objeto 
de una recomendación. votada por unanimidad en el Consejo de la So-

(1) Véase pág. 449. 
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ciedad; los Estados miembros tendrían libertad de decisión: en el caso 
en que rehusasen participar en las sanciones y no enviaran contingente, 
SU única obJigl!Ción consistiría en conceder derecho de paso por SU 

territo:-io a la fuerza internacional encargada de efecutar las resoluciones 
del Consejo. , 

La garantía dada por el Pacto seguía siendo, pues, precaria. El Es
tado víctima de agresión no podría estar seguro de que los miembros 
del Consejo serían unánimes al comprobar la violación del derecho; no 
sabría si obtendría una ayuda armada, aun en el caso en que el Con
sejo recomendase las sanciones militares; ignoraba en qué plazo llegaría 
esa ayuda. Se trataba de una laguna fundamental en el sistema de orga
nización de la paz. 
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Delegation at tire París Peace Confe
rence, Nueva York, 1941.-W. Zreo
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missglückten Friedens, Hamburgo 2 • 
edición 1933. ' · 

Sobre la cuestión polaca.- f. Bw
c1ZEwsK1: La Restaura/ion de la Po
logne et la dip/omatic europée1111e, 
1914-1923, París, 1927.-W. RECKE: 
Die polnische Frage als Problem der 
europaischen Politik, Berlín, 1927. 

Sobre la cuestión rusa.- A. PIERRE: 
L'intervention francaise en R11ssie me
ridiana/e, en Monde Slave, 1927, pá
ginas 143 a 160.-B. E. STEIN: Die 
Russische Frage auf der Pariser Frie
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F. D. VOLKOV: Krah angliis Ko; po
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so de la política inglesa de interven
ción), Moscú, 1954.-J. A. WHITE: 
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The Siberian lntervention, Londres, 
1953. G. KENNAN: The decisí6n w 
intervene, Príncenton, 1958.-Añádan
so las obras relatívas a Sibt:ria, citadas 
en la bibliografía del cap. IV. 

Sobre las cuestiones danubianas. 
i\demás de la obra de C. Opocensky, 
anteriormente citada: F. DEAK: Hun
gary ar the Paris Peace Conference, 
Nueva York, 1942.-E. Hm.2ER: Die 
Entstehung des ¡ugos/awischen Staa-
1es, Berlín, 1929.-V. KYBAL: Les ori
gines diplomatiques de /' Etat tchecos
fovaque, Praga, 1929.-N. ALMOND y 
R. LUTZ: The Treaty aj Saint-Ger
main. A documentary history, Stan
ford Univ., 1935. 

Sobre los litigios territoriales en 
Europa.-La obra de S. WAMBAUGH: 
P/ebiscites sínce the wor/d War. With 
a collection o/ officia/ documents, 
Wáshíngton, 1933, es muy útil, así co
mo la de J. ANCEL: Manuel géogra
phique de po/itique européenne. T. I. 
L'Europe Centra/e, París, 1936.-S. W. 
GouLD: ~ uslrian altitudes toward ,-in
schluss (oct. 1918, sepJiembre, 1919) 
en Journa/ o/ Modern History. sep
tiembre; 1950, págs. 220 a 231.-G. 
GRAUZINIS: La queJtion de Vi/na, Pa
rís, 1927.-H. A. HARDER: Danzig. Po
len u11d der Volkerbuiul, Berlín, 1928. 
P. HERRE: Die Südtiro/er Frage, Mu
nich, 1927.-A. MooDIB: The 1ta/o-Yu
goslav Boundary, Londres, 1945.--C. 
SMOGORZEWSKI: La Po/ogne, /'Al/emag
ne el le Corridor. París, 1930.-V. TA
PIÉ: Le Pays de Teschen, París, 1936. 
ÜHLIO: Die bessarabische Frage, Ber
lín, 1928. 

Sobre la cuestión china.- Además 
de las obras ci1adas anteriormente (bi
bliografía de( cap. II), véase: R. H. 
FIFIBLD: Woodraw Wilson and rhe 
Far Ea.rt. Th!' dip/omacy of the 

Shanturrg Questwn, Nueva Y o r k:, 
1952. 

Sobre el Próximo Oriente.- N. Ho
WARD: The partition of Turkey. A di
plomatíc history, 1913-1923, Norrnan, 
1933. 

Sobre los umandatosn.-A. M. M11.R
GAI.1TH: The internariona/ J.,,fanda1es. 
Baltimore, 1930.-N. MACAULAY: Man
da/es; reasons, resu/ls. remedies. Lon
dres, 1937.-R. LOG.\N: The Afncan 
Manda/es in World Polilics. Wash¡ng
lon, 1948. 

Sobre la cuestión de las Repara
ciones.-Ph. BuRNETI: Repara1io11 al 
the París Peace conference, from 1he 
standpoint of the American De/egmion, 
Nueva York, 1940. Deben agregarse 
las obras citadas más addante, en el 
capítulo IX. 

Sobre la política de los gobiernos. 
R. ALBRECIIT-CARRIÉ: lwly at 1he Pea
ce Conjerence. Nueva York, 1938.
S. BAKER: Le présiderll Wi/son et /e 
reglemerl/ franco-allemand. (trad.), Pa
rís, 1924.-R. LANSING: The Peace ne
gociations. A personal narrative. Nue
va York, 1921.-A. TARDlEU; La Paíx, 
París, 1921.-H. N1coLSON: Peace 
Making, 1919. Londres, 1933.-ti. No
RLE: Po/icies a11d opiníons ar París, 
1919. Nueva York, 1935. 

Sobre. la elaboración del Pacto de 
la S. D. N.-G. ScELLE y R. L~N
GE: Les origines et l'oeuvre de la So
ciété des Nations, Copenhague, 1923. 
D. H. M1LLER: The Drafting of 1/ie 
Covenant, Nueva York, 1928, 2 vo· 
lúmenes.-D. F. FLEMING: The U. S. 
and the League o/ Ñations. 1918-1910, 
Nueva York, 1932.-H. WINKLER: The 
development of the League of Narions 
idea in Great Britain, 1914-1919, Lon
dres, 1948. 

CAPITULO VII 

LAS DISCREPANCIAS ENTRE LOS VENCEDOHES 

La vencida Alemania conservaba su unidad; seguía siendo un gran 
Estado que estaba seguro de alcanzar, en un plazo de veinte años. quizá 
de treinta, las bases de su poderío. Podría pensar, entonces, en el des
quite. Esa perspectiva encontró su expresión, en diciembre de 1918; en 
un artículo del Deutsche Allgemeíne Zeitwzg: "En tanto subsista la 
Alemania unificada, el problema fundamental de la política continental 
de Bismarck n.o experimentará ningún cambio." Esto se reforzó en el 
momento de firmar el Tratado de Versalles. 

Cuando se conocieron, en mayo, las condiciones de paz, los socialis
tas independientes estuvieron de acuerdo en declarar, con los socialde
mócratas, el centro católico y Jos conservadores, que aquella paz for
zada era contraria a los principios de Wilson, formulados en los Catorce 
Puntos y situados, por la nota de 5 de noviembre de 1918, en la base 
de las negociaciones de paz. Pero, mientras Jos socialistas independientes 
consideraban que Alemania debía firmar, porque podía estar segura de 
que Ja aplicación del tratado no sería duradera, los conservadores predi
caban la alternativa opuesta con toda comodidad, pues estabrn seguros 
de no tener que llevar a la práctica la política que preconi:c:o.ban. Los 
medios gubernamentales, conscientes de que Ja resistencia ; enana no 
podría ser más que un gesto, querían solamente intentar ob .-í-,er cierta 
atenuación de las condiciones de paz. En esa dirección ibar; encamina
das las contrapropuestas presentadas en la Conferencia de la Paz. 

Cuando tales contrapropuestas fueron rechazadas casi por comple
to, y la opinión pública alemana se dio cuenta de Ja firmeza de los ven
cedores, los partidarios de la política de la negativa se hicieron menos 
numerosos: el 23 de junio, la Asamble::i. de Weimar votó a favor de la 
aceptación por 237 votos-socialdemócratas, centro católico y socialistas 
independientes-, contra 138 y 48 obstenciones. ¿Cómo podría Alema
nia arriesgarse a Ja invasión y, quizá, a b división de su territorio? 

Después de la firma del Tratado, sin embargo, continuaron las dis
cusiones de la Prensa alemana. sobre todo. con ocasión dd gran debate 
entablado en la Asamblea Nacional. el 23 de octubre de 1919. Se perfila
ban tres tendencias. 

En la derecha, los nacionalistas alt:111wzes (que iban a obtener 3.700.000 
votos en las elecciones generales de junio Je 1920) emprendieron una vio
lenta campaña contra Francia a la que acusaban de haber querido en
vilecer a Alemania; declararon que el Tratado era inejecutable; algunos 
de ellos pensaban, desde entonces, jug:u la carta rusa, ya porque la cola-
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boracl:Si1 con Rusia, aun con Ja soviética, era necesaria para tirar. de las 
riendas a Polonia y para encontrar salidas en un mercado económic? del 
que la industria alema.na t~nía gran ne7esidad, ya porque_ las. relacion_es 
germano-rusas podían mqutetar a .Fra~cia ? a Gran Bretana._ 1 Y. al m1s
mb tiempo. el manifiesto del Comité e1ecut1vo de la In~ernac1,onal Comu
nista acababa de afirmar que el Tratado de Versalles 1mpoma a Alema
nia cargas excesivas, que caerían, totalmente, sobre las espaldas de los 
trabajadores alemanes l 

El Partido populista, en el que el talento político de Gust~vo Stre
semann servía a la influencia de los grandes intereses económicos-los 
de Stinnes, sobre todo-, dio muestras, por principio, de una h?stili: 
dad igualmente firme ante el Tratado; pero, en la práctica: -~amfesto 
algo más de flexibilidad, porque. deseaba f~vorecer la pos1b1l:dad d.e 
negociaciones, desde el punto de vista económico, con. las potencias occi
dentales, que, en 1913, absorbían el 31 por 100 del t?tal de las ~xpor: 
taciones alemanas. En las elecciones de 1920, este partido obtendna casi 
tantos votos como -los nacionalistas. 

La mayoría parlamentaria, es decir, el partido socialdemócra~a 
(5.600.000 votos) y el partido del centro católico,. aceptaron una polftl
ca de ejecución del Tratado y rechazaron ~oda idea de buscar e~ el 
Este un punto de apoyo; quería actuar mediante la razón y la pe1S1.a
sión, demostrando a los vencedores que debían tener en cuenta la~ ne
cesidades vitales de Alemania, para inducirles, con ello, a renunciar a 
parte de sus derechos, por lo menos en el terren_o econ?~ico. "La polí
tica extranjera de las próximas décadas-declaro el mm1stro de Asun
tos Exteriores, Hermann Müller, socialista-debe ser, sobre todo, una 
política económica. , . . 

Por divididos que se encontrasen acerca de la pol1tica a segmr en el 
próximo futuro, todos los partidos alemanes, estaban, pues.' de acuerdo 
en afirmar que el Trata do de Versalles tendn.a. 9ue. ser re~1sado en bre
ve plazo. Resultaba fácil prever que t.al r~v1s1on '.nte~tana, ante todo, 
modificar las fronteras e, incluso, la s1tuac1ón terntonal de los n~evos 
Estados-Austria, Checoslovaquia, Polonia-que se encontrasen mme
diatamente al alcance de la mano. 

Frente a esto, los Gobiernos de las tres grandes potencias victorio
sas de Europa, Francia, Gran Bretaña e Italia, que, ha~ta '·ª firma del 
Tratado de paz, habían mantenido firmemen~e su . sohdandad contra 
Alemania, incluso cuando tuvieron puntos de vista d1fe:entes. d~sde que 
se consiguió esa firma, no vacilaron e~ man~estar su_s d1~crepanc1as. 

Por el Tratado de Versalles, Francia habia obtemdo importantes ve~
tajas territoriales. La devo.lución de Alsacia y Lorena satisfizo el senti
miento nacional. borrando el recuerdo de 1871 y, a la vez, trayen_d? con
sigo el mineral de hierro lorenés y la potasa alsa7i~~ª- E;I ~om11110. co
lonial se incrementaría, sin que la masa de la op1111on p~bli~a hubiese, 
siquiera. expresado su deseo de que asf surediese: rest1tuc1ón de los 
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territorios congoleses cedidos en 1911 (1), mandato sobre el Camerón, 
parte de Togo y Siria. Convertida en la única gran potencia militar, gra
cias a la revolución rusa ~ a la derrota alemana, Francia disponía de 
una preponderancia indiscutible en el continente: la correlación de fuer
zas se había transformado profundamente en Europa. Esto parecía con
firma! la opinión optimista del presidente del Consejo y la de su más 
directo colaborador, Andrés Tardieu. Pero, ¿serían duraderos esos resul
tados? La obra de la Conferencia de la Paz estaba expuesta a una doble 
amenaza: la posibilidad del desquite alemán ; el desequilibrio econó
mico y político ocasionado, principalmente, por la ausencia rusa. 

¿El desquite alemán? Los negociadores franceses del Tratado no ha
bían cesado de pensar un solo momento en él. Era ese mismo temor el 
que expresaba Jacques Bainville en L'Action franraise, en mayo de 1919: 
"Sesenta millones de alemanes no se resignarán a pagar, durante trein
ta o cincuenta años, un tributo regular de varias decenas de millonts a 
cuarenta millones de franceses. Sesenta millones de alemanes no acep
tarán como definitivo el retroceso de su frontera del Este, Ja separación 
de las dos Prusias. Sesenta millones de alemanes se reirán del pequeño 
Estado checoslovaco." La misma inquietud aparecía en el curso de Jos 
debates parlamentarios que precedieron a la ratificación del Tratado, en 
septiembre de 1919. A Ja mayoría de los que intervinieron en esos de
bates, les parecía evidente que el pueblo alemán, a pesar de Ja derrota, 
conservaría el sentimiento de superioridad adquirido durante el siglo XIX ; 

, que recobraría, en seguida, su voluntad de poderío; y que los rasgos 
esenciales de su psicología colectiva--el respeto a Ja jerarquía, el sentido 
de la disciplina-les permitirían sobreponerse, rápidamente, a Ja crisis 
morjil que atravesaban. Todos comprendían con claridad que Alemania, 
cuyos medios de producción se encontraban casi intactos-ya que no 
había conocido la invas!ón, excepción hecha de una pequeña parte de 
Prusia Oriental-, reanudaría su esfuerzo de expansión económica, en 
cuanto pudiera reconstituir sus reservas de materias primas. Para evitar 

· ese peligro, hubiera sido necesario romper Ja unidad alemana: así de
cían las críticas procedentes de la extrema derecha. A lo que Clemenceau 
respondió que él no podía romper esa unidad, ni siquiera separar de 
Alemania la orilla izquierda del Rin. sin provocar la ruptura de las 
alianzas, que hubiera significado la quiebra de la victoria. 

Ahora bien: ¿con qué garantí&.,'> podría contar Francia cuando Ale
mania intentara escapar a la aplicación del Tratado o emprendiera una 
posible guerra de desquite? 

El Tratado no había fijado el importe de las reparaciones ni Ja suma 
que habría de recibir cada uno de los Estados vencedores cuando Ale
mania efectuase los pagos que le habían sido impuestos. En la Cá
mara de diputados, el portavoz del Partido socialista y el del centro
derecha estaban de acuerdo al lamentar Ja insuficiencia de las cláusulas 

(1) Véase pág. 509. 
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del Tratado y al señalar los peligros que amenazaban al derecho de Fran
cia. Luis Dubois hizo constar: "¿Cómo se nos va a pagar? Es nece
sar,) decirlo: no sab~mos absolutamente nada sobre ello." Y Vicente 
Auriol repitió: "¿Garantías de pago? ¿Dónde están? Leo el Tratado y 
no ·1eo en él más que inseguridad ... La guerra ha terminado, es verdad. 
Pero tengo miedo de que empiece la. batalla de las reparaciones." 

Las garantías directas contenidas en las cláusulas del Tratado contra 
el r.:esgo de la revancha alemana eran incompletas. No cabía duda de 
que se había impuesto a Alemania un desarme de duración ilimitada; 
pero se hizo a título de prólogo de un desarme general. No era aven
turado suponer, pues, que, en brevt! plazo, el vencido intentaría im
poner a Francia una reducción de sus fuerzas militares. No cabía duda, 
tampoco, de que la desmilitarización r·~nana debía ser permanente; pero 
la ocupación interaliada cesaría al cabo de quince años, es decir, en el 
momento en que el Reich, según la advertencia del mariscal Foch, po
dría ewpezar la preparación del desquite, y el reducido ejército alemán, 
reclutado mediante alistamientos volu'ltarios a largo plazo, sería un 
ejército de mandos, cuyos soldados podrían convertirse, en seguida, en 
los suboficiales o jefes de sección del futuro gran ejército. 

En cuanto a las garantías indirectas, ¿serían eficaces las inscritas en 
el Pacto de la Sociedad de Naciones y en el de garantía aceptada por 
Wilson y Lloyd George? Mientras la sanción económica prevista en el 
artículo l S actuaría con pleno derecho, la sanción militar solo sería 
eventual (1). Verdad que el Consejo de la Sociedad de Naciones tenía el 
deber de recomendar el uso de la fuerza a los Estados miembros, en 
caso de agresión; pero no estaba obligado a hacer cumplir esa obli
gación moral. En el caso de que la recomendación fuese hecha, sería pre
ciso, después, que los Gobiernos la aceptasen por unanimidad. Solo 
entonces organizarían los efectivos. "¿No llegaría siempre demasiado 
tarde el ejército de la Sociedad de Naciones ?" El jurista francés Lar
naude expresó, así, ese temor. En cuanto al pacto de garantía, el infor
mante general ante la Cámara de diputados, Luis Barthou, se pregunta
ba cuál sería su valor: ¿sería ratificado por el Senado de Jos Estados 
Unidos? 

Por otra parte, la ausencia de Rusia-hicieron constar los diputados 
moderados-era peligrosa para la seguridad de Francia. ¿Peligrosa úni
camente porque la revolución ,¡usa amenazaba la estabilidad social y 
política de toda Europa?? También, y sobre todo, porque Francia había 
perdido el contrapeso del que se benefició durante veinticinco años, gra
cias a la alianza francorrusa; la reconstitución de Polonia y la forma
ción de una gran Rumania no eran más que paliativos: no era posible 
pen~ar que aquellos Estados pudieran reemplazar, en el futuro, a la gran 
Rusia. ¿Y no habría que temer una colaboración germanorrusa? Rusia 
buscaría, quizá, en Alemania la ayuda necesaria para su recuperación ; 

(!) Véase pág. 794. 
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esos dos Estados, que eran los vencidos de la guerra, podrían, inclusive, 
caer en la tentación de unirse en la esperanza de un dt:squite común. 

A esos temores, Andrés Tardieu y Luis Loucheur opusieron afirma
ciones de un optimismo imperturbable. Uno de ellos no temía afirmar 
que la solución adoptada para garantizar la seguridad de Francia era 
la mejor. El otro quería demostrar que la satisfacción' de los derechos 
franceses a las reparaciones sería posible. porque la capacidad de pago 
de Alemania se recuperaría rápidamente. Pero Clemenceau se sentía me
nos seguro. Reconocía que el Tra1ado era imperfecto. ¿Podría haber 
sido de otra manera tratándose de una paz de coalición? Las cláusulas 
firmadas en Versalles no eran más, en su opinión, que un conjunto de 
posibilidades, y el éxito final dependería cómo las supiera aprovechar 
Francia. 

Después de un debate prolongado, que duró cinco semanas, la Cá
mara de diputados votó, el 2 de octubre de 1919, por fuerte mayoría 
372 votos, contra 53 y 74 abstenciones) a favor de la ratificación. A pe
sar de ello, esa n1tlyoría no tenía entusiasmo ni ilusiones. 

Italia, aunque figurase en el número de las potencias victoriosas y 
hubiera conseguido considerables ventajas, gracias a la destrucción de 
Austria-Hungría (l), tenía la impresión de haber sido tratada como pa
riente pobre. Por otro lado, no había obtenido todas las ventajas que 
tenía derecho a esperar, según los términos del Tratado de abriC de 1915 
y del Acuerdo concertado, en 1917, en Saint Jean-de-Maurienne. En el 
Adriático, solo recibía parte de la costa dálmata, mientras que el resto 
fue asignado al nuevo Estado de los serbios, croatas y eslovenos-que 
a partir del armisticio se configuró como el rival de Italia-y, en la 
cuestión de Fiume, chocaba contra la firme voluntad del presidente Wil
son; no había participado en la distribución de mandatos sobre las an
tiguas colonias alemanas. En el Mediterráneo oriental. conservaba el 
Dodecaneso, que ocupaba desde 1912; pero. por culpa de la política de 
Lloyd George, se frustró el papel que Italia pensaba desempeñar en la 
zona Sur de Anatolia. La actitud de las otras potencias le parecía aún 
más injusta porque consideraba que su participación en la derrota de las 
Potencias Centrales había sido muy importante. ¿No fue la victoria del 
Piave la que obligó a Austria-Hungría a pedir el armisticio y, por con
siguiente, la causa inmediata de la rendición alemana? Tal era la con
vicción que expresaba desde el 2 de noviembre de 1918, Mussolini, que 
en 1915 había actuado personal e intensamente a favor de la participa
ción en la guerra: "La victoria italiana supera a la de todos los demás 
ejércitos." Verdaderamente, en Francia y Gran Bretaña, la opinión pú
blica estaba muy lejos de atribuir esa importancia al armisticio de Vit
torio-Veneto. Razón de más para que el sentimiento nacional italiano 
se sintiese herido. 

(!) Véase pág. 768. 
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'3,sa amargura se expresó en la mayor parte de la Prensa el mismo 
ci:é, siguiente al de la firma del Tratado de Versalles: la Conferencia 
de: :a Paz no había estimado en su justo valor la participación del ejér
citc italiano en la victoria común; la Conferencia no había reconocido a 
lta\ia sus derechos. Sin embargo, no era cuestión de entorpecer la ratifi
cación. Y cuando el Gobierno, sin esperar el resultado de las elecciones 
legislativas del 15 de noviembre, decidió, el 7 de octubre de 1919, que 
la ratificación se hiciese por .decreto, los medios políticos no manifes
taron indignación seria contra tal solución, a pesar de que era muy dis
cutible: indudablemente no les molestaba eludir, así. la responsabili
dad de la aceptación o de la negativa. En diciembre de 1919, el Gobier
no, ante la nueva Cámara, insistió en la necesidad para Italia de seg11ir 
unida a Francia y Gran Bretaña, y recomendó, en suma, resignación; 
obtuvo mayoría, pero muy modesta. La opinión parlamentaria no ocul
taba su decepción; sin embargo, no se atrevía a reflejarla con sus votos. 

¿Por qué se vacilaba en expresar una amargura tan profunda? El 
malestar moral y las agitaciones sociales explican, parcialmente, esa 
prudencia: la guerra, que había sido condenada por la mayoría de los 
socialistas y por buen 11úmero de católicos, dejó tras sí 11na herencia de 
pasiones y odios en los medios políticos; los movimientos huelguísticos 
se desarrollaron no solo en la industria, sino en la agricultura también, 
en el verano de 1919. Pero era, sobre todo, la situación económica y 
financiera la que pesaba sobre las decisiones gubernamentales. El 12 de 
julio, el ministro de Asuntos Extranjeros. Tittoni, declaró que los ferro
carriles italianos solo tenían carbón para algunas semanas y que incluso 
el abastecimiento de artículos alimenticios no podía asegurarse sin re
currir a las importaciones; añadió que a Italia le era indispensable ob
tener un empréstito exterior de seis o siete mil millones de liras para 
pagar esas compras. ¿Cómo conseguirlo en el momento en que acababan 
de expirar los acuerdos financieros concertados durante la ¡;uerra con 
Gran Bretaña y Io's Estados Unidos? (1 ). Esas condiciones-dijo el mi
nistro-prescriben la orientación de la política exterior. Y el Seco/o con
cluía que es preciso ratificar el Tratado, "si no, la máquina nacional se 
detendrá dentro de algunas semanas". En el transcurso de agosto, el 
ministro del Tesoro expuso en Londres, ante el Consejo Supremo econó
mico, las necesidades de Italia en materias primas. artículos alimenticios 
y créditos angloamericanos. ¿Qué ayuda económica y financiera podría 
esperar Italia si rechazase, o incluso aplazase, la ratificación? 

La opinión pública, y la parlamentaria, de Gran Bretaña acogió al 
Tratado, inmediatamente después de ser firmado, bastante bien. Solo 
los diarios laboristas y la Prensa liberal ortodoxa. hostil al Gabinete de 
unión nacional, consideraron que las cláusulas impuestas a Alemania eran 
demasiado duras. Los periódicos conservadores o liberales unionistas 

( 1) Véase la conclusión del Libro I. 
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tendían a reconocer que el Tratado era tan satisfactorio como podía ser, 
porque consagraba la destrucción del militarismo prusiano y creaba la 
Sociedad de Naciones. La ratificación se efectuó el 21 de julio, después 
de rápidos debates parlamentarios que no dieron lugar a comentarios 
animadül! en la Prensa. Pero cuatro o cinco meses más tarde, el estado 
de la opinión empezó a cambiar. La causa principal de esa evolución fue, 
sin duda, la publicación, a fines de noviembre de 1919, del libro de J ohn 
Maynard Keynes, Las consecuencias económicas de la paz. 

La ruina de la vida económica europea--Oecía Keynes-empezó por 
la guerra, es decir, por la iniciativa alemana; pero se corría el riesgo 
de que esa ruina prosiguiese hasta el fin por la aplicación del Tratado de 
Versalles, que debilitaría "un organismo delicado y complicado, trastor
nado y roto ya p~r la guerra". Antes de 1914, el sistema económico eu
ropeo se agrupaba en torno a Alemania, que era el mejor cliente v el 
mejor proveedor de Rusia, Austria-Hungría, Italia, Bélgica )I! Suiza; 
que ocupaba un importante lugar en el comercio exterior de Bulgaria y 
Rumama, y el segundo lugar (después de la Iridia) en las relaciones eco
nómicas exteriores ·de Gran Bretaña. Ese desarrollo económico descansa
ba sobre la explotación de los recursos del subsuelo alemán-carbón y 
hierro-y sobre el comercio de ultramar. Pues bien: el tratado de paz 
privaba a Alemania de todos sus barcos mercantes de alto bordo, de 
todas sus colonias, de todos los derechos y privilegios que poseía fuera 
de Europa, en sus zonas de influencia económica : le arrebataba la hulla 
del Sarre y el mineral de hierro de la parte de (orena, anexionada en 
1871; iba a hacer quizá que perdiese la Alta Silesia. Pero el tratado que
ría imponerle, además, el pago de las reparaciones, pago que solo po
dría satisfacer desarrollando sus exportaciones de productos industriales. 
Los autores del Tratado no habían comprendido que el resurgir econó
mico de Alemania era necesario para la reconstrucción económica de 
Europa. He ahí-concluye Keynes--el balance de los errores cometidos 
por Lloyd George y, en mayor grado, por Clemenceau. 

Esa tesis tuvo un éxito clamoroso (el libro fue traducido a once idio
mas; se vendieron 140.000 ejemplares); a pesar de sus exageraciones, no 
encontró resistencia seria : hasta veinticinco años más tarde no sufriría 
la crítica de un joven historiador francés. La tesis keynesiana contribuyó 
fuertemente a desacreditar ~as cláusulas de los tratados a los ojos de los 
intelectuales, economistas y hombres de negocios. Contribuiría a ello, 
todavía más, cuando la economía inglesa atravesara, en 1921, una se
vera crisis. 

Pero las diferencias entre París, Roma y Londres no se limitaban a 
las preocupaciones y tendencias generales. Sus intereses chocaron inme
diatamente. 

Entre Francia e Italia le cuestión tunecina. desaparecida casi del hori
zonte político desde hacía más de veinte años, amenazaba con provocar 
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nuevas dificultades. El Gobierno francés, inquieto por el desarrollo de la 
colonia italiana. que. gracias al estatuto de privilegio de que disfrutaba 
en virtud de las Convenciones de 1896, tendía a formar un Estado dentro 
del Estado (1). denunció esas Convenciones en octubre de 1918. Se tra
taba de una decisión impecable, desde el punto de vista jurídico, pues la 
validez del convenio llegaba a su término, pero, desde el punto de vista 
político, resultaba discutible. ¿Era momento oportuno para adoptar una 
posición rigurosa frente a los intereses italianos, el de la terminación de 
una, guerra europea sostenida en común? A decir verdad, la decisión 
era susceptible de modificaciones, pues la aplicación de las Convencio
nes sería modificada, pero a corto plazo; cada tres meses, los italianos de 
Túnez tendrían que temer la pérdida de sus privilegios. Esa precariedad 
les obligar(a, sin duda-pensaba el Gobierno francés-, a pedir la natu
ralización francesa y a dejar, por consiguiente, la comunidad italiana. El 
que la opinión pública y los medios oficiales de Italia protestasen contra 
esa presión no debe sorprender a nadie. 

Las políticas de Francia y Gran Bretaña se enfrentaban en el Próximo 
Oriente. Gran Bretaña, que se había aprovechado de la presencia de 
su cuerpo expedicionario en Siria y su flota de guerra en el Mar Egeo 
para dictar las cláusulas del armisticio con el Imperio otomano, tenía una 
posición dominante desde finales de 1918. Quiso, sobre todo, asegurar 
la protección del Canal de Suez ejerciendo, a título de mandatario, la 
administración de Palestina; obtener, en Mesopotamia, la confirmación 
de una preponderancia económica que poseía ya antes de 1914. y conso
lidar sus posiciones estratégicas del Golfo Pérsico, esenciales para ·1a se
guridad de la India. Francia encaminó su esfuerzo hacia Siria, donde 
poseía, desde hacía mucho, gracias a sus escuelas y misiones religiosas, 
influencia intelectual .entre los medios no musulmanes, y donde obtuvo, 
en 1913, una zona de influencia económica, cuando las grandes potencias 

.,europeas establecieron el reparto de las empresas ferroviarias existen
tes en el Imperio otomano (2). Los acuerdos anglofranceses concertados 
en el transcurso de la guerra (3) fueron revisados a partir de diciembre 
de 1918: Gran Bretaña consiguió que los yacimientos de petróleo de 
Mosul, asignados a Francia en el Acuerdo de 1916, quedasen dentro de 
la zona de influencia británica; a cambio, aceptó que Francia pudiera 
ejercer. a título de mandato, el control político y el poder administrativo, 
no solo sobre el litoral sirio, sino también sobre las regiones de Alepo, 
Homs y Damasco, es decir, sobre territorios que habían sido prometidos 
al Estado Arabe y colocados, de hecho, desde octubre de 1918, con el 
consentimiento del Comandante en Jefe del cuerpo expedicionario bri
tánico, bajo la autoridad del emir Feisal, hijo de Hussein. Pero cuando 
el Gobierno francés quiso extender su ocupación militar a esa Sitia 
interior tropezó no solo con la resistencia de los Estados Unidos, sino 

(1) Véanse págs. 501 y 554. 
(2). Véase pág. 549. 
(3) Véase cap. II de este libro. 

VII: l.\S DISCREPANCIAS ENTRE LOS VENCEDORES 

1111 Repuó~caaos A, (j , 
A 

805 

Mapa 16.-REsUUA.Dü Dll LAS llLl:.CC!UNES l'lillSIDENC!ALES EN LOS ESLIDOS UNIDOS 

EN 1916 Y EN 1920. 
(Según PAULLIN. Atlas o/ the historlcal geogrnph11 of the Unlted Statea.1 



\ 

1. 

'¡ 

'! 

806 TOMO ll: LAS CRISIS DEL SIGLO XX.-DE 1914 A 1929 

tambic con la de Gran Bretaña, cogida en el engranaje de las promesas 
contraé:ctorias que había hecho a los árabes y a los franceses: Lloyd 
George no consintió en retirar las tropas inglesas que, con su presencia, 
protegían· la autoridad de Feisal; y Clemenceau declaró, en mayo de 
1919, que si no se cumplían los compromisos mutuos rehusaría asociar 
su política a la del Gabinete británico en esa parte del mundo. Solo des
pués de cinco meses de discusiones el Gobierno inglés decidió anunciar 
la retirada de su cuerpo expedicionario: pero con la condición de que 
las tropas francesas no penetrasen en las tres ciudades de Siria interior, 
donde se encontraban· las tropas de Feisal. 

Estas discrepancias en Siria llevaron a Ja opinión pública francesa a 
adoptar una posición crítica frente a las iniciativas i~glesas _en t?do. el 
Próximo Oriente. Cuando el 9 de agosto de 1919 la diplomacia bntámca 
obtuvo la firma en Teherán de un acuerdo que prometía a los intereses 
políticos y económicos ingleses en Persia una influencia prep~nderante, 
casi toda la Prensa francesa, desde L'Hwnanité a L'Echo de Fans, denun
ció el imperialismo de Gran Bretafia y declaró que dicho tratado equivalía 
a un régimen de protectorado. 

Esas divisiones entre los aliados de la víspera no eran, sin embargo, 
más que aspectos menores de la situación internacional. Lo decisivo fue 
el repliegue de los Estados Unidos. 

El presidente sometió el tratado de Versalles a la aprobación del Se· 
nado el 10 de julio de 1919, y el 29 de julio le sometió el Pacto de 
garantía prometido al Gobierno francés; el 19 de agosto se celebró. una 
conferencia entre Woodrow Wilson y Ja Comisión de Asuntos Extenores 
del Senado, y Ja discusión giró en torno del artículo 10 del Pacto de la 
Sociedad de Naciones, que el presidente consideraba como la colzmm.a 
vertebral del tratado y la oposición lo estimaba contrario a la Consti
tución. 

Con la intención de subrayar los defectos del tratado y demostrar 
que el presidente había tomado las decisiones esen;i,ales sin te~er en 
cuenta las objeciones de sus colaboradores, la Com1s1ón senatonal de
cidió entonces abrir una encuesta amplia, en la que fueron escuchados 
sesenta testigos. Wilson, para intentar presionar al Senado, ac~~i? direc
tamente al cuerpo electoral. pero por sufrir un ataque de parahs1s. el 25 
de septiembre no pudo terminar su campaña. La lucha entre el presidente, 
que se hallaba fuera de combate, pero que conservaba i?tacta su voluntad, 
y la Comisión senatorial fue desigual: el 20 de noviembre ~e 1919 el 
Senado rechazó la ratificación del tratado de Versalles, pues ésta no ob
tuvo la mavoría de los dos tercios que exigía la Constitución. 

A pesa; de ello, el fracaso no parecía total y defini~ivo : el info~~nte 
de la Comisión, senador Lodge, declaró que consentirfa en la rat1f1ca
ción si el texto fuera acompañado por catorce reservas, entr~ las cuales 
las más importantes serían: la voluntad de los Estados Umdos de no 
contraer ninguna obligación en virtud del artículo 1 O del Pacto Y de 
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negar a la Sociedad de Naciones el derecho de intervenir en las cuestio
nes referentes a la doctrina de Monroe, al régimen de aduanas y al de 
inmigración vigentes en la Unión americana. Pero el presidente declaró 
que esas reservas eran inaceptables. La resistencia de Wilson bastó para 
hacer fracasar la propuesta de Lodge. 

Entonces el Senado, por simple mayoría. que bastaba en este caso, 
votó una resolución que, ignorando el tratado de Versalles, pedía la con
clusión de un tratado de paz entre los Estados Unidos y Alemania. La ini

. dativa, de momento, resultó vana, porque Wilson opuso su veto. 
Fue el cuerpo electoral el que resolvió la cuestión. En las elecciones 

presidenciales de noviembre de 1920 los adversarios del Tratado y de la 
Sociedad de Naciones reunieron 19 millones de sufragios, frente a poco 
más de 9 millones: después de las elecciones legislativas, los republica
nos poseían una mayoría sólida en el Senado: 59 puestos contra 39. La 
desaprobación de la política wilsoniana era indiscutible. 11! 

Lo que determinó el resultado de aquel gran debate fue el sentimiento 
aislacionista. Los medios políticos americanos, después de haber abando
nado, durante apenas tres años, la línea de conducta acostumbrada, vol
vían espontáneamente a las tradiciones que los Estados Unidos habían 
mantenido de~de su origen. No lamentaban, ciertamente, haber partici

. pado de modo decisivo en la guerra mundial; pero se asombraban al 
comprobar la resistencia opuesta por sus asociados europeos a los con
sejos americanos en la Conferencia de la Paz: no querían, por tanto, tener 
responsabilidades directas en la ejecución de los tratados ni, menos aún, 
en el mantenimiento del orden internacional. Tal fue el sentido de la 

. crítica que Lodge dedicó al artículo 10 del Pacto de la Sociedad de Na
ciones: "El rey del Hedjaz tendrá derecho a pedir el envío de tropas 
americanas para rechazar el ataque de los beduinos". La mayoría de la 

· población compartía esos sentimientos, porque no comprendía las que
rellas del Viejo Continente y también, quizá, porque los combatientes 

¡ americanos se habían sentido decepcionados por sus experiencias europeas. 
•;¡li ~;.) ~· 'Pero esas corrientes pr?f~ndas de1 ~spíritu público encon~raron un 
.if: ;:;1 poderoso refuerzo en el espmtu del partido y en el comportamiento per

•;r:: sonal de los dirigentes políticos. 
;.:.·~;;~~·/:Los líderes republicanos se enfrentaron con las tesis wilsonianas, bien 

porque no querían dejar que un pres~dente demócrata imprimiese su 
sello personal en el acuerdo de la paz mundial y confirmase así su pres
tigio, bien porque daban por descontado que su llamamiento a la tra
diéión aislacionista iba a encontrar eco en la opinión pública. Su interés 
éta solicitado más directamente por el resultado de las próximas elec
ciones presidenciales que por el porvenir de la paz del mundo. ¡Cuántos 
&lsos análogos encuentra la explicación histórica en el estudio de las 
relaciones internacionales! 

La actitud del presidente hizo el juego a sus adversarios. Wilson, des
: noviembre de 1918, con ocasión de la renovación parcial del Senado, 
tetvino en la campaña electoral asociando estrechamente la política 
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exterior a ~a controversi~ _entre los partidos (l); pero los republicanos 
ganaron sets puestos e hi~teron prácticamente imposible la obtención de 
una m~yoría d: dos tercios, necesaria para Ja ratificación del tratado 
El presidente, su;i embargo, continuó su camino en la Conferencia de l~ 
Paz ; Y. en, un discurso del 4 de marzo de 1919. declaró estar seguro de 
te~er tr~s el la apla~tante m_ayoría del. pueblo americano. En resumen. 
W1ls~n 1ugó una I?ª~tlda ~lá~1ca en la historia política americana: el lla
mamiento ª.la op1món pu?h~ ~ontra la opinión parlamentaria. Pero, de 
este modo, mcr~~entó la 1m~c1ón de sus adversarios. Por otro lado, no 
tuvo fortaleza fJ~1ca para conttnuar hasta el fin esta lucha, de todos mo
dos muy aleatona; r se encontró, en noviembre de 1919 ante el voto 
del Senado: la negativa a I~ ratificación pura y simple. ¿P~r qué. enton
c~s. no aceptó un compromISo? La ratificación con reservas hubiera po
d.ido proba~lemente c~nseguir la mayoría de los dos tercios, si el Pre
sidente hubiese, aconseJ~do a sus ~migos demócratas votar la resolución 
Lodge. ¿A que se debió ~u neg~ttva a resignarse? ¿A su amor propio 
exasp~rado, a s~ orgullo mtransigente o a su obstinación de enfermo? 
Esta mt:rpretacH?n ha sido admitida frecuentemente por la historiogra·
fía amencana; su:i. embargo, no es convincente, pues Wilson no practicó 
hasta el fin la poht1ca .de todo o nada: el 4 de marzo de 1920, acabó por 
declarar, antes del último voto del Senado, que era necesario 0 abando
nar el tratado, o aceptarlo sin modificaciones que alteraran su semido 
No se negaba, pues, a admitir ciertas reservas; pero las del senado~ 
Lodge anul_aban el ~rtíc~lo 10 del Pacto, que era, indiscutiblemente, la 
clave d~l ~tstema wils~mano: ¿Cómo sorprenderse de que el presidente 
no consmtlera esa capitulación? 
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CONCLUSION DEL LIDRO SEGUNDO 

Si lanzamos una mirada general al acuerdo mundial de paz de 1919, 
se imponen dos consíderaciones: 

Europa occidental había conseguido, a pesar de su estado de ee
nuria económica y de cnsis moral. mantener. en casi todas partes (salvo 
en Libia). las posiciones que poseía antes de i Y 14 en los otros conti
nentes, en forma de e Jonia o semicolonia. A finales de 1919",turopa 
parecía haber dominado, por algún tiempo, las reivindicaciones nacio
nalistas, que meses antes se presentaban amenazadoras; incluso, había 
establecido. mediante mandatos sobre Siria, Paiestina e Irak, un control 
político donde antes no tenía más que una influencia económica y 
financiera. ¿Cómo fue posible esa recuperación'? El éxito se facilitó por 
el nivel del elemento indígíma: tanto en Egipto como en la India, 
los movimientos de masas de la primavera de 1919, que constituyeron 
la gran revelación, fueron solo humo de paja, sin duda porque no esta
ban suficientemente organizados ni contaron con dirección adecuada. Otro 
factor a tener en cuenta fue la actitud del Presidente Wilson, quien, des· 
pués de alentar las reivindicaciones, sin medir quizá exactamente las 
consecuencias que de esos principios se derivaban. estuvo de acuerdo 
con Lloyd George para cerrar el acceso a la Conferencia de la Paz a la 
delegación egipcia y a los enviados del Partido nacionalista boer; la 
delegación de musulmanes de la India fue admitida. pero a petición del 
Gobierno inglés y solo para exponer su opinión acerca del tratado tur
co. En resumen, Wilson no quiso agravar las dificultades del Imperio 
británico. Pero la explicación más digna de tenerse en cuenta es la del 
esfuerzo militar. El Gobierno inglés. por deseoso que estuviese de des
movilizar rápidamente su ejército, envió importantes efectivos a Egipto 
y a la India, a pesar de las vacilaciones de pa1ie de la opinión pública 
y de un intento de sublevación en un regimiento destinado a ultramar. 
El Gobierno francés no titubeó en emprender una expedición militar a 
Siria; y, en Indochina, el gobernador general. para prevenir posibles re· 
vueltas, advierte a los fautores del desorden, en su discurso del 8 de 
mayo de 1919. que Francia dispone de una fuerza formidable. Las dos 
potencias occidentales dt.:mostraron que no tenían la intención de re-

nunciar. 
Pero los Estados Unidos. que habían evitado contrariar los irnperia· 

lismos francés e inglés, abandonaron el tratado de Versalles, el Pacto de 
garantía prometido a Francia y rehusaron participar en la Sociedad de 
Naciones. Esa retirada, tan grave para la suerte ·ae 1os tratados y para 
la paz general. conmovió profundamente un edificio cuyo equilibrio era 
ya precario. ¿Previeron los autores del Tratado de Versalles esa posibili-

RO'l 
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dad e intentaron medir sus consecuencias? ¿O prefirieron, por el con
trario. no tenerla en cuenta? 

Wilson, después de las elecciones s'.:'.na toriaies ele diciembre de 1918 
-49 puestos los republicanos: 47, los demócratas--, no ignoraba las 
dificultades que encontraría para conseguir la mayoría de dos tercios: a 
pesar de ello. contaba con que el Senado se vería obligado a inclinarse 
ante el movimiento de la opinión pública (1). Pero sus allegados no 
compartían, según las apariencias. ese optimismo. El 20 de marzo de 1919, 
cuando Wilson y Lloycl George acaban de ofrecer a Clemenceau el P~c
to de garantía, el coronel House anotaba en su Diario íntimo: "Me 
parece muy poco probable que el Senado acepte esta convención. De 
todos modos, satisface a Clemenceau; y henos aquí, a punto de alcan
zar el verdadero objetivo de la Conferencia." El embajador de Francia 
en Washington había puesto en guardia a su Gobierno contra los riesgos 
de Ja no ratificación del conjunto del Tratado en tres ocasiones, en fe
brero y marzo de 1919. Estas advertencias no fueron puestas en conoci
miento de la Cámara de diputados de Francia. ante la cual Tardieu sólo 
hizo alusión a la hipótesis de la no aceptación del Pacto de garantía. ¿Es 
que consideraba las advertencias del embajador poco dignas de fe? 
¿O creía oportuno mantener el Parlamento en la ignorancia? 

Véanse págs. 771 y 807. 

LIBRO TERCERO 

EUROPA Y EL MUNDO DESDE 1920 A 1929 



I.\TRODUCCION AL LIBRO TERCERO 

Fue la herencia de la guerra la que, durante diez años, continuó do
minando las reiacíones internacionales, tanto en Europa como fuera 
de ella. 

La Hp!icación de los tratados de paz constituyó en Europa el cen
tro de la acción diplomática y de los movimientos de opinión pública; 
pero las perspectivas de la reconstrucción económica, aunque atrajeran 
menos directamente la atención, no tuvieron ciertamente menor impor
tancia. Los esfuerzos de Alemania y Hungría para obtener una revisión 
parcial de los tratados, o para eludir Ja carga de las reparaciones, no 
deben hacer perder de vista las dificultades cuyas causas profundas eran 
la ausencia de Rusia y la balcanízación de la Europa danubiana. Entre 

. el señuelo de los intereses políticos y las preocupaciones económicas es 
muy difícil establecer una armonía. 

Fuera de Europa lo que !Jama, sobre todo, la atención e:; ia suerte 
de las posiciones europeas: competencia entre los intereses de los Esta
dos l.Jnídos o el Japón y los intereses de Europa; auge de los naciona
lismos por el camino ya abierto en 1919. La República china, los paí
ses árabes y, asimismo. la América latina eran, en ese aspecto, escena
rios de profundas transformaciones. 

A pesar de todo, en 1928-1929, las dificultades más apremiantes se 
atenuaron. ¿Sería duradera esa mejoría'! Los contemporáneos dudaban 
de ello, sin creer. sin embargo, en una crisis inminente. ¿Cuáles eran las 
causas de esa sensación de precariedad'? A esta última pregunta intenta 
responder este ensayo de síntesis. 



CAPITULO VIiI 

LAS NUÉVAS INFLUENCIAS 

En ese mundo convaleciente. donde tantas cuestiones apremiantes 
exigían las decisiones de los Gobiernos. la actividad diplomática adop
taba formas nuevas: los contactos personales entre los hombres de Es
tado se multiplicaban, bien en las sesiones del Consejo y Asamblea de 
la Sociedad de Naciones, bien en conferencias !nternacionales; las de
liberaciones encontraban en la Prensa y en la opinión pública una reso
nancia. mayor que en el pasado. ¿Ejercían alguna influencia s.obre esa 
actividad diplomática las condicion~s econó~icas y las tend:~cias de. la 
psicología colectiva? ¿En qué sentido la onentaban las pol1ticas nacl(l-
nales? 

I. LA RECUPERACION ECONOMICA 

De 1920 a 1923 la situación económica. que había sido w.n crítica en 
Europa durante el 'año 1919, continuó siendo prc:caria ; y la inestabil_i
dad de la coyuntura era también, en otras partes del mundo. el rasgo mas 
saliente. 

En Europa, donde la crisis de subproducción se atenuaba lentamen-
te, ]a transformación del mapa político modiíicó profundamente el re
parto de materias primas y de fuentes de energía entre los Estados. Las 
murallas aduaneras que se levantaban a lo largo de las nuevas fronte~as 
entorpecían las relaciones comerciales y limitaban 1.os rr:~rcados '. las .in

dustrias tenían que intentar adaptarse a la nueva. s1tuacio~. La inflación 
monetaria continuaba produciendo el alza de precios; es cierto que daba 
un latigazo temporal a Ja producción y que aliviaba, en Alemania Y 
Francia, por ejemplo, las cargas financierns de los industriales, que, .en 
la práctica, se hallaban liberados de parte de sus deudas; ye'.o la in

flación desanimaba a los inversores de capitales y, por consiguiente, re
trasaba el reequipamiento de la industria. Las imp~rtacionc;s. de materias 
primas procedentes de países extranjeros seguían siendo dificíles, por la 
carencia de medios de pago: los europeos, que antes de 1914 e~pleaban 
para satisfacer esos pagos los beneficios producidos por los capitales. que 
habían invertido en países extranjeros, se encontraban ahora en sit~a
ción mucho menos favorable a ese respecto. Por otra parte, los paises 
vendedores de materias primas compraban, a cambio, a Europa produc
tos industriales; pero, desde el momento en que dejaron de ser provee
dores, cesaron también de ser clientes. Por último, las industrias creadas 
en América del Sur o en Asia, desde 1914 e 1918, resistían la nueva 
competencia europea, por lo menos en el ámbito del mercado local. Así, 
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el comercio mundial, que había progresado rápida y constantemente du
rante el final del siglo XIX y prinicipio del XX, estaba ahora sujeto a 
fluctuaciones brutales. La participación europea en el comercio mundial 
alcanzaba solo el 41 por 100, mie:ltras que en 1913 llegaba al 61 por 100. 
Los exportadores ingleses, más sensibles que los demás a las condiciones 
generales de los mercados europeos y extraeuropeos, sufrieron una des
agradable experiencia: después de una época de espera angustiosa, co
nocieron, entre octubre de 1919 y agosto de 1920, un momento de eufo
ria; pero en seguida fueron víctimas de una crisis económica que se pro
longó durante cerca de dos años. 

Sin embargo, la producción industrial europea conservaba una supe
rioridad técnica en el terreno de las industrias complejas, lo que le ase
guraba una ventaja decisiva frente a todos los países extraeuropeos (coil 
la excepción de los Estados Unidos). Era esto lo que mantenía la es-
peranza del resurgimiento. ,.. 

Pero, si ese resurgimiento europeo se retrasase, ¿podían perderse de 
viSta las dificultades que, durante esta época de adaptación, experimen
tarían también los grandes competidores de Europa, es decir, Japón y los 
Estados Unidos? 

Después de haber conocido, durante la primera guerra mudial, un 
período de gran auge económico, debido a que la actividad de los 
europeos e incluso la de los americanos se había paralizado considera
blemente en el Extremo Oriente y el sureste asiático, Japón pasaba por 
una crisis económica y financiera que culminó entre marzo de 1920 y 
junio de 1921 y se prolongó, suavizándose, hasta casi 1925. Descenso 
brutal de las exportaciones de objetos manufacturados y correlativo des
censo de los precios industriales. que, en dieciocho meses, cayeron des
de un índice de 317 (1914 = 100) al de 201; salidas de oro y divisas 
éxtranjeras para pagar las importaciones y medidas de contracción del 
crédito destinadas a contener ese movimiento; el pánico bancario de mar
zo de 1920, que fue el resultado de esa contracción; disminución de la 
producción que lanzó al paro la cuarta parte, aproximadamente, de la 
mano de obra de ,la gran industria ; restricción del consumo de arroz, 
porque el parado no podía saciar su hambre; descenso consiguiente de 

. Jos precios agrícolas (en el arroz esa caída alcanzó casi el 50 por l 00, 
entre enero y diciembre de 1920); conflictos entre terratenientes y colo
nos por la imposibilidad de pagar Ja renta estos últimos (en un año, se 
registraron 1880 casos graves: ataques a mano armada o incendios): 

·>.tal fue el fruto de esa crisis. Ello demostró Ja importancia decisiva 
que para la economía nipona tenían los mercados de exportación. 

Los Estados Unidos consiguieron en 1919 superar, sin graves difi
. cultades, los problemas planteados por el paso de la economía de guerra 
.á la economía de paz. Pero en octubre de 1920 comenzó una seria cri
'•Sis cuyas causas eran tanto europeas como americanas. Europa compra
: ba muchos menos artículos alimenticios desde que su producción agríco

se aproximaba a la normalidad y menos algodón, a causa de la crisis 
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de los cambios; t 1 Gobierno de los Estados Unidos adoptó una política 
de deflación que lisminuyó el poder de compra, y la Oficina de la Re
serva Federal obli ~ó a los Bancos, mediante la elevación del tipo de des
cuento, a restring1 r los créditos a la industria. La caída de Jos precios 
al por mayor, cuy> índice bajó desde 229, en 1920, a 150, en 1921, fue 
acompañada por u 1a ola de paros (4.750.000 parados) y otra de quiebras 
(100.000, en 1921) Pero, aunque el Gobierno no se creyó en la obliga
ción de intervenir, la crisis se aminoró a partir del otoño de 1921, y-la 
actividad económic t recuperó su ritmo con rapidez. A principios de 1922, 
:..: afirmó el retorn) a la prosperidad. 

En 1923, tanto (:n Europa como fuera de elh, h crisis de adaptación 
quedó, pues, superada. Sin embargo. Europa estaba todavía lejos de 
haber recobrado el lugar que antes de 1914 ocupaba en la economía 
mundial. En vísperas de la guerra, dentro del volumen global de las 
exportaciones intercontinentales, el comercio entre los Estados no europeos 
solo llegaba al 25 por 100 del total; ahora alcanzaba al 40 oor 100. La 
capacidad de producción industrial había disminuido en un '13 por 100 
por lo que se refiere a Europa, de 1913 a 1923, mientras que en los Es-
tados Unidos había aumentado en un 41 por 100. · 

A partir de 1924, la recuperación económica se extendió a la mayor 
p:ute del mundo. 

En 1925, la producción agrícola alcanzó en la Europa occidental y 
central el nivel que tenía en el período 1910-1913. La extracción de hulla 
llegó, millar de toneladas más o menos, a la cifra media de antes de la 
guerra; pero, si en 1913 constituía el 50 por 100 de la producción mun
dial, ahora solo representaba el 47 por 100. Aunque la producción de 
hierro (35.750.000 toneladas métricas) fuese inferior en tres millones de 
.toneladas a la de 1913, el número de husos de la industria algodonera 
~ra· sensiblemente superior. Los intercambios comerciales se veían faci
litados por la política monetaria: la estabilidad de los cambios se en
contraba casi restaurada, y las operaciones de crédito de los Bancos 
Centrales se establecían sobre la base del oro en casi todos los Estados ; 
la relación entre las economías nacionales se hizo, así, más estrecha y la 
interdependencia de esas economías permitía a cada país especializarse en 
las producciones para las que estaba mejor preparado. En resumen: la 
situación evolucionó de manera sastisfactoria y continuó mejorando du
rante los cuatro años siguientes. 

En Japón, la recuperación, más tardía, fue también más lenta. De 1922 
a 1925, el índice de la producción industrial creció solo de 68 a 82 
(1928 = 100); pero, en el transcurso de los dos años siguientes, aumen
tó aproximadamente en un 20 por 100. Es cierto que tal progreso se 
vio perturbado en 1927 por la quiebra de un gran negocio metalúrgico, 
la empresa Suzuki, que amenazó arrastrar consigo al Banco de Formosa ; 
pero la intervención del Gobierno. que puso a flote al Banco y concedió 
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subsidios a vanas empresas, basió para detener esa corta crisis. El 
auge se reanudó en J 928-1929: en un año, el índice aumentó en un 
10 nor !OO. Pero se tral .ba de una prosperidad inquieta Y frágil. . 

En los Estados Unidos. por el contrarío, la rapidez del desarroHo _m
dustrial fue asombrosa. De 1921 a 1929. el aumento de la produc~1ó~ 
alcanzó el 70 por 100 en el acero, el 94 por 100 en los producto~ qu1mi
cos, el 156 po~ ¡ 00 para la extracción de petróleo; en la industr 1a auto
movilística, que en J 929 representaba por sí sola el 12 por 100 del valor 
total de la producción industrial, ese aumento fue del 255 por · ~?· 1:ªs 
dos ramas estancadas fueron la industria hullera, cuya produc:1on 1~
cluso disminuyó ligeramente, a causa de la competencia de la energ1a 
eléctrica y la textii, que aumentó su volumen en ~~ 17 por 100. de 1923 
a 1929, pero vio reducirse el valor de la producc1on. pues la c imp~ten
cia europea obligó a bajar los precios. A pe~ar_ de ello, en el con¡unto 
del sector industrial, el aumento global se cifro en un. 64 por 100. El 
sector agrícola, es cierto. resultó mucho menos fa vorec1do, sobre todo, 
por lo que respecta a la producción cerealista: Ja· c;apac1dad de compra 
de los agricultores, que era en 1921 un 25 ~o~ 100 men?r que en 1914. 
solo mejoró lentamente. Pero. como las act1V1dades ~gncolas solo _ocu
paban al 21 por 100 de la población, esa faceta sombna n~ er~ sufic_iente 
para oscurecer el brillo de la prosperidad. 1:-a renta _nacional paso, en 
ocho años, de 56.500 millones de dólares a. 87.0~ m11lone~; . ':l superá
vit de la balanza comercial se triplicó en crnco anos; _los .1?cd.cs ?e la 
Bolsa de Nueva York indican que, en tres años, la cot1zac1on ~edia de 
Jos valores se había duplicado. La opinión pública estaba entusiasmada 
por el espectáculo de tal éxito. 

En este período de auge, en d que el sistema econó~rüco se des
arrollaba enteramente sobre las mismas bases que se hab1a desarroll~
do durante la mitad del siglo precedente-predominio de la empresa pn
vada · influencia del Estado limitada a la política financiera y a la adu_a
nera~. a los contemporáneos les sorprendía la desigualda~ toda.vía ex1~
tente entre las economías nacionales y, sobre todo, la diferencia consi
derable que se advertía entre el nivel de la prospe~idad de los Estados 
Unidos, por una parte, y el de los Estados mdustnales de Europa, por 

otra. · 
La gran superioridad de la producción americana en el terr~no. ~n-

dustrial estaba en relación directa con el desarrollo de la meca~1Z'.'c1on. 
especialmente rápida en la industri~ del autom~v~l y en la qmm1ca~ Y 
con el perfeccionamiento de los metodos tecnolog1cos._ Los Es_tados vU
ropeos, por múltiples razones, no. podían seguir_ ese ntmo. Mien;ras _en 
Jos Estados Unidos la renta nacional por habitante aument~. vn _diez 
años, en un 25 por 100, en Gran Bretaña, Alemania y Francia casi ~o 
varió; la industria europea, por .tanto, no lo~raba encontrar tan_ fác1l
mentc como la americana los capitales necesanos para la renov~c1ón_ de 
su equipo. Por otra parte, la multiplicación de fronteras y el tab1cam1en-

¡¡ 
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to ad'''''!ero facilitaban en Europ::i ia suneívivencia de estabiccímientos 
indusr _,des viejos, mal equipados o maí situados, de rendimientos me
diocn:;_ En 1929, la producción industrial de los Estados Unidos repre
sentabE d 44.8 por 100 de la mundial, mientras qu::: la de Alemania sol·.:> 
alcanz;:iba el 11.6 por 100, la de Inglaterra el 9.3 por 100, la de Franc;a 
únicamente el 7 por 100 y la de Rusia el 4.6 por 1 OO. 

Los Estados Unidos lograban también una Yentaja cada vez más acen
tuada en el tGrreno agrícola, gracias, sobre to:.lo, al desarrollo de los 
instrumentos de producción mecánicos: en 1930, sus agrícultoíes e:n
pleaban 1.020.000 tractores, en tanto que la agricultura europea. con la 
excepción de Rusia, solo utilizaba 130.000. En este aspecto, la situJ.ción 
del mercado de capitales era Ja causa principal de la diferencia. 

Por último, en el movimiento internacional de capitales. el papel 
principal correspondió a Estados U!1idos. En 1929, _sus inversiones e_n 
países extranjeros alcanzaron. ai'rnx1madamente, Ja cifra de 15.000 mi
llones de dólares: 5.300 millones en América latina; 5.000, en Europ:i; 
3.000, en Canadá; y también en Japón. China e Indias holandesas. 

Pero Ja explicación de esta superioridad americana no hay que ?~s
carla solamente en esas condiciones técnicas y financieras: las cond1c10-
nes demográficas producían el mismo efecto. La pobl:J.cíón europea, _cuya 
cifra global había bajado en el período 1914-1919 como consecuencia de 
las pérdidas de la guerra y la disminución de la natalidad, empezó a cre
cer desde 1920; y el ritmo de ese crecimiento fue incluso más rápido 
que en los primeros años del siglo. Antes de 191_4. _el increment? hab!a 
sido parcialmente compensado por el gran mov11mento de em1grac1on 
dirigido hacia el continente americano; pero ese movimiento encontra
ba ahora en los Estados Unidos una barrera: las leyes de 1921 y 1924. 
destinadas a impedir la degradación ele la raza, ocasionada por la afluen
cia de eslavos y latinos, y a proteger el nivel de vida de la mano 
de obra establecían una restricción tal, que Ja emigración se r~dujo a 
165.000 'personas en 1925, y a 150.000 en 1927. cuando en 1913 esa ci· 
fra había alcanzado cerca ele 1.200.000. Los efectivos de mano de ob1a 
clisvonibles en Europa aumentaron, pues, rápidamente, al reducirse la 
emigración adulta masculina. En el mercado de trabajo. la demanda cr~
cía con mayor rapidez que la oferta. Entre 1923 y 192.7. el paro alcanzo, 
según Jos años, del JO al 17 por 100 de la mano c1c o~ra de Gran Bre
taña; del 7 al 14 por 100. de la ele Al..::rnania; del 10 al 12 por 100. de 
la de Suecia; del JO al 22 por 100, c.k la de Dinamarca. La existencia 
permanente de ese excedente de mano de obra incit2.ba a retardar la 
inecanización, que agravaría aún más el paro. . . . 

Esta situación era de particubr importancia para bs. relaciones m
ternacionales. Las relaciones financieras entre Estados U mdos Y Europa 
repercutían en las relaciones políticas, tanto si se tratab3. de_J pago de las 
deudas de guerra de Francia y Gran Bretaña a Estados Urndos corr:o de 
los llamamientos que dirigían las industrias europeas a Jos capitales 
americanos. La búsqueda de materias primas y de mercados era uno 
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de los móviles esenciales de la política exterior japoneo:~:. En la misma 
Europa, la política continental de Gran Bretaña se orientaba, en gran 
medida, por el deseo de qu,e Alemania recobrase un lugar importante en 
la vida económica; la cuestión de las reparaciones, que oponía los inte
reses económicos de Alemania a los de Francia. fue, durante estos diez 
años, un factor que gravitó pesadamente sobre las relaciones políticas 
de los dos Estad;:is; el interés que ofrecía para la industria alemana y, 
sobre todo, pata la industria inglesa, la reapertura del mercado ruso ex
plica algunas de las iniciativas p01íticas tomadas por los Gobiernos de 
Berlín y Londres en relación con el Gobierno soviético. En fin, en los 
Estados euorpeos, la reacción de fa opinión pública ante Jos problemas de 
política interior y exterior fue muy diferente según el contexto económico 
y financiero en que se presentaran: crisis monetarias del período 1920-
1924 o euforia relativa del período 1925-1928. 

, I:os fa~tores económicos o financieros desempeñaban, pues, c11tmo 
movdes o mstrumentos, un papel más importante que antes de 1914 en 
la política internacional, papel que Ja interpretación histórica no debe 
perder nunca de vista. 

H. LAS TENDENCIAS DE LA I'STCOLOGL\ COLECTIVA 

Pero la influencia de las condiciones económicas y financieras es solo 
uno de los elementos de explicación que deben retener nuestra atencíü;1. 
Las te~dencias de Ja psicolo~ía. colectiva no son de menor importancia, 
ta~to _s1 se trata de. J~s mov1m1entos de las ideas políticas como de las 
ag1tac1ones del sentimiento nacional. 

Las instituciones democráticas y parlamentarias habían atravesado 
la guerra de 1914-1918 sin sufrir daños aparentes, por lo que se refiere 
a los Estados donde esas instituciones habían enraizado durante el trans-

, . curso del siglo XIX (1); pero no resistieron tan bien las dificultades de 
después ?e ~~ guerra. ~n Alemania, el régimen electoral establecido por 
la Const1tuc10n de We1mar llevó a la formación de Ministerios de coali
ción, condenados a arbitrar compromisos que conciliasen los intereses 
de los partidos representados en ellas. En Francia, la vida política se 
caracterizó por la crisis de parlamentarios, de métodos d~ t¡·2bajo en el 
Parlamento y, sobre todo, de Ja autoridad del poder ejecutivo; el d~seo 
de una reforma del Estado, de un remozamiento de las instituciones, co
menzó a aparecer en 1920; sin encontrar todavía eco en la masa de b 

·opinión públi~a; tal deseo ganó terrtno en el curso de Jos años siguien
,tes. En la misma Gran Bretaña, la máquina política rechinó en varias 
;o.casiones. En los tres Estados, el Parlamento, para hacer frente a nece-

•• 1s1dades urgentes, se veía obligado a renunciar temporalmente a sus atri
buciones esenciales y a autorizar al poder ejecutivo para que legislase. 

(I} Véase pág. 750. 
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El régímen de los decretos-leyes sustituía. aquí y allá, al régimen de 
la ley; era una grave dejación de los principios que, antes de 191..f, cons
tituían la base del derecho público de la Europa liberal y democráuca. La 
opinión pública manif~staba por los principios de la democracia parla
mentaria una desafección lo suficientemente grave para que, en 1928. 
se preocupase de ella Ja Unión Interparlamentaria. 

La causa inmediata de esas dificultades era el contraste entre la so
ciedad política y la sociedad económica. El régimen parlamentario, en 
el que los grupos profesionales, económicos y financieros pueden in
tentar fácilmente imponer sus puntos de vista, es incapaz con frecuen
cia de constituirse en árbitro de los intereses divergentes entre produc
tores y consumidores o entre grupos de productores, y de tomar rápi
damente las decisiones que exige la situación económica o monetaria. 

Pero, en el fondo. lo que dominaba en aquella crisis era la existen
cia en Europa de regímenes nuevos que rechazaban la concepción de! 
liberalismo democrático. El comunismo ruso. después de su victoria en 
la guerra civil (l ). ejercia su autoridad mediante la Tercera Internacio
nal, que orientaba la acción de los partidos comunistas de Aiemania, 
Francia e Italia. pero que no encontraba tern:no favorable en Gran Bre
taña, donde sus efectivos eran muy escasos. El fascismo, después del 
éxito de Ja marcha sobre Roma del 24 de octubre de 1922, quería apor
tar una solución nueva al problema dd Estado; en 1923, halló eco en 
España con la dictadura del general Primo de Rivera; y, después. en 
1925, en Polonia, donde el general Pilsudski estableció un sistema polí
tico autoritario. 

En las relaciones políticas internacionales. la presencia de esos re
gímenes autoritarios era una causa de inestabilidad y, a la vez. podía 
eonvertirse en una amenaza para la paz. Los movimientos antiparlamen
tarios de Francia y de Alemania, miraban bien a Moscú, bien a Roma: 
lo!§! Partidos comunistas nacionales se adhirieron. por principios. a la 
política exterior de la Rusia soviética; los grupos burgueses que simpa
tizaban con el fascismo deseaban que la política francesa favoreciese los 
intereses italianos. Los conflictos ideológicos contribuían a agravar los 
antagonismos entre los Estados, y el poder personal sentía la necesidad 
de afirmar en la acción exterior su prestigio y su voluntad de poderío. 

La exasperación de los nacionalismos y los rencores y odios que no 
podía dejar de provocar la aplicación de los tratados, dieron gran im
portancia al problema de las minorías en aquellos Estados donde exis
uan grupos de población. a menudo numerosos (30 por 100 de los ciu
dadanos, en Polonia; 29 por 100, en Checoslovaquia). que considera
ban extranjero el poder del Gobierno al que se encontraban sometidos. 
Antes de 1914, esas minorías nacionales (2) fueron, a veces, protegidas 

(1) Véanse pág. 828 y sgs. 
('.!) Sobre Ja cuestión ele las minorías nacionales antes de 1914, véanse pági

nJs 444-447 y 589-591. 
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por las grandes potencias-:-en el Imperio. otom~no. por ejemplo-; pero 
esa acción, raramente desmteresada, fue mterml!enk. Ll'S autores de los 
tratados de paz quisieron sustitmr esa protección ocasiun;il por una ga
rantía más segura. Para apaciguar o prevenir los conl11ctos entre los 
grupos minoritarios y el Gobierno del Estado en douJt.: esas poblaciones 
se vieron obligadas a vivir, prometieron a los miembros d.e esos gi"upos 
que podrían conservar su lengua, su religión, sus establec1m1entos esco
lares y de beneficiencia y utilizar tod9s los métodos lícllos para defender 
sus libertades: libertad de Prensa. derecho de reunión y de ascdación 
y derecho de voto. Catorce Estados nuevos tuvieron que .comprorn~'.erse 
a no establecer, por lo que respectaba a los derechos CIVIies y polttlco~, 
ninguna discriminacion en perjuicio de aquellos ciudadanos que se di
ferenciaran de la mayoría por raza, lengua o religión. Dicho régimen 
fué colocado bajo la inspección de la Sociedad de Naciones, cuyo Con
sejo debería examinar las quejas planteadas por lo~ miembros ~ninori
tarios. Se trataba de una obra de paz, que respondia a un sent1m1ento 
liberal expresado con frecuencia antes de 1914, y que, aunque .imponía 
presiones a los Estados en cuestión. podía resguardarlos de movumentcs 
irredendistas. 

Pero, en la práctica. ese régimen no respondió, ni mucho menos, a 
las esperanzas de sus promotores. Los procedimientos entablados ante el 
Consejo de la Sociedad de Naciones por los miembros de las minorías 
nacionales estaban inspirados con frecuencia por motivos políticos, y el 
interés por proteger las libertades individuales o colectivas solo se. invo
caba para utilizarlo como maniobra. Su objeto era acusar a detenrnnados 
Estados ante la opinión pública internacional y afirmar. en el. ·~;no del 
grupo minoritario, el sentimiento de protesta y. a veces, in el u~ . ;n sen
timiento separatista. Estos procedimientos perpetuaban. pues, ,.,,"; situa
ción tensa. cuando estaban destinados a asegqrar la tranquilid' ~: de los 
Estados nuevos. La respuesta de los Estados ·en cuestión esta!: ·ns pira
da por preocupaciones análogas: los Gobier!JOS intentaban ob'. e ;:r, me
diante regateos diplomáticos, complacencias ztululgemes dentro cid Con
sejo de la Sociedad; se quejaban de estar sometidos a un régimen de 
excepción, pues el sistema de protección a las minorías solo se aplicaba 
a ciertos Estados y. en· muchos otros, los grupos minoritarios sufrían 
presiones contra las que no podían interponer recurso alguno. Por eso, 
pedían la generalización del sistema. Pero la Asamblea de la Sociedad 
de Naciones. a partir de 1922. se negaba a e;o,.tender la aplicación del es
tatuto de minorías. no solo porque tropezaría, en caso contrario, con la 
oposición de detcrmmadas grandes potencias (¿podía creerse que Gran 
Bretaiia aceptara que la Sociedad examinase la cuestión irlandesa?), sino 
también porque temía resucitar otras minorías nacionales en lugares en 
los que no existían tales litigios. 

Gracias a esos dt.:bates, lJ.Ue ocupaban gran parte del orden del día 
de las sesiones de la Sociedad, el problema de las nacionalidades gozó 
de una amplia publicidad. El resultado era. con frecuencia. "el cultivo 
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intensi•/CJ, a temperatura de estufa, de todos los elementos de disociación, 
perturbación, in~stabiliclad y malestar". De este modo, aunque la impor
tancia numérica de las minorías fuese en la Europa de 1919 la mitad 
menor que en la Europa de 1914, su importancia política había aumenta
do ampliamente, según atestiguó uno de los hombres de Estado más 
relacionado con la obra de Ginebra. ¿No sería conveniente, para terminar 
con aquellas dificultades, pensar en un intercambio de minorías? Esa fue 
la solución aplicada al caso de Turquía y Grecia en 1923. Pero los sufri
mientos maforiales y morales ocasionados a esas poblaciones desarrai
gadas bastaron para la condenación del sistema. 

Fuera de Europa, los movimientos originados por el sentimiento na
cional tenían otro carácter. Indudablemente, la cuestión de las minorías 
nacionales se planteó también en este caso; pero fue desplazada por 
problemas de importancia mundial, que pusieron sobre el tapete el des
tino de los intereses europeos en los otros continentes. Es cierto que las 
reivindicaciones nacionales no tenían siempre resonancia política inter
nacional: la protesta de los nacionalistas en la India, cuando Gandhi. 
desarolló la campaña de no cooperación de 1921-1922, era solo, en aquel 
momento, un problema británico. Pero dos de esos grandes movimientos, 
los de China y del Islam, tenían internacionalmente un alcance singu
lar (1). Los dos comenzaron en 1919 a adquirir importancia en este sen
tido, sin poder ejercer ninguna influencia eficaz en el acuerdo de paz. 
¿Qué nuevas características presentaron desde 1920 hasta 1930? 

Los movimientos nacionalistas musulmanes, que podían afectar en 
Asia y Africa a cerca de 250 millones de hombres. tomaron, a partir de 
1920, nueva fuerza. La causa profunda de ese salto fue muy posiblemen
te la indignación provocada por los acuerdos de paz que, no obstante 
las promesas wilsonianas, habían extendido el collfrol europeo sobre los 
países árabes del Próximo Oriente (2). Los promotores de esos movi
mientos, a pesar de su intento de organizar la resistencia contra la do
minación política o contra Ja influencia predominante de Europa, adopta
ban con frecuencia la técnica militar de esos europeos y se inspiraban 
a veces incluso en sus instituciones políticas o administrativas; los pu
ritanos, que manifestaban la más profunda antipatía hacia la civilización 
occidental, moderaban ahora su intransigencia, porque comprendían que 
si no aceptaban alguna de las formas de esa civilización, no serían capa
ces de liberarse de la dominación extranjera. 

En la base de esos movimientos, la gran fuerza que animaba a las 
masas populares era el sentimiento religioso: eso, sin duda, explica la 
audacia y Ja tenacidad de los turcos, de las tribus rifeñas y ele los senu
sitas. Pero los dirigentes y los jefes, a menudo, se hallaban desligados de 

( 1) Véanse págs.. 762-765. 
e:'.) Véase la conclusión del libro II. 
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pr~ocupaciones religiosas y se orientaban por designios políticos. En 
Egipto, Zaglul se guardó muy bien de tomar posición en la cuestión del 
Califato otomano y tampoco deseaba que los jefes religiosos interviniesen 
en la organización del movimiento nacional, pues aspiraba a que los 
cristianos coptos se a.sociaran a los musulmanes. En las Indias holan
desas, la Asociación Sarekat Islam, que formuló el programa de las rei
vindicaciones indígenas frente al colonialismo holandés, admitía en su 
seno a los no musulmanes. En Turquía, Mustafá Kemal llegó hasta 
a proclamar la separación entre la Iglesia y el Estado. En el período de 
1920 a 1926 no se presenció ningún gran impulso de solidaridad musul
mana. Aquellos movimientos invocaban una noción occidental-la del 
Estado nacional-y parecía que no trataban de coordinar sus esfuerzos. 
Solo en raras ocasiones buscaron el apoyo de la Internacional Comu
nista, porque las masas musulmanas permanecían insensibles a la con
signa de la lucha de clases y porque los dirigentes desconfiaban del ~ro-
grama soviético. · 

Los soberanos de aquellos países apenas estimulaban esas iniciativas. 
Las dinastías islámicas, allí donde subsistían, deseaban la mayoría de las 
veces soluciones de compromiso, pues una política de aventura podría 
producir su caída; el sultán otomano estaba incluso dispuesto a aceptar 
la protección extranjera, con tal que esta le consolidase en el poder. Eran 
hombres nuevos, dictadores, los que dirigían los movimientos naciona
les. La división de los europeos era su mejor triunfo: el conflicto entre 
los intereses de Gran Bretaña, Francia e Italia, que se vigilaban entre sí, 
intentando aprovechar, cada uno contra los demás, sus problemas comu
nes, y que no querían, sobre todo, sacar las castañas del fuego en bene
ficio de sus competidores; el conflicto de opiniones dentro de cada uno 
de aquellos tres Estados. entre los partidarios de una política imperia
lista y los que se oponían a ella por principios o por no querer aceptar 
las cargas que tal política implicaba. 

El movimiento nacional chino, que se había puesto de manifiesto 
en mayo de 1919 (1). sufrió un eclipse en 1920-1921, como consecuen
cia de la gravedad de la crisis interior. La guerra civil, suspendida durante 
la Conferencia de la paz, se reanudó; librábase entre el Gobierno de 
Pekín-es decir: el grupo de generales corrientemente llamado el Club 
de An-Fu-y el Gobierno de Cantón, refugio de Sunt Yat-sen y los auto
res de la Revolución de 191 L Los dos Gobiernos rivales se encontraban 
a la vez en lucha abierta con disidentes o rebeliones locales: en 1922, 
de las dieciocho provincias que formaban la China propiamente dicha, 
cuatro se hallaban bajo el dominio efectivo de Pekín, dos bajo el de 
Cantón y las otras doce, prácticamente independientes, estaban en ma
nos de generales cuyo poder de hecho era discutido. con frecuencia. por 
otros rivales. Los Ser1ores de la guerra se acomodaban fácilmente a 

(1) Véanse págs. 762-764. 
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ese caos, pues extn ían de el beneficios personales. Pero empezaban 
a perfilarse dos fuer ~s de resurgímiento: el Partido K11omi11tang y el 
Partido comunista. 

Sun Yat-sen reor¡ .anizó, en 1923, el Partido Kuomintang, y en 1924 le 
dio una doctrina .cor su libro Los tres principios del pueblo. China-de
cía-se había conve. tido en un mercado colonial; oprimida por las po
tencias imperialistas, era el esclavo de más de diez amos. Para escapar 
de esa decadencia no había otro camino que el de asimilar la civiliza
ción material de los occidentales, sin abandonar, por ello, la moral y la 
filosofía política chinas. En este aspecto, el pensamiento de Sun Yat
sen no añadía gran cosa a los temas habituales de los ref armadores, de 
Leang Ki-chao, por ejemplo (1). Pero la diferencia existía desde el punto 
de vista social y político. Sun consideraba que la situación económica 
de China era demasiado diferente de la de Europa para que fuese 
posible adoptar la solución marxista; se limitaba. por tanto, a prever la 
nacionalización de las industrias esenciales; pero respetaba íntegramente 
la propiedad rústica, que solo aspiraba a corregir, mediante medidas 
fiscales, suprimiendo las desigualdades más indignantes. En cuanto a Ja 
organización política, sería democrática, es decir, aseguraría a todos Jos 
ciudadanos el disfrute de los mismos derechos; pero no se inspiraría en 
el ejemplo francés, inglés ni americano, no solo porque las caracterís
ticas del medio chino no se prestaban a la aplicación de los métodos 
occidentales, sino también porque esos métodos no eran en sí mismos 
satisfactorios. China debía aportar, pues, su propia solución : conceder 
a- la aristocracia de la inteligencia el papel dirigente; conceder a la masa 
un simple derecho de inspección, que solo podría ejercer después de un 

- período de educación. Los tres principios del pueblo llevaban, por tanto, 
a sugerir un Gobierno fuerte, muy diferente del que Sun había pro
puesto en 1912. ¿Se debía esa evolución únicamente al resultado de las 
eJtiperiencias y decepciones del padre de la revolución china? Se debía 
también, sin ninguna duda, al espectáculo de las revoluciones europeas, 
que, tanto en Italia como en Rusia, habían llevedo ::i.l poder regímenes 
autoritarios. 

Pero la experiencia comunista, descartada por Sun Yat-sen. contaba 
con sus apóstoles, que en 1919 comenzaron a extender sus ideas entre 
la juventud universitaria (2). En julio de 1921, Chan To-siu, designado 
por el Congreso de la Internacional Comunista para organizar el Partido 
chino, celebró en Shangai su primera reunión, asistido por Li Ta-caho y 
Mao Tse-tung; en torno a él solo hay todavía un puñado de hombres. 
Entonces fue cuando el Partido empezó a reclutar adherentes en los 
medios obreros de la región industrial de Honan-principalmente en los 
establecimientos metalúrgicos de Han Yeh Ping-; sin embargo, hasta 
1924 no llegaría al mundo campesino. 

(1) Véase pág. 759. 
l2} Véase pág. 760. 
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Frente a esas fuerzas materiales o sentimentales, que constituían una 
causa permanente de dificullades y desavenencias para las relaciones rn
ternacionales. las fuerzas de contrapeso se encontraban en decadencia 
desde la proclamación de la ruptura entre la Segunda Internacional Y la 
Internacional Comunista. a princ1 píos de 1919 · (1). La escisión entre el 
socialismo democrático v el movimiento comunísta se realizó en Francia 
en diciembre de J 920. 'y también en Alemania e lt:ilia. El socialismo, 
debilitado por esa escisión, tenía menos probabilidades aún. q~e antes 
de J 914 de ejercer una acción enérgica enderezada al mante111rn1ento de 
Ja paz. . 

·En realidad. el contrapeso más eficaz que frenaba las fuerzas de diso-
ciación durante Jos diez años siguientes a la firma de los tratados de 
paz era el cansancio de los pueblos: agotados po~. un esfuerzo d~ma
siado prolongado, esos pueblos aspiraban a la establlldad, a la segundad 
del mañana; todavía oponían una fuerza de mercia a cualquiera que ha
blase de guerra. 

IH. LAS POLITICAS NACIONALES 

En Jos grandes Estados que estaban en condiciones de ejercer ~u in
fluencia, la orientación de la política exterior seguía . estando dom~nad~. 
evidentamente, por las preocupaciones que ya se mamfestaron al discutir 
el acuerdo de paz (2). Sin embargo, aparecían ciertas tendencias nuevas 
en el comportamiento de la opiníón pública o en las intenciones de los 
hombres de Estado. 

En Alemania, el régimen democrático improvisado por la Consti
tución de Weirnar no tenía raíces en la opinión pública. La Reichswehr. 
cuyos mandos eran los mismos del antiguo ejército imperial, estaba alo
jada en la República como un cuerpo extraFío: sin ~1'.1bargo, ~~ 1920 a 
1926 aparentó no tomar partido en el problema del reg1men poht1co_, pues 
quería ser, por encima de los par~idos, el ó~gano ~e los gr~ndes mt~re
ses nacionales y encarnar la patna, y al mismo tiempo deseaba evitar 
comprometerse. en espera del momento en que pudiera afirmar su pri
macía; el general Von Seeckt estimaba simplemente que no era todavía 
posible cambiar la forma del Estado. Esa actitud d~ aparente reserva n? 
impedía al ejército, sin embargo, ejercer una autond~d. real en determi
nadas ocasiones: actuaba de co!llrapeso del poder clVll, porque el Go
bierno no podía hacer frente, sin él, a las revueltas interiores. 

En la vida parlamentaria, el rasgo esencial era la posición adop1'.1da 
por el Partido populista. gracias al impulso de Gustavo Stresemann. Mien
tras que en noviembre de 1922 los populistas aceptaron formar parte de 
un Gabinete de coalición-el Ministerio Cuno-, que llevó a cabo una 

(i) \léas~ pág. 75i. 
{2) Vcasc capitulo Y. 
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polític::. de resistencia ante Francia en e! problema de las repawciones. en 
agosto ic 1923, el jefe de los populistas adoptó la polftica de la ejecu
ción de los tratados. Alemania iba, por tanto, a dejar de discutir el prin
cipio de las reparaciones, a respetar sus obligaciones de desarme y a 
afirmar que no quería pensar en el desquite. 

Los móviles inmediatos de ese cambio de. frente fueron, verosímil
mente, los intereses económicos. Para volver a constituir sus reservas de 
materias primas y renovar su equipo industrial. Alemania tenía que re
currir a capitales extranjeros. Stresemann anotó en su Diario personal: 
"Necesitamos urgentemente algunos miles de millones." Si el Reich no 
llegase a un acuerdo con los países posedores de capitales. iría a un ca
taclismo económico, pues-añadía-"no. tenemos con qué financiar nues
tras empresas". ¿Cómo conseguir esto sin dar seguridades a los capi
talistas ingleses y americanos? Adem<ís. la actitud conciliatoria permitiría 
obtener. a su debido tiempo, ventajas políticas. Alemania, una vez admi
tida en la Sociedad de Naciones. conseguiría progresivamente la revisión 
del Tratado de Versalles. Evacuación de los territorios renanos; inter
vención diplomática en favor de los alemanes que se encontraban bajo 
dominación extranjera, en Checoslovaquia y Polonia sobre todo; recti
ficación de la frontera poiaca con el fin de suprimir el pasillo: a más 
largo plazo, en fin. integración de la República de Austria en el Reich: 
he ahí las perspectivas que Stresemann indicaba, el 7 de septiembre 
de 1925, en una carta dirigida al ex Kronprinz de Prusia. 

La adopción de esa línea de conducta nueva, que durante seis años 
iba a orientar la política exterior alemana, no era. pues, más que una 
prueba de realismo político: Strescmann pensaba que Alemania debía 
escoger la orientación occidental. Cierto que no se negó a negociar con el 
Gobierno soviético en el invierno de 1925-1926, ni a prometerle. en 
abril de 1926. la neutralidad de Alemania, en el caso de que las Po
tencias Occidentales quisieran emprender una guerra de agresión contra 
la U. R. S. S.; pero en seguida utilizó ese tratado germanorruso como 
medio de presión contra Francia y Gran Bretaña para obtener un pues
to permanente en el Consejo de la Sociedad de Naciones. Para Strese
mann, la Rusia soviética parecía ser, según la expresión de un diplomá
tico alemán, "un triunfo para jugar contra ei Oeste" (1 ). 

Pero a medida que se desarrollaba la política de "ejecución" de los 
tratados, iba adquiriendo fuerza la resistencia del nacionalismo intran
sigente en la opinión pública alemana. En 1924 y 1925, cuando Strese
mann anunció las líneas generales de su programa, chocó solamente 
con las vehementes críticas de los alemanes nacionalistas, que entonces es
taban apoyados por la quinta parte aproximadamente del cuerpo electo
ral. En las elecciones generales de mayo de 1928. en las que fueron nu
merosas las abstenciones, los partidos que aprobaban la política de eje
cución de los tratados reunieron todavía 17 millones de votos, en un 

(1) Véase cap:tulo X. 
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cuerpo electoral de cerca de 26 mil.lones de censo. Pero en septiembre de 
1930 esos partidos perdieron 2.700.000 votos, mientras que el partido 
nacionalsocialista, que predicaba abiertamente la guerra de desquite, ganó 
5.600.000. 

Esta evolución de la opinión pública llama más la atención que los 
incidentes diplomáticos. ¿Consideraba la oposición nacionalista que la 
política de cumplimiento de los tratados había sido decepcionante? No 
condenaba Jos resultados de esa política; condenaba el principio. ¿Se 
trataba de la manifestación de inquietudes, o incluso de angustias, pro
vocadas por las dificultades económicas y sociales? En esa época, la re
cuperación económica de Alemania, que se había desarrollado en forma 
muy favorable entre 1925 y 1929, gracias en parte a la afluencia de ca
pitales americanos (1), sufrió, es cierto, un sensible retraso; pero sería 
en 1931 realmente cuando el Reich se vería seriamente alcanzado por la 
crisis mundial. Entre todas esas interpretaciones, la mayoría de la PreJISª 
alemana no titubeó: la explicación de ese desplazamiento de fuer:l:as 
políticas se hallaba en el ímpetu del sentimiento patrótico y el deseo de 
borrar la vergüenza nacional; las causas económicas no desempeñaban 
en tal ocasión papel activo alguno. 

En Italia, la crisis económica, social y moral que se había mani
festado desde el verano de 1919, se prolongaba ya durante tres años (2). 
En dos ocasiones, los disturbios interiores revistieron gra'fedad. Los Go
biernos efímeros-Nitti; después, Giolitti y Sforza; por último, Facta-, 
solo pudieron emprender una tímida política exterior. 

La situación cambió a partir del golpe de Estado del 30 de octubre 
d~ 1922 y el advenimiento del régimen fascista. La política exterior estuvo 
dirigida desde aquel momento por un hombre que no sufría la influen
cia de los partidos ni tampoco, en los primeros años, la de los medios de 
los hombres de negocios. Mussolini, desde el armisticio de 1919, no ha
bía dejado nunca de rechazar las tendencias del internacionalismo ni de 
insistir en la preeminencia del Estado, cuya soberanía debía ser absoluta 
e intangible; había afirmado su voluntad de restaurar la grandeza de 
Italia, no solo mediante la refundición de las instituciones, sino también 
por medio de una transformación espiritual, y de hacer reconocer sus 
intereses y derechos frente a consorcios demasiado inclinados a consi
derar a Italia como a un Portugal; había anunciado, en fin, su voluntad 
de iniciar un período grandioso de la historia italiana. En sus primeras 
declaraciones públicas, después de la toma del poder, proclamó sus in
tenciones. Si la Entente no se convertía en un bloque homogéneo y equi-

. librado, compuesto por miembros iguales en deberes y derechos, Italia 
recobraría su libertad de acción. Aunque no se viera obligada a ello, 
Italia debería evitar ligarse al sistema de la ~ociedad de Naciones, por-

'' .. ;, (J) Véase capítulo IX. 
't:~) Véanse págs. 801 y 802. 
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que el mantenimiento de una paz perpetua no era posible ni deseable y 
la ~ar~ntía del statu quo .erritorial sería simpl!!mente un instrnmenro f ran
comgles: los tratados de paz no eran eternos; debían ser revisados en el 
momento en que no se adaptasen a las realidades. 

De esas premisas se deducían dos principios para la acción. Por un 
I_ado. ~l Gob~e:no italiano ~ebía dominar el Mediterráneo y expulsar de 
el a los_ paras1tos: ~l ~erhterráneo debía ser y sería el mare nostrum; 
la cuestwn del ~cJ.i:iáttco se_ encontraba, como es natural, en el primer 
plano de esos objetivos m•.!diterráneos. Por otro lado, la restauración de 
Austria:Hun~ría, incluso er, forma de una simple Confederación danubia
na, sena peligrosa para los intereses italianos, pues esa Confederación 
(a I?enos de realizarse bajo la égida de Italia) no dejaría de emprender 
un mtento de expansión en dirección al Adríático; lo mismo ocurriría 
en el caso de que ~lemania a?sorbiese a la República de Austria, ya que 
los Estados danubianos termmarían gravitando en la órbita del sistema 
alemán, constituyendo una amenaza en la espalda de Italia que paraliza
ría ª, es.~. Por eso Mussolini declaró, el 20 de mayo de 1925, que no 
podna . tolerar nu~ca esa pa'tente violación de los tratados que sería 
la anexión de Austria por Alemania". • 

, Esa política exterior de la Italia fascista, tan brillantemente formula
da, era solo s~perficialmente enérgica ; debía mantenerse circunspecta 
hasta q~e el p_a1s f~ese regener~d? ei_i todos los órdenes: político, moral. 
económico y fmanciero. Mussoltm rmsmo señaló esa necesidad en un dis
curse_> de fe~~ero de 1923. Pero la regeneración era lenta. Desde el punto 
de vista P?httco •. de 1925 ~ 1926 el ré~imen atravesó una crisis tan grave, 
q~e yarecta posibl~ _la _ca1da del fascismo. Desde el punto de vista eco
no~tco, la produccton mdustrial, que recibía por vía marítima las cuatro 
qumtas partes de sus ma!erias primas y combustibles, siguió dependiendo 
estrecha~e.nte del extran1ero. ¿Y podía olvidarse la debilidad de los re
~ursos mt11tares y navales? La flota de guerra en 1923 era inferior no 
s?lo a las. escuadras inglesas del Mediterráneo-no hace falta decirlo-, 
smo también a las fuerzas navales francesas; la construcción de cinco 
cruceros, que por entonces se decidió, no se terminaría hasta I 932. Los 
proyectos de r~organización del ejército no fueron preparados hasta 1926 
Y solo se :e~ltz~ban lentamente. Esto era lo que aconsejaba prudencia. 
Por eso_. m siquiera el desdén que el Duce manifestaba por ia Sociedad 
de Naciones, aquella "organización académica, sín vida ni importancia" 
le llevó a la_ conclusión lógica. En lugar de abandonarla declaró: "E~ 
general, prefxero estar dentro, y no fuera." 

~ra confesar que no había llegado la hora de realizar la obra "dura 
paciente, de líneas ciclópeas'', que anunciara la víspera de su Ilégad~ aÍ 
poder. 

El gran Estado ruso, cuya población (133 millones en 1923; 146 mi
l~ones en 1926) formaba las dos quintas partes de toda la población con
tmental, atravesó en 1919 una crisis que casi produjo el hundimiento del 
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reg1men soviético. La esperanza concebida por la Tercera lnternac1onai 
de que el impulso comurnsta se extendiese a Alemania y Hungría se 
derrumbó rápidamente. E! Gobierno soviético se encontró amenazado, 
sobre todo entre abril y octubre, por las ofensivas convergentes de los 
ejércitos blancos. Pero al final del otoño el ejército rojo consiguió des
trozar esas ofe~1Slvas y recobrar la iniciativa de las operaciones. Enton
ces el Gobierno polaco enarboló otra vez la política de intervención, 
abandonada ya por Gran Bretaiia y Francia, y ofreció su ayuda al último 
ejército blanco que aún combatía, el de Wrange!, del sur de Rusia, en la 
prima vera de 1920. Esa política sufrió un nuevo fracaso: h guerca po
lacorrusa permitió. sin duda, a Polonia extender sus territorios por Rusia 
blanca; pero no cons1gu1,) salvar a las tropas de Wrangel, que fueron pues
tas fuera de combate en noviembre de 1920, en cuanto terminó la guerra 
polacorrusa. 
.. Solo desde esa fecha pudo el Gobierno soviético dedicar más aten

ción a su política exterior general, después de haber conjurado los pe
ligros mas inmediatos. Las condiciones psicológicas y los rnoviles eco
nómicos orientaban igualmente esa política. 

Los dingentes sov1ét1cos no creyeron posible en 1919 una coexistencia 
pacífica entre su Estado y los grandes Estados capitcdistas: les parecía 
verosímil y lógico que las Potencias occidentales tratasen de suprimir el 
foco del cumurnsmo. El fracaso de la intervención anglofrancesa disipó 
ese temor. Algunos de esos dirigentes-esa era Ja opinión ue Lenin · y 
Stalin··-lkgaron, pues. a pensar que la coexistencia era posible, por lo 
menos· durante algún tiempo, con la condición de que el Gobierno de 
Mo~cú cor1S1gu1era disociar el frente capitalista y evitar la : ··.,cnaza de 
una coalición. Para alcanzar ese objetivo era necesario tranquiüzar a la 
burguesía: poner sordina a la acc1ó11 de la Internacional Comunista ; 
dejar de agitar en Europa la bandera di: /u re\'0/11ciJ11: 1imiiar su pro
grama al estabkc1miento del comunismo en un solo país; conc:uir pactos 
de no agresión con los vecinos rnme~liatos; obtener que los ·.otadcis de 
Europa occidental rccon0<;ieran de jure al régimen sov1éllco, ..:vnstituían 
los medios para ello. Esa táctica no cerrarfa el camino del futuro, pues 
bastaría cun que el Estado comunista existiese para que su ejemplo, más 
pronto o más tarde, hiciera vacilar el mundo. 

Esa concepción polítI>::a fue rechazada por Trntsky, porque testimo
niaba un oportunismo demasiado prudente y. además, resultaba peligro
sa: ""rt:nunciar a provocar la revolución mundial era·-decía-correr un 
grave riesgo. pues la Europa capitalista. s1 quedase mtatta. querría ne
cesariamente. un día u otro, destruir al récunen soviético". 

Ei conflicto quedó en estado latente l1asta el otoño de 1924. pero 
estalló después de Ja muerte de Lenin. 

Las necesídadt:s económicas reforzaban la política de buen entendi
miento temporal. La gut:rra cívil y la resistencia opuesta por ;,~, intereses 
de la propiedad privada a la aplicación de las medidas gub•_ nentalcs 
trajeron consigo Ja ruina de la producción industnal, la dis .ición c.k 
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la prod,:cdón agrícola y la paralización de los transportes ferroviarios. 
Lenin ~;~: vio obligado a realizar, según su propia expresión, un repliegue 
estratégico en 192 l, renunciando parcialmente a la aplicación de los prin
cipios comunistas y restableciendo, con el fin de conseguir un aumento 
de h producción, el estímulo del interés de la propiedad privada. La 
1111ei:a política crn11á111ica (N. E. P.), expediente momentáneo, expresa
mente anunciado como tal, se prolongó durante cerca de cinco años; tal 
política implicaba el recurrir a los técnicos, e incluso a los capitales ex
tranjeros, para reorganizar las fuerzas productivas, y, por consiguiente, 
a la reanudación de relaciones económicas y financieras con los Est?dos 
extranjeros. 

Cierto que la N. E. P. fue abandonada en 1927, cuando Stalin, des
nués de eliminar a Trotsky, adoptó en ciertos aspectos. el programa de 
~u adversario. Pero Ja planificación soviética. en sus dos facetas-desarro
llo de la industria pesada y socialización de la explotación agríco!J.-, 
colocaba en el centro de su programa el reforzamiento del equipo mecá
nico. Las fábricas rusas no estaban todavía en condiciones de suminis
trar esas máquinas y ese material; Jos realizadores del primer plan q11in
q11enal tuvieron que recurrir, pues, al extranjero. Las relaciones econó
micas con Jos grandes Estados capitalistas seguían siendo casi tan ne
cesarias como lo fueron en los años precedentes. 

¿Predominaban los móviles económicos? ¿O los móviles políticos? 
Son preguntas vanas: se· trataba de dos aspectos de una misma preocu
pación, en el fondo defensiva, en la medida en que su objetivo esencial 
era garantizar la supervivencia y la seguridad del Estado soviético. 

Pero aquella política era defensiva solo en Europa. Los mismos hom
bres -que creían necesario adoptar una posición de repliegue en sus rela
ciones con las potencias occidentales, donde se encontraba, segtín pala
bras de Stalin, el "centro de la explotación financiera del mundo", que
rían tomar Ja iniciativa en Asia, zona de dominación colonial o semico
loniai de esas potencias. Al favorece~ el desarrollo ele movimientos re-
volucionarios en la India, Irán y China. la Rusia soviética provocaría 
una crisis del capitalismo en los Estados europeos-sobre todo en Gran 
Bretaña-, cuya industria tenía gran necesídad de esos mercados ex te
riores y de esas reservas de materias primas. 1\i mismo tiempo intenta
rla extender su propia influencia por las regíones del mundo habitadas 
por grandes masas humanns, sin pedirles, por lo demás, su adhesión al 
comunismo. "Tender la mano a los ochocientos millones de asiáticos", 
atizar su sentimiento xenófobo, repitiéndoles que el capitalismo europeo 
era el responsable de su miseria: tal había siclo el programa expuesto 
por Zinoviev en 1919 en el Congreso de la lntcrnaciona 1 Comunista. Le
n in lo hizo suyo en el momento en que practicaba en Europa una política 
de repliegue. Lenin decía en 1923 que la victoria del bolchevismo en el 
mundo dependería de esa colaboración con los pueblos asiáticos: "Com
pensaremos en el ciento por uno lo que hemos perdido en los países 
europeos." 
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La victoriosa Francia poseía en 1920 la fuerza militar. Era la única 
potencia continental que disponía de un gran ejército. Sin embargo, ni 
la victoria ni esa fuerza armada bastaban para formar en el pueblo fran
cés una mentalidad de pueblo vencedor: los observadores extranjeros no 
dejaron de testimoniarlo. 

¿Cuáles eran los rasgos más notables en aqu~I estado de la psico
logía colectiva? La convicción de que el peligro alemán reaparecería 
en el futuro, a causa de Ja superioridad demográfica e industrial; el sen
timiento de que la victoria de 1918 no hubiera sido posible sin el apoyo 
de Gran Bretaña y los Estados Unidos, junto al temor de que esas con
diciones favorables no se repitiesen en otra futura ocasión; el cansan
cio, por último: después de un esfuerzo agobiante que había costado al 
país el 20 por 100 de su población activa, la opinión deseaba una dismi
nución rápida de las cargas militares y creía que la política de potencia 
resultaba cara. Esa inquietud y esa fatiga, es cierto, no alcanzab~ a 
toda la burguesía francesa, en la que ciertos medios, sobre todo entre los 
grupos políticos de la derecha, dában muestras de una confianza imper
turbable y de una firmeza intacta; pero la inquietud y la fatiga se ba
ilaban muy extendidas en la mayoría de la población. La preocupación 
dominante, en consecuencia, era asegurar al país contra una revancha ale
mana, pero sin exigirle la continuación del esfuerzo militar. 

Las dificultades económicas y financieras confirmaban tal sentimien
to de precariedad: el volumen considerable del déficit presupuestario (::n 
1919, mientras el total de los ingresos pasaba apenas de once mil millo
nes, los gastos alcanzaron los cuarenta y nueve mil millones): la ur~er.te 
necesidad de restablecer los medios de transporte en las regiones devas
tadas y de indemnizar a los perjudicados de guerra, para que la industria 
pudiera reconstruir su utillaje; la perspectiva de tener que pagar las deu
das contraídas con Gran Bretaña y los Estados Unidos durante la guerra. 
¿Podía contar Francia con la ayuda extranjera? No era probable, pues 
a partir del armisticio el Tesoro americano había decidido. en principio. 
suspender en seguida la apertura de créditos a los Estados que habían 
sido asociados de los Estados Unidos. El pago de las reparaciones pre
visto en el tratado de paz resultaba, por tanto, indispensable: si Ale
mania no pagaba, como escribía, en 1921, el informante general del pre
supuesto, el problema era insoluble. 

Pero era difícil conciliar esa tendencia de la psicología colectiva y 
de las necesidades financieras. El pago a título de reparaciones no sería 
posible más que en la medida en que existiese un excedente en las ex
portaciones alemanas; la recuperación industrial del Reich resultaba, 
pues, la condición previa y necesaria para el pago de las reparaciones ; 
pero la reconstitución de esa potencia industrial concedería al vencido un 
potencial de guerra. Contradicción interna que la opinión pública fran
cesa solo comprendía lentamente. 

Por lo que se refiere a la política exterior, la cuestión alemana c0ns
tituía, por consiguiente, la preocupación central: todas las demás dificulta-
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des-las que surgieron en el Mediterráneo o en el Pró:rnno Oriente, por 
ejemplo-eran secundarias; a veces podían inquietar a los medíos políu
cos, pero no encontraban eco prolongado en la opinión pública. ¿Qu~ 
política adoptar frente a un vencido que solo temporalmente sería 
débil? 

Los polüícos, los diplom~ticos y los militares estaban de acuerdo en 
pensar que la seguridad de Francia, a falta del pacto de garantía que los 
Estados Unidos y Gran Bretaña se habían negado a ratificar (l). debía 
apoyarse en un sistema de alianzas en la retaguardia del enemigo poten
cial. Al concertar tratados con los Estados vecinos de Alemania--Che
coslovaquia, Polonia, quizá la misma Bélgica-, Francia podría contener 
el esfuerzo de expansión alémán que, dirigido al principio contra los pun
tos más débiles del nuevo estatuto europeo, revestiría en seguid.i un cariz 
amenazador para ella misma. La opinión pública, en general. no discutía 
la necesidad de esas alianzas. Los hombres de negocios eran favorables 
a ellas, pues el proiectorado militar francés en Praga o Varsovia abría el 
camino para una expansión económica y financiera, en la que las grandes 
Bancas parisinas colaboraban con las grandes empresas metalúrgicas. 
Pero, enmarcada por ese sistema, la política alemana de Francia se puso 
en discusjón a partir de 1921 : las dos tendencias divergentes que se di
bujaron estaban relacionadas con el temperamento y las concépciones 
personales de dos hombres de Estado, Raymond Poincaré y Arístides 
Briand ; también tuvieron resonancia en la opinión pública. 

Según unos, Francia, gracias a la preponderancia militar, que debía 
esforzarse por mantener, estaba en condiciones de exigir la aplicación 
íntegra de las cláusulas del Tratado de Versalles y de recurrir, si fuese 
necesario, a la coerción. Esa actitud firme tendría, además, la ventaja de 
consolidar el sistema de alianzas en la retaguardia del enemigo, puesto 
que daría confianza a los Estados con los que Francia contrajera com

't'romisos. El Gobierno francés tenía el deber de seguir esa política, sin 
detenerse ante las posibles objeciones de sus antiguos aliados. ¿Por qué 
había de renunciar Francia, ní siquiera parcialmente, al ejercicio de sus 
derechos? ¿Por qué había de renunciar a imponer el desembolso de las 
indemnizaciones de guerra, que era un simple acto de justicia? ¿Por 
qué había de consentir en limitar la independencia de sus tkcisiones? 
Ese estado de ánimo, que era el de los medios políticos de derechas, 
fue compartido, de 1920 a 1923, por un sector del grupo parlamentario 
radical. El hombre de Estado que encarnó aquella política fue Raymond 
Poincaré, cuyo nacionalismo de lorenés se hallaba siempre akrta y cuyas 
inquietudes de jurista se satisfacían siempre que se presentabu ocasión 
de defender un pleito considerable. 

Otros pensaban que no sería posible, durante mucho tiempo, man
tener a Alemania en un estado de impotencia mediante la ocupación re
nana, el desarme y el pago de las reparaciones .. Arístides Briand fue 

(l) Véanse págs. 798 y 799. 
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quien expresó esa tesis con mayor claridad en un discurso pronunciado 
en Saint-Nazaire en octL·bre de 1921. Francia-<lijo-tenía que contar 
con la opinión públic:i británica, que reprobaba una política de imposí· 
c10nes; no podía pbnkarse una línea de conducta cuyo resultado sería 
la ruptura de wda la solidaridad francoinglesa. No cabía que Francia 
ignorase durante! más tiempo la tendencia de la opinión mundial, que 
deseaba que Alemania escapara a "la sujeción financiera y recobrase su 
puesto normal en el circuito de los cambios col/lercía/es. A la larga, 
Francia no podría. pues. impedir el resurgir de una Alemania fuerte. pues 
la ejécución íntegra del Trata do de Versalles solo sería posible mediante 
una acción colcctirn. hipótesis inverosímil. ¿No se debería intentar. por 
tanto. cwwli::.ar hacía la pa::. el empuje de ese resurgimiento? Felipe 
Berthelot escribió a BnanJ. en enero de 1923: "Alemania será, en un 
laoso de veinte a cincuenta aiios. más fuerte que Francia." Para evitar 
LIIi nuevo conflicto. en el que Francia estaría condenada, interesaba que 
la República alemana renunciase a la guerra de revancha. El medio 
para t:l!o sería detcrmlllar un cambio en la mentalidad alemana, demos
trando que una colaboración entre los dos países era posible y sería 

·fructífera. Pero la colaboración implica concesión. No hay que asombr.ar
se dé que Brmnd, déspués de haber seguido en la primavera de 1921 la 
:corriente nacionalislJ y haber quendo-segün sus palabras-"echar!e la 
mano al cuello a Alemania", se deslizase. meses más tarde, por esta nue
va dirécción: desJc los veinte aúos, siempre había pensado que la política 
era el arle de borrar las discrepancias. Que la mayoría de la opinión 
pública rndicara en 19:25 su conversión al programa briandista, tampoco 
es sorprcndénle, pues ese comportamiento estaba en consonancia con 
el profundo deseo de quietud de es.i opimón. La sorpresa sería la ad
hesión. aunque muy reticente, es cierto. que el mismo Poincaré acabaría 
por otofgar a la política de conciliación, en 1928. 

La posición de Gran Bretaií.i frénte a las grandes cuestiones inter
nacionales estaba dominada. desde fin<!lcs de 1919. por inquiétudes tra
dicionaks. en la oflentac1ón del espíritu público, el idealismo pacífico. 
las preocupacionés utilitarias, la voluntad de compromiso; en la concep
ción general de la política exterior. el temor de cualquier hegemonía 
continental en Europa y la voluntad de proteger. fuera de Europa. la 
seguridad de las rutas marítimas, indispensables para la existencia del 
Imperio bfltánico y él restablecimicnt,> de la influencia económica in
glesa. Pero en las relaciones con el continente europeo ya no podía 
hablarse dc h 'udta a b polftica de aislamiento. abandonada desde 
Jos primaos aiios del ~i~lo xx; Gran Bretaña comprendió, decididamente, 
que no podría. s111 comprometer su propia segundad, mantenerse apar
tada; se daba cuenta de que era europea. ¿Qué matices se daban dentro 
de aquellas ternlcncias generales? .. , 

Tanto en los medins parlamentarios como en las masas. la opimon 
pública parecía orientarse por tres héchos. Gran Bretaña, una vez des-
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truida. Ja potencia naval aiemana, disponía de un~ .s~perioridacl na\:al 
en íos mares europeos. que protegía a las Islas Bntamcas de cualquier 
invasión· el temor de un desembarco, que había existido durante algunos 
años. anies de 1914, desapareció. Pero el equilibrio continental.~º .estaba 
asegurado. pues Francia, el. único pnís .que poseía un ~ran e1erc1to, se 
esforzaba en establecer un sistema de alianzas que podn.a darle la hege
monía. El deseo de seguridad y el sentimiento de precariedad del pueblo 
francés seguían siendo ininteligibles para la opini?n pública inglesa. no 
solo porque esta raramente intentaba comprender el punto de vista de los 
demás, sino también porque eludía las prev1s1ones a largo plazo: pue~to 
que en un futuro próximo no era posib~e. una guerra. alemana el~ desquite, 
¿por qué mantenía Francia fuerzas militares excesivas .Y quena a.gru~ar 
a su alrededor a los nuevos Estados? En el fondo, ciertos medios rn
gleses sospechaban que la nación francesa conservaba amhício11.c~ .na
poleónicas. En fin. esa política fra~cesa, aunqt~e, fuese menos am~1c1osa 
de lo que parecía, contrariaba los mtereses b~1ta~1cos. en la medida en 
que retrasase una sit11a~i~n europea ~st~blc, md1spensa?le para el,, res: 
tablecimiento de las actividades economicas en el contmente. En ~fec
to: por una parte, las promesas dadas por la diplo~nncia. fra.n.~:sa a 
los nuevos Estados permitía a estos oponerse a la amistosa rev1s1~n .de 
Jos tratados de paz. prevista por el artículo 19 del Pacto de la So~1;dad 
de Naciones (1); y la mayoría del pueblo inglés-~ ese era tamh1en :1 
estado de ánimo de los altos funcionarios del Fore1gn Office-no creta 
que el continente europeo pudiera permanecer en una. sit11ació1Z ~stútica 
y estimaba que, para acabar con las .re.nci!las .. ei me1or procedurnento 
sería el de discutir francamente las re1vmd1cac1ones de lo~ Estados IZO 

satisfechos. Por otra parte, la política de cercar a Alemarna no er~ de
seable porque, con ella, se corría el riesgo de perpetuar, en estado crom~:o, 
dentro de aquel gran pueblo, sentimientos de amargura y de rebcl~1a; 
no era aislando al Reich como se llegaría a establecer una segundad 
permanente; y tampoco arruinando a la po!:Jlació.n alemana, es decir, 
manteniendo la dislocación de los mercados contmentales, como sería 
posible reanimar la prosper.ida.d económica., . º 

Gran Bretaña. por cons1grnente, no deb1a contraer amplias r'-sponsa-
bilidades en los asuntos del continente. 

Los medios políticos admitían, sin embargo, que era opo~tuno tener 
en cuenta, en alguna medida. las preocupaciones d:~ fr:rncia. aunque 
pareciesen exageridas. Pero. ¿de qué manera? . , 
· La primera solución posible sería la conclus1on de un pa;to de ga
rantía con Francia, que se aplicaría en caso. de ataqu·~ .alernan no, pro
vocado, incluso si la iniciativa alemana tuviera por onieto, .~0 ~º'º._la 
violación de fronteras, sino también la violacióll' ele la desmil1tanzac1on 
de Renania. Una promesa en tal sentido fue hecha po.- Llod_r George a 
Ckmenceau durante la Conferencia de la Paz; pero c:iduco por culpa 

( 1) Y éasc pág. 79 l. 
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de la defecciú11 de los EstadC1s l!nídm. Lloyd George volvió a hacer Ja 
promesa. con ocesión de la Conferencia le Cannes, a principios de ene
ro de l 922; pero pidiendo, a o mbio, la adhesión del Gobierno francés 
a un plan de rrconstrucción económica de Europa, cuya consecuencia 
inmediata sería la reducción (k los pagos a Francia a título de repara
ciones. 

La segunda solución-la que sería adoptada en 1925 por Austen 
Chamberlain, quizá aconsejado por lord Curzon·-consistía en el ofre-

_.·cimiento de garantía a Alemania y, al mismo tiempo, a Francia: de este 
modo, Gran Bretaña no participaría en una alianza contra terceros y 
evitaría asociarse a un grupo de potencias; suscribiría un compromiso 
imparcial. 

Pero esa promesa debería limitarse al estatuto renano: el Gabinete 
inglés no pretendía garantizar la situación territorial estableC'ida por el 
Tratado de Versalles en el sur y el este de Europa. Especialmente A,us
ten Chamberlain, no creía que el pasillo polaco pudiera subsistir por 
mucho tiempo; creía que Alemania, debido a su poderío económico, es
taría en condiciones de obligar a Polonia a una aproximación, dentro de 
algunos años, aproximación que sería seguida de la revisión de fronte
ras; en cualquier caso-escribía-, "ningún Gobierno británico querrá, 
ni podrá nunca arriesgar los huesos de un brigadier inglés" por ese asun
to. Al rehusar contraer ninguna responsabilidad hacia aquellos nuevos 
estados. que eran aliados de Francia, Gran Bretaña tenía que admitir 
que el ejército francés había de conservar medios suficientes para in
tervenir, solo, en defensa del mantenimiento del statu quo. 

En resumen: aquella política inglesa se basaba en la convicción de 
que Alemania se contentaría con los medios diplomáticos para obtener 
la revisión progresiva del Tratado de Versalles, sin intentar recurrir a la 
fuerza; la apreciación fue exacta durante los diez años que siguieron a 
la firma de los tratados de paz. 

En las relaciones entre Gran Bretaña y los otros continentes, llaman 
Id atención dos nuevos aspectos. Tanto en Europa como fuera de ella, 
la base esencial del poderío inglés era, antes de 1914, la preponderan
cia naval. Esa preponderancia se había consolidado en Europa, pero, en 
otras partes. había desaparecido: Gran Bretaña, para tener que evitar 
la carrera de armamentos. en la que Estados Unidos, gracias a sus re
cursos industriales y financieros, no dejarían de aventajarle, se vio obli
gada a aceptar la paridad de las fuerzas navales. en la cakgoría de aco
razados y grandes cruceros; ese retroceso la privaba de uno de sus triun

. fos más sólidos en. la realización de su política exterior. Por otra parte. 
'las formas nuevas del estatuto imperial obligaban al Gabinete inglés a 
tener en cuenta los sentimientos y los deseos que expresaban los Go
biernos de los Dominios : sin consulta previa, no podría contraer com
promisos en nombre de los Dominios, por lo menos cuando se tratase de 
la posible participación en un conflicto armado ; y era difícil armonizar 
todas las inquietudes, pues el horizonte de los Dominios era siempre 
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de carácter regior .. il. Lo ddicado de la situación se hacía senllr, sobre 
todo, en el taren(! de la segundad colectiva. Los Domimos, debido a la 
abstención de los Estados Unidos, miraban el sistema ginebrino con al
g~na reticencia ; ( iran Bretaña, miembro de la Sociedad de Naciones y 
miembro de la Ce mmonwealth, tenia 4ue conciliar aquellos dos deberes. 
Si el Gobierno in¡ ks-decía Austen Chamberlain-aceplase incrementar 
sus compromisos t n el marco de la Sociedad de Naciones, · no sería de 
t~mer t¡ue los Do, ninios rehusasen seguir ese camino y rcc~1perusen su 
li_bertad'? El Gabu de británico se vio obligado, pues, a bu~car transac
c10nes. 

Sus preocupac1c nes navales e imperialc:s llevaron a la diplomacia 10-

glesa a conceder 'reciente importancia i.i la amistad con los Estadus 
Unidos. A los. sent míen.tos de solidündad moral, 4ue ya t:i.1stian antes 
de _ l ':H4, las c1rcunc tancias nuevas añadían argumentos impa1osos: ne
cesidad de contar con el apoyo de la Ilota americana del Pacífico; de
seo_ de prec,a:'erse c,rntra el nesgo que suponía la atracción 4ue Estados 
Umdos eiercian sobre Canadá y Australia; propósito de tratar con mi
ran:uento~ los grandes intereses tinancieros americanos, cuyü hostilidad 
sena, pd1grosa _para la City londinense. Todo ello explica la docilidad 
de Gran Bretana en sus relaciones con los Estados Unidos. El Gabine
te mgks, que no quería tomar en Ginebra íniciatívas susceptibles de in
quietar a los Domrn1os, se negaba, con mayor lirmeza aún, a escoger 
entre la Sociedad de Naciones y la Unión americana. -

La _rolíli.ca bntánica no podía ser, por tanto, francamente europea; 
era ret1cenc1a era la causa más profunda de las divergenc 1 ~1s franco-in
glesas. 

La tend~11cia aíslacio11ista se afirmó en la política exléríor de los 
Esta~os Umdo~ dilrante la administración republicana que salió de las 

í¡l elecciones presidenciales de 1920. Pero la aplicación del principio fue 
solo parcial. 

En las relaciones con Europa, el Gobierno de Washington rechazaba 
en términos categóricos, toda responsabilidad e iniciativa~ Los interese~ 
de la Unión, segur~ declaró el secretario de Estado, Hughes. eran di/ e
retlle~ de los de Europa, y la diplomacia americana debía, en conse
cuencia, mantener una posició11 inde¡:endiente. Sin embargo, t:sa indepen
dencia •. que se consideraba necesaria en el terreno de la política, ·era 
concebible en el económico_ y financiero'? Los industriales, los agrfcul
tores y los banqueros amencanos no podían desinteresarse de los mer
cados europeos, ni los contribuyentes del pago de las deudas interaliadas. 
Los ~ombres de negocios se daban cabal cuenta de que la recuperación 
c~onom1ca de Europa depcnde<Ía en gran parte de la amplitud de inver
sión de capllal~s y de que el principal proveedor de esos capitales serían 
lo~ Estados Umdos: los productores americanos podrían manten;;r o am
pliar sus exportaciones gracias a ese movimiento de capitales. El Gobier
no d:::s~aba, por tanto, el desarrollo de esas inversiones. Sin duda, dejaba 
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a los bancos la responsabilidad Je sus decisiones; pero les daba conse
jos, opiniones, advencnc1as; y si se emitía un emprésllto extranjero en el 
mercado financiero americano. imponía su inspección, especialmente si 
temía que el producto del empréstito sirviese para financiar armarnentos. 
La característica Jnás chocante de esa conducta era el desacuer~ó que se 
daba entre la actitud política y la actividad económica. La primera apa
rentaba ser negativa; no lo era por entero. porque la diplomacia ameri
cana contrnuaba favoreciendo los tratauos de arbitraje y de desarme y 
enviaba cun frecuencia observadores. sin carácter oficial. a las conferen
c::.i~ internacionales en ias que no pouía, Je acuerdo, con sus principios, 
tener Jekgados; pero ia diplomacia americana se negaba siempre a con
líJ.er cu:ilqu1cr compromiso. La segunda se preocupaba no solo de pro
teger por doquier los intereses comerciales y financieros americanos, sino 
tamb1cn de asegurar la partícipacíón oficial de los representantes de los 
Estados U rnJos en las organizaciones internacionales de carácter econó
mico, social o téc111co. La auministracíón republicana no intentó atenuar 
ese desacuerdo, ada ptanuo. en sus relaciones internacionales, los medios 
políticos a las preocupaciones económicas. 

Pero el "aislacionismo" no era aplicable en Extremo Oriente ni, na
turalmente, en la América latina. 

Los mtereses económicos americanos, presentes y futuros. en ese mer
cado chino qut: ofrecía más de cuatrocientos millones de consumidores: 
la voluntad de salvaguardar las posiciones estratégicas conseguidas por 
los Esta!-Ios Unidos en los archipiéla~s del Pacífico y la propaganda 
de las misiones religiosas, incitaban al Gobierno de Washington a enfren
tarse -con el imperialismo japonés. Para lograrlo era necesario que la 
política amencana aceptase ciertas responsabilidades, concertando acuer
dos con los estados de Europa occidental y, en primer lugar, con Gran 
Bretaña. A pesar de ello, el Departamento de Estado deseaba atenerse a 
la presión diplomática y no se planteaba el contraer compromisos que 
implicasen un posible empleo de la fuerza. 

Las preocupaciones estratégicas, que antes de 1914 habfan sido un 
importante móvil de la política en América latina, istmo de Panamá y 
todo el litoral Jel mar de las Antillas, se hallaban satisfechas: bastaba 
con que el Gobic.:rno de los Estallos Unidos velase por mantener los 
resultauos conseguidos, utilizando, en forma apenas atcn~ada, los métodos 
de la diplomacia del dólar. Ahora eran las preocupaciones económicas 
las que ejercían una mflucncía decisiva; obligaban a los Estados Unidos 
a extender su acción por América del Sur, en donde, hasta 1914. solo 
habían tenido una importancia secunuaría en la explotación de los re
cursos materiales y en la inversión Je capitales. El eclipse de Europa 
durante la guerra 1914-1918 había dejado el campo libre a los exporta
dores y negociantes americanos; los objetivos de esa política consistían 
en ampliar los primeros resultados, sobre todo en las regiones donde 
existían reservas de materias primas, y al mismo tiempo afirmar la posi
ción dominante que poseían en el continente. La consecuencia necesaria 
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fue ~¡uc los intereses europeos se vieran obligados a ír cediendo terreno 
pocG poco. 

La posición internacional de Japón seguía estando orientada por fac
tores económicos y demográficos que le impulsaban a una política de ex
pansión (l ). ¿ Eodrfa clc'sarrollarse esa política por procedimientos pací
ficos o exigiría recurrir a la fuerza? Desde 1920, los dirigentes nipones 
se hallaban divididos a ese respecto. Y la divergencia no haría más que 
acentuarse en el transcurso de los años siguir.ntcs. 

La expansión pacífica debía contentarse con los procedimientos habi
tuales de la acción comercial. Buscar una apro:rimación económica con 
China, 9ue ab~orbía el 22 por 100 de las exportaciones niponas, y, para 
consegmrlo, afirmar el respeto a la soberanía e integridad territorial chi
nas; crear organismos encargados de Ja compra de materias primas, eli
giendo los proveedores en aquellos estados que, en caso de guerra general, 
no se convirtieran en adversarios de Japón; encontrar nuevos mercados 
de exportación, por ejemplo, en las colonias europeas, donde el cliente, 
a~ que interesaba más el precio que la calidad, era apropiado para apre
ciar los productos de la industria nipona: tal era la tesis de Jos diri
gentes de los grandes trusts-el barón Mitsui, que controlaba 284 empre
sas, con un capital global de 26 mil millones de francos; el barón Iwa
saki, jefe del grupo Mitsubishi, que contaba con 92 empresas-. Esa era 
también Ja opinión de las asociaciones de industriales cuyos jefes se re
unían en el Keizai Club, estado mayor de la economía nipona. Estos me
dios dy los negocios realizaban una acción importante en Ja vida políti
ca, pues concedían subvenciones a los partidos, tenían influencia en los 
periódic·1s de gran tirada y no temían comprar votos cuando llegaban 
las elecciones. 

Los partidarios de una expansión armada decían que tal moderación 
era peligrosa. Japón no debía- correr el ríesgo de verse privado de ma
terias primas o de sufrir un boicot. Para evitar esos peligros. el único 
medio sería establecer la dominación directa o la influencia política sobre 
los territorios que fuesen de importancia esencial como reservas de ma
terias primas o mercados exteriores. Esto concordaba con la misión del 
pueblo nipón, llamado a dirigir y unificar las poblaciones asiáticas. Esa 
t:sis imperialista tenía su foco principal en los Estados Mayores del Ejér
cito y la Marina; contaba también con numerosos partidarios en el seno 
de la alta administración y entre Jos portavoces de determinados medios 
universitarios. La primera etapa de esa expansión armada cubriría Man
churia; .la segunda, el norte de China. Yendo más lejos, los extremistas 
-Kita Ikki. sobre todo, en la obra que publicó en 1919, Las bases de /a 
reconstrucción del Japón-llegaban hasta sugerir una expansión a ex
pensas de las grandes potencias europeas que poseían en la zona dei Océa
no Pacífico taritorios exageradamente extensos: Australia y Siberia ex-

(1) Véase pág. 768. 
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tremo oriental. No hay que decir que esa polític:i había de ser S('Slenida 
por un gran esfuerzo de rearme y, como corolario de él, olro esfuerzo 
fiscal; los ultra~, in~!uso pa_ra cubrir los gastos de ese rearme, pensa
ban en una conf1scacion parcial del capital. 

D-:sd~ 1920 a 1930, en aquel conflicto de tendencias; dominó la tes:s 
de la expansión pacífica. con la excepción de un breve intermedio. La 
agitación imperialista, sin embargo, fue incesante y a veces amenazadora, 
pues los extremistas constituían una organización combath·a. la sociedad 
Rosinkai, que utilizaba procedimientos de intimidncíón. e incluso llegó 
en ocasiones hasta el asesinato. Pero la burguesfa de los negocios do~i
n.a ba e~ la <7ámara de Representantes, a través de su portavoz, el, par
tido Se1yukai, que desde 1921 disponía de la mayoría relativa. La crisis 
económica incitó a e:;e partido a pedir, en 1922, la disminución de los 
g~stos de rea~~1e, con <:l fin de aligerar las cargas fiscales, y a preco
n;za~ u:-a poht1ca ext~nor moderada, pues cualquier presión bruta~ que 
se e3erc1era contra Chma podría provocar reacciones en los medios 'eco
nómicos chinos, cuyas consecuencias perjudicarían a los exportadores ja
po.neses._ Durante cinco años, de 1924 a 1927, y después en 1929-1930, el 
M!111steno de Asuntos Extranjeros fue dirigido por el barón Shidehara, 
yerno del barón lwasaki y, por consiguiente, muy ligado a Jos intereses 
de los trusts. 

sue la polític:i exteri<;>~ del Japón se manifestase. por algún tiempo, 
mediante tendencias conciliadoras y prudentes era algo inesperado para 
el mundo contemporáneo. 

¿Será superfluo subrayar la característica fundamental de este cuadro 
gen.eral de las políticas nacionales? La posición tomada en los Estados 
~mdos por e! Gobierno y la op~nión pública era en 1920, y lo seguiría 
~iendo ~espues, el factor determmante de la evolución de las relaciones 
mternac1onales. Esa posición fue la causa porfunda de lo qne hubo de 
precario en la organización de la paz. 
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CAPI1ULO IX 

LA CUESTION ALEMANA 

rue, sobre todo, Francia Ja que hizo establecer en el TrataJo ú~ 
Versalles ciertas limitaciones a la sob~ranía alemana y las cargas fina·1-
cieras que gravaban la economía del Reich (1); era Francia quien tk
seaba mantenerlas para garantizar su seguridad y conseguir la recons
trucción de las regiones devastadas. Pero las preocupaciones por la se
guridad y el pago de las reparaciones no podían tener más que un 
mediocre interés para Gran Bretaña. que deseaba que Alemania reco
brase su puesto en Ja producción y en el comercio de Europa. Los 
medios políticos alemanes, desde finales de 1919, daban por descontádo 
que esas divergencias entre Jos intereses de los vencedores les permiti
rían obtener una rev1s1on progresiva de las cláusulas del Tratado de 
Versalles; desde 1920, Ja política inglesa fortaleció en ellos esa es-
peranza. 

La política francesa oscilaba, pues, entre dos tendencias (2): im-
poner a Alemania, mediante la presión armada, la ejecución íntegra 
del Tratado de Versalles, a pesar de las reticencias y quizá de la opo
sición, de Gran Bretaña, u orientarse hacia una política de concilia
ción que implicaría en breve plazo la atenuación del Tratado. Francia 
las adoptó, sucesivamente, antes ,y después de mayo de 1924. 

l. LOS CONFLICTOS FRANC:O-ALEl\!ANES (1Q20-l923¡ 

Desde 1920 a 1923 el Gobierno alemán, que se apoyaba, dentro de 
Ja Asamblea Nacional, en una coalición cuya pieza fundamental era el 
partido del Centro católico, intentó escapar a Ja limitación de los ar
mamentos y al pago de las reparaciones. Las crisis sociales y políticas 
que sacudían al Reich proporcionaban 2 aquel Gobierno argumentos que 
la opinión francesa, por lo general, se negaba a tomar en considera
ción, pero que eran mejor recibidos por la opinión pública de Gran 

Bretaña. 
Durante Ja agitación revolucionaria de 1920, las cláusulas militares 

del Tratado de Vers<1lles no fueron rcspet<1das. El Ejército alemán, que 
debería quedar reducido a 100 000 hombres, mantuvo a 200 000 bajo 
las banderas y era ayudado por formaciones paramilitares-milicias, 
guardia cívica-, que contaban con varios centenares de millares de 

( 1) Véase libro JI. capítulo VI. 
(2) Véame p:ígs. 83 l y 832. 
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hombres; las tropas regub~·:s del Reich, para reprimir en marzo de 
1920 un~ in~~rrecci~n comunista en el Ruhr, penetraron en la zona 
renana desm1htar1Zaoa que se extendía por la orilla derecha del Rín. 
El Gobierno francés respondió a la violación del estatuto de desmili
tarización con una sanción militar, la ot.:upación de Francfort y Darm~
. tadt, y la mantuvo, a pesar de las objeciones inglesas, hasta que bs 
tropas alema~as evacuaron la zona desmilitarizada. Luego exig!0-pero 
solo en .1~ primavera de 1921, es decir, después de la rep;esión de las 
sublev_ac10nes en Alemania-la votflción de las leyes alemanas, que, el 
22 y L3 de marzo de 1921. redujeron los efectivo::. úl E;ército a las 
c!fras fijadas en el Tratado y anunciaron la disolución Jde las mi'.i
cias; en esta ocasión, el Gobierno francés obtuvo el asentimiento 
de Gran Bretaña. 
. La cuestión de las reparaciones dio lugar a discrepancias franco-
1?.glesas que. fac~litaron la re~istencia alemana. Ante todo se trata!:w de 
f1¡ar las obhgac10nes del Re1ch, cuya suma total no había sido deter
minada en el Tratado de Versalles (l); en las conferencias sucesivas, 
q~e se celeb,raron en !920 en San Remo, Boulogne y Bruselas, el Go
bierno frances adelanto una cifra considerable-230 000 000 000 de mar
cos-o.r?-· tanto para asegurar los recursos necesarios para la recons
truc;c1on como para retrasar la recuperación económica alemana. que 
sena, a la .vez, un potencial militar; el Gobierno inglés se negó a abrumar 
a Alemama. La cifra de transacción, adoptada el 5 de mayo de 1921 por. 
la Comisión de R~paraciones, ~ue de 132 O?O 000 000 de marcos-oro, pa
gaderos en anuahdades. cuyo importe variaría de acuerdo con el pro
greso de las exportaciones alemanas. El Gobierno alemán, después 
de haber declarado que no estaba en condiciones de pagar más de 

. 30 O?O 000 000 de marcos-oro, aceptó, sin embargo, esa pretensión para 
•. elud!f la amenaza de la ocupación del Ruhr. Pero seis meses más tarde 

solicitó una moratoria, afirmando que la caída del marco le situaba en 
l~ imposibilidad de· cumplir sus compromisos. La respuesta del Go
bierno francés a esta suspensión de pagos fue, después de largos de
bates anglo-franceses, la ocupación del Ruhr en enero de 1923 · Gran 

. Bre_taña se negó a p.articipar en ella. Alemania opuso una resÍstencia 
paswa, _que a?an?onó al cabo de ocho meses. Sin embargo, cuando 

·. 1?-!emama capitulo, .el Gobierno francés acabó por aceptar que la cues
c• tlon de las reparaciones pasase al examen de un comité internacional 
.~1,de té.c,nicos, ,que. trabajaría protegido de toda influencia política. Esta 

1.!f solu~ion babia ,sido ya ~ropuesta antes de la ocupación del Ruhr, y el 
.~_,Gabmete france~, la babia rechazado porque implicaría, inevitablemen
·~¡1. te, una amputac10n de los derechos franceses v llevaría a tratar Ja cues
:\¡:;tión de las reparaciones como una operación "bancaria, y, sin embargo, 

fu_e ac;:eptada ahora, cuando los medios de fuerza parecían mostrar su 
.eficacia. 

¡I) Véase pág. 777. 
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La política de presión fue empleada con éxíto, pues, en l 920 y en 
1921, a propósito del desarme alemán; pero, dos años más tarde, no 
resistió una nueva prueba, más difícil. Son las circunstancias de ese 
fracaso las que deben llamar nuestra atención. 

El Gobierno francés, un año antes de decidir la operación Jd Ruhr, 
había recibido, a principios de enero de 1922, una oferta inglesa: si 
Francia aceptase la remisión del examen de las reparaciones a una con
ferencia internacional que, sin ninguna duda, disminuiría sus derechos, 
recibiría de Gran Bretaüa una promesa de intervención armada en caso 
de agresión alemana; es decir, se trataba de volver ai Pacto de ga
rantía prometido por Lloyd George a Clemenceau, y que caJucó como 
consecuencia de la actitud de los Estados Unidos (1). El presideme del 
Consejo, Arístides Briand, estaba dispuesto a negociar sobre es:i b;}se; 
pero fue desautorizado por el presidente de la República, Aleiandro 
Millerand, y por la mayoría del Consejo de Ministros, que consideró 
inaceptable la oferta inglesa. ¿Por qué la garantía se ofrecía solo a 
Francia, y no a Polonia y a Checoslovaquia, piezas maestras dd sistema 
francés en el continente? Y la solución internacional que se quería dar 
al problema de las reparaciones ¿no tendría como consecuencia el arre
batar a Francia el derecho a la presión, si Alemania faltase a sus com
promisos en el futuro? Después de la dimisión de Briand, ei Gobierno 
dirigido por Raymond Poincaré anunció una nueva línea de conducta: 
si Alemania no satisfacía el pago de las reparaciones debería ceder a 
sus acreedores las minas de dominio público del Ruhr. 

¿Qué se esperaba de esa pignoración de prenda? Se pers~;:;J:an, se
gún las explicaciones que dio más tarde el presidente del Con~ejo, dos 
posibles resultados: obligar a los alemanes a reanmiar el pago de las 
reparaciones o, en su defecto, a que cedieran la explotacíón d;! los ya
~mientos mineros en provecho de sus acreedores. Al parecer. el Go
bierno, convencído de la mala fe de su deudor, perseguía preferente
mente el primero de aquellos dos objetivos: el Gobierno alemán in
vocaba la crisis monetaria para cesar de pagar las reparaciones; pero 
él contribuía a. agravar esa crisis, quizá por cálculo, o, por lo menos, por 
omisión. ¿Por qué no adoptaba medidas más severas para de:..:ner la 
baja del marco? ¿Por qué los industriales alemanes se negaban a re
patriar las divisas extranjeras que les eran entregadas como pago de 
sus exportaciones? En cuanto a las dificultades técnicas de las trans
ferenáas, los medios políticos preferían ignorarlas. Desde ese punto 
de vista-que es el de la mayoría de los franceses-, ·resultaba lógico 
pensar que el Gobierno alemán empezaría a tener voluntad ele pagar 
cuando la ocupación del Ruhr significase una dificultad insoportable 
para la economía del Reich. La otra hipótesis-la de que b prenda 
productiva iba a proporcionar un medio directo de pago-obligaría a 

( ! ) Véanse págs. 806 y 807. / ... 
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hacer a las autonc..lades francesas un difíci~ esfuerzo para organizar 
la explotación: mas valdría, pues, no recurnr a esa solución hasta no 
haber: intentado la otra. . · . . 

En cualquiera de los ·dos caslls. la op~ra~íón i:npllcaba senos nesgo_s: 
resistencia armada de Ale¡nania; oposic1on abierta de Gr~n B:etana. 
Según ciertos testi.moníos, Raymond Poincaré, no desconoc1a. la impor
tancia de esos obstáculos. sobre todo despues qu,e el rnans.cal Foch 
cnticó el proyecto; pern Poincaré cedió. a la pres1on del presidente de 
la República y de sus coleg~s del Ga?i.nete. 

¿La opmión pública pcdia es~ pol:t1ca? No parece que la Pr:er:sa 
hubi.:r~1 realizado una labor de agi tac1on. Actzon franrmse fue el urnco 
periódico que preJicó la ocupación del Ruhr. P~r~, una vez tomada la 
decisión. la operación fue aprobada por los penod1c~s de derecha ,Y de 
centro, así como por los príncipales periódicos radical.e~; las cn~icas 
proceJieron de los comunistas, que denunciaban la cod1c1a. de los rn~e
;eses mcra!....rgicos franceses; de los socíalist~s. que consideraban 111-

eficaz d procedimiento, y de los radicale~ ?.e 1::.q_uz~rda, que estima~~n 
que era inoportuna. En resumen: la opimon ¡:;ubltca, en su mayona, 
estaba lo bastante convencida del c..lerecho de Francia para aceptar la 
iniciativa, aunque fu ese aleatoria. 

·Fue motivada Ja decisión del Gobierno por las demandas de los 
gra;des in tcreses económicos? La hi pótcsis puede parecer plausible, 
puesto que la metalurgia francesa competía con la. metalurgw alema
na, cuya existencia dependía del carbón del Ruhr. Sm embm:g~~, .e~ rea
lidad los miembros del Comité de Forjas se encontraban ·:J'.v1d1dos: 
unos_:_entre ellos, Creusot··-querían aprovechar la ocasión - .: acabar 
con la eorn oetencía alemana; otros-y en este caso se e neo. ",ban los 
grandes est~blecimientos de Lorc:na-se mostraban reticentes, Fes te
mían Yerse privados de sus abastecimientos de coque. Esas divergen
cias excluían cualquier intento de acción coherente con res- · ::to a los 
poderes públicos. 

La ocu pacíón del R uhr no fue determinada, en consecm :., por la 
presión de los homlm.>s de negocios ni por el estado de ánimo de la 
opinión; fue fruto de b deliberación política, que no tuvo en cuenta 
el consejo de los economistas. 

Cuando el Gobierno fr~rncés realizó la operación y choco con la 
resistuncla paswa alemana, es decir. con la huelga de los n:ineros y 
empleados de forrocarriles. decididu y f~nanciada por ~I Gobierno del 
Reich lo m:ís interesante fue la actitud d;; Gran Bretana. 

El' Gabmete britú111co, desde el verano precedente, no había cesado 
de repetir que la ocupación del Rul!r sería desastrosa para la economía 
de toda Europa y que ocasionaría p..!rclidas particularmente graves a 
los exportadores ingleses. Por eso, la política alemana tuvo .e? cue~t~ 
esa diva••cncia an"lo-francesa. Quedó decepcionada: el Gomerno m
glés. aunque hasta 

0

última hora insistió para que fuese abandcmado el 
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plan francés, adoptó, ante el hecho cor~sur_nado, una actítud de nc11rrc:
lidad: hasta el mes de agosto no se dec1d10 a declarar que la ocupac1on 
iba en contra del Tratado dé Vers:1lles, asumicnco el pa 1·cl ele mediador: 
pero cuando tropezó con la n~gativa francesa se limít~ a cri.ticarl~ .á,s
peramente, y no insistí~ más. S~n cmbar.go, la mayona de t;i. opm10n 
pública, con la excepción de ciertos nucleos conservadores-lo_s. del 
sur de Inglaterra-, manifestó ante la política frances;i. .una host1hda~ 
que los intereses económicos explican por sí solos: La 1~dustr1;i. text~l 
disminuyó en un 50 por 100 sus ventas a Alemama; la 1m.l,ustr1a qm· 
mica se encontró privada de sus subproductos del coque del Ruhr; 
la industria hullera y la metalúrgica, que deberían estar satisfechas al 
desaparecer la competencia alemana, se inquietJron cuando. '.ªs auto· 
ridades francesas v belgas comenzaron a organizar la explotacion de las 
minas. Aquel carbón, sustraído al consum~ al.em:.":n, ¿no sería l~nzad_o 
al mercado mundial en detrimento del carbon ingles? ¿No se res1gnana 
la metalurgia alemana, acorralada, a ingresar en un trust franco-alem~n 
del acero, cuya existencia resultaría amenazadora para la metalurgia 
inglesa? Los grupos financieros que poseían participaciones en las gran· 
des empresas alemanas temían perder sus inversiones. 

Había suficientes motivos para incitar a Gran Bretaña a oponerse 
más enérgicamente a la pretensión francesa., Pero ~¡ Gabinc~~ no los 
tomó en consideración, sin duela porque media los ncsgos poht1cos que 
traería consigo una ruptura moral con Francia para la posición mundial 
de Gran Bretaña. 

La prudencia inglesa trajo, como c?nsect~encía •. la cap1tula.ción ale· 
mana. Al adoptar el método de la res1stenc1a pasiva. el Gobierno del 
Reich daba por descontado que Gran Bretaña impondría a Francia un 
compromiso; y había prolongado su resistencia, a pesar de todos, los 
riesgos. Los resultados fueron desastrosos: el apoyo al R11hr llevo ?l 
Reich a invertir sumas enormes-3.500.000.000.000 de marces-, s1.n 
ninguna compensación. sumas obtenidas mediant~ .la inflación m?neta· 
ria; la moneda, por eJlo, comenzó una baja vert1g111osa (el cambio ~el 
do1ar. que era de 10.425 marcos a principios de enero de 1923-en vts· 
peras de la ocupación del Ruhr-. alcanzó seis millones de marcos, el • 
'u de agosto; 142 millones, el 27 del mí.smo mes); esa catástrofe mo· 
netaria paralizó los negocios; la industna alemana, amenazada por la 
penuria del carbón, corría el riesgo de hundirse si las autoridade~ fran· 
cesas de ocup~ción paralizasen totalmente las remesas a Alemama; en 
fin. la pablación obrera del Ruhr, en paro forzoso durante meses. no 
disimulaba su cansancio, a pesar de las indemnizaciones que recib~a._ ,El 
Reich se haliaba entonces bajo la amenaza de la desconzposicwn. 
El Gobierno afrontó esos riesgos mientras mantuvo la esperanza de una 
mediación inglesa. Pero, desde el momento en que esa esperanza se 
derrumbó, no tenía objeto prolongar la resistencia pasiva: así lo hizo 
constar el nuevo ministro de Asuntos Extranjeros, Gustavo Stresemann, 

' 
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.,¡el 23 de .agosto. El 26 Je ~eptie'.11bre ?e 1923, se anunció la capitulación 
·:::aiem~na. el fin de la res1~tenc1a pasiva abría el camino al éxito de la 

.• política de prenda productwa. 
1 ~ Pe~o esa v~ctoria francesa no tuvo consecuencias. El presidente del 

nse¡o _frances, en .lll:gar de hacer conocer inmediatamente al Gobier· 
, aleman s~s cond1c10nes, eludió toda negociación, manteniendo una 

tttud negativa ~ue sor~r:ndió a sus agentes diplomáticos y llenó de 
,stupor a sus amigos pol1t1cos. Es<! aparente pasividad se prolongó du
ánte .dos meses; otorgó a la política inglesa un plazo para 'lue tomase 
enta¡a. 1:1 30 d~ octubre de 192~. el Gabinete británico propuso u~a 
1.ncuesta mkrnac1onal ~ara determmar. la capacidad de pago de Alema· 
.i~'. p~r lo qu~ ~e refena a las reparaciones; se trataba de una sugeren-
·ª· qu .... ya habia presentado, vanamente, en la Conferencia de Cannes en 
ero de 1922, y que. había vuel.to a proponer, con el mismo éxito.' en 
?sto de 1923. Y Ra1mundo Pomcaré, el 28 de octubre, en el momeftto 
! que acababa de obtener un gran éxito y se encontraba en condicio
s ?e e~plotar la prenda productiva (pues las minas proporcionaban 
.~~esos 1mpo:ta?tes. aun deduciendo los gastos de ocupación), acep-
1f1ª. sug~;enc1a mglesa, cuyo resultado más probable había de ser una 
s.n:muc1on d~ los d~rechos franceses. ¿Cómo se explica ese compor
~1ento, a primera vista paradójico? 

Las i.nterpretaciones ~adas por testigos directos-políticos, diplomá
.. s. miembros d~I Gobierno-sobre los motivos que indujeron al pre
ente del Conse10 r:ancés, en el otoño de l 923. a adoptar una ac
~ de espera, son divergentes. Según unos, Poincaré comprendió que 
z.ctorza del Ruhr no le permitiría obtener de Alemania cuvo des
~1erto e~onórnic? y fi~anciero era total, la reanudación del pago de 
:reparac10n~s; s1 ?ub1era aceptado, por sí, una reducción de esos 
os, se h~b1era amesgado a convertirse en el blanco de las críticas 
ai:;entanas; pero podía, en cambio, deddirse a ello cuando Gran 

, ana tomase la. iniciativa y la responsabilidad de esa reducción. Se-
1'.1,otros, el presidente del Consejo francés creyó- que le interesaba. 
t~·· todo, de¡ar correr los acontecimientos. Prefirió esperar a que se 
~rollasen las . consecuencias políticas del desorden alemán: si el 
1,erno del Reich no llegaba a domimr los movimientos revolucio
s que acababan de surgir en Baviera y Sajonia, se vería obligado, 

l. ylaz~ ?e al.gunas semanas, a acer.t?.r todas las condiciones que 
cia quisiese imponerle. Quizá también haya que pensar que esa 
. ca daba por descontado el éxito del separatismo renano. El 23 de 
pre, Dorten r:ocla~ó l~. formación del estado autónomo del Pa
.ad10. La reducid~ mmona que apoyaba esa iniciativa se creía pro
. a por., la presenc1~ de las tropas francesas o belgas y por Ja ayuda 
.et~ de las a~tondades de ocupación; sin embargo, no tardó en 
. bir. El presidente del Consejo francés, aunque evitó la inter
n fra,n~esa y se. ~bstuvo de dar instrucciones precisas a sus agen-
plomat1cos y militares, prefirió, al parecer, con el fin de propor· 
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cionar una oponuniJad a Jos separatistas, Jiforír toda negociJción con 
el Gobierno del Reich; subordinó, en definitiva, el in te res financiero, es 
Jecir. el pago inmeJiato de las reparaciones, a posibiliJades políticas 
que le parecían más importantes. El estado actual de la infornución 
histórica no permite escoger con seguridad entre esas h1poll:sis. 

Acerca de ias razones que Lléterminaron al Gobierno frances a acep
tar la solución rnglesa. la interpretación resulta l11iJ.S fácil. R.1ymond 
Poincaré se daba cuenta de que la explotación de la prenda pruJuni
va, que implicaba la prolongacíón del régimen de ocupación del Ruhr, 
agr<1varia el desacuerJo franco-inglés, pues lestonaría los intereses eco
nómicos británicos. ¿Se deb1a correr ese riesgo? Poincaré sabi:i que el 
rendimiento de la operacion del Ruhr obedecía, en gran parte, a la 
liquidación de las reservas que se encontraban en las bocaminas en el 
momento de la ocupaci..:in, y era consciente de que la explotac1L'in Je la 
¡:r.:ncb seria más Jífícil y más aleatoria. Tenía en cuenta, también-: 
sohre tot.io-, las JilicultaJes monetarias .Lrancesas: la baja Jel frJn
co. que comenzó en las pnmeras semanas de la lucha por el Ruhr (el 
dólar pasó, Je 14,98, en enero de 1923. a 16,23, en febrero, y a 17.05. en 
juliu;, ~rsisüa. t.: incluso se agravaba, a pesar del éxito dipkrnlático 
Je! 26 de septiembre. Aunque el Gobierno pidió a los contribuyentes 
franceses que se sacrificasen, con el fin de restablecer el equilibrio pre
supuestJrio, esa ba¡a Jel franco continuó hasta el 23 de marzo d~ 1924, 
momento en que la Banca Margan concedió a Ja Banca de Francia un 
crédito; pero. p:lfa obtener esta ayuda, el Gobierno francés hubo de 
::ornprurnetersc a no cmltir ningún empréstito, ni siquiera para la re
construcción de las rt.:giones liberadas. sin hacer votar Jos recursos fis
cal..::; correspondientes. La Prensa inglesa indicó que los mercados tinan
cierus de Londres y Nueva York-los únicos a los que sería posible 
acudir-·rehusarÍJn dar más facilidades, en tanto que la política fran
cef!;: persisfiese en querer pacificar Europa por la f uer:a. En resumen, 
~·ornn señaló M. Etienne Weill-Raynal: el Gobierno de Poincar<.'. em
prendí,) el asunto del Ruhr sin haber asegurado sus bases fi11allc1eras. 
El nesgo no habría sido grave sí la opinión pública francesa hubiese 
accptaJo Jesafiar a la opinión mundial y consentido en un nuevo aumen
to de las cargas fiscales. Pero esa posibilidad tu'Vo que ser descartada, 
al parecer. Y eS\l fue lo que llevó al presidente del Consejo a ceder 
ai:t.: la presión inglesa. 

De este modo t,;rminó una política que se proponía obligar a Ale
mania a cumplir todas las obligaciones del Tratado de Versalks. Para 
medir su fracaso, basta con hacer constar que el Gobierno franct:!s que, 
.:n enero Je 1922-en ]J Conferencia de Cannes-, había rechazaJo la 
:1ropo:;ición inglesa de garantía porque no quiso someter la cuestión 
Je las reparaciones a una instancia internacional, se adhirió a esa so
lución en noviembre de 1923, sin obtener la compensación política que 
se le habia ofrecido ve111t.: meses antes. 
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Jl. EL !Xl'I:::\TO UE CU,\C!L!ACION tl921-1930) 

Después de las .:lecciones generales Je mayo d_e 1924, en las que 
la mayoría del cuerpo ek"Ctoral francés s.:: pronunc:ó, a L1 vez .. contra 
el aumento dt: las c<trt;~1s liscales y contra los rnetodos Je v10lenc1a 
frente a Alemania, la pul1tica dt.: conciliación sería la que, durante va
rios aiios, ont:nuse bs rdac10nt:s franco-alemanas. Stresemann anunció 
la íntt'.ncion de cumplir Lis cláusulas Je! TrJtaJo de Versallcs; a cam
bio, esperaba cunst:gu1~ b revisi·.Jn progresiva de dichas cli~sulas, y un 
puesto en el Consejo Je la Soc1eJaJ Je Nacione~. que Jana a Alema
nia la oportunidad Je desarrollar con mayor ehcac1a el 1uego de su 
diplomacia, asi como la de intervenir en las cuestiones relativa~ al_ esta
tuto de las mrnorias nacionales; ad..::mis, obtuvo una venia¡a inme
diata: la concesión Je créditos extran1cros, necesarios para la recu
peración económica del Re!Ch. I3nand, otra \ ez presidente. del Con
sejo, aceptó esa perspectiva, pues estaba conve11c1Jo Je los nesgos que 
acarrearía el recurrir a la imposición (1 ). 

En esa política, la participación alemana se caracterizó_ por la re
anudación de los pagos por reparaciones; y por el rcconoc11mento ex
preso de las fronteras estableciJJs en 1919 entre Alemania, Franci~ y 
Bélgica; la contraparnda, pediJa en septiembre Je 1926 y prometida 
tres años más tarde, fue la evacuación de los territorios renanos--que 
se efectuó cinco aúos antes Jel término fi¡ado por el TrataJo-. Sin 
embargo, en 1930, st.: l11zo evidente ei fracaso dt'. tal política. Para com
prender ese fracaso. es preciso estudiar las circunstancias, las intencio
~es y el alcance que concurrieron en cada una de esas decisiones. 

La reanudación de los pagos alemanes por reparaciones se estJble
ció sobre las bases previstas, en la primavera de 1 J24, por el Csc-c,1té 
internacional de técnicos que presidía el americano Dawes. E; plan 
Dawes fijó. aunque solo para una duración de cinco años, las anualida
des crecientes que Jebería pagar AlcmJnia (mil millones de marcos 
oro, el primer año; Jos mil quinientos millones, el quinto); y dispo
nía que el cumplimiento Je esas cláusulas estaría gara11tízadc por la 
entrega de obligaciones sobre los ferrocarriles y la industria de Ale
mania. El acuerdo disminuía sensiblemente !Js cargas ímpuestas a 
Alemania por e! estJdo de pagos del 5 de mayo de 1921; pero, dcbiJo 
a la hipoteca que implicaba, est:1ble;:i:i una nut'.va limitac1ó11 a la sobe
ranía alemana. 

El Gobierno del Reieh y la Asamblea Nacional hicieron caso omiso 
de las obíec1ones de la extrema deretha, siempre dispuesta ardiente
mente a predicJr la resistencia. La aceptación del plan Dawes pc;recfa 
necesana, ante todo para obtener la evacuación del Ruhr; pero tam
bién para encontrar en los Estados Unidos y en Inglaterra los c2.pita
les indispensables en el reequiparniento de la ínJustria alemana. ... Qué 

(1) Véase pág. 833. 
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posiLi.1:dad tendría Alemania de obtener esos capitales rechazase 
el pL•• establecido por Jos técnicos financieros de los dos países alu
didos'' 

De hecho, el plan Dawes fue aplicado en condiciones satisfactorias. 
Dur3nte cinco años, AlemaTJia cumplió puntualmente sus obligacio
nes la transferencia de anualidades se efectuó sin dificultades. No 
obstante, esa circunstancia favorable se debía a otra de carácter ex
cepcional: la afluencia considerable de capitales extranjeros-ameri
ca~os, en sus dos terceras partes, pero también ingleses y holandes~s
al mercado alemán. Los medios financieros internacionales estimaban 
que Alemania, que no había sufrido devastaciones territoriales en la 
guerra 1914-1918, se encontraba en buenas condiciones para reanudar 
su poderoso desarrollo económico. Las formas principales que adopta
ron esas inversiones fueron los créditos abiertos a los bancos alemanes 
por bancos extranjeros, los empréstitos emitidos por los servicios pú
blicos del Rcich y por las ciudades alemanas, en el extranjero: la com
pra de valores industriales o de inmuebles. En cinco años, el total de 
esas inversiones ascendió a 23.000 millones de marcos oro, según la 
valoración del Reichsbank; y, si se adopta la estimación francesa, a 
30 000. Ahora bien, en el mismo período. la suma total de los pagos 
alemanes por reparaciones apenas pasó de 7.500 millones. Este hecho 
explica la facilidad de las transferencias. La Prensa alemana, el presi
dente de los Estados Unidos (en su discurso del 11 de noviembre de 
1928) y los economistas se mostraban de acuerdo para subrayar esa 
relación directa entre el movimiento internacional de capitales y la 
ejecución del plan Dawes. Pero en septiembre de 1926, John Maynard 
Keynes demostró la precariedad de ese mecanismo. Los Estados Uni
dos prestaban dinero a Alemania. Alemania transfería su equivalente a 
los aliados. ¿Cuánto tiempo podría durar este sistema? "La respues
ta incumbe al capitalista americano." Efectivamente: cuando, en el 
otoño de 1929, estalló en los Estados Unidos una grave crisis econó
mica y financiera (1), las inversiones americanas cesaron; el mecanis
mo de los pagos alemanes por reparaciones se paralizó inmediatamente 
después. 

El objetivo principal del tratado que se firmó el 16 de octubre 
de 1925, en Locarno, era la confirmación recíproca de las cláusulas 
renanas del Tratado ele Versalles. Por el pacto renano, Alemania, Fran
cia y Bélgica intercambiaron la promesa ·de no emprender ningzín ata
que ni ninguna invasión y de no recurrir a la guerra, entre sí, salvo 
en el caso de que la acción militar fuese decidida por la Sociedad de 
Naciones. El mantenimiento del statu qua entre los tres estados se 
refería no solo a las fronteras, sino también al estatuto de desmilita
rización de Renania; fue colocado, individual y colectfoamente, bajo 

(1) Esta cuestión se tratará en la última parle de esta Historia. 
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la garantía de Gran Bretaña e Italia. Sin embargo, las promesas y ga
rantías afectaban únicamente a las fronteras occidentales de Alemania, 
y no a las meridionales y orientales, porque el Gobierno del Reich 
rehusó contraer cualquier compromiso con Checoslovaquia y Polonia. 
El Gobierno francés, para paliar las consecuencias de esa negativa, firmó 
el mismo día pactos de ayuda con esos dos estados. Estas fueron 
las características generales del sistema de Locamo. ¿Cuál era su al
'cance? 

La iniciativa alemana fue tomada por el consejo y la recomenda
ción que dio en diciembre de 1924, el embajador inglés en Berlín, lord 
Abernon. Pero fue Stresemann quien puso en prácticll la sugerencia 
inglesa. Reconocer las fronteras de 1919 era renunciar a reivindicar 
.Alsacia y Lorena y el territorio de Eupen-Malmédy. El sacrificio solo 
tenía una significación moral, pues Alemania no estaba en condicio
nes, a la sazón, de intentar una guerra de revancha (argumento 111ue 
invocó Stresemann en su carta al kronprinz de Prusia) (1); sin em
bargo, constituía un abandono 'qt:e exponía al Gobierno a Jos repro
ches de los nacionalistas alemanes. A cambio de ese abandono, las 

, -ventajas eran evidentes. El Tratado de Locarno garantizaba a Alema
nia contra la repetición de las sanciones territoriales y contra el estírr:u
lo que Francia pudiera dar a un nuevo intento de separatismo rena:10; 
y le dejaba la posibilidad de obtener la revisión de sus fronteras meri
dionales u orientales mediante presión pacífica. Stresemann deseaba 
evitar también la conclusión de un pacto de seguridad que podría ser 
concertado, exclusivamente, entre Inglaterra y Francia, en la dirección 
del proyecto establecido en la conferencia de Cannes: quería dar a 
la opinión pública americana pruebas de que Alemania no pensaba en 
el desquite, tranquilizando, por consiguiente, a los prestamistas de 
capitales; contaba, por último, al colocar las relaciones franco-alema

,nas bajo el signo de la conciliación, con disponer de argumentos para 
conseguir la evacuación anticipada de los territorios renanos. 

La política fráncesa obtuvo del pacto renano un resultado impor
tante: la promesa de una ayuda armada de Gran Bretaña, en caso de 
que Alemania intentase una guerra de revancha; esa ventaja, que, in
mediatamente, no tenía gran interés práctico, pues Alemania no se ha
bía rearmado, parecía ofrecer un alcance considerable en el futuro. 
A cambio, Francia abandonaba cualquier idea de recurrir a la fuerza 
para imponer a Alemania el respeto de los derechos que le correspon
dían por el Tratado de Versalles. Es cierto que conservaba esa posibi
lidad para caso 'Cle que se tratara de defender a Checoslovaquia o 
Polonia de una agresión alemana; pero entonces actuaría sola, sin el 
'concurso de Gran Bretaña e Italia, con riesgo de encontrarse en situa
ción delicada. ¿Por qué aceptó Briand ese sistema incompleto? ¿Por 
qué practicaba--<lecían sus adversarios-la política del avestruz? Briand 

(1) Véase pág. 826. 
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declaró que creía neccsarío manifestar la buena voluntad de Fran
cia,. con el fin de facili:ar un desarme moral de Alemania; quería in
ducir al Gobierno aleman a abandonar cualquíer intento de entenderse 
con la Rusia soviética y a admitir la colaboración de las potencias occi
dentales; deseaba, por último, abrir la vía a una organización europea 
en el arde;z económico. La opinión pública francesa, si se puede juzgar 
por la actitud di: la gran prensa, le era favorable. Las oposiciones irre
ducibles procedfon de la extrema derecha monárquica, que veía en el 
Pacto de Locarno una obra de las finan:as anglo-americanas destinadas a 
clor~formizar al pueblo francés; y de la extrema izquierda, que creía 
~erc.1b1r en él el germen de una coalición antisoviética. Algunos pe
nód1cos del centrtJ-derecha se mostraban algo desconfiados, porque te
mían que Aleman.a, cuando se convirtiese en miembro de Ja S. de N., 
desarrollara maniobras revisionistas, pero se trataba de reser\'as muy 
ponderadas, casi tímidas. 

El Gabinete inglés (un Gabinete conservador desde noviembre de 
1924, de.l que era jefe Stanley Baldwin) estaba satisfecho del papel, 
mu~. activo, q~e había desempeñado en las negociaciones. La respon
sabilidad asumida de tomar parte en el mantenimiento del statu qua 
estaba de acuerdo con los intereses generales de Gran Bretañ::i, que no 
podía desinteresarse de la permanencia de la paz en el Rin; es verdad 
que la opinión pública se había mostrado hasta entonces muy reser
vada a ese respecto, porque deseaba evitar la participación de Gran 
Bretaña en un sistema de alianzas; pero el nuevo compromiso, contraí
do imparcialmente, tanto con Francia como con Alemania, se salvaba 
de esa objeción. Por otra parte, la garantía inglesa quedaba limitada a 
la región renana, conforme a la opinión que ya había expresado Lloyd 
Geor'!e en enero de 1922. Era lo que deseaba la política británica ( 1): 
solución de compromis') entre Francia y Alemania; revisión pacífica 
de o4a frontera polaco-alemana. Austen Chamberlain consideraba el sis
tema de Locarno como un triunfo personal. 

La diplomacia alemana estaba convencida de que la evacuac10n an
ticipada de los territorios renanos había de ser la consecuencia nece
saria de esos tratados. Stresemann había intentado ya, en una nota 
del 20 de julio de 1925, introducir esta cuestión en el curso de las ne
gociaciones locarmanas: la ocupación renana sería superflua desde el 
momento en que Francia contase con Una garantía internacional. Tuvo 
que renunciar a ese proyecto, por recomendación formal de Austen 
Chamberlain, que temía que dicha reivindicación provocase el fracaso 
de todo el acuerdo; pero insistió en él, como era natural, en cuanto 
Alemania ingresó en la Sociedad de Naciones. Las conversaciones de 
Thoiry, entre Arístídes Briand y Stresemann, hicieron concebir a este 
nuevas esperanzas. que se esfumaron rápidamente; en agosto de 1928 

(1) Véanse págs. 833-836. para los aspectos generales de es-4 política 
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su punto de vista fue aceptado en París, aunque esta vez su 111terlo
cutor era Poincare. ~A qué se debieron aquel fracaso y :.:ste éxito? 

En Thoiry, Stres.;mann pidió, no solo la evacuacíón anticipada de 
los territorios renanos, sino también-al menos aludió a ello-, la su
presión de la misión militar, encargada de inspeccionar el desarme ale
mán, y la devolución al Rt:ich del territorio del Sarre; a cambio ofreció 
una contraparud<.1 financkra: la liquidación inmediata de las obliga
ciones Dazces, una suma total de l 500 millones de marcos, es decir, 
el pago anticipado de una anualidad por reparaciones, que remediaría 
la crisis monet<.1ría que entonces sufría Francia. ¿Aceptó Briand, en 
principio, esas sugcr..:ncías? El acta alemana de las con\'ersaciones así 
lo afirma; pero lt: d<.1 el mentís. en gran parte, el acta frances:i. En 
realid<.!J, después de ese cambio de opiniones. no se einprendió ningu
na negoci<.1c1lin. El Gobierno alemán no precisó sus ofertas financieras, 
es posible que por no conseguir el concurso indispensable de los Ban
cos americano:,. El Conseio d.; mrnistros y la opinión pubiica en Fran
cia no eran favorables a la evacuación anticipada de los territorios re
nanos; en cuanto a la compensación propuesl<.1 por Slrcsemann. en se
guida perdió interés, ya .que el curso del franco iba rccuperindose. La 
entrevista de Thoiry constituyó, pues, un simple episodio; fue intere
sante, sin erribargo. en la medida en que esbozó la posible base de una 
solución general para las dificultades franco-alemanas. 

Después de dos años de espera, el Gobkrno alemán--<lel que .seguía 
siendo ministro de Asuntos Extranjeros Stresernann, pero que se ha
llaba bajo la Jefatura de Hcrmann Miiller, un socialista-invocó, en su 
declaración parlamentaria del 3 de julio de 1928, el derecho moral de 
Alemania <l la evacuación anticipada de Jos territorios renanos: era 
una decisión necesaria--Oecía- para hacer efectiva la política de en
tendimiento internacional. Cuand.o llegó a París, para firmar el Pacto 
Briand-Kellog (1), Stresemann consiguió obtener el consentimiento no 
solo de Arístídes Briand. sino también de Pomcaré. presidente del 
Consejo; a cambio. ofreció una solución definitiva de la cuestión de las 
reparaciones, es decir, la fijación de un plan de pagos a largo plazo 
que reb:isara el período de cinco arios establecido en el plan Dawes. Lo 
inesperado fue que el Gobierno franc~s coIIfiase en cs~1 contrapartida. 
Sin duda, la explicación se encuentra en las dificultades que surgie
ron entonces en las relaciones entre Francia y los Estados Unidos. El 
Gobierno francés prometil'Í. en abril de 1926, el pago de la mayor parte 
de las deudas con traídas de 1917 a 1918 en sesenta y dos anualidades; 
pero el Parlamento rehusó la ratificación, porque no quiso asumir nin
gún compromiso sin conocer previamente cuáles serían, después de ia 
próxima expiración del plan Dawes, la duración y el volumen de los 
pagos alemanes. Para salir del atasco, Poíncaré deseaba, pues, dispo-

(l) Y<i:isc: capitulo XV 
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ner c'.c un plan Je ¡ngos duradero en la cuestión Je las reparaciones, 
_mientras que Alemania solo tenía interés en contraer un compromiso 
a corto plazo. El precio que el Gobierno francés consentía en pagar, 
para obtener el asentimiento del Gobierno alemán era la evacuación an
ticipada de Jos territorios renanos. Esa es-dado el estado actual de 
la información histórica-la interpretación más verosímil. Si es exacta 
demuestra hasta qué punto se equivocó el Gobierno francés en 1924. 
cuando creyó que Je convenía que el proyecto Je! pago de J.a deuda por 
reparaciones tuviese un carácter provisional. Pero ¿era ese. realmente, 
el fondo de Ja cuestión? El cambio brusco de Raymond Poincaré con
cordaba con el estado ele foimo de la opinión pública francesa, dema
siado cansada para desear la vuelta a una política de fuerza hacia Ale
mania y demasiado consciente de las cargas que implicaba la política 
de potencia. 

Las perspectivas abiertas en agosto de 1928 por las conversaciones 
de París fueron definidas al año siguiente: el 30 y el 31 de agosto 
de 1929 Jos acuerdos de La Haya previeron, por una parte, un nuevo 
plan por pago de reparaciones, el plan Y9ung, que c!ete.rminó las anua
lidades durante cincuenta y nueve años, pero que redu¡o en un 17 por 
100 el valor actual del crédito francés, y, por otra parte, la evacuación 
anticipada de los territorios renanos. La retirada de las tropas de ocu
pación terminó en junio de 1930, después de la ratificación del plan 
Young por el Parlamento alemán. 

¿Cuál era, en tal fecha, el balance de Ja política. de conciliació? 
desarrollada desde 1924? Francia, aun teniendo por cierto el cumpli
miento de las promesas encuadradas en el plan Young, debía cargar con 
la mayor parte de Jos gastos necesarios para la re~onstrucción de l~s 
regiones devastadas (exactamente, con las tres qumtas partes, segun 
Jos cálculos de M. Esteban Weill-Raynal); además, renunciaba, cinco 
años antes del término fijado, a la garantía de seguridad que la ocupa
ción de los territorios renanos le proporcionaba. Pero Francia no obtuvo 
Ja éontrapartida que Briand y Felipe Berthe'.ot esperaban, es decir, 
una nueva orientación de la mentalidad colectiva alemana. 

En 1929-1930 se vio claramente que las concesiones francesas se 
consideraban corno simple prefacio de una revisión más amplia del Tra
tado de Vcrsalles: esa era la opinión de los medios dirigentes del 
Reich. En noviembre de 1929, el Gobierno alemán reivindicó la resti
tución del territorio del Sarre; en septiembre de 1929 recordó que, 
según los términos del Tratado, el desarme alemán debía ser. el. pre
ludio de una limitación general de armamentos; y, por cons1gmente, 
declaró que el Rcich tendría derecho a rearmarse, si las o,tras potencias 
no cumplieran la promesa hecha a este respecto; expreso la esperanza 
(mediante una declaración del presidente Hindenburg, el 20 de julio 
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de 1930) de que fuese pronto abolido el estatuto de desmilitarización 
de Renania. 

Dichas reivindicaciones correspondían a los grupos que formaban 
:; en aquel momento Ja mayoría parlamentaria, es decir, el centro ca
ii.;tólico, Jos amigos de Stresemann y el ala más moderada de Ja social

democracia. Pero las elecciones generales del 11 de septiembre de 1930 
se caracterizaron por el progreso considerable del partido nacional

.;socialista, que, de 809 000 votos y doce puestos parlamentarios en 1928, 
,'?.pasó a 6 400 000 votos y ciento nueve puestos. En el momento en que 
,~·;~una gran parte de Ja opinión pública francesa contaba con que la eva-
,;·cuación de los territorios renanos daría paso a una reconciliación fran-
1'co-alemana, resultó que se manifestó la potencia de un partido que afir
'ttlaba abiertamente su hostilidad hacia Francia. 

~;· . La dirección del Gobierno, sin embargo, quedó asegurada, despaés 
"de la muerte de Stresemann, en manos de hombres que sostenían su 

lítica. En 1930-y seguiría siendo cierto en 1931-los dirigentes del 
eich no pensaban en una guerra con Francia, que sería imposible en 

'.1 'estado respectivo de las fuerzas armadas, porque el rearme clandes
'no de Alemania era todavía muy mediocre. Admitían la posibilidad 

, e una guerra contra Polonia, pero solo con la condición de poder neu
;tralizar a Francia-hipótesis inverosímil, a no ser que Polonia tomase 
1J18.l iniciativa-. Por lo que se refería a la U. R. S. S.-sin pretender 
;'negociar un acuerdo general-, se mantenían contactos secretos entre 
.~t~cnicos militares rusos y alemanes, para poder construir y ensayar 
:.en·",territo¡:io ruso los prototipos de materiales que el Tratado de Ver

.11es prohibía poseer al Ejército alemán. Aunque se presentaban como 
neiliadores, estos hombres cedían fácilmente a Ja presión de la opi

ión: a partir de las elecciones de septiembre de 1930, el canciller · 
rilning envió instrucciones más rígidas a la delegación alemana en la 
'
1.de N. 

•
1El ministro de Asuntos Extranjeros francés se sintió personalmente 
i~o, y, en un discurso pronunciado en Ginebra, denunció los gritos 
1odio que surgían en Alemania; el presidente del Consejo-desde 
ubre de 1929, André Tardieu-hizo constar, en su discurso del 19 
pctubre de 1930, que Francia no podía ya confiar en los intentos de 

nización de la paz y que, en adelante, debería contar con sus pro
'. medios para defender sus fronteras. El clima de las relaciones 
~o-alemanas daba, pues, un brutal mentís a la política de Arístides 
hd. 
1 

1 

:1 
:1 

'I 

J 

·:¡ 
,¡ 

1 



856 lOMO IL LAS CRISIS DEL S•GLO XX.-DE 1914 A 1929 

BIBLIOGRAFIA 

Aspectos ge"":rales.- H. w. JoR
DAN. Greut !Jritain, Fra11('e und Ger
man Prob!em. 1918-1939. Londrés, 
1943. 

Sobre el papel desempeñado por 
los estadistas.- G SUAREZ: Bríand. 
sa 1•1e, son oeu1n-. París, 6 vols., 1938-
1941 (los .tomos V y Vl).-G. STRESE
MANN: S1x a1111écs de po/itique Glle
mande. Les pap1ers de Stresermarn 
(!:a.d.} Pans_. 3 vols. 1932-1933.-A. 
!!REAL: Plu/1ppe Berihl'/ot. París. 1937. 
G .. CHASTH.'ET: Ruymond Po111caré, 
Pans, 1948:-Ch. PEHUE: The lije and 
le1ters o/ sir A 11ste11 Chamber/am Lon
dres, 1934-1940, 2 vuls.--Juu:s ·L~Ro
CHE: A 11 qut1i d'Orsav m·ec Bríand 
et Po111caré, 1913-1926 .. Par is, 1957. 

Sobre el asunto de las Reparacio. 
nes.- ET. WEILL-R.\YNAL; Les répura
//Olls allemandt:;f et la France. París. 
1949. 3 vols. (lun<lamental).-G e -
MEJTE· R ·¡ d . AL , . . ecue1 e documents sur 
l .h1sto1re de /11 quesrwn des Ré para-
rions, 1919-1921. París, 1922.- A AN
TONUCCI; Le hilan des Repurati;:1s et 
la crise moruiia/e. Paris, 1935 -C 
BERGM~NN • De 'V ¡ . . · · r ' eg < er Repara110-
11en. Francfort, 1926.-H. SCHACHT: 

Das Ende der Repara11011e11 . Ol:km-

b~rgo. 1931.-J. SEYDOUX De Ver-
.<m//es au plan Young, !'~:is, !932. 

Sobre la ocupacion del Ruhr _ 
P. WEl'ffL.CKE: Ruhr!..a111pf. BerÜn, 
l?J0-1932, 2 v0ls. He utilizado r:im
b1.:n.: A. F lER.\IN: La prc.1,e fran¡-aue 
et 1.occupatwn de Ja Ruhr (m;:mor1a 
dactllograf1ada, Par is, ¡ 95 3 \. 

Sobrn la cuestión del desarme ale
man.-J. H. ~.!ORGAN (g:n.;rai1 . .-1.1-
sz~e o/ Arms. Being thc 11,•rv cf 1/u: 
d1sar11111menr o/ Germany and her Re(:r-
11wme11t, 1919: 1939, LonJrés, 19.¡5 .--·-
1. BEN01s·1-.\IECt11N: Hist<'i'e Je /'iu
mée allemande. París, 1936 -, v,:;lti:n<:-
nes. ' -

So~re la incorporac1011 de Aus
tria.-:- M. LlELL: Post-ll'ur Ge:nwn
A11srr11111 Re1ario11s. The A1n,·h,uss 
Moi•emenr 1918-1936. Stanfurd Un1v., 
1937.-F. AUERB.\CH: Le ra11achemen1 
de /'A.utnche a /'A.llema¡;ne, P:irís, 
l 927.-G. SllEP!IERD: í'he A 1n!rw11 
Odyney, Londrt:s, 1957. 

Sobre. la política oriental de Ale
manaa:-CHR. HoLTJE: Die lVci11!arer 
Rep11bl1k und das Osr/ocamo Pro/;lem 
1919-1934. Wurzburgo, 1958: ' · 

CAPITULO X 

HLSL\. Y ElllWPA (19:20-19:29) 

Las conJiciones Je !J. coexisre11c1u entre RusiCJ. y los otros estados 
europeos dependían, desde luego, de las necesidades. íntenciones y me
dios de acción dd Estado comunista (l); pero también de 13 posible 
solidanJad ex1stent<..: entre los otros estados frente a Rusia: la for
mCJ.cion de un hloc¡ue ca¡malista era la posibilidad que temía el Go
bierno sovietico. 

La \·e11ciJa AJ..:marna, por tanto, se hallaba en condiciones de des
empeñar un papel esencial en esas relaciones entre Rusia y Europa. 
Podía intentar apoyCJ.rse en Rusia-ciertos medios políticos y militares 
pensaron en ello en 1919 (2)-para escapar a ia presión de los vence
dores. Y también, sin plantearse seriamente tal colaboración, que po
dría tener malas consecuencias para la estabilidad social alemana, dejar 
creer que estaba dispuesta a ella, con el fin de rnquietar a Gran Bre
taña. e incluso 4uízá a Francia, y obligarlas. así, a atenuar las cláusulas 
del Tratado de Ver'.;allc:s. 

El estudio de las relaciones entre Francí;:i, Gran Bretaña y fü1sia 
es, pues. inseparable del de: las relaciones ruso-germanas. ¿Estudio? El 
término es dernCJ.s1:i.üo ambicioso. Dado el nivel de información, que 
carecL: de: arclli\ os rusos y archivos alemanes, en \'t!Z de estudio, ten
dremos que content~trnos con un bosquejo. 

l. EL FH.\C:\SO UEL uCülWON SANITAH!Un 

En tudas las zonas fron~erizCJ.s, Ja R~;,ia so\'i.:tica entró, desde 1918, 
en conflicto con sus vecinos europeos. En 1920 dc:cidió CJ.bandonar sus 
intentos ele someti:ación de los países bálticos y firmó tratados de paz 
con esos estados jóvenes para poder conservar una ventana abierta a 
Europa. Pero en todos los demás Jugares persistía en sus reivindicacio
nes: quería recuperar Besarabia, que, despu~s de haberse separado de 
Rusia, en 1917, fue incorporada, en abril de 1918, a Rumania. por el voto 
de una Asamblea bcsarabiana (3); deseaba mantener bajo régimen de 
administración prm·isional la Carelia Onental. sobre la que Finlandia 
consideraba tener derechos. Se negaba a aceptar. corno frontera con 
Polonia. la línea Curzn•i. que los polacos nn querían tampoco reconocer. 

(1) Ac~rca <le los ª'Pc~tos generales dt: la poli11c1 <:Xkr1ur rus:, 'léanse pá
ginas 829 \• 830 

(2) Vbsc p:\g. 798. 
(3) Y~asc c:ip1tulu \'1. 
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La cuestión polaca fue ia única que provocó un conflicto armado: 
aprovechándose de la guerra civil rusa, el Gobierno polaco intentó 
apoderarse de territorios ucranianos: el Gobierno soviético. en cuanto 
triunfó en la guer'.~ ~ivil. rcchaz.ó a las tropas polacas e in\'adió igual-
11_1ente, con sus e¡erc1tos, Polo111a; e! i4 de agosto de 1920 la ofen
siva rusa amenazaba a Varsovia: dos días más tarde, la contraofen
siva polaca libró a la capital de esa amenaza. 

¿Cuál fue la actitud de las potencias occidentales ante esos con
f~ictos? ¿Llevaron a la práctica la política del cordán sa111tarw suge
:1da por Foch? Es decir, ¿ayudaron a los estados iimítrofcs de Rusia 
intentando establecer una solid:iril!ad duradera entre ellos? 

En el litigio ruso-rumano, el Consejo Supremo, donde ocupaban un 
puest~ cada uno de los representantes de las potencias occidentales, 
adopto, en marzo de 1920, una decisión favorable a Rumania. El 
~obi~rno sovi~ti~o, natur3lmente, protestó contra esa resolución y re
clamo un pleb1sc1to, que rehusó el Gobierno rumano. 

En I~ cuestión polaca-a cuenta de la cual las reticencias inglesas 
entorpecieron, en 1919, la política francesa-. los dos Gobiernos solo 
con dificultad llegaron a un acuerdo: el 2 de julio de 1920 decidieron, 
sin embargo, proporcionar material ele guerra al Ejército polaco y ofrecer 
al Estado Mayor de Varsovia los consejos del general Weygand, sin 
p~nsar, de momento, en el envío de tropas: pero pusieron una condi
ción para esa ayuda, respondiendo a los deseos del Gabinete británico: 
el Gobierno polaco renunciaría a su política imperialista y anexionista; 
se contentaría con mantener su dominación sobre los territorios indis
c~tiblemente pol~cos. La condición no tuvo consecuencias, pues el ejér
cito polaco consigue rechazar a Jos rusos más allá de la línea Curzon. 
~¡ 12 de octubre. de 1920, los preliminares de la paz ruso-polaca. con
fi:r:iados e~ segmda P?r el Tratado de Riga (18 de marzo de 1921), no 
hicieron mas que confirmar ei mapa de guerra: la frontera quedó fija
da en las cercanías de Minsk y de Pinsk, esto es, a doscientos kilóme
tros al este de la· línea Curzon. Polonia adquirió, de este modo, una 
buena parte de Rusia Blanca-ganancia precaria que el Gobierno ruso 
no dejaría de disc~tir en cuanto se hallase en condiciones para ello. 

En las dos ocas10nes, pues, las potencias occidentales demostraron 
est~r disp:-iestas, ? prestar ~ los estados vecinos de Rusia apoyo ma" 
tenal o d1plomat1co, pero sm que llegara a plantearse la intervención 
armada. 

. Tampoco pudieron superar Jos obstáculos que impedían el entendi-
11_1~ento entre .esos est~dos. Polonia y Lituania disputaban por la pose
?1?n. d~ la región de V1lna (1). Cuando el general polaco Zeligovsky, por 
1111ctat1va personal, que conocía y aprobaba, en realidad, su Gobierno, 
se apoderó de la ciudad el 9 de octubre de 1920, las potencias acaba
ron por reconocer el hecho consumado, pero Lituania siguió protestan-

(!) Véase p;íg. 788. 
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do con vehemencia. Ese antagonismo fue suficiente para hacer fracasar 
el proyecto de un bloque entre Polonia: y los estados bálticos. Por otra 

. parte, Polonia se encontraba en difíciles relaciones con Checoslovaquia. 
desde que la Coníerencia de embajadores, de julio de 1920, decidió 
repartir el territorio de Teschen (1); esa decisión, destinada a entre
gar· a los checos Ja región de Ostrova, donde existen minas de hulla, 
no tuvo en cuenta la presencia en ese territorio de una importante mi
noría nacional polaca. ·Con ocasión de estos dos litigios, en Jos que, 

, co~o ta:itos otros, los adversarios invocaban tanto el principio de las 
· n.ac10naltdades .como los .derechos históricos, las controversias adquí

,,j· neron en segmda un canz de aspereza que no guardaba proporción 
1'.:] c?n el .valor real. del o~jeto de la disputa. Era inútil que la diploma
, . cia de las potencias .occidentales se esforzase por proponer compromi

!!i sos y calmar las pas10nes. El proyecto del cordón sanitario había que-
;t1v+, brado a causa de la exasperación de los nacionalismos. ,.. 

1 Francia y Gran Bretaña extrajeron lecciones diferentes de ese fra-
caso. 

En Londres, el Gabinete de Lloyd George, amenazado desde el ~e
rano de 1920 por una crisis económica, deseaba encontrar en Rusia 

: ' ~n mercado de exportación para el carbón y Ja producción industrial 
. mglesa. El 16 de marzo de 1921 obtuvo un acuerdo que volvía a abrir 

a los navíos británicos los puertos rusos y que autorizaba a los súb
ditos ingleses para ir a comerciar a territorio ruso; el Gobierno sovié
tico se comprometía a no entorpecer el movimiento comercial entre Rusia 
y Gran Bretaña. 

,:¡: El Gobierno de París firmó, el 19 de febrero de 1921, un acuerdo 
político y un convenio milit1r con Polonia. El acuerdo decía solamente 
',que los dos Gobiernos se pondrían de acuerdo en el caso de que alguno 
,de ~Ilos fuera objeto de agresión no provocada; no se mencíonaban los 
P.os1bles adversa~i~s: El convenio mil.i~ar, que era secreto, preveía explí-
91tamente la pos1b1hdad de una agres1on alemana contra Polonia o Fran-
·9¡a y, también, el caso de una nueva guerra polaco-rusa; pero Francia 
~o se comprometía a proporcionar tropas a su aliada: prometía sola
mente el envío de material y técnicos. Se trataba de una nueva mani
festación de las divergencias que separaban la política francesa de la 
Inglesa en el oriente de Europa. 
1:; 

11. EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO SOVIETICO 

'·En el otoño de 1921 el Gobierno soviético, que ya había conjurado 
s amenazas inmediatas, intentó salir de su aislamiento político y eco
mico. Lenin sentía la necesidad de reanudar las relaciones comer

ales con los estados capitalistas, dentro del marco de la nueva política 
I· 

· (l) Véase pág. 782. 
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económica, que he bía anunciado en marzo de 1921, precisa para evitar 
la ruina de la eco:1omía soviética (1). 

Lo primer~ qu ! propuso ei Gobierno ruso fue una negocíación co
lectiva. El 28 de cclubre sugírió que una conferencia inlernac1onal esta
bleciera las condic íones en que podrían ser reanudadas esas relaciones. 
Desde los primeros días de esa Conferencia consiguió aprovecharse de 
la oposición existt·nte entre Alemania y los vencedores de esta: el 16 
de abril de 1922 el acuerdo de Rapallo permitió la reanudación ,de re
laciones diplomáti.~as y comerciales entre Alemania y Rusia. A pesar 
de que este éxito diplomático colocaba a la delegación rusa en· Ginebra 
en situación más Javorable respecto a los demás estados p;.irtícipantes, 
ias negociaciones con Gran Bretaña y Francia fracasaron. 

Dos años más tarde, la diplomacía rusa volvió a la carga, pero 
con otros procedimientos: emprendió negociaciones independientes con 
cada una de las potencias occidentales¡ en esta ocasión, consiguíó la 
reanudación de las relaciones diplomiticas y comerciales. A fines de 
1924, el Gobierno soviético fue reconocido, pues, por todas las gran
des potencias europeas. 

¿Cómo consiguió ese resultado? Indudablemente, gracias al deseo 
de los estados industriales de encontrar en Rusia un mercado de ex
portación; pero también gracias a la rivalidad política que existía entre 
esos estados. Los móviles de tal comportamíento son los 4ue mere
cen explicarse. 

. La decisión alemana fue tomada por iniciativa de los diplomáticos. 
El papel determinante lo desempeñó el jefe de la sección de Asuntos 

· Orientales del Ministerio de Asuntos Extranjeros. No cabe duda de 
que los hombres de negocios deseaban reanudar las relaciones comercia
les con Rusia, mercado de exportación para sus productos mdustriales 
y parn sus técnicos. Tampoco se puede dudar de que el Estado Mayor 
alemán, desde septiembre de 1921, había entrado secretamente en con
tacto con el Estado Mayor ruso, con el fin de ser autorizado para 
organizar en territorio soviético, pero bajo dirección técnica alemana, 
la fabricación de los materiales que prohibía el Tratado de Versalles. 
Pero, sobre todo, fueron móviles políticos los que determinaron la de
cisión: se trataba de demostrar a los vencedores de Alemania que esta 
se hallaba en condiciones de volver a tomar la iniciativa diplomática; 
de amenazar a Francia y a Gran Bretaña con poner a disposición de la 
Rusia soviética las cualidades de organización propias de los alemanes. 
Ese .era el objetivo inmediato. A tal respecto, la maniobra fue eficaz. 
pues el acuerdo de Rapallo provocó vivas inquietudes en Gran Bre
taña. ¿No podría ser el principio de una colaboración germano-rusa? 

En Berlín, los centros dirigentes se enéontraban muy divididos. El 
ministro de Asuntos Extranjeros. que había asumido la responsabilí-

(1) Véanse págs. 828 a 830. 

X: RUSIA Y EUROPA.-EL ESTADO SOV!ETICO 861 

dad de negociar el acuerdo-era el gran , hombre de negocio,s. Walter 

R th _ no le atribuía, al parecer, mas que un valor poht1co oca
a enau • · , d f. · · h · l E t El sional: no pensaba dar un golpe de wnon e m1t1.vo ac1a e s e .. 

· f d 1 Estado Mayor. general Von Seeckt, deseaoa, por el contran~, ¡e e e . , · d. d 
una alianza germano-rusa, que le parec1a el umco me, 10 e consegmr 
que Alemania recuperase el puesto que Je correspond1~ en los asuntos 
internacionales; se inclinaba a creer que Gran Bre~ana, ~el?sa de la 
hegemonía francesa en el contine~~e. no encon~rana 0~1e.c1,ones que 

. oponer a esa orientación. La host1l1dad .ª Polonia ~onst1tuma el má; 
sólido terreno para un acuerdo entre Rusia y Alemama. En el fondo, ~· 
objetivo final de esa alianza p0dría se~ ~n n~ev~ reparto de ~oloma 
-y el jefe del Ejército a~em.án no vac1!0 en md1carlo,. en _sept1embr~ 
de 1922, en un informe d1ng1do al canciller. Durante ,seis anos, el em 
bajador en Moscú fue Brockdorff-Rantzau, que habia enc.ab~zado I.a 
deleoación alemana en Ja Conferencia de la Paz. Advers~no irreduc~
ble de la política francesa, que había impues~o a AJ~mama u~a humi
llación nacional, sentía, por otra parte, repulsión haci? el Gobierno so
viético, banda de criminales. Aunque aprobaba ~a lmea. adoptada en 
Rapallo, Je señalaba límites muy estrechos: m ahanza, m acuerdo po: 
lítico de ningún género. ni arreglos secretos entre Estados Mayores: 
Alemania-escribió al canciller-no debía pensar en una aventura mi
litar: no había de establecer contactos. ni s~quiera secretos, que, de ser 
conocidos, pudieran conducir a Gran Bretana, a formar un bfoque con 
Francia; a Aiemania le interesaba mucho a?optar ~n? .actitud pru
dente, pues con ella conseguiría que el ,Gobierno bntamco aceptase, 
dentro de algunos años, el rearme aleman. Se trataba •. pues, de ,u.na 
condena formal de las ideas de Von Seeckt. Ahora bien, ~a pohtica 
de Brockdorff-Rantzau era también la del presidente d.el Re1ch, Ebert. 

·En Moscú no había menos vaciiaciones. La perspect1~a. de un acuer
do más·amplio con el Gobierno ale.mán _parecía ser adi:i1t1d~ por el co
misario de Asuntos Exteriores, Ch1cherm; pero fue discutida, en sep
tiembre de 1922, por otros miembros del Gobierno, a los que repug-
naba la colaboracíón con un gobierno burgués, y que, a pesar .de los 
fracasos de 1920, no habían renunciado a provocar en. ~le~am.a una 
revolución comunista. En octubre de 1923, cuan~o .la cnsi~ i~tenor ?e 
Alemania conmovió, de diversas maneras, ª, .sa¡oma:, ~unng1~, ~av1e
viera y ciertas partes de Renania (1 ), la poht1ca sov1etica se mcl~n6 a 
creer que había llegado la hora. ?talin_ escribió, en una c~rt~ pub'.1c~da 
por el periódico comunista aI;man Die ~?te. Falme, lo siguiente·,, La 
victoria del proletariad.o aleman trans!enna. ~n~~d~blemente, el c~ntr~ 
de la revolución mundial desde Moscu a Berlm. E •. fracaso ~e !os mo 
vimientos revolucionarios alemanes hizo que el Gobierno sov~ét'.co vol
viera en seguida a la política de Rapallo. Los resultados pract1~os se
guían siendo, sin embargo, muy limitados. En el terreno político, la 

(l) Véase pág. 847. 
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colab~cación estaba llena de reticencic:s, y no solo porqut~ el Gobierno 
alemc.;1 deseara tratar con miramientos a Gran Brctaiia, mientras que 
los clicigentes soviéti"cos veían en ella la przncipal cwcladela del cCipi
talisrilo, sino tambifo porque los dos Gobiernos sospcchab<ln mutua
mente que se trataba de una maniobra temporal. En el terreno eco
nómico, el Gobierno ruso pensaba otorgar t;oncesiones a empresas ale
manas, con la condición de poder vigilarlas estrechamente; pero los 
hombres de :-Jegocios alemanes vacilaban antes de arri'2s~~ar sus ::apita
les en un país donde la seguridad de las inversiones era muy dudosa. 
En realidad, la gran empresa metalúrgica Rusgertorg, que había co
menzado sus actividades en territorio sovietico a finales de 1922, 
vio que su contrato quedó interrumpido en enero de l 924, quizá porque 
ocupaba un lugar demasiado grande en la economía rusa. Dos años más 
tarde, ocurría lo mismo con la sociedad de transporte organizada por los 
dirigPntes de la Hamburg-Amerika Linie. 

Las perspectivas para el futuro eran, pues. mediocres. Rusia, no 
obstante, había obtenido un resultado apreciable, pues el acuerdo de 
Rapallo rompió el bloqueo económico dirigido contra ella. 

La actitud de las dos grandes potencias occidentales era vacilante 
todavía, lo que se debía a que sus ·intereses respectivos no armoniza
ban siempre. A principios de 1922 el Gobierno int!,lés deseó obtener 
la reapertura del mercado ruso, que, al ofrecer una -salida para la pro
ducción industrial inglesa, traería consigo un paliatirn para la crisis 
económica y social; para llegar a ese resultado estaba dispuesto a re
conocer al régimen soviético e incluso no se negaba a estudiar la con
cesión de créditos que tanto necesitaba la economía rusa; pero quería 

·percibir una indemnización por las empresas, industriales o mineras, 
inglesas que habían sido nacionalizadas por el Gobierno comunista y 
que invirtieron en territorio ruso antes de 1914. 2 í50 millones de francos 
oro. El pago de las deudas contraídas antes de 19lí por el Estado ruso 
solo ofrecía, por el contrario, una importancia secundaria para los in
gleses. El Gobierno francés no tenía motivos tan acuciantes ·para desear 
la reanudación de relaciones comerciales con la Rusia soviética; ten
_dió, por tanto, a ser menos complaciente. La principal condición a que 
deberían quedar subordinadas las negociaciones era el reconocimiento 
por el Gobierno soviético de las deudas contraídas por el Gobierno 
zarista (9 200 millones de francos oro): cuestión importante para la 
considerable masa de tenedores de títulos rusos-1 600 000 personas-, 
entre las que se contaban muchas de condición muv modesta-. 

En la Conferencia de Ginebra de abril de 1922, asf como en la de La 
Haya, que siguió a la primera en junio y julio del mismo año, las 
cuestiones financieras constituyeron el centro de los debates. La de
legación rusa, cuya posición se hallaba consolidada por !a rápida firma 
del acuerdo de Rapallo con Alemania, intentó obtener de Gran Bre
taña y Francia una importante apertura de créditos, que sería inmediata; 
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.. ·aceptó reconocer las deudas contraídas antes de 1914, pero con la con· 
dición de que el pago fuese escalonado y a largo plazo y no implicase 

:i;· el pago .de intere~es; of~eció in.demnizar a los capitalistas extranjeros, 
;:,,: cuyos bienes hubieran sido nacionalizados, con concesiones. Esas con-
. tliciones se consideraron insuficientes y la negociación fracasó. 

' ¿Cuáles fueron las causas de ese fracaso? Los rusos afirmaban que 
el principal obstáculo había sido la cuestión de las empresas naciona
lizadas y, sobre todo, las sociedades petrolíferas. El Gobierno soviético 
bfrecía concesiones a esas sociedades y la Royal Dutch, que antes de 
1914 poseía importantes yacimientos en el Cáucaso, estaba dispuesta a 
ác.eptar esa solución. Pero la Standard Oil. que, sin poder invocar los 
mismos derechos que sus competidores anglo-holandeses, adquirió en 
1920 una participación en el tn1st Nobel, es decir, en el grupo que 
antes de la guerra controlaba el 40 por 100 de la producción en la re
gión. ?e Bakú, quiso h~cer fracasar, una combinación en la que ~o 
participaba; la gran sociedad petrohfera americana planteó una cues
~ión de. prin~ipios: aceptar la oferta rusa era admitir que las empre
~as nacionalizadas podían ser explotadas sin consentimiento de sus 
antiguos propietarios, renunciando, por consiguiente, a defender el de
recho de propiedad. Bajo la presión del Gobierno americano, las poten
cias occidentales se sometieron, por último, a esa tesis. De esto a decir 

;q'!e los intereses de los tenedores de fondos rusos y los de los indus
, tnales exportadores fueron sacr)ficados en provecho de los magnates 

del petróleo de los Estados Unidos no había más que un paso; y el 
Gobierno soviético procuró hacer convincente esa conclusión cuando 
.fr~~asó la conferen~ia; prefería no hablar de los problemas, no menos 
~ehcados, que hubiera planteado la concesión de créditos a la Rusia 
soviética. ¿Era posible, de repente, facilitar a Rusia esos medios finan-
cieros sin tener la certidumbre de que las deudas anteriores iban efec
tivamente a pagarse 7 

'fl;i,J, 

tff,Esa ream.~dación de relaciones comerciales, cuyo precio no quiso 
J~~gar el ~ob1erno ruso e.n el moment?. de la Conferencia de Ginebra, 
~~.e ,obtemda p~r .este, sm muchas d1f1cultades. dos años más tarde, 
IJW~iante neg?~iac10ne~ por separado, sin solicitarlo siquiera. La ini
~iahva procedio de Italia: Mussolini, desde el primer discurso que pro
#jínció como jefe del Gobierno, anunció Ja intención de considerar las 

; f.~~ac~ones con Rusia desde un punto de vista práctico, haciendo abs
• tracción de cualquier otra consideración. El 8 de febrero de 1924 el 
.. Gobierno fascista concluyó un tratado comercial. El 1 de febrero de 
•· 1924, cuando los laboristas llegaron al poder, el Gabinete de Ramsay 
~ac Donald declaró que estaba dispuesto a reconocer el poder soviéti
co y a concertar un acuerdo comercial, que fue firmado el 8 de agosto. 

í\·~l :,Gobierno francés, después que las elecciones de mayo de 1924 
!~~:guraro!1 el éxito del bloque de izquierdas, decidió, en diciembre, se

··'gu1r el mismo camino. 

)t)( 
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Fueron los intereses económicos los que determinaron esas deci
siones: en Gran Breta~a,l donde la depresión económica tomaba un 
cariz de enfermedad crónica y el paro afectaba a más de un millón de 
obreros, el Gabinete laborista deseaba, cada vez más vivamente, volver 
a abrir el mercado ruso a las exportaciones inglesas, antes que el 
comercio alemán, en el marco del acuerdo de Rapallo, lograse en ese 
mercado una ventaja decisiva; el Gobierno italiano quería comprar a 
Rusia materias primas, que con~aba pagar con máquinas y productos 
químicos. Los exportadores franceses no querían quedarse atrás en aquel 
mercado. 

Pero, mientras que en 1922 Gran Bretaña y Francia habían asociado 
la negociación financiera a la negociación comercial, ahora se conten
taban con dejar para una negociación posterior las indemnizaciones a 
los tenedores de títulos rusos o a los propietarios de las empresas na
cionalidadas. Es cierto que el Gobierno soviético no había recibido cré
ditos, pues la concesión de estos quedaba subordinada a la previa fija
ción del plan de indemnizaciones. Pero había conseguido el reconoci
miento de jure y adquirido las facilidades comerciales que deseaba, sin 
haber tenido que dar a cambio más que seguridades de su buena vo
luntad. 

¿Hay que atribuir ese éxito a la política de Rapallo y a la maniobra 
alemana? No cabe duda de que la brecha abierta en 1922 en el grupo de 
estados capitalistas debilitó gravemente la posición de Gran Bretaña y 
Francia frente a la U. R. S. S. Pero el factor principal ¿no había sido 
el resurgir interior de la U. R. S. S? Cuando las potencias occidentales 
aceptaron acudir a la Conferencia de Ginebra, pensaban-Lloyd George 
lo dijo en la Cámara de los Comunes, en marzo de 1921-que el Go
bierno soviético, después del hambre de 1921 y la crisis de su política 
~conómica, tenía absoluta necesidad .de la ayuda de Europa. En el ve-
1ano de 1922 las perspectivas de una buena cosecha dieron a la diplo
macia rusa una libertad de acción que le permitió rehusar las condi
ciones impuestas, para la reanudación de relaciones comerciales, por 
Gran Bretaña y Francia. A medida que la crisis económica rusa iba 
siendo superada y el mercado soviético se entreabría en el marco de la 
nueva políticc;i económica, la U. R. S. S. se encontraba en condiciones 
de obtener más facilidades. Los Gobiernos de izquierdas que llegaron 
al poder, simultáneamente, en 1924, en París y Londres, sacaron las 
consecuencias de una situación que Mussolini fue el primero en re
conocer. 

111. LAS NUEVAS DIFICULTADES 

Tales resultados se hicieron discutibles casi en seguida. De finales 
de 1924 a finales de 1927, en el momento en que se hallaba debilita
do por una crisis interior grave--el conflicto en que se enfrentaron, 
después de la muerte de Lenin, la política económica y social de Stalin 

-------------------------------------
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con la de Trotsky (1)-, el Gobierno soviético tenía que luchar con 
serias dificultades en su política europea. 

La primera ca usa de esas dificultades fue la vuelta al poder de los 
conservadores en Gran Bretaña, después de las elecciones del 29 de oc
tubre de 1924, pues estos habían manifestado su disconformidad con el 
acuerdo del 8 de agosto y se negaban a admitir la posibilidad de con
ceder créditos al Gobierno comunista. El Gabinete Baldwin, después 
de aplazar la ratificación del acuerdo, renunció a celebrar nuevas ne-

. gociaciones; en octubre de 1925, decidió la detención de siete impor
- tantes miembros del partido comunista inglés, con el fin de apoderarse 
• de documentos, que establecían la existencia de relaciones estrechas 

entre ese partido y la Internacional Comunista, y publicarlos. Al mis
mo tiempo, las negociaciones diplomáticas entabladas por el Gobierno 
ruso con el francés, que tenían como tema central la resolución del 
problema de las deudas, demostraban que las posiciones respectivas 

·eran incompatibles. Esto parecía anular las perspectivas recientes. 
Lo más importante fue la conclusión de los acuerdos de Locarno, 

de octubre de 1925: el Gobierno alemán parecía abandonar la política 
de Rapallo y aceptar el entrar en un frente común de potencias occi
dentales. La Prensa rusa escribía que, se trataba de una máquina de 
guerra contra la Unión Soviética. En opinión del Gobierno soviético, 
ese recelo quedaba confirmado por la actitud de Francia y Gran Bre

-taña: el Gobierno francés, después de comprobar el fracaso de las 
conversaciones financieras franco-soviéticas de febrero de 1926, firmó, 
en junio del mismo año, un tratado de alianza mutua· con Rumania, en 

_el que se ignoraba la reivindicación rusa sobre Besarabia; el Gobierno 
inglés, con ocasión del aliento y apoyo financiero que la Internacwnal 

_. ~oinunista -prestaba a la gran huelga de los mineros ingleses, decidió, 
-- después de tres meses de vacilaciones, la ruptura de relaciones C:iplo-
-· máticas con la U. R. S. S. Por lo que se refiere a este último país, los 

dirigentes soviéticos sospechaban que la diplomacia británica estaba 
procurando la aproximación-quizá hasta una coalición-entre Polonia 

- y los estados bálticos, volviendo, en una palabra, a la política del cor
dón sanitario. 

El Gobierno ruso intentó cubrirse mediante una nueva negociación 
con Alemania, para reanimar y ampliar la política de Rapallo. El ob

'jeto inmediato de tales negociaciones era conseguir que Alemania per
maneciese neutral en caso de guerra entre las potencias occidentales 

. y Ja U. R. S. S. Ahora bien, el Gobierno alemán, en el marco del sis
tema locamiano, estaba a punto de ingresar en la Sociedad de Nacio

-nes; iba, por tanto, a asumir las obligaciones previstas en el pacto de 
la Sociedad, comprendido el artículo 16, que le obligaría a conceder 

-, __ derecho de paso por territorio alemán a las tropas francesas o ingle~as, 
en el caso de que el Consejo de la Sociedad dictase sanciones contra 

(l) Véase pág. 830_ 
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la 1-1 R. S. S. He aquí lo que podía abrir el camino a una coalición an
tiscvidica. El objetivo de la política rusa era obtener que el Gobierno 
alemán interpretara restrictivamente sus obligaciones hacia Ja Sociedad 

de Naciones. 
El nuevo tratado ruso-germano, firmado en Berlín el 24 de abril 

de 1926, satisfacfo. parcialmente esas preocupaciones: Alemania se 
comprometía a permanecer neutral si la U. R. S. S. sufriese una agre
sión de una tercera potencia; también prometía no adherirse a ninguna 
coalición que tuviera por objeto el someter a la U. R. S. S. a un boicot 
económico y financiero. Cuando Strescmann llegó a ocupar su puesto 
en la Sociedad de Naciones, en septiembre de 1926, precisó, por consi
guiente, que Alemania no se asociaría a las sanciones contra la U. R. S. S .. 
salvo en el caso de que la Rusia soviética fuera declarada agresora por 
el Consejo de la Sociedad; pero-añadió-d Consejo no podrá hacer 
tal declaración sin el asentimiento del Gobierno alemán. Esto equiva
lía a decir que el Gobierno alemán, si rehusaba su adhesión a la deci
sión de la S. de N .. no se asociaría a la aplicación de sanciones y, por 
tanto, negaría el derecho de tránsito. Litvinov dijo que el Tratado de 
Berlín había embotado la punta antisoviética de Jos acuerdos de Lo· 

carno. En resumen: el Gobierno alemán se negaba a decidir entre el Este 
y el Oeste. Aunque conservaba, en el fondo, una orientación occiden· 
tal. Stresemann comprendía "el valor de Rusia como triunfo a jugar con· 
tra el Oeste": en su opinión, su política rusa constituía un medio de 
presión frente a Francia y Gran Bretaña. 

Pero esa reserva mental, que restringía la co_Jaboración polftica 
ruso-germana, no se aplicaba a los contactos de sus técnicos militares 
ni a las relaciones económicas: en- 1927-1928, la U. R. S. S. realizó el 
29 por 100 de su comercio exterior con Alemania; es verdad que ei 
volumen de esos cambios no era aún considerable; pero creció rápi· 
<lamente en 1929-1930, gracias a los créditos concedidos por los Bancos · 
a los industriales, garantizados por el Gobierno. · 

En el comportamiento del Gobierno ruso respecto a Europa, la ca· 
racterística más sorprendente fue la persistencia de las inquietudes que 
la posibilidad de una coalición entre los estados capitalistas provocó, 

en Moscú. 
A principios del año 1927, en el seno del Comité Ejecutivo del 

partido, esa alarma se manifestaba sin cesar: se sospechaba que Gran 
Bretaña dirigía una campaiia antisoviética; que quería estrangular a, 
la U. R. S. S. por medio de un bloqueo; que, quizá, incluso preparaba 
una guerra. Stalin desarrolló la misma tesis en otoño, ante el XV Con·. 
greso del partido. ¿A qué se debían esas inquietudes? Casi no es po•. 
sible percibir en qué indicios auténticos se basaban. Pero no es dudoso 
que incitaron a los medios oficiales rusos a moderar su política exte· 
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rior. En noviembre de 1927 Trotsk d 
a;>ludase a los pueblos euro ~s e1 y eseaba que el Gobierno ruso 

T 'p1:1esta de Stalin fue que el~rime~ ·':e~z~~h~ fontr~ los apr~s~res; la res-

·

:. }as ocasiones de conflictos con Jo t d e pdart1do cons1st1a en evitar 
·d . s es a os e Euro 'd 

' ?Ctnna estalinista, que quería Ji •t . ra OCCI ental. La 
;J··. u.·n solo país, estaba inspirada mt arseda c?nstruzr el socialismo en 
·~" . .. L d en esa pru enc1a 
:<>Í ·, a errota de Trotsky, expulsado d ] · · , '~] .de y deportado al Turquestán d~ 'ó , \f:art1do algunos dias más tar
'Jr: las circunstancias. ' J via 1 re ª esa política que exigían 

:~~:,: \ 
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CAPITULO XI 

LA ZONA DANUBIANA Y BALCANICA 

En contacto con aquella Rusia, que a pesar del eclipse momentá
neo de su política europea conservaba la base de su poderío; al alcan
ce de aqtJella Alemania, cuya recuperación económica había sido tan 
rápida, de ·1924 a 1929, la Europa danubiana y balcánica era una zona 
de fragmentación política. En los Balcanes, donde el nuevo Estado 
turco solo conservaba parte de Tracia y el pequeño Estado albanés, no 
tenía más que 800.000 habitantes, Bulgaria, con 5.400.000 habitantes, 
apenas estaba más poblada que Grecia, que en i922 tenía cirLo mi
llones. En la región danubiana, mientras que Hungría se habfz, redu
cido a 7.500.000 habitantes y la República de Austria contaba con algo 
más de seis millones, la República checoslovaca dominaba pe ·a im
portancia relativa de su población (13.600.000 habitantes en 192 i, aun
que 3.800.000 no eran checos ni eslovacos, verdaderamente). "(¡_;gosla
via (en 1920 tenía algo más de 12 millones de habitantes) y Rumania, 
que era el Estado más poblado (17.400.000 habitantes), eran, tanto una 
como otra, balcánicas y danubianas a la vez, por su situación geográ
fica. El trazado de las nuevas fronteras había sobreexcitado ei i1acio
nalismo y agravado las dificultades económicas en todas parte .. 

Aquella zona de fragmentación, esto es, de menor resistencia, po
día ofrecer condiciones favorables para la expansión económica e in
cluso política de los grandes Estados. Pero la Rusia soviética, en tal 
momento, no estaba en condiciones de correr ningún riesgo; y Ale
mania, mientras que se encontrara sometida a la inspección del desar
me y al pago de las reparaciones, permanecería prudente. Gran Bretaña, 
aunque observaba con atención a Grecia, a causa de sus intereses me
diterráneos, no pensaba asumir ninguna responsabilidad directa. De 
todas las grandes potencias, solo se mostraban activas, durante el pe
ríodo de 1920 a 1930, Italia y Francia. Los intereses italianos en el 
Adriático, en contacto con Yugoslavia, Albania y Grecia, eran inse
parables de una acción política en los Balcanes; por lo que se refiere 
al espacio danubiano, los intereses italianos habían quedado ampfüi
mentc satisfechos con la desaparición de Austria-Hungría (1). Los inte
reses franceses eran, sobre todo, políticos; la acción económica y finan
ciera no significaba más que el medio para lograr esos fines. El objetivo 
principal era, no solo cerrar el camino a una futura expansión alema
na, sino también establecer alianzas en la retaguardia contra Alema-

( !) Véase pág. 766. 
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nia. La accíón ítaliana chocaba, pues, con la de Francía en la región 
danuhiana; y aquel antagonismo se manifestaba, asimismo, en las cues
tiones balcánicas ( 1 ). 

!. LA POLITICA FRAi'\CESA Y LA PEQUEÑA ENTE¡-.;TE 

Después de la dislocación de Austria-Hungría .se pensó en dos so
luciones alternativas para atenuar las consecuencias de la fragm.enta
ción y organizar la vida política y económica de la Europa danubiana: 
constituir una federación entre todos los Estados sucesores de la Do
ble Monarquía, comprendidas Hungría y Austria, es decir, establecer 
la colaboración entre los beneficiarios y las víctimas de los tratados de 
paz; o limitarse a forma.r un siste:na d~ alia~zas entre. Checoslo~a
quia, Rumania y Yugoslavia, con el fm <le 1mped1r. ,una po.s1bl.e tentativa 
de desquite <le los vencidos y mantener la s1tuac1on terntonal estable
cida en 1919-1920. El proyecto de federación, en el que estaban inte
resados los medios gubernamentales de Francia e Inglaterra en 1919, 
chocó con la resistencia de los gobiernos de los nuevos Estados, que 
temían que el vínculo federativo sirviera para pr.eparar la resur:ección 
de un Imperio austro-húngaro. La segunda pos1b1hdad fue cons1dera?a 
en febrero de 1920-antes, incluso, de la firma del Tratado del Tna
nón-por los gobiernos de los t:es Estados ,que iba~ ~ repartirs.e los 
territorios arrebatados a Austria y Hungna. ¿Que importancia se 
podía conceder a la iniciativa de las grandes p Jtencias en la elección 
entre esas dos orientaciones y en la formación de la "Pequeña En
tente"? 

Lo que obligó a Checoslovaquia, Yugoslavia y Rumania a concer
tar una alianza fue su temor a Ja restauración monárquica. El 14 de 
agosto de 1920, Checoslovaquia y Yugosl_av!ª. ~e prometieron mutua 
asistencia armada en el caso de que Hungna 1111c1ase un ataque no pro
vocado; a Ja calaverada del ex emperador Carlos, que intentó volver 
a tomar el poder en marzo de 1921. se replicó medi~nte los tratados 
del 23 de abril de 1921, entre Rumania y Checoslovaquia, y del 7 de 
junio del mismo año, entre Rumania y Yugos!avia. Cuando, en oct~~re 
de 1921, el ex emperador realizó ·una segunda intentona de restaurac1on, 
Jos tres gobiernos anunciaron su intención de oponerse a ella con las 
armas. Era lógico que tal acuerdo se estableciera entre Esta?os que se 
hallaban igualmente interesados en impedir el r~t?rno ofen.s1~~ a.el na_
cíonalismo magiar. Lo que merece un examen cnt1co es la 1~1c1at1va ~~ 
Ja política francesa en aquel caso: a partir de 1922, Francia apare.c,10 . 
como protectora de Ja Pequeña Entent~. ¿Se remontaba esa protecc1on 
al origen de la alianza? . 

Aquella política francesa--a juzgar por las fuentes d?cumen~ale~ . 
húngaras-osciló, durante más de un año, entre concepciones d1ver·· . 
gentes. 

(ll Véase p<ig. 871. 
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En la primavera de 1920, cuando Alejandr? Meillerand, .r:esidente 
del Consejo, era ministro de Asuntos Extran¡eros, y Maunc10 Paléo
Jogue, secretario general del Ministerio,. la políti~a francesa parecía 
estar a favor de un 'plan de confederación danubiana que tendría a 
Hungría como sostén. En tres. ocasiones, primero me~iante i:iterme
diarios oficiosos y oficiales, y dtrectamente después, la d1plomac1a fra~
cesa hahía hecho concebir al Gobierno húngaro la esperanza de que 
podría conseguir una revisión de las fronteras fijadas en. el Tratado de 
Trianón, con la condición de conceder a grupos financieros' franceses 
o a grandes empresas-particularmente, la Creusot-una participación 
predominante en la gestión de los. ferrocarriles húngaros y en e! ;a· 
pital de la Banca de Crédito General húngara. A pesar d7 la opos1c1ón 
de algunos altos funcionarios del Quai d'Orsay que, no sxn razón, sos
pechaban que el Gobierno húngaro mantenía, en secreto, contactos 
con medios militares alemanes, esa política-la de Mauricio Paléol<li! 
gue-se mantuvo durante el transcurso del verano. . 

A fines de septiembre de 1920, en el momento en que Ale¡andro 
Millerand llegó a la Presidencia de la República, Paléologue fue reem
plazado en la Secretaría General del Quai d'Orsay por Felipe Berthe
lot, que poseía una autoridad singular, gracias a sus dones intelectua
les, a su tenacidad y á su conocimiento asombroso de los hombres. y 
de los legajos. Las negociaciones con Hungría fueron abandonadas m
mediatamente. FiJipe Berthelot dio muestras de simpatizar con los di
rigentes checoslovacos, como había hecho desde 1915. 

¿Quería esto decir que la diplomacia francesa favoreciese, en se
guida, a la Pequeña Entente, cuyos primeros jalones acababa de poner 
Eduardo Benes? En realidad, en el momento de la primera intentona 

, de restauración monárquica en Budape1st, Felipe Berthel~t afirmó al 
Gobierno checo su deseo de hacer fracasar aquella tentativa; pero Arís

. tides Briand, presidente del Consejo' desde enero de 1921, declaró, en 
· sus conversaciones, que vería con agrado el éxito de la restauración. 

Esa discrepancia existía también en la opinión parlamentaria, pues las 
derechas parecían dispuestas a aceptar la restauración, mientras las iz
quierdas no estaban dispuestas a ello. No se trataba de una cuestión 
de preferencias o simpatías por una u otra forma de régimen político; 
sino de elegir entre dos concepciones acerca del papel que pudieran des

: eínpeñar en Europa los Estados danubianos: Felipe Berthelot deseaba 
.. la formación de la Pequeña Entente; Arístides Briand no quería des
: cartar la posibilidad de una confederación danubiana, y veía en la an-
tigua dinastía el único centro de atracción capaz de coordinar esos pue
blos dispares, con el fin de establecer una barrera contra l~ expansión 
alemana. 

A:i' 1 Pero, cuando se produjo la segunda calaverada imperial, en octubre 
de 1921, las vacilaciones no se repitieron: la política francesa: empren
-~Jó entonces, el camino por el que marcharía constantemente durante 
: q-µince años. 
'} ;. , ?~ 
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La f,prmación de la, Pequeña Enttnte no fue, pues, obra francesa 
sino realizada p<, r los tres Estados contratantes, quienes, en un mo~ 
mento en que la 1rientación del Gobierno francés se encontraba toda
vía sin fijar, demo >traron su voluntad común de impedir una restaura
ción pionárquica } de mantener la situación territorial que estableció 
el Tratado de 'FrL nón. Solo después de esa manifestación de vitali
dad, la Pequeña Et tente recibió el apoyo diplomático de Francia, con
virtiéndose en uno de los medios de acción del sistema francés en 
Europa. Ese sisteri 1a francés encontró su expresión en el acuerdo 
checoslovacofrancés del 25 de enero de 1924, completado, el 16 de oc
bre de 1925, por un1 promesa de asistencia armada; en la alianza con
cluida el 10 de junio de 1926 entre Francia y Rumania, y, por último, 

- en el tratado de 1927 entre Francia y Yugoslavia. Pero ese sistema 
se hallaba amenazado por la posible incorporación de Austria al Reicb 
alemán y por el revisionismo húngaro. ' 

La incorporación de Austria a Alemania estaba prohibida por los 
Tratados de Versalles y de Saint-Germain, a no ser que fuese autori
zada por la Sociedad de Naciones (l). El Gobierno austríaco, por me
dio de un protocolo de 1922, prometió conservar la independencia del 
Estado, a cambio de una ayuda financiera que le fue concedida po; la 
Sociedad de Naciones. A pesar de esa promesa, los miembros del Go
bierno austríaco y el mismo presidente de la República, apoyados por 
un amplio movimiento de la pinión pública, no perdieron ocasión de 
decir, en .el período 1926-1928, que Austria no era viable, desde el pun
to de vista económico, y que el Anschluss resultaba necesario. Sin em
bargo,-concedían que sería prematuro el suscitar la cuestión. Esa era 
también la actitud de los medios oficiales alemanes : afirmar el derecho 
~ora~, invocar el principio de las nacionalidades, pero apla~ar la reivin-

¡¡.d1cac1ón. Esta negativa implícita a admitir la validez de las estipulacio
nes de los tratados incitaba a Italia y a.Francia a hacer advertencias en 
forma ~tegórica. En mayo de 1925, Mussolini declaró que no podría 
tolerar ¡amás el Anschluss. En diciembre de 1928, Briand declaró a 
Stressemann que la incorporación de Austria no podría efectuarse amis
tosamente, pues el voto negativo .de Francia bastaría para impedir que 
el Co~sejo de l~ S?ciedad de Naciones diera su asentimiento; y añadió 
que, s1. Ale!Ilanta mtentase resolver la cuestión por la fuerza, "signifi
caría, sm nmguna duda, la guerra" 

La protesta contra las consecµencias del Tratado de Trianón colo
caba al Gobierno húngaro en perpetuo antagonismo con sus vecinos 
pues la revisión de las fronteras que la opinión pública magiar reivin~ 
dicaba amargamente, era rechazada categóricamente por la Pequeña 
Entente. La política italiana prestaba apoyo a aquel revisionismo hún-

(1) Véase libro II, pág. 774. 
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garo, sin duda para tener en jaque a la hegemonía fran,cesa q~e. se iba 
dibujando en la Europa danubíana: de.seaba. que Hungna persi~tiese en 
la formación de un rompeolas de reszstencza y que no se resignara a 
llegar a un acuerdo con los vepcedores. E.l Gobierno de Bu~apes~ acep
taba esa ayuda porque, sin poder desumr a sus adversanos, d!fectos, 
solo le quedaba esperar la recti~cación de sus fronteras apoyandose en 
una gran potencia. Í . 

El tratado de comercio italohúngaro del 5 de septiembre de 1925 
favorecía Ja importación de los productos agrícolas italianos. El t~a
tado de amistad de abril de 1927-a pesar de la vaguedad de sus ter
minas-significaba. según dijo el presidente del Consejo, el ~onde 
Bethlen Ja entrada de Hungría en la esfera de los intereses 1tal1~1ws. 
La con~ecuencia directa de tales acuerdos diplomáticos fu~ el ahento 
público que Musso!ini dio al revisionismo m~giar en la pnmave.ra. de 
1928. A pesar de todo, el aliento era muy matizado: el duce se h,mita
ba a desear modi{icaciones de detalle en el. trazado de las. fronte:as 
húngaras y a hacer constar que Hungría merecía un destino mi?J°!· 

Esas manifestaciones fueron inútiles: los Estados de la Pequena 
Entente declararon que se opondrían a cualquier modifica~ión, aun par
cial de la situación territorial fijada por el Tratado de Tr~anón. Y e~to 
bastó para que, de momento, las ~eivi~dicaciones magia:es , carecie
sen de importancia práctica. Hungrta, sm embargo, continuo. apare
ciendo como el polvorín de Europa. Pero la pólvora estaba mo¡ada. 

La política de Ja Pequeña Entente había sido, pues. eficaz. Esos 
Estados, que agrupaban a cuarenta. y tre~ .millo~es de habitantes. Y que 
habían concertado una relación d1plomat1ca directa c?n .Francia, ~a
reeían representar una seria fuerza militar. Pero la ~itahdad, .del sis
tema no estaba bien asegurada. Desde el punto de vista. J?Oh.nco! sus 
miembros. solidarizados en su resistencia frente a las reivmdic~ciones 
húngaras, no habían establecido compr~misos mutuos m~s amphos: el 
pacto de la Pequeña Entente no garantizaba a Yugoslavia ~ue no te~
drían consecuencias las reivindicaciones italianas; Rumama no pod1a 
contar con sus dos aliadas para defender Besarabia contra la Rusia so
viética; Checoslovaquia no encontraba ningún apoyo, ni e~ Belgrado 
ni en Budapest. para hacer frente a las dificultades que pudiera pro.va
car la cuestión de los alemanes de los Sudetes. Desde el punto de vista 
económico los dos intentos realizados para organizar una colabora
ción econó

1

mica entre los trés Estados, en las conferencias de Portorosa, 
de noviembre de 1921, y de Jachymov, en 1927, solo consiguieron.me
jorar el tráfico ferroviario y limitar las prohibiciones a la impor.tac1ón; 
pero no permitieron establecer_ tarifas aduaneras de pr~ferencia, por
que Checoslovaquia, Estado indust~ial, se habría benefici~do con ellas. 
mientras que Rumania y Yugoslavia, en los que predo:rnnaba la eco
nomía agrícola, hubieran salido perjudica.d.os. El porvemr de la Peque-

' ña Entente estaba minado por esas deb1ltdades. 

1 
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II. LA POLlTICA ITALIANA EN LOS BALCANF.5 

En la zona balcánica, las iniciativas italianas tenían mayor impor
tancia. Encontraban 'un terreno favorable, pues las dos potencias que 
habían desernpeñado un papel predominante en ella antes de 1914, se 
hallaban ahora desplazadas. El objetivo esencial de la acción italiana 
era el establecimiento de un control sobre el Adriático. En aquel plan, 
los móviles económicos tenían sin duda importancia, pero secundarla; 
los móviles predominantes eran estratégicos y políticos: al asegurar 
la estabilidad de la paz en esas regiones-escribió Mussolini en el Po
polo d'Italia, en febrero de 1926-, Italia tendría libertad de acción 
más amplia en otras zonas de interés vital, es decir, en el Mediterrá
neo. Indudablemente, hay que tener en cuenta también el deseo de con
solidar el prestigio del régimen, borrando Jos abandonos consentidos 
por los Gobiernos de 1920 y 1921. 

Los objetivos inmediatos del Gobierno fascista eran, en consecuen
cia, por una parte, la solución de la cuestión de Fiume, que desde la pri
mavera de 1919 había enfrentado a Italia con YugoslaYia (1), y, pqr 
otra, el establecimiento de una posición preponderante en Albania y 
sobre la orilla oriental del Canal de Otranto, puerta del Adriático. Esas 
intenciones amenazaban Jos intereses de Yugoslavia que no quería re
nunciar a Ja costa de Quarnero ni sufrir la vecindad de una Albania 
sometida a la influencia italiana: también amenazaban los de Grecia, 
que; desde 1913, no había abandonado nunca sus reivindicaciones so
bre los distritos meridionales de Albania (2), Santi-Quaranta y Argy
rocastro, cuya población es de lengua griega: y esos distritos, por su 
situación geográfica, eran algunos de los que más interés ofrecían para 
la seguridad del paso por el Canal de Otranto. Los acontecimientos se 
desencadenaron desde 1923 a 1927. 

El asesinato de un miembro italiano de la comisión de delimitación 
de la frontera grecoalbanesa dio a Mussolini ocasión para ejercer un~ 
presión armada, mediante el bombardeo y Ja ocupación temporal de 
Corfú: fue un acto de intimidaciém que no se dirigía solo contra 
Grecia. '--

El Gobierno yugoslavo, cuando '\m mes m8s tarde fue invitado por 
el Gobierno fascista para emprender negociaciones acerca de la cues
tión de Fiume, tuvo en 'cuenta, probablemente, la experiencia sufrida 
por Grecia; se resignaba a las conversaciones que desembocaron en la 
Convención de Nettuno. de enero de 1924, por la que Italia se anexio
naba la ciudad de Fiume, mientras que los alrededores de ella se en
tregaban a Yugoslavia. Este éxito italiano abría el camino para la ex
pansión de una influencia económica y política por toda Dalmacia. 

(1) Véase libro II, pág. 789. 
(2) Véase pág. 595. 
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En el verano de 1924, por último, los golpes de Estado de Albania, 
en l~s que se enfrentaron Ahmed Zogú, musulmán, y Fan Noli, de la 
Iglesia ortodoxa, ofrecieron a la política italiana un terreno abonado. 
~hmed Zogú, cua~do consigui? .conse.rvar el poder, buscó ayuda finan
ciera para re?rgamzar la adm1mstrac1ón y construir carreteras; Italia 
se. ~~ co~c~d1ó; y, co.mo. contrapartida, obtuvo la presencia de una 
m1s1on m1l~tar en el e¡érc1to albanés, la creación de un Banco Nacio
nal de capital y presidente italianos y, en fin, una sociedad sostenida 
por ~ancas itali~nos,. que ejec.utaría, mediante empresas it~lianas, los 
traba1os del eqmpam1ento nacional albanés. La colaboración económi
ca Y financiera era solo el prólogo de la acción política. Por el Pacto 
d~ Tirana ?el 27 de noviembre de 1926, Ahmed Zogú recibió del Go
bierno fascista la promesa de ayuda para mantener en Albania el statu 
qua político, esto ,e_s: su d~minación personal; pero se comprometió a 
?1antener. un~ pohtica extenor que no pudiese acarrear perjuicios a los 
mtereses 1tahanos. Un año más tarde, por el tratado del 20 de no~iem
bre de 1927, se estableció una alianza defensiva. Por último mediante 
la c?nvención. :omplementaria del 1 de julio de 1928, el G~bierno al
banes promet10 actuar de acuerdo con Italia en todas las cuestiones 
r~f eren tes a la situación balcánica. Ahmed Zogú, que adoptó en sep
t1em bre de 1928 el título de rey, convirtiéndose en Zogú I, parecía, 
pues, aceptar colocarse bajo la tutela italiana. 

Esa _penetración italiana en Albania aumentó la inquietud yugoslava. 
El presidente del Consejo, Nintchitch, que había firmado el acuerdo 
d~ Nettuno., abandonó el pode~ en diciembre de 1926; y el nuevo Go
b1er:no busco el apoyo de Francia. El Tratado francoyugoslavo del 11 de 
noviembre de 1927, aunque no fuera más allá de la promesa de concierto 
en caso ?e agresión, i~ici? una época de tensión grave entre Italia y 
Yugoslavia: la Prensa 1tahana manifestaba su desprecio por un Estado 
d~sgarrado por los conflictos políticos y religiosos entre croatas y ser
b!os, Y anunciaba la intención italiana de apoderarse de toda Dalma
cia en la. primer~ ?casión favorable; la Prensa yugoslava-sobre todo, 
en Croac1a-rephco vehementemente, v no vaciló en admitir la posibi-
lidad de una guerra. • 

La resistencia yugoslava incitó a la diplomacia italiana a sentar las 
bases ~e una política balcánica cuyo objetivo esencial consistía en 
neutralizar los Estados de aquella zona, en previsión de una guerra 
en el Adriático. 

Las discusiones y los conflictos que enfrentaban a los Estados bal
cánicos a?rían persp,ectivas favorables a los intereses políticos italia
nos: Grecia y Turqma se encontraban empeñadas, durante cinco años, 
en, asperos d.ebat~~· pues. las c!áusulas del Tratado de Lausana, que pre
ve1an _la ei::1grac1on o?hgatona de los griegos de Esmirna a Grecia y 
la en11grac1on facultativa de los turcos de Tracia Oriental a Turquía, 
daban lugar, al ser aplicadas, a serias dificultades diplomáticas, agra-
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vadas por los mfrimientos de las poblaciones desarraigadas. Greda y 
Yugoslavia dis ;utieron largamente el estatuto del puerto franco de 
Salónica, que ' ebía permitir el tránsit J comercial yugoslavo por el te
rritorio griego, sin pagar derechos de .tduana. En Macedorria, donde el 
Tratado de N1 uilly había colocado pol .laciones búlgaras bajo lo domi
nación serbia, surgían incesantes conflictos entre nacionalidades e Igle
sias, que afee aban a Bulgaria y a Yu~ oslavia; aquella región llegó a 
convertirse, en 1928. en una zona guerrillera, cuando la Organización 
Revolucionari¡ Macedónica, que tenía ;u sede en Bulgaria, lanzó in
cursiones de e ::>mitadjis para proteger a .os búlgaros de Macedonia con
tra la opresicn yugoslava; la acción de esos comitadjis fue alentada, 
quizá, y, dese e luego, tolerada, por el ( ;obierno de Sofía, que declaró 
ser incapaz dr impedir esas incursiones, desde el momento que el Tra
tado de Neuil. y le había impuesto un de ;arme riguroso. La aspereza de 
tales discordi< s balcánicas resultaba prcvechosa para el Gobierno ita
liano. 

El Gobierne rumano, en septiembre de 1926, cuando era dirigido por 
el general Averescu, cuyas simpatías personales estaban al lado de los 
regímenes autoritarios, aceptó dar a Italia una promesa de concierto y 
apoyo diplomático, lo que, sin ser incompatible con el pacto de la Pe
queña Entente, debilitaba su importancia; a cambio, obtuvo que Italia 
reconociese los derechos rumanos sobre Besarabia; pero la caída de 
Averescu, en la primavera de 1927, y la vuelta al poder de Bratianu, 
jefe del Partido Liberal, cerró el futuro de esa aproximación diplo
mática. 

El Gobierno griego, debido a sus diferencias con Yugoslavia, con
sintió en olvidar el asunto de Corfú, contrayendo el compromiso de 
permanecer neutral en el caso de que Italia fuera objeto de una agre
sión no provocada, en septiembre de 1928. 

• Bulgaria, como adversario directo de Yugoslavia en Macedonia, era 
para la diplomacia italiana el campo de acción más propicio. Por eso 
el Gobierno fascista, en agosto de 1928, se negó a asociarse a' la gestión 
que realizaban en Sofía los. representantes de Gran Bretaña y Francia 
para exigir al Gobierno búlgaro la disolución de la Organización Re
volucionaria Macedónica. 

En esos años, en los que la influencia alemana no había recuperado 
todavía sus medios de acción, fueron, pues, los intereses opuestos de 
Francia e Italia los que orientaron el curso de los litigios internacio
nales en las zonas danubiana y balcánica. El patronazgo dado a la Pe
queña Entente por la política de Francia, hada temer al Gobierno ita
liano la reconstitución de un grupo hegemónico (era la expresión utili
zada por la Prensa italiana) en la Europa danubiana; el apoyo dado al 
revisionismo húngaro por el Gobierno fascista fue la parada de ese gol
pe. El Tratado francoyugoslavo de 1927 era considerado en Roma como 
un ataque directo a la política italiana en el Adriático y determinó a la 
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. fascista a ampliar su política balcánica. La polític~ italiana 
d1plomac1a l ue se refief'" a la Europa danubiana, una 
era, en consecuencia, por o q l ~ . n lo¿ Balcanes esa po-

. 1 l't " fnncesa · por e contrano, e • 
réplica a a po 1 ica ' ' · 0 ·sito de vigilar y cercar 
lítica fu~· l'.(en~va,. ~~l:~a~on10:1 ::¡~~~51~~pl~:nkcos de Francia e Ir.alía 

:e ~~;;e'~'s1:ban 
1
;
1 
~~ro la ~ituación general, resultant~. del parc1~ª;?~~~-olítico v económico, no había mejorado, en cam i.o. ~ues -

to p ¡"' d . andes Estados paralizaba cualquier mtento cons-
dad entre os os gr 
tructivo. \ 
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CAPITULO XII 

EL MEDITERRANEO Y EL OHIENTE PROXDIO 

El Mediterráneo, lugar de intercambio y de encuentro para las po
blaciones y civilizaciones de tres continente:,, después de la ~pertur~ 
del Canal de Suez, se había convertido tambien en una gran via mart-
tima mundial (1). 

En vísperas de la guerra de 1914, esa ~ía estab.a dominada por Gran 
Br~taña, que poseía las dos puertas esenciales-Gibraltar y Suez-, que 
gracias a su base naval de Malta, vigilaba el paso por el Estrecho .de 
Sicilia y que había conseguido mantener cerrad~ Ja puerta scrt,entr1~
nal los estrechos otomanos, a pesar de la presion rusa. Los paises n-. 
be;eños del Mediterráneo no intentaron seriamente derribar esa pre
ponderancia inglesa: Francia, aun con la fuerza de s~s posicione.s .d~l 
norte de Africa, había tratado con miramientos los 111t~~cses bntarti
cos incluso antes de adoptar una política de colaboracion con Gran 
Bre

1

taña; Italia había seguido por mucho tiempo la estela de Inglate
rra, y la situación que había c:_onseguid~ en el i_nar Egeo. en 1912, ~~
guía siendo precaria (2); Espana y Grecia eran impotentes; ~! Im~.i? 
otomano, pese a la extensión de sus territorios, era demasiado debil 
para tomar Ja iniciativa. 

Las resultados de Ja guerra ·mundial parecían confirn:ar esa pre-
ponderancia de los intereses ing~e~es, pues, en 1919, Rusia .se; enc?n
traba paralizada por la guerra ClVIl; Ja derrota otoi_nana haoia traido 
como consecuencia el desmembramiento del Impeno; Y. el pro:'e.cto 
alemán del ferrocarril de Bagdad se había derrumbado. S1 el Medite
rráneo occidental no resultaba directamente afectado por esos resul
tados, el Mediterráneo oriental lo era profundamente. A pesar de .la 
presencia francesa en Siria y la ocupación italiana del ~ur de Anatolia, 
el Gobierno británico, gracias al protectorado sobre Egipto, el. mandato 
de Palestina y la posesión provisjonal de la_ base naval de Ch;pre-una 
provisionalidad que duraba ya cuarenta anos (3)-, mantema su do-

minio. d' , 
Para los ingleses, esos aspectos de la situari~n en el, ~e iterraneo 

estaban refacionados con los problemas del Onente Proxim?'. con el 
camino terrestre a la India, que empezaba en las cost~s de Sma Y. Pa
lestina v con los intereses británicos en el golfo Pérsico. Ahora bien: 

• J 

(l) Véanse págs. 268 y sgs. 
(2) Véanse p:ígs. 509-510 y 549. 
(3) Véase pág. 384. 
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aquí también dominaba Inglaterra: en 1919, desde el Bósforo hasta los 
confines de la India, todos los puntos estratégicos estaban en poder de 
los británi.cos. 

Pero las posiciones conseguidas por los europeos se hallaban ame
nazadas, sobre todo de 1920 a 1927, por los nacionalismos musulma
nes (1). Esos movimientos ofrecían también buenas ocasiones a las po
líticas ri\'alcs de las potencias europeas, ocasiones que no dejaron de ser 
aprovechadas por éstas. 

I. LOS NACTONALIS:!llOS MUSULMANES 

¡,os movimientos de resistencia a la dominación de los Estados eu
ropeos intentaban establecer en el seno del Islam comunidades políti
cas, que, de momento, no procuraron establecer igualmente una colabo
ración. El nacionalismo turco, los nacionalismos árabes y las aspir~ 
ciones nacionales del Irán, e incluso de Afganistán, se señalaban con 
caracteres diferentes. 

El nacionalismo turco encontró su expres1on en el mov1m1ento di
rigido por Mustafá Kemal, que protestaba contra la dislocación del Im
perio otomano, así como contra las ventajas consentidas a Gran Breta
ña y a Grecia, en agosto de 1920, por el Tratado de Sevres. Kemal 
exigía la revisión de ese Tratado, al menos en lo que afectaba a pobla
ciones turcas sometidas a dominación extranjera; se negaba, pues, a 
admitir el derecho de ocupación, concedido a Grecia, en la región de 
Esmirna; a Francia, en Cilicia; a Italia, en Anatolia meridional, en torno 
a Adalia; pedía también la retirada del contingente interaliado-casi 
exclusivamente británico-encargado de ocupar Constantinopla y asegu
rar la aplicación del nuevo estatuto de los estrechos otomanos. El 
Gobierno de Kemal quería garantizar el éxito de esas reivindicaciones 
por medio de la presión armada e incluso por la guerra. 

La entrada de tropas turcas en Cilicia y en la zona de Adalia obligó 
a Francia y a Italia a aceptar la negociación. El Gobierno francés, por el 
acuerdo del 20 de octubre de 1921, renunció a la ocupación de Cilicia, 
con la excepción del sanjak de Alejandreta, donde los turcos no cons
tituían más que parte de la población; el Gobierno italiano abandonó 
la región de Adalia, aunque conservó allí determinados privilegios para 
la explotación del subsuelo. 
'· Las tropas griegas instaladas en Esmirna no esperaron el ataque 
turco; y lanzaron una ofensiva preventiva que fue rápidamente desba

i ratada: la victoria de Afium-Karahissar, el 22 de agosto de 1922, abrió 
· al ejército kemalista el camino de Esmirna, que fue ocupada quince 
, días más tarde, sin que el Gabinete inglés mostrase la menor intención 
' de oponerse a ello. El ejército turco se dirigió entonces hacia los Dar
~,•· 
--~-

Véanse cap. V, págs. 757 y sgs .. y cap. VIII. págs. 820-21, 
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danelos; y en Ch~nak encontró a un destacamento francoinglés, encar
gad~ ~e. la guardia d.el estrecho. Se evitó el choque armado; pero el 
armisticio de Mudama, del 11 de octubre de 1922 concedió a Mus
tafá Kemal el derecho de recuperar la administraciÓn de Constantino
pla y de expulsar al sultán. El 4 de noviembre, se realizó la primera par
te de ese programa; y el 17 del mismo mes, la segunda. 

Faltaba consagrar tales resultados mediante Ja revisión del tratado 
de Sevres. La conferencia de Lausana-prevista en el armisticio de Mu
dania--proce~i~ ~ esa revisión. Los turcos, según decía el jefe de la 
delegación bntanica, lord Curzon, se mostraban insolentes e intrata
bles; pero el Gabinete inglés (Lloyd George había sido sustituido ya 
por ~onar Law) no, q~eda, de ninguna manera, correr el riesgo de un 
confhcto. El 24 de ¡uho de 1923, el nuevo tratado restituyó a Turquía 
la soberanía sobre toda Anatolia, Constantinopla y tracia hasta Ma
ritza (es decir: Andrinópolis comprendida), y sobre las islas de Im
bros y Tenedos, que dominan, en el mar Egeo, la entrada de los Darda
nel~s, s_uprimió el ré~men de privilegio que los extranjeros poseían en 
temtono turco, en virtud de las Capitulaciones; y reguló, en fin, el 
esta.tuto de los e~tr:chos: el G?bierno turco reconocía el principio de 
la hber~ad de transito, establecido en el Tratado de Sevres; pero ob
tenía el derecho a prohibir ese tránsito a los navíos pertenecientes a cual
quier Estado que se encontrase en guerra con Turquía. 

El apoyo diplomático que la Rusia soviética prestaba al Gobierno 
de Kemal no explica, ciertamente, por sí solo, estos éxitos. La Re
pública turca no hubiera podido destruir e! estatuto territorial esta
blecido en 1920 si hubiese encontrado una resistencia concertada de 
Gran Bretaña, Francia e Italia. Pero los Estados vencedores se halla
ban divididos. Gran Bretaña, ampliamente beneficiada por el Tratado 
de Sevres, no enco"ntraba el apoyo de los otros países para defender 

i¡I sus cláusulas, pues ni Francia ni Italia creían posible volver a tomar 
l~s. armas, a tres años escasos de la guerra mundial, para mantener po
s1c10nes que, aunque fueran de gran importancia para Jos intereses bri
~nicos, resu.ltaban secundarias para los suyos. Cuando ya se había ce
dido, en casi todos los puntos, a la presión kemalista el Gabinete bri
táI?'ico .protes~ó inútilmente contra esas negociacione~, que, con toda 
evidencia, _estimularían a los turcos a seguir realizando su programa. 
En el otono de 1922, cuando se produjo el incidente de Chanak el 
Gob~ern.o francés se ~egó a ordenar a sus tropas que cerrasen el ~aso 
al e¡érc1to de Kemal. ¿Por qué arriesgarse a una guerra en exclusivo 
provecho de los intereses ingleses? Sin duda, el Gabinete británico 
hubiera podido decidirse a actuar solo. No se atrevió a ello, porque se 
encontra~a gravemente preocupado por su Imperio: Egipto reivindi
caba s~ mdependencia y Jos Dominios rehusaron su concurso en el caso 
de una guer,r~ ªI?-gloturca. ~or. otra parte, en la solución de Ja paz 
turca, la pohtica mglesa hab1a ¡ugado Ja carta de la Grecia de Venize
los; Y el rey Constantino, que estaba exilado desde 1917, había re-
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cuperado su trono en diciembre ele 1920. después de un plebiscito, apa:
tanJo, en seguida, a Venizelos ele! poder; no se pod1a, pues, seguir 
contando con la docilidad del Gobierno griego. No es nada sorpren
dente que Gran Bretaña intentara arrojar sobre el desfa!lecímiento de 
sus aliados la responsa~)iliclild de los fracasos de su pol!t1ca. Pero, en 
el fondo, esa política-la de Lloyd Georg.e-se íría a, pique desde el 
momento en que no pudiese seguir jugando la carta griega. 

También eran los movimientos nacionalistas los que amenazaban los 
intereses brit<inicos en el Próximo Ori(;nte. 

En Afganistán, el emir obtuvo la supresión del cuasiprotcctorado 
inglés de 1919 (1). Para que la opinión inglesa acep:ara ese abandono, 
el Foreign Office declaró que el protectorado ~e h;ib1a hecho superflu~, 
desde el momento en que desapareció el peligro ruso: pero ese opti
mismo aparente no podía convencer cuando la Internac10nal Comumsta 
desarrollada su propaganda entre los pueblos asiáticos. . 

En Irán, el Gobierno inglés poseía, desde 1907, una zona de mfluen
cia en el Selstan (2); en mayo de 1914 adquirió la mayor parte de las 
acciones de la Anglo-Persian, constituida seis años antes, para explotar 
los yacimientos p~trolíferos de la zona P'.~xima al golfo ~~rsico, y se 
procuró el derecho de veto sobre la gest10~ de la com~ama en todos 
aquellos casos en cr~~ se pusieran en juego mte:eses poht1cos. Dura?,te 
Ja ouerra mundial estableció, en su zona de rnfluenc1a de la reg1on 
pet~olífcra, una ocupación militar. En agosto de 1919,' por ~ltii:-1º· ob
tuvo Ja firma de un tratado, según el cual, el Gobierno 1ramano--a 
cambio de Ja retirada del ejército inglés de ocupación-prometía admi
tir técnicos ingleses para reformar la administración y la~ fuerzas ar
madas, así como capitales y especialistas para la construcción de fe~ro
carriles: todo ello era el anuncio, según el Times, de "la reorgamza
ción de Persia con cerebros y dinero británico". Completado por los 
protectorados establecidos por Gran_ Bretaña ~obre los principados árabes 
del golfo Pérsico-Koweit, desde 1899; las islas Bahrern, des~e. 189~-;-· 
ese tratado iraniano parecía garantizar sólidamente el predomm10 bnta
nico. Pero su puesta en práctica era lenta. difícil. porque encontraba 
la resistencia del sentimiento nacional persa. En junio de 1920, des
pués de un cambio ele Gobierno, el sha decidió suspender la aplicación 

del tratado. 

Los movimientos nacionalistas árabes se dejaban sentir desde Ma
rruecos al Irak, sobre todo durante los cuatro años que mediaron de 
1922 a 1926 (3). 

En Egipto, donde la protesta nacional ya se había, manifestado ~~-
gorosamente en 1919, el Gobierno inglés, aunque pose1a recursos rntl 1-

(l) Yt!asc p•ig. 756, 
(~) Véase püg. 551. 
(3) Acerca del origen <le esos movimkn1os, en 1919, véase lib !l. cap, V, 
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tares suficientes para dominar la situación, consideró más prudente arro
jar lastre: la Declaración del 28 de febrero de 1922 dispuso la renuncia 
al protectorado establecido en noviembre de 1914 y proclamó la inde
pendencia de Egipto; pero reservó al Gobierno inglés el derecho de 
regular todas las cuestiones relativas a la defensa del país, a la segu
ridad del canal de Suez, al estatuto de los extranjeros y a la región del 
Sudán egipcio, cuya posesión era esencial, por el régimen de las creci
das del Nilo. Esos cuatro puntos reservados permitirían a Gran Breta
ña conservar efectivamente vara alta en Egipto. Zaglul, apoyado por 
la gran mayoría del Cuerpo Legislativo, se negó a suscribirlos. Median
te una nota conminatoria y el embargo del servicio de aduanas de 
Alejandría, Gran Bretaña obligó al Gobierno egipcio a retirarse e im
puso la aceptación de los cuatro puntos: victoria temporal. 

En Marruecos, donde Abd-el Krim había lanzado, en Julio de 1921, 
un ataque contra los españoles y formado la República indep.:ndiente 
del Rif, las tribus rifeñas intentaron penetrar, en abril de 1925, en el 
valle alto del Uerga, para provocar un levantamiento en el Marruecos 
francés. La contraofensiva, en la que el Gobierno francés comprometió 
158.000 hombres (entre ellos, 130.000 indígenas), bajo el mando del 
mariscal Pétain, terminó con la capitulación de Abd-el Krim en abril 
de 1926. 

En Túnez, donde íos intelectuales musulmanes estaban en contacto 
con los egipcios, el Partido nacionalista-el Destur-no reivindicaba 
la independencia: se contentaba con pedir, en marzo de 1920: que los 
tunecinos pudieran ocupar cargos públicos, el establecimiento de una 
Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal y la responsabi
lidad del Gobierno ante la Asamblea-programa suficiente para ase
gurar la preponderancia de la minoría indígena. El Gobierno francés 
se limitó a realizar una reforma parcial, que no podía, desde luego, 
~tisfacer al Destur, en julio de 1922: anunció la creación de un grar. 
Consejo, desprovisto de facultades políticas y elegido de forma que los 
franceses de Túnez conservarían la' paridad con los tunecinos. 

Por lo que se refiere a Tripolitania y Cirenaica, donde los italianos 
habían renunciado a reconquistar el interior del país en 1919, el Go
bierno de Roma y el jefe de los Senusitas, Said Idriss, firmaron, en oc
tubre de 1920, el acuerdo de Regina, que limitaba la soberanía italiana 
a la zona litoral y reconocía el estatuto de autonomía para el resto 
del territorio (l ). Pero a la llegada de Mussolini al poder, el Gobierno 
fascista rompió el acuerdo de Regina; además, emprendió una vigo
rosa acción milita.e contra las senussitas, que, en abril de 1923, alcanzó 
un éxito importante-la toma del cuartel general de Said Idriss-, pero 
que se prolongaría durante cinco años aún, antes que fuese rota la 
resistencia y se completase la reconquista de Übia. 

' En Palestina, colocada bajo mandato británico, el Gobierno inglés 

(1) Sobre la guerra de 1911-1912 y el tratado flalo-turco, véase pág. 514. 
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intentó establecer un hogar nacwnal ¡uclío, según la promesa que habí_a 
hecho en novíembre de L917. Entre 1919 y 1926, un centenar de mi
llares de inmigrantes, procedentes de la Europa cent.mi y oriental, ll~
garon a unirse a los cincuenta mil israelitas e~tabl~c1?os ya en el pais 
antes de 1914. Esta población judÍit se instalo, _pnnc1palmentc, __ en las 
ciudades, aportando capítales y creando índustnas; pero tamb1e~ _em
pezó a emprender acttvídades agrícolas. Esto ~hocaba con la hosulidad 
de los árabes. que constituían las cuatro qumtas partes de la pobla
ción total, y que temían las consecuencias económicas y sociales de tal 
afluencia de inmigrantes. En Jerusalén, en 1920, y en Jaffa, en 1921, 
los conflictos fueron sangrientos. La oposición árabe recriminaba ai 
régimen de mandato, puesto que era la administración inglesa la que 
autorizaba y favorecía la entrada de los judíos. Sin embargo, en 1925 
esa resistencia árabe pareció aminorarse. 

El ejercicio del mandato francés sobre Siria chocaba con obstáculos 
más graves, porque la adminístración ~rar~cesa debía enfr~?tarse, no 
solo con el movimiento de independencia arabe, smo tamb1en con las 
dificultades que entrañaba la existencia de dieciocho grupos religiosos 
diferentes, musulmanes, católicos y cismáticos, separados por rencores 
seculares, por divergentes modos de vida y por el recuerdo de luchas 
salvajes. En dos ocasiones, el Gobierno francés emprendió operaciones 
militares de importancia: en julio de 1920, para conquistar Damasc~ 
y destruir el Estado árabe independiente que acababa de establecer allt 
el emir Faycal; en 1925, para reprimir, después ,de una_ lucha de cu~
tro meses, la insurrección de los drusos que hab1a reammado el movi
miento de indepenuencia sirio. Aquí también ese movimiento de in-
dependencia se mantuvo en iaquc durzrnte diez_ años. , 

Ei mandato británico sobre d Irak-es decir, sobre las vtas terres
tres v fluviales de Mesopotomia y sobre los yacimientos petrolíferos 
de M-::isul-fue aceptado por el Gobierno francés, que abandonó, a prin
pios de 1919, Jos derec;hos que le fueron concedidos por el acuerdo fran
coinglés de 1916 a cambio de una ampliación de la zona atribuida. a su 
mandato de Siria (i). Pero la influencia inglesa chocaba con la resisten
cia del nacionalismo árabe. En agosto de 1920, el Gobierno británico, 
para quebrantar el movimiento de resist.en~ia, ~nvió un ~uerpo ex~edi
cionario de cien mil l1ombres. Aunque s1gu1ó siendo dueno de la situa
ción, considerará oportuno arrojar lastre: en octubre de 1922, po~ el 
tratado de Bagdad, consintió en que se reuniese una Asamblea Co~s.ttt~
yentc; pero consiguió, en junio de 1924, que se abandonase .la re1y1:1d1-
cación de independencia. ¿Era una prueba de destreza d1plomatica? 
Fue simplemente el resultado de un regateo trivial.: ~ran. Bret~ñ~ se 
hallaba en condiciones, en el caso de que la Const1tuc1ón 1raqu1 diera 
muestras de intransig,encia. de favorecer las aspiraciones de Turquía 

t ll Sobre el acun<l<l de 1916, véase cí libro l. pág. 691, y sobre la transacción 
de 1919, pügs. 802 y 803. 



886 TOMO II: LAS CRISIS DEL SIGLO XX.-DE 1920 A 1929 

sobre el vilayato de Mosul, donde la mayoría de la población no era 
árabe. En cuanto a las reivindicaciones turcas, la diplomacia inglesa las 
eliminó también; para conseguirlo concedió a los intereses petro!Ífe
ros americanos una participación en la explotación de ·Jos yacimientos 
iraquíes, gracias á lo cual, el Gobierno turco no pudo contar ya con el 
apoyo de los Estados Unidos. 

Arabia, por último, era el escenario de una lucha entre dos Estados 
musulmanes: Hedjaz, cuyo rey, Hussein, había sido, desde 1915, alia,do 
de Gran Bretaña, y Nedj, donde el emir Ibn Saµd estaba apoyado por 
el puritanismo religioso de la secta Uahabita. En 1925, Ibn Saud se 
anexionó el Hedjaz, al que había derrotado. ¿Se trataba del núcleo 
de una nueva potencia que podría practicar una política de expansión, 
a expensas de los demás países árabes. amenazando las posiciones con
seguidas por Gran Bretaña? La diplomacia se esforzaba por alejar esas 
inquietudes: en 1927, el Gabinete británico reconoció la independen
cia de la Arabia Saudí, pero obtuvo una promesa de no agresión, apli
cable a aquellos territorios donde Gran Bretaña poseía bien una influen
cia predominante, bien un tratado de protectorado: Irak, Sultanato de 
Koweit e islas Bahrein. 

De un extremo a otro de ese mundo árabe, donde Francia, Gran 
Bretaña y España habían sostenido tres guerras-la campaña del Rif, 
Ja de Siria y la expedición al Irak-desde 1920 a 1925, los movimientos 
de resistencia nacional o religiosa habían fracasado, pues. Los Estados 
europeos pudieron conservar su ventaja sin demasiado trabajo, porque 
esos movimientos árabes no habían sido coordinados ni recibido el apo
yo de otras fuerzas musulmanas. Cuando el Rey de Hedjaz quiso res
taurar en su favor, en marzo de 1924,{ICalifato abolido por la Asam
blea Nacional turca y convertirse asf en jefe religioso del Islam, su 
pretensión fue rechazada por otros árabes: los de Egipto y los de Nedj. 
Cuando Ibn Saud, después de su victoria sobre Hu<::sein, convocó, en 
1926, un Congreso musulmán en La Meca, la dominación establecida por 
los uahabitas sobre los Santos Lugares provocó Giscord:1s en el mundo 
islámico e incitó a la Universidad de El Azhar a convocar en El Cairo 
un conweso rival. Esa crisis, que debilitó la unidad religiosa del Islam, 
constituye, sin duda, la explicación profunda del fracaso sufrido por los 
movimientos nacionales. Tal era, desde luego, la convicción que ani
maría desde entonc-es a los promotores de los Congresos islámicos: 
para evitar nuevos fracasos sería necesario reestablecer la solidaridad 
islámica y luchar contra la desí.ntegración del Islam en Estados secu
lares. Pero esa convicción continuaba siendo platónica todavía. 

II. LAS RIVALIDADES ENTRE LOS INTERESES EUROPEOS 

Para enfrentarse con esa efervescencia de los países islámicos no 
existió, en ningún momento, solidaridad alguna entre las potencias 
europeas: en Marruecos. donde Francia y España se habían visto en~ 

XII : EL MEDITERRANBO Y EL ORIENTE PROXIMO.-INTERESES EUROPEOS 887 

vueltas en la misma guerra contra Abd-el Krim, la colaboración fue 
mediocre; en Siria, Francia no tenía por qué sentirse satisfecha de la 
política inglesa; en el asunto de Mosul-el más enconado, por tratarse 
de explotación petrolífera-Gran Bretaña hizo cuanto pudo para eli
minar a Francia, mientras ofrecía una participación a las sociedades 
americanas. Esas discrepancias eran irritantes, pero secundarias. Las 
únicas verdaderamente importantes eran las. que oponían, en el Me
diterráneo occidental, los intereses franceses a ·los italianós, o, en él 
Próximo Oriente, los intereses ingleses a los rusos. 

El Gobierno italiano, desde el advenimiento del fascismo, afirmó los 
derechos de Italia a poseer en el Mediterráneo una situación predomi
nante (1). Es verdad que se trataba solo de un objetivo á·Íargo plazo, 
pues el proyecto superaba con mucho los medios de fuerza a disposi
ción del Estado. En la práctica, la -acción política solo perseguía; de 
momento, objetivos limitados: la cuestión de Tánger y el estatuto"'de 
los italianos establecidos en Túnez. · 

La importante situación geográfica del puerto de Tánger llevó al 
Gobierno británico, para mantener el dominio del Estrecho de Gibral
tar, a los Gobiernos de Francia y España, inmediatamente después 
que estos se repartieron Marruecos, la promesa de que dicho puerto 
recibiría un estatuto internacional. El estatuto de Tánger, en suspenso 
antes de 1914, quedó fijado, en 1923, por un acuerdo entre Francia, 
Gran Bretaña y España. En él se preveía la neutralización y desmili
tarización de la ciudad y de su zona exterior, pero, a la vez, se con
cedía a Francia una situación privilegiada desde el punto de vista 
administrativo. El Gobierno italiano protestó contra aquella reglamen
tación en la que no se le había tenido en cuenta; en 1926 recibió 
el apoyo diplomático del Gobierno español, que, desde la llegada del 
general Primo de Rivera al poder, soportaba de peor talante la ven
taja reconocida a Francia en el acuerdo de 1923. La acción diplomá
tica italoespañola obtuvo, en julio de 1928, la revisión del Estatuto. Al 
mismo tiempo que España adquiría el derecho a designar al comandan
te de la policía tangerina, Italia consiguió en la administración de la 
ciudad un puesto semejante al que ocupaba Gran Bretaña. Fue un 
éxito simbólico que, sin embargo, dejó subsistir la preponderancia 
francesa. 

Respecto a Túnez, la opinión pública italiana protestó contra las 
medidas tomadas por el Gobierno francés en diciembre de 1918 (2). La 
prensa fascista escribía que la actividad de la colonia italiana en Túnez 
confería una hipoteca moral sobre aquel país, cuya prosperidad se de
bía en gran parte al trabajo italiano. Italia no podía resignarse a re
nunciar a las convenciones de 1896, dejando que se· desnacionalizase 
a sus colonos. Incluso se creía autorizada a reivindicar privilegios más 

· ( 1) Véase pág. 825. 
(2) Véase pág. 801. 
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amplios para ellos, esto es, derechos políticos iguales a los que poseían 
Jos franceses, de tal suerte qlfe Túnez se convirtiera en el campo de 
acción de un condaminio franco-italiano. Es cierto que el Gobierno no 
se hacía responsable de los argumentos de esa campaña de prensa, aun
que fuese el inspirador de ellos. Mussolini declaró, en febrero de 1926 : 
"Se trata de objetivos filosóficos que existen en todos los pueblos, pero 
que no podrían formar parte de un programa gubernamental positivo". 
Los hechos desmintieron tales propósitos: el viaje a Túnez del maris
cal Balbo, miembro del Gobierno, que llegó a dirigir fa palabra a la 
colonia italiana, afectando ignorar la existencia de las autoridades fran
cesas, parecía ser indicio suficiente de las intenciones reales de la 
política italiana. 

Aunque este litigio dio lugar, en el otoño de 1926, a una tensión 
diplomática grave, aómentada, por otra parte, por las controversias 
relativas a la actividad de los emigrados políticos italianos en Fran
cia, los dos Gobiernos mantuvieron sus posiciones respectivas: la di
plomacia francesa se limitó a dejar suspendida una amenaza sobre el 
estatuto de los italianos de Túnez, sin pasar a la ejecución; la diplo
macia italiana no consiguió restaurar las convenciones de 1896. La pren
sa fascista deunció la incamprensión que demostraba la opinión pública 
francesa ante los intereses italianos; y el Gobierno, en octubre de 1928, 
reivindicó la paridad con Francia en el dominio del armamento naval; 
paridad que daría, en realidad, una superioridad en el Mediterráneo a 
a la flota de guerra italiana frente a la flota francesa. 

Es sorprendente el contraste existente entre la acritud, que per
sistía y se agravaba, de las relaciones francoitalianas, por un lado, y la 
cordialidad de las relaciones angloitalianas. Sin embargo, ¿no había 
anunciado Mussolini, al día siguiente de la marcha sobre Roma, el 
propósito de expulsar del Mediterráneo a los parásitos, es decir, a las 
px>tencias no ribereñas? Pero el ejercicio del poder hizo modificar rá
pidamente esas intenciones. La política británica, a su vez, trataba con 
miramientos los intereses italianos. La rectificación de la frontera en
tre Egipto y Cirenaica hizo que pasara a ser territorio italiano, dejando 
de ser territorio egipcio, el oasis de Giarabub, sede de la cofradía se
nusita, con lo que se facilitaba la reconquista de Libia. En septiembre 
de 1926, con ocasión de la visita del ministro de Asuntos Exteriores 
inglés a Livorno, las declaraciones oficiales italianas subrayaron la inti
midad de las relaciones entre los dos Estados; en junio de 1928 se in
sistió aún sobre la amistad tradicional y profunda que los unía. Es¡i. 
amistad no impidió al Gobierno fascista comenzar, precisamente en 1928, 

· la instalación de bases navales y aéreas en las islas qe Rodas y Leras, 
es decir, en una zona en la que hasta entonces los ingleses, gracias a 
sus bases de Alejandría, Caiffa, en Palestina, y Famagusta, en Chipre, 
habían tenido una preponderancia absoluta. Pero al año siguiente, 
cuando la administración inglesa quiso eliminar el uso de la lengua 
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' as rotcstas de ia pablacíón, Mussolini 
italiana en Malta, a p~~~r de ~e 1fi ztalianidad de los maltes~s_, parque 
evitó aparecer como dt: ens.o~ '" ·ión Gran Bretaña no trans1g1na. 
sabía muy bien que cri. aqudld ocas 

. d, la rivalidad entre las apetencias es-
En d Próxímo O nen te, don t: . . - . Rusia se había apaciguado 

, ... s d, Gran Bietc1na y l"b 
tratégícas v econom1c<1 t.: 1 ¡· . br.1ta'n"1ca tuvo el campo 1 re 

, !907 ¡914 a po 1ttca · temporalmente de a • , , . vil , la revolución bolchevique 
en 1918, y 1919. cuan.do la guerr<1 c1 1tjo la ofensiva de los ejércitos 

; 'ticlor Pero en cuai ' . , . 1 · 
paralizaban a su co111¡ " . .· d , 919 el Gobierno sov1et1co, a rrns-
blancos fue deshecha, a f:nales e ~·d· d rusa sobre el Cáucaso y Ad
mo tiempo que restable~1a la. ~ut~11 .ª d· . a las poblaciones asiáticas 
zerbaizhán, anunció su mten_c1on e . .ty¡u· a1(l). Ja Internacional Comu-

1 'mpenalismo 1!1" es .. 
en su lucha contra e 1 . , ¡'~pQ el primer Congreso de pue-
nista escogió Bakú para celebrar, en - ' 

blos oprimidos. . . . . . , rimero. hacía el Irán. Unió_ a 
Esa política rusa d1ng1ó su acc10n. pd el puerto persa del Caspro, 

l .. n armada ocupan o l d 
la propaganda a p~cs10 .:fu io la pequeña escuadra banca e 
Enzeli, donde hab~~ buscado I:; g más eficaz cuanto que Ja fuerza 
Deni~in. Esa pres1?n r~sul:ó ¿~~~~rno de Teherán, la d.iv.isión de_ los 
principal de que d1spoma el d . t~ por antiguos oftc1ales zaristas 

staba manda a en par t:, 1 s sen cosacos persas. e . . . , '. d ,l im )erialismo ruso que a o . -
más sensibles a las trad1c1om:s t.: . ¡ o' m'1cos actuaban en el mis-

. · Los intereses econ . . · 
timientos ant1comun1st~s.. . 'Sidad de restabli::cer su mtercamo10 
mo sentido. pues Pe1 s1<t ten1~e:1~~t: 1914, compraba los frutos seco; y el 
comercial con Rusia, que, an . , de remolacha y articulas 
algodón en bruto per~as, vcndxe.~do ~~tc~mercio de importación ira
manufacturados. prmc1pales lart1 as Gobierno iraniano, después de ha
¿iano. En o~t.ubre de :92~', e :e~e~~atado conciuido en 1919 con. ?rnn 
ber suspcnd100 la apllcac1on . . . on el Gobierno sov1et1co. 
Bretaña (2), acept~. _t.:nt~blar no~~~c1;~~~~:s1ac inglesa que le había P'.e-

Contra esa pres1?n I usa, c. . o nacional animado por un peno-
cedido. se des~rrollo_ un m~vm~entnacíonalistas reprochaban al sha el 
dista de Teheran: z.1aEd-d111 ... ºs d 1 extranjero: el goipe de Estado 
no haber sabido res1~t1r Ida alc9c~~nll ~ó al poder a un Gobierno de tipo 

.1. ct~l 71 de feb1cro e -· e . 
m1 ita~ i: - . . . , , . , l del coronel Riza Khan. . 
kemalzsta. ba¡o la d1r1.:cc101_ , !' . . d balanceo. en la medida en 

Este Gobierno emprend10 uno. po 1t1ca e 

que es posible darse c.uenta ~e el:o. ués de su llegada al poder, fue l~ 
Su primer gesto. cinco dias d~sp . , t" a El Gobierno de Moscu 

firma de un tratado con la Rusia sov1e ic .paban Enzeli. a renunciar 
"ó 'tirar las tTopas que ocu . . 

se compromet1 a re . . P"' ·.. or la diplomacia zansta y a no 
a los privilegios conseguidos en ~rsia p 

(1) y¿as.: p~ig. 828. 
(2) y c!J.se pág. 804. 
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intervenir en Jos asuntos internos del país; el Gobierno persa prome
tía que su territorio no se convertiría en base para la acción de una 
tercera potencia contra Rusia (Gran Bretaña). Los medios políticos 
ingleses no ocultaron su inquietud: el ministro de Asuntos Extranje
ros, lord Curzon, hizo constar, en la Cámara de los Lores. que el 
Gobierno de Teherán había rechazado la posibiliaad de restablecer su 
prosperidad con la ayuda inglesa y prefería aceptar las caricias del Go
bierno soviético, prefacio de la estrangulación. Sin embargo, ei Ga
binete británico no intentó reaccionar, y retiró las últimas tropas-doce 
mil hombres-que mantenía aún en t!1 Irán. 

Pero la aplicación del tratado rusopersa dio lugar, en seguida. a 
serias dificultades: actividad intempestiva de la legación rusa que 
subvencionaba en Teherán tres periódicos de inspiración comunista; 
controversia acerca de las pesquerías del mar Caspio; embargo deci
dido por el Gobierno soviético sobre las importaciones de frutos ira
nianos. Por eso el Gobierno persa procuró, en 1925, efectuar una apro
ximación a Gran Bretaña. a costa de ciertos miramientos observados 
con los intereses de la Anglo-Persían Company. La diplomacia soviética 
replicó intentando provocar en Persia movimientos comunistas; pero la 
mediocridad de los resultados la llevó a abandonar esa táctica y a firmar 
un tratado de no agresión con el goCierno de Teherán en octubre 
de 1927. 

En resumen: la nueva dinastía iraniana (Riza Khan, en 1925, des
pués de haber aniquilado al soberano, le destronó) consiguió durante 
aquellos diez años escapar a las présiones inglesa y rusa, que amenaza
ban inmediatamente la independencia nacional. Este éxito se obtuvo, 
sobre todo, porque ni Gran Bretana ni la U. R. s: S. quisieron entonces 
verse complicadas en un conflicto abierto, a propósito de los asuntos 
iranianos. Riza hubiera deseado consolidar esos resultados con una 
rearganización de las finanzas públicas, solicitando capitales extranjeros 
que no fueran ni ingleses ni rusos: por eso solicitó, en 1927, el envío 
de técnicos americanos-la misión Millspaugh-; pero solo consiguió 
buenos consejos. La independencia económica y financiera, condición 
necesaria para la independencia política, no se había conseguido. Las 
perspectivas para el porvenir eran, pues, dudosas. 

Afganistán, que en 1919 recobró su independencia (1), se convirtió 
en otro campo de batalla para los intereses de Rusia y Gran Bretaña. 
El rey Amanullah comenzó a realizar, también, un programa de mo
dernización y secularización, inspirado en el ejemplo turco. Para la or
ganización de las vías de comunicación y del ejército solicitó técnicos 
y oficiales procedentes de la U. R. S. S., con la que firmó un pacto de 
no agresión en 1927: la penetración de la influencia rusa se hizo, pues, 
muy sensible. Pero, algunos meses más tarde, Amanullah fue derribado 

(1) Véase pág. 756. 
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del trono por un movimiento de rebelión que, después de peripecias.de 
interés secundario, llevó al poder, en octubre de 1929, a Nadir Khan, 
quien eliminó a los técnicos rusos y suspendió la aplicación del progra
ma de reformas. La Prensa soviética se apresuró a afirmar que esta 
revolución afgana, cuya causa parece haber sido la hostilidad de las 
jer<lrquías religiosas al plan de modernización, se debía, en realidad, a 
la acción de Gran Bretaña. ¿Fue un simple azar el que las tribus que 
habitaban los confines indoafganos llevaran al poder a Nadir? 

El nuevo soberano, sin embargo, evitó la aceptación de un patro
nazgo británico y no admitió, incluso, la ayuda financiera que le ofrecía 
Gran Bretaña. A ejemplo de Riza, intentó mantener una política de 
equilibrio. Y el gabinete británico se contentó, de momento, con haber 
hecho fracasar la influencia rusa. 

El rasgo fundamental en este desarrollo de los nuevos nacio~lis
mos y esas rivalidades diplomáticas, ¿no era la solidez de las vi'ejas 
posiciones británicas? La política inglesa, la de Lloyd George en el mar 
Egeo y la de Curzon en Persia, fracasaba siempre que se trataba de 
emprender nuevas aventuras; pero había conseguido salvaguardar lo 
esencial de los resultados ya obtenidos, tanto en el Próximo Oriente 
como en Egipto, a pesar de los movimientos musulmanes y de la ame
naza soviética. ¿Que se trataba de un éxito temporal? Cierto. Sin em
bargo, manifestaba una continuidad de propósitos y una flexibilidad de 
procedimientos que demuestran cómo la acción diplomática puede lo
grar retardar los efectos de las fuerzas profundas de la historia. 
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CAPITULO XIII 

LU~ :\:\U( i..\',\LISMOS EN EXTREMO ORIENTE 

En Asia, la primera guerra mundial d<.!bilitó las influencias occiden
tales, desde el punto de vista económico y político: el Japón adquiría 
una rosicion preponderante en Extremo Oriente, y Jos movimientos 
nacionalistas, cuyas manifestaciones eran significativas desde 1919, anun
ciaban el despertar de Asia (l). En las relaciones entre los grandes Es
tados europeos o los Estados Unidos, por un lado, y los Estados asiá
ticos, por otro, en_ los años que siguieron a los tratados de paz, se 
pueden señ~1lar dos hechos de importancia: el compás de espera impues
to al ímpcnalismo jJponés. y los intentos de emancipación nacional 
de China. 

l. EL , ... \LTOn :\L JAPON 

El Gob1<.!rnO 111pon obtuvo, en ju9io de 1919, una victoria diplomá
tica, cuando el Tratado de Versalles le asignó los territorios alemanes 
de Shantung (2): l<!s grandes potencias victoriosas. sin tener en cuen
ta el rnovi1111ento nacional chino, rc:nuncíaron a intervenir en la solu
ción de los litigos chrno¡aponeses. Pero esa victoria era bastante preca
ria, y no solo ptirqu<.! despertaba ne los medios políticos y religiosos de 
~os Esta,lns Unidos prol<.!stas vehementes, sino también por el cambio 
de frenlt: de 1'1 poiítica inglesa. 

Antes incluso de la firma del Tratado de Versalles, la cadena de 
prensa I-h::irst, hostil a ia política del presidente Wílson, declaró que 
las rdvi11dic;1c1cl11es ¡;1¡1trnesas en China er:m inaceptables. En agosto 
de 1919, lus ¡dc:s de b oposición senatorial al Tratado Je Versa!les. con 
toda Ja exageración verbal 4ue implican las polémicas políticas, repro
charon a la delegac1.:ln americana en la Conferencia de la Paz haber con
semido esa t rans<1cci,i11 t•i:rgunzosa, aquella capit11lacló11: la política ni
pona quería cerrar d lllercado china y no tardaría en amenazar la 
seg11rulwl del lllWU!u; tal política obligaría a los americanos a ir a la 
guerra para preseruar !u cwili:ació11. La actitud de Wilson era desapro
bada, íncluso, por el Secretario Je Estado, Lansing, quien, ante la 
Comisión J..: Asuntos Exteriores del Senado, acusó al presidente de 
haber entregado Shantung al Japón. Esa campaña se vio apoyada por 
periódicos rdigiusus inducidos por las misiones protestantes que, en 
China, comprobaban el vigor de las rnanikstaciones nacionales y, en Co-

( l l Véans<: p;igs. 759 y sgs. 
(2) V ~a>..: pag. 782. 
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rea, se indignaban de las violencias corr:ct!das por .la administ~acicin 
japonesa contra los promotores del mov1m1cnto de mdepen~e~cia. El 
Senado, al negarse a ratificar el Tratado de Versalles, desligo a los 
Estados Unidos de los compromisos suscritos por Wilson por lo que 
se refería al Extremo Oriente; y alentó. por lo mismo, la resistencia 
de China frente a la política japonesa. 

·Era eso súficiente 7 Desde la llegada de la Administracion repu
blic;na al poder, en marzo de 1921, los Estados Unidos ejercieron una 
presión directa sobre el Japón. El presidente Harding dispuso que con, 
'tinuase ejecutándose el programa de construcciones para a~mentar la 
marina de guerra, proyectado en el curso de la guerra mundial, porque 
el Japón, según decía la prensa americana, no .debía quedar coi;no 
dueíio del Pacífico; y declaró que los Estados Urndos no reconocenan 
la ocupación japonesa de la Provinc.ia Ma.rf tima rusa. A pesar, de ello, 
el Gobierno americano no tenía la 111tenc1on de colocar a Japon entre 
la espada y la pared, pues, antes. incluso, de enseíiar los di:nt?s, hizo 
que el Congreso sugiriera Ja celebración .de una Conferencia 1~terna
cional donde fuesen examinadas las cuestiones del Extremo Onente Y 

del Pacífico. 
La táctica parecía ser la siguiente: amenazar al Japón con una ca-

rrera de armamentos en la que los Estados Unidos, gracias a su supe
rioridad industrial, tendría cómoda ventaja; y ofrecer la renuncia a 
esa competición, siempre Y. cu~ndo el Gobierno. nipón r~~~nciase a e.x
tender sus ambiciones terntonales por el contrnente as1at1co. El ob¡e
tivo final. según la prensa american~. era llegar a una revisión de los 
escandalosos beneficios de guerra alcanzados por el Japón de 1914 
a 1918. 

El éxito de esa acción dependería, en buena parte, de la actitud 
que adoptase Gran Bret~ña. _!-a alia~z~ anglosajona .. concluida en 
1902, fue renovada, por diez anos, en ¡uho de 191 l; c1c.,·to que Gran 
Bretaña, en aquel momento, había hecho estipular que no llegaría 
a Ja intervención armada en caso de conflicto entre Japón y los Esta
dos Unidos; sin embargo. prometió su apoyo diplomático para salva
guardar los intereses especiales del Japón. ¿Tenía interés la política 
británica en prolongar la existencia de aquel tratado? 

La política nipona en China lesionaba, desde 1915, los int~reses 
económicos ingleses; por otra parte, la principal razón para la exis
tencia de la alianza había desaparecido, desde el momento en que la 
e'xpansión rusa en Extremo Oriente quedó paralizada por las revolu
ciones de 1917. Pero el Gabinete inglés podía temer que el Japón. si se 
abandonaba la alianza; prestaría apoyo al movimiento nacionalista hin
dú, en .nombre del panasiatismo. El balance entre ventajas e inconve
nientes no desempeñaba un papel determinante, sin embargo. Lo que 
importaba. sobre todo, era el futuro de las rel.aciones angloame.ri~,a
nas. Y en mayo de 1921. en Washington, el presidente de la Con11s1on 
de Asuntos Extraníeros del Senado expresó el deseo de que Gran Bre-
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taña , enunciase a esa alianza con los japoneses. El 23 de junio, el S('

cretario de Estado afirm(> claramente que la renovación de la alianza 
constituiría un estímulo para el partido militar nipón, estímulo perju
dicial para los intereses de los Estados Unidos; y que el abandono de 
esa alianza sería el 'Signo tangible de una colaboración angloamericana 
en las cuestiones de Extremo Oriente y del Pacífico. 

Esas declaraciones fueron acompañadas de una amenaza apenas 
velada: la conducta de los Estados Unidos en relación con el movimien
to de independencia en Irlanda pedía depender de la buena o mala vo
luntad que manifestase el Gabinete inglés en la cuestión japonesa. 

Al día siguiente de esa gestión, la Conferenda Imperial británica 
decidió no renovar la alianza de 1911. 

Sometido a la presión directa de los Estados Unidos y abandonado 
por Gran Bretaña, el Gobierno nipón se resignó a aceptar la conferen
cia interna~ional. No podía ignorar que en aquellos debates, en los fi1Ue 
todos los demás Estados participantes tendrían intereses diferentes a 
los suyos. se vería obligado a abandonar alguna de las posiciones con
seguidas. Pero ¿cómo escapar a tal necesidad? La posibilidad de un 
conflicto armado, a que aludían los militares nipones en la primavera 
de 1921. fue rechazada por la mayoría de la opinión pública, preocu
pada, sobre todo, por la crisis económica, financiera y social que sacudía 
al país (1). Los hombres de negocios reclamaron. en junio de 1921, con 
ocasión del Congreso de las Cámaras de Comercio, una reducción de las 
cargas fiscales y, por consiguiente, de los gastos militares y navales; 
también criticaban la política de aventura emprendida en Siberia orien
tal. En julie y en agosto, la estabilidad social se vio gravemente amena
zada por movimientos obreros que tomaban un cariz revolucionario, 
sobre todo en Kobe. Esa lasitud y esa inquietud imponían prudencia. 

La Conferencia, que se celebró en Washington del 12 de noviembre 
de 1921 al 6 de febrero de 1922, examinó, por tanto, al mismo tiempo 
que los problemas del Extremo Oriente y del Pacífico. el del armamento 
naval. La Rusia soviética, cuyo Gobierno no había sido todavía recono· 
ciclo por los otros grandes Estados, fue dejada al margen, a pesar de la 
importancia de sus intereses en Siberia y Manchuria. Los Estados Uni
dos estaban seguros de la colaboración de Gran Bretaña y no temían que 
Francia o Italia quisiesen favorecer· la prepoderancia nipona en China 
o en el Pacífico. La delegación japonesa, aishda y reducida a la defcn-

,siva, se vio, pues, obligada a ceder. 
, . :, La cuestión del Pacífico dio como resultado el Tratado de los cuatro 
:firmado el 13 de diciembre de 1921, por el que el Gobierno japoné~ 
,,,se asoció a los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia para prometer 
,,el respeto mutuo, durante diez años, del statu qua en las posici<mes 
insulares. 

(1) Véanse págs. 813-14. 
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La cuestión china se abordó el 6 de febrero de 1922 en el Tratado 
de las nueve potencias, por el que los contratantes se comprometían 
a respetar Ja soberanía, independencia e integridad territorial y admi
mstratíva de China, así como el principio de puerta abierta. desde el 
punto de vista económico. 

Por últim~, la cuestión de los armamentos navales quedó estable
cida por el Tratado di: lus cinco del 6 de febrero. El Japón aceptó que 
la proporción entre los navíos de· línea fuese fijada en tres para el Ja
pón, cinco para Estados Unidos y Gran Bretaña, 1,75 para Francia e 
Italia. En este aspecto, la resistencia nipona fue seria; pero cedió cuan
do los Estados Unidos amenazaron con acelerar la carrera de armamen
tos y dar a sus construcciones navales un ritmo cuatro veces más rá
pido que el que eran capaces de alcanzar los astilleros nipones. 

Sin embargo, no fueron esas las únicas concesiones que hubo de hacer 
la política japonesa. Bajo la presión vigorosa de los Estados Unidos, la 
delegación japonesa prometió a China, por el acuerdo del 4 de febre
ro de 1922, la restitución de Jos derechos e intereses que, antes de 1914, 
poseía Alemania en Shantung y que fueron transferidos al Japón por 
el Tratado de Versalles; renunciaba a exigir la totalidad de la contra
partida prevista por los acuerdos chinojaponeses de mayo de 1915 (1), 
y se conformó con obtener, además de una participación en la explo
tación minera de Han Yehping, que los colonos japoneses tuvieran de
recho a adquirir tierras en Manchuria; y la prolongación del arriendo 
de Port-Arthur. Por otra parte, el Gobieno nipón anunció su intención 
de evacuar en breve plazo, la Provincia Marítima y todos los puntos 
del litóral Siberiano ocupados por sus tropas: se trataba, pues, del 
fin ~e la aventura siberiana, que comenzó en el verano de 1918 (2). Por 
último, los japoneses consentían en que China ocupase un puesto en 
la administración del ferrocarril del Este chino--es decir: del ferroca
rr.il transmanchuriano-, solución que eliminaba la influencia de la Ru
sia soviética, pero que consagraba el retorno de la influencia china a 
una zona de la que había sido prácticamente eliminada desde hacía 
veinte años (3). 

¿Qué conservaba, pues, el Japón, en 1922, de todas las ventajas que 
había conseguido, de hecho o de derecho, durante Ja primera guerra 
mundial? 

Había consolidado e, incluso, ampliado los privilegios de que go
zaba en la Manchuria merid~onal; y conservaba, a título de mandato, 
los tres archipiélagos del Pacífico, obtenidos, a expensas de Alemania, 
en l 91_9: eran dos cláusulas importantes para la seguridad del archipié
lago mpón y para su abastecimiento de materias primas. A pesar de la 
proporción de 3 a 5 establecida en el tratado de limitación de arma-

(1) Véase pág. 685. 
(2) Véase pág. 726. 
(3) Véanse págs. 478-79. 
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mentos, mantenía cierta superioridad naval en Jos mares de Extremo 
Oriente, pues la flota de los Estados Unidos había ~e. repartirse _e?tre 
el Atlántico y el Pacífico. Pero abandonaba las pos1c10nes adqumdas 
en la Provincia Marítima y en el territorio en arriendo de Kiaochu, Y 
renunciaba a Ja mayoría de las cláusulas del acuerdo chinojaponés de 
mayo de 1915, lo que equivalía a ~enu~ci~r ~ Ja reali~ac~~n de su plan 
de expansión por el oriente de Asia. N1 siquiera cons1gu10 _que. la Con
ferencia de Washington tuviese en cuenta la superpoblacion ¡aponesa, 
reconociendo a los japoneses el derecho a emigrar hacia los territo
rios americanos y británicos que jalonaban el litoral del Océano Pací
fico. En resumen: Jos Estados Unidos, gracias a la colaboración de 
Gran Bretaña, habían aplicado al Japón, mediante una sencilla presión 
diplomática. un frenazo. , . . . 

Ln medios militares y navales, que habian sida- en Tokio los pnn-
cipales artífices de la política de expansión,. pr?testaro'.1 con vehe:ne?
cia contra esos resultados de la conferencia internac10nal; en ¡umo 
de 1922, obligaron a dimitir al Gabinete signatario de los Tratados de 
Washington. Ese descontento, sin embargo, no tuv? otras cons~cuen
cias. pues Jos medios industriales, comerciales y fmancieros, directa
mente alcanzados por la crisis económica e inqui~tos por la ~risi~ so
cial estaban demasiado preocupados con sus dificultades mtenores 
par~ aceptar una política exterior . pr~ñada de iniciativas aventuradas, 
que acarrearían pesadas cargas financieras O). . , 

El Japón. sofocado, tenía necesidad ~e un resp1r~. Con el frenazo 
que le habían aplicado, los Estados Umdos c:3~sigu~eron retras~r _las 
graves dificultades internacionales que esa, po~itica _ mpona parec1a im
plicar. Se trataba de una tregua que durana diez anos. 

11. LOS MO\'!M!ENTOS NACIONALISTAS EN ClIINA 

Pero las posiciones conseguidas por los occidental_es en. China . se 
encontraban amenazadas por los movimientos de resistencia que ~n
tentaban oponerse a Ja dominación directa o indirecta del extran¡e· 
ro (2). Ese despertar de China es uno de los grandes momentos de la 
historia del mundo contemporáneo. ¿Cuáles fueron sus rasgos esen-

ciales? 
En la primavera de 1922, se anun~ió una col_abora~ión entre las 

fuerzas nuevas: el Kuomintang y el Partido Comurnsta. Li Tacha.~ ofre
ció a Sun Yat-sen su colaboración para trabajar por la revolucwn na
cional: sin renunciar, como es natural, a su filiación comunista., acep
taba adherirse al Kuomintang. Sun . acogió favorablemente este ofre
cimiento, aunque continuó afirmando que las soluciones :narxistas no 
eran aplicables en China. Se trataba, por tanto, de una ahanzz. tempo-

(lj Véans.: págs. 813-14 y 835-36. 
(2) Véame: págs. 759 y sgs. y 824 y sgs. 
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ral, cuy0 único objetivo consistía en restablece1 la !ndepe11de11cía c!zi;w, 
esto es: obtener la abolición de los tratados deszgual.e,s y los pnv1!e
gios reconocidos a los extranjeros (l). Esta colaborac1on fue anunc1?
da, en 1923, por medio de un discurso. que el padre de la r;t•oluczon 
china dirigió a sus camaradas del Ku~mmtang. Pero no ~urana mucho 
más tiempo que el propio Sun: despu:s de la m~erte de. este, en marzo 
de 1925, los nuevos jefes del Kuommtang, Ch1an.g .I_<:a1-Ch~k Y Ua.ng 
Ching-uei abandonaron esa tác~ica que. en su opm1~n, abna a la m
fluencia rusa peligrosas perspectivas. no s?lo para los. mtere~es del gran 
capitalismo chino, sino también para la mdependenc1a nacional. . 

A pesar de la disolución de la alianza, las tropa.s de los dos parti
dos conservaron su propósito único, que era sacudir la tute]? extr?n
jera. El movimiento antíextranjero, cuya primera gi_-an m,amfest~c~ón 
fue el boicot del comercio marítimo en el puerto de Cantan, dec1dido 
en junio de 1925, se desarrolló durante cerca de d~s años:. ~·que! mo
vimiento era contemporáneo de las grandes. operactone? militares em
prendidas por el Gobierno de Cantón contra el ~e Pekrn. En dos oca
siones se produjeron graves incide~tes e~}ª. Chma central: en enero 
de 1927, la ocupación de la Concesión bntamca .d~ .Hankeu por ?andas 
armadas chinas; en marzo de 1927, el ataque dmg1d?· en Nank1n, por 
las tropas del Kuomintang contra los. consulados, as1 com~ contra los 
establecimientos industriales o comerciales europeos y americanos. Con 
otras formas, también se manifestaron en Manchuria, dirigidos esta vez 
contra los intereses japoneses. 

Sin duda esta lucha por la independencia nacional y ese viento de 
xenofobia podían evocar el recuerdo de· anteriores intentos, so?re todo, 
el de los Boxers (2). Pero la situación aparecía, en est~ .ocasión, muy 
diferente: ya no eran las sociedades secretas las que ongI?aban la ag~
tación sino los sindicatos obreros. apoyados por una comente de opi
nión duya importancia había demostrado ya el movimíento d.e .4 de mayo 
de 1919. Esto era Jo que amenazaba grav7mente las ix;is1c.1ones con
quistadas en China, desde tiempo inmemonal, por los subd1tos de las 
grandes potencias. 

El Gobierno soviético. después de haber orientado a los je~es del 
Partido Comunista chino hacia una colaboración con el Kuo~m~ang, 
declaró, en un manifiesto del 26 de enero de 1923. que el ~ov!m1e?to 
de independencia nacional dirigido por Sun Yat-sen merec1a ~u sim
patía más cálida y que Rusia renunciaba a los tratados desiguales. 
También ayudó los esfuerzos de unificación emprendidos. por el. ?o
bierno chino del Sur, es decir, a la preparación de operaciones milita
res contra el Gobierno del Norte: la misión Borodin, instala~,ª .en 
Cantón, desde octubre de 1923, proporcionaba instructores al e¡erc1to 

(1) Véase, para los tratados desiguales. el cap. XVI de la primera parte de este 
volumen. 

(2) Sobre el movimiento de los Boxers, véase pág. 479. 
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sudista y ofrecía al Kuomintang consejeros técnicos para reorganizar la 
administración o para dirigir la política económica. "La liberación de 
China podría convertirse--escribía Lenin en 1923-en una etapa esen
cial para la victoria del socialismo en el mundo." 

El movimiento xenófobo, que se intensificó en 1925, correspondía a 
esa esperanza. En septiembre de 1925, tres meses después del princi
pio del boicot cantonés, Zinovief, presidente de la Internacional Co
munista, registró los rápidos progresos del movimiento revoluciona
rio en Extremo Oriente. La misión Borodin alentaba ese movimiento; 
su jefe tomó, incluso, abiertamente, posición: el discurso que dirigió, 
en diciembre de 1926, a los huelguistas de Hankeu, era un llamamien
to a la lucha contra el imperialismo. En Moscú, la veinticuatro Con
ferencia del Partido, de enero de 1927, veía en la revolución china el 
segundo foco de la revolución mundial; y exprE:só su confianza de que 
el joven Gobierno nacional chino hiciera fracasar la política inglesa qu~ 
trataba de formar un bloque de potencias contra China. La Prensa so
viética señaló la presencia de voluntarios rusos en el ejército nacional 
chi:'lo. 

En aquellos momentos, sin embargo, la política rusa comenzaba a 
tropezar con dificultades, pues el Kuomintang se enfrentó, decidida
mente, con ella. En marzo de 1926, Chiang Kai~Chek aprovechó una 
ausencia de Borodin para expulsar de Cantón a los consejeros técnicos 
soviéticos; pero no fue más lejos, pues, en el momento en que comen
zaba la ofensiva contra el Gobierno de Pekín, no quería verse privado 
de los servicios que aún le prestaban los oficiales instructores rusos. En 
el mismo momento en que las tropas del Kuomintang expulsaban a los 
nordistas del valle del Yang-Tsé e iniciaban, primero en Hankeu y des
pués en Nankfn, los ataques contra las concesiones extranjeras, que 
colmaban los deseos de Borodin, Chiang Kai-Chek anunció su inten
ción de romper con el Partido Comunista chino y con la U. R. S. S .. en 
la sesión del Comité Central ejecutivo del 1 de marzo de 1927. Ese fue 
el programa que ejecutó en algunos meses: en abril de 1927, inició las 
hostilidades contra los comunistas chinos en Shangai; en diciembre, 
reprimió, mediante una matanza, una sublevación comunista en Can-

r. tón. El 14 de dkiembre de 1927, se rompieron las relaciones diplomá
ticas entre el Gobierno soviético y el Gobierno del Kuomintang, que 
acababa de trasladar su sede a Nankfn; y se cerraron las agencias co
merciales rusas en China. 
. La Prensa rusa gritó que se trataba de una traición: Chang Kai
·.Chek era un verdugo del proletariado, un Cavaignac chino, un lacayo 
del imperialismo inglés. Denunció los desórdenes de la revolución chi

::na y el bandidaje de las tropas del Kuomintang. En resumen, testim0nió 
Lfel fracaso de la política que la U. R. S. S. había seguido con China du
,'.rantc cinco años: los altos dirigentes del Partido Kuomintang se ha
bían pasado a la derecha, y las masas obreras y campesinas no estaban 
.aún organizadas con suficiente solidez para impedir esa defección. 
" 
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Los Estados U; tidos y Gran Bretaña tenían en esa crisis china in
t~res~s parale~os, I ero desiguales. Gran Breraña conservaba una parti
c1pac1ón cons1derahle en las relaciones económicas exteriores de Chi
na: el 50 i:or 100 :le la_s importaciones, el 50 por 100 de las inversio
nes de capitales e>. tran1eros eran de origen británico; el número ele 
empresas com~rcialc s e industriales inglesas pasó de 590, en 1914, a 
cerca de un millar, :n 1925. La posición de Estados Unidos era mucho 
menos importante; pero crecía rápidamente desde que el Congreso 
ameri~ªi:1? votó, en >eptiembre de 1?22, la China Trade Act, por la que 
se dec1d10 agrupar en una Corporatwn, bajo la inspección del secretarío 
de Estado, a todas l~s sociedades comerciales americanas en China, y 
conc_eder a esa_s soc1eda?es una exención de impuestos: también el 
~ob1erno americano tema que asegurar la protección de sus futuros 
mtereses. 

La política del Departamento de Estado sufrió influencias diver
gentes. Los )efes de la~ grandes o~ganizaciones misionales protestan
tes, que teman 98. estaciones en China, estaban dispuestos a renunciar 
~ los tratados desiguales, comprendido el privilegio de extraterritoria
lidad, porque consideraban oportuno romper toda la solidaridad entre 
su obra de apostolado y las actividades del imperialismo económico; 
eran ap~yados por. parte de los misioneros. Los hombres de negocios, 
que teman co~o organo de expresión la Far Eastem Review, publi
cada en Shangat, se pronunciaron contra aquel abandono. El secretario 
de Estado, Frank B. Kellogg, no creía posible, a la larga, mantener un 
control sobre una nación que contaba con 400 millones de habitantes· 
consideraba posible, mediante una actitud conciliadora, obtener ma'
yores ventajas con la explotación económica de China que con la rígi
da defensa de los derechos establecidos; era una línea de conducta 

. que los Estad?? Unidos habían adoptado en el período 1868-1899 (1). 
"" Kellcgg anunc10, pues, en el momento del ataque chino contra la Con

cesi~~ británica de Hankeu, su intención de entablar negociaciones sobre 
el reg1men aduanero y la extraterritorialidad en cuanto se restableciese 
la unidad política de China. Cuando ocurrieron los graves incidentes 
de Nankfn, aunque la Standard Oil tenía importantes intereses en la 
c_iudad, Kellogg se negó a aplicar sanciones, que serían-dijo-más pe
hgrosas que eficaces. ¿Era, solo, porque el movimiento xenófobo le 
p~recía _más bien una c?n~ecuencia de la guerra civil china que la ma
nifestación de ~n sentn~_1ento profu~do? E_ra, también, porque creía 
que, con la no mtervencton, se ganana las simpatías de los nacionalis
tas chinos, o por lo, menos de la fracción moderada del Kuomintang, y 
que ello entorpecena el desarrollo de la influeneia rusa. 

El Gobierno _inglés, aunque podía actuar enérgicamente, se mostró, 
en' el fondo, casi tan prudente como el norteamericano. En Hankeu, el 
encargado de Negocios inglés hizo gestiones; el 19 de febrero de 1927, 

( l) Véase pág. 252. 
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acabó aceptando la renuncia a la Concesión, cuya administración se 
entregó a la municipalidad china. En Nankín, sin embargo, los barcos 
de guerra ingleses bombardearon la ciudad, cuando se produjo el ataque 
chino contra los consulados; pero los diplomáticos se dedicaron, en 
seguida, a suavizar las consecuencias del incidente. A los que le repro
chaban su debilidad, el ministro de Asuntos Extranjeros respondió: 
"Pensamos en nuestras relaciones con China en los oróximos cien 
años." Es verdad que la brecha abierta en el sistema de. tratados des
iguales era grave, y los comerciantes británicos en China se percata
ban bien de ello; pero, a costa de ese abandono, los ingleses recupe
raban la posición económica que estaban perdiendo. A fines de 1927, 
toda la región del Yang-Tse, es decir, toda Ja zona esencial para los 
intereses británicos, se abrió de nuevo a la actividad del comercio in
glés; la ruptura entre el Gobierno nacional chino y el Gobierno sovié
tico era un motivo de confinaza; y la obra de reconstrucción econó
mica y política que inauguraba Chiang Kai-Chek abría perspectivas 
de buenos negocios, pues China difícilmente podría realizar esa obra 
sin recurrir al apoyo financiero de Occidente. 

En resumen: tanto en Washington como en Londres, Jos Gobier
nos se inclinaron a favor del restablecimiento de la unidad política de 
China, bajo la dirección de Jos elementos moderados del Kuomintang, 
tan enemigos ele los comunistas como de los se1znres de la guerra. Esa 
esperanza se confirmó pronto: la toma de Pekín por las tropas del 
Gobierno nacional, el 8 de junio de 1928, restableció, por lo menos teó
ricamente, la unidad del Estado: casi en seguida, ese Gobierno chino 
obtuvo de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia la restauración 
de la autonomía aduanera. 

En _esa crisis china, el aspecto más inesperado fue. quizá, el com
portamiento del Japón. Aunque el boicot cantonés de junio de 1925 
se hubiera ocasionado por un incidente ocurrido entre chinos y japo
neses y los intereses japoneses fueran importantes en la región minera 
e industrial próxima a Hankeu, el Gobierno niPÓn se limitó a efectuar 
una protesta diplomática y tuvo buen cuidad~ de no tomar ninguna 
otra iniciativa. Indudablemente, consideraba oportuno tratar con mi
ramientos al movimiento nacional chino. Las declaraciones del minis
tro de Asuntos Extranjeros subrayaron esas intenciones de buena vo
luntad;. es po~i~le que ello se debiera a que los hombres de negocios 
de Tokio acanc1asen la secreta esperanza de que el movimiento xenó
f?bo eliminara la influencia inglesa y americana en China y dejara paso 
hbre a la penetración económica japonesa. Así, en enero de 1926, el 
barón Shidehara afirmó que el f apón se abstendría de cualquier inter
vención en la guerra civil china; los principios que prociamaba eran 
los siguientes: coexistencia pacífica y aproximación económica. 

Pero esa reserva y esa prudencia, no usuales en la política japonesa, 
solo se referían a las relaciones con la china propiamente dicha. En 
Manchuria meridional, por el contrario, la influencia nipona se con-
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solid i con mayor facilidad desde que los colonos japoneses tuvieron 
dere:: .. · a adquirir tierras, por el acuerdo chinojaponés de febrero 
de 1922. y. también, porque durante dos años, de 1922 a 1924, en el 
curso de las peripecias de la guerra civil, la región fue el feudo de uno 
de los seiiores de la guerra, quien Ja sustraía. de hecho, a la autoridad 
de los dos Gobiernos chinos. 

Esa situación se vio, sin embargo, comprometida, en el mismo mo
mento en que el movimiento xenófobo estaba desarrollándose en la Chi
na central, por el retorno ofensivo de la administración china, que no 
solo empezó a resistir a la penetración japonesa, sino que intentó tam
bién rechazarla. Por consejo de los funcionarios, los propietarios chinos 
se negaban a vender sus tierras a colonos japoneses; la construcción 
de nuevos ferrocarriles. emprendida por iniciativa china, amenazaba 
directamente los intereses de Ja compañía japonesa Sud-Manchunana 
que, desde 1905, era la única dueña de Ja red ferroviaria; por últi
mo, entre las provincias del norte de China, Shantung y Hopei sobre 
todo, y Manchuria, se estableció una corriente de emigración que hacía 
afluir cada año, de 1925 a 1929, cerca de un millón de trabajadores 
chinos: los 240.000 japoneses y los 800.000 coreanos-súbditos japo
neses-establecidos en Manchuria meridional corrían el riesgo de verse 
rápidamente absorbidos si no se detenía esa aíluencia. 

La convicción de los medios económicos nipones, como la de los 
medios militares, era que el Japón, para remediar Ja superpoblación, 
la crisis agraria y la penuria de mineral de hierro, tenía gran necesidad 
de explotar los recursos de Manchuria: también existía otra convic
ción: la de que la obra de colonización realizada en aquel país por los 
japoneses confería estos ciertos derechós. 

¿Qué medios emplearía la políticá nipona para proteger esos inte
reses? Unos-era la tesis adoptada por los militares y por los hombres 
de negocios relacionados con las actividades de la compaii.ía ferroviaria 
surmanchuriana-declararon, a partir de 1927, que, en las tres pro
vincias manchúes, era necesario liquidar Ja administración china, ya 
que esa administración intentaba despojar a los japoneses de beneficios 
que estos consideraban legítimos. Querían, pues, implantar una domi
nación, directa o indirecta. Ese plan fue desaprobado por los partida
rios de la expansión pací(ica, cuyo portavoz en el seno del Gobierno 
era el barón Shidehara: estos no querían pensar más que en procedi-
mientos diplomáticos. · 

La política japonesa oscilaba ente esas dos tendencias. Cuando Shi
dehara fue apartado del Ministerio en 1927, por el presidente del Con
sejo, el barón Tanaka, parecía ser la primera la que estuviera a punto 
de triunfar; pero, dos años más tarde, el emperador eliminó a Ta
naka; Shidehara volvió al poder, pero fue violentamente atacado por 
los militares y la compañía ferroviaria surmanchuriana. No era popi· 
ble creer que en esta cuestión de Manc!zuria se lograse un apacigua
miento duradero. 
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Los Estados Unidos y Gran Bretaña, por tanto, habían conseguido 
hacer fracasar al imperialismo japonés y recuperar sus posiciones mi
litares en China, a pesar de las graves sacudidas que hicieron vacilar 
esas posiciones en 1925 y 1927. Rusia no consiguió ver realizada la es
peranza que había concebido en 1925; no logró eliminar de China los 
intereses ingleses y americanos ni establecer su propia influencia. Cuan
do Chiang Kai-Chek, después de haber comenzado a restablecer la 
unidad política con la toma de Pekín, anunció el propósito de recons
truir y modernizar a China, contaba realizar esta obra con Ja ayuda 
de técnicos y capitales anglosajones: los intereses económicos y finan
cieros anglosajones podrían encontrar, así, amplia compensación a la 
renuncia de las ventajas que les ofrecía el régimen aduanero chino. La 
reivindicación china de independencia nacional, que se aplicaba al es
tatuto de extraterritorialidad y a las concesiones, fue reanudada por el 
Kuomintang, pero parecía haber apuntado demasiado alto. ~ 

La causa principal de ese resultado fue, sin duda, la línea de con
ducta seguida por los horribres de negocios chinos: después de haber 
aceptado la ayuda ofrecida por la Rusia soviética para el movimiento 
de liberación, esos medios se habían dado cuenta del peligro que la co

, labcración implicaba para ellos; comprendían que el llamamiento di
rigido por Borodin, en diciembre de 1926, a los obreros de Hankeu, si 
bien estaba dirigido contra el imperialismo extran;ero, podría haberlo 
estado también contra la gran burguesía china; por eso, para resistir a 
la presión comunista, frenaron el movimiento antiextranjero. La diplo
macia inglesa aprovechó, en seguida, la ocasión. Tal parece ser la in
terpretación más verosímil, interpretación que tiene mucho de hipó
tesis. por falta de documentación suficiente. 

Pero los dirigentes del Kuomintang, que creyeron necesario transi
gir con las dos mayores potencias financieras del mundo, no considera
ban preciso observar la misma prudencia ante el Japón: en Manchu
ria, afirmaban el derecho de soberanía de China. La resistencia opues
ta por el Gobierno nacional chino a la penetración de la influencia 
japonesa reanimó, en 1929, después de algunos años de apaciguamiento, 
la amenaza de un conflicto. En realidad, la política japonesa, después 
del restablecimiento de la unidad política china, empezó a percibir lo 
que significaría para la expansión nipona la renovación de China; no 
tenía ningún interés en esperar que esa renovación produjera sus frutos. 
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CAPITULO XIV 

LA PUSICION INTEB.NACIONAL DE LA AMElUCA LATINA 

En la parte latina del continente· americano-que contaba con 85 mi
llones de habitantes en 1925-el denominador común era la religión 
católica. Es preciso tener en cuenta también, indudablemente, la ana
logía que existe entre las tradiciones íntelectuales de esos Estados, pero 
ese parentesco solo interesaba a las clases dirigentes. Desde todos los 
demás puntos de vista, ¡qué de contrastes 1 Brasil, con sus 41 millo
nes de habitantes, dominaba con su masa a los otros 19 Estados; pero, 
entre estos últimos, ¿qué medida común podría aplicarse a la Repú
blica de Panamá (442.000 habitantes) o a la de Costa Rica (471.000 ha
bitantes), por una pa~e. y a Méjico (14.600.000 habitantes) o Argenti
na (10.600.000 habitantes), por otra? Había contrastes entre las con
diciones geográficas, entre los recursos económicos, entre los caracteres 
de las poblaciones, según el porcentaje respectivo de blancos, indios, 
negros, a veces, y mestizos; división entre dos grupos lingüísticos: 
español en 19 Estados y portugués en el Brasil; diferencias de madurez 
política entre los Estados que aplicaban, parcialmente por lo menos, 
fórmulas constitucionales y los que, bajo la máscara de una Constitu
ción completamente teórica, no conocían más régimen que la dictadura. 

En ese medio inestable, en el que los nacionalismos se enfrentaron, 
enérgicamente, hasta 1914 la influencia europea fue ampliamente pre
dominante, tanto desde el punto de vista económico y financiero, como 
desde el punto de vista intelectual. Los Estados Unidos solo ocupaban 
una posición dominante en América Central; ni siquiera en Méjico 
habían conseguido aún eliminar la influencia financiera inglesa; y la 
protección, que daría a los Estados suramericanos la doctrina de Mon
roe, no era suficiente para compensar las inquietudes que despertaba el 
imperialismo yanqui (1). Pero la guerra mundial hizo retroceder la 
influencia europea y proporcionó a los Estados U nidos la ocasión de des
arrollar en América del Sur su comercio y la inversión de sus capi
tales (2). En 1915, el secretario del Tesoro. Mac Adoo, yerno de Woo
drow Wilson, insistió en las ventajas políticas que acompz.:Garían al 
progreso de esa influencia económica y financiera. En los años que siguie
ron a la reaparición de Europa en la economía mundial. el foco de in
terés que agrupaba los problemas de América latina era el óalance de 
la lucha de influencia entablada entre Estados Unidos y E,,, Jpa, una 
rivalidad económica y financiera, sobre todo, pero también :.:-'ftica. 

(1) Véasto .::ap, XVi de ía parle segunda de este: volumen. 
(2) Véase lib. l. de esta parte. págs_ 687 a óllQ 
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LAS RELACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

En el terreno económico y financiero, importa, evidentemente, dis
tinguir entre el caso de América Central, donde los Estados Unidos te
nían posiciones muy sólidas, y el de América del Sur, donde la concu
rrencia europea solo había sido eliminada, temporalmente, por el con
flicto mundial. 

En América Central, donde la preponderancia yanqui tropezaba to
davía, en ocasiones. antes de 1914, con las iniciativas europeas, la in
fluencia de los Estados Unidos era ahora casi total. 

Para la gestión de sus finanzas públicas. todos los pequeños Esta
dos centroamericanos se apresuraban a recurrir a los servicios de las 
Bancas de la Unión. En Cuba, Panamá, Haití y Santo Domingo la deuda 
pública se encontraba ya en 1919, por entero. en manos de esas Bancas. 
El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, que, hasta 1914, se 
dirigían aún preferentemente a los mercados financieros de Londres y 
París, situaban ahora todos sus empréstitos en el mercado de Nueva 
York. Unicamente Méjico y Costa Rica, sin desdeñar las posibilida
des que les ofrecían las Bancas de Estados Unidos, continuaban diri
giéndose a las Bancas europeas para cubrir parte de sus necesidades. 

En la economía de esas Repúblicas, el papel de los Estados Unidos 
se afirmaba, de año en año, cada vez con más fuerza, mediante el 
progreso de sus inversiones de capital (1) y el desarrollo de las rela
ciones comerciales (2). Las plantaciones de bananas en los países del 
istmo, las de caña de azúcar o el cacao en las grandes islas del mar de 
las Antillas; las minas de oro de Nicaragua y Costa Rica; las de plata 
de El Salvador; los yacimientos de petróleo de Guatemala: la cons
trúcción de ferrocarriles; la instalación eléctrica de la mayoría d<! las 
'ciudades: todas esas empresas eran obra de sociedades que tenían 
su sede en los Estados Unidos. Eh Méjico. esas sociedades alcanza
ban la cifra de varias centenas; sus inversiones de capitales se orienta
ban, sobre todo, hacia los yacimientos de petróleo, donde los intereses 
americanos-los de la Mexican Petroleum Company y la Compaíiia 
Transcontinental de Petróleo, filial ele la Standard Oíl-duplicaban la 
importancia de los intereses ingleses; pero también se orientaban hacia 
las minas de plata, cobre y cinc, en las que la Americmz Smelting Com
pany poseía la preponderancia, y hacia las compañías ferroviarias. La 

{I) En Panamá, esas inver~iones pasaron de 5 millones de dólares en 1914 a 
42 millones en 1928; en Costa Rica, de 7 millones a 35 millones; en Honduras. 
de 3 millones a 10,7 millones; en El Salvador, de 3 millones a 43 millones; en 
en Guatemala. de 12 millones a 50 millones. 

(2) La participación de 105 Estados Unidos en las exportaciones era del 30 
por 100. en El Salvador; del 35 por 100, en Costa Rica; del 46 por 100, en 
Guatemala; del 50 por 100, en Nicaragua; del 80 por 100, en Honduras Y en 

Cuba. 
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participación de los Estados Unidos en las importaciones de Méjico era 
del 70 por 100; en las exportaciones alcanzaba el 75 por 100. 

El predominio alcanzado por los Estados Unidos en la economía 
mejicana se encontró, sin embargo, amenazado, durante diez años, 
por u.na contr?v.ersia cuyos incidentes resulta interesante estudiar, pues 
pen111ten perc1bir las estrechas relaciones existentes entre las finanzas 
y la política. 

En 1917, la Constitución mejicana, en un tardío esfuerzo encami-
1ado a asegurar la independencia económica del país, atribuvó al Es
tado-artículo 27-la propiedad de todos los recursos del sub;uelo dis
poniendo que el Gobierno podría expropiar, mediante indemnizaciÓn. a 
l~s soci!?dades ext:anjeras. No obstante, esas sociedades podrían con
tinuar su explotación, por un contrato de concesión; pero solo en el 
caso de que renunciasen expresamente a pedir la protección de sus 
Gobiernos para las dificultades relativas a la aplicación de ese co¡,i-
trato. · 

Las sociedades petrolíferas intentaron alejar esa amenaza de nacio
nali~ación. En 1920, cuando el autor de la Constitución, Carranza, fue 
derribado J??r un g~lpe de Estado, el nuevo presidente, Obregón, se 
compromet10 a no e¡ercer el derecho de expropiación contra las socie
dade_s extranjeras. que hubiesen adquirido antes de 1917 yacimientos de 
petroleo; renunciaba, por tanto, a atacar la preponderancia económica 
que poseían los ciudadanos de los Estados Unidos. Pero en diciembre 
de 1925, un nuevo Gobierno mejicano, el de Calles, declaró su intención 
de aplicar el artículo 27. Las sociedades inglesas se resignaron a solicitar 
un n~evo cont:ato de concesión~ en las condiciones previstas por el 
mencionado art1cu.lo; pero ~! Gobierno de los Estados Unidos, sin llegar 
a pensar en una mtervenc1on armada, prestó su apoyo diplomático a 
los hombres de negocios americanos, que se negaban a someterse a 'la 
ley mejicana. 

El 2_7 de marzo de 1928, el embajador de los Estados Unidos-qúe 
era Dw1ght. Morrow:. uno de los directores de la Banca Morgan-obtu· 
V? del Gobierno me¡tcano una nueva disposición, que permitía a las so
ciedades e~tranjeras, si hubiesen empezado antes de 1917 a preparar 
l~ e~pl?tac.1ón de s.us yacimientos, conseguir un contrato de concesión 
sm ~1m1tac1Óh de tiempo. Se trataba, pues, de un éxito casi total para 
los mtereses económicos y financieros de los Estados Unidos. 

En América del Sur, la vida económica de 1920 a 1930 se caracteri
zaba por el desarrollo de las industrias de transformación y por la ex
plotación de los nuevos recursos del subsuelo. Venezuela donde la ex
plotación del petróleo había comenzado en 1921. alcanzÓ en 1928 una 
pr?~uc.ción que .duplicaba la de Méjico; y Colombia empezaba a ad
qumr importancia entre los países productores. Esos Estados surame
ricanos tenían, por tanto, necesidad de material industrial, de técnicos 
Y de capitales. ¿Pedirían todo eso a Europa o a los Estados Unidos? 
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Los exp ... é ~adores europeos que, desde 1920, habían reanudado su acti
vidad, lo;,;raron, desde luego, algunos resultados, a partir de 1925; pero, 
casi en todas partes, chocaban con Ja competencia victoriosa de los Es-
tados U nidos. 

Antes de 1914, todos los Estados suramericanos solían situar sus 
empréstitos exteriores en los mercados financieros europeos. Después 
de 1919, Colombia y Perú se dirigieron, para ello, únicamente a Jos Es
tados Unidos: en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Bolivia, los Go
biernos continuaban, en ocasiones, solicitando el concurso financiero 
de Gran Bretaña, pero consideraban también, y con una frecuencia que 
iba en aumento, los ofrecimientos de las grandes Bancas de Nueva 
York. Al mismo tiempo, los ciudadanos de la U.;ión compraban o crea
ban empresas en América del Sur y suscribían las emisiones que las 
sociedades industriales y mineras suramericanas multiplicaban en el 
mercado financiero de los Estados Unidos. En 1928. esas inversiones 
de capital alcanzaron en Argentina, donde hasta 1914 eran insigni
ficantes, 616 millones de dólares: en el Brasil, 342 millones, y 60 en 
Uruguay, aunque todavía no amenazaban seriamente la preponderan
cia financiera inglesa. Por la misma fecha, en Chile y Perú alcanzaron 
una posición sensiblemente igual a la que ocupaban las inversiones 
europeas. En Colombia, Bolivia y Venezuela, el predominio de los Es
tados Unidos en Ja formación del capital de las grandes empresas era 
considerable. 

Esas inversiones no se orientaban nunca-excepto en Ecuador-
hacia las empresas ferroviarias, que continuaban siendo, casi exclusi
vamente, el campo de acción de capitales ingleses, franceses y belgas: 
las Bancas de Jos Estados Unidos se interesaban más activamente por 
las instalaciones eléctricas y- tefefónicas, por ciertas actividades indus
triales (que abarcaban desde la metalurgia y la construcción de auto
móviles hasta la fabricación de conservas alimenticias), por las plan
taciones de café y caucho del Brasii y de caña de azúcar de Venezue
ia; pero Jo que llamaba, sobre todo, la atención de los hombres de 
negocios americanos era la explotación de los recursos del subsuelo: 
el manganeso del Brasil, los nitratos de Chile, el cinc de Bolivia, el 
cobre del Perú y, más que nada, el petróleo. Los Estados Unidos, pri
mero en Venezuela, y después en Colombia y el Perú, controlaban 
unas veces, Jos dos tercios, y otras. los tres quintos de la producción 

de petróleo. 
Mientras el volumen de los capitales franceses o alemanes había dis-

minuido sensiblemente desde 1914 y las inversiones inglesas se limita
ban a conservar el puesto que ocupaban antes de la primera guerra 
mundial, los capitales yanquis invertidos en América del Sur pasaron 
de 170 millones de dólares en 1913, a 2.294 millones en 1929. 

Los rápidos progresos de esa influencia financiera abrían el camino 
al desarrollo de las relaciones comerciales. En 1928, la participación 
de los Estados Unidos en el comercio exterior de América del Sur era 
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de un 3_2 por 100, n:i~entras qu~ la de _Gran Bretaña no pasaba del 16 
por 100. la penetrac1on de esa mfluencia económica era importante, so
bre todo en Venezuela (el 50 por 100 de las importaciones procedían 
de los Estado~ Unidos), en Uruguay (el 30 por 100 de las importacio
nes) Y en Br_as1l (el 28 por 100 de las importaciones, y el 47 por 100 de 
las exportac10nes). 

En resumen: el papel económico y financiero de los europeos se 
enc~ntraba •. por todas partes, estancado o en decadencia, mientras que 
las mftuencia de los Estados Unidos progresaba a pasos de gigante. 

II. LAS RELACIONES POLlTICAS 

¿Hasta qué punto facilitaba esa posición económica y financiera de 
los Estados Unidos en América del Sur la penetración política nor
teamericana? 

Los o~s~r;adores ~ontemporáneos subrayan que las grandes empr:~ 
sas que dmg¡an los crndadanos de los Estados Unidos constituían islo
tes •. ,dentro. de la economía local, y que los hombres de negocios de la 
Um~n no m,te~taban relacionarse más que con los dirigentes de los 
med;o.s econ?m1cos, porque sentían algo de desprecio por los pueblos de 
Amenca latma, cuya mentalidad les resultaba extraña. Pero lo impor
tante eran l~s medios de presión que poseían los Estados Unidos fren
te a los gobiernos de esos Estados, gracias a los empréstitos. Induda
blemen t~,. esos empréstitos eran negociados por las Bancas, y no por 
los ser:1c1os de l_a Tesorería; pero el Gobierno de Washington, con un 
c?munt~a?o p~bhcado en marzo de 1922, demostró que pensaban ejercer 
cierta v1g1lanc1a sobre esas o~e~aciones: se ,Pr_oponía a las Bancas que, 
antes de encargarse de la em1s1ón de emprestitos extranjeros, informa
se:i cm: tiempo ~l Departamenio de Estado, que les indicaría, por es
c~1to, s1 e~ neg?c10 s~ prestaba, o no, a objeciones, desde el punto de 
vista .del _mteres nacional .. ~s cier~o que el Gobierno, como no quería 
asumir nmguna responsabthdad directa, no podía exigir que las Ban
cas le consultasen. Pero, en la práctica, esa consulta se convirtió en un 
uso constante, que el informe del secretario de Estado del Tesoro 
de 1925, no dejó de subrayar. ' 

La Unión americana poseía, con ello, un medio de ejercer una in
~uencia política, concediendo o negando a los Estados de América Ja
tma los recursos que necesitaban. Los suscriptores de esos empréstitos 
estaban expuestos, ciertamente, a muchos riesgos, sobre todo en aque
llos Es~ados donde los gobiernos surgían y se derrumbaban por la fuerza. 
Pe~o, s1 alguno de esos Esta?os no realizara un esfuerzo razonable para 
satisfacer r~gularmente l~s t~teres:s de su deuda pública exterior, los 
Estad?s .un!dos procuranan 1m~d1r que se le concediese crédito algu
no, m s1qmera por empresas privadas: fue otra vez el Secretario de 
Estado del Tesoro el que enunció este principio. 

En el marco de esas fórmulas generales, que expresaban las inten-
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ciones del Gobie ·no de los Estados Unidos, las característícas de las 
relaciones polític.1s fueron muy diferentes, según se tratase de América 
Central o de Am ~rica del Sur. 

En los Estad )S de América Central, incluido5 los del mar de las 
Antillas, el uso :ontinuaba siendo la diplomacia del dólar (l). Los in
tereses material< s y la actividad política seguían estando, pues, ínti
mamente ligado:, pero según modalidades diversas; los grupos finan
cieros, unas vects, determinaban la actividad diplomática, y otras, ser
vían de instrumento a los propósitos del Departamento de Estado. 
J)e 1920 a 1929, los puntos donde se aplicaban esos métodos eran San
to Domingo, Honduras y Ni....aragua. 

En la República Dominicana, los Estados Unidos, que desde 1905 
ejercían su inspección sobre las finanzas públicas del país, efectuaron, 
en 1916, una intervención armada para reprimir agitaciones que ponían 
en peligro las inversiones de capital; después, mantuvieron la ocupación 
militar durante ocho años; hasta 1924 no se decidieron a retirar sus 
fuerzas de ocupación, cuando se hubo formado un Gobierno capaz, en 
su opinión, de asegurar el orden público y de cumplir las obligaciones 

,contraídas con las Bancas de la Unión. 
En Honduras, cuando un movimiento revolucionario llevó al poder, 

en 1923, a un Gobierno cuya sola existencia parecía ser amenazadora 
para los capitales extranjeros, los Estados Unidos enviaron una escua
dra y un cuerpo de desembarco; exigieron la celebración de elecciones 
libres; pero consideraron que la presencia de sus fuerzas armadas no 
entorpecería esa libertad. l Es, pues, sorprendente que esa consulta 
electoral desaprobase el golpe de Estado y volviese a poner en el timón 
a un Gobierno dispuesto a tratar con miramientos los intereses extran
jeros? 

di En Nicaragua, el asunto fue más complicado, sin que los medios de 
acción difiriesen en la práctica. Desde 1911, mediante la presencia de 
un cuerpo 'de tropas, el Gobierno de Washington se había conferido el 
poder de policía internacional, según la fórmula dada, algunos años 
antes, por el presidente Theodore Roosevelt (2). En noviembre de 1923, 
anunció su intención de retirar esas tropas en cuanto se formase un 
gobierno ~ediante elecciones libres. Las elecciones se celebraron, pero 
en presencia del cuerpo militar de ocupación, y se'gún las modalidades 
que fijó un funcionario de los Estados Unidos; tales elecciones llevaron 
al poder--como era natural-a un Gobierno que parecía ofrecer garan
tías lo suficientemente serias para que pudiera llevarse a cabo la reti
rada del cuerpo de ocupación. Fue un simple episodio, porque el nue
vo Gobierno cayó, derribado por un golpe de Estado, cuyo desenlace 
determinó, en seguida, una nueva intervención armada de los Estados 

(1) Véanse págs. 472-73 y 584-85. 
(2) Véase pág. 495. 
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Unidos. En 1926. al restablecerse la anterior situación, fueron re_tiradas 
las tropas; pero se enviaron de nuevo, en enero de 1928: para e".Itar l_as 
consecuencias de otro golpe de Estado. La nueva elecc1on presidencial 
solo se verificó después Je una reorganización de la policía local, a la 
que Jos Estados Unidos proporcionarían, en lo sucesivo, los ma?dos, Y 
después de una reviszó11 de la ley electoral, de la que s~ encargo el co
ronel Stimson. antiguo miembro importante del Gobierno de Wash-

ington. . 
·En qué se diferenciaban dichas prácticas de las que eran vigen-

tes ;ntes de 1914? La única diferencia era que el Gobierno de los Es
tados Unidos renunciaba a utilizar el método del cuasiprc:tectorado, es 
decir. el aplicado, en 1901, a Cuba. Aunque el secretano de Est~do, 
Hughes, desaprobara en 1922 todo propósito imperialista ~ ~nunci_ase 
su voluntad de respetar la soberanía de los pueblos ele_ Amer;C:ª latzna, 
los Estados Unidos conservaban, en suma, su domm10 poht1co Y su 
derecho a intervenir. en todas partes. 

En Jos Estados suramericanos, la ac!!vidad política de los Estados 
Unidos no intentó emplear los métodos· de la diplomacia del dólar. ~n
dudablemente. no desdeñaba las perspectivas que le asegura~en 1~ m
versión de capitales; pero solo utilizaba ,esos medio~ con discr,ec1?n: 
cuando, por ejemplo-tal el caso de Peru y Colo,m~ia-, los t~cmcos 
encargados de la reorganización de las finan~as publicas eran cmda_da
nos de la Unión, esos técnicos se escogían libremente por los Gobier
nos de Bogotá y de Lima. Es cierto que .. en algun~~ ~e esos Estados. 
en Chile y en Brasil. por ejemplo, se publicaban penod1cos q~e, por las 
condiciones de su financiación, de pendían de los Estados Umdos; pero 
dichos periódicos se titulaban el South Pacific Mail, . el ,River, Plate 
American; puesto que salían en lengua inglesa. no se drng1an mas que 
a los hombres de negocios. 

En realidad, el Gobierno de Washington, ateniénd?se a lo. que _se 
puede estudiar de su política dado el nivel actu~~ de mformac1ón his
tórica, parecía, sob'.e todo, cont~r con una ac~10n a la_rgo plazo: :1 
progreso del movimiento panamencano, q~e terna por ob¡eto establec~r 
una cooperación, quizá hasta una asoczaczon, entre lo,s Estados de todo 
el continente. Esa política panamericana provoco protestas. ~ntes 
de 1914 en Jos ambientes intelectuales. Pero las ,nuevas con_d1c10nes 
creadas por la primera guerra mundial, ¿no senan susceptibles de 

debilitar esa resistencia? 
De hecho, los adversarios de los Estados Unidos no se daban por 

vencidos (y, a partir de 1919, es fácii darse cuenta de ello). Incl~so, er_a 
posible que encontrasen ahora, en aquell~s regiones donde hab1.a ~rrai
gado el capitalismo de los Estados Umdos y donde ese capitahsmo 
chocaba con el proletariado, un punto de apoyo popular que hasta en
tonces les había faltado. Los recelos más vivos fueron los de la Argen
tina, porque los medios dirigentes di.! la vida econó_mic~ consez-:ab~n 
allí una orientación europea y, también, porque los mmtgrantes 1taha-
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nos no eran sensibles a las excelencias de la civilización norteamerica
na. Ahora bien: la existencia de Ja Sociedad de Naciones, de la que 
eran miembros, desde el primer momento, los Estados suramericanos. 
con la excepción de México y Ecuador, podía proporcionar a los go
biernos de esos Estados más coraje para resistir la hegemonía de los 
Estados Unidos. ¿No debían confiar en que _el organismo ginebrino 
les concediese su apoyo y les ofreciese, quizá, el medio de escapar del 
sistema panamericano? Creerlo equivaldría a olvidar que la Sociedad 
de Naciones no había perdido la esperanza de obtener algún día la ad
hesión de los Estados Unidos, y quería, por consiguiente, tratar a ese 
país con miramientos. Sería, también, desconocer una preoc~pación esen
cial de la política inglesa que deseaba. a toda costa, no entrentarse con 
el Gobierno de Washington (1). 

Lo que interesa. pues, examinar, en el terreno de las rela:iones 
políticas internacionales, es la posición de los Estados de América la
tina con respecto a Europa y a los Estados Unidos. ¿Adónde se lle
varían los litigios que se produjeran entre los Estados suramericanos 7 
¿A la Sociedad de Naciones. es decir, en realidad, ante Gran Bretaña 
v Francia o ante la Conferencia Panamericana, que dominaban los Es
tados U~idos? ¿Y cómo interpretar en este caso la doctrina de 

Monroe? 
La competencia de la Sociedad de Naciones para decidir las dife-

rencias que pudiesen existir entre Estados americanos parecía quedar 
excluida, a prim,era vista, puesto que todos los Gobiernos de esos Es
tados firmaron voluntariamente, en 1923, el Tratado Gondra, según 
el cual esas diferencias, si no lograran ser resueltas por vía diplomá
tica, deberían ser sometidas a la decisión de una Comisión de encuesta 
panamericana. Peró ese principio no se aplicó de una manera rigurosa. 

En el pleito sobre el Territorig_de Tacna y de Arica (con 39.000 ha
bitantes), que enfrentaba a Chile, Perú y Bolivia, no intervino la So
ciedad de Naciones. En 1884. Chile se había anexionado ese territorio 
peruano, en el que esperaba encontrar nitratos; también había, arr_e~a
tado a Bolivia su única salida al mar. Cuando, en 1926, Peru re1vm
dic6 airadamente su Alsacia y Lorena, Bolivia se unió a la polémica 
y reclamó el puerto de Arica, donde desemboca la única vía férrea que 
pasa por La Paz. Los Estados Unidos actuaron de r:iedia~?res. De:
pués de háber pensado, por un momeñto, en dar sat1sfacc1on a Boh
via; después de haber intentado organizar luego un plebisci~o. en el 
territorio en cuestión, los Estados Unidos se contentaron con vigilar las 
negociaciones directas que terminaron por entablarse entre Chile y 
Perú: el Acuerdo del 3 de junio de 1929 estableció un reparto que dejó 
a Chile el puerto de Arica y restituyó Tacna al Perú. En ningún mo
mento se mezcló en el asunto la Sociedad de Naciones. Los dos Esta
dos se comprometieron a someter al arbitraje de los Estados Unidos 

(l) Véase pág. 834. 
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todas las dificultades que pudieran surgir al aplicar el tratado de re
parto. Y también al Gobierno de Jos Estados Unidos acudió Bolivia, 
cuando pr?testó vanamente contra esa solución que ignoraba por com
pleto sus mtereses. 

Pero en el c~nflicto del C~aco, en el que se enfrentaban Bolivia y 
Paraguay, la Sociedad de Naciones no adoptó una actitud pasiva, por 
grande que fuese su perplejidad. El territorio que se extiende entre los 
ríos Paraguay y Pilcomayo era reivindicado, desde hacía. ya casi medio 
siglo, por aquellos dos Estados. Uno de ellos afirmaba que, por poseer 
la desembocadura del Paraguay, tenía derecho a anexionarse las regio
nes bañadas por dicho río y sus afluentes; el otro, como no había con
seguido una salida al mar en la costa del Pacífico, querría, por lo menos, 
poder utilizar la vía fluvial del Paraguay, con el fin de encontrar una 
puerta comercial par el Atlá?tico. Tras Ja pantalla de esos argumentos, 
lo que estaba en ¡uego eran mtereses económicos inmediatos: el Chac~ 
encierra yacimientos de petróleo. · 

.cu~ndo. en ~iciembre de. 1928, Jo~ puestos y las patrullas adversa
sarias mtercambiaban los primeros disparos, la Conferencia Panameri
ca?a . s~ hallaba r;-unida; la Conferencia aplicó, inmediatamente, lo's 
prmc1p1os ~stablectd?~ ~n el Tratado de Gondra; y pidió a los Estados 
que. ~omet1eran el ht1g10 a una comisión que determinara las respon
sab1!1dades. ¿Por qué, en esta ocasión, el Consejo de la Sociedad de 
Naciones se_ ,creyó en el ,deber. de diri~r a Bolivia y a Paraguay una 
recc;m:ndacw_n qu~ parec1a abrir el cammo para la aplicación del pro
ced1m1ento gmebrmo? Tomó esa iniciativa a petición de Venezuela 
que declaró que aquel conflicto podía servir de test: si el Consejo. n~ 
se ?cu para de este asunto suramericano, confesaría su impotencia ·para 
aphc~r, en casos parecidos, los principios del Pacto; los Estados sur
amencanos que désearan escapar a la hegemonía de los Estados Uni
dos,. perderían toda, esperanza de encontrar en Ginebra aliento y pro
tección: abandonanan, por tanto, la Sociedad de Naciones. Fue esta 
perspectiva la que decidió al Consejo a actuar como lo hizo; pero de 
tal forma, que los Estados Unidos no pudieran sentirse ofendidos? Arís
tides Briand, presidente del Consejo de Ja Sociedad, tuvo buen cuidado 
de declarar, _en el mi_smo momento en que ofrecía la aplicación del 
Pacto, 9-~~· s1 el confhcto del ~haco se apaciguase por los desvelos de 
la Com1s1on de encuesta americana, sería el primero en congratularse 
por el!º· La Sociedad de Naciones concedió, pues, prioridad a la Con
ferencia Panamericana, pero solo provisionalmente. 

. En la práctica.' ~ue la diplomacia americana la que conservó Ja ven
ta¡a. Cuan~o Bohvia y P~raguay. en enero de 1929, se disponían a lle
var su pleito ante el Tribunal Permanente de Justicia Internacional 
creado por la Sociedad de Naciones, que no había recibido la adhesió~ 
de los Estados Unidos, la Co.misión de encuesta panamericana se apre
suró a decla;~r su competenc!a sobre el asunto, y consiguió que los dos 
Estados soltc1tasen, en septiembre de 1929, un <Jrbitraje americano. 

im ¡ .. 
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Esa fue solo la primera etapa de un largo conflicto cuyas vicisitudes 
se prolongarían hasta 1938-una etapa significativa, porque demostró 
claramente cómo 'OS Estados Unidos deseaban tener apartadas del con
tinente americano a las potencias europeas y cómo la Sociedad de Na
ciones tuvo cuidaJo de tratar con miramientos al Gobierno de Wash
ington. 

Los Estados ce América latina, cuando comprobaron que la So
ciedad de Naciones se sentía incapaz de desempeñar papel alguno en 
las cuestiones americanas, cesaron casi todos-la excepción fue Chile
de participar efectivamente en las reuniones de Ginebra. 

Pero los Estados Unidos, si bien eliminaron con facilidad Ja inter
vención de la Sociedad de Naciones en las cuestiones americanas, lo
graron menos éxito cuando intentaron que los Estados de América la
tina aceptaran su tutela. En la quinta Conferencia Panamericana, la de 
Santiago de 1923 (la primera asamblea de posguerra), y más aún en Ja 
sexta, la de La Habana de 1928, la resistencia se manifestó claramente. 

Los oponentes sugirieron, ante todo, que la doctrina de Monroe se 
transformase en una declaración continental, que, en vez de expresar 
solamente las concepciones y principios adoptados por el Gobierno de 
los Estados Unidos, diera a todos los Estados americanos garantías 
mutuas y recíprocas. Se trataba, por tanto, de una manifestación de 
desconfianza hacia la Unión. Una desconfianza injustificada, según el 
secretario de Estado Hughes, en su discurso de respuesta del 23 de 
agosto de 1923: los Estados Unidos deseaban únicamente proteger la 
seguridad del canal interocéanico, y no pensaban intervenir en los asun
tos internos de los Estados suramericanos; pero el Gobierno de Wash
ington negaba reservarse el derecho de interpretar, él solo, la Doctrina, 
y el de modificarla cuando las circunstancias así lo exigiesen. Tal res
puesta no se limitaba, pues, a hacer constar los hechos, es decir, la 
difi!rencia entre los métodos que los Estados Unidos empleaban en 
América Central, por una parte, y en América del Sur, por otra¡ con
firmaba; además, los temores de los oponentes, puesto que venía a de
dr que la Doctrina era elástica. 

Las mismas preocupaciones reaparecieron, casi en igual forma, cuan
do un comité de íuristas-Ia Comisión de Río-intentó establecer las 
bases de un derecho internacional americano. En el proyecto presenta
do por esos técnicos, se afirmaba el principio de no intervención: nin
gún Estado americano tendría derecho a ocupar parte alguna del terri
torio de otro Estado, ni siquiera con el consentimiento de dicha 
República, ni a emplear la coacción para obligar a ese otro Estado a mo
dificar su política interior o exterior. Era una alusión transparente a 
la acción dd Gobierno de Washington en el mar de las Antillas y en 
América Central. No es, pues, sorprendente que el Departamento de 
Estado rechazase aquel proyecto. Pero, en febrero de 1928, por inicia
tiva del delegado de El Salvador, la cuestión fue llevada a la Conferen
cia de La Habana, donde se entabló, por primera vez en la historia de 
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las "Onferencias panamericanas, un gran debate (polític~. A~nque to
das las posiciones no tuvieran Ja misma firmeza Ar~entma_ ue la que 
dio al delegado de El Salvador el apoyo má~ enérgico: mientras _qu_e 
Brasil utilizó el tono más suave), las dclegac1o?e~, .casi por ~nammt
dad, pidieron que la conferencia afirmase el prmcipio de n? mte~ven
ción y la igualdad de derechos de to? os los Estados. amenc~~os, la~ 
dos únicas delegaciones que se abstuvieron de expresar su opmión fue 
ron Ja de Nicaragua, cuya capital acababa de ser ?cupada por orden 
del Gobierno de Jos Estados Unidos, y la del Peru, donde estaba en 
curso la reorganización de las finanzas públicas, llevadas a cabo por 
un técnico procedente de los Estados ~nidos. El Departamento de Es
tado toleró la lectura de esas declarac10nes; pero se opu~o a qu,e se 
votase cualquier resolución: el derecho a la inde_rendencia~ecia el 
secretario de Estado-no excluye el derecho a la mtervenci~~· que es 
necesario, por lo menos temporalm~nte, pare~ asegu,rar la est~b1lzda~'. con 
el fin de mantener fa zndependencza; ader~as. ¿como podna admi~lf el 
Gobierno de los Estados Unidos que los bi~12es o ~a vida de s~s. ~mda
danos de la Unión fueran amenazados por cualquier guerra c1v1l. Esa 
negativa fue suficiente para hacer frac.asar el intento de El Salvador. 

Al día siguiente de la Conferencia _de La Habana, Ja opinión pú~ 
blica de Jos Estados Unídos empezó, stn embargo, a dudar de la efi 
cada de la diplomacia del dólar, y a reconocer que, ~ pesa.r de l?,s pro
gresos de orden económico y financiero, Ja influencia de ia Untó1_1 era 
cada vez más discutida. Esa opinión comprendía que la ,d_ecadenc~a de 
la idea panamericana debíase, principalmente'. a la pollt1ca ~e mter
vención practicada por el Gobierno de Washmgto_n. en Aménca Cen
tral; y sentía, por tanto, la necesidad de_ tran~mhzar a lo_s Estados 
suramericanos. Cuando las elecciones presi_denciales de noviembre de 
1928, aun confirmando las victorias repubhcanas de 1920 Y 19~4.' lle
varon al poder a un hombre nuevo, a Herber~ Hoo~e:, la Admm~stra
ción tuvo en cuenta esa orientación del espfntu publico. El. presiden
te elegido, antes incluso de tomar posesión de su car??· consideró co~
veniente emprender un viaje de amistad por Amenc~ -~el Sur, s1~ 
excluir a la República Argentina, principal foco de oix;is1cion a, la ~ll~ 
tica anqui. El secretario de Estado-que era. a la sazon, Frank B. ~e 
llogi'-<leclaró en el Senado, el 7 de diciembre de 1928, que la doctrm_a 
de Monroe solo era una doctrina defensiva; desaprobaba, por cons~
guiente, el corolario añadido a esa doctrina en 190.5. cuando el presi
dente Teodoro Roosevelt afirmó que Jos Estados Umd?~ te_nían de~ec~ 
a ejercer en el continente americano un poder de pol1cza mternacz_on · 
El nuevo presidente, en uno de Jos primeros discurs~s pronunc~a~os 
des ués de la toma de posesión, condenó el aspecto mas c~racter1~_tico 
de fa diplomacia del dólar: el Gobierno de Jos Estados Umdos¡.ct'.JO
"no debe emplear la fuerza para asegurar la firma o el cump im1ento 
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de Jos c.:ontratos establecidos entre nuestros ciudadanos y estados o 
ciudadanos extranjeros". Se trataba ele! anuncio de una nueva políti
ca-la política de buena vecindad--que sería puesta en práctica a par
tir de 1931. 
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CAPITULO XV 

LA ORGANIZACION DE LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES 

Durante los diez años que siguieron a la primera guerra mundial, los 
grandes conflictos-tanto los originados por la aplicación de los trata
dos de paz como los que resultaron de la acción de las nuevas fuerzas 
aparecidas en Asia o en el Africa mediterránea-se resolvieron median
te compromisos. Ese espíritu conciliador era, indudablemente, fruto 
del cansancio; pero, también, resultado de una mejoría de la situación 
económica, que atenuaba la impaciencia general. De cualquier niod0« a 
principios de 1929, el ánimo de la opinión se inclinaba al optimismo 
por lo que se refiere a las relaciones internacionales. Pero era un opti
mismo precario que no hacía desaparecer en las esferas dirigentes una 
difusa inquietud, cuando se pensaba más allá de las perspectivas inme
diatas. La causa profunda de esa sensación de precariedad era, sin duda, 
el fracaso de los intentos hechos para organizar las relaciones entre los 
Estados. tanto desde el punto de vista económico como desde el pun
to de vista político, y para garantizar la resistencia a la agresión. 

I. LA INSUFlCIENCIA DE LA SEGURIDAD COLECTIVA 

El pacto de la Sociedad de Naciones había establecido el principio 
de la ayuda mutua entre los Estados miembros, pero no organizó se
riamente las sanciones militares contra el posible agresor (1). La nega
tiva de Jos Estados Unidos a participar en el sistema ginebrino asestó 
un duro golpe a la autoridad moral de la Sociedad de Naciones y com
prometió la eficacia de las sanciones económicas previstas por el artícu
lo 16 del Pacto. Los objetivos que se fijaron en Ginebra los apóstoles 
de Ja seguridad colectiva, deseosos de proteger la situación territorial 
establecida en 1919-1920, eran los siguientes: llenar las lagunas de 
ese sistema, completando su armadura jurídica, y, sobre todo, intentar 
atraer a Jos E~tados Unidos a la colaboración con la Sociedad. En cua
tro ocasiones diferentes, sus esfuerzos fracasaron. ¿A qué se deben 
esos fracasos 7 

El Tribunal Permanente de Justicia Internacional, instituido en vir
tud del artículo 14 del Pacto, entró en funciones en enero de 1922 en 
La Haya. De acuerdo con las propuestas hechas por los gobiernos fran
cés e inglés, ese Tribunal solo poseía competencia facultatitia, es decir, 
limitáda a Jos conflictos que le fueran expresamente sometidos por 

(1) Véase pág. 791. 
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los Estados interesados. Aunque reducido a esa misión secundaria. di
cho Tribunal había despertado muchas esperanzas en Ginebra. porque 
parecía ofrecer la ocasión de volver a relacionarse con los Estados Uni
dos. ¿No colaboraba el jurista americano Elihu Root, que fue secre
tario de Estado con el presidente Teodo10 Roosevelt y que conservaba 
una autoridad moral considerable en el partido republicano en la pre
paración, a título personal, del estatuto del Tribunal? ¿Y no había 
aceptado el Gobierno de Washington, en febrero de 1923, estudiar la 
participación de los Estados Unidos en la nueva institución? Pero el 
Senado americano, después de suspender su decisión sobre el asunto 
durante tres años, en septiembre de 1926, se negó a ratificar la conven
ción internacional que debía consagrar la adhesión de los Estados U;ii
dos. El senador Lodge declaró: "Eso sería meternos en ]a Sociedad de 
Naciones." 

En el intervalo, pero esta vez al margen de toda participación ame
ricana, el Gobierno francés intentó completar el Pacto de Ja Sociedad 
de Naciones con un Protocolo para el arreglo pacifico de los conflictos 
internacionales, obra de los ministros de Asuntos Extranjeros de Gre
cia, Nicolás Politis, y de Checoslovaquia, Eduardo Benes. El artículo 
más importante de ese protocolo imponía a los Estados miembros el 
deber de cooperar leal y efectivamente en la aplicación de las san
ciones, incluso militares o navales, que pudiese decidir el Consejo de 
la Sociedad; ese artículo sustituía, por tanto, a la simple recomendación, 
prevista en el Pacto, por una obligación estricta {I). Ese texto fue 
adoptado, el 2 de octubre de 1924, por la Asamblea de Ja Sociedad de 
Naciones, con el asentimiento del Gobierno británico: el Gabinete la
borista de Ramsay Mac Donald. Pero la vuelta de los conservadores 
al poder, que ocurrió un mes más tarde, modificó la actitud de Gran 
Bretaña: según declaró Austen Chamberlain, no era posible ampliar el 
$istema d~ sanciones, puesto que la Sociedad de Naciones estaba de
bilitada por la ausencia de los Estados Unidos. En el fondo, eso signi
ficaba abandonar cualquier esfuerzo tendente a aumentar la eficacia 
d~l Pacto. 

En abril de 1927, los promotores de la obra ginebrina volvieron a 
esperar, a pesar de todo, una colaboración con los Estados Unidos. 
Briand dirigió a la nación americana un llamamiento en el que sugirió 
la condusión de un pacto entre Estados Unidos y Francia que pondría 
a la guerra fuera de la ley; para el estadista francés se trataba, princi
palmente, de dar una prueba de buena voluntad y de disipar las pre
venciones que se manifestaban· en Estados Unidos contra Francia, como 
consecuencia de la~ discusiones ocasionadas por la cuestión de las 
deudas de guerra (2). Los pacifistas americanos sugirieron, a su vez, 
ampliar el proyecto francés y establecer un pacto general, por el que 

(1) Véase cap. VI, pág. 791. 
(2) Véase pág. 924. 

---~---------~ 
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rometieran a resolver sus diferencias sin 
todos . los (stados_ s~a~oom:n caso de legítima defensa. Esa sugerenc.ia, 
recurnr a a guerra, . . a nl fomento de la paz m
presentada por la Fundación Carnegie par ~ d E tado Pero la 

1 f d t da por ,,l Departamento e s · 
ternaciona , ue a . op ª ~ . li ada sín reservas, podría 
fórmula de remmcw a la guerra, s1 fuese ap c , l d sanción Para 
hacer imposible toda acció~ _míli:r· a~~~lu~~iaªnl~~efiog:. en su .forma 

~:~rni~iv:ªs:Ca~~ e~~ ~~~~:i~I:i:~pdkitar~e~iti1ai~eels~~~t~íc~~o 1:e~~~~~~ 
a la guerra contra cualquier sta ~ Lue o El ?7 de agosto de 1928. 
dad de Naciones o el pacto renano e ocarn . - ¡:; om rendi-

1 B . d Kellogg fue ñrmado por todos los ~stados, c p e. pacto nan - , 
dos Alemania, la U. R. S. S. Y el J~pon. 

0 
no intentaba definir la 

¿Cuál sería su alcance practico. E~~ pact e udiera resultar 
legítima defensa ni la gui:ra dec:!~~o~~ pa~~i;~d q~n ~¡ Gobierno de 
ineficaz. Tampoco suponta un . s euro eas que le llevase a aso
Washington con respecto ~ las/~e~J~on~r la S;ciedad de Naciones con
ciarse a una guerra de{enswa t'..tfo liados Unidos siguen siendo tan 
tra un posible Estado agredsor., ··ó s e tuviese por objeto imponer la 
o uestos como antes a to a acct n qu . . a " 

p d"1ante la fuerza y que pudiese arrastrarlos a uni.l guerra europe . 
paz me . · 1 d.¡ proy ·cto amencano 
Así escribía James ~· Shot\~ell, autoI pr~ocI~~ióni.: de A~untos Extran
y comentarista oficioso de pa~~º·d ~ subrayar, después del mismo 
jeros del Senado tuvo buen cu~v~ ~rat~do no preveía ning¡_¡,;>: sanción 
secretario de Estad?• que el nu • dos Unidos no pensaban asu
ni expresa ni implíc1tamer1te, y que lo~ Esta d t, en ~u diario 

:n~: ni~g~~~s~~~r~!ó~~d~~ ~~~~~ª~:~c1!e 1;s~~e 
0 
n~~o p~oponf~m1os h~-m 1m0. , . " E esto iba destinado, sobre todo, a a op1-

cer: un gesto pac:f1co. se g s· ón la política internacional tenía 

~~~~ ~~:~~~-ª~:~t~:~ª~e~~se~:10º;rt~n~ia que la política interior ame-

ricana. . , 1 " . tomar la iniciativo., un año 
Cuando el Gob1~rno franc~s vo \to a Arístides Briand, en su dis-

más tarde,~ emprend:ó ~n c~m1~~2~u:v1~· Asamblea de la Sociedad de 
curso del ) de sept1em re e , d el ~1 i 7 de mayo de 1930, su
Naciones, y después. en su memoran um . ~ i • ins iraba en 
girió la formación de una unión o f ederaci~n europea. se 1 co~de Cou-
un tema que había sido des,arrolla~o tr~s ~r~~ ~~t:~e~~ó~ de la Unión 
d h K lergi y que hacia un ano, uesr 

en ove- a . . 't ,,¡ bolchevismo y el americanismo, ¿no .era 
Interpa~lamentana ·. e~, red~ Estados europeos? Con ello, el. estadista 
necesana una aso~1ac1on el e . do durante ocho años, a todos los 
cuyo nom~re hab1a esta º. asocia 'mostraba. implícitamente, que no 
esfuerzos rntentados en Grnebr~,. d·eción de l~s Estados Unidos en la 
contaba ya con obtener .1~ pai_tt~;~at' ba en privado, sus dudas acerca 

~~f~~s~o~i~~: ~:z fa r;~~~~~~dm~~ 1 

N~~ion'es. En resumen: el plan pan-
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europeo le parece ser el único medio de establecer un :-.istema eficaz de 
seguridad, apoyado y consolidado por la solidaridad económica. 

Pero ese proyecto-un simple bosquejo en cuya redacción, incluso, 
se ponía de manifiesto cierta confusión-<lespert6 en seguida la des
confianza de los grandes Estados europeos. Alemania veía en él un 
procedimiento indirecto de garantizar las fronteras establecidas en 1919 
en Europa Oriental, porque el memorándum francés señalaba el pro
pósito de extende- a todo el memorándum los acuerdos de Locarno. La 
U. R. S. S. pensó que aquel vínculo federal, destinado a unir a los miem
bros europeos de la Sociedad de Naciones, tenía por objeto la forma
ción de un bloque antisoviético. El Gabinete inglés adoptó la actitud 
de prudencia cordial que le recomendaban sus servicios diplomáticos; 
la realización del proyecto francés restringiría la autoridad de Ja So
ciedad de Naciones; perturbaría el sistema de las relaciones imperiales 
británicas, que no podría ajustarse ,al marco con ti nen tal; haría, sobre 
todo, que Gran Bretaña corriese el riesgo de verse en situación difí
cil en sus relaciones con los Estados Unidos, pues la federación europea 
podría adoptar una posición política y, más aún, económica, contraria 
a los intereses americanos. 

Con raras excepciones, los gobiernos europeos acogieron, pues, el 
memorándum francés con graves reservas. Por r'.;o, la Comisión de es
tudio que Arístides Briand había organizado consideró oportuno apla
zar el examen de las cuestiones políticas, limitando su actividad a los 
problemas económicos; aun así, no logró establecer ningún programa. 
El plan europeo se desvaneció. 

En el ánimo de los promotores de la Sociedad de Naciones la segu· 
ridad colectiva suponía Ja limitación de los armamentos. Las medidas 
impuestas a Alemania y a otros Estados vencidos deberían haber sido 
la primera etapa del· desarme general:-Dichas previsiones se llevaron, 
parcialmente, a la práctica en el terreno de los armamentos navales; 
pero la cuestión de los armamentos terrestres no íue abordada. Unica
mente. en diciembre de 1925, al día siguiente de Ja firma de los acuer
dos de Locarno. el Consejo de la Sociedad de Naciones decidió la for
mación de una Comisión preparatoria del desarme. 

En la larga serie de sesiones que se celebraron por espacio de cinco 
años, la Comisión, que contaba entre sus miembros no solo a los repre
sentantes de Alemania, sino también a los delegados oficiosos de los 
Estados Unidos y de Ja U. R. S. S., no consiguió pasar, no obstante sus 
penosos esfuerzos, de los debates preliminares. ¿Qué había que entender 
por armamentos, es decir, qué comparación cabía hacer entre Jos di
ferentes Estados, teniendo en cuenta no solo el volumen actual de las 
fuerzas armadas, sino también los recursos demográficos, la vulnera
bilidad de las fronteras y los recursos económicos. factores determinan
tes del potencial bélico? ¿Qué procedimiento podría ser más eficaz: 
la reducción de efectivos y material de guerra o la de los créditos 
destinados a la defensa nacional? ¿Sería posible establecer una distin-
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ción clara entre los armamentos ofensivos y defensivos y fijar normas 
diferentes para unos y para otros? ¿Cómo podría inspeccionarse el 
cumplimiento de las medidas de desarme? 

En cada uno de esos puntos, las tesis franceses y alemanas se en
contraban constantemente en oposición. En la cuestión del material 
de guerra sería necesario-afirmaba la delegación francesa--comparar, 
no solo el nivel de las existencias, sino también Jos medios de produc
ción-fábricas y mano de obra-; por el contrario, en el problema de 
los efectivos, la única base valedera habría de ser Ja confrontación de 
las cifras correspondientes a los hombres actualmente movilizados, sin 
tener en cuenta las reservas adiestradas. La delegación alemana adopta
ba, naturalmente, el punto de vista opuesto, pues el Reich poseía un 
potencial industrial muy superior al de Francia y, en cambio, no podía 
incrementar sus reservas con instrucción militar desde que el Trata
do de Versalles había paralizado el reclutamiento del ejército activo. 
Entre esas tesis opuestas, Gran Bretaña y los Estados Unidos podrían 11! 

ejercer un arbitraje; en realidad, su acción fue favorable, en gran me
dida, a las intenciones alemanas, tanto en lo que respecta a las reservas 
con preparación militar como al potencial de guerra aérea. La cuestión 
de Ja inspección del desarme dio lugar a nuevas divergencias: el Go
bierno francés sugirió que se confiase a una comisión internacional; 
Gran Bretaña y los Estados Unidos rechazaron, de común acuerdo, esa 
solución; invocando, unas veces, las dificultades prácticas, y otras, el 
respeto a Ja soberanía de los Estados. 

Así, después de cinco años de trabajo, la Comisión preparatoria no 
presentó, en diciembre de 1930, más que un simple esquema, que indi
caba los principios a -seguir y fijaba un método, pero que dejaba en 
blanco todo lo esencial--es decir, las cifras referentes a los efectivos 
o a los armamentos-, y no preveía la organización de una inspección 
internacional. Aun así, ese modesto bosquejo no fue aceptado por la 
U. R. S. S., que lo consideraba un producto del imperialismo capitalista; 
ni por Alemania, que estimaba que no concedía a todas las __ grandes 
potencias una igualdad de derechos en el terreno de los armamentos; 
ni por Polonia, Rumania y los Estados bálticos, que consideraban ne
cesario a.plazar su adhesión hasta que Rusia no hubiera dado la suya. 

· 1: En resumen: nadie habría sido capaz de decir si la política de 
-: desarme colectivo podría llevarse a buen fin. Arístides Briand declaró: 
~'Más que de fijar el número de soldados, cañones y ametralladoras, se 
trata de fortalecer la voluntad de no utilizarlos." Es decir: sustituía 
la esperanza en una limitación efectiva de armamentos por la de un 
desarme moral. Lo que se parecía bastante a una evasiva para disimular 

:, ' su fracaso. 
r·J<:, Ese era, pues, el balance, a los die:': años del nacimiento de la So
!Ciedad de Naciones: ni consolidación de la seguridad colectiva, ni acuer-
do acerca de los principios que regularían la limitación de armamentos. 
¿Es suficiente explicación de ello la divergencia de intereses? Acaso 
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esa divergencia hubiera podido ser superada de haberse mostrado más 
resuelto el Consejo de la Sociedad, y si la opinión pública, en los di
ferentes Estados, hubiese obligado a los gobiernos a tomar iniciativas. 
Pero, en Ginebra, las dos grandes potencias que dominaban en el Con
sejo-Gran Bretaña y Francia-no se pusieron nunca de acuerdo en lo 
referente a los fundamentos de organización de la paz internacional, 
y las corrientes de opinión que debían haber apoyado la obra de la 
Sociedad no tuvieron gran inten~idad en ninguna parte. 

11. EL FRACASO DE LA COOPERACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

En el ánimo de los promotores de la Sociedad de Naciones, la 
cooperación económica y financiera entre los Estados debería ser uno 
de los medios de establecer la confianza mutua y consolidar la paz, al 
evitar el desarrollo de las antipatías y rencores que hacen surgir, en
tre los pueblos, las rivalidades comerciales o la envidia de los países 
pobres a los prestamistas. Después de 1924, cuando las condiciones 
económicas y financieras comenzaron a mejorar en Europa (1), esa 
cooperación se convirtió en algo perfectamente posible, a condición de 
conseguir la colaboración de los Estados Unidos, grandes proveedores 
de materias primas y de capitales. ¿Con qué estado de ánimo fueron 
acogidas esas relaciones económicas y financieras por los gobiernos 
y la opinión pública 7 

El pago de las deudas contraídas con los Estados Unidos por los 
Estados asociados a ellos en el transcurso de la primera guerra mundial 
-deudas que se elevaron a 10.400 millones de dólares-fue ocasión, 
durante más de seis años, de debates, con frecuencia muy enconados. 
Los deudores europeos, a cuya cabeza se hallaban Francia y Gran Bre
taña, hubieran deseado que se estableciese una relación entre el cré
Q.ito que poseían contra Alemania, a título de reparaciones, y el des
embolso que implicaban las deudas interaliadas. El Gobierno norte
americano, presionado por el Senado, se negó a ello; por eso, en 1922, 
decidió reclamar a sus deudores el pago de la deuda, según las moda
lidades fijadas por el Congreso, es decir, escalonando los pagos en 
cuarenta y siete anualidades, a un interés del 4,5 por 100. A pe
sar de ello, de hecho, aceptó posteriormente la - prolongación de los 
plazos de pago y la reducción del tipo de interés, es decir, renunc10 a 
una parte importante de su crédito: el 20 por 100, según el acuerdo 
concertado en junio de 1923 con Gran Bretaña, que el año precedente 
había restablecido el equilibrio de sus finanzas públicas y deseaba viva
mente mantener su crédito en interés del mercado financiero londi
nense; el 50 por 100, aproximadamente, por los acuerdos de 1925 con 
Bélgica e Italia; el 53 por 100, por el acuerdo de abril de 1926 con el 
Gobierno francés. 

(1) Véase pág. 814. 
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Entre Francia y Estados Unidos, sobre todo, la discusión continuó 
siendo difícil. Las aspiraciones americanas no eran, según la opinión 
pública francesa, ni generosas ni justas, pues los Estados Unidos, cuan
do se hicieron beligerantes en abril de 1917, no disponían aún de un 
ejército capaz de participar en las operaciones mili!ares d~ Europa; 
después de su entrada en la guerra, durante un ano, habian. estado 
ausentes de los campos de batalla. ¿No era completamente lógico que 
contribuyeran al esfuerzo común con una aportación financiera? Pero 
la opinión pública americana, en su gran mayoría, no se creía obligada 
a ser aenerosa: los beneficiarios de los empréstitos habían empleado 
el producto de estos en pagar sus compras de artículos _:ilimenticio~, 
materías primas y material de guerra, efectuadas en los Estados Uni
dos y contraídos, por tanto, compromisos comerciales. ¿Qué título ~u
rfdico podían invocar para liberarse de sus deudas, esto es, para de¡ar 
toda su cara a al contribuyente americano? 

En tal discusión, el Congreso deJ9s Estados Unidos disponía de un 
medio de presión: negar cualquier empréstito nuevo al Estado fran
cés o a las ciudades francesas, hasta que no hubiera sido aceptada la 
obligación del pago de la deuda de guerra. Por eso, el Gobierno fran
cés, como necesitaba la colaboración financiera americana para la esta
bilización del franco, decidió firmar el acuerdo de abril de 1926. Pero 
el Parlamento deseaba añadir una cláusula de salvaguardia, es decir, 
obtener la promesa de una revisión de ese acuerdo si Francia no reci
biese de Alemania los pagos previstos a título de reparaciones. La 
relación entre la cuestión de las deudas y la de las reparaciones le pa
recía evidente a la opinión pública francesa, puesto que la reducción 
de los pagos alemanes fue llevada a cabo por un comité de técnicos 
presidido por un norteamericano (l). Sin embargo, el Congreso norte
americano consideró inadmisible esa pretensión. La discusión se pro
longó hasta que, en 1929, el Parlamento francés se resignó a votar _la 
ratificación del acuerdo, sin insertar en él la cláusula de salvaguardia. 
Cierto que esa cláusula subsistía, en forma de reserva, pero carecía de 
valor contractual. 

Al final de esa larga controversia-cuyo estudio es int.::;·csante, 
pues demuestra cuán difícil es exigir a dos pueblos que re?1.icen un 
esfuerzo para comprender sus respectivos puntos de vista-, .• . diplo
macia americana consiguió, pues, imponer su voluntad a los ... ;.dores 
europeos de Estados Unidos, con la excepción de la U. R. :C.. • Pero 
se trataba de una victoria precaria: el pago efectivo de las ú.·: . .Jas de 
guerra quedaba subordinado, a pesar de la letra de los acl'•; .os, al 
pago de las reparaciones. 

El desorden que en las relaciones comerciales interestatales mante
nían el nacionalismo económico y la desigualdad entre los recursos de 

(l) Veas.: d plan Dawes, en las pags. 846 y 847. 

¡ 
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mater'·· orimas v combustibles, fue denunciado Por la doctrina de 
Wilsm. orno cau~a profunda de las dificultades p~líticas. Pero la So
ciedad <Je Naciones no mostraba gran entusiasmo por resolver ese pro
blema: cuando Italia manifestó su deseo de que se estableciese la igual
dad de acceso de todos los Estados a los grandes mercados de mate
rias primas, con ocasión de la primera asamblea de la Sociedad, el 
examen de la sugerencia fue aplazado sine die. Solo en 1925-es decir, 
en el momento en que la reanudación de la actividad económica se hizo 
evidente en varios Estados europeos-la atención de los medios gíne
brinos quedó enfocada sobre esos problemas. ¿Por qué razón Europa, a 
pesar de la reciente mejoría, estaba tan retrasada con respecto a los 
Estados Unidos, con su prosperidad asombrosa? (1). La causa principal 
de esa desigualdad parecía ser Ja existencia de las barreras aduaneras, 
que entorpecían los cambios. Pero ¿cómo conseguir que los Estados 
del Contiente renunciasen al régimen proteccionista, agravado por el 
sistema de cupos y prohibiciones? 

La Conferencia económica internacional que se reunió en mayo de 
1927 en Ginebra, por iniciativa del Consejo de Ja Sociedad de Nacio
nes, tenía por objeto Ja preparación ele esa tregua aduanera y, al mismo 
tiempo, trataba de hacer comprender a los Estados Unidos las necesida
des económicas y financieras de Europa. El resultado fue decepcionante. 
La Conferencia, en la que las organizaciones obreras solo tenían una 
débil representación, recomendó que se desarrollasen la organización 
científica del trabajo y la racionalización de ia producción industrial; 
se mostró favorable a Ja expansión de Jos cartels. En cambio, no estudió 
la cuestión de Ja emigración intercontinental (2), esencial para aliviar 
las regiones de Europa donde el paro era endémico, ni la cuestión de las 
deudas de guerra, importante para la estabilización monetaria. En cuan
to al régimen aduanero, se limitó a recon:iendar a los Estados que redu
jeran las tarifas demasiado elevadas que dificultaban los cambíos inter
nacionales, y no obtuvo más resultado que una simple disminución del 
ritmo de aumento de los derechos de aduana. 

La responsabilidad de ese r~sultado negativo recae, en gran parte, 
sobre la política económica de los Estados continentales. Los gobier
nos temieron que, si rebajaban las barreras aduaneras, resultaran lesio
nadas ciertas industrias y que se agravara el paro, e incluso, en muchos 
casos, que se arruinaran las producciones indispensables para la defensa 
nacional; en casi todo.s partes, la opinión pública permaneció indife
rente ante las tesis de los economistas librecambistas. Pero lo decisivo 
fue la actitud de los Estados Unidos: se negaron a deíar que la Con
ferencia examinase Ja cuestión de la emigración y la de las deudas 
interaliadas; dieron a entender que, lejos de pensar en la disminución 

(1) Véanse págs. 814 y 815. 
(2) Véase pág. 816. 
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d~ sus tarifas aduaneras, aspiraban a aumentarlas. ¿Cómo hubieran po
dido los Estados europeos aceptar que Jos productos americanos entra
sen con mayores facilidades en sus territorios sin obtener una recipro
cidad 7 
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CONCLUSION DEL LIBRO III 

Los tratados de paz, según la opm10n de sus adversarios, determi
naron en el continente europeo condiciones de exístencia intolerables: 
cláusulas terntoriales, establecidas en contradicción con los principios 
vilsonianos, que debían conducir rápidamente a nuevos conflictos; 
cláusulas económicas que, según fohn Maynard Keynes, iban a com
pletar la ruina que la guerra había comenzado. En la práctica, ¿qué 
quedaba de esas previsiones de 1929? 

El revisionismo que proclamaban los magiares, los partidarios de la 
integración de Austria en Alemania y las minorías alemanas de Polonia 
y Checoslovaquia, provocó, frecuentemente, manifestaciones verbales; 
dio lugar a repetidos incidentes que embarazaban las sesiones del Con
sejo de la Sociedad de Naciones; y continuó afirmándose en declara
ciones de principios destinadas al futuro. Sin embargo, no consiguió su 
objetivo: la resistencia de la Pequeña Entente, apoyada por la diplo
macia francesa, neutralizó las reivindicaciones magiares, que parecían 
capaces de prender fuego al polvorín de Europa Central; la firme opo
sición del Gobierno francés bastó para detener los proyectos del Ansch
luss, y los incesantes litigios que pusieron a prueba el estatuto de 
Dantzig no rebasaron la fase de las controversias jurídicas. Es cierto que 
los vencidos no renunciaban a nada: la propaganda magiar seguía ac
tiva; el Gobierno austríaco repitió, en numerosas ocasiones, que la in
tegración en Alemania solo se había aplazado; y los medios políticos 
alemanes anunciaban su intención de sacar a primer plano la cuestión 
:f#olaca, cuando se solucionase la cuestión de las reparaciones. Pero esos 
medios eran completamente conscientes de que no conseguirían una re
visión amigable y de que no estaban en condiciones de actuar por la 
fuerza. En 1929, el Gobierno alemán no pensaba en declarar la guerra a 
Francia, ni, en el fondo, tampoco a Polonia; y, aunque la inspección del 
desarme se abolió en 1927, respetaba todavía, salvo en algunos detalles. 
las cláusulas militares del Tratado de Versalles. 

Las críticas hechas a las cláusulas económicas de los tratados de 
paz habían sido parcialmente coniirmadas, puesto que la suma total de 
l.as reparaciones alemanas quedó reducida en dos ocasiones por el plan 
Dawes y el plan Young; pero esa:; críticas fueron completamente err9-
neas en cuanto a las previsiones que implicaban sobre el futuro de la 
economía alemana: en diciembre de 1928, el informe del agente general 
de Reparaciones, Parker Gilbert, hacía constar que, gracias a las inver
siones de capital extranjero y a los créditos concedidos por las bancas 
americanas e inglesas, Alemania había vuelto a ponerse de pie. Se tra-

928 

CONCLUS!ON DEL LIBRO Ill 
929 

esencial. "D la-.obra_.d.e~ reCDm;trucción económica t¡¡.ba de un aspecto -"' 

de ~urof¡~imo el llamamiento a la insurrección del proleta~iado lan-

d 
or , de 1919 nor el I Congreso ae la Jnternac1onal Co-

za o en marzo .., l · d ' 
munista no encontró en Europa un eco duradero. A emama, esp~es 
de las fuertes convulsiones de marzo de 1920, en el Ruh:, Y de ~~~~ ~ 
de 1923, en Baviera, recuperó, a partir de 1924! una ~elat1va esta 1 i .ª. · 
El partido comunista inglés no adquiría consistencia, au?que la c[;~g 
de aro se hiciese ·endémica y las masas o~reras empr~nd1esen, en . 
y 1~26 movimientos huelguísticos de amplttud excepc10nal. En FC~c;a9 
el electorado comunista, que alcanzaba, en 1924, 875 000 votos e1 tle 

or 100 del cuerpo electoral), alcanzó l 060 000 en 1928 (9,3 por 100 . 
p ) . ro en 1929 el partido declinó sensiblemente. En It~h_a 
los votantes 1 pe d . d. l advenimiento del reg1-
los ~omunistas no fueron capaces e _1mpe ir e . d 
men ... fascista ni de estorbar su consolidación. Las de~lara~10n_es d ~ 
Stalin en el otoño de 1927, en el momento en qu~ se hizo ueno e 
oder criticaban el tema de la revolución m~nd1al, caro a Trot~k~, 
~esap~obaban aquella política de vocinglr;ros y afirmaban q~~ era rsl\~ 
constnúr el socialismo en un solo pais :_ era poner sor ma, uran 
algún tiempo. a Ja propaganda de la Kon11ntern. 1 vida in-

A pesar de esos hechos probados. los observadores ?e a 
ternacional descubren, sin embargo, en Europa tres signos de pre-

..car~~~~ el punto de vista económico, au:1que Alemania ~ubiera re~ 
cobrado oor- lo que se refiere a ta producción y a los c~mb10s comer 
· l '1 • esto que Gran Bretaña consideraba necesano, 7sa recupe-

cia .~s, :st~;a a merced del movimiento internacional de_ capitales; bas
rac~on V ue se parase Ta corriente de inversiones amencanas para que 
t~n~ ~~~ ~ viese azotado por una crisis brutal. Por otro la~o. la re
~ons~rucc;ón del Continente seguía sin acabar, porque. ~u~1a ~o se 
había reintegrado en ella. ¿Podía restablecerse. el equ1hbno ~¡~ las 
foerzas económicas mientras que una masa de ciento sesenta mi ones 
de consumidores permaneciera separada de ellas? . , 

Desde el punto de vista social, la crisis del des.emplep tenla1a IT co~. a rmanente en Gran Bretana, donde a c1 ra e 
vert1rse en un esta o pe 93"" 000 I 100 000. se desarro
parados osciló. ele 1926 ª. 1929, e~tre / d ; ber tenid~ 123 DOO pa-
llaba también en ~l~ma"~~· 3§~eOOO e~~~ ~ño: m~s tarde. Era una causa 

~~df~ ~~ef ~J7~ucyoan :ra~edad señaló el ministro ~e Asuntos Económicos 

f 
~ L ·s Loucheur "n un discurso pronunciado en agosto de 1929. 

rances. u1 · ~ . r · · , d E opa en 
Desde e! punto de vista político .. en fm. la e wzswrz , e ur. _ 

· d f )OS ele Estados-<l1ctadura del proletanado, d1ctadu 
tres sistemas e 11 . r t b d confianzas y 
ra fascista y democracias parlamentanas-a imen a ª. es ,= m-

.f · d, desprecio no solo entre los gobiernos, ~1.no ta 
malll estaciones l: • . d. . d lr e '1tereses 
bién entre los pueblos, que agravaban las 1vergenc1as e ~.- .··· 
nacionales; y la existencia en Moscú. Varsovia, Budapest, Re . y otros 
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,j'e sistemas políticos en los que a los ciudadanos _les esta?a 
Jugare.e 1 bl nac10 

roh!', z:, de hecho, la libre discusión de os .Pro emas 1r::~er -
~aies, . ,,da el camino para los riesgos de cualquier a¡e~tura . .e:,~ .192~, 
Guill, : ;;o Ferrero escribía: "La unificación de l?s pn~c1p1os qu: conu
tituyt.: la base del Estado sería, sin dud~,' un 111menso benefi.c10 para 
Euro•· " He ahí una esperanza más utópica que nunca:, , . 

si~·· embargo, si nos atenemos al estado de la .opinton publica. en 
1929 la balanza se inclinaba, sin ninguna duda. hac!a el lado .de. la -paz. 
Des~ués de ser agitada fuertemente durante los años que s1?u1eron a 
la conclusión de los tratados de paz, cuando las revueltas sociales. e:an 
frecuentes y los nacionalismos continuaban exas~rados, esa ?p1món 
pública se había calmado algo desde que la prospendad económica vo.1-
vía a reinar; y los acuerdos de Locarno y después el I'.ª.ct~ de renuncia 
a la guerra indicaron el deseo de una política de conc1hac1ón. En 1929, 
esa opinió~ pública aprobaba. en casi todos los Estados europeos, las 
iniciativas encaminadas a prevenir los c.onflictos. y,sas tendencias de la 
psicología colectiva parecían ser la me¡or garant1a de la paz europea. 

CO~CLUSION GENERAL 

En 1919, la "decadencia de Europa constituía la característica domi
nante de la perspectiva mundial. Diez años después de la terminación 
del conflicto, ¿en qué medida había recobrado Europa su papel mun
dial y en qué condiciones se desenvolvían las relaciones intercontinen
tales? 

En 1929, Europa continuaba reconquistando, paso a paso, su pues
to en la economía mundial. En 1926, el volumen global del comercio 
mundial era de 61 887 millones de dólares, y la participación de Europ11., 
comprendida la U. R. S. S., llegaba al 45,2 por 100, en tanto que en 
1920 solo llegó al 41 por 100. En 1929, sobre un volumen global de 
66 708 millones, el porcentaje europeo fue del 51 por 100 (1). Al mismo 
tiempo, los Estados europeos habían conseguido mantener, en los con
tinentes asiáticos y africanos, las posiciones políticas que tan amena
zadas se vieron al final de la Gran Guerra. 

En Extremo Oriente, la expansión japonesa recibió, en 1922, un 
frenazo, cuyo principal autor fue el Gobierno de los Estados Unidos, 
pero que benefició, de modo inmediato, a los intereses europeos. El 
movimiento nacionalista chino, cuando tomó en 1926-1927 un matiz 
de insurrección xenófoba, fue detenido: la diplomacia inglesa supo apro
vecharse de las inquietudes que la propaganda soviética había provo
cado en la alta burguesía china; es verdad que tuvo que arrojar lastre 
al abandonar las concesiones y devolver a China la autonomía adua
nera; pero salvaguardó, en lo esencial, la influencia económica. En 
1929, la política soviética, que tres años antes parecía recorrer el ca
mino del éxito, se hallaba en franca derrota. 

En la India, el movimiento de resistencia a la dominación inglesa, 
aparecido en 1919, tomó en 1920-1921 un carácter grave, cuando Gandhi 
intentó imponer al Gobierno británico, con su campaña de no coopera
ción, la concesión de una autonomía política, como preámbulo de la 
independencia. Pero, a partir de 1924, las escisiones que surgieron en 
el seno del Congreso Nacional debilitaron ese movimiento. El antago
nismo entre hindúes y musulmanes, que parecía suavizarse hacia 1916, 
se manifestó de nuevo cuando los musulmanes comprobaron la derrota 
del Califato otomano y los hindúes temieron que los musulmanes con
siguiesen una importancia demasiado grande en la vida política. El ejer
cicio del derecho de sufragio, instituido por el Gobierno británico en 
1919, demostró que el cuerpo electoral, muy restringido, no era ho-

' (1) Conviene no perder de vista que en 1913 era del 61 por 100, Véase pág. 537, 
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mogéneo: los grupos tr. inoritarios que existen en el mismo seno de la 
p~blación hindú descon 'ían de la mayoría. Por último, durante Jos dos 
anos en que Gandhi, en prisión, no podía seguir dirigiendo el movimen
to, la consigna de la no cooperación fue discutida: a la táctica de los 
adeptos del Swara¡, que seguían negándose a participar de ninouna ma
nera en la vida política y administrativa, se oponía la de los m~derados 
que _consideraban oportuno intentar la cooperación con las autorida~ 
des mglesas, en interés, incluso, de la población de la India. En reali
dad, a par~ir de fina_les de ~926 el estatuto de 1919, cuya aplicación es
taba parahzada hacia ya siete años, pudo entrar en vígor. Se trataba 
de una tregua. 

En la zona mediterránea, los movimientos de resistencia nacional 
Y religiosa al mismo tiempo, que habían amenazado la domi~ación de 
los europeos en_ Afríca del Norte, habían sido desbaratados. En 1929, 
Marruecos Y Tunez estaban en calma; se había consumado la recon
~uista itali~na de Libia; en el mismo Egipto, donde la dominación 
i~glesa ~abia. atravesado críticos momentos desde 1919 a 1924, ei par
tido nac10nahsta, aunque conservara una amplia mayoría en todas las 
consu~tas el~c~orales, toleraba un Gobierno dirigido por moderados. 
F~~º.cia, ~n Sma, y Gr~n Bretaña, en Irak, consiguieron, después de años 
d1fic1les, imponer el regimen de mandato. 

En esa consolidación de los intereses europeos, la fuerza de las ar
m~s había tenido utilidad en Marruecos, Libia, Irak y Siria; pero los 
metodos ?e fuer~a no bastaro~ para mantener la dominación inglesa 
en la India Y Egipto, y, todav1a menos, para hacer fracasar el movi
míe~to ~~cionalista chino: en todas esas ocasiones, la influencia o la 
d_?mmacion de los europeo~ encontró el apoyo de las divergencias sur
gidas. dentro de lo~ _movm11ent_?S nacionalistas entre oportunistas e in
~rans1~entes; tai:ib1en encontro el apoyo de la resistencia que los na
eio~ahstas. opoman a la propaganda de la Internacional Comunista. 
Ch~ang-Ka1-Chek destrozó, por la fuerza, la influencia soviética en 
Chma; Gandhi desa~robó abiertamente la ideología comunista; Zaglul, 
en marzo de 1924, hizo detener a los jefes del partido comunista, que 
había enc_?ntr~d.o adherentes en los medios israelitas egipcios. 

He ah1 suf1~1entes hechos, para desmentir el pesimismo de los que, 
en 1925, anunciaban el ~r;pusc~lo de las naciones blancas, y para re
confortar a los que no hao1an de¡ado de creer en la vitalidad de Europa. 

Frente a esas realizaciones, ¿cuáles eran sin embargo los motivos 
de inquietud? ' ' 

En las rel.acione_s intercontinentales, los intereses europeos no se 
encontraban mmed1atamente amenazados por el imperialismo japo
nés (1); pero lo que preocupaba a buena parte de la opinión pública 
europea era el comportamiento de los Estados Unidos. 

\ '¡ V .:ase cap. XIII. 
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Verdad es que la expansión política de los Estados Unidos no in
quietaba a nadie en Europa: únicamente la América latina tenía mo
tivos para desconfiar de ella. La política económica de la Unión, en 
cambio, provocaba sentimientos de irritación, que algunas veces se ex
presaban con aspereza. 

La cuestión de Ja libertad de los mares se hallaba en el primer plano 
de esas preocupaciones. Si, con ocasión de un conflicto en Europa, 
Gran Bretaña quisiese ejercer el derecho de bloqueo contra un tercer 
estado, e el marco de las sanciones previstas por el pacto de la So
ciedad de Naciones, ¿aceptarían los Estados U nidos, que no eran miem
bros de la organización internacional, someterse a esa decisión, permi
tiendo a los cruceros ingleses que inspecciqnasen su comercio marítimo? 
Cierto que la conclusión del pacto de renuncia a la guerra parecía ofre
cer una solución: los Estados Unidos podrían prometer que prohibirían 
a los ciudadanos norteamericanos toda relación comercial con cual
quier Estado que violase dicho pacto. Pero, ¿estaría dispuesto el De
partamento de Estado a acoger favorablemente esa posible solución? 

Otro aspecto de esas inquietudes es el imperialismo económico y 
financiero. En este terreno, los observadores americanos reconocían 
la impopularidad creciente de los Estados Unidos. El pago de las deu
das contraídas durante la guerra seguía síendo el tema central de la 
controversia. ¿Cómo podía continuar reclamando el pago de esas deu
das el Congreso americano, cuando, mediante su política aduanera, se 
dedicaba a entorpecer las importaciones, es decir, a eliminar la posi
bilidad que permitiría a los deudores el cumplimiento de sus com
promisos? Los medios intelectuales americanos reprochaban a la ad
ministración republicana su inconsecuencia y falta de lógica. 

La organización económica de Europa, mediante la formación de una 
unión aduanera, que sería el modo de resistir a los Estados Unidos y 
de obligarles a rebajar sus tarifas aduaneras, era una idea que acaricia
ban los observadores de la vida internacional. El fracaso del proyecto 
europeo de Arístides Briand defraudó esa esperanza. 

Por último, las tentativas realizadas para organizar la paz quedaban 
sin acabar. Indudablelllente, el pacto de la Sociedad de Naciones se 
completó con dos grandes acuerdos regionales-los tratados de Wash
ington y los pactos de Locarno-, que no tenían la misma importan
cia (las cláusulas de garantía mutua inscritas en las actas de Locarno 
no existían en los tratados de Washington), pero que implicaban, igual
mente, una promesa de concierto entre Jos contratantes. No cabe duda 
de que el pacto de renuncia a la guerra fue firmado por las dos grandes 
potencias cuya abstención había debilitado la Sociedad de Naciones. 
De ahí que ciertos estadistas estrechamente ligados a la obra de Gine
bra-Eduardo Bénes, por ejemplo-expresasen su optimismo: espera
ban que la Sociedad de Naciones emprendiese ahora una etapa cons
tructiva. Pero la actividad de la Sociedad era criticada en París, donde 
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los " .servadores temían que la Comisión preparatoria del desarme 
perm:::ese el rearme alemán; en Berlín, donde los nacionaiistas querían 
considerarla como instrumento de los vencedores, como barrera des
tinada a impedir, ya la integración de Austria en Alemania, ya la re
visión de la frontera germano-polaca; e.u Londres, donde los periódicos 
conservadores consideraban que era peligrosa para la unidad imperial. 
Y, lo que es más grave aún, en todas las crisis el Consejo de la Socie
dad se hallaba ante la incertidumbre de seguir la opinión de los pa.rti
d.arios de las sanciones militares o la de los adeptos de las sanciones 
morales. ¿Qué valor tendría la protección ofrecida por el sistema gine
brino en caso de prueba seria 7 Esta duda era el gran obstáculo que se 
oponía al desarme, como hizo constar Paul Mantoux. que durante siete 
años dirigió los servicios políticos de la Sociedad. 

Los observadores más adictos al espíritu de las instituciones gine
brinas no participaban, pues, del optimismo que los estadistas conside
raban oportuno manifestar. Atmósfera de decepción, crisis de descon
fianza, eran las expresiones más frecuentes en sus escritos. La Sociedad 
de Naciones, según hacía constar Hugh Spender, no era nada en' sí 
misma, porque el éxito de sus iniciativas tenía que depender de la 
buena voluntad que manifestasen los Estados miembros para "amoldar 
su pólftica exterior a los principios del Covenant". Georges Scelle dijo 
que se debatía en una especie de marasmo y no conseguía levantar un 
dique ante los movimientos peligrosos para la paz. Alfredo Zimmern 
escribió que todavía no había encontrado una base estable: el carácter 
de la cooperación entre sus miembros cambiaba cada año, y a veces, 
cada mes. 

¿Dónde encontrar el remedio? Unos pensaban en una modificación 
profunda de las instituciones internacionales; proponían adoptar una 
concepción superestatal, pues el pacto se había limitado a establecer una 
yuxtaposición de soberanías. Otros no creían que las dificultades orgá
nicas fuesen las más graves, y hacían constar que la eficacia del sistema 
habría de depender de la predisposición de ánimo de los gobernantes, 
determinada por el comportamiento de los pueblos; ahora bien: la 
Sociedad no había encontrado t'odavía en la opinión pública el qpoyo 
sin el que no podía vivir. 

El signo del momento era cierta satisfacción inquieta, cierta vo
luntad de optimismo que no conseguía dominar la impresión de pre
cariedad. Pero nadie previó ninguna crisis a breve plazo. Sin embargo, 
en el otoño de 1929, la sacudida comenzó en el mismo lugar donde la 
estabilidad parecía estar mejor asegurada: la crisis económica que 
estalló en los Estados Unidos iba a extenderse a todo el mundo. 

lI 

DE 1929 A 1945 

TRADl!CCION DE 

FELIX CABALLERO ROBREDO 



INTHODUCCION 

El rasgo dominante de las relaciones internacionales después de la 
terminación de la primera guerra mundial fue "el declive de Europa". 
En este aspecto, la segunda guerra mundial ha acabado la obra de la 
primera. 

Este volumen está consagrado al estudio de las causas, el desarrollo 
y las consecuencias de este nuevo cÜñflicto. De acuerdo con el pro
pósito que es guía de esta Historia, no se pretende hacer una exposi
ción de las negociaciones diplomáticas, cuya trama ya ha sido estudiada 
en obras excelentes, como las de Maurice Baumont y Jean-Baptiste 
Duroselle, por no citar sino a autores franceses. Su objeto es hacer 
resaltar los aspectos más importantes e interpretarlos de una manera 
crítica. ¿Hasta qué punto puede ser alcanzado actualmente este ob
jetivo? 

Hacer una elección entre las cuestiones que se plantean es correr 
el riesgo de caer en la arbitrariedad. No obstante, no cabe duda de 
que ya es posible determinar las principales lfneas de fuerza y eliminar 
los incidentes episódicos. Sin embargo, el lector de este libro se extra
ñará, justificadamente, al no encontrar en él todo aquello que su legí
tima curiosidad hubiera querido conocer; tal vez piense que el autor 
ha sacrificado con demasiada facilidad el estudio de aigunas cuestio
nes interesantes. Ruego a ese lector que tenga a bien leer la Introduc
ción general de esta Historia, en la que ha sido definido el concepto de 
la obra. Pero me doy perfecta cuenta de que mi elección se presta a 
otra objeción más grave: dentro de algunos años, cuando la visión 
retrospectiva le haya procurado más clarividencia, el estudio histórico 
podrá apreciar mejo~ el alcance relativo de los hechos y estimar en su 
verdadero valor algunos puntos de vista, ·que hoy pueden parecer se
cundarios. 

Sin embargo, no es este el mayor obstáculo. Lo que más dificulta 
la investigación histórica, sobre todo cuando no se quiere limitar esta 
a relatar los hechos, sino que se trata de explicarlos, es la penuria 
de documentos sólidos. A pesar de la abundancia de testimonios, apenas 
si ha sido esbozado el estudio de las fuerzas ocultas que han orientado 
durante este período la política exterior de los grandes Estados. Esta 
falta es especialmente sensible en el dominio de la psicología colectiva: 
¿cómo conocer la opinión pública en aquellos Estados en los que la 
libertad de Prensa ya no existía? ¿Cómo interpretar el .:.or de los 
indicios que la Prensa. dcjabv. asomar en los otros? Las :ciones de 
los gobernantes y las iniciativas de los ge;;,;iernos se nos o.: 2, toda.vía, 
en muchos casos. Las publicaciones de documentos diplc :1.cos in¡sle-
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ses, aE.:dcanos e italianos, no cubren aún todos los años comp.ren
didos .;o;:tre 1929 y 1939, y apenas si empiezan a abo'.dar el penado 
1919-1945: los archivos diplomáticos franceses~n per~odo de re~o~s
trucción-no son todavía accesibles, ni siquiera a investigadores pnvile
giados; los archivos rusos, que son esenciales, permanecen absolutamente 
cerrados. y Jos documentos reunidos con vistas a los grandes proces?s 
políticos-procesos de Nuremb;rg y de Tokio-n~ bastan para suphr
los. Los estudios críticos, todav1a escasos, apenas si pueden escapar a la 

polémica. . . . . . . . d 
Por consiguiente, en la actuahdad, la mvest1gac16n h1stonca no pue e 

alcanzar sino resultados modestos, cuyas insuficiencias ha de confesar 
a cada paso; desbroza el terreno y trata de sembrar:. s~ limit~ a marcar 
una etapa en un camino por el cual nuestros co~oc1m1entos irán a~an
zando lentamente. Esta penuria basta para explicar la fecha termm~l 
11doptada en esta obra: despué~ .de 1945, las fuentes para el traba¡o 
histórico serfan todavfa más def1c1entes. 

Agosto de 1958. 

ADVERTENCIA DE LA SEGUNDA EDICION 

Sin introducir en la obra modificaciones esenciales, he tenido en 
cuenta, para la presente reedición, las publicaciones de documentos,_ de 
testimonios y de estudios críticos realizados durante los dos anos 
últimos. 

Abril de 1961. 
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~n Questioni di Storia Co1!t.en!poranea, 
~1ilán, 1953. Roma (cf'Lé2.). - Uao 
D'ANDREA: La Fina del _Re[ ·:.o, Gran
dez;:a e decadenza di VJífc:"" Emma
nue/e fil. Turín, 1951. 

E11 los Estados U111dos.-} ;·REIDEL; 
Frnnklin D. Roose1•e/1, Boston, 1954 

. t -' r' e 11 V O-y sucesivos (la obra cons ara ~ -
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I~. :s).-ED. ROBJNSON: Tire Roose-
v« aderslrip, /9]3-1945, Nueva York, 
IS -J. f\·fc. GREGOR BURNS: Roose
Se.. . . the lioll and the fox. Nueva 
Yvc.:, 1956.-J. F. FLYNN: The Roose
ve•i Myth. Nueva York, 1956 (requi
sit·~·;· - t 

En ·· ··an Bretaiia.-L. BROAD: Sir A 11-

llH~ny Edell, Londres, 1956, y del mis
mo, Winstoll Clwrchill. Londres, 1951. 
W. K. MEDLICOTT: Ne1·ille Chamber
lain, Londres, 1953.-JAcQUES C1111STE
NET: Winston Churchi/l et !'Angleterre 
du xxe siecle, París, 1956.-C. COOKE: 
The Life o/ Stafford Cripps, Londres, 
1957. 

Sobre las relaciones entre dos es
tados.-G. H1LGER y A. G. MEYER: 
The incompatible Allies. A memoir-his
tory o/ the Gernwn-Soviet Relations. 
1918-1941, Nueva York, 1953. -A. 
GIANNINI: l rapporti italo-spagnoli. 
1865-1955. en Ri1'. di S tu di polir. 
intern., enero 1957, págs. 8-63.-ED. 
ÜUERRAITT: Roosevelt's good neighbor 
Policy, Alburquerque, 1950 (sobre las 
relaciones interamericanas).-D. M11c 
KAY: The United States and France. 
Londres, 1951.-J. B. DUROSELLE: Les 
Relations gernwno-soviétfques. París, 

!954.-.. R. ILNYT7.KIJ: Dc·::!Sch/and un 
die U krame. 1934-1945. Tmsachcn eu
ropiiischer Ostpo/itik, Munich, 2.• edi
ción, 1958.-A. HILLGRUBER: Deutsch
iand cí. Ungarn, 1933-1944, en Rumds
chan, noviembre de 1959. págs. 631-
677. 

Sobre los problemas regionales.
Entretiens sur /'éi·o/11tw11 des pays de 
civilisattori arabe, París, 1937-1939, 
3 vols.-M. CIALDEA: L'Espansione rus
sa ne/ Ba/rico, 1919-1940, Milán, 1940. 
A. BASCH: The Dan u he Basin and the 
German Economic Sphere, Londres, 
1944.-W. FREENE: Das dnue Reicli 
und die Westmiichte auf dem Ralkarn, 
1933-1939, en Vierte/e!. fíir Z<':tges
chichte, enero 1953, págs. 45-65.--G. 
LENCZOWSKl: The Middle East in 
world affairs. Nueva York, 1952.-D. 
J. DALLJN: So1·iet Russia and the Far 
East, New Haven, 1948.-P. RENOU
VIN: La Q.1estion d'Extréme-Onent, 
1840-1940, París, 3.• ed., 1954.-H. 
MACNAIR: Modern Far Eastern interna
tional Re/ations, Nueva York. 1950. 
Véase también: J.fefdunarodnia orno
cherlla na Dalnam Vostoke. 1870-1948. 
(Las relaciones internacionales en E;i;
tremo Oriente, 1870-1948), Moscú, 1951 
por varios autores). 

• • • 

Las indicaciones bibliográficas antes citadas, así como las que figu
ran al principio de Jos libros I y II o al final de los capítulos, señalan 
únicamente las publicaciones más útiles. Ahora bien: a diferencia del 
método adoptado en los libros precedentes Je esta Historia, se ha con
siderado necesario consignar los testimonios importantes. ya que con 
respecto a numerosas cuestiones que todavía no han sido objeto de 
estudios críticos, tales testimonios son frecuentemente, en estos momen
tos, la base del trabajo histórico. 

Para- completar esta 'información bibliográfica hay que consultar 
las listas de obras y artículos insertas en la Revue d'histoire de la deu
xieme guerre mondiale. Estas listas están preparadas de acuerdo con los 
ficheros de la Bibliotlzeque de documentation internationale contempo
raine, por F. DEBYSER. 

LIBRO PRIMERO 

LOS ORIGENES DE LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL 



IYfRODUCCION AL LIIlHU l'Rll\IEHO 

En 1928, y durallte la nWJZOr parte del m1o siguiellte, las relacio
nes políticas y económicas entre los Estados estában one1itadas hacia 
el pacifismo, dado que el pacto de re111111ciacíóJZ a la g11e1Ta había coin
cidido coJZ el retorno de condiciones favorables en el dominio de la 
producción y del comercio, así como ·con la resta11ració11 parcial de la 
influencia europea e1Z el m1111do (1). Pero a partir de 1930 y 1931, reapare
cen los sí11tomas intranquilizadores: la gran crisis eco11ómica, que hace 
temblar los cimientos de la civilización industrial, quebranta también 
los regíme1Jes políticos; al 111ismo tiempo, el sistema de seguridad co
lectiva sufre e11 Extremo Oriente wz rudo golpe. Sin embargo, las ame
nazas no se extie11de11 hasta después del éxito del movimiento nacional
socialista e¡¡ Alemania. Desde octubre de 1933, la política alemana se 
dedica a dejar sin efecto el Tralado de Versa/les y los de Locarno, 
según el programa publicado más de diez wios antes por Hitler;. a partir 
de 1934, hace presente su propósito de expanswnarse a costa de Austria, 
de Checoslovaquia y, finalmente, de Polonia; obtiene el apOZJO de Ita
lia e incluso, si bien co11 ciertas reservas, el del f apón. Estas amenazas 
se van haciendo cada vez más precisas e insistentes, durante cínco aiios, 
antes de llegar a la cn'sis final, que va a desgarrar de nuevo a Europa 
y a precipitar su declive. ¿_"Por qué ha encontrado Alemania auxiliares 
para sus deseos expanswnistas? ¿Por qué los Estados que deseaban 
vponerse a ellos no han sabido f urmar a tiempo una barrera eficaz? 
La histon'a diplomáticu 110 puede, por sí sula, contestar a estas dos gran
des interrogacio11es: hay que tener también e11 cuenta las fuerzas ocultas, 
económicas o espirituales. Facilitar estas explicaciones sin dejar de sub
rayar las lagunas de la infarmació11 y con[ esando la incertidumbre en 
cuanto a la interpretación de ciertos hechos: tal es el objetivo de un 
ensayo de síntesis, que trata de hacer hincapié sobre los momentos 
esenciales. 

Bll3LJOG RAFIA 

Los tesumomos rcla t1vos a los años 
1931-1939 son especialmente numero
sos. Hay que consultar, principalmente: 

Alemania.~R. N.moLNY: Mei11 Beurag, 
Wiesbaden, 1955. 

Austria.- K. VoN Su;ussc¡¡N1GG: Re-

1¡111e111. MJmoires, 1938-1940. Trad. del 
akmán, París, 1947. 

Francia.- GEORGES BONNET: Déjense 
de ifJ paix. Ginebra. 1946<948. 2 vo-
lümenes.-R. CouLONDR'· ~)e Sraline 
d Hiller, París, i 952.-- FRAN<;OIS-
PoNcEr: SVll\'ellirs d"w·· "".'bassade a 

( 1;1 Véase la conciusíón del libro anterior. 
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Be: scptrmbre 1931-octobre 1938. 
Pari:. l 946.-LEON NoEL: L"agrc.1.1ío11 
allemande co11tre la l'olog11e: u11e 0111-

bassade a VarsO\'IC, 1935-1939. Paris. 
1946. 

Estados Unidos.- W. Dooo: Diary. 
Nueva York. 1945 (El autor fue em
bajador en Berlín de 1933 a I 939). 

Gran Bretaña.-K. FEJLING: The Life 
aj Nei·il/e Chamberiai11. Londres, 1946 
[importante).-S. HooosoN: Lord lla
lifax. Londres, 1941. 

Italia.- \1. MAGISTRATI: L' Italia a Ber
lina. 1937-1939, Milán, 1956. 

Polonia.-JoSEF BECK: Derníer rap
port: po/itique polo11aise, 1926-1939. 
Neucháte!, 1951.-J. SZEMBEK: Jour
nal. 1933-1939, París, 1952. 

Rumania.- N. CoMNEME: Preludi del 
grande drama. Roma, 1947.-G. GA
FENCO: Derniers jacas de /'Euro pe 
(1939), París, 1946. 

La-; prmc1palcs obra' Je carácter gene
ral (adcm;is <le la-; arriba citadas) son: 
J. W. GANil'NBEIN, Ed. · [)ocumcnrary 
Backgrou11d of Wold War ll. Nueva 
York, 1948.-V. Po"IBMKI:-O'E: lli.1;oire 
de la dip/omalle. t. III. 1919-1939. Pa
rís, 1947 --G. SALVEMINI: Prcludc {O 

World War ll, Nueva York, l9'i3.
T. L. SCIIUMAN: Europa 011 thc E1·e. 
The Crisís of D1plomacy. 1933-1939. 
Londres, 1939 

Ed. CARR: Bntaín. A Study f>f fore1p,11 
policy. Londres, 1939.-J. H. RICHARD
SON: Brwsh cco1101111c forcí11g policy. 
1929-1939, Londres, 1939.-W. \!ED
ucorr: Brítísh f orc1g11 poli e y mrce 
Vesailles, 1929-1939, Londres, 1942.
LA ROSA (general): /1 fallare ecnno
mico ne/la prepara~io11e al/a seronda 
g11erra en Rfr. militare. juíio 1958, 
págs, 1050-1069 

No debe dejar ele consultarse la obra 
fundamental ele MAURTCE BAUMONT" 
La faillitc de la pmx, cuyo tomo 11, 
consagrado al penado 1935-1939, es el 
estudio más preciso y completo de este 
período. 

CP..PITULO PRIMERO 

NliEVAS CO~DICIONES 

L LA CRISIS ECONOl\HCA DE 1929-1933 

A finales de octubre de 1929 estalla en Jos Estados Unidos una 
crisis económica y financiera de gravedad excepcional; esta crisis se 
propaga en 1930-32 a Europa (con la sola excepción de la U. R_ S. S.) 
y a Extremo Oriente; por su amplitud y su duración (en algunos países 
se prolonga hasta 1935) carece de precendentes en el mundo contempo
ráneo. Sin que pueda pretenderse, en una historia general de las f.ela
ciones internacionales, abordar el estudio de esta cuestión, hay que 
tener presentes sus principales aspectos, así como calibrar sus con
secuencias en las tendencias generales de la opinión pública. 

En su origen, Ja crisis económica es un hecho "americano", cuyas 
causas carecen de relación con las circunstancias políticas (1). 

En 10s Estados Unidos la prosperidad no estaba ya tan asegurada 
entre 1926 y 1929 como lo estuviera entre 1922 y 1926. Los hombres 
de negocios americanos habían tenido cierta tendencia a admitir que, 
para asegurar el continuo desarrollo de la producción industrial, bas
taba con alimentar la demanda aumentando el poder adquisitivo y 
despertar nuevas necesidades en la masa consumidora. Esta perspi:-c
tiva había sido ya desmentida, en cierto modo, cuando la producción 
agrícola e industrial de Europa recobró, en 1925, un nivel análogo al 
de 1913, y los productores americanos--especialmente Jos agricultores
advirtieron. por tanto, una disminución de sus exportaciones. La cose
cha de 1928, demasiado buena. agravó la situación y determinó una baja 
de los precios agrícolas-baja limitada, bien es verdad (el índice de pre
cios pasó de 150 en 1925 a 137 en 1929}-, pero muy sensible para 
estos productores, obligados a pagar los intereses de deudas impor
tantes. Por consiguiente, la población rural tuvo que restringir sus com
pras de productos industríales. 

Para hacer frente a estas dificultades, así como para reanimar la 
prosperidad vacilante, el Gobierno y ·1os bancos recurrieron a un esti
mulante artificial-la inflación del crédito-, que, durante cierto tiem
po, disimuló Jos síntomas desfavorables. Pero esta política crediticia 
trajo como resultado el desarrollo de Ja especulación. La superabun
dancia de capitales a corto plazo dio Jugar a un alza de Ja Bolsa, sin 
la adecuada relación con la actividad económica real: en cuatro años 

(1) Me limito a dar aquí la versión que juzgo más sólidamente basada, ya 
que no me es posible examinar las controversias. 
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(de principios de 1925 a principios de 1929) el índice general de la co
tización de los valores subió de 105 a 220, mientras que el índice de 
la cifra de negocios pasaba solamente de 105 a 120. 

La amenaza latente que suponía esta situación no afectó al optimis
mo del Gobierno, al de la gran masa del público, ni siquiera al de la 
mayor parte de los economistas; sin embargo, po había pasado inadver
tida para algunos observadores, que, convencidos de la fragilidad del 
sistema, acechaban los primeros síntomas de debilidad. Cuando, a me
diados de octubre de 1929, la publicación de las estadísticas corrientes 
pone de manifiesto que en los tres últimos meses la curva de la pro
ducción ha marcado un ligero descenso, esos observadores empiezan a 
vender sus valores industriales. El movimiento de baja de la Bolsa 
producido como consecuencia de dicha actitud es neutralizado, durante 
algunos días, por las declaraciones tranquilizadoras de los grandes ban
cos; pero esto no supone sino una tregua: el 23 de octubre se acentúa 
la baja y al día siguiente se hunden los cambios. 

El crack del 24 de octubre ·en la Bolsa de Nueva York produce el 
pánico en el mundo de los negocios: los bancos tienen dificultades; las 
empresas industriales, al no poder obtener créditos bancarios suficien
tes, se ven obligadas a restringir su producción; esta situación se prC>
longa, porque los compradores, en espera de una baja de precios, pre
fieren abstenerse. La crisis afecta en sus comienzos, principalmente, a 
las actividades industriales; pero en el verano de 1930 se extiende a la 
agricultura. Como consecuencia de un largo período de sequía, que 
perjudica el rendimiento en granos de las llanuras centrales, los agri
cultores de estas regiones no pueden pagar a los bancos locales los 
illtereses de sus créditos; este hecho repercute también en las difi
cultades de los bancos en todo el ámbito de los Estados Unidos. 

. La crisis americana se propaga a Europa central y occidental. En 
lis grandes crisis del siglo XIX y de principios del XX (1837, 1857, 1873, 
1893 y 1907) esta repercusión ya había sido muy sensible. Sin embargo, 
esta vez la sacudida es mucho más brutal, a causa de la importancia 
de las inversiones de capitales que los americanos habían hecho a par
tir de 1919, sobre todo en Alemania, pero también en Austria y Gran 
Bretaña. Las dificultades internas obligan a bancos y particulares no solo 
a desistir de nuevas inversiones, sino también a tratar de repatriar los 
capitales colocados a corto plazo. Esto basta para provocar en Europa 
una contracción del crédito y luego una inquietud, cuyas consecuen
cias sufren todas las actividades económicas, empezando por las ban
carias. 

Austria, donde .es precaria la situación de las finanzas públicas y 
muy frágil la organización bancaria, es la primera que se ve afoctada; 
la tentativa de una unión aduanera austro-alemana (marzo de 1931), 
que, según los medios financíeros austríacos, estaba destinada a poner· 
coto a las dificultades económicas, contribuye a acentuarlas, puesto 

·~--------------------------------¡>J 
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determina en Jos medios internacionales (1) una mquíetud que 
que · d · de Jos capitales extran
provoca, inmediatamente,. la ,retira. a :11as1va . d, 1931 dd Credi-

J
'eros invertidos en Austria. La quiebra. en mayo e . t d 

d V . oca a su vez un torren e e 
tanstalt el mayor Banco e 1ena, prov , · . . 
catástr~fes financieras, cuyas consecuencias sufren en pnmer lugar, m 
que decir tiene Jos bancos alemanes. . r 

T. to 'como empieza a perfilarse esta amenaza. los c~p1ta istas 
ame;~;a:~~~anzan al mercado los valores alemane~ qu_e todav1a c9nser· 
van: en seis semanas esta liquidación llega ~ los mil m1IIOI:~s ~e ~~~~~:~ 
Para hacer frente a la crisis de los c~mbws Y a la sah a e . 
extranjeras el Reichsbank se ve obligadp a elevar al 7 por 10~ el ~1pa 
de descuen'to sin que esta medida baste para restablecer la s1t~a~1on, 
A 

· · · 'de 
1
·ulio de 193 l después de haber agotado sus ultimas 

prmc1p10s • · t · ndo a los es
reservas de divisas extranjeras, no pue~e _segu_1r sos eme ·n "l 
tablecimientos de crédito. El 13 de ¡ul10 c1er.ra. sus ventam as. ~ 
Darmstii.dter Bank. uno de los mayores establecumentos de este tipoi 
El pánico bancario obliga al Gobierno a establecer, no solo el co_ntro 
de ·ros cambios, sino también Ja vigilancia de todas _las op.e~ac10ni:s 
bancarias. Los negocios se paralizan; y las empresas mdust:ia es mas 
· b ·¡ d por los bancos se encuentran en dificultades. 
importantes, a amona as · . fi · 
A mediados de agosto de 1931, la ayuda concedida par_ los nan~1e~~s 
ingleses y americanos proporcio~~ u~a me.iora rel~t1va '. pero t? aba, 
durante algunos meses, Ja situac1on sigue siendo ~nt1ca. er: ~ov1em re 
se produce la quiebra de un gran Banco de Berlln. y en d1c1embre, la 
de ia mayor fábrica de maquinaria. . . . . . 

Esta crisis alemana. cuyas consecuencias s~. de¡an sent_1r mmed1a~aj 
mente en Rumania y Hungría, alcanza ~amb1en. en el. t1anscurso en 
verano, a Jos bancos ingleses, que a partir de 1925_ !1ab1an colo~ado e _ 
Alemania capitales importantes; amenaza la estab_1hdad de la 11?;ª es 
terlina El Banco de Inglaterra trata, en vano, mediante la eleva~1on dtl 
ti d~ descuento-llevada a cabo el 30 de julio-, de detener as sa I

d~ de oro; después de seis semani~S de lucha, se encu~ntra entre la 
espada y la pared. El Gobierno se 111ega a establecer el ... ontrol de l?s 

· b. . pero el 70 de septiembre de 1931 decide abandonar el patron 
cam tos. - ]' 11 · al 40 por 100 La 
oro. la desvalorizacion de la libra ester ma ega casi . d ·. t 
crisÍs monetaria inglesa quebranta la estructura finan.c1era e :em e 

, Europa y América Jatin:i: los estados escandrnavos y Frnlan-
~~~~erio~~ia y Colombia, verbigracia, siguen el ejemplo de Gran Bre-

taña. , . . . 
Por último. la misma Francia, que hab1a mostrado en pnnc1p10 IJna 

capacidad de resistencia bastante desarrollada (hasta el extremo de 
ue el Banco de Francia había prestado su apoyo en el m.es de ag,osto 

~l Banco de Inglaterra), empieza a sentir, a su v~z. los pnme;o_s s1~to
mas de una sacudida financiera. La Banque Nat10nale de Cred1t sc ve 

(!) Yeasc cap. Il, parágrafo lII. 
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amen :da de quiebra a finales de septiembre de 1931; y sow se sal
va grc ~.as a la intervención del Gobierno. Este proceder retrasa la pro
pagació!1 de Ja crisis, que no se desarrolla, realmente, hasta 1932. 

Estos aspectos financieros son Jos más espectaculares. Pero no cabe 
duda de que los aspectos económicos son mucho más. importantes to
davía. La crisis bancaria-que es -consecuencia de las dificultades eco
nómicas-contribuye a agravarlas, puesto que crea dificulrades a las 
empresas industriales y las obliga a disminuir su actividad; esta dis
minución acarrea la de las cargas fiscales, lo que obliga a los gobier
nos a realizar economías en los presupuestos-principalmente en las 
nóminas de funcionarios-; pero la disminución del poder adquisitivo 
aumenta la paralización de los negocios. 

¿Cuáles son Jos aspectos esenciales de todas las ruinas materiales y 
de todos los sufrimientos que forman el cortejo de esta crisis? Baja de 
precios: entre octubre de 1929 y finales de 1932, alcanza cerca de un 
30 por 100 en los productos industriales, y de un 50 por 100 en las 
materias primas; a finales ele 1930, la cotización del trigo clescie.nde a 
un nivel como no se había conocido desde hacía más de un siglo. Baja 
de Ja producción industrial, cuyo índice pasa ele 120 a 57 en los Esta
dos Unidos. de 150 a 85 en Alemania, de 111 a 82 en Gran Bretaña, y 
de 138 a 100 en Francia. Baja del comercio internacional, que se re
duce, en 1933, en una tercera parte en cuanto a cantidad, y en dos ter
ceras partes en valor-oro, por lo que respecta al nivel de 1929. Las 
consecuencias sociales inmediatas son las deudas contraídas por los 
agricultores, que reclaman una intervención del Estado en su favor; y 
Ja extensión del paro; en Alemania, el porcentaje de parados, en rela
ción con Ja cifra total de Ja mano de obra, es de 22,2 por 100, en 1930; 
de 33,7 por 100, en 1931; y de 43,7 por 100. en 1932. En Gran Bretaña, 
a principios de 1932. es de 22 por 100. Los Estados Unidos tienen tres 
millones de parados en ener1o de 1930; y 15 millones, a principios 
de 1933. \ 

La sacudida es tan grave, tan prolongada, que Jos mismos cimientos 
del orden económico y social !parecen amenazados. El individualismo, 
la libre iniciativa, la determinación de los precios por el juego de la 
competencia-íundamentos del sistema capitalista-están en quiebra. 
¿Hay, por tanto, que defender un régimen económico y social que con
duce a arrojar al paro y la miseria a 30 millones de hombres (con
tando solamente aquellos países que confecci"nan estadísticas), cuando 
los productos alimenticios quedan sin vender en cantidades conside
rables; un régimen que desarrolla excesivamente el maquinismo, sin que
rer preocuparse de las consecuencias, es decir, la superproducción y 
el paro tecnológico; y que, después de haber concedido a las grandes 
empresas todas las ventajas de una libertad ilimitada, da a estas mis
mas empresas--<:on un desprecio absoluto ele los principios del siste
ma-una protección contra los riesgos, cuando solicitan la ayuda del 
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Estado, en momentos de crisis? Porque no se trata ya solamente de 
una crisis económica y social, ni siqi;iiera de una crisis moral; es 
una crisis de la psicología colectiva, en Ja que se ponen en tela de jui
cio, en círculos muy amplios, las ideas fundamentales sobre las que 
estaba establecida la civilización industrial. ¿Va a derrumbarse, o a 
"desintegrarse" la forma de sociedad constituida, desde el siglo xv1, en 
la mayor parte de Europa, y que ha adquirido en el mundo un papel 
preponderante? En Gran Bretaña, esta inquietud moral se manifiesta 
con especial gravedad, posiblemente porque la población sufrió con 
menor intensidad las pruebas de !a guerra mundial: el Annus terri
bilis, que evoca a principios de 1932, Arnold Toynbee (1), no es el 1914 
o el 1917, sino el 1931. Cuando la crisis se atenúa y se disipan los te
mores de un derrumbamiento inminente, subsiste la sensación de in
seguridad y de situación precaria: y la cuestión def destino del régimen 
capitalista sigue dominando el horizonte de los economistas. Tal elilt la 
idea de John Maynard Keynes, cuando publica, en 1936, la Teoría del 
empleo, el interés y la moneda, de la que ya había esbozado una sínte
sis a finales de 1933; la teoría keynesiana conmueve todos los funda
mentos de la doctrina económica. 

Estas son las consecuencias de esta crisis en las relaciones interna
cionales, que hay que tratar de evaluar. Interesan, no solamente a la 
vida económica, sino también a la política. 

En la vida económica triunfa el nacionalismo. Para proteger los in
tereses inmediatos de sus productores o sus comerciantes, o para me
jorar el nivel de empleo, todos Jos Estados recurren a medios empíri
cos, que frecuentemente son sugeridos-por no decir impuestos-por 
los grupos de intereses profesionales u obreros: elevación de los dere
chos arancelarios, para reducir las importaciones; y devaluaciones mo
netarias destinadas a facilitar las exportaciones. Tales son los medios 
de mejorar la balanza de pagos. 

En los Estados Unidos, el presidente Franklin Roosevelt y sus con
sejeros, cuando anuncian el New Deal, en 1933, trazan el programa de 
una vasta experien".ia de economía dirigida: inflación monetaria, ten
.dente a provocar el alza de precios; intervención del Gobierno, que tra
ta unas. veces de restringir la producción de determinados sectores y 
otras de estimularla; control de reparto de materias primas; política 
de grandes obras públicas; aumento del poder adquisitivo mediante la 

. fijación de un salario mínimo; y, por último, programa de seguros so
ciales. Prolongan la experiencia hasta 1936. Uno de Jos elementos esen
ciales de la nueva política económica es la desvalorización del dólar 
(12 de abril de 1933), destinada a favorecer la recuperación de las ex
portaciones hacia Europa y a aliviar las deudas de los agricultores; el 

h (l) En el prefacio de Surl'ey o/ internationa/ affairs, publicada bajo su dirección. 
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otro, .~s la intensi~cación del proteccionismo arancelario, mediante Ja 
votac1on de Ja tanta Hawley. 
.· Fran_cia, que al pri_ncipio trató de mantener la estabilidad moneta-

11a, med1a~te una política. de deflación-seguida por Bélgica, Suiza y los 
Paises ~a¡os-, abandono este empeño en 1936; el Gobierno decidió 
qesvalonzar el franco, y adoptar medidas análogas al New D i 

El G b' · )' ea· o 1erno mg es, es decir, el Gabinete de coalición dominado por 
los cons~rvadores,. formado en agosto de 1931 con ocasión de Ja crisis 
monet~na, renuncia a la tr~dición-casi secular-de! libre cambio. y 
se dedica a desarrollar las relaciones comerciales con las regiones ~ue 
se enc~e~tran ?ª~? su dependencia política; adopta un sistema de "pre
f~rencia impenal .'. que ra~ifican en 1932 los acuerdos de Ottawa, al 
tiempo que_ se apllca, mediante su política financiera a -desarrollar en 
Gra.n Bretana la demanda "nacional", en lugar de mi;ar principalmente 
hacia el mercado mundial. 

Alemania,_ desde 19.33, e Italia, a partir de 1934, llevan al extremo 
estas tendencias; se onentan hacia un régimen de autarquía económica, 
~n el que el Estado se esfuerza por desarrollar la producción nacional 
mcluso en los sectores menos ren~ables, a fin de restringir todo lo posi~ 
ble las comp~as de_ ~roductos .fabncados, de materias primas y hasta de 
productos ahment1c1os d~ ongen extranjero. Este sistema, que tiende 
a establec~r . un.~ eco~o:ma cerrada, asegura al Estado-según palabras 
de Mussohm- el max1mo de autonomía" 

.Bien e~ verdad que los pequeños estad~s danubíanos piensan en so
h.~ciones diferentes: para evitar la baja de los precios agrícolas, los go
biernos representados en agosto de 1930 en la conferencia de Varsovia, 
tratan en vano de obtener que los demás Estados europeos concedan 
a sus cereales un régimen adu~nero preferente, con el fin de permitir
les luchar contr~ la competencia de los cereales americanos· en 1932 
el\. la Conferencia .de Stresa, insisten en su pretensión, Jimi~ada ahor~ 
a la ~uropa danub1ana; y, a pesar del apoyo que les presta el Gobierno 
frances, el proyecto fracasa, ante la hostilidad de Alemania e Italia 
que temen. el desarrollo de la influencia francesa en aquella zona. ' 

En ~eahdad, el desorden monetario y el desorden en el movimiento 
de pre.c1?s se prolon?an por doquier. La desvalorización de la moneda 
es dec1d1da en E~toma en junio de 1933; en Checoslovaquia, en febrero 
de 1934; en. Ita ha, en marzo; en Austria, en abril; Bélgica, Luxembur
go Y Ruma_ma toman el mismo camino en 1935; Francia, Holanda, Sui
za Y Letoma, en 1936. En cinco años, dieciséis Estados han establecido 
el :ontrol ?e los cambios. T~das estas medidas, agravadas por la dis
pan~ad e~1stente entre los diversos Estados en el movimiento de los 
p:ec1os, tte~en como resultado la disminución del comercio interna
c~onal, ya directamente por la restricción de los medios de pago, ya in
directamente . por el aur:ien!o de los derechos arancelarios-quite y 
respuesta a las desvalonzac10nes monetarias-; también obstaculizan 
los movimientos internacionales de capitales, puesto que el volumen 
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de las inversiones exteriores depende del saldo acreedor de la balanza 
comercial. 

Una Conferencia económica internacional, reunida en junio de 1933, 
trata en vano de determinar qué remedios podrían aplicarse, mediante 
acuerdo de los Estados o los grandes grupos de intereses. ¿Estabiliza
ción de los cambios? ¿Tregua arancelaria"? Las discusiones de esta 
Conferencia ponen de manifiesto que no se puede contar con los inte
reses colectivos. La política económica y monetaria de los Estados Uni
dos es una prueba evidente: mientras que· 1as delegaciones británica 
y francesa desean-en beneficio del comercio exterior-que se esta
blezca una relación estable entre el valor del dólar, de la libra y el fran
co, el presidente Roosevelt, en contra de la opinión de los banqueros 
americanos que participan en la Confer.:ncic\, se niega a comprometerse 
en este sentido. puesto que, a partir de ese momento. considera indis
pensable, para asegurar el éxito del New Deal, acentuar la desvalori
zación del dólar; en resumen, cuenta con restaurar la situación econó
míca de los Estados Unidos por medios "nacionales", más bien que por 
la cooperación internacíonal. El fracaso de la Conferencia impulsa a 
los Estados Unidos a conhrmar o a agravar las medidas de "aislamien
to económico". Hasta fina!t.:s ele 1936 no se realiza una nueva tentativa 
para estabilizar los cambios. Esta vez, los Estados Unidos aceptan una 
negociación con Gran Bretaña y Francia; Bélgica, Suiza y los Países 
Bajos dan una adhesión d\! principio; Alemania, que está entregada de 
lleno a una política de autarquía, niega la suya. 

El desarrollo del proteccionismo aduanero implica una disminu
ción en el volumen de intercambios comerciales. Entre 1929 y J 938, el 
índice pasa de 129 (1913 = 100) a 112,8. Los más afectados so: . :is in
tercambios de productos manufacturados, incluso cuando la p1oduc
ción industrial ha alcanzado, en 1937-1938, en casi todos los Estados, 
el mismo nivel que tuvíera antes de la gran crisis: este tipo de comer
cio entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia es inferior en un 
50 por 100 a las cifras de 1913. Esta "contracción" se manifiesta, cla
ramente también, en un cuadro comparativo de las exportaciones en 
1928 y en 1938. En el transcurso de ese período, las exportaciones ale
manas a Francia, que constituían el 7 por 100 del total, bajan al 
4 por 100. En cuanto a las exportacionl.'!s francesas a Alemañia, el por
centaje pasa del 11 por l 00 al 6 por 100. En las relaciones comercia
les entre Alemania y Gran Bretaña, la disminución es del 3 por 100 
para las exportaciones alemanas, y del 2 por 100 para las inglesas. To
dos estos datos señalan una tendencia: la del declive de los vínculos 
económicos internacionales. Este declive afecta a América igual que 
a Europa. En los Estados Unidos, el excedente de la balanza cowercial, 
que había alcanzado 10.621 millones de dólares entre 1919 y 1929, es 
solamente de 4.448 millones entre 1929 y 1939; las inversiones de capi-
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tal pe! :ado en el extranjero descienden. de 15,-100 millones en 1929, a 
11.500 en 1939 (! ). 

En la vida política de los Estados, las consecuencias de la crisis 
económica son agobiantes. Las tendencias autárquicas incitan a exten
der el territorio' nacional, para mejor asegurar la in<lependencia eco
nómica; conducen (observa Fran<;ois Pcrroux) R la rcí\·indicacil1n del 
"espacio \'Ítal". Por otra parte, la pr;Íctica de la econom:a diriyi<la fav.o
rece el desarrollo de unas tendencias que, desde diez anos atras, 
hacen batirse en retirada a las instituciones liberales y parlamentarias. 
Implican que el Estado posee medios Je acción bastantes para tomar 
dpidamente las decisiones necesarias, subordinar los intereses par~1cu
lares al interés nacíonal, e imponer ci respeto a las normas que dicta. 
¡\ las democracias parlamentarias les cuesta gran trabajo llenar estas 
condiciones, o mejor dicho. no lo consiguen sino a base de ampliar las 
atribuciones y los derechos del poder ejecutivo, a costa del po.cler. l~
gislativo: el régimen de los decretos-leyes, que suspende el e¡erc1cto 
ele las prerrogativas parlamentarias, es aplicado en los Estados Um
dos en el marco del New Deal; en Francia, en 1933-1934: en Gran Bre
taña. en 1935. Sin embargo, estas desviaciones del sistema parlamen
tario son transitorias y limitadas a su objetivo. Se continúa ejerciendo 
el control de la representación nacional sobre la orientación general 
de la política interior y sobre las decisiones esenciales de la política 
exterior. 

Pero en Alemania las dificultades políticas subsiguientes a la cri-
sis económica y social toman otro camino: conducen.~ la lleg~d.a de 
Hitler al poder, el 3 de enero de 193 3; a la d_estrucc1~n del reg1men 
constitucional y a una dictadura, que puede orientar, sm ningún con-
trol, tanto la política exterior como la interior. . 

¿Por qué esta diferencia? La' crisis económica y social ha sido más 
grave y profunda en Alemania que en los otros grande_s Estados eu
ropeos, porque Alemania había hecho más uso, en los anos .de prospe
ridad, de los créditos extranjeros; lá ruina de las clases medias ha sido 
állí más completa, porque esas clases ya habían sido seriamente afec
tadas por la inflación monetaria de 1922-1923; el paro ha estado mucho 
más e~tenclido que en la misma Gran Bretaña; y el desaliento provo
cado en la opinión pública por estos sufrimientos ha sido más profun
do tal vez a causa de las esperanzas que había despertado, entre 1925 
y Í929, la "prosperidad" recobrada. La impotencia del :ég_imen parla
mentario para aplicar remedios, ni siquiera por el proce~1r:i,ient~ d: los 
decretos-leyes, ha incitado a un a~nplio, sector d: la op1111~n. publica a 
creer que un régimen autoritario estana en meiores cond1c1ones para 
indicar e imponer los medios de recup~raciAn. . . . 

Finalmente, en la vida política internacional, el recrudec1m1ento de 
estos nacionalismos económicos acarrea un estado de ánimo de indi-

( 1\ Estas cifras se refieren a las ínvcr>ioncs a largo nla70. 
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ferencia, e incluso de hostilidad, con respecto a toda forma de coope
ración ínterestatal. La Sociedad de las Naciones-señala uno de sus 
más fieles apóstoles (l)-sufre las consecuencias. Destinada a obtener 
"el máximo posible de cooperación entre los gobiernos, en un momen
to dado", se encuentra impotente cuando estos gobiernos actúan en su 
política económica según sus intereses inmediatos, negándose a tener 
en cuenta las dificultades o sufrimientos que su forma de obrar im
pone a los demás. 

Como consecuencia, podría sentirse inclinación a atribuir a los fac-
• · tores económicos un papel preponderante en la evolución de las rela
. ciones internacionales. ¿No será esta conclusión, sin embargo, dema
. siado preeípitada? Si la crisis económica no ha tenido en todas partes 
las mismas consecuencias, no se debe solamente a que su intensirlad 

· haya sido desigual, sino también a que la mentalidad de los puebl~s 
era diferente. La crisis económica alemana no hubiera tenido los mis
mos efectos políticos, sin la difusión de la doctrina hitleriana; bien es 

._cierto que ha proporcionado a esta doctrina una oportunidad para re-
clutar adeptos; pero no ha tenido nada que ver en su elaboración, ni 
eh los primeros éxitos electorales del nazismo en 1929, que-bien al 
contrario-se producen en un momento de prosperidad económica. No 
cabe duda de que el nacionalismo económico ha sido una consecuencia 
de la crisis. Pero la forma extrema de este nacionalismo económico, es 
décir, la autarquía, tiene por objeto asegurar al Estado, en caso de gue-
rra y bloqueo, una situación mejor, desde el punto de vista del abas
teeimiento de productos alimenticios y primeras materias; es decir, 
facilitar la adaptación del país a una economía de guerra y servi¡, en 
consecuencia, un propósito de fuerza: procede, por tanto, de un pro
~6.sito político y no de una necesidad económica. Es cierto, por otra 
Pilrte, que esa autarquía puede llegar a convertirse, por sí misma, en 
q1Vmóvil de la acción política, puesto que impone a la población difi
cúl_tades y cargas financieras, difíciles de prolongar durante muchos 

os.: por tanto, puede incitar al Gobierno a precipitar la soluci6n, es 
, blr, a hacer la guerra; pero también aquí, la decisíón está dictada 

"apetencia de poder". 

Ir. LO:; F,:;TADOS Y :;u POLITICA 

,ntre los grandes Estados, cuyas iniciativas orientan las relaciones 
.rnacionales, a partir de 1931-1932, se manifiestan claramente dos 
(µdes: a los Estados satisfechos, que resultaron beneficiados por 
fi:atados de paz en 1919 y que, por tanto. no tienen ninguna reivin-
)ón importante que formular, se oponen aquellos otros, que por 
·r;,.sido vencidos en 1918, o por no haber obtenido de la victoria 
\ 

)'~''sir Alfred Zimmcrn. por cnloncco; profesor de Relaciones internacionak' en 
~lversidad de Oxf ord. 
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todos los benefi ~íos que esperaban, se consideran lesionados en sus in
tereses y creen merecer, por su importancia demográfica o por sus 
necesidades de expansión económica, un lugar adecuado a su impulso 
vital. Estados "ricos": Francia y Gran Bretaña; y Estados "pobres": 
Alemania, Italia, Japón. Tal es la fórmula que hace fortuna en la Pren
sa y en las publicaciones. de propaganda en los alrededores Je 1932. 
Fr.ente a esa oposición latente-y luego patente-la act.itud Je los Es
tados Unidos por un lado, y la de la U. R. S. S. por otro. presentan una 
importancia primordial. 

Entre los Estados "pobres", es Alemania el que más atrae la aten
ción. La nueva orientación de la política exterior alemana, después del 
acceso al poder de Adolfo Hitler, el 30 de enero de 1933, constituye la 
amenaza más grave y directa para la paz del mundo. 

Las ideas generales de este programa nacionalsocialista-publicado 
en Mein Kampf en 1922 y reeditado varias veces durante los años que 
precedieron a la conquista del poder-se perfilan claramente, aunque 
muchas veces parezcan enterrarse entre las diatribas antiparhrnent¡i
rias y antiseµiitas. El primer objetivo propuesto es la recuperaC!ón na
cional, condición previa para la reanudación de una política de fuerza. 
Asegurar la pureza de la raza, con vistas a eliminar aquellos elemen
tos cuya presencia perjudica--dice Hitler-la cohesíón nacwnal; que
brantar la fuerza de las organizaciones socialistas o católicas, porque 
pueden recibir consignas del exterior; subordinar estrechamente el in
dividuo a la colectividad, de forma que el interés de grupo prevalezca, 
en todas partes, sobre el interés personal; prohibir, por tanto, al ciu
dadano toda actividad autónoma, suprimiendo las garantías de la liber
tad individual y trabajando para formar-mediante la escuela, las agru
paciones juveniles, la Prensa; el cinematógrafo y la radiodifusión-una 
;Voluntad nacional única; impedir, mediante la acción arbitraria de la 
policía política, las manifestaciones de la oposición; negar al cuerpo 
electoral toda posibilidad de decisión, puesto que la "masa" es inca
paz de crear u organizar; reservar la jefatura y la influencia a unJ 
minoría escogida de jefes que, reclutados sin distinción en todas las 
clases sociales, formarán una Orden, encargada de conducir al pueblo 
y que será la fuerza motriz del Estado; finalmente, organizar la vida 
económica y social bajo el control del Gobierno, que preparará el_ pla·1 
de producción, controlará la inversión de capitales, prohibirá las im
portaciones inútiles e impondrá a todos la obligación de trabajar: tales 
son los medios que asegurarán el renacimiento de un Estado fuerte. 

Pero esta reorganización interior no es un fin en sí misma; ha de 
preceder a la acción exterior, es decir-escribe Hitler-, ha de propor
cionar los medios necesarios para "una política exterior eficaz, capaz 
de conservar, desarrollar y alimentar a nuestro pueblo". De estos me
dios, el más importante es el estado de la psicología el más importan
te: es necesario que "el espíritu del pueblo le haga capaz de empuñar 
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consi uiente, los designios hitlerianos,. de~de el p~imer 
las armas". Por g política de expansión terntonal, realizada momento, son los de una 

por la fuerza. . , , . olo está indicado en Mein Kampf, 
~¡ p~an de esta acc1on exte~~~ ;e una rimera etapa, Alemania ~es

en teri;imos generales. ~n el cusoberanía ef~ctivas, es decir, que ~e ll?e
taurara su wdependencz~ y su I t atados de 1919: Iim1tac1ón l. · · ones impuestas por os r E 
rará de las 1m1tac1 ·¡· . 'ón de los territorios renanos. n 1 entos y desm1 1tanzac1 . 
de os armam . 1 . cor oración del terrítono que ase
las etapas siguientes, realizará d~ m de ~xistencia ¿Se consagrará a la 
gure a la raza cúemana los me 10~.d i919? Est"' objetivo-dice 
reconquista de los te~ritorim¡ per ~e olsas e~ro~ter~s de \914 n~ signifi
Hitler-no es pnrnord1al, puesto 9, alemana. en todo caso, debe ser 
can nada para el futuro de la nac1onl d ¡' ge;manismo La expansión 

d. d los intereses genera es e . l 
subor ma o a , . . b. tivo unir al Reich a todas as po.
territorial tendra como pnm~r o ¡e 1 ···alemanes de Austria; después. 
blaciones alemanas, empezan o por os ~. t· 1-a costa de Rusia y de 

, i 1 anes en Europa onen a l 
asegurara a . º:' a em cio vital ue necesitan. "Detenemos a 
los países lumtrof es-el espa . . 1 s~r v el oeste de Europa; e mau
marcha eterna de los ger:na~os hacia~ ,;'No se trata de una expan~ 
guramos la poiít1ca terntonal del f~ u~o. u obra Hitler llega incluso 
sión fuera de Europa: en do~ pas~¡~sdi eac~ón col~nial. Ya no se trata 
a abandonar expre~amente to_ a re1v1~. c ro la reivindicación no que
de Slesvig, Posnama o A'.sacia~Lorenr; 1r cuestión rusa, no solamente 
da descartada. Se hace h1ncap1é sob l blo alemán la gleba nece
porque por este. l_ado puede en~~~1~~~~a e s!~cresenta en condiciones fa
saria, sino tamb1en porque la d l Este se halla maduro para el de
vorables: " el Estado gigantesco e ta con la ayuda técnica alemana. 

b . .. uesto que ya no cuen · 
rrum amiento . P . , c wmía rusa: es a Alemama a 
gracias a la cual pudo o:g~~1z~rse Ja f ~1 ha contra la bolchevización 
quien le corresponde la rn1ciat1va en a rnc 

mundial judía. , , t" ental puede ser preparado por 
Este designio ~e hegem.~nta _cor: I~ sobre los Estados pequeños; 

muy distintos med10s: pres1on ~conodm1ca fundir la opinión pública en 
·, d ¡ opavanda que t. ata e con l 

acc10n e .ª pr 'º . derrumbamiento de la mora; pero no 
el adversano y de provoca_r un >uerra. Por consiguiente, no debe 
puede ser llevado a cabo sino P?r la g Al ~manía ha va podido recons
ser proclamado abiertamente hGastba quoe mi~ntras for{a la espada, utili-
. , f , arm·1das El o iern ' . . ¡· t titu1r sus uerzas ' · .1. 1. d 'más potencias y a imen ar . 1 · ara tranqu1 izar a as t.: d 

zará la d1p omac1a P., , . , I di lomacía para que le guar e 
sus ilusiones. Tamb1en requt.:nra a a, pcontra el ·bolchevismo y a la 
las espaldas, antes ~e lanzarse a la Iu.cna ~d1ºos' Obteniendo la alianza 

d l c10 vital ¿Por que m1.: · · · 
conquista e espa . . i ué decir tiene, renunciando a re1vrn-
de Italia; y, par~ conseg~1rla,. n [ l Tirol meridional. Negociando un 
dicar las poblac_1ones akmanas. e ~ so uc de alianza-con Gra~ Bre
pacto de neutraltdad-y puede, me u j q "rama alemán no imd1ca ni 
taña, negoc1c1ción posible, puesto que e prog , 
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c. ,,sión colonial ni reconstitución de la Marina de guerra. En cuan
tc '.' ... Francia, enemigo mortal del pueblo a_l~1m'.;' · lo que hay. c1ue hac,er 
e~ 'ajustarle las cuentas de manera defimt1va , para de~tru1r su f~er-

·¡· . l ¡ aniquilación de Francia p<Jdra perm1t1r a Alcm,1ma 
z¡; m1 itar. so o a . .t l .,. 1 s son las 
l l · · ·' el Este acto seguido de espacio v1 a . 1 a e a al qu1s1c1on en , . . 
arandcs tesis de Meín Kampf. . . d.fi 
"' . Es necesario recalcar que este plan ha sido ampl~amente mo 11-
cad~ en la acción política práctica? Cuatro años despues de su l.lcg._ada 
¡ der Hitler se ha visto obligado a abandonar una de sus pnnc1paf e/~ire~trices: Ja política de conciliación con respecto ,ª Gran Bre-

- . ·bl ente en algunos momentos de 1938, penso en lanzarse 
tan¡ a, pos1. temd l e'spac·10 vit.al en el Este sin haber a¡11stado las cuen-
a a conqms a e · · · b 
tas a Francia previamente; por muy deseos~ que estuv1e;a de o tener 

] l. d Italia en la cuestión de Austna no ha temdo en cuenta a a 1anza e ' ', . ¡ t 
los intereses de su eventual aliado. ¿Hay que decir-como a guno.s ~u 0-
res alemanes-que, en todos los puntos, ha adoptado posturas d1~tmtas 
de las que había indicado? Indudablemente, ~o; pero ha modificado 
profundamente su programa de polí_tica_ extenor, al contacto co? . la 
realidad. Si el esbozo trazado en Mern Kmnpf-a pesar de ser mu) 111-

completo y estar lleno de contradicciones (1 )-:-conserva un valor s111?u
lar es precisamente porque, a falta de una lll1ea ?e conducta pre~1.sa, 
"X~resa dos intenciones que han orientado, cfect1va:iiente, la pol!t1ca 

h- 'ti · . ¡ firme voluntad de no tolerar en el contmente ctra fuerza 1 enana. a . , · · ¡ l Este 
militar que Ja alemana, y el deseo de expans1on territona en e · 
También, porque da testimonio de un temp:ran:;nto y de un ~stado de 
ánimo, que son elementos esenciales de exphcac1~n ~n el est~d:º. de esta 
política hitleriana, como lo son en el de los des:gn1os napo.enn1cos (2). 

Todos aquellos que han tratado a Hitler ~stan de acuerdo en cuan
to a los rasgos esenciales de, ese comportam1e~t?, menta~ y de ese ca
rácter: el orgullo, la pasión .del poder. la amb1c1on frenet1ca, la auda
cia, el amor al riesgo, el deseo de do111i11io-:-¿n? es .~ste el ~aso de todos 
los conquistadores?-; pero también la 1mag111ac1on ardiente, _l~ falta 
de mesura y Ja aspiración de realizar en el mu~do una rev?l11':1.º11, que 
-ca algo más que una transferencia de tcrntonos y que s1gmf1que un 
~ambio profundo en. los conceptos políticos y ~~ciales. Tod.os ~1.an 

·d tamb.ie'n las dotes del hombre de acc1on: la obst1nac1on, rcconoc1 o . . , 
la intuición que se niega a detenerse ~nte las ob¡ec1?n.~s de l~s tec-

. ¡ habi'Ji'dad del disimulo la ran1dez en la dec1s1on, la firmeza 
lllCOS. a ' · · d. ., J 
implacable en Ja ejecución. Todos han compraba.do la 1rra 1ac1on, a 
fuerza sugestiva que el Fiihrer ejercía sobre sus 1nter'.ocutores; todos 
han desta~cado su desprecio por los hombres, su desden hacia las ma-

( !) ~Hitler nada dice acerca dd lugar de _Polonia en las relacion.es en!Ere Al1e~ · R · N. · 1 papel de Alemania en la Europa danub1ana. sas a 
man1a y us1a. 1 soore e ·• · ' d \/ · K ¡ per-
!:!t1nas no so.n fortuitas. en modo alguno· en ia doctrina e 1 c111 amp se 
~ibcn fácilmente muchos matices y cálc~los. , 

{:l Véase la conclusión del Napolco11 de 0corges Lcfebvre. 
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nifcstaciones más elementales de un sentimiento de humanidad, su 
propósito de intimidar al colaborador o al adversario con la brutalidad 
de las decisiones o ele las actitudes. Sin embargo. este análisis psico
lógico ha dejado en pie Ja cuestión decisiva: este autodidacta, este 
hombre joven, al que ni siquiera la guerra de 1914 ha dado .la oportu
nidad de obtener más que la graduación de cabo, y que a los treinta 
años se convierte en un conductor de hombres, con éxitos prodigiosos. 
¿era un enfermo, un poseso o un gran actor, extraordinariamente 
poseído de su papel y de su personaje? La rapidez con que en el 
curso de una conversación cambiaba de actitud, e incluso de cara; 
los impulsos frenéticos a que se entregaba; el torrente de palabras 
que, de repente, dejaba fluir con exaltación, después de haber mos
trado primero un aire ausente o de indiferencia, ¿eran manifestaciones 
de un estado morboso, o medios utilizados para desconcertar y do
minar al adversario? Parece ser que incluso aquellos que han iestado 
mejor situados para conocer a Hitler han sido incapaces de compren
derle por completo. 

Estas dotes o estas singularidades de la inteligencia y del carácter 
no hubieran tenido, indudablemente, la misma importancia, si las ma
sas alemanas no hubieran sufrido los efectos de su poder de irradiación. 
Lo que hay que tratar de explicar es la adhesión voluntaria de una 
-gran parte de la población alemana, en 1933, a la doctrina nacional
socialista, y la confianza que depositó en su jefe. 

¿Hay que atribuir este resultado a la habilidad oratoria de Hitler, 
o a su intuición política? Efectivamente, el Fiihrer tiene habilidad para 

·utilizar unos medios eiementaies de persuasión y para dar la impre
sión de una convicción profunda. Siente lo que la gente espera o lo 
que teme; comprende el eco que puede encontrar en una población 
que, después de los sufrimientos de la crisis económica, ha dejado 
de creer en los valores morales y espirituales tradicionales; según hace 
resaltar Edmond Vermeil, sabe poner al alcance de todos-en forma 
sugestiva y accesible-unas ideas que responden a ciertas aspiraciones, 

,¡'ya anti guas, del alma alemana: los fundamentos de su doctrina racista 
: los ha tomado de Paul de Lagarde y de Houston Chamberlain; en 

Nietzsche ha encontrado su concepto de una minoría política selecta; 
'en Ratzel y otros teóricos del pangermanismo ha recogido la noción 
del espacio vital. Despierta ciertos rasgos profundos de la mentalidad 
:colectiva: el culto al instinto, al sentimiento y a la pasión. Todo esto 
''.es exacto; y, sin embargo, no puede satisfacer por compieto al espíritu. 
;La razón fundamental de esta adhesión, según todas las apariencias, es 
el. llamamiento dirigido por Hitler al sentimiento nacional, así como el 
amino que traza para el retorno a la potencia. En las elecciones gene
ales de mayo de 1933 no obtiene sino el 54 por 100 de los votos a favor 
e los plenos poderes, es decir, de la suspensión de las garantías consti-
ucionales; en diciembre de 1933, con m< tivo del plebiscito sobre la 
'üestión del rearme, obtiene el 90 por 100. La actividad de la Gestapo 
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durante estos seis meses no puede explicar, por sí sola, semejante di
ferencia. 

Cierto que esta adhesión masiva no es total. Los banqueros y Jos 
grandes hombres de negocios, que con frecuencia sostuvieron finan
ciernmente al pam?o nacionalsocialista antes de su llegada al poder, 
no siempre se fel1c1tan del régimen hitleriano. Los mandos suoeriores 
~el ~jército_ se mues~ran rdicentes, no porque el sistema político auto
ntano les disguste, smo porque esta autoridad se manifiesta también en 
relación con los militares. Después de los comunistas los militantes 
sindicalistas y los intelectuales liberales son también' tratados como 
adversarios por ei Gobierno. Sin embargo, la resistencia solamente se 
manifiesta, en 1933 y 1934, por la difosión de octavillas clandestinas. 
Hasta_ 1935 no piensa la oposición en formar grupos de acción y en 
orgamzar atentados contra los dingentes hitlerianos; y estos grupos 
no cuentan _tod~v1a, en ~a Administración y el Ejército, sino con muy 
escasos part1danos. El pnmer plan reorganizado (1) con vistas a derrocar 
el régimen no se estableció hasta 1938. 

E~ Gobierno de la Italia fascista, desde su llegada al poder, había 
mannestado_ su voluntad de r~aliza_r en Europa una gran política (2). 
~esde el pnmer momento hab1a onentado sus designios en tres direc
c10nes: Europa danubiana, donde se había preocupado principalmente 
~e mantener los ,res~'.tados conseguidos, es decir, impedir al mismo 
tiempo la reconst1tuc10n de un Estado fuerte, o de una Confederación 
<le Estados, y la expansión del germanismo; el Mediterráneo, en el 
que la, f~rmula d~ mare nostrom había sido reemplazada, de hecho, 
por multtples mamobras que rozaban de cerca los intereses británicos· 
el te:r~no colonial, en el ~ual el objetivo inmediato era la reconquist~ 
de Libia. Desde 1928 hab1a tomado partido a favor de la revisión de 
los tratados de paz, apoyándose en el artículo 19 del Pacto de la 
Sotj¡;!dad de Naciones; pero el Duce había dado a entender claramente 
que todavía ~'? había ll~gado el momento de emplear los medios vio
lentos. La cnsis económica, que se había hecho muy sensible en 1931 
~abía ind~cido al Gob_ierno a conceder mayor importancia a la cues~ 
tión colomal: en su discurso del 4 de junio de 1932, el secretario de 
~stado para Asun.tos Extr,anjeros'. Grandi, había destacado que las di
ficultades econó_m1c_as habian de impulsar a Italia a adquirir, fuera de 
Euro~a, un. terntono en el que poder establecer emigrantes y obtener 
~ate;ias pnmas; pero esta declaración de principio no fue seguida de 
nmgun acto. 

Por la analogía de sus principios políticos y por las perspectivas 
e.xpresadas en Mein Kampf, el advenimiento del régimen hitleriano cons
tituye un apoyo para las aspiraciones y los designios del fascismo italia
no. Ya en la primavera de 1932, cuando los nacionalsocialistas obtu-

(1) Véase final del cap. IV de la parte anterior. 
(2) Véase parágrafo Ill, cap. VIII de la parte anterior ("Las políllc<is na

cionales"). 
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vieron un gran éxito electoral en la ?ieta _ prus_iana, lo_s periódicos ita
lianos dieron como indudable la próxima v1ctona de Hitler, expresando 
su satisfacción al ver que Alemania se convertía de nuev? ~n "una f~er
za internacional actuante". Por consiguiente, lo,s acon.tec1mientos _de1 30 
de enero de 1933 son saludados con simpatia, casi con alegna, por 
la Prensa fascista; dan al Gobierno la convicción de _que. el momento ,es 
favorable para conseguir que Francia y Gran Br~tana acepten e~ pr~n
cipio de una revisión de los tratados. Tal es ~ª-idea en que :¡__e mspira 
el Pacto de los Cuatro, establecido por Mussohrn el 4 de marzo de 1933 
y hecho público quince días más tarde. . , 

El obíetivo inmediato de este proyecto, destmado-segun las decla
raciones del Duce-a hacer desaparecer los motiv~s de conflic~o, parece 
ser más bien el de rectificar el statu quo terríto:1~l de la región danu
biana, en la que la política italiana se ha eng~do, desde 1925, en 
protectora de los interese!' húngaros. Para consegmr que los estados de 
Ja Pequeña Entente acepten la aplicació°: del artículo ~~ del Pacto de 
la Sociedad de Naciones (1) es necesano que la rev1s1ón se lleve a 
cabo, no por el Consejo de la Sociedad de Naciones, en el que es~os 
países están representados, sino solo por las cuatro grandes i.:otenc1~s 
europeas que forman parte del Consejo:. Fr~n~ia, Gr~n Bre~ana, Italia 
y Alemania. Por consiguiente, se t~ata de m.st1tmr ~n dzrectono europe,o, 
directorio en cuyo seno Alemarna e Itaha podnan obrar .de comun 
acuerdo y, por tanto, contrapesar la influencia de Francia Y Gran 
Bretaña. . , _ 

Aparentemente, el Gobierno fascista_ no pide nada para si. mismo. 
Pero es evidente que el mismo proced1m1ento podr~ ser aplicado, a 
continuación, a las cuestiones med!terráneas y colornales, en las que 
Italia tiene reivindicaciones que satisfacer. ¿Hay que pensar--como lo 
sugiere la reciente historiografía italiana-Tq~e al a~optar esta postura 
Mussolini trataba también de encuadrar a Hitler, evitando el desarrollo 
de iniciativas alemanas que pudieran amenazar la paz? Esto n? pasa 
de ser una hipótesis, sin que hasta ahora se haya presentado nmguna 
prueba en su apoyo. De cualquier forma, lo que pretend~ _el Duce es 
presentarse como mediador y hacerse pagar_ sus bu_enos of1c1?s. . _ 

Sin embargo, esta sugerencia-que el v1cecanc~ller aleman califica
ba de genial-no tuvo éxito. Antes que pasen seis meses, su_ fracaso 
es indudable. La causa fundamental de este fracaso es la actitud del 
Gobierno francés, sensible a las inquietudes de l?s ~stados ?e la 
Pequeña Entente y de Polonia. ¿Ha de permanecer macu:o, co~~~e~~o 
el riesgo de desanimar a esos Estados 7 S~ tomara este partido de;:,':. mna 
todo su sistema d~ alianzas d~ retaguardia, )'._no .Pº?rfa ofrecer s'.'·~º una 
reducida resistencia a cualquier futura prestan 1ta~1ana o aleman, .. Por 
esta razón el memorándum francés del 10 de abnl de 1933, a·: · ;.;cep
tando el p'rincipio de una colaboración entre las grandes poten · ·-. de-

-(-1) Sobre tal artículo. véase pág. 825. 
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de~· .. : la instituci:':1 de un directoric :1ue ~rctcnciJ :mp<J11c:•- su vo
lur. a los demá::.: :jaíses. Tres días d~spués, en Londres. :1 jefe del 
Ge .rno laborista, Ramsay Mac Donald, que, instado por Mussolini 
en . curso de una visita a Roma, había acogido favorablemente el pro
yec-c italiano, en principio, se ve obligado a efectuar un movimie_nto 
de repliegue, puesto que los jefes de la oposición conserv¡:¡dora-Wms
ton Churchill y Austen Chamberlain-, e incluso algunos miembros 
de su propio partido-por ejemplo. Atlee-consideran que, en ~n. caso 
semejante, la política francesa debe tener en cuenta las ob¡ec1ones 
francesas. 

Por consiguiente, la fórmula mussoliniana va a ser. co.nsidcrable
mente suavizada. En el texto firmado en Roma, el 7 de ¡umo de 1933, 
las cuatro grandes potencias declaran su interición de respetar "los 
derechos de cada Estado, de Jos que no pretenden disponer sin anuen
cia del interesado", en caso de que apliquen el artículo 19 del Pacto de 
la Sociedad de Naciones, y dejar al Conseio de la Sociedad (en el 
que estos Estados se encuentran representados) que tome l~s. ~ec:siones 
defimtivas. Esto restringe sobremanera el alcance de la m1c1at1va. El 
Gobierno italiano sigue afirmando, no obstante, que tal iniciativa podrá 
llevar a "una revisión gradual" de los tratados de paz gracias a la 
nueva forma de pensar que se desarrollará en las relaciones interna
cionales. Pero, acto seguido, el Gobierno francés concreta que la So
ciedad de Naciones deberá pronunciarse por unanimidad, con inclusión 
de Jos votos de Jos Estados interesados, condición suficiente para que 
Ja revisión se haga casi irrealizable.1

1 
. 

Por consiguiente, el Pacto de los Cuatro ha nacido muerto. El Go
bierno francés, cuando-cuatro mes~s. después-decide no someter este 
acto diplomático a Ja ratificación del ·Parlamento, invoca un argumento 
irrefutable: la retirada de Alemania. que acaba de abandonar la So
ciedad de Naciones hace imposible el funcionamiento del directorio. 
Ahora bien, ¿no es 

1

de creer que, aun en el caso de que .la ratificación 
hubiese tenido lugar, la divergencia entre las interpretaciones francesa 
e ítaliana del texto habría bastado para paralizar su aplicación? 

El fracaso del proyecto, declara Mussoliní, es grave: desde el mo
mento en que queda descartada Ja "revis~ón p~c~i~~"· ¿.cómo evita~ 
que se recurra a Jos procedimientos de v10lenc1a ... ~] f111al, hablara 
su majestad el cañón", escribe el Duce, el 31 de d1c1embre de 1933, 
en un artículo destinado a la Prensa americana. Por lo que parece, no 
se trata de frase dicha sin pensar, puesto que el jefe del Gobierno 
ítaliano insiste, en su discurso del 24 ele agosto de 1934, en estas 
perspectivas: "La sombra de Ja guerra se cierne sobre el. horizonte 
europeo ... Italia debe estar preparada para la guerra y conve:t1rse en una 
nación militar." Los armamentos terrestres. navales y aereos, cuyos 
programas íueron establecidos en 1932, se llevan a cabo con mayor 
acti\'idad. En el marco de la economía dirigida, organizada más estric
tamente, gracias al reforzamiento del sistema corporativo, el Gobierno 
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desarrolla la explotación de la hulla blanca, y concede subvenciones a 
la industria del petróleo sintético. La preparación "moral" de la juven
tud es una de las mayores preocupaciones de los poderes públicos: 
mientras que las asociaciones juveniles, los Balillas, que cuentan en 1934 
con 1.925.000 afiliados, tienen por misión inculcar a sus miembros 
el espíritu de disciplina y de sacrificio, la reforma de Jos programas 
de segunda enseñanza hace entrar la cultura militar en la enseñanza 
de la geografía y la historia; y las instrucciones ministeriales de febre
ro de 1934 recomiendan, incluso, que, en el estudio del latín. se reserve 
un lugar importante a Jos Comentarios de César. Finalmente, la política 
de restricción de la emigración con destino al extranjero-ya inscrita 
en la ley del 2 de septiembre de 1927-es aplicada con rigurosidad, 
a fin de crear una presión demográfica que legitime la expansión terri
torial. Estas medidas convergen a la preparación de' las pruebas de 
~~ ~ 

¿Cuál debe ser el punto de aplicación 7 La mayor düicultad estriba 
en la elección de este objetivo. ¿Expansión en el Mediterráneo, o ex
pansión colonial más allá del área mediterránea 7 Pero, ¿es necesario, 
para realizarías, apartar los ojos de la Europa danubiana, con el riesgo 
de que se desarrolle en ella la influencia francesa basada en la Peque
ña Entente, o la hegemonía alemana, cuyo plan ha sido trazado por 
Mein Kampf? En 1933 y 1934, e incluso a principios de 1935, el Gobier
no fascista permanece perplejo: es la época de los movimientos de 
péndulo en la política italiana. La hora de la elección será decisiva para 
la evolución de las relaciones internacionales. 

La política exterior del Japón se caracterizó, entre 1922 y 1929, por 
una prudencia y una reserva que desmentían la línea de conducta se
guida en los últimos veinte años. Los dirigentes nipones habían sopor
tado, sin tratar de reaccionar, la parada en seco infligida por los Esta
dos Unidos a sus propósitos de expansión territorial, contentándose 
-una vez superada la crisis económica de 1921-con las posibilidades 
que podía ofrecerles la expansión comercial. La prudencia demostrada 
no había complacido, indudablemente, a los círculos militares y nava
les, que en 1927 trataron de recobrar su preponderancia. Pero la alta 
burguesía de los negocios había permanecido, en conjunto, fiel a la 
orientación política adoptada por el barón Shidehara (1). 

¿Por qué se abandonó esta política en el otoño de 19317 ¿Por qué, 
después de la dimisión de Shidehara, volvió el Japón a sus propósitos 
de expansión imperialista 7 

No ha Jugar a dudas en cuanto a la relación entre esta orientación 
de la política exterior y el desarrollo de la crisis económica mundial. 
El Japón sufrió antes que los países europeos las consecuencias del 
crack americano de octubre de 1929, puesto que la mayor parte de 

'· (1) Véase el final del cap. XIII del libro anterior. 
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las exportaciones niponas a los Estados Unidos eran de seda en bruto 
es decir, la materia prima de una industria de lujo, especialmente afee~ 
tada por la dismim~ción ~el poder adquisitivo. La caída de la cifra glo
bal de las exportac10nes J~ponesas fue brutal: 1.200 millones de yens, 
en 1931, frente a 2.100 millones, dos años antes. La industria se veía 
tanto m~s afectada cuanto que esta disminución de las exportaciones 
obstac~hzaba la compra de materias primas o de combustibles en el 
extran1ero, y el paro aumentaba. La agricultura se veía perjudicada 
e? dos de sus pr~ncipales actividades: la producción de capullos, de
bida a !ª restricción de las compras americanas de seda bruta, y la 
producción de arroz, cuyo consumo por habitante disminuía al mismo 
ritmo que se extendía el paro obrero. 

Para paliar las consecuencias de esta crisis económica y social, Jos 
hombres de negocios se sienten inclinados a prestar oído a los at
gun:ent?s esgrimid,os por los partidarios de una política de expansión 
te:ntonal: ª?egurandose el dominio sobre un territorio productor de 
mmeral de hierro y de carbón, al mismo tiempo que de artículos ali
menticios, la econ9mía nipóna reduciría el déficit de su balanza de 
pa~os; y podr~a proc:irarse, sin dificultad, las materias primas nece
sarias para su mdustna, incluso si la disminución de las exportaciones 
de seda bruta restringía los recursos de divisas extranjeras. Sin em
bargo, este es solo uno de los aspectos de la política económica exterior 
~iendo .el o~ro la adquisición de nuevos mercados para esta producció~ 
mdustnal ntpona. Estos mercados puede ofrecerlos China ciertamente 
a condición de que el Gobierno del Kuomintang acceda a f~vorecer--co~ 
su política monetaria-la importación de mercancías japonesas, a costa 
de las procedentes ~e Gr_an Bretañ~ o los Estados Unidos. Pero el Japón 
se encontraría en situación más firme si dominara los territorios cuya 
clientela desea reservarse. 

"' La política de expansión territorial responde también a los intereses 
y las necesidades del mundo rural. Como consecuencia del rápido cre
cimiento demográfico, la oferta de mano de obra agrícola excede en 
muc~o a los recursos de tierras cultivables; la superpoblación se hace 
agobiante, desde el momento en que la industria no puede ya absorber 
este exce~ente y que ell~ misma ~uelca hacia el campo parte de sus pa
ra?os. Asi, pi.le~, el me?10 .rural tiene oportunidad de asociarse a 1a po
lítica de expansión terntonal, puesto que las nuevas posibilidades de la 
industria aportarán un remedio parcial a las dificultades campesinas. 
Incluso puede encontrar en ella µna ventaja inmediata, en la medida en 
que estos nuevos territorios puedan atraer un movimiento emigratorio 
que disminuya la presión demográfica. 

De esta forma, la mayor parte de la opinión pública nipona viene 
a desear un~ .política exti;rior activ~ "!( empren?7dora, adecuada para 
superar la cns1s y proporcionar un ahvto a las diflcultades sociales. Sin 
embargo, la solidaridad que existe, de hecho, entre los intereses de la 
agricultura y los de la industria, no quita para que se manifiesten di-
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vergencias, incluso en lo relativo a política exterio.r, entre. los medios 
industriales y la masa campesina. Pero estas, ,divergencias ~e, pro
ducen en cuanto a las modalidades de la expans10n, no a su pnnc1p10: 
¿Se encaminará esta política en beneficio directo de lo~ g:andes capita
listas; o tratará de dar a lo« campesrnos una parte mas unportante de 
los beneficios de la acción exterior? El divorcio existente entre los 
medios industriales o financieros, por un lado, y los pequeños terrate
nientes--que son "anticapitalistas", sin tener nada que ver con el ~o
munismo-, por otro, es explotado entre 1932 y 1936 por el partido 
fascista del general Araki. Y como quiera que. segú~ una ley de 1927, 
la oficialidad del ejército es reclutada entre los suboficiales reengancha
dos-procedentes en su mayoría del sector rural-, se acentúa la dis
paridad de criterios entre el ejército y la alta .burgues~a, incluso e~ 
cuanto a política exterior: los hombres de ne~oc1os ~ons1deran. la polt
tica de expansión terntorial como una neces1d_ad c1rcunstanc1al, ª. }ª 
que hay que recurrir solamente cuando los metodos de. la ~.xpa~s10~ 
económica no han dado los resultados apetecidos; el partido fascista 
ve en la conquista de nuevos territoii?s un objetivo que ha~ que pro
seguir con continuidad. La política nipqna con respecto a Chma y a los 
intereses europeos en Extremo Oriente oscila entre la intransigencia de 
uno y los métodos, más dúctiles y encubiertos, de los otros. 

¿Cuáles son ias reacciones de las dos grandes potencias u ricas", 
Francia y Gran Bretaña, contra las reivindicaciones de estos imperia-

lismos? 

La política exterior de Francia estuvo dominada, desde la victoria 
de 1918, por el temor a un desquite alemán, que, sin embargo, no era 
inminente. Ahora bien: el programa hitleriano, expuesto en Mein Kampf, 
indicaba que esta amenaza se actualizaba, si bien parecía lo más pro
bable que se dirigiera, en primer lugar, contra los Estados en los que 
vivían poblaciones de lengua alemana. 

Para hacer frente a esta amenaza era primordial-evidentemente
e! funcionamiento eficaz del sistema de alianzas de retaguardia. Por con
siguiente, era indispensable obligar a Alemania a respetar la desmilita
rización de Renania. que permitía a Francia proporcionar a sus aliados 
un apoyo inmediato. Había también que confirmar la superiorid2d. mili
tar francesa, reorganizar el ejército--quc en 1933 no hubiet, 'odido 
movilizar, en caso de guerra, más que sesenta divisiones, es e ·, solo 
las dos terceras partes del ejército de 1914-, renunciar al co~·. to es-
tratégico que había cristalizado en la construcción de la línez :iginot 
y dotar de armamento ofensivo a las fuerzas operativas. Taml~ cabía 
tratar de desarrollar los medios dipiomáticos, ampliando el s ··· · ma de 
alianzas y neutralizando a Italia. Todos estos medios fueron estudiados, 
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., tras otros, entre J 933 y 1935, por la mayor parte. ~e. los dirigentes 
.~eses políticos, militares o diplomáticos. En dcfm1t1va, lo que se 
.:~ndía' era establecer una barrera ante las reivindicaciones alemanas, 

,, ::ontestar a la fuerza con la fuerza. . . 
Algunos ministros franceses-Pierre Lava! y ~1erre-Et1enne I]~n

din, si bien con modalidades muy difercntcs---:-opus1cron. a esta poht1ca 
otra que sugería un acercamiento a Alernarna, cs. Jec1r, aceptar una 
expansión alemana, a condición de que no f_uera dmg1da hac1,a Europa 
occidental. Esta política de rcpl1eg11c implicaba, cuand.o menos, que 
Francia limitaría Jos compromisos de alianza Yª. contra1dos y tal vez, 
incluso, que abandonaría o dejaría dest.ru1r el sistema J.e (~/u'.n:c~s _de 
retaguardia constituidos desde 1919; sm duda, tales. altanz;1s h.ib1an 
parecido necesarias para los intereses de Fr~rnc1a; pero 1~1:ponia11 al país 
---decían los partidarios del repliegue-unas responsabih.dades y unas 
cargas demasiado pesadas; y concentraban sobre Fr~~c1a-protect~ra 
intransigente del statu qua-toda la fuerza del espmtu de ~lesquite 
;¡Jernán; ¿no se podía esperar que si la política f~ancesa .accedia a una 
revisión alemana de sus fronteras al Este y al ::iur-e mcluso a que 
se asegurara su espacio vital-, desvi:iría los golpes que, en caso con
trario, algún día se dirigirían contra ella? Bien es ver~ad que esta 
esperanza parecía desmentida, de antemano, por Mem Kampf. don¿e 
Hitler había hecho hincapié so!;ire el arreglo de wentas con Francia. 
·Pero había que tomar al pie de la letra una obra de propaganda, e~-
l \ ' j . 1 b crita en una época en que su autor no conocia t?( a\'la as resrc:nsa i-
lidades del mando? La política hitleriana estan<i sumamente mtere
sada en tratar bien a Francia, si la política francesa, por. su parte, se 
mo~traba conciliadora y co111prc11s1t'a con respecto a los mtereses ale-

manes. . ·d d 1935 
El contraste entre ambos conceptos se afirma con clan a en 1 

• 

Francia 110 está en condiciones ele ejercer permanenter~ente. el papel 
de guardián de Europa. dicen lo~ partidarios ele la aprn:1.macion a Al~
mania; por tanto, debe ser realzsta y adaptar su;s. ob¡etl\·O~ ª_sus po~i
bilidades. A esto replican los abogados ele la politic<i el~ al1mu1s de 1e
taguardia. que, con ello, corre el riesgo de q:1c Al~mama recobre en el 
continente una posición prepondcr:inte: i Es ilusono pcns~r que cuando 
el gobierno alemán haya recuperado esta fuerza no. ha.ra u~o ~e ell~ 
para reivindicar Alsacia-Lorena y lle\'ar a cabo los de~~g111os h1tlenanos. 
· ¿ Cu;ílcs son, en el fondo, las c;1usas de la opos1cion entre estos dos 

estados ele ánimo 7 
• • 

Sin duda 110 están ausentes las prccupaciones econ6_m1cas Y _fman-
cieras. La crisis económica, que ha empc:>.;1do en r:r?nc1.a d.espues que 
en Gran Bretaña 0 en Alemania, se ha prolongádo alh mas tiempo: por 
otra parte, el papel de guardián de Europa se va a hacer, en .adelante, 
cada vez más oneroso, corno consecuencia ele las cargas financieras que 
serán el corolario del rearme. Las dificultades econó;mcas han con
tribuido también a la form;1ciú11 de un estado de lasitud moral, Y a 
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favorecer la crisis política interior de febrero de 1934; condiciones 
todas favorables a una política de resignación. Sin embargo, e-Stas expli
caciones son secundarias. 

Lo que interesa, sobre todo, en estas incertidumbres o en estas 
divisiones de la opinión francesa, son las preferencias ·políticas. No es 
raro, indudablemente, que Ja política exterior de un estado sufra la 
influencia de su política interior. Pero en la Francia de 1934-1935 esta 
dependencia se manifiesta con un vigor especial. En la política a seguir 
con respecto a Alemania, los partidos de izquierdas se orientan por 
su hostilidad fundamental hacia el régimen hitleriano; sin embargo, son 
partidarios de una ideología pacifista; y, por ·tanto, les repugna adoptar 
una política enérgica, ni siquiera en tales circunstancias; por otro lado, 
firmemente convencidos de la necesidad de una estrecha alianza con 
Gran Bretaña, vacilan en tomar iniciativas que puedan alarmar a la 
prudencia inglesa. En las relaciones con Italia, los partidos de -.dere
chas, bajo la influencia de los afiliados a las Ligas, que desarrollan en 
:1934 la campaña antiparlamentaria, d_esean llegar a un acuerdo con 
un estado cuyo régimen político responde, en parte, a sus aspiraciones; 
la hostilidad de los partidos izquierdistas hacia este acuerdo no está 
inspirada solamente por los intereses de Francia, en general, y por el 
deseo de hacer fracasar la expansión italiana: también lo está por 

, .el deseo de privar al régimen fascista de las ventajas que le supondrían 
"unos éxitos exteriores. 

Estas divergencias conducen a los gabmetes sucesivos, casi siempre, .·ª renunciar a tomar iniciativas en política extranjera y limitarse a po-
1siciones "negativas". En el fondo, cansada de las cargas que impone 

i:;,1una política de fuerza, la masa coI?prende que Francia, agotada entre 
.i¡;:<l914 y 1918 por un esfuerzo demasiado grande, no podría afrontar una 
}j¡\ nueva guerra sin correr un grave riesgo; aspira al descanso. 

ii;. 

,r: Gran Bretaña, desde la crisis financiera del verano de 1931, está 
gobernada por un Gabinete de coalición ampliamente dominado por los 

:conservadores, presidido primeramente por Ramsay Mac Donald, antiguo 
!dirigente del partido laborista, afecto a la coalición nacional; luego--a 

'artir del 7 de junio de 1935-por Stanley Baldwin, y finalmente, a 
artir del 28 de mayo de 1937, por Neville Chamberlain, que había sido 
nteriormente ministro de Hacienda. Lo que preocupa, fundamental
ente, hasta finales de 1936, a la mayoría parlamentaria y a los miem

ros del Gabinete son las cuestiones interiores e imperiales. Inme
iatamente después, todos los demás aspectos de la actividad gu
ernamental están dominados por la política económica y financiera : 
eorganización fiscal, nueva organización de las relaciones económicas e 
' periales, sobre Ja base de un régimen preferencial (1); esfuerzo que 
ende--de acuerdo con los deseos del gobierno, pero sin obligar a 

\ (l) Véase pág. 952. 
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reducír los precios de costo en la industria, mediante la concentración 
de las empresas-a la par que a ia disminución dei tipo de interés, y a 
sostener la producción agrícola mediante subsidios a la producción y 
contingentación de las importaciones, así como-algunas veces-me
diante la fijación de un precio mínimo. 

E~ta política, que abandona el laissez [aire, sin adaptarse a una 
doctnna o a un programa coherente, obtiene unos resultados importan
tes: el ín?ice gene~al de Ja producción industrial recobra, a p~rtir de 
1934, el mvel aproximado de 1929 (considerando que 1929 fue el mejor 
año desde 192 i); las exportaciones de productos metalúrgicos aumentan 
entre 1932 y 1933; disminuye el déficit de la balanza comercial; el 
número de parados inscritos, que alcanzara 2 866 000 en agosto de 1932, 
está en franca disminución en diciembre, de 1934 (1781000 inscritos) 
y no pasa de l 200 000 en 1937. Esta recuperación se efectúa sin que 
los precios interiores muestren un alza sensible, a pesar de Ja desva
lorización de la libra esterlina, y sin que el saiario real sufra el impac
to. No cabe duda de que en este cuadro las zonas de sombra no han 
sido eliminadas totalmente, puesto que la política económica no ha 
podido remediar las dificultades de las industrias textil y hullera, ni 
reabsorber todo el excedente de mano de obra. Pero, en conjunrn, 
la "recuperación" es indudable. 

El cuerpo electoral atribuye el mérito al gobierno y a la mayoría 
parlamentaria: las elecciones generales de noviembre de 1935 confir
man la fuerza política de los conservadores. Esta estabilidad, que con
trasta con los sobresaltos de la política interior francesa, ¿no debería 
favorecer el desarrollo de una acción exterior continua y coherente, 
cuya necesidad parece imponerse desde la llegada de Hitler al poder? 

En realidad, no sucece así. La antipatía que la mayor parte de los 
estadistas ingleses y la gran mayoría de la opinión pública siente hacia 
~¡ régimen nacional-socialista y la política racial de Hitler no basta 
para determinar una nueva orientación de la política exterior inglesa, 
ni siquiera la adopción de una postura enérgica ante la amenaza 
alemana. 

Hasta marzo de 1936 los medios dirigentes no se sienten toda\'Ía 
convencidos de que Hitler esté dispuesto a emprender una política de 
e~pansión territorial y decidido a afrontar una guerra europca; con
sideran que las declaraciones de Mein Kampf están destinadas al co11-
sumo interior alemán. Stanley Baldwin afirma, sin lugar a dudas, el 
30 de julio de 1934, que "la frontera inglesa no está ya en Dover, sino 
en el Rhin", es decir. que confirma los compromisos aceptados en Lo
carno; pero, ante las críticas de la oposición e incluso de las de miem
bros importantes del partido conservador que ven en esta declaración 
el anuncio de una nueva alianza continental-proyecto siniestro-, el 
Primer Ministro se apresura a asegurar, ocho días después. que no se 
ha llegado a ningún acuerdo con Francia con vistas a una ayuda mutua 
en caso de guerra. 
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En el fondo, el Gabinete cree que sería oportuno y posible pacificar 
los ánimos. ¿Cómo? Primeramente, haciendo a los alemanes algunas 
objeciones; por ejemplo, en las regiones de la Europa danubiana y 
Oriental donde Gran Brctaüa, tanto después de 1933 como antes, rehú
sa asum'ir responsabilidades directas: el mundo no puede ser estático; 
"la elasticidad forma parte de la seguridad". dice en septiembre de 1935 
un memorándum del Foreíng Of fice. Luego, evitando adquirir con res
pecto a Francia compromisos prematu;os. declina toda discusión. sobre 
unas eventualidades lzzpotétzcas y rehusa tomar parte en todo sistema 
diplomático que pueda parecerse a una coali_cíón contra Alemania;. tal 
es la regb de conducta que Inglaterra prehere adoptar. Esta act1tu? 
está de acuerdo con los deseos de la opinión pública, que espera incli
nar a Alemania a una actitud conciliadora y desea, por tanto, "tenderle 
la mano". Baldwín no teme invocar este pacifismo de la opinión, en una 
sesión de la Cámara de los Comunes, para explicar la pasividad del Ga-
binete. 

El úmco punto en el que los conservadores renuncian a sus suspi-
cacias de antes de 193 3, es en la cuestión de las relaciones con el Go
bierno ruso: la entrada de la U. R. S. S. en Ja Sociedad de Naciones, 
en 1934, se considera oportuna.; pero únic~mente porque el ~stado 
sovietico va enmarcado en el s1ste¡na gmebrmo, sera menos peligroso 

' J 1 

para la paz del mundo. ; , , . . , 
- Hasta el otoño de 1936 no muestra mas firmeza la poht1ca bnta

nica (l ). El Gabinete accede a dar a Francia y ~ Bélgica-pero. solo a 
ellas-una promesa de ayuda, en caso de agresión alemana. ~rn em
bargo, cuando Neville Chamberl~in sust.it~ye a Stanley Bald";1.n ~.la 
cabeza del Gobierno, el nuevo Pnmer Mm1stro vuelve a la pollt1ca de 
apaciguamiento": la política exterior in.glesa d~be admit!r. dar satis
facción a las reivindicaciones de Alemama e Ita!Ia, a cond1c1ón de que 
tales peticion~s sean "razonables" y no se apoyen ~~,la am~naza de 
hacer uso de las armas. Por tanto, se trata de una rev1s1on parcial de los 
tratados de 1919. 

Pero ¿se limitará esa rev1s10n a Europa, o deberá extend~r~e a los 
territorios coloniales cedidos por Alemania en 1919? En defimt1va, ¿en 
qué medida juegan los intereses británicos? En julio de 1936. la Co~
ferenc1a del partido conservador descarta, por completo, la .eventuali
dad de una retrocesión total o parcial de las antiguas colorna" alema
nas; la opinión pública-según un sondeo efectuado en otoñe de 1937-
comparte, en su inmensa mayoría (2), esta manera de p-c;üsar, salvo 
en el caso de que una transacción colonial figurara en el cuadro de un 
plan general Je cooperación internacional; el grupo de historiadores, 

( 11 Vea"; cap. 111. 
(2\ Este sondeo indica que solo el 24 por 100 de las personas ~: · .:liadas ad· 

1111 1cn l;t rcs111uc1ón de las colonias. es dc<:1r. la solución rccomcnJac:· "' el Dai/y 
,\foil y lo> Jcm:\s penódicos de lord Rothcrmcre. 

1 

1 
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de juristas y de economistas que organiza aquel mismo año, en la 
London School of Economics, una serie de conferencias, en las que se 
examinan Jos métodos de revisión pací{ ica de Jos tratados, no quiere 
tomar en consideración la restitución de estos territorios, que sería con
traria a los intereses de las poblaciones indígenas: y se limita a estudiar 
las facilidades que podrían ser concedidas a Alemania o a Italia para 
su acceso a los mercados de materias primas. 

En todas estas discusiones, la política de apae1g11mme11to parece 
ser aprobada. momentáneamente, por la gran masa de los conservado
res, sin que sea rechazada con demasiada energía por la oposición. Pero 
Jos móviles de esta adhesión o de esta resignación son distintos. Unos, 
con el Primer Ministro, piensan que es necesaria uno negociación, por
que es justo adaptar la situación política a las "condiciones reaJ:s de 
las relaciones internacionales"; creen posible llevarla a cabo satisfac
toriamente y. por otra parte, estiman que Ja ·ter:ativa-aunque fraca
sara-tendría, al menos, 'la ventaja de favorecer el "rearme moral" del 
pueblo inglés, al convencerle de que el gobierno ha hecho todo lo po
sible para evitar el conflicto. Los otros, en torno a Jos ief es fóvenes del 
partido conservador-Anthony Eden y Duff Cooper-no ven en esta 
política sino un expediente, utilizable hasta el momento en que Gran 
Bretaña haya reconstituido sus fuerzas militares: en definitiva, buscan 
un medio de ganar tiempo. ~ 

Esta política de prudencia y de contemporización ha empezado a 
despertar críticas y a provocar recriminaciones en. ciertos i:nedios polí
ticos. desde finales de 1935. En el seno del partido laborista, la ten
dencia de Ernest Bevin, favorable a Ja Sociedad de Naciones y a la 
política de sanciones, Je ha hecho rebasar el pacifismo i.ntegral de Geo.r
ge Lansbury. En cuanto al partido conservador, Wmston Church1Jl 
-que desde el verano de 1934 había abogado por la causa del desar
me-. pide que Gran Bretaña, "para causar respeto .ª la empresa ale
mana de dominación, para detenerla, y, si es necesano, para deshacer
la", trabaje por agrupar las fuerzas europeas; pero esta disidencia, com
batida vigorosamente por el whip del partido, no arrastra sino a un pe
queño número de diputados. 

Solo en 1938, los golpes de fuerza alemanes hacen vacilar a los par
tidarios del apaciguamiento. 

El papel de los Estados Unidos en las relaciones políticas interna
cionales parece presentarse bajo un nuevo aspecto, desde que las el.ec
ciones presidenciales de noviembre de 1932 llevan al r<'.der al riart1:lo 
demócrata. Este partido había sostenido en 1919-20 las ideas w1lson1a
nas y el mismo Franklin Roosevelt se había mos~rado partidario de la 
Sociedad de Naciones. Ahora bien, el nuevo presidente de los Estados 
Unidos toma las riendas el 4 ele marzo de 1933: apenas cinco s2manas 
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después del adt1enimiento de Hitler y cinco días después de la entrada 
del ejército japonés en Ja provincia china de Jehol. ¿Tratara de recti
ficar la línea seguida (1) por los Estados Unidos desde 1920, abandonan
do el aislacionismo y aceptando responsabilidades directas en la organi
zación de la seguridad colectiva? 

En estos momentos, como en otros, la conducta de la política ex
terior americana está orientada por la conjunción-o la rivalidad-<le 
tres fuerzas: Ja opinión pública, el Congreso y el Presidente. Pero el 
juego de estas fuerzas está dominado, al menos hasta 1935, por las 
preocupaciones inmediatas, suscitadas por la crisis económica de 1929. 
No hay que olvidar que las iniciativas o las negativas de la diplomacia 
de los Estados son contemporáneas de todas las secuelas de esta crisis 
y de los ásperos conflictos de intereses a los que da fugar la política 
del New Deai. 

¿La opinión pública 7 La votación que ha asegurado el éxito de flos 
demócratas ha sido determinada, sin duda alguna, por la duración de 
la crisis económica, a la que la Administración americana no ha sabido 
encontrar remedio. En Ja campaña electoral de noviembre de 1932, las 
cuestiones de política extranjera han quedado por completo en segun
do plano; con mayor motivo, cuanto que Franklin RooseveJt se ha guar
d3do mucho de recordar las ideas sostenidas por él en 1920. Por con
siguiente. no es posible ver en estas elecciones presidenciales una des
autorización del aislacionismo. No cabe duda de que la gran masa de 
americanos, que conserva gran facilidad de entusiasmo "moral", con
dena k1c: métodos policíacos, la legislación racial de la Alemania nacionaI
socialist2 y el comportamiento del gobierno hitleriano con respecto a 
las Iglesias; y no cabe duda, tampoco, de que una parte de Ja Prensa 
subraya el peligro que la existencia de ese régimen hace correr a Ja 
paz mundial. Sin embargo, Ja opinión pública sigue convencida de que 
incluso si la paz europea se viera amenazada por iniciativa alemana, los 
Estados Unidos no tendrían nada que temer. La principal preocupación 
del pueblo americano debe, por tanto, encaminarse a superar las difi
cultades económicas especiales que atraviesa desde 1929, de manera 
que el régimen democrático y la clase de civilización de la que está 
tan orgulloso no corran peligro de debilitarse por el contagio de Jos 
regímenes autoritarios. ¿Por qué tratar de prevenir un conflicto europeo, 
esforzándose en apaciguar e intimidar a los nacionalismós exasperados? 
La experiencia hecha en 1919 ha mostrado claramente con cuántos 
obstáculos tropezaría la influe~cia americana. Bien es cierto que este 
estaclo de ánimo es vigorosamente criticado por algunos editorialistas 
de fama, que, siguiendo el camino trazado cuarenta años antes por 
Alfred Mahan y por Theodore Roosevelt, predica Ja necesidad de una 
colaboración con Gran Bretaña, con vistas a hacer fracasar los impe
rialismos alemán, japonés y ruso; pero sus esfuerzos son vanos. 

1 !) ~~'bre este particular. véase cap, III. 
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El Congreso se muestra sensible a esta conducta del. elector; con
tribuye, sin embargo, a reforzar el sentimiento aislacionista con sus 
iniciativas y con las controversias que provocan. 

Los más resueltos de,:ensores de la política exterior seguida desde 
1920, invocan el recuerde de 1917: la intervención de los Estados Uni
dos en la primera guerra mundial-<licen-fue preparada por la influen
cia, ,no solo de la propar,anda de los estados beligerantes, sino también 
por la que los fabricantt:s de material de guerra y los grandes banque
ros ejercían sobre la Prensa americana (1). La creación de u!lu Comi
sión senatorial, encargada de hacer una investigación a este respecto, 
tiene por objeto reunfr argumentos en apoyo de la tesis "aislacionista". 
Los siete volúmenes del informe redactado en 1935 por el senador Nye, 
presidente de la Comisión, se consagran a demostrar la influencia ejer
cida por algunos grupos de intereses económicos y financieros en fa
vor de la intervención. La conclusión de este informe se presenta cara 
al futuro: si los Estados Unidos quieren salvaguardar su neutralidad 
en un nuevo conflicto europeo, deberán evitar que se renueven unas 
condiciones análogas a las de 1917, y practicar, esta vez, una neutra
lidad real; por consiguiente, no deberán proporcionar a los países en 
guerra armamentos, ni créditos bancarios, y no han de permitir que ciu
dadanos americanos viajen a bordo de navíos que lleven la bandera 
de esos Estados. 

Estas recomendaciones inspiran la votación de las "leyes de neu
tralidad" que, el 31 de agosto de 1935, y Juego el 29 de febrero de 1936 
y el l de marzo de 1937, establecen medidas encaminadas a restringir, 
en caso de guerra, el comercio entre Jos Estados Unidos y los países 
beligerar.tes: prohibición absoluta de vender material de guerra; pro
hibición-si el Presidente Jo estima necesario-<le venderles cualquiera 
otra clase de mercancías, excepto si el comprador paga al contado y 
~egura el transporte marítimo. Así, la neutralidad de los Estados Uni
dos no se verá comprometida por Ja apertura de créditos bancarios o 
por dificultades relativas a la libertad de los mares. Esta legislación 
es peligrosa para los intereses de Gran Bretaña y Francia, que no pue
den pensar en una guerra larga sin hacer uso de los recursos de ia in
dustria y de Ja agricultura norteamericanas; no perjudica en nada la 
posición de Alemania que, en caso de conflicto europeo, tendría que 
sufrir el bloqueo anglofrancés y se encontraría, con toda segu.ridad, sin 
poder tener acceso a los suministros americanos. He aquí, por tanto, 
un estímulo facilitado incons<¡:ientemente a la política hitleriana. 

El presidente, por su modo de pensar y por temperamento se sien
te inclinado a aportar un interés activo a los grandes problemas dé la 
política mundial; desea asociar los Estados Unidos a la Organización 
de seguridad colectiva. Autoritario, extremadamente dispuesto a ejer
cer ampliamente sus prerrogativas constitucionales, no vacilaría en hacer 

<l J Sobre estos li11g1os anteriores, véase cap. Ilf, parágrafo JI de la part.: 
prc'l'l'dente. 
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vista si advirtiera un momento favorable. 
prevalecer sus p~ntos ~e , . ó política duradera, sin el apoyo 
¿Pero cómo podn~ realtz~r una acc1n~miento del Congreso? Por otra 
de la opinión pública y s.m el c~n_ses de su presídencia está completa
parte, durante los tres pn~~~os ano ómica i~terior y pcr la enconada 
mente absorbido por la po itica tec~~rreno. tampoco Úene, apenas, la 
resistencia que encuentra f n ~s e ión ex~erior' cuyas líneas generales 
oportunidad de trazar un pan e acc do con las necesidades del New 

. t 'a 1 muy en desacuer l' posiblemente es an 1 
, • ano-señala un observador po 1-

Deal: el problema económico amenc , . . . l" Incluso des-
tico-parecía "irreconciliable c?n el espmtu mteTaa~~~~rí~ del Congre
pués de 1935 el president~ vacila" ~n, º.~on~:\:s medidas dictadas por 
so. Aunque lamenta. la rzgzdez ~:~s1::1~~ desaprobación; y si bien es 
las leyes de neutralidad, no ex~ d 1936 cr"e oportuno 

. . d l ' , dad colectiva, en agosto e • ~ , 
part1dano e a s~gun Unidos deben eludir todo compr.omiso polt-
declarar qu: los. :-'stad~~ ~ astrarles a conflictos extenores. Tam
tico cuya e¡ecuc1on pu It;ra a;r . ñnanciera de los Estados Unidos 
poco consid.era, cuando l~ po :¡~~{~dad de facilitar a Gran Bretaña, a 
está ya casi restaurada, la. po d llar en 1936 sus programas 

, Ch' 1 edws para esarro • · · Francia o a ma os m decide a tomar partido con ma-
de rearme. Hasta final,es de 1937 no s7niciatíva será casi inoperante (1). 

~J ·dad. y todav1a entonces, su J . , to 
yor " an ' E d U 'dos no realizan en nmgun momen ' 
Entre 1933 y 1938 •. los stal osl m 1 papel que debiera reservarles su 
en las relaciones rnternac ona es, e 
primacía económica. 

. ·, · h b'a llevado a cabo una E l920 y 1930 el Gobierno sov1et1co a 1 1 , .ntre . , t'·va en Asia donde habfa fracasado en a par-
pollt1ca extenor muy ac 1 • 'h' 
te esencial. es decir, en la cuestión c ma. ara hacer frente 

En Europa, se había mostrado, prud.ente, ya sía~~ de no aislarse por 
a sus dificultades e~onómi~as,. habt.a ~em~o u~e~~nca había dejado de te
completo de los paises cap1tahstas' " po q . cidentales. pero no 

l .. , t Alemania y las potencias oc • 
mer una coa 1c1on en .r~ 

1 
·zación de la seguridad colectiva. 

había tratado de part1c1par en a orgam . de dos nuevos hechos que 
Entre 1930 v 1933 se encuentra en presencrn ta olítica La ex
pueden ind~cirle a revisar las ~neas gen.ert~lesd~ie o~~ñ/de 19Jl, ame-

.ó . (2) que se anrma a par ir l 
pans1 n ¡apones~ , . . "d Manchuría del Norte por a 
naza la influencia económica e¡erc11 ~ en , como la influencia política 
compañía de ferrocarriles del Est~nc'~;7~· e~xst1erior y tal vez, incluso, la 
establecida desde 19~4 .en ~a ~ g El p~ligro alemán, que había des
seguridad de la provmcJa'bl"ant~maWeímar reaparece de nuevo con la 
aparecido durante la repu ica e ma 'pone "n primer plano la lu-
llegada al poder de ~itler, cl~y~o~rq~fs~a del espa~io vital; bien es ver-
cha contra el comumsmo Y , 

(li Vt!JSt más adelante, cap. Y. 
(2) Véast más adelante. cap. ll. 

l 
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dad. que, a juzgar por la actitud de la Prensa rusa, el Gobierno sov1e
tico no se da cuenta, al pronto, de este peligro: durante algunas se
m:rnas cree que la victoria nacionalsocialista no será sino un inter
medio, y que d régimen hitleriano se verá abatido. rápidamente, por 
un 111oi•imíe11tu reeulucwnarw pruletario. Pero cuando Hitler obtiene 
pienos poderes e inaugura--<::on el proceso de los "incendiarios del 
Reichstag"-las medidas de violencia contra los comunistas alemanes. 
se horran las ilusiones. El Gobierno soviético empieza a medir Ja nece
sidad de oponer una barrera al nacional-socialismo, no solamente por
que no se encuentra en condiciones de hacer la guerra, sino también 
porque teme que Alemania ofrezca a Polonia, a cambio del abandono 
del "pasillo", la perspectiva de una extensión territorial hacia Ucrania. 
Estas dos amenazas. japonesa y alemana, pueden asociarse. ¿No apro
vecharía Alemania una guerra ruso-japonesa para atacar a la U. R. S. S.? 

La política exterior del gobierno debe, por tanto, para mantener en 
sus límites a la Alemania hitleriana, a partir de ahora, adherirse a los 
principios de la seguridad colectiva y establecer contactos diplomáticos 
con los Estados expuestos a ia misma amenaza. Tal es la tesis que des
arrolla el ministro de Asuntos Exteriores, Litvinov, ante el Comité 
Central Ejecuti\'O, el 29 de diciembre de 1933. Estas apreciaciones son 
rechazadas, sin embargo, según parece, por ciertos componentes del 
Bureau Político y por el general Tukhachevski, ministro adjunto de 
Defensa Nacional, que desconfían de Gran Bretaña y de Francia y que 
querrían tratar de "apaciguar" a la Alemania hitleriana. Las considera
ciones de estos refractarios despiertan el interés del embajador alemán 
en Moscú, Nadolny, que piensa en la conclusión de un tratado de amis
tad, basado en una garantía recíproca de la integridad territorial; pero 
este proyecto no encuentra ningún eco en Berlín, donde Hitler le de
clara a Nadolny que no quiere "tener nada que ver" con la U. R. S. S. Por 
consiguiente, solo la línea de conducta marcada por Lítvinov, respon
de. en 1934-35, a las necesidades del momento. ¿Cuáles son los rasgos 
más sobresalientes de esta nueva política? 

Plan de rearme, cuyos principios son indicados por el mariscal Vo
rochilov al XVII Congreso del Partido, el 30 de enero de 1934: aumen
to de los eíectivos, que alcanzarán, en tres años, 380 000 hombres; 
medidas encaminadas a mejorar la calidad de los mandos y a restable-
cer su autoridad. 

Acción diplomática, que jalona el tratado de no agres1on con Ita· 
Jia, el 2 de septiembre de 1933, la reanudación de las relaciones diplo
máticas con los Estados Unidos, el 16 de noviembre; y luego, el 18 de 
septiembre de 1934. la entrada en la Sociedad de Naciones, donde la 
U. R. S. S. obtiene un lugar en el Consejo; finalmente, el 2. de mayo 
de 1935. el pacto francosoviético. 

Revisión de Jos métodos de la Internacional Comunista: mientras 
que en 1932.-33 el Congreso de la Ka111111tern había mantenido-incluso 
en Alemania-unas consignas. según bs cuales los partidos comunistas 
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debía? combatir a lo~, socialistas, este Congreso, en agosto de 1935, 
autonza una cooperac10n entre comunistas, socialistas e incluso "bur
gueses demócratas", contra las amenazas fascistas; es la táctica de! 
Frente Popular. 

Por }!timo, e indudablei;ient~ no es el aspecto menos importante, 
u.na ac...1on de propaganda mtenor, cuya característica más típica es 
sm lug~r a dudas, el. can:bio de orientación que se lleva a efecto e~ 
la ensenanza de la H1stona. Desde 1919, esta enseñanza se había des
a:rolla?,a según Jas líneas generales trazadas por Pokrovsky; hacía 
h1?cªI?:e en el ,or~gen de la~ ~uerras de los siglos XIX y x.x, en una ex
phcac10n ~~onom1ca ex:Ius!v1sta, que atribuía al régimen capitalista Ja 
resp~~sab1hdad ~e ~as rivalidades políticas, esforzándose por negar toda 
r.elac1on de ~ontmmdad entre los intereses nacionales y la Rusia socia
h~ta; .ª par!tr d.e ~933-34 estos temas son grandemente modificados: la 
h1stonografia d1st!n&ue entre guerras ;ustas y guerras in¡ustas; insR;te 
sobre los acontec1m1entos que, desde Pedro el Grande a la guerra de 
181.2, muestran el v~gor ~e~ patriotismo ruso; quiere proporcionar a 
l~ J~':entud un sentz~? czvzco; y glorifica el papel de los personajes 
h1stoi:1,cos. Preocupac1on, por despertar la conciencia nacional; pero 
tam?1en I?°r mostrar cual ha sido, en el pasado, el papel europeo de 
Rusza: as1 se {!repara a la opinión pública para comprender Jos nuevos 
deberes de la política exterior. 
.. ~in embargo, hasta el momento en que--en otoño de 1936-Hitler 
1mcia con_t,r~ la l!· R. S. S. una guerra de nervios, las relaciones ger
mano-~ov1et1cas siguen aparentemente correctas; e incluso son bastan
te .activas en el terreno económico, sin alcanzar, empero, el nivel an
tenor de 1933. Pero la Embajada alemana en Moscú va no tiene nin-
guna actividad política. • 
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CAPITULO ll 

LOS FHACASOS DE LA SEGURIDAD COLECTIVA 

A partir del otoño de 1931, los Estados "pobres" empiezan a que
brantar el Statu quo y a realizar un movimiento de expansión territo
rial. El Extremo Oriente es el primer teatro de este despertar: la ini
ciativa japonesa en Manchuria se ejerce a costa de China; compromete 
los principios de la seguridad social y asesta un golpe muy sensible 
a la autoridad de la Sociedad de las Naciones. Dos años después, el 
Gobierno italiano escoge un terreno de expansión-el imperio abisi· 
nio-en el que, al mismo tiempo, puede ganar ventajas económicas y 
borrar el recuerdo de Ja derrota sufrida en l 896; Etiopía, como China, 
es miembro de la Sociedad de las Naciones: los planes de expansión ita
liana tropiezan, por tanto, con el mismo obstáculo de principio que la 
expansión japonesa. Por último, la Alemania hitleriana empieza a Po
ner en, práctica el programa trazado en Mein Kampf; sin embargo, du
rante dos años todavía. no quiere chocar de frente con los obstáculos; 
pero en marzo de 1935 se decide a anunciar el restablecimiento de un 
gran ejército, reclutado mediante el servicio militar obligatorio, hacien
do caso omiso de las cláusulas del TratadQ de Versalles; la Sociedad 
de Naciones ve comprometida su autoridad una vez más. 

Así. pues, estas amenazas quebrantan lo's principios de la Seguri
dad colectiva. No obstante. las reaciones del Consejo de la Sociedad de 
Naciones son mediocres o débiles, y la incapacidad que manifiesta ante 
la agresión abre a los Estados "proletarios" unas perspectivas favora
bles. Pero estas debilidades no deben imputarse solamente al mecanis
mo de la seguridad colectiva o a las lagunas del pacto. La causa pro
funda es el comportamiento de las dos grandes potencias cuya influen
cia domina en el seno del Consejo: la política de Francia y la de Gran 
Bretaña, sus desconfianzas mutuas o sus divergencias de criterio; esto 
explica la carencia del sistema. 

l. LAS JNICIATIVAS JAPONESAS 

En septiembre de 1931, Ja expansión japonesa toma un nuevo im
pulso cuando la crisis económica asesta un golpe decisivo a la política 
pacifista del barón Shidehara; y la adquisición de territorios en el con
tinente parece ser la tabla de salvació11 (1). 

Aunque la documentación japanesa sea todavía inaccesibit:. el des-

(l) Véanse p;\gs. 963 a 965. 
977 
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arrollo e ~sta política es bastante fácil de seguir, merced al informe 
de la cor:,;sión de investigación nombrada por la Sociedad de Naciones, 
cuyos cc.'.';ponentes recogieron sobre el terreno, testimonios y docu
mentos. 

En la noche del 18 de septiembre de 1931. una bomba china pro
duce algunos desperfectos insignificantes en el ferrocarril meridional de 
.\1anchuria, colocado bajo la administración íap0nesa. El Estado Mayor 
del cuerpo de ocupación japonés, establecido en la zona del (errocarril, 
v la Compañía de este, que es la instigadora y el agente de la política 
nipona en Manchuria, aprovechan la oportunidad de este atentado para 
iniciar-sin esperar siquiera las instrucciones del Gobierno-una acc1on 
militar, cuyo primer obíetivo es la ocupación de Mukden: esta ocu
pación se extiende, en pocas semanas, a toda la Manchuria. 

El Gobierno japonés, que ha sido desbordado, respalda desde el 
primer momento las iniciativas tomadas sobre el terreno. Declara que 
la intervención militar tiene por objeto, únicamente, proteger la se
guridad y los bienes de los súbditos japonese_s establecidos en ~an
churia; y que cesará tan pronfo como este fin se. haya c~~1segmdo: 
sugiere que las garantías necesarias sean establecidas meu1ante una 
negociación chino-japonesa, en la que, evidentemente, espera hacerse 
reconocer una situación lle privilegio, no ya solo en la zona del ferro
can-il meridional manchuriano, sino en todo el territorio de las tres 
provincias manchúes. La diplomacia china se limita a rechazar toda ne
gociación, en tanto se prolongue la ocupación japon.esa; a declarar el 
boicot de los productos japoneses en los puertos chinos, y a hacer un 
llamamiento a la Sociedad de Naciones, protectora de Jos países miem
bros. La contestación nipona, en enero de 1932, es un desembarco de 
tropas en Shanghai, tomando como pretexto un incidente producido 
comó consecuencia del boicot. Sin embargo, después de tres meses de 
combate, el gobierno japonés acepta una mediación inglesa; y retira 
este cuerpo de desembarco. Por consiguiente, la intervención queda 
limitada. por el momento, a Manchuria. 

Reunida, bajo Ja égida de los agentes japoneses. una asamblea de 700 
representantes de las poblaciones. proclama el 1.º de marzo de l 932 la 
independencia de Manchuria con respecto a China, y entrega ~] poder 
al príncipe Pu-Yi, que a los tre'> años bahía oste.ntaclo. el t1.tulo ele 
Emperador, y que fue destronado en 1912. El Gobierno ¡apones reco
noce ai nuevo Estado de Manchukúo; declara--e! 15 de septiembre 
ele 1932-garantízar su territorio, y obtiene, como contrapartida, el 
derecho a mantener en él guarniciones: En resumen. un quasz protec
tr¡r¡¡clo. Seis meses después, las tropas del ManchukLío, encuadradas y 
manclac!as por oficiales japoneses, extiende la ocupaci(ín a la provincia 
de [ehol y se encuentra, por tanto, en las proximidades de la gran , 
-m11r;_dla de Chin2. 

El gobierno nacional chino se considera incapaz de responder con 
fa<; armas a este escamoteo de las provincias exteriores del Imperio. No 
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cuenta con un ejército formal. ni con recursos financieros; y aunque, 
en principio, haya restablecido la unidad política del Estado, todavia 
no posee sino una autoridad precaria en algunas provincias, en las que 
continúa una guerra civil esporádica. Que se vea obligado a sufrir la 
voluntad de su adversario no tiene nada de sorprendente. En esta cues
tión de Manchuria, lo que ha de llamar la atención es la postura de la 
Sociedad de Naciones. 

A finales de septiembre de 1931, el llamamiento dirigido por el Go
bierno chino provocó en Ginebra un momento de euforia: los círculos 
dirigentes de la Sociedad creyeron encontrar en él una ocasión favorable 
para hacer triunfar los principios de la seguridad colectiva y consoli
dar el prestigio de la institución internacional Su decepción fue rápida. 
Seguir el comportamiento del Consejo y de la Asamblea no es aquí 
una preocupación vana: este asunto marca una fecha en la historia @le 
la quiebra de la paz. 

El Consejo, en sus resoluciones del 30 de septiembre y del 22 de 
octubre de 1931, hace primero un llamamiento a la buena voluntad 
del Japón, pidiéndole que retire sus tropas, en el entendimiento de que 
después de esta retirada el gobierno chine>-bajo el control de obser
vadores neutrales-tomará las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad de los súbditos nipones. El gobierno japonés rechaza la eva
cuación, en tanto que China no haya reconocido a Jos japoneses el de
recho a construir nuevos ferrocarriles en Manchuria y a explotar tierras 
en régimen de colonización. 

Por consiguiente, la ampliación de los privilegios nipones en Man
churia, causa de litigios durante los diez años precedentes, viene otra 
vez a primer plano (1). En ese momento, la política nipona no anun
cia todavía el propósito de separar del Estado chino las provincias 
manchú es. 

Aceptando examinar la cuestión de los derechos japoneses en Man
churia, sin exigir la previa evacuación, el Consejo muestra, en defini
tiva, su deseo de preparar una solución adecuada para confirmar la 
parte de influencia que poseen en esta región los negociantes y los 
colonos nipones. Admite, implícitamente, el punto de vista japonés, 
según el cual ·1as operaciones militares en curso no son actos .de hos
tilidad, sino simples medidas de policía; por consiguiente, no se trata 
de agres"ión. Son otras tantas precauciones para no hé!rir la suscepti
bilidad del Gobierno de Tokio.· 

Ahora bien: mientras la comisión investi~adora, nombrada por el 
Consejo y presidida por Lord Lytton, procede a lentas investigaciones, 
con riguroso método, la política japonesa sitúa a la Sociedad de Nacio
nes ante un hecho consumado: la fundación del estado del Manchukúo 
y quasi protectorado. El informe de lord Lytton establece que la de-

(1) Véase pág. 901. 
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cl_ar_&ción de independencia preparada por los agentes del Estado Mayor 
mpon no corresI?On«e a los _deseos de las poblaciones; estima, por 
tanto, que la Soc1edj !;l de Naciones no debe reconocer la existencia del 
~a~chukúo. ~ títul? de solu~i?n de transición, sugiere que ias pro
vmc1as manchues reuban un reg1men de autonomía administrativa den
tro del Estado chino 1 que, tanto las tropas chinas como las japone
sas, abandonen la reg1on, en la que el mantenimiento del orden será 
confi~do a ~na policía manchú; en cuanto a los derechos respectivos 
de chmos Y Japoneses-ya se trate del material ferroviario o de la colo
~izaci?n agrícola-han de ser determinados por un acuerdo chino-
1apones. 

Es ;Jecir, que esta_s ~onclusiones de la comisión investigadora no 
propom~n el. restablec1m1ento en Manchuri< del ejercicio normal de Ja 
soberan1a chma; parecían admitir que las quejas japonesas anteriores 
a, 19~1 er.an fundadas y confirmaban expresamente el derecho de los 
subd1tos 1apone~es ª,,conservar un_a situación de privilegio. Pero no 
trataban de decir cua1es eran los "mtereses respectivos", dejando esto 
a resultas de, un _acuerdo chino-japonés, a todas luces muy poco reali
zable._¿ "Y cual pod~ía ser. la eficacia de esa policía local, en cuyo seno 
~o de¡anan ~e contmuar mdudablemente las rivalidades entre chinos v 
Ja~oneses? Sm embargo, est_as _objecion~s no tenían sino una importan'
c1a secundana. El tema prmc1pal del mforme es Ja condenación del 
h~cho consum?~º· Este es el tema del debate que se lleva a cabo en 
Gm~bra, en d1c1embre de 1932, ante la Asamblea de la Socicd:id de 
~~c;on:s en sesión extraordinaria. La delegación china invoca las 
a~irmac1ones de la ~º~.isión investigadora para solicitar que el Go
b~en.o de ~1anch~kuo estado fantasma" seq. disuelto. La dclt:gación 
mpona r_ephca afirmando que la desorganización interior de China 
no peri:n1~e llevar a . cabo una negociación útil; por consiguiente, el 
¡¡nantemm~ento de la zndepe11de11cia manchú es la única solución posible. 
Transcurndos tres meses, durante los cuales el Secretario gt:neral de la 
Socie?ad de Naciones trata en vano de elaborar una fórmula de com
promiso, el 24_ de febrero dt: 1931 la Asamblea adopta lo más esencial 
de la~ conclu_s10nes dei informe Lytton: negativa a reconocer al Man
chukuo Y ret1rada de las tropas japonesas, que podrán ser mantenidas 
sol~mente en la zona c~e~ Jerrocarril (Manchuria meridional), donde 
teman_ dere~ho de guarmc1on desde 1905. El 27 de marzo, por un de
cret? 1mpenal, el Gobierno japonés decide retirarse de Ja Sociedad de 
Naciones. 

¿Cómo va a ejecutar el Consejo de la Sociedad las resoluciones adop
t~das P?r la Asambl_ea? No tr~t~, de exigir la retirada de las tropas 
niponas, y para aplicar la dec1s10n de no reconoczmiento del Man
chukúo se li'!1ita: ~n su info~me del 2 de junio de 1933, a prever sim
ples gestos sunbohcos: se mega a dar por válidos los pasaportes, tos 
~ellos ?e. correos ':( las ~onedas puestas en circulación por el gobierno 
del pnnc1pe Pu-Y1. Medidas anodinas, casi irrisorias. 
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Por consiguiente, la Sociedad de Naciones se ha limitado a una 
acción platónica. Prácticamente, ha abandonado toda tentativa para 
imponer que sus decisiones sean respetadas; no se ha atrevido a de
clarar que el Japón es culpable de agresión; y no ha decretado contra 
él las sanciones previstas por el artículo 16 del Pacto: o, más bien, no 
ha pronunciado la condena, para evitar tener que dictar las sanciones. 
La confesión de impotencia es total, y el sistema de seguridad colec
tiva ha sufrido un golpe casi irremediable. 

La principal responsabilidad de esta carencia parece recaer sobre la 
política inglesa, puesto que, de todos Jos Estados miembros del Con
sejo de la Sociedad, Gran Bretaña-mezclada hace más de un siglo en 
los asuntos del Extremo Oriente, en el que ha mantenio casi constan
temente un lugar preponderante-era. sin duda, la potencia más indi
cada para marcar una línea de conducta y tomar iniciativas. Ahora 
bien: el Gobierno británico (se trata del Gabinete de coalición nacio
nal, que, formado en el transcurso dt: la crisis monetaria, está dominado 
por el partido conservador) se ha mostrndo indeciso y timorato. Bien 
es verdad que la opinión pública no le impulsaba a la acción: los me
dios financieros no concedían gran importancia a Manchuria, donde los 
intereses ingleses eran débiles; los miembros del parlamento conser
vaban un recuerdo bastante vivo del movimiento xenófobo chino (J ). 
de 1925-27 para sentirse inclinados a preferir la China nacionalista al 
Japón imperialista. Pero el Gabinete ha obedecido sobre tcdo a unos 
argumentos de oportunidad o incluso de necesidad. ¿Adoptar sanciones 
económicas y financieras contra el Japón? Estas sanciones serían in
operantes, salvo en el caso de que los Estados Unidos aceptaran colabo
rar en ellas. Si resultaban eficaces podrían dar lugar a provocar una 
réplica japonesa que condujera a un conflicto armado. En tal caso, 
¿cómo proteger los grandes centros de la actividad comercial inglesa 
en el Extremo Oríente--la colonia de Hong-Kong y la concesión inter
nacional de Shanghai-. muy vulnerables? El Almirantazgo inglés no 
podría concentrar en Extremo Oriente fuerzas navales suficientes para 
mantener distanciadas a las escuadras japonesas. Tampoco en este caso 
era posible la iniciativa inglesa sín el apoyo norteamericano. Por con
siguiente, el Gobierno británico vuelve sus,ojos hacia Washington. 

Los Estados U nidos no_ forman parte de la Sociedad de Naciones, 
pero tienen grandes intereses financieros y económicos en el Extremo 
Oriente: y ya, diez años antes, consiguieron parar en seco Ja expan
sión japonesa. ¿ Estfo dispuestos a hacerlo de nuevo? Tal es la cuestión 
primordial. No es fácil responder clara y terminantemente a esta pre
gunta. ya que en este período-en el que después de ias elecciones 
presidenciales la administración democrata sustituye a la :-<cnublicana-

V~:rns~ p'1gs. 897 :.gs. 
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la política exterior norteamericana se muestra particularmente sensible 
a la influencia de 1á política interior. 

La tendencia "ilctiva" corresponde al Secretario de Estado, Stimson, 
pacífico, pero un tanto doctrinario. Siguiendo sus consejos, el gobierno 
republicano de los Estados Unidos accede a hacerse representar en el 
Consejo de la Sociedad de Naciones. en el mes de octubre de 1931, 
durante las deliberaciones relativas a la cuestión de Manchuria. Esta 
colaboración con una institución de la que los Estados Unidos se han 
negado a formar parte, aunque sea de carácter esporádico, está en 
abierta contradicción con la política aislacionista del partido republi
cano; por consiguiente, es criticada con mucha dureza por gran parte 
de la Prensa. Stimson se ve abligado a retroceder, y tiene que ordenar 
a su delegado en Ginebra que deje de asistir a las reuniones del Con
sejo. No obstante, el 7 de enero de 1932 toma otra iniciativa: los Es
tados Unidos declaran que se negarán a reconocer no ya cualquier 
situación provocada por un hecho consumado, sino incluso cualquier 
acuerdo que afecte a la integridad del territorio chino o al principio de 
puerta abierta, si la firma de este acuerdo se hace a la fuerza. Esta 
declaración de "no reconocimiento" se inspira en el procedimiento adop
tado por los Estados Unidos en 1915, cuando la política nipona trataba 
de imponer al GobierñOC:hino las "veintiuna peticiones" (1); deja en
trever que los Bancos americanos obstaculizarán la revalor1zació11 de 
Manchuria, negándose a efectuar inversiones en ella, y da a entender 
que el gobierno de Washington aprovechará la primera oportunidad 
favorable para forzar a la expansión japonesa a una nueva "parada 
en seco". 

¿Estas amenazas a largo plazo pueden inducir al Japón a que cese 
en su empeño? La fundación del Estado del Manchukúo demuestra que 
la política nipona no se deja intimidar. Por consiguiente, el problema 
radica en saber si los Estados Unidos piensan en aplicar sanciones al 
Japón, o participar en las que pudiera decidir la Sociedad de Naciones. 
¿Sanciones militares o navales? N<ldie piensa en ello. ¿Económicas? 
Esta es la opinión de ciertos grupos intelectuales, especialmente el de 
los universitarios de Harvard; pero, con muy pocas excepciones, la 
Prensa norteamericana descarta esa eventualidad: los círculos finan
cieros, gravemente afectados por la crisis económica, no quieren pri
varse del cliente japonés, que, a pesar de sus 'dificultades, continúa 
comprando petróleo y maquinaria a los Estados Unidos; los medios 
políticos temen que, al recurrirse a las sanciones económicas. se pro
voque una réplica japonesa que lleve a la guerra. 

El presidente Hoovcr estima, por tanto, que no es necesario ir más 
allá de las sanciones morales, cuya expresión más destacada es la decla
ración de "no reconocimiento". Y Franklin Roosevelt, cuando llega a 
Ja presidencia en marzo de 1933, se limita, por su parte, a aprobar Ja 

(1) Véase par;ígrafo 11. cap. 11 de la parte precedente. 
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declaración Stimson: en este aspecto, la Administración demócrata si
gue el camino señalado p0r la republicana, porque comprende que esta 
prudencia responde a los deseos de la mayor parte de la gente. 

¿Han sido estas reticencias norteamericanas Ja causa de las ingle
sas? Por lo que respecta al primer período de la guerra de Manchuria, 
no cabe duda de que no. El Gabinete inglés hubiera podido adherírse, 
en enero de 1932, a la declaración americana; no lo ha hecho cuando 
esta adhesión parecía natural y necesaria. Hasta después del desembarco 
de los japoneses en Shanghai-amenaza directa para los intereses eco
nómicos británicos-no hace adoptar al Consejo de la Sociedad de Na
ciones una resolución simétrica. Este retraso de dos meses ha atenua
do considerablemente el alcance de la decisión. Bien es verdad que un 
año ~espu~s. al tratar la diplomacia inglesa de conocer en qué medida 
estanan dispuestos los Estados Unidos a participar en las sanciones 
tropieza con una negativa; ahora bien: esta gestión, ¿no estaba encafllli~ 
nada m?s bien a proporcionar un pretexto para la pasividad británica? 

Hab1a quedado demostrado que la Sociedad de Naciones se sentía 
incapaz de ejercer una acción coercitiva cuando se enfrentaba con un 
acto de fuerza cometido por una gran potencia. 

II. LAS INICIATIVAS ITALIANAS EN AFRICA ORIENTAL 

Desde el otoño de 1923 el gobierno fascista había empezado a des
pertar la actividad colonial italiana en Africa Oriental. La obra de 
reorganización administrativa había ido acompañada de las medidas 
adecuadas, no ~?lo para asegur~r la ocupación, sino también para prepa
rar la expans1on: En Somaha, Jos sultanatos indígenas que hasta 
entonces no habían estado sometidos realmente a la dominación italia
na habían recibido guarnicio!les, al tiempo que Italia obtenía de Gran 
Bretaña una ii;nportante r~ctifi~ación de fronteras: Ja cesión del Dju
baland: en Entrea se hab1a abierto una carretera destinada al tráfico 
automovilístico desde el puerto de Assab a la frontera etíope. La "razón 
de ;;cr" de ~stas dos colonias era la expansión, económica o política, 
ha~1a el pa1s frontero-Etiopía-, que podría proporcionar materias 
primas a la economía italiana y una salida a la emigración. A estas 
ventajas inmediatas podía añadirse otra, de alcance 11i11ndial: Si Italia 
podb. adquirir preponderancia en Africa Oriental obtendría, al mismo 
tiem,r_o. una posición sólida en el flanco de una de las grandes rutas 
mant1mas del globo. No hay que dudar que esta perspectiva fue tenida 
en cuenta por el gobierno fascista, si se piensa en la acción llevada a 
cabo por la diplomacia en el mar Rojo: el tratado de amistad firmado 
e~ s.:p,tíemb:e de 1926, c?n el rey del Yemen preveía que Italia propor~ 
c.1onJn2 a dicho estado arahc el personal técnico y el material necesa
rios para su revalorización. 

Para dar a su acc10n una base jurídica, el gobierno italiano invoca 
el acuerdo del 13 de diciembre de 1906, establecido entre Italia, Gran 
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Bretaña y Francia ·n, que ¡;,in de ·ar de fi 
gridad del imperio. etíope , d ¡· 'tJ b a rmar el respeto hacia la in te-
d 1 , e tm1 a a zonas de influ . b 

e os tres firmantes. La influencia italiana h , encia en eneficio 
terland, de Eritrea y Somalia comp d'd 1 ab1a de extenderse al h111-
blecer entre las dos colonia's una r~n t a.,ª zona. necesaria para esta
Addis-Abeba. ¿No sign·c· b con;x1on t.erntorial" al oest·2 de 1 ica a esto-dec1a la di ¡ · · 
prueba de que Gran Bretaña Fran . , p om~c1a ttalianJ.-~ma 
aquel entonces un interés preyd . c1a h~b1an reconocido a ItJ.li:i, dec-:Je 
d ' ommante,, Mediant" u d o con Gran Bretaña en dici b · ~ . n acuer o conclui-
anunciado su intención de em tre. de 19f25, el gobierno italiano había 
f1 . cons rmr un errocarr'I 

uencia y de establecer en 11 1 . en su zona de in-
omitido pedir el asentimient~ ~e u;a pr.e~onderanc1a, exclusiva; había 
Gran Bretaña autorizándola rancia, pero hab1a obtenido el de 

1 ' -como compensación a t · 
sa en e .lago Tana, regulador del Nilo - cons ru1r una pre-
zona de influencia italiana A . d Azul, que se encontraba en la 
·t · 1. • partir e este momento 1 s1 os ita 1anos de penetración econó . . , • pues, os propó-

te establecidos. mica en Etiopia quedaban claramen-

¿ Cómo y por qué la diplomacia 't r . 
dominación política? El rinci al m 1 ~ iana se dispone ~ preparar una 
proyectos económicos ita1iano ~ 1 oNt1vo es la res1stenc1a etíope a los 

. , d l f s. e eaus no se prest d l 
ces10n e errocarril prevista en "l acu~r . . a a ar a con-
tado, de .comercio, firmado en el l930 fa~~r anglo-1.tahano; I?°r un tra
canc1as Japonesas, competidora d 1 ' ece la. 1mpor~ac1on de mer
desestima las ofertas de capitai5- ·~- l~s productos industriales italianos; 
americanas. Los círculos financ~s 1 a .1anl?s y da preferencia a Lis ofertas 

, . 1eros ita 1anos se que¡· d 
un espmtu de hostilidad en 1 b. , an e tropezar con 
d l e go ierno et10pe que -

ec ara tener un derecho absoluto " ~ . , . por ::.u parte, 
tereses de Etiopía" para ser el umco ¡uez de los in-

' Y que, por tanto quier 
para valorar las ofertas que le hace; e con~ervar s_u plen:i libertad 
Gios extranjeros. ¿No prepa l ' en mate~1a econom1ca, los Esta
infiltración de la influencia r;::n~s Jzo~as de influencia económica, la 
la política italiana trata de ol 1 ~ca. ste es el conflicto latente que 
El ministro de- Colonias gen~rar%on~r por la fut;rza, a partir de 1932. 
dios, establece un plan, de o .e ono,. ~espues de un viaje de estu-
E 't 1 perac1ones militares. y h 

n rea os. trabajos de instalación-muell , ace comenzar en 
y ferrocarriles-precisos para aba t" es de desembarco, carreteras 
de 129 000 hombres. En el otoño sd~celc;r a un cu~rpa _expedicionario 
todav1a la forma precisa de estas o 3'. Musso~1~1, sm querer fijar 
adaptarse a la situación internacionalperac!o~es. 1'.11htares, que deberá 
De Bono) a solucionar la cuestión de E:sta, ec1d1do (así se lo dice a 
como máximo. lopia en un plazo de tres años 

Pero el imperio etíope es miembro d 1 . 
Ja que ha sido admitido en se t. b e a Sociedad de Naciones en 
.1dquirido el derecho de p iem re de 1923. Por consiguiente' ha 

protección que el artículo 10 del Pacto co~ce-

( 1 l Véase pág. 492. 
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de a todos los miembros de Ja Sociedad. A decir verdad, esta admisión 
dio lugar a algunas objeciones en la sesión de la Comisión: ¿Ejercía el 
gobierno del Negus una autoridad real sobre todo el territorio del 
Estado? ¿Y no admitía, si no Ja esclavitud, una forma ele servidumbre 
que se le parecía mucho? Pero, al final, bastó con que el representante 
de Etiopía se compromeliera a hacer respetar los principios adoptados 
por los demás países en materia de esclavitud para triunfar de estas 
objeciones. El voto de la Asamblea fue unánime; es decir, que el dele
gado de Italia dio también su asentimiento. En 1926, el. g~bierno del 
Negus había aprovechado la circunstancia de pertenecer a la Sociedad 
de Naciones para declarar que el acuerdo angloitaliano "constituía una 
amenaza para la integridad territorial y la independencia de Etiopía" e 
invocar el artículo 10 del Pacto. Cuando, a finales de noviembre de 
1934, en los confines de la Somalía italiana y de Etiopía, la pequeña 
guarnición indígena del puesto italiano de Ual-Ual cambia algunos dis
paros con una tropa etíope que discute a los italianos el derecho de 
ocupación en aquella zona, el gobierno fascista aprovecha la oportuni
dad para exigir disculpas e indemnizaciones; el gobierno etíope pro
pone un arbitraje, que tendrá por objeto determinar a quién pertene
ce U al-U al; y el 14 de diciembre recurre a Ja Sociedad de Naciones, 
cuya competencia se apresura a recusar el gobierno italiano. A prin
cipios de enero de 1935 Mussolini anuncia que, "si el incidente no se 
soluciona a entl!ra satisfacción de }talia", el curso de los acontecimien
tos será determinado exclusivamente según el criterio italiano es decir 
sin tener en cuenta las recomend~cíones o soluciones de la' Sociedad 
de Naciones. Este apresuramiento del gobierno fascista en explotar un 
incidente insignificante no adquiere toda su significación sino consi
derando los objetivos de su política en Afríca Oriental, tal corno fue
ran fijados ya dos años atrás. Por tanto. sería superfluo examinar los 
argumentos ¡urídicos que sirven de tapadera a Ja acción diplomática. 

Pero lo que importa es el nlcance del empeño en las relaciones entre 
las grandes potenciJs europeas. La política ité)liana choca con los inte
reses de Frnncia y. sobre todo, con los ele Gran Bretaña. 

Los intereses franceses son méÍS bien económicos que estratégicos. 
Es includzible qu..: Ja dominación de los italié)nos en el imperio etío~e 
bastaría para J.nular, o poco menos, e) papel de la bnse naval estable
cida ~n Djibuti; per,º. esa base había sido hasté) entonces muy poco 
apreciada por la pohtica naval francesa. Por el contrario, la penetra
ción económica era facilitada por la existencia del ferrocarril de Djibuti 
a Addis Abeba, empresa francesa. 

Los intereses británicos son esenciales. Lo primero que está en jue
go es la prosperidad de la agriculturJ egipcia: el ritmo de las crecidas 
en el Bnjo Egipto depende, parcialmente, del régimen del Nilo Azul, 
cuyas fuentes se encuentran en territorio etíope. ¿_No podrá modificar 
este régimen el gobierno italiano, si se convierte en el dueño de Etio
pía"? Por consiguientP, el lago Tana es en esta ocasión el punto cen-
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tral de Ias preocupaciones inglesas, según el informe de la comisión de 
técnicos presidida por Sir John Maffey. En cuanto a la perspectiva de 
que Italia tome posiciones en el flanco de la gran ruta naval del mar 
Rojo, resulta menos inquietante mientras el canal de Suez permanezca 
bajo el control inglés. 

Ahora bien: Ja política francesa, a partir de la tentativa hitleriana 
en Austria (1) siente Ja necesidad de u11a colaboración con Italia en 
Europa Central. Es una perspectiva a la que Ja Prensa italiana alude, 
con frecuencia, después del asesinato del Cancíller Dollfuss; pero esta 
misma Prensa ha subrayado también que la principal necesidad histó
rica de Italia es la expansión económica. El gobierno francés, aunque 
advertido de los propósitos italianos, busca el diálogo. Obtener la con
formidad-tácita o expresa-de Francia al asunto etíope, a cambio de 
Ja protección que prestaría Italia al Statu qua danubiano, es la even
tualidad en que piensa ia diplomacia fascista en el otoño de 1934. Gran 
Bretaña, ~ue no concede sino un interés relativo a la independencia 
de Austria, no tiene las mismas razones para contemporizar con Ita
lia; Juego, por este lado, se puede encontrar obstáculo. Pero los me
dios de acción ingleses son débiles: el eíército ha sido muy descuidado, 
desde 1919: el tonelaje global de la Marina ele guerra ha disminuido, 
en un 40 por 100. desde 1914; flas fuerzas aéreas son muy inferiores 
a las ele Italia. Este período de parálisis de las fuerzas armadas será, 
evidentemente, solo transitorio. Así, pues, el interés italiano estriba en 
actuar antes del rearme inglés. 

Tales son, a todas luces, las circunstancias generales que han lleva
do al gobierno fascista a considerar oportuna la explotación política 
del incidente U al-U al: no obstante, en el estado actual de la documen
télción, esta interpretación no pasa de ser una hipótesis. 

TIT. L·\S lNICT A TI VAS AI.El\IA NAS 

La política exterior de la Alemania nacional-socialista no debe ser 
aislada de los esfuerzos que le prepararon el camino. En 1931-32 los 
sucesivos gobiernos alemanes-fueran o no de esencia parlamentaria
habían realizado en tres direcciones una élcción diplomática, orientada, 
en gran manera, no solo por las condiciones económicas, sino también 
por las preocupaciones de la política interior. Amenazados por los pro
gresos del movimiento nacional-socialista, estos gobiernos habían trata
do de conseguir un éxito exterior, aue nudiera satisfacer al cuerpo 
electoral y atraer hacia el régimen repuhlicano a una parte de aquellos 
cuyos votos iban n la extrema derecha; también habían tenido muy 
en cuenta las peticiones del Estado Mayor, tanto más, cuanto que ne
cesitaban el ilpoyo del ejército p;-ira resistir a un posihle golpe de fuer
za de los partidos extremos. 

(1) Véase m~ís adelante. pág. 991 
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Para apreciar el alcance de las iniciativas hitlerianas es necesario 
recordar cuáles habían sido los resultados obtenidos, e~ este terreno 
de la pqlítica exterior, durante los últimos meses de la República de 
Weimar. 

Co? ocas.ió~ de la crisis económica, el gobierno del canciller Brüning 
d;clar?; en ¡umo de 1931, que Alemania ya no podía hacer frente a la 
e¡ecuc_1on del plan de pagos de las i;.eparaciones-el plan Young--es
t~blec1do el ano anterior (1). Despues de haberse beneficiado de un 
a~10 de moratoria, ha solicitado la supresión del pago de las Repara
c10nes. El resultado ha sido satisfactorio y alcanzado con facilidad, 
puesto que en aquel momento Francia-principal beneficiaria de los 
p~gos:-se e,ncontraba aislada. El Gobierno inglés pensaba que Alema
ma, s1 segma paga?do las. reparaciones, no podría as~gurar el pago de 
sus deudas comerciales privadas; por consiguiente, la moratoria se ex
te?dería a estas deudas priva?as: esto su.pondría, para la vida econ~
m1ca del mundo, un gran peligro. El Gobierno de los Estados Unidos 
compa~tía, naturalmente'. este criterio. Convencido de que la situadón 
no tema arreglo, .e,1 Gobierno francés había tratado, principalmente, de 
obt_ener la anulac1on corre!ativa de las deudas interaliadas. Ante la ne
gativa del Congreso americano, el parlamento francés decidió, en di
ciembre de 1932, .cesar en el pago de estas deudas; pero había ratifi
c_ado los acuerd~s de Lausana que, el 9 de julio de 1932, habían puesto 
fm a las reparac10nes. Al término de este debate, que se había prolon
gado durante d~ez años, Francia tenía a su cargo el 70 por 100 de los 
gastos que hab1a hecho para la recuperación de las regiones devas
tadas. 

Es también la. crisis económica lo que ha incitado al Gobierno ale
mán, en marzo de 1931,, después de unas negociaciones llevadas a cabo 
con gran secreto, a redactar un proyecto de unión aduanera entre Ale
mania Y Austria. Esta unión, de haberse efectuado ná solo huhicr:i 
asegurado a la economía alemana un papel predomlnante en toda la 
Europa Cent~al, sin? que hubiera preparado también la anexión política 
de la pequena repubhca austríaca al Reich alemán. "Nos toman por 
u~os burros-escribía Eduardo Herriot-si nos creen capaces de ol
v1?ar que la u?ifica~!ón política .?e Alemani,a se ha realizado por el ca
mmo ~e la umficac10n aduanera (2). La Camara de Diputados frar.ce
sa habia votado, por enorme mayoría, una orden del día que condenaba 
formalmente, el p~o~ecto; y la ~o:iferencia de Estados de la Pequeña 
f'.ntente h~b1a dec1d1do una opos1c1ón absoluta. También aquf era esen
cial la actitud de Gran Bretaña. Ahora bien: la opinión -inglesa, aun 
censurando el secreto de la negociación y considerándolo inoportuno, 
no mostraba, en absoluto, intención de oponerse a la unión aduanera. 

, Pero el Gabinete inglés no ha ~uerido desentenderse de Ja oposición 

f l) Véase parágr:ifo TI. cap. IX de la parte precedente. 
12) Para cuant0 se refiere al Zolfrcrcín. véase el lihrn I de e<;te v0lumen. 
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de Francia, por tE mor a provocar en París una crisis ministaíal y la 
dimisión de Arísti.ies Briand. Es él qui=n sugiere llevar el asunto ante 
el Tribunal perma 1ente de justicia Int.:rnacional, que ha de decidir si 
la unión aduanera es o no compatible .:0;1 los actos diplomat1cos rela
tivos a la indepe.1dencia de Austria. :.s él quien pide claramente al 
Gobierno alemán que renuncie a la uni5n aduanera; y quien tiene éxi
to, porque por en ;onces el Reichsbank necesita ia ayuda del Banco de 
Inglaterra para superar la crisis financiera. El 3 de septiembre de 
1931, Austria y Alemania anuncian el abandono del proyecto, que el 
Tribunal permanente ha declarado contrario a los compromisos con
traídos en 1922 p >r ei Gobierno austríaco (l), por una mayoria de solo 
un voto. En cons :cuencia, la política akmana ha sufrido, en esta oca
sión, un fracaso .ndudable. 

Pero ha obten.do un primer éxito en la cuestión del desarme. Cuan
do la conferencia internacional convocada en Ginebra, empieza el es
tudio de la orden del día-sumamente sucinta-redactada por la co
misión preparatori.1 (2), la delegación alemana reivindica, con exito, en 
diciembre de 1932, la promesa de la "igualdad de derechos, en un ré
gimen que supongz seguridad para todas las naciones". ¿Cómo obtiene 
esa satisfacción de ?rincipio? El canciller von Papen ha amenazado con 
retirar la delegación alemana y el Gobierno francés ha cedido, porque 
la Gran Bretaña insistía en ello; pero también-muy posiblemente
porque teme, si mantenía su negativa, echar más leña al fuego del na
donal-socialismo, y precipitar la llegada de Hitler al poder. 

La fórmula adoptada por la conferencia deja, sin embargo, en pie 
muchas cuestiones. susceptibles de litigio .. El término igualdad, ¿signi
fica que Alemania podr~ poseer todos los tipos de armamento? La 
palabra seguridad, que implica, evidentemente, un control internacio
{lal de los armamentos, ¿implica, también, un sistema eficaz de sancio
Xes, en caso de que se falte a los compromisos? Las medidas de segu
ridad, ¿deberán ser establecidas, o no, antes de que la igualdad sea 
aplicada efectivamente? En todos estos puntos, las tesis francesa y 
alemana son completamente opuestas. 

En definitiva, estas experiencias han demostrado, una vez má,, que 
el camino del éxito se abría para Alemania cuando Gran Bretaña esta
ba en desacuerdo con Francia: la política inglesa se situó, abiertamen
te, frente a la francesa, en 1932, en la cuestión de las reparaciones, 
porque estimaba necesario, en 1interés de la estabilidad de Europa, ali
viar las cargas financieras impuestas a Alemania; se ha separado de 
Francia en la discusión sobre el desarme, porque el Gabinete británico 
había esperado que la concesión a Alemania de la igualdad de derechos 
consolidaría e:. las fuerzas democráticas alemanas en su lucha contra el 

r ! l Vease ;ág. 919. 
(2) Véase pág. 923. 
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nacional-socialismo. No obstante, los esfuerzos ingleses. para consolidar 
la República de Weimar han sido vanos. El advemmzento de Adolfo 
Hitler, cuyo alcance conseguirá, por fin, com?render, en ma;zo ~e 1933~ 
después de largas ilusiones, el emba¡ador rnglés en Be~II1:· ~estable 
cerá la solidaridad franco-inglesa? Tal es el problema prmc1pa1 que se 
Je plantea, en sus comienzos, a la política hitleriana. 

La política exterior del Gobierno nacional-soci~lista durant~, los dos 
primeros años del régimen, se onenta por Jos cammos que, segun Mein 
Kampf, habían de seguirse inme~i,atamente, antes de e,m~render la 7on
quista del espacio vital: la anexzon al Rezch de los alemanes que viven 
fuera de sus fronteras, y la reconstitución de l?s. fuerzas armadas. Pero 
el ritmo no es el mismo en uno y otro caso: rap1do y brutal, c~ando se 
trata del rearme, es un poco más lento en _las. ~est~ntes cuest10nes. El 
simple espectáculo de las peripecias ya es s1gmncat1vo. 

En mavo de 1933, el Gobierno alemán reivindica la aplicación inme
diata de ¡;igualdad ele derechos en el te:reno d.e _los armamentos; como 
se tropieza con la resistencia de Francia, dec1d1da a obtener un apla
zamiento-un período de ensayo de cuatro años, en el curso del cual 
se establecería el control internacional-. el 14 de o~tubre de 193.3 de
cide abandonar Ja Conferencia del Desarme y la Sociedad de Naciones. 
Esta actitud, aprobada por la inmensa Tayoría del cuerpo elec,t~~al_ ale
mán, no preludia, por el momen~o, ~1.no un rearme clande~:· _o, la~ 
medidas esenciales, las que violaran abiertamente el tratado .· fersa 
lles. son aplazadas durante quince meses. . , . . .. ~ 

Entre tanto, viene a primer plano la cuest10n de l~s alerrz"""·c en el 
extraniero: alemanes de Polonia; alemanes de Austna;, ~lem2. ieS. del 

t ·t , del Sarr" r.:n cada uno de estos casos, la pol!t1ca hnlenana ern ono ~. ~ , · d t 
reclama el derecho de las nacionalidades; pero, en la practica, a op a 

posturas diferentes. , . , .. , º·" d 
La cuestión de Jos alemanes en Po1oma parecia ser, en v":~-as . e 

la llegada de Hitler al poder, Ja causa más probable ~e confl~ctos in

mediatos en Europa (l). La aplicación del ,estatuto 111ternac10nal de 
Dantzig había dado lugar. en diez años, a mas de un centenar de que
jas planteadas ante el Consejo de Ja Sociedad de Naciones por l?s 
da~tzigueses 0 por los polacos; en 1933, todavía ~uedaban en. estudio 
34 de estos litigios. La propaganda alemana seguia decl~rando mtole
rable la existencia del pasillo. Las relaciones entre las mm.orf~s alema
nas y las autoridades polacas, en Posnania y en la Alta Siles1,~~ daban 
lugar a pequeños conflictos que, a voluntad_ de las partes, ~-~:'~:~n co~~ 
vertírse en graves de un momento a otro. Por tanto, la º·; .·,, P 
blica palaca se había sentido inquieta al ver llegar al po~er ai 

0 0L~r de 
Meiiz )<ampf. Ahora bien: es el mismo Hitler quien se_ dedica a 3.¡;z.c1guar 

-(-! )--Y-~ase par•ígrafo !I, caµ. VI dd libro an1i:rio~ :."Las lagunas"). 



CAPITULO XIII 

LAS POLITICAS NACIONALES 

La oposición entre los dos grupos de potencias que, en 1907, es
taba solamente esbozada, se convirtió, en 1913, en un rasgo dominante 
de_ la situación política internacional. ¿Cuáles eran, en cada uno de 
ellos, las preocupaciones de los gobiernos? ¿Y cuál, ante aquella co
yuntura internacional, la actitud de los Estados que no pertenecían 
a ninguno de los dos bloques? 
En el seno de la Triple Entente, los compromisos mutuos seguían 

siendo desiguales: una alianza entre Francia y Rusia unida a una 
convención militar que, en caso de un conflicto alemán, debería entrar 
en funciones automáticam~nte, una entente entre Francia y Gran Bre
taña que, a pesar de la cooperación establecida entre los Estados Ma
yores militares y navales, implicaba no un compromiso formal de 
intervenir con las armas, sino una simple promesa de concierto diplo
mático; entre Rusia y Gran Bretaña ningún compromiso diplomático 
general, sino una colaboración de facto que, apoyada en la preocupa
ción común de mantenerse firmes ante Alemania, se había hecho 
posible después de los litigios asiáticos (en los que chocaban los inte
reses de los dos Estados) quedaron resueltos. 

En Petersburgo como en París, los gobiernos querían obtener de 
Gran Bretaña compromisos precisos. ¿No sería la mejor defensa una 
trans!J?rmación de la Triple Entente en alianza? "La paz del mundo 
--escribía el ministro ruso--solamente estaría asegurada el día en que 
la Triple Entente, cuya existencia real no está más demostrada que 
la de la serpiente de mar se transformara en una alianza defensiva, 
¡in cláusulas secretas, flbiertamente anunciada en todos los periódicos 
del mundo". Tal día "el peligro de una hegemonía alemana sería apar
tado definitivamente", pues Francia y Rusia que, por sí solas, "no 
estarían en situación de propinar a Alemania un golpe mortal", podrían 
contar con la victoria gracias al dominio de los mares y al bloqueo. 
Una vez que el adversario supiera la extensión de los riesgos a los 
que se expondría, la guerra podría evitarse. 

Pero, en cada ocasión-y esta ocasión se presentó varias veces en 
el curso de las dos guerras balcánicas-el gabinete inglés, a pesar 
de los temores que experimentaba ante el crecimiento de la marina 
de guerra alemana, se inhibía de las cuestiones más urgentes: al 
mismo tiempo que dejaba prever una participación posible en una 
guerra continental, se negaba a prometer nada. El gobierno británico 
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-declaró Grey a Sazonof, el 24 de ~eptiem~re de 19_12-~o podría 
intervenir en ~na guerra entre Alemama, ~u~1a Y !r?n~!ª mas qu7 e~ 
el caso de que estuviera "apoyado por la opm1ón publica . Ahora b17n. 
el estado de la opinión "dependería de la manera como se produ1~ra 
la guerra": si Francia declaraba a Alemani~ una gu~rra de, d~~qu1te, 
Gran Bretaña permanecería apartada, pero s1 ~~emama quena aplas
tar a Francia, no puedo creer que permanec1eramos co_mo esi:ecta
dores pasivos". El 4 de diciembre-tres s.emanas despues del mt7r
cambio de cartas que confirm~ron y ª:11pltaron ~l acuerdo franc?·m
glés (1), el embajador de Francia escuch?, poco mas. o menos, el ~:msm? 
lenguaje. En sus palabras, Grey tuvo cllldado de evitar toda alusión di
recta a Rusia: solamente la suerte de Francia era lo que le preocupaba. 
Sin embargo, indicó, implícitamente, qu~. ~na derro~a rusa .le parecería 
tan ara ve como una derrota francesa: S1 Alemama dommase la po
lítica° del continente, ello sería tan desagradable para nosotros con:o 
para los demás, pues nos encontraríamos aislados". L? ame~az.~ serla 
tanto más grave cuanto que el Imperio alemán esta conv1rt1endose 
en una gran potencia naval. . 

Este temor a una hegemonía continental fue lo que obligó a Gran 
Bretaña a rechazar las ofertas alemanas relativas a un acuerd~ mutuo 
de no-agresión y de neutralidad. "fa:un cua1:d?, la Ent~nte co~d~al fran
co-inglesa no existiera, Gran Bretana--escnb10 el_ Pr;mer Mm1stro en 
un informe al rey-estaría obligada, en su P'.ºPIO mterés, a apart~r 
todo compromiso que pudiera impedirle ac~d1r en ayuda de Fra.ncia 
en el caso de que Alemania la atacase baJO un. P.retexto cualquiera, 
y se apoderase de los puertos del Paso. de C:ala1~ . 

La misma preocupación llevó al gobierno mgles a ~1acer adve~ten
cias a Alemania. En diciembre de 1912, Grey declaro al emb~¡ador 
alemán que nadie· podía decir qué actitud adoptaría Gran Bretana e~ 
caso de guerra entre Alemania y Rusia. ~l rey Jorge no .. ocul~ó a1 
príncipe Enrique de Prusia, hermano ~e Gu1ll~:mo I!, que en ciertas 
circunstancias", Gran Bretaña concedena una as1stenc1a armada a Fran
cia y a Rusia contra las potencias centrales. Pero estas amenazas se-
guían siendo muy imprecisas. . . . 

Si el gobierno inglés estaba conv~nc1do ~e que su mtervenc1ón en 
una guerra continental sería necesana en ciertos casos, ?por qué ::;e 
negaba a precisar estas posibilidades? . Un tratado de. ahanza de!e~
siva, incluso aun cuando los compromisos fues~n 7st:1c!am~nte limi
tados, respondería al deseo de S?Z~nof ... es decir, mtimidana a Ale
mania. El estado de la opinión publica rnglesa era, en parte, la causa 
de esta reserva: el peligro alemán reconocido por la m~yoría d~ los 
miembros del gabinete, los altos funcionarios del, F_oreigrt Office Y 
los Estados Mayores, no lo estaba por el gran, .publico. Pero el_ g". 
bierno tenía en cuenta también un cálculo polltico, claramente md1-

(1) Véase anteriormente, pág. 522. 
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naval anglo-alemana: juzgó necesario traer al mar del Norte una 
parte de sus escuadras, estacionadas en Malta y en Gibraltar, y nece
sitaba, por consiguiente, que la flota -de guerra francesa se encargase 
de la protección de las rutas navales en el Mediterráneo. En la nego
ciación anglo-francesa, que se inició en junio de 1912 y se prolongó 
hasta el otoño, las dos cuestiones-acuerdo naval y acuerdo político-
se hallaban estrechamente unidas. El resultado se registró en el inter
cambio de cartas de 21 y 22 de noviembre de 1912-arreglo político-
y en la convención n.aval de marzo de 1913. 

El Gobierno concedió su aprobación al plan de cooperación esta
blecido por los Estados Mayores, pero especificó que aquellas previ
siones técnicas no constituían un compromiso, y dejaban a cada uno 
de los dos gobiernos la libertad de "decidir en el porvenir si debía 
o no prestar al otro el apoyo de sus fuerzas armadas"; prometió sola
mente, si la paz se viera amenazada, concertarse con el Gobierno fran
cés. El acuerdo, aunque estableciera una solidaridad más estrecha en
tre los dos estados, no daba, pues, a Francia ni.nguna segúridad de una 
intervención inglesa en caso de guerra franco-alemana. 

* * * 
¿Dónde hay que buscar la causa de aquel endurecimiento de las 

posiciones diplomáticas respectivas? Ante todo, en las preocupaciones 
de poder, de prestigio y de seguridad, de lo cual dieron ejemplo las 
iniciativas de las dos potencias. Austria-Hungría llevaba en los Bal
canes una política ofensiva, cuyo objetivo era proteger a la Doble Mo
narquía contra el peligro que implicaba para ella el movimiento de las 
nacionalidades. Alemania la apoyaba porque quería consolidar a un 
aliado, cuya salud· era v.acilante, y porque siempre trató de romper 
el anillo del cerco. Rusia, no bien sus fuerzas armadas estuvieron casi 
reorganizadas, quiso restablecer un prestigio que la crisis de 1909 ha
bía quebrantado. Francia apoyaba la política balcánica de Rusia a cam
bio de la promesa de una intervención más rápida del ejército ruso, 
en caso de guerra franco-alemana. Gran Bretaña, al mismo tiempo que 
se negaba a ligarse mediante compromisos formales· sentía la nece
sidad de apoyarse más en Francia, ya que no había conseguido la limi
tación de aquellos armamentos navales alemanes que amenazaban su 
dominio de los mares base de la seguridad de la:. Islas Británicas y 
de la unión del Imperio. 
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. d 1933 ropone al gobierno polaco una 
estos te;,-,ores: en scpt1cmbreb e 1 t' ptados pn vigor En la declara-

. .6 t mando como ase os ra V • 

negocie.e:' n. o b' <>l 26 de enero de 1934, y con una 
ción firmada por ambos gob~ernos, lv , promete n~ recurrir en 11111-

.d d d. ños el go terno a e man . vah ez e tez a • 1 . sus litigios con Polonia. v no m-
gún caso a la gu~rra para so uc1~na~en las minorías alemanas ·a Ja ad
tervcnir en las dificultades que po 1 son recíprocas. El acuerdo 
ministración polaca; las promesa~ p~ aclasministro alemán de Asuntos 

. ¡· . gún otro compromiso. e . no 1mp tea 111n . . nvía a su embajador en Varsovia, 
Extranjeros, en las mtrucc1on.~s que e " las fronteras fijadas en 1919. 

t 0 ha lugar a reconocer d P 
concre a que n . ' f d entales quedan solo aplaza as .• ero 
Por ende, las d1ficulta?es. un am d ser es considerado en Europa 
este respiro, ~or trans1t?r10 dque. p~e a ues•~a que el régimen hitleria
como una senal t:~nqm iza orad cm ~to de provocar un conflicto 
no no tiene intenc1on, a: menos eu~f;1~ería' más fácil hacerlo surgir. 
armado en aquellas reg10nes en ql ~ t~ar"10 la política hitleriana tra-

E l . momento por e '-on '' ' ' 'f .. n e mismo . , · de Austria, a Ja que 1v ezn 
bªJ·a en suscitar la cuest1on de los alemanes . 'd d a , 933 la ma-

l · "d d Con antcrion a ' 1 
• 

Kampf había rescr.~ado a pnon r~ .favorable a una .anexión a Alema-
yoría de Ja poblac~o? austrfac~ e . ensaba-las dificultades de la viéla 
nia, que hubiera ahvltado-seg~~:scdr que. el nacionalsocialismo llegara 
económica (1). N_o o era Y~·unistas austríacos se encontraban a este 
al poder en Berhn. Los e? . , 1 "udíos todopoderosos en los 

. l misma pos1c1on que os 1 • , 1 .d 
respecto en a. . . 1 indicatos obreros no pod1an o v1 ar 
círculos bancanos ?e V1e~a, . os s relación con el sindicalismo ale
la actitud del Gob1ern_o .h1tleni3n~. e~ ión del partido centrista. Cuan
mán. los cristiano-socialistas, a iso uc . 1 60 por 100 de los 
do l~s medios ofici~les vieneses c~l~u~as~:n c~~~I~ era, por tanto, muy 
austríacos eran hostiles ~l _Anschdl1 sH, "tler había favorecido el desarro-

, ·1 p ro pl adve111m1ento e 1 ' . . veros1m1. e . V • 

1 
. r t austríaco; y este mov11111ento-aun-

llo de un partido nac1ona socia I~ a f d la población-resultaba forta-
que no contaba sino con. una mmotr a e adver-arios. el partido cris-

l d. · ·, remante en re sus " · 
Jecido rc:r a 1v1~10n, l der con el canciller Dollfuss, y que estaba 
tiano-soctal. que e¡erc1a e i:o . t 'a tras sí más que el 30 por 100 

· d ¡ artido campesmo. no ent 1 asocia o a ~, . r t le combatían. encarnizadamente, en e 
de la pobla~1on; Jos ~oc.ta is as ue aprobando su política en Ja cues· 
terreno social y econom1co, aunq . , 

tión de la, ~nexión. 1 t sta situación con las ayudas que fac.i· 
La poht1ca alerr;ana ex~º.ª e ' , v con las emisiones de Ja 

lita al partido nac1onalsoc1da.l1~ta baustdneac1~'3j el Gobierno Dollfuss pu· 
d. d'f ·, alemana En 1c1em re . 1 . , . ra 10 1 us1on ' · ,, 1 , d. demostrativos de esta co uston, 

bl . "Libro Pardo os in ices ' , d l ' 
tea. en un . 1 ', - r ita a oponer un ment1s e o mas . 

a _l~s que el c~nc1ller a e~~~ f~enc:~narios alemanes no ocultan, en sus.,~': 
trivial. E~ realidad, los a tes di lomáticos cxtran je ros. que su 
conversaciones con ciertos agen p 

( ¡ ¡ Véase púg. 872. 
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gobierno es "responsabl~ de las actividades del nacionalsocialismo aus-
tríaco". · 

Sin embargo, los preludios de la crisis no son de iniciativa alemana. 
Lo que ofrece al nacionalsocialismo una ocasión favorable, es el con
flicto armado entre las milicias socialistas y el Gobierno cristiano
social: una batalla de tres días (11-13 de febrero de 1934) en los su
burbios de Viena, en la que las tropas gubernamentales utilizan la ar
tillería. Los adversarios austríacos del Anschluss están ahora divididos 
por sus mutuos odios; y el canciller Dollfuss, que el l de mayo de 1934 
hace establecer una constitución de tipo autoritario, pierde todo su 
crédito entre los demócratas ingleses y franceses. El partido nazi aus
tríaco, después de haber asistido a la batalla callejera en calidad de es
pectador, prepara un complot contra el canciller. El asesinato de Doll
fuss, el 25 de julio de 1934, en su despacho de la cancillería, no basta, 
sin embargo, para asegurar el éxito al golpe de Estado, al que la pd! 
blación vienesa niega todo apoyo: la milicia gubernamental, la Heim
we,hr, permanece dueña de la situación; y el nuevo canciller Schus
schnigg-también cristiano-social-, designado por el Presidente de la 
República, entra en funciones sin encontrar resistencia. El Gobierno 
alemán había sido puesto al corriente de los preparativos del golpe de 
Estado, puede que sin haber recibido una información completa (parece 
ser que sus propios agentes le habían hecho creer que el ejército aus
tríaco sería cómplice). Sin embargo, no hace nada para evitar el fracaso. 
¿Cómo arriesgarse a ello, desde el momento en que Mussolini, ante la 
noticia del asesinato, ha dado orden de concentrar cuatro divisiones 
en la frontera del Brennero? 

A pesar de este paso en falso, la política hitleriana busca inmedia
tamente otro objetivo, cuya consecución, ciertamente, es mucho más 
fácil: el arreglo de la cuestión del Sarre. En este territorio del Sarre 
(789.000 habitantes, en 1929), separado de Alemania desde 1919, y co
locado bajo la administración de la Sociedad de Naciones, según los 
términos del Tratado de Versalles, la población debía decidir, median

' te un plebiscito, acerca de su futuro: anexión a Francia, restitución a 
Alemania, o mantenimiento del régimen internacional. Evidentemente, 
la 'primera solución no tenía en el Sarre sino escaso número de parti
darios. l;a elección debía hacerse entre las otras dos: de un lado, la 
fuerza del sentimiento patriótico; del otro, las ventajas de que gozaba 
bajo el ·estatuto internacional, la industria sarrense, libre de comprar 
y de vender, en las condiciones más favorables, tanto en el mercado 
francés como en el alemán; y-según se pensaba en Francia-la repul
sión que sentirían los católicos y los socialistas sarrenses con respecto 
ál régimen hitleriano. 

Desde el verano de 1933, dieciocho meses antes de la fecha pre
vista para el plebiscito, !os observadores "neutrales" daban ya por des-
.contada una mayoría-60 por 100, según ellos-en favor del regreso 
del territorio a Alemania; ahora bien, en el transcurso de los meses ¡, 
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siguientes, los grandes ind.ustriales sarrenses, estimulados por Hermann 
Roechling, se lanzaron a ·fondo a favor de la solución alemana; y el 
obispo de Tréveris, cuy:i. diócesis comprende el territorio sarrense, pro
mue~e una propaganda del mismo sentido, que la Santa Sede ni aprue
ba m combate. En la campaña plebiscitaria, la organización llamada 
frente alemán en el Sarre dispone de unos medios financieros muy su
periores a los de sus adversarios. 

La votación del 13 de enero dt! 1935, en que la cifra de abstenciones 
(11 30~ de los 539 431 "nscritos) es insignificante, da un 90 por 100 de 
sufragios a favor del r1.:greso a Alemania; y un 8 por 100 a favor del 
mantenimiento del régimen internacional; el resto está formado por 
papeletas favorables a la unión con Francia (2 124) o papeletas declara
das nulas, por llevar una mención manuscrita: "Por la unión con Ale
mania; pero no por Hitler." En definitiva-escribe The Times- "e! 
sentimiento de la raza ha triunfado sobre cualquier otra consideracÍón". 

El hecho de que este plebiscito haya tenido Jugar sin tropiezo-dice 
Hitler-"significa un paso decisivo en el camino de la reconciliación 
de los pueblos"; el ~eich no plante::irá ya ninguna exigencia territorial 
a Francia. 

Moderación transitoria en la cuestión polaca; éxito en el Sarre 
-por procedimientos que respetan las obligaciones internacionales-; 
fracaso en Austria-pero en condiciones tales, que el Gobierno del 
Reich ha evitado comprometerse directamente-; todo esto da la im
presión de que, en estas reivindicaciones, basadas. en el derecho de las 
nacionalidades, la política hitleriana siente todavía la necesidad de 
guardar algunos miramientos, porque conoce la limitación de sus medios. 

Sin embargo, no los guarda cuando se trata de forjar la espada 
(para usar los término:. empleados en Mein Kampf). Del rearme clan
destino--que apenas si lo era-pasa, dos meses después del plebiscito 

ill sarrense, al rearme público. El 10 de marzo de 1935, Goering declara, 
en una entrevista concedida a un periódico inglés, que Alemania va 
ª.reorganizar su aviación de guerra, a pesar de la prohibición estable
cida en 1919; el 16 de marzo, Hitler anuncia el restablecimiento del 
servicio militar obligatorio y la formación de un ejército alemán de 
36 divisiones (en esta fecha, el ejército francés tiene 30). Se trata-dice 
la prensa alemana-de la "primera gran medida de liquidación del Tra
t_ad? d~ Versalles": Alemania tiene derecho al rearme, puesto que la 
limitación general de armamentos, prevista y prometida en 1919, no se 
ha llevado a cabo, y el mismo Gobierno francés acaba de presentar un 
proyecto de ley que amplía a dos años la duración del ser~icío militar. 
fndudablemente,, l~s decisiones del Gobierno alemán no eran inespera
d~s. Resultaba fac1l de prever que el Estado Mayor, el día en que hu
b!eran agotado toda la serie de medidas preparatorias que podía adop
tar en el cuadro del rearme clandestino, no se daría por satisfecho; 
y los. medios militares franceses no lo dudaban. Pero, ¿por qué fue 
escogida esta fecha? El ar_gumento invocado (el proyecto de ley mili-
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tar francesa) no es sino un pretexto. El verdadero motivo es, sin duda, 
el deseo de adelantarse a una iniciativa británica, que acaba de suge
rir una nueva negociación encaminada a la limitación de <lrmamento. 
En definitiva, el Canciller alemán se muestra decidido a recobrar una 
completa libertad de acción en el terreno militar. Ahora bien, ni el G~
bierno francés ni los demás firmantes del Tratado de Versalles se deci
den a una respuesta enérgica. Las notas diplomáticas n?. rebasan el 
tono habitual de las protestas solemnes; y someten la decisión. al Con
sejo de la Sociedad de Naciones; ninguna de e~las hac~ alusión a la 
eventualidad de sanciones militares. ¿Cómo hubiera podido esperar la 
política alemana un resultado más favorable? . . 

Los resultados de esta política son la consecuencia de la aqmes
cencia---0 la pasividad-de las demás potencias. En aq~el momen~o, 
estos países contaban con medios para mostrarse firmes, sm corr_er m~
gún riesgo; incluso podían estar interesados en hacer fracasar, sistema
ticamente, la política exterior alemana, para .tratar de que cayese el 
régimen hitleriano, muy quebrantado, en la pnma,vera de 1934, por las 
crisis del partido nacionalsocialista (1). ¿Por que ha aceptado el Go
bierno polaco la negociación del pacto del 16 de enero de 19.34 7 ¿Por 
qué ha sido el Gobierno italiano el único en adoptar una actitud ame
nazadora cuando el asesinato del canciller austríaco? ¿Cómo ha ma
nejado el Gobierno francés el asunt~ ~el Sarre? Y, sobre tod.o, ¿cuáles 
han sido los 1'.1?tivo~ que han per~11t1do el éx~to de la polf ~1c_a alema
na en la cuest1on de1 rearme? Est~ es lo que mteresa expli._.:· ... 

A1 ofrecer a Polonia ia conciusión de un pacto cuyos términos eran 
tranquilizadores, la diplomacia hitleriana se p_roponía-sigui~do la línea 
de conducta trazada por Meirz Kampf-apaciguar la descon~~nza de· la 
opinión pública eur~pe~, con un gest~ pa~(fico; pero ~~mb1:~. trataba 
de neutralizar a Po1oma, durante algun tiempo, y de desa, ucular el 
sistema de alianza francés''. Ahora bien: el Gobierno polaco. se. presta 
a esta maniobra; acepta este acercamiento germano-polaco, s~n ignorar 
que es muy precario, y· negocia el pacto sin a?vertir a su aha~o fran
cés. ¿Cuáles han podido ser sus razo?es? J?e~1r que la burguesia pola
ca· tenía los ojos puestos en la Ucrama soviética, y deseaba, por tanto, 
"asociarse con el imperialismo hitleriano contra la U. R. S. S.", es una 
afirmación que parece poco fundada, Pero es posible aportar otras ex-
plicaciones, que se apoyan en testimoni?: v~lidos. . . 

Al parecer, el Gobierno polaco no tema smo una confianza hrmta~a 
en la alianza francesa. ¿Era solamente por que el Jefe del Estado, ~11-
sudski, y su ministro de Asuntos Exteriores, el coronel Beck, part1d~
rios de los métodos autoritarios, sentían desprecio por la democracia 
parlamentaria 7 Sin duda hay que tener también ~n cuenta las d~vergen
cias que se manifestaban-sobre todo desde hacia dos o tres anos--en 

(1) La sangrienta jornada del 30 de junio ~e 1934. en Berlín, precede un mes 
escaso a la tentativa de golpe de Eslado en Viena. 
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la interpretación de los mutuos compromisos: el Gobierno polaco se 
había disgustado, a causa de que el francés aceptara el principio "re
visionista del Pacto de los Cuatro" (1); no ignoraba que, con respecto 
a la cuestión del pasillo, la opinión pública francesa estaba dividida y 
vacilante; finalmente, había podido comprobar que ni el Gobierno ni 
el Estado Mayor francés estaban dispuestos a admitir la implantación 
de un sistema automático en el funcionamiento de la alianza.' Los me
dios dirigentes polacos tenían, pues, la impresión de que no podían es
perar de Francia un apoyo sin reticencias; y sin duda no estaban equi
vocados al pensar así. 

En estas condiciones, el Gobierno polaco podía estar interesado en 
obrar de forma que la expansión de la Alemania hitleriana, en lugar de 
dirigirse, desde el primer momento, hacia las regiones polacas en que 
vivían minorías alemanas, se dirigiera hacia otro sitio, es decir, hacia 
la Europa danubiana; tal era la opinión de Pilsudski, según ciertos 
testimonios. Indudablemente esta táctica no permitía sino ganar tiem
po; pero, en este intervalo, el estado polaco podría consolidar su situa
ción interior. ¿No podía, incluso, esperarse un apaciguamiento dura
dero 7 Tal vez Hitler, por no ser prusiano, no compartía el sentimiento 
antipolaco de que daba muestras la opinión pública alemana. Esta era, 
al parecer, la ilusión a que se aferraba el coronel Beck. 

Esta nueva orientación de la política exterior polaca y ese esfuerzo 
del Gobierno de Varsovia por adoptar en las relaciones internacionales 
una posición independiente implicaban las persistencias del antagonis
mo entre Alemania y la U. R. S. S. La actitud del Gobierno hitleria
no con respecto al comunismo y a la conquista del espacio vital, podía 
muy bien, en 1934, tranquilizar al Gobierno de Varsovia y convencerle 
de que una coalición germano-rusa contra Polonia estaba fuera de lu
gar. ¿Cuánto tiempo han conservado esta convicción los medios diri
gentes polacos? ¿Han creído poder confiar en las palabras de Goering 
que, en enero de 1935, aludía en una conversación con el subsecreta
rio de Estado polaco a la posibilidad de una colaboración activa entre 
Alemania y Polonia, a costa de la Ucrania soviética 7 ¿Cuáles han 
sido sus vacilaciones y sus dudas? Todo esto permanece sumamente 
incierto en el estado actual de la documentación histórica. Lo único 
que se puede afirmar, es que nunca se ha encontrado prueba alguna .de 
un acuerdo, ni siquiera momentáneo, entre la política polaca y el im
perialismo hitleriano. 

¿Por qué en la cuestión austríaca el Gobierno fascista interviene con 
un gesto de amenaza; y por qué es el único en hacerlo? La diplomacia 
fascist?- había manifestado ya, varios años antes, su propósito de pro
teger la independencia de Austria (2). La analogía existente, desde 

(1) Véanse págs. 961 a 963. 
(2) Véase pág. 868. 
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enero. de 1933, entre el régimen fascista y el régimen hitleriano, no 
cambia en nada. :ste .aspecto de Ja política italiana. El 20 de agosto 
de 1933, Mussohm recibe a Dollfuss, en Riccione, y afirma su identidad 
de entenas con el canciller austríaco; Jos comentarios de la Prensa 
destac~n que esa Austria ind_epe??iente está llamada a desempeñar un 
papel ~mportante en la orgamzac1on económica de ia Europa Central y 
a serv1~ la influ~n~ia italiana. En enero de 1934, cuando la infiltración 
del nac1onal-soc1ahsmo en Austria se hace evidente, estos comentaríos 
ton:an un to~? categórico: ."n.os opon~remos, por todos los medios, a 
la mcorporac10n de la Repubhca austriaca al Reich... ¡A buen enten
dedor ... !'.' Los pr?tocolos fir?1ados el 15 de mayo de 1934 en Roma, 
~rttre Ita!1.a, Austn~ y Hungna, conceden una tarifa preferente para la 
1n:portac1on ~r: Itaha de productos metalúrgicos y farmacéuticos aus
tnacos, Y fac1htan, :1 desarrollo del tráfico austríaco- por Trieste; tie
nen u~ ~!canee pohtico, ~uesto que implican una promesa mutua de con"! 
sul~a siempre que _las c1rcunstancias lo exijan". Algunas semanas des
f:'.ues, la Prer:sa i.t~lrnna. aprueba la política del canciller Dollfuss, quien 
t1er:e . la obhgac_1on-dice-de resistir a las tentativas del nacional
soc1aI!;mo; advierte al ~ob~erno alemán del "aislamiento político y 
mor~! a que se ~ondenana si se hiciera cómplice. Así, pues, las adver
t7ncias son, repetidas y f?,rn:ales. Ante la noticia del asesinato del can
ciller aus~r.1aco, los pen?~1cos se muestran unánimes en afirmar la 
responsab1hdad de los. dmgentes de la Alemania nazi, y en destacar 
el alcance de las medidas de precaución tomadas en la frontera del 
Brennero. Italia está ~ecidida a defender la independencia de Austria 
con !as armas. Ahora bien: las dos potencias occidentales evitan asociar
s~ d1rectamente a esta acción del Gobierno fascista. En febrero de 1934 
sm ~mbar~o, .los Gobiernos inglés y francés están de acuerdo con eÍ 
G~b1e_rno 1tahano para afirmar, en un comunicado, su identidad de 
entenas en lo .c?ncerniente a la independencia de Austria. Pero al co
nocerse la noticia d~l golpe de estado intentado el 25 de julio, no se 
hace ~ada para ma?1festar esta solidaridad. Por lo que respecta a Gran 
Bretana, deseosa siempre de no contraer responsabilidades en Europa 
C:entral, esta reserva no es sorprendente; pero lo es por parte de Fran
cia, que tantos es~uer~?s hiciera, entre 1919 y 1922, para impedir el 
Ansclzl~ss. La exphcac10n, ?e este comportamiento francés hay que bus
carla, sm duda, en la pohtica de la Pequeña Entente. 

, Por muy hostiles que sean a la solución alemana del conflicto aus
tna~o. ~stos estados de la P;queña Entente desconfían de Jos propósi
tos itah?nos: "¿No trata la 'política fascista-dice la Prensa checa-de 
co?~eg~Ir en la Eu:opa danubiana una influencia predominante, que 
ut1!tzar!ª· acto seguido, para sostener una revisión de los tratados en 
benefici~ ?e Austria y de H;ingría ?" Esta desconfianza podría incitar 
a la poht1ca francesa a eludir presentarse de la mano de Italia en el 
asunto austríaco. 
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Por lo que respecta a la cuestión de la limitación de armamentos, 
la política alemana, durante las deliberaciones de 1933, se había bene
ficiado de la divergencia de criterio entre Italia, Gran Bretaña y Francia. 

El Gobierno italiano daba su apoyo a la reivindicación alemana de 
la igualdad de derechos, porque consideraba oportuno el restablecimien
to de un contrapeso de la preponderancia militar francesa. 

El Gobierno británico estimaba que la discriminación impuesta al 
Reich por el Tratado de Versalles no podía ser mantenida por más 
tiempo: planteaba, pues, en principio, que el ejército francés no debe
ría tener en Europa efectivos superiores a los del ejército alemán, si 
bien admitiendo para Francia el derecho a mantener, además, tropas 
coloniales; después de muchos aplazamientos, había aceptado la insti
tución de un control internacional de armamento, punto importante 
de la tesis francesa. Para conseguir que el Gobierno francés hiciera, en 
compensación, concesiones más amplias, se hubiera visto obligado a 
mostrarse dispuesto. a contraer obligaciones en cuanto al mantenimien
to del statu qua en la Europa danubiana; pero seguía descartando esta 
posibilidad. 

El Gobierno francés había accedido, en diciembre de 1932, al prin
cipio de la igualdad de derechos, con la esperanza de evitar la llegada 
de Hitler al poder. ·Desde el momento en que esta concesión había sido 
inútil, su tendencia era a restringir el cumplimiento de lo prometido, 
actitud más que justificada, ya que el régimen hitleriano había desarro
llado, inmediatamente, en proporciones considerables, las formaciones 
paramilitares. Por consiguiente, haciendo hincapié en el control inter
nacional que permitiría comprobar la importancia de esas formaciones. 
pretendía alcanzar- la aplicación de la igualdad de derechos hasta la 
implantación del control. Este punto--el período de ensayo de cuatro 
años-se convierte, en octubre de 1933, en el escollo de la conferen
~a del desarme. 

No obstante, un mes después de haber anunciado que se retiraba 
de la conferencia, el Gobierno alemán propone al francés una negocia
ción directa y reivindica el derecho de reorganizar un ejército de 
300 000 hombres, al que se añadirían las formaciones paramilitares; 
pero acepta que las fuerzas aéreas alemanas se limiten al 50 por 100 
de las francesas; y consiente, en principio, en la institución del con
trol internacional; el extremo que sigue rechazando es el período de 
ensayo. Sin embargo, la negociación no se inicia. El 17 de abril de 1934. 
el Gobierno francés-se trata1 del Gabinete Doumergue-descarta el 
proyecto alemán, y declara inútil seguir las conversaciones, en contra 
de la opinión del embajador de Francia en Berlín, quien se muestra 
convencido de que un acuerdo, aunque mediocre, sería preferible a una 
ruptura, que Alemania tomará COllJO pretexto para un rearme ilimitado. 

¿Por qué el Gobierno, unánimemente, ha estimado inútil reanudar 
las conversaciones? Ha obrado en el sentido que le indicaban el Estado 
Mayor del Ejército y las comisiones parlamentarias: el general Wey-
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gand, en una nota dirigida al Gobierno, ~st_imaba que la firma de un 
acuerdo tendría por resultado consagrar ¡undzcamente el rearm.e cla~des
tino; por otrn parte, estaba convencido de que Alemar:i~ contmuana su 
rearme, incluso aunque s~ firmara el acuerdo; las conusiones parlamen
tarias de asuntos extran¡eros se pronunciaban contra un re~rme ale
mán, incluso limitado. Parece ser, que los miembros más infiuyent~s 
del Gabinete tenían tendencia a considerar que el acuerdo no sena 
respetado por Alemania. y que el control ii:t~rnaci~nal s:,ría ineficaz. 
Puede también-si bien este extremo requerma connrmac10n-, que el 
Presid,ente del Consejo estimara que un acuerd,o franco~alemán con~~
lídaría el régimen hitleriano, cuyo futuro parecia precario. En defimti
va, todas estas actitudes estaban inspiradas. no tanto por a~gumentos 
concretos como por un estado de ánimo basado en las rec~en.te~ .ex
periencias: la convicción de que todo arreglo contractual sena mut1l Y 
no serviría sino para legalizar ei rearme alemán. 

Pero esta negativa carecía de sentido, a menos que los medios ofi
ciales franceses estuvieran resueltos a oponerse a este rearme. En el 
curso de los meses que siguen a la nota del 17 de abril, aunque a~ver
tido en distintas ocasiones por el Estado Mayor General, el Gobierno 
francés no se decide a dirigir al Gobierno hitleriano un apercibimiento; 
tampoco se deciden, a pesar de torrr:entosas dis~~siones en ~l. sen~ .del 
Consejo Superior de Guerra, a ampliar la durac10n del s.ervic10 militar 
(hasta marzo de 1935. no se resuelve a hacerlo) y a activar I~ .reorga
nización de las fuerzas armadas. Es muy posible que esta pasividad se 
deba en parte. a la crisis interior de febrero de 1934 y a los incidentes 
finan,ciero.s de. la crisis económica. Hay que convenir, una vez más, en 
que este supuesto debiera estar confirmado por estudios concreto~ .. El 
comportamiento de los medios oficiales franceses frente a la decisión 
alemana del 16 de marzo de 1935. no es menos sorprendente. El Go
bierno, el Estado Mayor y el Parlamento habían temido un año ª.~tes 
legalizar el rearme alemán, si se prestabán a la firn:a de una convencion; 
y ahora este rearme, anunciado abiertamente, v1~lando el ~ratado de 
Versalles, va mucho más allá de todas las previsiones. Hitler había 
comprendido a lo que se arriesgaba: había ~i~ho a lo~ jefes d~ su 
ejército que la reconstitución de las fuerzas milttares sena un penado 
peligroso, puesto que Francia, si tenía buenos es:adist~s, no . dejaría a 
Alemania oportunidad de rearmarse, y se Je echana enC1ma. Sm embar
go. Ja protesta francesa es meramente platónica. 

Así. pues, con la decisión del rear·11e. Alemama ha recobrado los 
medios de encauzar una política exterior enérgica. En el balance de 
estos dos primeros años d~ ré~irncn hitleriano. es el resultado esenc~al. 
Sin embargo, no es el Linico: para apreciar el alcance de los cambios 
sobrevenidos en 1933 v 1934 en las rdaciones entre los estados europeos, 
no hay que perder Je vista el desarrollo Je la influencia económica 
alemana en los países danubianos. 
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Ofrecer a estos países la oportunidad de vender a Alemania, a pre
cios remunerativos y estables, sus productos agrícolas y sus materias 
primas; proveerles, en cambio, de productos industriales, de productos 
químicos y de maquinaria; organizar estas relaciones, en el marco de 
un sistema de licencias de importación y de exportación: tal es la po
lítica hitleriana. Los estados danubianos se prestan a ella, de buena 
gana, puesto que tienen excedentes exportables y Alemania les ofrece 
unos precios superiores, en un 25 a un 30 por 100, a aquellos que rigen 
en el mercado mundial. Las exportaciones a Alemania, que en 1929 
representaban apenas el 30 por 100 de las exportaciones búlgaras, cons
tituyen, en 1936, el 47 por 100; la participación alemana en las impor
taciones de Bulgaria pasa del 23 al 61 por 100. Hungría dirige a Ale
mania el 11.4 por 100 de sus exportaciones, en 1929, y el 24 por 100 
en 1936. El tratado de comercio firmado en 1934 entre el Reich y 
Yugoslavia facilita un mercado de exportación para la industria meta
lúrgica alemana. Lo mismo sucede con Rumania, en virtud del tratado 
de comercio de 1935. Alemania compra a Yugoslavia materias primas, 
sobre todo cobre. a condición de comprar también lino; a Rumania, 
petróleo, a condición de comprar tambÍén trigo. Estos estados agrícolas 
tienden. pues, a entrar en el espacio económico alemán. Ahora bien, 
al mismo tiempo, Rumania, Yugoslavia y Checoslovaquia, aun pertene
ciendo las tres a la Pequeña Entente, no tienen entre sí más que rela
ciones económicas reducidas :~en 1933, Checoslovaquia solo importa de 
las otras dos el 6.7 por 100 del total de sus compras en el exterior, y 
el 9 por 100 en 1936. aunque el pacto de organización de febrero de 
1933 indicara la necesidad de incrementar el intercambio comercial. 

En 1935, la penetración económica alemana en esta Europa danu
biana no tiene todavía consecuencias políticas; ¿las tendrá a la larga? 
Es una cuestión que empieza a preocupar. 

• • 

Las tres amenazas de expans1on que se esbozan, independientes en
tre sí-en Manchuria y China septentrional; en Etiopía; en Austria
poncn en tela de juicio la eficacia del sistema de seguridad colectiva: 
la Sociedad de Naciones, que ha tenido ya un fracaso en el asunto del 
Manchukúo, puede encontrarse de un momento a otro en una situación 
igualmente difícil, a causa de Etiopía; no se, ha visto comprometida 
por la cuestión de Austria-con gran satisfacción por su parte-: Y 
est<: debilidad tiende a favorecer la agresión. Pero los dos litigios extra
europeos no afectaban sino indirectamente a los intereses políticos de las 
grandes potencias. que no participaban en el conflicto; y, en definitiva, 
no lesionaban sino intereses económicos v financieros. La acción ale
mana en Europa Central. por el contrario~ constituía una amenaza di
recta a la paz, puesto que desafiaba una prohibición decretada por el 
tratado de Versalles y, sobre todo, porque tenía como objetivo realizar, 
en beneficio del Reich, una modificación fundamental del equilibrio. 
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CAPITULO III 

EL VIRAJE DE 1935 

Los Estados favorables al mantenimiento del statu quo tenían que 
pensar, ~nt~ todo, en establecer una barrera contra la amenaza alemana. 
Tal habia sido, en 1934, lo política de Louis Barthou: "agrupar los in
teres~s europeos qu~ r,udieran verse amenazados por una rápida recu
~ración de, Alemama . En el cuadro de este designio general, el mi
mstro frances de Asu~tos Extranjeros no solamente se proponía estrechar 
los lazos entre _Francia y l<:s _Est~?os de la Pequeña Entente, y obtener 
d_e Grao Bretana una part1c1pacion directa en el esfuerzo de rearme 
sm~,. sobre todo, ~onsegu~r una nueva coyuntura política, atrayend~ 
a_l sistem~ francés a Itaha-cuya inquietud había despertado la cues
tión austnaca-y al concierto europeo a la U R S S v1'ct1º a 

d l 
. , . . . ., m presun-

ta e a expansión del germanismo. 
~ pt:sar de la trágica desaparición de Louis Barthou, esta política 

fue tmciada, a1;1nque de manera por completo diferente, por Pierre 
Lava!; en la primavera de 1~35 condujo, por una parte, a los acuerdos 
firmados en Stresa con . It~ha; y, por otra, al pacto francosoviético 
de 193~. Así, pues, los cimientos de la barrera destinada a contener la 
expansión alemana fueron puestos por iniciativa de Francia, más inte
resada en es~a~lecerl~ que cualquier otra potencia. Apenas seis meses 
después, el c1mie~to itaha~o se desplomaba; y el ruso estaba vacilante. 

iil El f:en~e defensivo se dislocaba, dejando a Alemania vía libre. Por 
consigu!ente, p~rece ser que esos meses de 1935 han tenido una im
portancia decisiva. Lo que hay que tratar de explicar son las causas y 
el alcance de estos cambios. 

I. LA FOHMACION DEL «FRENTE COMUN DE STRESA.n 

La barrera se compone de dos actos diplomáticos. La Declaración 
que cla~sura, _el 16 de abril de 1935, la Conferencia de Stresa, indica 
que !taha esta de _acuerdo con Gran Bretaña y Francia en "oponerse 
por todos los m~d1os adecuados a cualquier repudiación unilateral de 
t:at~dos susceptibles de poner en peligro la paz de Europa"; al día 
s1gw_ente, el Con~ejo de la S~ciedad de Naciones d~eide "concretar las 
medidas económicas y financieras que pudieran ser aplicadas". El tra
tado de ayuda m1;1tua, firmado el 2 de mayo de 1935 entre Francia y 
la U. R: S. S., estipula una promesa de ayuda inmediata, en el caso de 
que al~un. Estado europeo, violando el pacto de la Sociedad de Nacio
nes, e¡erctera contra alguno de ambos contratantes una agresión no 
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provocada: en un protocolo anejo, se específica que la obligación de 
asistencia persistirá, aun en el caso de que el Consejo de la Sociedad 
de Naciones se muestre incapaz de formular una recomendación. ¿En 
que circunstancias y con qué intención han sido contraídos estos com-

promisos? 

El acuerdo de Stresa h9 sido precedido y preparado por las con
versaciones franco-italianai de Roma, en enero de 1935. Cuando Pierre 
Lava! hizo suyo, a finales de noviembre de 1934, el proyecto de Louis 
Barthou, declaró en la Cámara de Diputados que su propósito era con
vencer a Italia para que asumiera su parte en las responsabilidades 
europeas, con vistas a mantener la paz en la Europa danubiana. La 
cuestión de Austria es, por tanto, uno de los temas de las conversacio
nes Laval-Mussolini, a principios de enero de 1935: los dos gobiernos 
deciden concertarse entre sí y con Austria, con respecto a las medidas 
a tomar, en el caso de que la independencia y la integridad de este Es
tado se vieran amenazadas nuevamente. Pero esta colaboración impli
caba la previa solución de las diferencias franco-italianas en el terreno 
colonial y mediterráneo. Las convenciones del 7 de enero de 1935 con
ceden a Italia dos rectificaciones de frontera, en el Sur de Túnez y en 
la costa de Somalía; la cesión del islote de Dumeirah, en el mar Rojo; 
y una participación financiera en la Compañía del ferrocarril de Dji
buti a Addis-Abeba. También se decide que, a partir de 1945, la situa
ción de privilegio reconocida a los italianos en Túnez será abolida. pro
gresivamente, y acabará por desaparecer en 1965. Ahora bien, las ce
siones territoriales admitidas por Francia son mínimas, mientras que 
las cláusulas relativas a la situación de los italianos en Túnez le pro
porcionan una ventaja que, aun siendo a largo plazo, no pierden su signi
ficación inmediata, puesto que una población que se sabe condenada a 
una futura nacionalización, ha de perder rápidamente su "dinamismo 
irredentista". El levantamiento de la hipoteca italiana sobre Túnez 
compensa. sobradamente, la cesión de territorios casi desérticos, e in-
cluso del islote de Dumeirah. 

El negocio es demasiado bueno. Así, pues, parece muy posible, des-
de el primer momento, que Lava! haya consentido a Mussolini una 
contrapartida más sustancial de lo que indican las convenciones anun
ciadas. Por este motivo, algunos comentaristas de los acuerdo·s del 7 de 
enero de 1935 creen poder suponer que Laval ha prometido a Musso
Iini no obstaculizar la polítich italiana en Etiopía. Esta suposición se 
convertirá en certeza algunos meses después; la discusión se limitará 
a la extensión de tal promesa. Renunciación económica-dirá Pierre 
Laval-en 1935: el Gobierno francés se ha comprometido a no com
petir con Italia para la obtencióri de concesiones en territorio etíope; 
pero no ha dado su conformidad a una acción militar. El desinterés 
francés---responde la Prensa 1taliana--·no era solamente económico, sino 
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también ?O lítico: Lava! había prometido dejar en libertad de acción al 
Gobier!lo italiano. 

¿Cómo escoger entre ambas afirmaciones, cuando la promesa ha 
sido hecha de palabra, en una conversación personal, de la que las re
señas-si las hay-solo pueden reflejar la opinión o la impresión de 
uno de los interlocutores? Hay que observar, no obstante, que en el 
fondo, la divergencia entre ambas versiones no es muy acusada. Lava! 
no ha pretendido nunca haber rechazado por completo la posibilidad 
de una guerra ítalo-etíope, reconociendo que tal vez haya empleado la 
expresión libertad de acción; se ha limitado a afirmar que no dijo nada 
que pudiera ser interpretado como un estímulo a Italia para una acción 
de conquista: "yo estaba en mi derecho al pensar que esta libertad se 
usaría solamente durante la paz, y para la paz". Por su parte. tv1ussoli
ni reconoció, en una conversación con el Embajador de Francia, en di
ciembre de 1935, que el presidente del Consejo francés no había ma
nifestado su conformidad explícita a una conquista italiana; se con
tentó con decir, o con dejar decir, que las ventaias económicas prome
tidas implicaban, necesariamente, la garantía de wz control político; 
y que le había parecido que Pierre Lava! estaba dispuesto a dejar a Ita
lia en completa libertad de acción. Por tanto, es muy posible que am
bos interlocutores prefirieran no deshacer el equívoco y dejar que las 
circunstancias determinaran la interpretación definitiva. 

Ya es bastante para señalar lo precario de la colaboración franco
italiana en la política europea; colaboración que queda subordinada, 
según el pensamiento del Duce, al cumplimiento de la promesa que 
cree-o quiere creer-haber recibido en cuanto a la cuestión etíope. 

Pero esta col¡iboración entre Francia e Italia no tiene más valor 
práctico que el que le preste la asociación de Gran Bretaña. Ahora bien, 
la prensa inglesa recuerda continuamente, en el otoño. de 1934. que 
Gran Bretaña ni ha aceptado ningún compromiso en relación con la 
Europa danubiana, ni quiere aceptarlo. El Gabinete inglés no se aviene 
a fijar su posición hasta que los alemanes deciden el rearme, y después 
de haber tratado, inútilmente, de llegar a un compromiso con el Go
bierno alemán. ¿Pero abandona sus puntos de vista en cuanto a la 
cuestión de Austria? En la Conferencia de Stresa, esta cuestión de 
Austria es tratada por iniciativa de Mussolini; sin embargo, no se alu
de a ella ápresamente en la Declaración final} La fórmula general po
dría aplicársele, sin duda, pero a condición de que el Gobierno bri
tánico estimara que el Anscl~luss era "susceptible de hacer peligrar la 
paz de Europa". De cualquier forma, las sanciones previstas serían úni
.camente económicas y financieras, puesto que el Gabinete inglés per
manece hostil a las medidas de carácter militar y naval. 

La manifestación de solidaridad de las Tres Potencias, con vistas a 
mantener la paz en Europa, es, 'Pues, incompleta. E incluso este gesto· 
no ha sido posible sino a costa de un acuerdo tácito: la conferencia 
no debe ocuparse de la cuestión etíope. Los representantes de los tres 
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Estados finge.n n_o ~omprender al delegado ruso, que se extraña de que 
la Conferen~rn li~mte su labor al mantenimiento de la paz en Europa, 
Y pase en sil_e,nc10 las cuestiones coloniales. ¿Cómo podrían llegar a 
dar la s~nsac1on de un acuerdo los tres conferenciantes, si no eludie
ran la dificultad? 

.. . Este acu~rdo tácito no significa, sin embargo, que el gobierno ita
ha~o renuncie a s~s propósitos colonialistas. Da por sentado que su 
actitu? e~ las cues~i,ones europeas le granjeará la tolerancia, no solo de 
Francia, smo, t~mb.ien, de la Gran Bretaña en el asunto etíope; y señala 
claramente cuan. ligado se encuentra en su espíritu el cumplimiento 
de. sus compromisos europeos con la política de expansión en Africa 
On.e~tal. He aquí la idea dominante del discurso que pronuncia Mus
solm1, el 25 _de mayo d~ 1935, ant~ la \=ámara de Diputados. El pro
~lema de la mdependencrn de Austna-d1ce-no es exclusivamente ita
~zan_o. Algunos países extranjeros desearían, indudablemente, ver a,.los 
it.alianos clav~dos en el Brennero; pero el Gobierno fascista "no e'stá 
dispuesto a circunscribir su misión histórica a un solo problema, tal 
como la defensa de una frontera, aunque sea tan importante comó Ja 
d~ Br.ennero", .porque todas las fronteras, comprendidas las de los te
rntonos coloniales, debe~ ser defendidas. Por consiguiente-concluye 
el Duce-hay que conducir la política exterior italiana de acuerdo con 
lo que puede suceder en Africa Oriental, de acuerdo con la actitud asu· 
mida por los distintos estados europeos para ofrecernos la oportunidad 
de de.most.~arnos su amist~d completa, y no solamente superficial y 
de pata_bra . Y el comentano del Popolo d'ltalia concreta que el com
portam~~nto ?e lo~ demás paises en el asunto etíope será Ja piedra de 
t~c¡.ue: las d1rectnces de Italia como gran potencia" se fijarán en fun
c1on de este comportamiento. 

Tal adve:tencia resulta vana. El 25 de junio, Anthony Eden, miem
bro del Gabinete, declara a Mussolini, en el transcurso de una visita a 
R~m~. que ~l Gobier~o inglés, solo aceptará que Italia mantenga en 
Et1oyia a~phas ~ent~¡as economicas, y puede, incluso, que una pe
qu,ena _ces1on terntonal; pero que si el Gobierno fascista pretende ir 
mas le¡?s, Gran Bretaña pedirá la aplicación del pacto de la Sociedad 
de Nac10nes. 

La política italiana .se aplica, ahora, en dos direcciones: por una 
par~e. trata de c;onsegu1r que Gran Bretaña y Francia-en las conver
saciones de Pans, en el mes de agosto-le concedan una libertad de 
acción :asi completa en Etiopía; por otra p~ute, se muestra dispuesta 
a negociar coi;. el Estado Mayor francés-a finales de junio de. 1935-
un acuerdo militar que precise el alcance de sus compromisos en Euro
pa Central. ¿Cómo examinar por separado ambas tentativas? Al abrir 
la persp~ctiva de un.a intervención militar, en el caso de que la inde
pen.dencia de Austna fuera amenazada por Alemania, la diplomacia 
italiana cuenta, sin duda, con incitar al gobierno francés a abandonar 
los intereses ingleses en el asunto etíope; no lo consigue, pero hace 
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vacilar a Pierre Laval q_ue, para no comprometer el éxito del acuerdo 
militar, trata de guarda.r miramientos a Italia en los debates de Gine
bra relacionados con la cuestión etíope. Este episodio confirma lo pre
cario de las resoluciones tomadas en Stresa. ¿Cómo obrar de consuno 
con Italia en la Europa danubiana si, al mismo tiempo, Gran Bretaña y 
Francia tratan de hacer:a fracasar en Africa Oriental? Pero si no, ¿cómo 
aceptar esta expansión italiana, a costa de un Estado miembro de la 
Sociedad de Naciones, sin aceptar un nuevo golpe, más grave aún que 
los precedentes, al sistema de la Seguridad colectiva? 

También el pacto franco-soviético había sido planeado por Louis 
Barthou, después del fracaso definitivo de las conversaciones relativas 
a la limitación de armamento. Respondía a los intereses inmediatos 
de la U. R. S. S., que, desde la llegada de Hitler al poder, buscaba la 
manera d~ hacer frente a la amenaza alemana (1). El acuerdo entre 
Francia y Rusia-ambas señaladas directamente en el programa de 
Mein Kampf-podía parecer lógico y necesario. Sin embargo, por am
bas partes, la idea no había adquirido cuerpo hasta después de muchas 
vacilaciones. En Moscú era sostenida, sobre todo-según parece-por 
Litvinov, comisario de Asuntos Extranjeros y principal artífice de la en
trada de la U. R. S. S. en la Sociedad de Naciones; pero encontraba 
oposición. En París era considerada por el ministro de Asuntos Ex
tranjeros, Pierre Lava!, como superflua o ilusoria; superflua, puesto 
que la alianza franco-polaca, a la que el Gobierno de Varsovia declaraba 
seguir fiel, a pesar de la conclusión del acuerdo germano-polaco de 
enero de 1934, podía bastar para ejercer una presión eficaz sobre las 
fronteras orientales de Alemania; ilusoria, ya que, en la hipótesis de 
que Polonia abandonara la alianza francesa, y de que la ayuda militar 
rusa adquiriera, por tanto, toda su importancia, la U. R. S. S. no podría 

ill poner en combate a S1:1 ejército sinQ .a condición de obtener el derecho 
de tránsito a través de Polonia o de Rumania. El presidente del Con
sejo (hasta mayo de 1935 fué P. E. Flandin) creía en la necesidad de 
esta alianza francorrusa; pero la concebía, no tanto como una extensión 
del sistema de alianzas de retaguardia, sino como medio de aliviar 
las obligaciones asumidas por Francia en calidad de guardián de Europa: 
el pacto francorruso había de "permitir, ulteriormente, la consolidación 
y la revisión de la posit.ión francesa con respecto a Polonia, a la Peque
ña Entente y, en general, a toda la Europa Central"; en definitiva, 
se trataba, según parece, de aligerar, mediante esta revisión, una carga 
que se estimaba demasiado pesada; y de mantener, no obstante, el 
sistema de contrapeso, transfiriendo al recién llegado-la U. R. S. S.
una parte de esa carga. ¿Cómo consiguió el presidente del Consejo 
que el ministro de Asuntos Extranjeros compartiera su criterio 7 Pro
bablemente invocando el peligro de que Rusia, si permanecía aislada, 

( !) Véase final del cap. 1 de esta mísma parte. 
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, , , 11 Ha de admitirse, una vez más, que .esta 
volviera a la_ po\ltica de Rapa o. 1 ntonces por algunos comentaristas 
interpretacion, sugenda en aqdued e antalmente 

, , b , d roba a ocumt,; · 
pol!t1cos. ha na e s.er p f a cuando se consagra, el 2 de mayo, 

En definitiva, la alianza rancorruls ' ptada con muchas reticen-
f . d documento so o es ace '• 1 por la irma e un_ 'Moscú Por otra parte, es íncomp eta. 

cías, tanto en Pans como_ ae~~ de un. acuerdo militar que concrete el 
puesto que no va acompan . d uiridos mutuamente y que 
alcance pricti~o ~e los, ,comprom~s~~ét~c; ha hecho saber, por medio 
pueda darle ef1cac1a. El¡ ~ob1ern~ ::io de negociar "Ste acuerdo. Pero 
de su embajador en Parts, su eseo d r u; no consideraba el 
Piene La val ha eludido. esta oferta, sin ddu·oª dpoe q1'nquietar al gobierno 

· · · 0 como un me i 
pacto francosoviet1co sin na ne ociación franco-alemana. ¿No 
hitlenano y de 111duc1rle a bu~car, u ~do ,,¡ viaje de Pierre La val a 
ha manifestado el gobierno a ema~, cur~ u R. S. s. rebasaba el marco 
Moscú. que el acuerdo entre Francia y sol~mente se había anunciado 
del szst ema locarnumo (1 ), en d que f h oslovaco? El minis-. , l o v un tratado ranco-c ec . 
un tratado Hanco-po ac • . h ·ienciado esta advertencia; pero 
tro francés de Asuntos E~tradn1eros t a s1 e evita dar al pacto franco-ruso 
Ja tiene en cuenta, en reahda , pues o qu 
su complemento lógico. 

. . '. d r una importancia reai al "Frente 
Por consiguiente, ¿se podia conce e F cía y la U R S. S. como 

de Stresa" y considerar el qcuerdo entre ran 1 . do ,,n~re .Italia Gran 
d ,¡ acuerdo danubiano, conc u1 ~ . d 

un complemento ,e . os del 14 de abril y del 2 de mayo e 
Bretaña y Francia: Los dos a~~te~ción de intimidar a Alemania; pero 
1935, rnd1caban, sm du?ª· la d bitar las cosas pretender ver en 
no iban mis le¡os .. Sen~ qu~.rer esor 
ello un "sistema diplomatico . 

Ií. LA DISOLUCION DEL «FRENTE DE STRESA,, 

- . zo es borrado casi por completo: 
En el otoño de 193'.J este vago eso~ · .6 por parte de Gran r tra una abierta opos1c1 n . ' 

el gobierno ita iano. encuen , . en Etiopía; y de esta oposic1on 
Bretaña y de Franc1.a a sus pr~posit~s u advertencia del 25 de mayo; 
saca las consec:iencias .Yª ~revistas en ~ obierno francés la conclusión 
el gobierno sovicttco pide clar_amente a g egativa Hay aue atenerse 

d ·1·r r y trooieza con una n . ·' 
de un acuer o mi 1 ª • · nciales de esta cz¡sis. 
aquí a la e~plicadón de los mome'~í~oas i~~~iana en Etiopía se manifiesta 

La hos_ttlldad mglesa a dla ~~5 Después del fracaso de las conver-
con cncrg1;i en septiembre e · · · ·. d "ompromiso comple-

d P , bandonan las tentativas e .... ' . 
sacíones e ans, se ª Mussolini pretende conseguir 
tamente vanas t.iesde el mome:ito /~n ;~1~ran Bretaña trata de detener 
ia do111111acní11 sobre el lmpeno e wp~, . t'. 'elación. Ja ronc"ntración 
la acción italiana mediante un acto é e m um . ~ ~ 

Locarno. v~as~ el cap. IX del lioro precedente 
( 1 ¡ f\ccrc.i de los tratados tic 

•::e esta historia 



1006 TOMO ll: LAS CRISIS DEL SIGLO XX.-DE 1929 A 1945 

delante de Alejandría de la mayor parte de las fuerzas navales britá
nicas-144 buques-, cuyo tonelaje total (800 000 Tm.) supera en 300 000 
toneladas métricas al de la marina de guerra italiana. La presencia de 
estas fuerzas navales permitiría-llegado el caso-cortar a los italianos 
el camino de Suez, bien cerrando el canal, bien mediante un bloqueo en 
el Mediterráneo; y paralizar, de esta forma, las operaciones militares que 
Italia se dispone a comenzar en Africa Oriental. No obstante, el go
bierno italiano no cede a esta amenaza; y el 2 de octubre de 1935 entra 
en guerra contra Etiopía. ¿Va a cerrar el Gobierno británico el Canal? 
Renuncia a ello por consejo de los juristas de la Corona, que invocan 
los términos de la Convención de 1888, pero que, en realidad. se ajus
tan a los secretos deseos de los círculos dirigentes. La política inglesa 
busca sus réplicas en el cuadro de Ja seguridad colectiva: la votación, 
el 7 de octubre, de las sanciones; pero esas sanciones se limitan a prohi
bir las exportaciones de armas destinadas a Italia, así como la conce
sión de créditos, directos e indirectos, al gobierno italiano; y a prohi
bir también la importación de todas las mercancías italianas; pero ni 
siquiera han sido previstas las medidas necesarias-bloqueo y derecho 
de visita-para hacer respetar estas prohibiciones. 

El gobierno francés-que dirige ahora Pierre Lava!, nombrado presi
dente del Consejo el 7 de junio de 1935-se asocia a la política inglesa, 
pero no sin reservas. No participa en la demostración naval del Me
diterráneo. Sin embargo, a pesar de las objeciones hechas por el minis
tro de Ja Guerra, participa en la votación de las sanciones. tratando de 
dulcificarlas. Finalmente, accede a prestar a Gran Bretaña su apoyo 
armado, en el caso de que Italia la atacara como represalia por las san
ciones. En definitiva, cree poder-sin separarse de Gran Bretaña-tener 
contenta a Italia, con la esperanza de mantener el frente de Stresa. 
Con estos miramientos, tiende a debilitar la eficacia de los métodos de 
presión económica; y se expone, por tanto, a las críticas del Gabinete 
inglés, que se queja de recibir solo un apoyo reticente. Sin embargo. no 
consigue dar satisfacción al Duce, que reprocha al Jefe del gobierno 
francés el abandono del camino abierto por las conversaciones de enero 
de 1935. ' 

La tenacidad del gobierno italiano se adapta, sin g?an trabajo, a esta 
política de medias tintas. La aplicación de las sanciones no le impide 
llevar a cabo sus operaciones militares, con 'linos resultados cuya rapi
dez desconcierta las previsiones de los técnicos. Gran Bretaña y Fran
cia se encuentran colocadas ante la inmediata posibilidad de una vic
toria total en Etiopía; no podrían impedirlo sí no con una intensificación 
de las sanciones-con los peligros que ello implicaría-o con una ten
tativa de mediación que, para ser aceptada por Italia, habría de tener 
en cuenta Ja situación militar. 

El camino que Pierre Lava! adopta e induce a aceptar al ministro 
inglés de Asuntos Extranjeros, Samuel Hoare, es el de la prudencia y 
también, claro está, el de la ratificación del acto de la agresión. El 
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plan Laval-Hoare, rechazado por el Negus, es acogido favorablemente 
por Mus_solini._ ? Po:, qué nb había ~e serlo? El Duce evita los peligros 
de una mtenstf1cac1on de las sanc10nes: y ve cómo le ofrecen unas 
condicion,e~ que le asegurarían, d_e facto, la realización casi completa de 
sus propos1tos: derecho a anexionarse las partes norte y sudeste de 
Etiopía, es decir, las regiones limítrofes de Erítrea v Somalía, v derecho 
exclusivo de colonización en el Sudeste (la regíó~ de los dallas) (l ). 
Franc.ia y Gran Bretaña proponen, pues, al Duce, unas ventajas muy 
superiores a las que le ofrecieran antes de iniciarse las hostilidades. 
Pero e~te plan--::ritica~o acerbamente en la c,;mara francesa, en la que 
el gob1e,rno obtiene, sm embargo, una ínfima mayoría-es rechazado 
en la Camara de los Comunes, donde la mayoría del partido conserva
dor se .u.ne a la oposición liberta! y laborista para denunciar esa 
transaccwn vergonzosa y esa pa: deshonrosa. La mediación es abando
nada. 

El camino que queda abierto para evitar el derrumbamiento de ~ 
resistencia etíope es, por tanto, la intensificación de las sanciones: in
cluí: los ~roduc~o? petro~íferos e:i la lista de mercancías cuya venta a 
I~aha esta proh1b1da sena paralizar, en corto plazo, la ofensiva ita
hana, que debe su éxito a la aviación y a los carros blindados. Pero 
¿cuál sería la _efi~acia de esa prohibición si Italia puede seguir com
prando a su pn_nc1pal proveedor-los Estados Unidos-, que no forman 
parte de la Sociedad de Naciones? Por consiguiente, la actitud de Nor
teamérica es esencial. Ahora bien, con motivo de la guerra italo-etíope, 
el_ Congreso. h~ votado una. primera Ley de neutralidad (2) que res
trm~e las reiac1ones comerciales con los beligerantes y que autoriza al 
Pres_1~ent~ para decretar el embargo de determinadas exportaciones. 
¿ Ut1hzara este derecho Franklin Roosevelt, para prohibir la venta de 
petróleo a Italia? En diciembre de 1935, La Comisión de Asuntos Extran
jeros del Senado rechaza esta posibilidad. En tales condiciones Ja oomi
sión de técnicos que preside en Ginebra la aplicación de las ~anciones 
ren,uncia a incluir ~I pet_:ó~eo en la, lista de los productos prohibidos. 
As1, pues, se renuncia al ultimo obstaculo que hubiera podido entorpecer 
las operaciones militares italianas. 

El carácter de esta política anglofrancesa merece un examen crítico. 
A la aplicaCión de las sanciones, el Gobierno italiano ha contestado el 28 
de diciembre de 1935, con la denuncia de los acuerdos franco-ita,Iianos 
de enero de 1935 y de los compromisos adquiridos en la conferencia 
de Stresa. Por tanto, los miramientos han sido inútiles: la frágil 
esperan.za. sustenta~ª. por Pierre Lava!, de poder conservar el apoyo 
de Itaha en la poht1ca europea, sin dejar de combatirla-oportuna
mente-en la política colonial, se ha perdido, sin remisión. Ahora bien: 

(1) Italia abandonaría el puerto de Arzab para permitir al mutilado estado 
etíope una salida al mar 

(2) Véase cap. I de· este libro. 
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¿era indispensable aplic"r esas sanciones? Gran Bretaña y Francia hu
bieran podido tratar de proteger, mediante una negociación, sus inte
reses locales en la cuestión etíope, abandonando a Etiopía a su suerte. 
Si no lo han hecho así ha sido porque han estimado necesario asegurar 
el respeto al pacto de la Sociedad de Naciones, en interés de la paz 
futura. ¿Han tenido razón al aferrarse a estos principios? Esta es la 
cuestión que se discute, en Francia y en Gran Bretaña. 

En el transcurso del debate en la Cámara de Diputados francesa, 
en el mes de diciembre, así como .en los artículos de la prensa, se es
grimen siempre los mismos argumentos. Al aplicar las sanciones-dicen 
unos-Francia sacrüica el "frente de Stresa", abandona las garantías 
que pudiera darle Italia y corre el riesgo de echar a esta al campo ale
mán. Debilita considerablemente su posición europea; ¡todo ello para 
proteger la independencia de un Estado que ni siquiera hubiera debido 
ser admitido en la Sociedad de Naciones, puesto que ignora las normas 
de la"s naciones civilizadas! Francia-replican los otros-, radicales, so
cialistas y comunistas defienden en la cuestión etíope una causa de pri
mordial interés: la de la seguridad colectiva. Si la Sociedad de Nacio
nes se muestra incapaz, una vez más, de hacer fracasar a un estado 
agresor, dará lugar a un precedente que estimulará otras agresiones. 
¿Cómo contar, en el futuro, con la colaboración de los pequeños países 
en la obra de Ginebra, si las dos potencias que dirigen el debate del 
Consejo de la Sociedad de Naciones empiezan por abandonar a uno 
de ellos? El acuerdo con Italia-escribe León Blum-no es una "con
dición primordial" para la seguridad de Francia; lo que interesa es la 
alianza con Gran Bretaña y con la U. R. S. S., así como también el apo
yo de la opinión pública americana, porque "las fuerzas económicas y 
morales ... -son irresistibles cuando van unidas''. "Sí-r.eplican los ad. 
versarios-; pero ¿cómo invocar la fidelidad al pacto de la Sociedad 
d~ Naciones para la protección de fronteras africanas, cuando no se ha 
manifestado la misma preocupación otras veces cuando se trataba de 
fronteras europeas?" Los principios de la seguridad colectiva, sustenta
dos por la Gran Bretaña, no sirven en realidad sino para defender los 
intereses ingleses. 

En segundo plano de este debate se esbozan las preferencias ideoló
gicas, cuyo- papel es sin duda muy importante: unos desean-escribe, 
por ejemplo, René Johannet-ayudar al régimen fascista, necesario para 
el mundo, puesto que ha cerrado en Italia el camino al comunismo; los 
otros, los apóstoles de la seguridad colectiva, se reclutan, sobre todo, 
en los grupos políticos antifascistas, que desean arrebatar al Duce la 
oportunidad de un éxito colonial del cual se beneficiaría su prestigio 
personal. 

En Gran Bretaña, donde ni el gobierno ni la opinión pública habían 
querido saber nada de adquirir responsabilidades en las cuestiones da
nubianas, la DeclaracióH de Stresa resulta una carga menos pesada; 
y los principios de la seguridad colectiva parecen tanto más firmes cuan-
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to ue están de acuerdo con Jos intereses de Italia. También la prensa, 
q ión del grupo sometido a la influencia de lord Rothermere, a 

~~~ti~x~:~eptiembre de 1935, hacen hinc~pié en el respeto al p~ct~ ~~ 
la Sociedad de Naciones, unos porque quieren sostener. por encim. 
todo, el prestigio de la institución; otros,. porq~e creen convemente 
ado tar esta actitud con respecto a la cuestión etiope. . 

La Peace Ballott, organizada por la "Unión inglesa para la S?ciedad 
d Naciones" al margen de toda iniciativa gubername~tal, obtH:ne ~n 

. e éxito. hombres y mujfres de más ¡l,; dieciocho anos han sid? m
g::ndos a decir su oprnión sobre el sistema internac;íonal; el cuest1on~
;t0 ªha recibido once millone's y medio de contes.taciones; y la _ma_yona 
se ronuncia en favor de la aplicación de las sanciones. Por con:iguie~te, 
el ~abinete se ha visto obligado a te~1e.r en ,cu~nta esta onentac1~n 
de la opinión pública. y también la opm1ón publtca h~ c_ondenado, ~n 
1935

, el plan Hoare-Laval, combatido por todos los penód1cos, con solo 

dos excepciones. . · 
Ahora bien: a fin de cuentas. la política de las sancione: ~ermma 

con un doble fracaso: la dislocación del frente ?e _S~resa~ recibida. con 
alboroto por la opinión inglesa, y el fallo del pnnc1p10 de la segundad 

colectiva. 
¿De quién es la culpa? París y Londres se hacen reproches mutua-

mente. f _. h b' , d poder En el fondo, la política del gobierno ranc~s . ~ ta cre1 o 
contar con sus maniobras diplomática~ para conc1har una post~ra Y 
unas preocupaciones irreconciliables. Pierre Lav.al quería no .. ~o est~r 

·1 l" , e'I d"ic"-"por razones de segundad europea , y, sm a ta ta-segun ~ · d d d 
embargo. permanecer fiel a las o~ligaciones del pacto de la Socie .ª. .: 
Naciones. Para conseguirlo, creia, mdudableme~te, qu_e Mussollm ~e 
contentaría con obtener en Etiopía una i~fluenc1a ?ommante, per~ sm 

uerra. Desde el momento en que el gobierno fascista adoptaba e ca
~ino de la guerra, esta política entre dos aguas e~taba condenada ~ 
inc<>santes contradicciones. Prometer a Gran Bretana el apoyo nava 
en ~l Mediterráneo; declararse a favor de la~ sanciones, pero tr.atando 
de reducir su alcance, para terminar proponiendo u~ comprom.iso b~
neficioso para el agresor, era atentar contra la segu~idad c?lect1va! sm 
satisfacer tampoco al gobiern?, fascis'.ª· ¿Cómo hubiera. evitado Pierre 
Lava! continuar en esta situac10n ambigua; de haber seguido en el poder 
hasta el final de la crisis? , . . 

La política brít<ínica no ha sido mucho mas bnllan;e .. se ~a met~~ 
do en el asunto, sin atreverse a llevar la: cosas hasta ~l fmal. la 0~1 
nión pública, aunque favorable a las sanc10nes, no se ha mostrado dis~ 

' uesta a aprobar el cierre del Canal de Suez, nt el embarg~ del pe 
pt ·1 E ,.¡fondo creyó que podría imponer su voluntad mediante una 
ro eo. n ~ · l · · · l pasado· 

simple presión económica, como tanta: ve~e_s o u1c1era en e · 
pero había cometido el grave error ps1~o~og1co d~ no tener en .cuenta 
ias necesidades de un dictador: Mussoltm no pod1a retroceder sm per-
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der su pr,;:'~tgio; por consiguiente, estaba obiigado a correr d :·iesgo 
de una luch:c con las; armas; y ha ganado la partida sin trabajo, puesto 
que, el recurrir a ellas, era una solución en la que Gran Bretaña ni si
quiera habfa. pensado. Hay que señalar (con un comentarista inglés) (l) 
que la opinión pública inglesa, después de haberse pronunciado, con 
ardor, en pro de la seguridad colectiva, en octubre de 1935, perdió su 
entusiasmo cuando comprendió, tres meses después, que Ja política 
de las sanciones podía conducir a Ja guerra. 

Es más difícil seguir, en el estado actual de la documentación. el 
destino del pacto francosoviético. 

La necesidad de comoletar el tratado mediante un acuerdo militar 
había sido subrayada po~ el gobierno ruso en el curso de las negocia
ciones preliminares (2); pero Pierre Lava! había hecho aplazar el 
examen de la cuestión. Cuando vuelve a ser planteada por la diploma
cia soviética, en julio de 1935, el gobierno francés responde con evasi
vas. El presidente del Consejo no quiere cortar los puentes con Alema
nia; el gobierno hitleriano-cree-se resignará a aceptar la existencia 
del pacto francosoviético, mientras los compromisos contraídos sean 
puramente diplomáticos; pero el acuerdo militar daría a estos compro
misos una precisión y un rigor inoportunos. El ministro de la Guerra. 
Jean Fabry. piensa que la política rusa desea un conflicto general, cuyo 
resultado sería la victoria del comunismo en Europa; considera que 
el acuerdo militar, por su "automatismo brutal", permitiría al gobier
no soviético arrastar a Francia a ese conflicto: el Estado Mavor Gene-
ral no insiste. " 

¿Quiere decir esto que el gobierno francés desea dejar dormir el pac
to en sí7 Por lo menos esta es la impresión que produce, puesto que 
retrasa la ratificación parlamentaria del tratado. Si en febrero de 1936 
se decide a proponerla, es porque se da cuenta de que, prolongando sus 
aplazamientos, daría a Alemania la impresión de un retroceso; y. así-\ 
mismo, porque algunos de sus miembros consideran que Francia no 
puede "dejar que se enfrenten el pangermanismo y el paneslavismo", 
contentándose con contar los golpes. Pero pone buen cuidado en insistir 
en el carácter estrictamente defensivo de los compromisos contraídos 
en el marco de la Sociedad de Nacione\. 

El valor práctico del acuerdo se limita, en un futuro inmediato, al 
cambio de frente realizado por el partido comunista francés con res
pecto a la política de armamentos. Con ocasión de la visita a Moscú 
de Pierre Laval, Stalin, en un comunicado publicado el 15 de mayo, 
aprobó el esfuerzo iniciado por Francia con vistas a "mantener su de
fensa nacional al nivel de su seguridad". A este cambio de postura res
ponde el discurso pronunciado por Maurice Thorez, en el mes de julio. 

(1) H. G. Nichols, en un informe presentado en 1954 en Ja "Mesa redonda" 
del Instituto de Estudios Polfticos. 

(2) Véanse págs_ 1003 y 1004. 
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al Congreso de la Internacional Comunista: "somos descendientes de 
los sans-rnlottes de 1792, de los soldados de Valmy ... ; proclamamos 
nuestro amor a nuestra Patria y a nuestro pueblo". Por consiguíente, la 
colaboración del partido comunista francés para la votación de los 
créditos militares está asegurada de momento. 

¿Por qué la política francesa ha adoptado este camino intermedio 
en sus relaciones con la U. R. S. S., restringiendo voluntariamente la 
eficacia del pacto francosoviético? Las reticencias de los componentes 
del gobierno no bastan para explicarlo. Lo más importante es el desaso
siego que se ha manifestado, en el otoño de 1935, en la opinión públi
ca francesa. En mayo, la firma del pacto fue aprobada por Ja inmensa 
mayoría de la prensa, incluso de la derechista. En octubre, el estado de 
ánimo es, por completo, diferente:, algunos periódicos de derechas 
llegan, incluso, a decir que tal vez fuera conveniente aejar cr Alemania 
libertad de acción en el Este; pero esta posibilidad es descartada, 
formalmente, por otros periódicos de la misma tendencia política. En'! 
febrero de 1936, los círculos derechistas-los más desconfiados con res
pecto a Alemania y que no admiten en ningún caso que esta "conquiste 
su espacio vital a costa de Rusia o de Polonia"-se muestran, sin em
bargo, mucho más reservados con respecto a la alianza rusa. 

La posición adoptada por Polonia y Rumania facilita una oportu
nida? par~ esta signifiFativa evolución: el gobierno polaco no oculta 
sus mtencrnnes de-llegado el caso--negar al ejército ruso la autoriza
ción para cruzar su territorio, aun tratándose de la aplicación del ar
tículo 16 del pa~to de la Sociedad de Naciones; y el 27 de septiembre 
de 1935, el Gobierno rumano opone un rotundo mentís a la noticia de 
que había prometido conceder este derecho de paso. Esto puede pa
ralizar el funcionámiento del pacto francosoviético. 

Sin embargo, los comentarios de la prensa muestran claramente que 
no es esta la verdadera causa de dicha evolución. En realidad, los 
círculos políticos derechistas temen que_ la colaboración 'diplomática 
~on ~a U. R. S. S. dé lugar a un cambio de orientación en la política 
mtenor francesa, y que facilite la formación de un Frente Popular, en 
el que los comunistas estarían unidos a los socialistas v a los radica
les. ¿No está ya preparada esta coalición electoral, con vistas a las 
elecciones generales, que han de celebrarse en junio de 19367 

Así, pues, a pesar de la ratificación del pacto francosoviético por la 
, Cámara de los Diputados, la alianza está en grave peligro. -

t"} III. LA RECUPERACION DE LA ZONA RENANA 
,~1~::;/,! 
1~J': La guerra ítalo-etíope-escribía en enero de 1936 un periodista fran

)lrf cés-ha hecho de Hitler "el árbitro de la paz y-de la guerra en Europa". 
- ~\1~;;. ,.. Antes, incluso, de iniciarse las operaciones militares en Etiopía, la 

_.;,i:' perspectiva de un conflicto diplomático entre Italia y Gran Bretaña ha 
permitido a Alemania una primera ventaja: el Gabinete ha accedido 
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al rearme naval alemán. El acuerdo de junio de 1935. ha previsto que el 
tonelaje global de la flota de guerra alemana podría alcanzar el 35 
por 100 del tonelaje global de la flota de guerra inglesa. Esta revisión 
de las cláusulas navales del tratado de Versalles crea un "precedente", 
del que la diplomacia alemana no dejará de hacer- uso. Que Gran 
Bretaña haya consentido esta innovación sin pedir la conformidad de 
los demás firmantes es algo que la prensa francesa critica con acritud. 
Pero la política inglesa espera evitar así un,a colisión de Alemania e 
Italia en la cuestión etíope. Lo. consigue, puesto que Hitler (según él 
mismo dice a sus colaboradores) en aquella época deseaba, todavía, 
una colaboración anglo-alemana. 

Cuando la guerra de Etiopía se acerca a su desenlace, la política 
hitleriana-tomando como pretexto la contradicción existente, según 
ella, entre el pacto francosoviético y los tratados de Locarno (}.)-pone 
fin a la desmilitarización de Renania. La iniciativa es muy arriesgada, 
puesto que si Francia replicara con las armas a esta violación del tra
tado, Alemania no estaría en condiciones de hacerle frente: la reorga
nización del ejército, iniciada en marzo de 1935, está lejos de haber 
terminado, y la aviación de bombardeo es muy insuficiente todavía. 
Pero Hitler se manifiesta convencido de que Francia no se moverá. Sin 
duda, cuenta con la pasividad de los garantes: Italia, a causa de la po
lítica de las sanciones, es indudable que no apoyará a Francia; Gran 
Bretaña, satisfecha del acuerdo que limita el rearme naval alemán, va
cilará antes de perder sus beneficios¡ ahora bien: el gobierno francés 
ha mostrado tal incertidumbre en el asunto etíope, que puede dar lugar 
a pensar que, llegado el momento, no se atreverá a emprender una 
acción bélica sin haber obtenido el asentimiento de Gran Bretaña. ¿Es 
acertada, sin embargo, esta idea 7 ¿No tiene suficiente importancia la 
cuestión renana para la seguridad de- Francia para que estén fuera de 
lugar las vacilaciones? ¿Y no llevan los radicales la dirección de la 
poÍ1tica francesa, desde la dimisión de Pierre Laval? El Estado Mayor 
alemán considera, por tanto, que la viol¡¡.ción del artículo 42 del tratado 
de Versalles es una operación demasiado arriesgada, y aconseja pru
dencia al Führer. Hitler no deja por ello de pensar que Francia no 
reaccionará, puesto que el territorio francés no es atacado; da más 
valor a su intuición que al consejo de los técnicos. 

Ahora bien: esta jugada de azar tiene éxito. Cuando, el 7 de marzo 
de 1936, el gobierno del Reich-al tiempo que propone a Francfa la fir
ma de un pacto de no agresión-hace entrar algunas tropas en la zona 
desmilitarizada, el presidente <lkl Consejo francés, después de haber 
aludido veladamente, el 8 de marzo, en una alocución por radio, a la 

( 1 í Parece fuera de dudas que esa argumentación era un simple pretexto. Cuan
do d Gobierno francés propuso abrir un debate jurídico acerca de dicha "con
tradicción". Hitler eludió la oferta; según el testimonio de sus colaboradores, 
había decu.lido la "reocupación" antes que el Gobierno francés ·presentase e! pacto 
franco-soviético 2.:. Parlamento. 
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eventualidad de una acción de fuerza, el 11 de marzo declara en el 
Parlamento que se limitará a obrar "en el marco de la Sociedad de 
Naciones" y de acuerdo con los demás firmantes del pacto r.enano de 
Locarno: es decir, que renuncia a tomar_ las armas. y se refugia en una 
ré lica diplomática, cuya ineficacia nadie pone en .dud~., 

p De esta forma, Francia tolera una vez más una v1olac1?n ,del tratado 
de Versalles, y pierde Ja garantía de seguridad que const1tuia para ~~a 
la desmilitarización; Alemania puede ahora ~stabl~c¡r ~n, la ~ef n 
renana un sistema de fortificaciones, cuya ex1stenc1a . po ra paia izar 
una ofensiva del ejército francés en beneficio de sus al_i~dos de ?uropa 
Central y Oriental. Todas las circunstapcias de la poht1ca contmental, 

por tanto, han cambiado. ' 

Se trata. pues, de un momento decisivo. ¿Por qué, ha es~ogido el 
Gobierno francés el camino de la resignación, cuando aun pod1a demor 
trar su fuerza con muy poco riesgo? ¿Por qué ha dejado ~scapar a 
ocasión de infligir al Gobierno alemán un golpe que ,h~bna ?<?d1d? frenar 

1 1 a'n v tal vez incluso asestar al regimen hitlenano un e rearme a em , . . 
golpe fatal? · d · · - ta 

Lo que hay que examinar en_ primer lt~gar es la act1:u _ cte ws es -
dos aliados 0 amigos de Francia: Poloma y Gran Brvta~a. , 

El Gobierno polaco-, a pesar de haber firmado con e~ Gobierno alem~n 
1 d d ro de 1934 no ha abandonado la alianza con Francia. 

e acuer o e ene • ' , , ¡ 
¿Pensaba cumplir sus compromisos si la reocupacion d~ a zona ren~na 
desmilitarizada daba lugar a una guerra entre Francia y Alemama? 
El 7 de marzo, tan pronto como se anuncia la entrada _de las tropas 
alemanas en dicha zona, el ministro de Asuntos Extran¡eros, coron~I 
Beck da a conocer al Gobierno francés que, llegado el caso, Pol~~ia 

' · f ¡ 1 tratado de alianza y propone una conversac10n. 
permanecera 1e a ' ' f. . 1 eocupa 
Pero el día 9 hace declarar. en un comunicad.°. o 1c~oso. que a r -
ción de Rcnania ha sido Ja réplica a la ratihcacion del pa~to franco
soviético por el Parlamento francés; es decir, adopta la tesis ~lemana. 
L Qué sentido tienen esos gestos contradictorios? Es m~y ~s1ble que 
el coronel Beck fuera sincero al proponer la conversacion, pero. que, 
dos días después. haya ._creído conveniente contentar a A.lemama,S~l 
comprobar las dudas francesas y, sobre to,do, la reserv.a mglesa: 1~ 
embargo, un testimonio polaco no permite dar com~ vá.hda esta m.te.-

., el mismo momento en que declaraba ftdel!dad a la ahan-
pretac1on: en . d · olaborado 
za francesa, el ministro de Asuntos Extran¡eros. ec1~, a sus c d -
res que el casus foederis no se aplicaba a la v1olac10n del estatuto e 
des~ilitarización. Hay que pensar, por tanto, que la ofe.rta de conver
sación constituía. por parte del coronel Beck, el prel,ud10, de una b m~
niobra: poner a prueba la firmez~. del Gobierno frances; si a:~~ta a ·~ 
conversación. ofrecerle ayuda militar, subrayan.d,o que esta -~º-:ida e~ 
cedía a las obligaciones polacas; en compensac10~, obten~r, de_.Francia 
garantías mas completas en cuanto al futuro. Simple h1potes1s, cuya 

; 1 
l: ,. 
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comprobL::ón es imposible actualmente, y tG.' vez lo sea sicrr:):-': Pero 
el resulü:c<.J no deja lugar a dudas: en ma¡·zo de 1936, el Gol:ú:rno 
francés ha tenido Ja impresión de que el polaco jugaba con dos barajas: 
algo que debía despertar sospechas en cuanto al funcionamiento de las 
"alianzas de retaguardia", en caso de guerra franco-alemana. 

La actitud de Jos medios políticos y de la opinión pública en Gran 
Bretaña no es más firme durante estas jornadas críticas, por lo que 
se puede apreciar en el estado actual de la documen~a~ión. El Gabi
nete, dirigido y dominado por los conservadores. mult1phca sus conse
jos de resignación. El 7 de marzo el embaj~dor inglés .en Pa:í.s rec?
mienda al Gobierno francés que no tome ninguna medida m11Jtar sm 
antes pedir consejo a Gran Bretaña. El dfa 8, el ministro inglés de 
Asuntos Extranjeros, Anthony Eden, invita al Gobierno francés a con
servar su sangre [ría, y a no tomar una iniciativa irreparable. El 9 de 
marzo en Ja Cámara de los Comunes, el mismo Eden declara que la 
reocu;ación de Renania, acto inexcusable, ya que repudia unas promesas 
hechas libremente (las de Locarno), no implica, sin embargo, ninguna 
amenaza de hostilidad, puesto que el canciller alemán ofrece la conclu
sión de un pacto de no agresión; el Gabinete inglés considera, pot tanto, 
que proced.e examinar este ofrecimiento alemán .. E.l .Je'.e de la oposi
ción expresa la misma opinión, y observa que la 1mc1at1va alemana no 
es un "acto de agresión contra el territorio de un estado"; por otra 
parte-añade el ministro-, el Consejo de la Sociedad de Naciones se 
va a reunir para examinar la situación: "evidentemente no se puede 
tomar ninguña decisión antes de esta reunión" "Sin embargo-añade 
Anthony Eden-, en el caso de que en el transcurso del período nece· 
sario para el examen, Francia fuera atacada por Alemania, Gran Bre· 
taña se consideraría en Ja obligación de atudir en su ayuda. 

El sentido de estas declaraciond, veladas es suficientemente claro. 
El Gobierno inglés estima que Francia no debe tomar, por el momento, 
ninguna iniciativa militar; admite l~ violación del pacto renano de 
Locarr¡o-del que es garante-: pero se niega. por lo que a él r~specta, 
o sacar consecuencias; bien es verdad que promete apoyo militar a 
Francia; pero es un compromiso limitado a una :ola ~ipótesis Y a un 
período transitorio, que de ninguna forma pued~ 1d~n~1ficarse con una 
promesa de alianza. Esta actitud es aprobada, casi unammemente, por la 
Prensa inglesa. que considera como acepfübl:s las ofert,as. alemanas Y 
desea sean examinadas sin ideas preconcebidas. Los umcos grandes 
periódicos que estiman impo:ible ce;.-rar los ojos ante esta vioJación 
de los Tratados son ei comumsta Dmly Worker-cuya preocupación es 
evidente- y el Dailz¡ Telegraph, cuyas sugerencias son sumamente vagas, 

El 10 de marzo,< Anthony Eden y lord Halifax están en París. Seg~n 
fuentes francesas, recomiendan que se solucione la cuestión por medios· 
diplomáticos; y añaden que no han recibido poderes para auto;izar al 
Gobierno francés a una acción militar inmediata. No se trata, mduda~ 
blemente, sino de recomendaciones: el Gabinete inglés no se opone forr 
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rnalmente a una iniciativa_, francesa, que se contenta con calificar de 
inoportuna e incluso de lamentable; pero estos consejos son apremian
tes y reiterados. No hay duda de que estas reticencias británicas han 
tenido gran resonancia en los medios oficiales franceses, siempre pre
ocupados de mantener la solidaridad con la política inglesa. 

¿Se trataba, sin embargo, de un obstáculo absoluto? Indudablemen
te, no. En una ocasión tan importante para la seguridad de las nacio
nes, el Gobierno francés hubiera tenido, sin duda, motivos suficientes 
para abrir la marcha; podía pensar que Gran Bretaña, a pesar de sus 
reservas, se habría inclinado ante el hecho consumado, y se consideraría 
obligada a asociarse a la política francesa. Pero esta línea de conducta, 
aunque haya sido indicada, desde el primer momento, por políticos 
eminentes y por altos funcionarios, no ha obtenido la mayoría del ga
binete, que considera imprudente cualquier "acción aislada". 

El hecho cierto y capital es, por tanto, la timidez del Gobierno fran~ 
cés. ¿Por qué no ha creído posible actuar, sin contar, desde el primer 
instante, con el apoyo militar de Polonia y de Gran Bretaña? Unos 
ministros divididos, un Estado Mayor vacilante, una opinión pública 
desmoralizada: tales son las explicaciones más verosímiles. 

El Gobierno veía venir la crisis; no era un mérito presentirla, pues
to que no le faltaron advertencias; ahora bien: no había tomado nin
guna iniciativa para tratar de prevenir los acontecimientos; y tampoco 
había hecho nada para determinar cuál había de ser la réplica. Ante 
el hecho consumado, permanece angustiado e indeciso. En dos ocasio-

• nes, los días 8 y 10, la mayoría del Consejo de ministros se pronuncia 
· a favor de una negociación. El presidente del Consejo, Albert Sarraut, 

cuando declara, en su alocución radiada del día 8: "no dejaremos a 
Estrasburgo bajo los cañones alemanes", solo pretende, con esta mani
fésta~ión de e.nergía verba!, "sondear" el estado de ánimo del pueblo' 
frances: no piensa, en absoluto-según sus propias manifestaciones-, 
én una acción militar, sí ha de ser emprendida solamente por Francia. 

.. · El espíritu de resignación domina en los medios .parlamentarios y 
en la Prensa. La Cámara de Diputados manifiesta, en la sesión del 10 
df marzo, u~a frialdad significativa. Los periódicos de París, con muy 
pocas excepciones, no aluden a la eventualidad de que se recurra a la 

, ftiétza. La Prensa socialista estima que basta con convocar al consejo 
de 1la Sociedad de Naciones; y que lo principal es obrar de pleno acuer
do1~on Gran Bretaña y Bélgica. Toda la responsabilidad incumbe-dice

! a Pierre Laval, que al renunciar a sostener formalmente el principio 
,'.~ ~1~}~la seguridad colectiva en la cuestión etíope, ha estimulado, incons
¡1 C1entemente, a los agresores. En las derechas, el título de la primera : l pá~ma de L' Echo de París del 8 de marzo dice: "¿La mochila a la es
f'~: ¡>a~tla7. No". Y L' Action Franraise se pronuncia en el mismo tono. Los 
tper~~dicos que normalmente están en contacto con los círculos milita
i!~'1;res_' ho hablan para nada de una posible intervención militar. ¿Puede 
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esta actitud explicar su~jcientem ente la incertidumbre que se manifiesta, 
desde. hace algunas semanas, con respecto al pacto franco-soviético? (1). 
No, sm lugar a eludas, puesto que aun en los medios más desconfiados 
con resp~ct~ a 1.-i U: R. S. S. 110 puede dejarse de ver con inquietud 
que el e1érc1to a:.eman recobre sus posiciones en las fronteras franco
alemanas. Los rasgos más sobft:Salientes del estado de ánimo reinante 
son la dejadez y el deseo de con;ervar con Gran Bretaña una solidaridad 
q~e todavía parece suficiente ¡:,arantía. Incluso aquellos que ven más 
l~¡os, dudan antes de hablar clara y enérgicamente; porque las elec
c10nes generales se aproximan, y no es el momento oportuno para desa
S?segar al cuerpo electoral, cuya atención se inclina hacia -las cues
tiones de política interior. Así, pues, el país no está preparado moral
m:nte par~ .acudir a las. armas: es un hecho que la mayoría del Con
se¡o de Mm1stros no de¡a de tener en cuenta, indudablemente. 

El ministro de la Guerra-general Maurin-y el jefe del Estado 
Mayor-general G~melin-, interrogados por el presidente del Consejo 
acerca de las !11~d1das que convendría tomar en el caso de que, final
mente, se dec1d1era una acción militar, consider~n necesario-incluso 
para llevar a ~abo una simple demostración-llamar a filas a tres quin
tas de reservistas, puesto que el ejército no dispone de una "fuerza 
de intervención" inmediatamente utilizable. En la hipótesis de que 
l~s tropas .alem~nas se negaran a evacuar la zona desmilitarizada y opu
s.1era~ res1stenc1a armada-añaden-habría de ser decretada la movi
hzac1ón general; .y en esta guerra franco-alemana, Francia necesitaría 
el apoyo de sus aliados. Al exigir el llamamiento de los reservistas 
d~sd~ el primer momento, los jefes del ejército han aumentado las va
c1lac1ones de un Gobierno cuyo mayor deseo es no alarmar demasiado 
a la. opinión pública. Sin embargo, ¿era necesario llamar a estos re
servistas? El Estado Mayor alemán no había hecho entrar en Renania 
a~ás de 50 000 hombres; incluso contando con las formaciones para
m1htares, S. A. y S. S. (2), los efectivos alemanes inmediatamente dis
ponibles. ~n esta zona renana no pasaban de 200 000 hombres. ¿No 
e~an suf1c~entes las tropas francesas en activo para obligar al adversa
no a retirarse? Pero esta cuestión esencial no parece haber sido 
t~at~da en el Conse!o de. i:iinistros. Nadie parece haber pensado, ni 
s,.quiera en los med10s m11ttares, que Alemania no estaba en condi
; ·:.mes de ir. ~ ~a .guerr~ y .que bastaría un gesto enérgico para hacer 
J. :casar la. 1~1ciattva hitleriana. ¿Hay que atribuirlo a un funciona

':n~o def1c1ente de los servicios de información 7 La explicación es 
J:.· .. ,:1ble, p~~s;o q~e. el !11inistro de la Guer~a invocaba, para e~plicar 

vServa, ·~' AilSUf1c1enc1a ?e la d~fensa ~nt1aérea francesa, i mientras 
el Estadio Mayor aleman no se consideraba en condiciones de ir 

'.) Véase d parágrafo anteríor. 
::) Sobre ~'.a base se establecier-0n los cálculos del jefe del Estado Mayor 
:és, que aiiadió incluso los destacamentos de policía. 
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a la guerra, precisamente porque carecía de aviación de bombardeo 1 
Esta cuestión merecería un estudio crítico, todavía imposible en el es· 
tado áctual de la documentación. 

Pero no es el único hecho desconcertante. ¿Por qué no ha sido 
reunido en estas horas críticas el Consejo Superior de Defensa Nacio
nal? ¿Por qué no ha sido invitado el Consejo S~perior de Gu.e,rra a 
txaminar, en detalle, los obstáculos que supondna la reocupac1on de 
Renania, para la ejecución del plan de operaciones? No parece que es
tas cuestiones, tan graves, hayan sido planteadas en el curso de las 
deliberaciones gubernamentales. Estos hechos parecen confirmar la 
apreciación de Paul Reynaud: "aquel Gobierno se alegró de encontrar 
en la resistencia inglesa un pretexto para su debilidad." De todas for
mas, sería excesivo imputar solamente a qste Gobierno tal debilidad: la 
debilidad fue colectiva; y los círculos dirigentes del Parlamento y de la 
Prensa. cuya labor hubiera debido ser dirigir la opinión pública, ni si-

quiera lo intentaron. 
• 1 

En un intento de síntesis, hay que circunscribirse a la cuestión fun
damental. La crisis internacional de 1935-36 asestó un golpe muy gra
ve a la Sociedad de Naciones y al principio de la seguridad colectiva. 
El ministro de Asuntos Extranjeros de Noruega, ya en septiembre de 
1935. expresó sus dudas en cuanto al futuro de. ~a Sociedad; l~ ~xpe· 
rienda le dio la razón. El Gobierno belga manifiesta su escept1c1smo. 
Los países ael grupo de Oslo (Estados escandinavos, Finlandia, Países 
Bajos, Bélgica y Luxemburgo) no tardarán en declarar que ya no con
sideran obligatorio el sistema de sanciones previsto por :I artículo 16 
del Pacto. La desintegración de la Pequ_eña Entente es evidente en n.o
viembre de 1936: el ministro de Checoslovaquia en Bucarest no vacila 
en criticar abiertamente, las tendencias que prevalecen en la política 
exterior d~ Rumania y en la de Yugoslavia. Al mismo tiempo, esa cri
sis ha sido el punto de partida para una nueva orientación d!O )as rela
ciones entre los grandes estados europeos: la formación del _Fre Berlín
Ronza, anunciada públicamente en el otoño de 1936, ha a-::~;·to a la 
política hitleriana el camino que conducirá a la segunda gc:orra mun-

dial (1). 
¿Hay que atribuir a la attitud de Gran Bretañ~ y de Fr; · ·~.lo qu~ 

algunos comentaristas han llamado el derrumbamiento de ; .. ;· ·.wnzas. 
Esta cuestión ha sido en Francia, desde principios de 1936, :ema de 
polémicas. muchas veces vehementes. 

Unos dicen que hubiera hílbido que dejar a Mussolir, 
libres en Etiopía, para conservarle en el frente de Stresa; 
ración entre Francia. Gran Bretaña e Italia hubiera baste' 
nar las intenciones agresivas de la Alemania hitleriana. E:: 

(l) Yolvércmos sobre la cuestión én el cap. Y. 

.s manos 
·c. colabo
CJara fre
tesis ha 
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sido mantenida por muchos sectores políticos derechistas. Atribuye al 
acto de Stresa un alcance y un valor ciertamente dudoso, puesto que 
los términos del acuerdo eran vagos y las intenciones de la política fas
cista, muy sospechosas. Indudablemente, el frente de Stresa-escribe 
el comentarista político de la Revue des Deux Mondes-no fue sino 
la tapadera diplomática de la operación de Etiopía. Si e! Gobierno fas
cista hubiera podido obtener las ventajas que esperaba, es decir, plena 
libertad de acción en Africa Oriental, ¿hubiera permanecido fiel al 
acuerdo del 16 de abril? Sin lleg:u a adoptar el argumento sumario 
que daba la Prensa socialista francesa-o sea la imposibilidad de se
parar, a la larga, a Hitler y Mussolini, porque "dos lobos siempre aca
barán por aullar al mismo tiempo"-, no hay que olvidar que Ja política 
fascista, si tratase de realizar los propósitos anunciados cort gran an
telación por Mussolini-la expansión en el Mediterráneo-tenía nece
sariamente que acabar por tropezar con las posiciones adquiridas por 
Francia e Inglaterra. 

Para mantener el frente de Stresa, ¿no se hubieran visto obligadas, 
Gran Bretaña y Francia, a aceptar el mare nostrum, lo que ni una ni 
otra hubieran podido admitir sin sacrificar grandes intereses? En el 
fondo, la orientación de la política exterior italiana, de cualquier for
ma, se verá ante un dilema: mantener la independencia <le Austria 
haciendo fracasar la expansión alemana; o dejar que Alemania domine 
la Europa danubiana, obteniendo, como contrapartida, una comunidad 
de acción con vistas a una revisión de las situaciones conseguidas. ¿Po
día el Gobierno fascista, después de haber afirmado tantas veces la 
necesidad de expansión de Italia, avenirse a adoptar una actitud co11-
servadora--0rientada a mantener el statu quo--, sin que se resque
brajara su autoridad sobre el pueblo italiario? La hipótesis parece poco 
verosímil. Pero no se puede llegar a conclusiones más convincentes, 
mientras no se conozcan los documentos de los archivos italianos que, 
tal vez, faciliten suficientes elementos de juicio. 
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CAPITULO IV 

PRIMERAS AMENAZAS DE GUERRA GENERAL 

A partir del verano de 1936, los peligros van en aumento. Durante 
los tr~s. últimos años, las guerr~s locales-<:ampaña italiana en Etiopía 
Y hostil1dad~s entre Japón y Chma en Shanghai, sin declaración de gue
rra-no hab1an supuesto la amenaza de una guerra general. Ahora, sin 
embargo, esta amenaza domina las relaciones internacionales. La gue
rra española, la guerra chino-japonesa y los actos de fuerza de la Ale
mania hitleriana en Europa central ponen en peligro, directamente, la 
paz general. 

l. LA GUERRA ESPAl'il'OLA 

. C~ndo acab~ la crisis internacional provocada por la guerra de 
Et1opia (las sanc10nes decretadas contra Italia en octubre de 1935 se 
levantan en julio de 1936), la paz europea se encuentra amenazada de 
1\l:1evo por la guerra de España. Las causas de esta nueva crisis interna
c10nal son únicamente españolas. Desde que, en abril de 1931, se derrum
bara la monarquía de Alfo~so XIII, sin intentar resistir, después de una 
con~ul~a elect~ral que hab1a demostrado el descrédito del régimen, Ja 
repubhca espanola arrastró una existencia difícil. 

El 17 de julio de 1936 estalla en Marruecos español la insurrección, 
dirigida por el general Franco, que, a última hora, ha reemplazado al 
general Sanjurjo, víctima de un accidente de aviación; al día siguiente, 
se extiende al territorio metropolitano. En seis semanas obtiene brillan
tes éxitos, que permiten a los nácionales establecer su autoridad en la 
mitad del país o poco menos. Pero en noviembre de 1936, después de 
detenerse ante Madrid las tropas nacionales, la situación se estabiliza. 
En el transcurso de los dos años siguientes, el Gobierno republicano 
-que ha reorganizado sus fuerzas-no pierde terreno sino muy ienta
mente; replegado a Barcelona, a finales del verano de 1938, todavía 
controla una tercera parte del territorio; y los observadores extranjeros 
consideran que esta lucha de desgaste puede prolongarse mucho tiem-
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po. Sin embargo, en diciembre de 1938, est~s J?revisiones se ven des,men
tídas; el general Franco, merced a la supenor~dad ~e sus fuer:~as aereas. 
consigue invadir Cataluña; después de una resistencia de dos anos y ocho 
meses, el Gobierno republicano se ve obligado a abandonar la lucha, en 
marzo de 1939. 

·Por qué esta guerra española supone un grave acontecimiento en 
las ~elaciones internacionales? Primeramente, por el lugar que ocupa 
España en el Mediterráneo y por el papel que puede desempeñar-gra
cias a su situación geográfica--en ;!l caso de una guerra general. Tam
bién, porque los dos ejércitos españoles-nacional y rei:u~licano-bus
can en el extranjero artillería y aviación, así como especialistas capaces 
de utilizar los medios de combate modernos. De esta forma, cuatro 
grandes Estados europeos participan en la guerra es~añola-en ?istintos 
grados-, mediante el envío de ar.ma~ o de volu!ltarzos, c.onced1endo su 
apoyo a uno u otro de ambos e1érc1tos; esta mtervenc16n, de hecho, 
amenaza degenerar en un conflicto entre esos Estados: 

·Cuáles son los intereses de las grandes potencias al empezar la 
gue::i.a? El asunto español es/ un aspecto de los conflictos ideol?gicos 
que oponen en Europa los regímenes r:olítícos fascista, comumst~ y 
democrático. Abre importantes perspectivas, desde ,e.l punto de v1st.a 
estratégico, ya se trate del control de las rutas mant1mas .en el Medi
terráneo y en el Atlántico, ya del paso ?el Estrecho de Gi~raltar. Por 
último, desde el punto de vista económico, ofrece o~rtunidades, muy 
interesantes, puesto que los grandes Estados, que realizan en~r7 s1 una 
carrera de armamentos, pueden tratar de asegurarse el sumims~ro de 
materias primas para sus industrias metalúrgicas en este país, neo en 
mineral de hierro y en piritas. . . 

El Gobierno italiano declara que su única preocupación es-en m
terés del equilibrio mediterráneo-impedir el éxito en España. de un 
Frente Popular de inspiración marxista. Sin embargo, la reahdad ~s 
que lleva a cabo una política o{ ensiva, que presta su apoyo al Movi
miento "nacional" español con la esperanza de obtener, en compensa
ción. ciertas ventajas estratégicas y políticas: adquirir el derecho a 
establecer bases navales o aéreas en el archipiélago de las Baleares; 
crear una amenaza para la dominación inglesa en Gibraltar; acaso,_ in
ciuso, resucitar la cuestión marroquí, partiendo de la zona espan?la 
del imperio jalifiano. Así, pues, bastante ~'~t,es que emr:zara la m
surrección, ya alentó a los grupos de opos1c1on-monárqutco y falan
gista-que preparaban el Alzamiento. E! 31 de marzo de 1934, Musso
lini recibe a los jefes del grupo de Renovación; se compromete a re
conocer un Gobierno monárquico en España, tan pronto como se efec
túe la restauración, y a· garantizar a este Gobierno la posesión _de los 
territorios españoles en el Mediterráneo occidental. La mom:':?ta res
taurada concederá a Italia preferencias comerciales. El textc. acuer
do no dice nada más; pero, según el ínL. ,11e redactado por. · ·~ delega
dos españoles, Mussolini prometió verb:. ~1ente prestar su ; ·.da, me-
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diante envío de armas y ._:Ce dinero, así como ampliar inmediatar.11-ente 
esta ayuda, "si Ja obra realizada lo justificara y '.as circunstancias I~ 
exigieran". Posteriormente, parece ser que el Gobierno .de Roma lleg? 
a un acuerdo análogo con el general Mola, uno de los ¡efes del Movi
miento falangista español. Por tanto, Ja política italiana estaba deter· 
minada con mucha antelación. 

El Gobierno nacionalsocialista, ni que decir tiene. se muestra par-
tidario de Ja insurrección española, por solidaridad <le concept?s polí· 
ticos: pero no persigue objetivos en el Mediterráneo. Lo que le interesa 
son las perspectivas estratégicas y económicas que sitúa. en el marco 
de un futuro conflicto europeo. La España 11ac1011al podna representar 
una amenaza en la frontera de los Pirineos y, por consiguiente, debí· 
litar al ejército francés en el caso de una guerra franco-alemana: estos 
cálculos, que ya se hiciera Bismarck en 1870 (1 ), son también los de 
Hitler. A plazo inmediato, la política alemana dese~. sobre tod.o, obte· 
ner derechos de preferencia para la compra del mme:~I de. !11~rro de. 
Bilbao, del manganeso de Huelva, del cobre Y, de las pmtas indispensa
bles para su industria de guerra. Las autondades a~emana~-b1en es 
verdad que no las del Ministerio de .Asunto? Extra~¡e.ros, smo las de 
la Oficina de Política Exterior del Partido Nac1onalsoc1ahsta-han estado 
en contacto antes del levantamiento español, con los jefes del Movi· 
miento naci~nal; al p;;i.recer, prometieron la ayuda de la aviación ale· 
mana para asegurar el transporte de las tropas del Marruecos español 
hacia el territorio metropolitano. 

Tanto Gran Bretaña como Francia se beneficiaron en los siglos XIX 

y xx de la decadencia española, que le~ ~rmitió un~ mayo~ li~ert.ad 
de acción en el Mediterráneo. Por cons1gmente, no tienen mngun tn· 
terés en que se instale en Madrid un Gobierno fuerte, que pretenda 
reanudar Ja actividad en la política exterior y que podría tratar de mo· 
dificar el statu qua. Sobre este particular, el Gobierno fr~n~~s-que, 
desde junio de 1936, es el Gabinete del Frente Popular dmg1do. por 
León Blum-v el Gabinete inglés-conservador-sustentan el mismo 
criterio. Uno, pretende salvaguardar la seguridad de las comunicado· 
nes entre Africa del Norte y Ja Metrópoli; teme, por tanto, una co· 
Jaboración ítalo-española, que podría tener como,,consecuencia 1.a pre· · 
sencia italiana en las Baleares. El otro no puede perder de vista la 
eventualidad de una reivindicación española 'sobre Gibraltar, así como 
Ja importancia del archipiélago de las Canarias en la ruta marítima del 
Cabo de Buena Esperanza. En definitiva, la cuestión española es ~n 
nuevo aspecto de las rivalidades mediterráneas, planteadas. desde qmn· 
ce años antes por la política de la Itali<l; fascista. Pero ni Fraricia ni : 
Gran Bretaña han tenido la menor intervención en los orígenes de la 

guerra española. 
En cuanto al Gobierno soviético, no cabe duda de que desea el fra· 

(l) Véase pág. 306. 
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c?so del. fascism_o españgl. Puede también que tenga motivos estraté
gicos: ~1 el partido comunista adquiriera en España un papel dirigente, 
la ~lí~1ca rusa podría encontrar en el Mediterráneo occidental y en el 
Atlantico una base eficaz. Hay que admitir una vez más que, en el 
estado act~al d.e las documentaciones, esto no es sino una hipótesis, 
bastante discutible, por otra parte, si se tiene en cuenta que en el 
seno del Frente Popular los comunistas españoles tenían que contar 
no .solamente con los radicales, sino también con las fuerzas del sindi
calismo anarquista, adversario decidido del marxismo. 

¿Cómo ha de s?rprender que Italia y Alemania hayan sido las úni
cas grandes potencias que han desempeñado un papel activo en los orí
genes, de la crisis. española, si. eran las únicas a quienes podía interesar 
la caida del Gobierno repubhcano español? 

No obstante, desde los. primeros días de la guerra, todos los gran'!ll 
~es Estados europeos tuvieron que definir su posición. La ayuda ita
liana Y alemana al Alzamiento nacional es inmediata. La cuestión de la 

' ·ayuda rusa al .Gobierno republicano se plantea el 28 de julio. En París, 
donde el Gobierno del Frente Popular ha sido formado un mes antes 
el presidente del Conseje>--1:}ue ha recibido amplia información acere~ 
~e_ la intervención de Italia y de Alemania-piensa, a partir del 24 de 
JUho, en P'.es.tar ayuda mil~tar a la República española: pero tropieza 
co,n las ob1ec1?nes del presidente de la República, del presidente de la 
Camara de Diputados y del ministro de Asuntos Extranjeros, quienes 
temen que la guerra española pueda abrir el camino, por la repercusión 
de l?s intervenciones ri~ales, a una guerra general. El 1 de agosto, el 
Go~1erno francés se resigna a adoptar una política de no intervención, 
habida c:ue?ta de que el ~ab~nete británico se adhiere por completo a 
t~es ob1.ec10nes. Por cons1gmente, anuncia que no facilitará hombres 
m matenal de guerra a. los republicanos españoles, a condición de que 

. t?d.as las grandes potencias se comprometan a hacer lo mismo. Este prin
cip10 es aceptado por los demás gobiernos, si bien es violado constante· 
l!lente. Ei..Co~ité internacional, con sede en Londres, encargado de velar 

. ·' por la aphcac1ón de la promesa, se agota en la discusión de cuestiones 
· ·: ~e·procedimiento y se muestra impotente. La no intervención no ha sido 

m.mca más que una ficción--confesará el primer ministro británico-des
pu~s de dos años de experiencia. De hecho, los dos ejércitos españoles 
.reciben ayuda del extranjero. ¿En qué medida 7 
· .Los nacionales se benefician rle la ayuda italiana y alemana aún 
.más ·de lo que se les prometiera antes de empezar la guerra. ' 
·~':.Las ini~iativas italianas son, con mucho, las más importantes. El 

,,:
1
de noviembre de 1936 el Ducé se compromete a apoyar al general 

~neo. para r~stablecer el orden social y político en España; en com-
.. nsac1ón, obtiene la promesa de un acuerdo económico, de una co
, .~ora_ción política en el _Mediterráneo occidental y de una neutrali
i:id simpatizante de Espana en caso de guerra privada; el acuerdo no 
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prevé cesiones territoriales ni concesión de bases navales o aéreas a 
favor de Italia. La ayuda italiana presenta diversas formas: envío de 
armas (10 000 ametralladoras; 240 000 fusiles; 1 930 cañones); la en
trada en combate de tres divisiones de camisas negras (en enero de 
1937 combatían en España 44 000 italianos; y en octubre de 1937, 
probablemente 60 000); la acción naval, llevada a cabo por 90 bu
ques de guerra-sobre todo submarinos-encargados de torpedear en 
el Mediterráneo los barcos mercantes neutrales que abastecían a la 
España republicana. La Prensa fascista celebra como victorias italianas 
los éxitos del ejército nacional español en Bilbao, en junio de 1937; y, 
dos meses más tarde, en Santander. 

El Gobierno alemán, además de los suministros de material de gue
rra, envía aviadores, artilleros y, bajo el mando de uno de sus gene
rales, la Legión Cóndor, que cuenta con unos 14 000 hombres; también 
mantiene en el Mediterráneo una escuadra, destinada, en principio, a 
asegurar el control de la no intervención: un navío de esta escuadra, 
alcanzado por una bomba lanzada por un aviador republicano, bom
bardea, en represalia, el puerto de Almería (junio de 1937). Sin embar
go, Alemania no desea situarse en el mismo plano que Italia. El acuer
d.o concluido el 20 de marzo de 1937 entre el Gobierno nacionalsocia
lista y el general Franco no va más allá, en el terreno político, de un 
compromiso de neutralidad y de una promesa de consulta; donde hace 
hincapié es en la cooperación económica: a cambio de la ayuda militar 
concedida por Alemania, España proporcionará aprovisionamientos en 
materias primas y víveres, que facilitarán la ejecución del segundo plan 
cuatrienal (1). La correspondencia diplomática con Alemania deja tras
lucir, en todo momento, estas preocupaciones de tipo económico. De 
hecho, en el transcurso del año 1937 Alemania recibe de España o del 
Marruecos español l 620 000 Tm. de mineral de hierro y 975 000 Tm. de 

"' piritas. En el otoño de 1938, el Gobierno nacional español da su confor
midad a que los Bancos alemanes adquieran una participación del 35 
por 100 en el capital de las cinco grandes sociedades mineras españolas; 
que recibiría maquinaria alemana para equipar sus explotaciones, y 
que; en compensación, exportarán a Alemania su mineral durante cinco 
años. 

El Gobierno soviético, aunque no deje de afirmar su simpatía hacia 
la España republicana y tenga buenas razones para desear el fracaso 
de Franco, está muy lejos de dar a su intervención una amplitud aná
loga a la practicada por Alemania e Italia en beneficio de los naciona
les. Hasta septiembre de 1936 no advierten los observadores alemanes 
la presencia de aviones y aviadores rusos; y estos mismos agentes seña
lan la llegada de pequeños contingentes rusos-algunos centenares de 
hombres-en el mes de noviembre. Ciano y Goering se muestran de 
acuerdo, a finales de 1936, en que la intervención soviética es reducida. 

(1) Véase pág. 1053. 
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La política francesa se encuentra obstaculizada po7 profundas diver
gencias en el seno de la opinión pública. Los comumstas pi?en ~ue _la 
España republicana reciba ayu_?a ,,armada, ~arque ne;>, es po~1ble de¡ar 
que se ahogue al pueblo espanol : la no mterven_cion_ es, un_a mons
truosidad, puesto que Franco ha sido el agresor, sm rn~gun genero de 
dudas". Los medios derechistas, salvo contadas excepc10nes, se mues
tran favorables a los nacionales por motivos polític~s, tal vez lig~dos 
a intereses económicos y financieros; no desean de¡ ar el campo l!bre 
a la influencia de Italia y de Alemania, en la hipótesis muy verosímil de 
que la victoria definí ti va c,6rrespond~ a Franco; pretenden saiv~guar
dar los capitales franceses, que constituyen el 60 por ~00 de las i_nver
siones extranjeras en Ja explotación de los recursos m~neros espanoles, 
v que podrían sufrir graves pérdidas en caso. de que tnunfara el Frente 
Popular. Entre estas dos tendencias extrema.s, aunque to:men part_e ?e 
la mayoría parlamentaria junto a los CO!iicd1isLaS, los rad1c~les soc_1~hs
tas se muestran, en su mayor parte, favorables a la no mtervención, 
porque no quieren aumentar los riesgos de un conflicto gene:aI, ni a~op
tar una línea de conducta diferente de la de Gran Bretana. Motivos 
análogos son los que determina~ la posición adoptada, ª. fin de cue,n
tas, por el presidente del Cons7jo. Sin _embargo. el Gobierno. frances, 
cuando comprueba que Alemama e Ita!Ia no respeta.n la no interven
ción, deja pasar voluntarios-franceses o, no-y_ i:1atenal de gu:rra, tan-. 
to por Ja frontera pirenaica como por via i;nant1ma; ahora bien, salvo 
en dos ocasiones (noviembre de 1937 y abnl-mayo de 193.8), en que_ se 
abre la frontera, el paso de hombres y de armas. permanece ~ometido 
a una vígilanci'1 que lo co11tmgenta con bastante rigurosidad. . 

Las divisiones de Ja opinión pública son mucho me~os sensibles en 
Gran Bretaña, donde, entre los conservadores-que _tienen una ne~a 
mayoría en el cuerpo electoral-, unos se sienten inclmado~ a pref~nr 
los nacionales españoles al Frente Popular, y otros (con el mismo Wms
ton Churchill) están convencidos de que el Gobierno republican.o ~o re
presenta Ja opinión de la mayoría Clel pue~lo y de que, por_ consigme~~e, 
no se merece mejor trato que el que se apltca a su adv~rsano ~ I~ op1mon 
laborista, aun condenando severamente esta prefen~ncia, se ltmita a mo.
nifestar hacia los republicanos una simpatía platómca; y se guarda mu
cho de pedir que se lleve a cabo acción alguna en su provecho. En e~ 
fondo, la postura adoptada por el Gabinete cuenta. con u~a adhesión c.~s1 
general: Ja no intervención es un_ telón de_ ~egurzdad; s1 la expor:acion 
de material de guerra a la pemnsula Ibenca quedara en ~iber.ad Y 
cada uno de Jos dos partidos enzarzados en 1~ guerra esp~nola fuera 
sostenido abiertamente por un Gobierno extraniero, el c_onfhcto no t.ar· 
daría en extenderse más allá de las fronteras de Espana; lo esencial, 
por tanto, es evitar cualquier iniciativa que pudie~a _Provocar la avalan
cha. De las grandes potencias, Gran Bretaña es Ja umca que no conculca 
los principios de Ja no intervención. 
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¿Puede ser valorado exactamente el alcance práctico de estas in
tervenciones extranjeras en la guerra española? En el momento en que 
los dos ejércitos españoles tenían en armas los efectivos más numero
sos es decir, a principios de 1938, los contingentes extranjeros no re
pre1sentaban má~ del 12 al 13 por 100: e'. ejér~ito nacional te~ía _en 
sus filas-parece ser-unos 80 000 voluntarios, mientras que el .e1érc1to 
republicano apenas si contaba 40 000 (1), o sea 120 000 extran¡eros en 
total, cuando las fuerzas armadas que participaban en la contienda, por 
aquella fecha, eran de 1 074 000 hombres. Por el contr~rio, los sumi
nistros de material de guerra parecen haber desempenado un papel 
decisivo: en 1938, las tropas de Franco no tenían sino un m;:irgen 
de superioridad numérica bastante débil-puede que unos. 80 000 hom
bres-: pero disponían de una aviación muy superior. gracias a la ayuda 
recibida de Italia y de Alemania (la de 700 aparatos parece bastan.te 
verosímil). Por tanto, no cabe duda de que la política llamada de no 111-

tervención favoreció, en realidad, Ja victoria del Gobierno nacional. 

¿En qué medida han obtenido Alemania e Italia los beneíicios que 
esperaban de esta ayuda eficaz en su política mediterránea y en su po-
lítica europea general? 

El Gobierno italiano ha ;:iprovechado la guerra española para tratar 
de hacerse reconocer. por el Gobierno inglés, una paridad de derechos 

en el Mediterráneo. 
El primero de noviembre de 1936-en un discurso pronunciado en 

Milán-Mussolini predice un conflicto inevitable en el caso en que 
Gran Bretaña pret~nda asfixiar al pueblo italiano, rehusando tener en 
cuenta los int~reses italianos en el Mediterráneo. Ha conseguido una 
negociación. merced a los medios de intimidací?n que le facilitaba la 
posición adquirida en el asumo español. Un primer acuerdo-el Gen
tlemen's Agreement-. del 2 de enero de 1937, fue complementado por 
otro el 16 de abril de 1938, aanque en el intervalo. en septiembre de 
1937, el Gabinete inglés tomé ra medidas de seguridad cuando sub
marinos desconocidos-en realidad italia~os-torpcdearon a barcos mer
cantes ingleses que abastecían de artfcµJos alimenticios y otros pro-
ductos a la España republicana. 

¿Cuáles han sido, en definitiva, las ventajas obtenidas por el Go-
bierno italiano, a cambio de su promesa de respetar el statu q11n en el 
Mediterráneo occidental y la integridad del territorio español (es decir, 
de no conservar bases navales o aéreas en el archipiélago de las Ba
leares)? Recibe, además del reconocimiento de su soberanía en E,tio_pía, 
la seguridad de que el paso por el Canal d,e ?ucz permanec~ra l_ibre 
en todo momento, y de que la libertad de transito por el Med1terran~o 
no será obstaculizada. En resumidas cuentas: Gran Bretaña renuncia 

(1) Estas apreciaciones, muy controverlidas, solo pretenden dar una impresión 

de cantidad relativa. 

IV: PRIMERAS AMENAZAS DE GUERRA GENERAL.--GUERRA CHINO-JAPONESA 1027 

--0, más, exactamente_. an1!-ncia su intención de renunciar--a ejercer la 
heg_emon_1a en el !'1ed1t:rr~neo. Esta concesión, hecha con la esperanza 
de mduc1r al 9ob1erno 1tahano a retirar a los voluntarios que se encuen
tran en Espana, le vale al primer ministro, sir Neville Chamberlain los 
reproches de la_ oposición laborista, siendo censurada también por' An
thony Eden, mm1stro de Asuntos Extranjeros. Pero el hecho esencial 
es que el <?obi~rno n~cional español no concede bases navales o aéreas 
en el Med1terraneo m a Italia ni a Alemania. 

Tampoco compromete a España el general Franco con el Eje Berlí>t
Roma, aunque-;::omo es lógico-el 27 de marzo de 1939 se adhiere al 
pacto Ant1--ko_mmtern, y el 31 de marzo de 1939 firma con Alemania un 
tr_atado ele am1sta_d. que prevé apoyo diplomático mutuo si los intereses 
vitales o la segundad de uno de ambos Estados estuvieran amenazados 
Pero no oculta ,que, en el caso de que estallara una guerra ~uropea dentr; 
de un_ pla:.;o ma; o ~enos largo, España permanecería neutral, puesto que_. 
necesitara ~~un tiempo de descanso para reponerse de los efectos de 
la guerra cz?1~. P~etende. un plazo de cinco años antes de poder tratar 
de una partic1pac1ón activa en el sistema político del E;e. 

,¿Por qué Alema_nia e Italia, cuando el Gobierno nacional español 
tema .absoluta necesidad de su ayuda, no han exigido la firma de com
promisos _más co~cretos? Probablemente porque han pensado que tales 
compromisos senan papeles mojados: se dan perfecta cuenta de que 
en I~ zona contr~lada r<?r los :iacionales la población es xenófoba y de 
que incluso-segun mamfestac1ones del embajador alemán- en ocasio
nes, "siente una oculta simpatía por la ideología contraria".' 

En el ~erreno de las relaciones internacionales, por tanto, los re
s.ultados d1re~tos de. la guerra española son sumamente modestos: Ita· 
ha Y Alemania no han conseguido crear uná eventual amenaza-para el 
caso _d~ una ~uerra general-ni con respecto a la frontera francesa de 
los Pmneos n~ a las comunicaciones marítimas entre Argelia y Francia. 
Así, pues, sena ex~~erado :'er en esta guerra un preludio de la guerra 
europea . . ~ero la cns1s es~~nola ha creado en la opinión pública europea 
un~ ~ens1on moral:. tamb1~n na pennitido comprobar a Hitler y a Mus
sohm que los Gobiernos mglés y francés están dispuestos a hacer mu
chos sacrificios para evitar una guerra general. · 

II. LA GUERRA CHINO-JAPONESA 

. . ~ientra~ _tiene lugar la guen¡a civil española, el imperialismo nipón 
m1cia en Cnm~ un nuevo esfuerzo de vasta envergadura, después de 
~aber establ~c1do,. de hecho_. un protectorado en Manchuria (46) en 
i932. El Japon qmere organizar ahora, bajo su dirección la vida eco
nómica y política de China: e incluso da a. entender qu

1
e tiene la in

tención-y la misión-de asegurar l[a paz y el orden en toda el Asia 

(1) Véase parágrafo I del cap. TI. 
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Oriental. La resistencia opuesta por el Gobierno nacional chino decide 
a los círculos dirigentes nipones a empezar la guerra. Iniciada en julio 
de 1937, esta guerra va a durar ocho años. 

No es posible comprender la formación de estos vastos propósitos 
sin echar una mirada a la crisis interior por que ha atravesado el Japón 
de 1932 a 1936. El interés radica en la lucha por el poder, que se ha 
entablado entre los nacionalistas intransigentes y los moderados. Des
pués del asesinato, en 1932, del primer ministro, Inunkai, durante dos 
años ha pertenecido la influencia dominante al ministro de la Guerra, 
general Araki, cuya acción se ha orientado hacia el incremento de la 
fuerzas militares y navales, preludio necesario para la reanudación de 
un programa de expansión armada; en 1934, sin embargo, la resistencia 
con que tropezaba el aumento de las cargas miiitares ha obligado a 
Araki a retirarse; y el nuevo Gobierno, presidido por el almirante Oka
da, trata de hacer frente a la presión de los ultras; pero en febrero de 
1936 el Gobierno Okada dimite, ante una tentativa de golpe de Estado, 
realizada por oficiales jóvenes, aun habiendo reprimido el movimiento 
insurrecciona!. A partir de marzo de 1937 ejercen el poder los nacio
nalistas intransigentes, con la formación de un Ministerio presidido por 
el general Hayashi. 

No cabe duda de que los partidarios de la expansión armada han 
dado pruebas de una voluntad, de una continuidad de criterio y de 
una energía incansables, para asegurar el éxito de su política. ¿Hubie
ran conseguido sus propósitos, sin embargo, con solo sus propios me
dios, de no haber venido a reforzar sus argumentos las circunstancias 
económicas y las dificultades sociales? 

El descenso de las exportaciones niponas, muy considerable ya en
tre 1929 y 1931, a causa de la crisis económica americana (1), se agrava 
€lill 1932; la devaluación de la libra esterlina; la nueva política adua
nera británica, consagrada por los acuerdos de Ottawa (2), y, sobre 
todo, el boycot de los productos japoneses, practicado por los chinos 
durante la crisis de Manchuria, han sido la causa de este empeoramien
to. El Gobierno japonés, para conservar los mercados que estaba abocado 
a perder, desvaloriza el yen en un 50 por 100, al tiempo que sus finan
cieros tratan de c;onseguir la clientela de los pueblos de color en las 
colonias europeas de Asia e incluso de Africa; pero esta tentativa tro
pieza con medidas de represalia: entre mayo de 1933 y diciembre de 
1934, cuarenta países-mediante impuestos especiales o adopción de 
contingentes-establecen barreras contra la invasión de productos indus
triales japoneses. En 1936, aun habiendo aumentado su volumen sen
siblemente en el transcurso de los cuatro últimos años, las exportaciones 
no alcanzan en valor-oro la cifra de 1929; la balanza comercial sigue 

( 1) Véase parágrafo l del cap. I de este libro. 
(2) ldem. íd. 
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siendo desfavorable; y disminuye el importe de las ex?°rta~iones ?e l~s 
artículos fabricados. Esto prueba el fracaso de la poht1ca mdustnal m-
pona. , 

La situación no es mejor en el sector agncola, desde que los ame-
ricanos, afectados por la crisis económica de 1929-33 han dis~in_uido 
sus compras de seda en bruto; y Ja población urbana nipona-as1m1smo 
muy afectada por el paro--se ha visto obligada a ,reducir su consumo 
de arroz. Esta restricción de las ventas es tanto mas grave, cuanto que 
ei porcentaje de agricultores estáf,er: alza, p~r el s}n;ple juego de_ la 
competencia: la expansión demograf1ca demasiado rap1da (la ~blac1ón 
aumenta en cinco años un 5,5 por 100) eleva anualmente el numero de 
agriculores en potencia, al mismo tiempo que la disminución de la a~
tivídad industrial no permite ya a los campesinos encontrar oportuni-
dades de trabajo en la ciudad. , 

Estas crisis, industrial y agraria, sirven de argumento a los c1rcu
los nacionalistas. Los partidarios de una expansión armada no deían de 
afirmar que la política de expansión pacífica, ~r~conizada por ~os_ gran
des capitalistas, es incapaz de resolver las d1f1cultades ecor10.m1cas ?' 
sociales; subrayan el estado de dependencia-y, por tanto, de msegun
dad-en que se encuentra la economía japonesa con respe:to al ex
tranjero, puesto que las colonias niponas no a~sorben ~mo el. 29 
por 100 de las importaciones; declaran que la úmca soluc~ón ~s1ble 
es implantar Ja hegemonía polftica del Japón en todo el Asia. Onental. 
Los oficiales jóvenes del ejército-en su mayor parte de ongen rural 
y que, por tanto, conocen perfectamente Jos sufrimientos de los cam
pesinos-se muestran partidarios de los "principios fundamenta:es de 
una política nacional". fijados, en agosto de 1936, p~r el _Gob1er~o: 
asegurar Ja preponderancia japonesa mediante la presión d1plomát1ca, 
no solamente en el Extremo Oriente, sino también en los mares del 
Sur, es decir, en toda ia zona comprendida entre Indochina y la isl~ de 
Borneo. y en las regiones del sureste asiático productoras ?~ petroleo, 
de caucho y de estaño; y, si la acción diplomática no es suflc1ente, des
encadenar la guerra. 

¿Hubieran triunfado estos argumentos económicos. no ?b.stante, 
si no hubieran encontrado un punto de apoyo en el estado de ammo de 
las clases dirigentes? Estas clases quieren salvaguardar, indudablemen
te, el prestigio nacional, pero también su prestigio social: desean r~co
brar su influencia política, quebrantada por la parada en seco (1) a 
que fue obligado el Japón en 1922. 

En principio. Ja política japonesa había adoptado. con respecto a 
China una táctica de desgaste. Después de haber ocupado, en marzo 
de l9J3, la provincia de Jehol. y alcanzado la Gran MuraJi,,, el ejér
cito )2c'JOnés había permanecido en sus posiciones mientras se prose-

(1) -véase parágrafo II. cate. Xl!l del libre w:r;or. 
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guía en el Manchukúo la labor de organización administrativa. En mayo 
de 1935, el Japón recobró Ja iniciativa: con motivo de incidentes lo
cales sus tropas empezaron a penetrar al sur de la Gran Muralla, en 
Ja pr~vincia ct'e Hopei, sin que las guarniciones chinas abandona'.ªº sus 
reductos; en junio, ocuparon la provincia de Chahar. en rv\ongolta Inte
rior; en septiembre amenazan con establecer una administ'.ación autó
noma en las cinco provincias de Ja China del Norte. pero sin llevarlo a 
cabo. En todas estas ocasiones, la iniciativa ha correspondido al Estado 
Mayor; el Gobierno, dejándole obrar. permanece en segundo térm_ino. 
incluso dando a entender que los generales se exceden en. sus atnb~
ciones. En definitiva, esta usurpación, solapada y progresiva, todavia 

señala vacilaciones y pausas. 
Ahora bien: en julio de 1937. esta política toma un _ritmo comp'.e-

tamente distinto: el incidente insignificante de Huan-Ping-unos dis
paros cruzados entre un destacamento japonés y otro chino al sudoeste 
de Pekin--es explotado, no solamente por el Estado Ma.yo~. sino tam
bién por el Gobierno nipón. que dirige al chino u.n. ~lt1matum. El ?6 
de julio se rompen las hostilidades, con un ataque dmg1~0 contra Pckm, 
seguido, a los pocos días, de un desembarco en Shangha1. . 

En dieciocho meses, el ejército japonés demuestra, por doqmer. una 
superioridad aplastante: después de Pekín, conquist~do en cuarent_a 
y ocho horas, el 27 de octubre se apodera de Shangha1; y el 14 de di
ciembre de 1937 de Nankín: la campaña de 1938 le permite conquistar 
todo el valle medio del Yangtze, comprendido Han-kow, el mayor cen
tro. comercial e industrial de la China interior: y ocupar. desde Amoy 
a Cantón, toda la región litoral de la China meridional. A fi11a'.e~ de 
1938 el Japón domina las regiones más importantes por ~u act1V1dad 
económica, y controla un territorio en el que vive el 42 por 100 de la 
población china. Pero no ha conseguido quebrantar la ·•oluntad de re: 
ristencia del Gobierno nacionalista chino. estimulado por Chan Kai 
Chek, ni la de los comunistas, que han suspendido \a guc:rra civil, en 
1937, para hacer frente a la invasión extranjera. El Gobierno nipón 
empieza a comprender las dificultades de su ern presa. 

¿Por qué los gobernantes japoneses, después de haber obtenido, 
durante cuatro años y sin correr el menor nesgo. los result~d?s par
ciales que les aseguraba la táctica de desgaste, se han dec1d1do, ~n 
julio de 1937, a lanzarse a la guerra: En espera de ~ue un est~d10 
detallado de los archivos japoneses y de las cleclarac1ones recogidas 
durante el proceso de Tokio permitan dar una interpretación sólida de 
esta política, se pueden utilizar algunos indicios, que parecen b:istante 

adecuados. 
Para ampliar Jos mercados que necesitaba su producción índust~íal, 

el Gobierno japonés quería desarrollar sus ventas en el m~rcado cl11no, 
que hasta entonces absorbía. a duras penas, solo una qumta parte de 
ias exportaciones niponas; a finales de 1936. pide a China que. ~cceda a 
una revisión de su tarifa aduanera. con el fm de conceder facilidades a 
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I~~ importaciones japonesas. En abril de 1937 envía a Nankín una mi
s1on'. encargada de una negociación más amplia: estas tentativas resul
t~n mfr:ictuo~~s. Simultáneamente, el Gobierno nacionalista chino anun
cia s:i rntenc1on de llevar a cabo--con ayuda de capitales ingleses y 
amencanos-~na indu?tr~aliza~ión que, a la larga, tendrá que minar las 
bases d~ la vida eco.nom1c.a mpona. Por consiguiente, lo que los gober
na.n tes ¡aponeses qmeren imponer a China es una colaboración econó
nuca. Pero ¿cómo consegui~lo? El Gobierno nacionalista chino, aunque 
en 1935 se. haya mostrado impotente para resistir a la táctica de des
gaste, se m:g~ ,ª sancionar oficialmente este hecho consumado, y elude 
toda negoc1ac10n general. · 

Ahora bien: el Gobierno y el Estado Mayor nipones comprenden per
fecta~ent_e que el tiempo trabaja en contra suya. Advertido por la 
expenenc1a de 1932, Chang Kai Chek ha decidido organizar un ejército 
modern?· con la ayuda de instructores europeos y de material inglés "' 
o am~ncano; desde 1934, rea~i~~ un gra~ esfuerzo propagandístico, 
con vistas a desarrollar el sentimiento patriótico; desde principios de 
1937 trata de poner fin a la lucha que lleva a cabo hace diez años con
tra el fartido comunista chin~. ?No es .e.l momento oportuno para que 
el !apon ~~roveche su supenondad m1htar, a fin de emprender una 
acción dec1s1va? Transcurridos algunos años, ya no encontrará ocasiones 
tan favorables; Las ~ircunstancias europeas reafirman este hecho: la 
U. R. S. S. e~t,a paralI~~d~ por su crisis interior, el asunto Tukhachevski 
Y la depurac1on del e¡e:c1to (1); Gran Bretaña y Francia están inquie
tas P?r las consecuencias de la guerra civil española v la formación 
del E¡e. · 

Al pri~,cipio, l~s di'.igentes nipones insistén en el objetivo político 
de ~u acc1on: la v1ctona ha de permitirles eliminar en China el anti¡a
ponzsma, Y poner al frente del Gobierno chino a un político dispuesto 
a mantener con el Japón relaciones amistosas. 

. Por consiguiente, lo que está en juego es e! destino del Extremo 
~nente: el Iapón q~i~re or~anizar el Asia Oriental bajo su dirección 
Y en su prop10 b~nef1c10. ¿Como tratan las grandes potencias europeas 
Y los ,~stados Umdos de proteger sus intereses económicos, financieros 
o poht1cos? 

En el transcurso de I~ fase de "desgaste", esos intereses occidentales 
ya se ven amen~z.ados. dir~c!amente. En abril de 1934, una declaración 
hec~a por el mm_isteno mP?n de Asuntos Extranjeros anuncia que el 
J~po_n se opond~a a cualqmer tentativa de China para obtener ayuda 

1
• t~cmca Y fznanczera ?~ las potencias occidentales, con vistas a reorga

' mzar sus . fuerzas militares o las condiciomis de su vida económica· 
. esta dactrma de Manroe asiática indica, por tanto, el propósito de hace~ 

(l) Véase pág. 1055. 
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de China un campo reservado a la influencia japonesa. El Gobierno ni
pón denuncia, en diciembre, los acuerdos de 1922 y 1930, estableciendo 
la limitación de los armamentos navales¡ reivindica la igualdad de ar
mamento, que, de hecho, le aseguraría una superioridad naval en el 
Pacífico sobre las fuerzas navales americanas, repartidas entre dos 
océanos (51). 

El Gobierno de los Estados Unidos no opone sino vagas protestas 
diplomáticas a estas manifestaciones, sin duda porque no quiere com
prometer el comercio con el Japón, comprador de algodón y de pe
tróleo y proveedor de seda en bruto. Bien es verdad que el Gobierno 
británico se muestra algo más firme: a finales de 1935, trata de pro
curar al Gobierno nacionalista chino ayuda económica y financiera; 
pero se limita a dar buenos consejos, tal vez porque teme chocar de 
frente con la política nipona. No obstante, las potencias anglosajonas, 
cuyos intereses son paralelos, no tratan de establecer un frente común, 
que podría obstaculizar la expansión japonesa. 

El Gobierno soviético muestra su desconfianza con respecto 'al 
Japón. El 12 de marzo de 1936, cuando las tropas niponas ocupan la 
provincia de Chahar, en Mogolia interior, firma un tratado de ayuda 
mutua con la república de Mogolia exterior, donde cuenta, desde hace 
doce años, con una influencia preponderante. Ahora bien: aunque los 
Estados Unidos han accedido, en diciembre de 1933, a restablecer las 
relaciones diplomáticas con el Gobierno soviético, este no trata de po
nerse en contacto con los Gobiernos de Londres y Washington: ¿Por 
qué ha de facilit?. apoyo a unos intereses tan diferentes de los suyos? 
¿Y por qué ha de aceptar consolidar al Gobierno de Chang Kai Chek, 
que combate a los comunistas ..:hinos? 

Sin emiJargo, las perspectivas carr.~ian, a finales de 1936, por inicia
tiva de Alemania. El 25 de noviembre, los gobiernos alemán y japon~ 
fiitman el pacto anti-Komintem, por el que acuerdan "informarse mu
tuamente acerca de las actividades de la Internacional comunista, con
sultarse acerca de las medidas de defensa necesarias y ejecutar estas 
medidas en estrecha colaboración". Evidentemente, esta colaboración 
política va dirigida contra la U. R. S. S. ¿Es el disfraz de una alianza 
militar? En esta época, la política alemana no está decidida a llegar a 
eso (l) ¡ pero le interesa hacerlo creer así para intimidar al Gobierno 
soviético. De todas formas, el acuerdo adquiere más alcance, puesto que 
Gran Bretaña y los Estados Unidos se sienten también afectados: les 
da lugar a pensar que la expansión japonesa en China contará, en 
adelante, con el apoyo de Alemania. 

Esta intervención de la política alemana origina réplicas por parte 
de Gran Bretaña y de la U. R. S. S.: el Gobierno británico renuncia a 
los miramientos que había tenido con el Japón¡ y, en la primavera de 
1937, decide ofrecer a China créditos para la cdnstrucción de ferroca-

(1) Véase parágrafo I. cap. XIII del libro antenor. 
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rriles ¡ el Gobierno soviético aconseja al partido comunista chino que 
ofrezca a Chang Kai Chek una colabaración amistosa, y que establezca 
un "frente nacional", para hacer oponerse a la amenaza japonesa. Pero 
no se plantea la cuestión de establecer, entre Gran Bretaña y Rusia, una 
acción coordinada. 

La gran empresa de conquista japonesa, iniciada eri julio de 1937, 
manifiesta abiertamente la intención de eliminar los intereses occiden
tales: las concesiones extranjerjls en Tien Sin y en Shanghai son ais
ladas, casi por completo; se prohíbe la navegación por el Yangtze a 
los barcos europeos y americanos, de manera que el acceso a los gr~
des centros comerciales de Nankíwy de Hankow quede reservada a los 
japoneses; por una declaración dirigida a l~s grandes i:ot7ncias, en 
noviembre de 1938, el Gobierno nipón anuncia que el principio de la 
puerta abierta_ ha perdido su_ ~azón de ser. . . . 

7 ¿Tropezaran estos propos1tos con una resistencia eficaz .. En rea
lidad, la reacción es casi insignificante. La Asamblea de la Sociedad dt; 
Naciones condena la acción del Japón; pero se guarda mucho de decla
rarle agresor, porque no se atreve a plantear la aplicación de san~io
nes. La conferencia de los Estados firmantes del tratado de Washmg
ton (53), reunida en Bruselas, en noviembre de 1937, ni siquiera decide 
suspender los créditos y los suministros de material de guerra al Ja
pón. Gran Bretaña dirige protestas diplomáticas; pero declara que ~o 
hará nada para comprometer la seguridad .de -las fuerzas arma~as Ja
ponesas en las regiones que ocupan, en C~1ma .. Los Esta~os Unidos. se , 
limitan a anunciar que no reconoceran la situación de hecno conseguida 
por el Japón. La única que ejerce una presión directa es la U. R. S .. S.: 
con motivo de un incidente fronterizo, que se produce en los confmes 
del Manchukúo y de la provincia marítima rusa, en agosto de 1~38 l~n
za a sus tropas, sus tanques y sus avion~~ a una batalla, de diez dias 
contra las tropas niponas, sin duda para fz¡ar en esta reg1on unos efe_c
tivos que el Estado Mayor nipón quisiera poder emplear en la campana 
de China. Pero cuando la diplomacia rusa sugiere, en mayo de 1939, la 
aplicación de sanciones económicas contra el Japón, el Gobierno bri
tánico elude la cuestión. 

Así, pues, la política japonesa conserv~ las man.~s libres., Se lo d.ebe, 
sobre todo, a la situación europea. El Gobierpo soviet1co esta demasiado 
preocupado con los progresos de la potencia alemana en Europa central 
para comprometerse en los asuntos del Extremo Oriente. El primer 
ministro británico no oculta, en la Cámara de los Comunes, que no 
cuenta con medios para impedir la expansión nipon.a.: "~enemas que 
conservar nuestras fuerzas para hacer frente a cualquier cns1s que pue-
da producirse". 

(!) Véase parágrafo I. cap. VIII de este libro. 
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''I. LA EXP:\NSTON ALEMANA EN EUROPA CENT!L\L 

Mienuas que la guerra civil española, a pesar de las repetidas ame
nazas que hace pesar sobre la paz continental, no modifica profunda
mente la situación internacional, Europa se conmueve, en 1938, por la 
expansión alemana: Ja anexión de Austria el 13 de marzo, y la anexión 
de la región de Jos Sudetes, a costa de Checoslovaquia, el 30 de sep-

tiembre. 
La política hitleriana tenía fijados sus objetivos desde el otoño pre-

cedente. El 5 de noviembre de 1937, en el transcurso de una conferen
cia secreta, el Führer había manifestado a sus colaboradores su deci
sión de "solucionar la cuestión de los alemanes de .Austria y de Che
coslovaquia", para ampliar el espacio vital; no fijó un plazo determina
do, limitándose a indicar que la solución debería alcanzarse antes de 
1943, a más tardar: pero se mostró dispuesto a obrar tan pronto 
como las circunstancias fueran favorables, como, por ejemplo, en el 
caso de que Francia se viera paralizada por una nueva crisis interna o 
por una amenaza de conflicto en el Mediterráneo, motivada por la gue
rra de España. Así, pues, se trata de un deseo formal, madurado mucho 
antes que surjan Jos incidentes-simples ocasiones o pre~extos-de 
que se servirá la política alemana. Esto hace perder casi todo su 
interés al estudio de Jos detalles de Ja acción diplomática. a no ser en 
la medida en que estos detalles revelan un estado de ánimo o un 

método. 
En ambos casos, el Gobierno alemán par~e buscar el éxito pri-

meramente sin recurrir a la fuerza. En Austria. el 12 de febrero de 1938, 
impone al canciller Schusschnigg la presencia en su Gobierno de un 
na~ionalsocialista-Seyss-lnquart~. que, dueño de la Policía, parecía es
tar en disposición de realizar el Anschluss por dentro. En Checoslova
quia, el 24 de abril, en su discurso de Carlsbad, estim~la al i:f: de :os 
alemanes separatistas a reclamar, no solo la autonomta admm1strat1va 
--comprendidos en ella los poderes policíacos-, sino también el dere
cho para los alemanes de los Sudetes a "confesar Ja nacionalidad ale
mana y la filosofía del mundo alemán", es decir, la ideología nacional
socialista: finalmente. el 12 de septiembre, acaba por reivindicar para 
estos alemanes el derecho a disponer de sí mismos. 

En ambos casos, cuando encuentra resistencia-la petición de Schus-
schnigg, el 9 de .marzo, de un plebiscito en el que el. pueblo aus~ríaco 
sería invitado a manifestar su deseo de conservar la_mdependencia del 
estado; la negativa expuesta por Eduardo Benes a todo estatut~ de 
autonomía que, privando al Gobierno de Praga de los poderes policía· 
cos, preparara la secesión-, el Gobierno alemán anuncia Ja decisión de 
recu;rir a la fuerza si cuando él determina-un plazo de dos horas 
para el ultimátum dirigido a Viena, y de ocho días para el requeri
miento destinado al Gobierno checo-no ha sido adoptada la solución 

que dicta. 
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. En ambos casos adopta esta línea de conducta porque está conven
cido de que no t~opezará con la intervención de otra gran potencia. 
En_ a~bos casos impone su voluntad, sin haber tenido que poner en 
practica sus amenazas. 

. El resultado ~s. ~~ formación del gran Reiclz de 80 millones de ha
b:tantes, la adqms1c1~~ de zona,s i?dustriales cuya importancia es esen· 
c~al para la producc:on metalurg1ca y, finalmente, la dislocación del 
sistema frances de alumzas de retaguardia. Representa ta b", 1 · t d ¡ · · , m ten e mcre-
men º. e pre~t1.g10 aleman en la Europa danubiana y balcánica donde 
el nac1onalsoc1ahsmo encuentra adheridos más activos y donde 'se des 
arrolla la pe~etración económica alemana. Los Gobiernos se percatan d~ 
q?e ~le.mama es, ahora el árbitro de sus intereses~ merced a un ar
b1t~~¡e 1taloaleman, Hungría obtiene, el 2 de noviembre ·de 1938 Ja 
ce_s1~n, a cost~ de Checoslovaquia, de un territorio poblado con' un 
m1llon de. ha~1tantes; también mira hacia la Rutenia subcarpática ;i 

c~_yo des_tmo interesa, asimismo, a Rumania; y Bulgaria pregunta aÍ , 
Fuhrer s1, llegado el caso, la. autorizaría a recobrar la Dobrudja; en 
Bucares~. el rey Carol anuncia que desea "orientar su política hacia 
Aleman¡a". 

Lo que hoy rep~esenta un motivo de verdadero asombro es que 
este profundo caml;i10 en la ~elación de fuerzas entre los grandes Es
tados se haya. realizado m~diante la simple amenaza de un acto de 
f?erza. En Viena, el canciller Schusschnigg y el presidente Miklas 
tienen q~e ceder, porq~e _comprenden que el ejército austríaco por sí 
solo, es rncapaz .de res1stlf a la invasión alemana. En Praga, ~1 presi
dente del Conse¡o, Hodza, y el presidente de la República Eduardo 
Benes, han abandonado la región de los Sudetes, con 2 800, 000 habi
tante,s de lengua alen:iana y 700 000 checos; al darse cuenta de que no 
podnan contar .c?n ninguna ayuda exterior, han terminado por inclinar
se ant; las dec1s10nes de la conferencia de Munich. 

As1 .. p~es, en un int7nto de explicación, hay que volver las mira
das, prmcq::_alment:, hacia las grandes potencias europeas: Francia y 
Gra~ Bn:~tan~, Itaha, la U. R. S. s: ¿Por qué han permitido a Ja Ale
mania h1tlenana realizar las primeras etapas del programa de M · 
Kampf, aumentar consi~e~~blemente su potencial bélico y adquirir~~ 
Europa Central una pos1c10n predominante? 

* * * 

El . Gobier~o austríaco, que sabía no podía contar con sus vecinos 
danub1~nos, p1ens~ que tampoco tiene nada que esperar de las grandes 
pote?cias: a decir verdad, Gr~n Bretaña, desde 1919, siempre había 
fl!?mfestado su deseo de no cbntraer responsabilidades en una cues
t~on en 1? que la. si~uación fijada por los tratados no podía ser defini
tiva, segun. su cr~teno. La Y· R .. s .. S. había manifestado muchas veces 
su desprecio hacia el partido cnst1ano-social, que ejercía el poder en 
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Viena. Pero el Gobierno francés, incluso en los tiempos en que Arístides 
Briand era el apóstol ce una reconciliación franco-alemana, había de
clarado, en repetidas ocasiones, que no toleraría el Anschluss (1); y el 
Gobierno de Italia había adoptado una postura más clara que nadie, 
cuando el asesinato del canciller Dollfuss (2). ¿Estaba, por tanto, jus
tificado el pesimismo de Schusschnigg y de Miklas? 

La política italiana, tan firme, e incluso tan tajante, en 1934, en esta 
cuestión de Austria, había empezado, hacía ya dos años, una evolución 
cuyos primeros indicios habían coincidido con la guerra española, es 
decir, con la perspectiva de un conflicto entre los intereses italianos, de 
un lado, y los franceses e ingleses, de otro. En julio de 1936, Mussolini 
aconseja a Schusschnigg que llegue a un acuerdo con· Alemania, pero 
salvaguardando la independencia de Austria. En enero 'de 193;7, cuando 
el Eje Roma-Berlín acaba de ser proclamado, índica claramente a Goe
ring que "no quiere sorpresas" en la cuestión austríaca; esto da a en
tender, netamente, que no considera completamente asegurada la inde
pend~ncia. En noviembre de 1937, se declara "cansado de hacer de 
guardián de la independencia austríaca", y solo pide al Gobierno alemán 
"que no precipite las cosas": en definitiva, está dispuesto a abandonar 
la partida, a poco que el Führer acceda a darle una información pre
ventiva y tal vez a escuchar la opinión italiana, encaminada a atenuar 
las modalidades de la dominación alemana en Austria. Pero la entre
vista de Berchtesgaden, en la que, dos meses después, Hitler obliga a 
Schusschnigg a tolerar la presencia de Seyss-Inquart en el Gobierno, 
ha tenido lugar sin información preventiva. Entonces el Gobierno ita
liano se muestra inquieto; el 16 de febrero, trata de ver si es posible 
un acuerdo con Gran Bretaña. No se resigna, hasta que esta tentativa 
diplomática fracasa. En el discurso del 15 de marzo, en el que trata 
de explicar este cambio radical de su política exterior, el Duce no con-

ai sigue ocultar su contrariedad: "Cuando .un hecho ha de producirse 
fatalmente, es mejor que se produzca con nosotros, mejor que a pesar 
nuestro o, lo que es peor, en contra nuestra". 

La actitud del Gobierno francés es vacilante. En el momento en 
que los requerimientos hechos a Schusschnigg no dejan ya ninguna duda 
acerca de las intenciones alemanas, el Gobierno Chautemps no se atreve 
a tomar una iniciativa y a hacer a Alemania una seria advertencia. ¿Es 
porque los dirigentes hquierdistas desconfían del Gobierno áustríaco, 
cuyas victorias en política interior fueron logradas tanto a costa del 
socialismo como del nacionalsocialismo? ¿Es porque la diplomacia 
francesa comprende su impotencia para dar a la República austríaca 
independiente unas condiciones de existencia más o menos estables, 
es decir, vara crear una Confederación danubiana? Parece ser que e! 
Gobierno- --3:1 esta ocasión, como' en muchas otras-estaba decidido, 

(1) Véase pág. 872. 
(2) Véase pág. 991. 

!V_ PRIMERAS A1'1ENAZAS DE GUERRA GENERAL.-EXPANSION ALEMANA 

·- .. ~'.~ .·.jr .. 
·,' ~· ,_, 

;.-.· 

0~~~ 
~ 

~ 
~ 
:;} 

"' .., 

1037 

Ul o 
o o 
IX 
Ul 
:::> 
u 
< 
..¡ 

u.J 



1038 TOMO 11: LAS CRISIS DEL SIGLO XX.-DE ! 929 A 
1
945 

sobre tod~:, a no adoptar ninguna posición sin asi.:gurarse la aquiescen
cia y ayud:::, de Gran Bretaña; y que esperaba en vano una contestación 
inglesa. EE consecuencia, cuando la crisis se hace inminente, se en
cuentra desconcertada. ¿Agrava sensiblemente esta situación el des· 
acuerdo que el 8 de marzo, con motivo de los proyectos financieros, 
disloca la mayoría parlamenta ria y provoca la dimisión del Gabinete? 
A primera vista, sí, puesto que el ultimátum alemán a Austria tiene 
lugar tres días después, en plena crisis ministerial. Sin embargo, en la 
tarde del 11 de marzo, los principales miembros del Gobierno dimisiona
rio hablan de tomar medidas militares, cuyo alcance queda sin preci· 
sar, pero cuya condición previa ha de ser la colaboración de Gran Bre
taña. Puesto que esta promesa no se ha obtenido, los partidarios de 
la manifestación militar no insisten. 

Estas comprobaciones, aunque provisionales e incompletas en el es-
tado actual d~ la documentación, inducen a conceder una importancia 
especial al comportamiento del Gabinete inglés, el Gabinete conser· 
vador, cuyo jefe es Neville Chamberlain. Al día siguiente de la entr~
vista de Berchtesgaden, el Gobierno británico es requerido por Italia 
y por Francia. ¿Por qué no han conducido estas tentativas a la formación 
de un nuevo "frente de Stresa", que muy posiblemente hubiera basta· 
do para frenar las iniciativas alemanas? , 

El 19 de febrero de. 1933, el embajador de Italia en Londres, Gran· 
di-uno de los hombres que más colabo1aron para el advenimiento 
del régimen fascista-cumplimenta las i_nstrucci?nes recibidas del Co~
de Ciano ministro de Asuntos Extran¡eros: s1 el Ansclzluss se reah· 
zara, la Gran Alemania "hará pesar sobre la frontera italiana e.l peso 
de sus 70 millones de habitantes"; por consiguiente, es muy 1mpor·, 
tante estudiar si, mediante un acuerdo con Gran Bretaña, se podr~a, 
salvar la independencia de Austria; en defecto ~e este acuer?º· ltaha:' 
no tendrá otro recurso que marchar con Alemama; pero, segun el Go. 
bierno italiano, el acuerdo angloitaliano ha de suponer una compensa•. 
ción: el Gabinete británico reconocerá la anexión de Etiopía Y dará 
satisfacción a los intereses italianos en el Mediterráneo. Los estadistas 
británicos-Neville Chamberlain, primer ministro, y Anthony Ede 
ministro de Asuntos Extranjeros-no rechazan, en principio, estas·b 
ses de discusión; sin embargo, ¿se pueden tratar las cuestiones medl 
terráneas sin abordar la cuestión de España 'y la intervención italian 
en la guerra civil? (1). El primer ministro tal vez ac~ptara sile?Cia 
esta intervención; pero el ministro de Asunto~ Ext~an1er?s co?s1d~ 
que todo acuerdo con el Gobierno fascista es 1mpos1ble. si. no 1mp)1 
una solución satisfactoria del asunto español: --:eor cons1gmente, la¡ r 
tirada de los voluntarios italianos. aunque parcialmente, ha de efectua 
se antes que se inicien las negociaciones a~gloitaliana~. Est~ d.iv. 
gencia, que se manifiesta en presencia del mismo emba¡ador 1tah~ 

.J. 

(1) Véase pág. 1023. 
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tiene como ~on.secuencia, al día ~iguiente, la dimisión de Anthony Eden, 
qll:e es s~s~1tmdo por lo~d Halifax. Aunque la oposición reproche al 
P!"~mer rmrHstro que capitula ante los dictadores, y aunque una frac
c10n. de los cons~~vadores, _bajo la influencia de Winston Churchill, se 
asocia ª,estas cnt1cas, Nev11le Chamberlain conserva una gran mayoría 
en l_a Cama~a d: los Comunes. Así, pues, parece estar abierto el cami
no a 1.a aphc~ctón de una política de prudencia, de conciliación, de 
conc:s1ones e mcluso de re~u1:1cias, ~orno es la del primer ministro (1). 

S1Il embargo, las .neg?ciac1ones 1talo-inglesas quedan en suspenso, 
tal vez porque la ag1t?c!ó.n parlamentaria provocada por la dimisión 
d~, Eden entorpece las m1ciativas de Neville Chamberlain: tal vez tam
b1en J?Orq~~ la o~erta italiana, iniciativa de Ciano, no cuenta sino con 
una adhes10n r~t1cente .<l~ .Mussolini. ¿Es esta incertidumbre lo que 
conduce ;1 Gabm~te ?ntarnco a hacer oídos sordos a las sugerencias 

. france~as. La explic?c1ón parece muy verosímil. Hay que convenir, una"! 
. vez ?Ias, q~~ estas m~erpretac~Ol1es, a falta de documentos y de testi
L moillos, s~f1c1entes, d_e1an ª11'.Ph? ca~po a las hipótesis. 
t.:'". _El uillco hecho cierto e m,d1scut1ble es la inercia del Gabinete bri
,¡támco. Al decl~rar ante la Ca~ara de los Comunes, el 21 de febrero, 
:que Gran Breta~a no ha dado nznguna garantía a Austria, el ministro de 

1
Asuntos Extran1eros da a entender cuál será su actitud ante el hecho 
~~~nsumado. _Cuand~ ~n la tarde del 11 de marzo reciben las noticias de 
¡V1ei;a •. el pnmer m1mstro y el nuevo ministro de Asuntos Extranjeros 
~e limitan a dos. gestos simbólicos: a censurar severamente la política 

emana }'_a _pedir al Gobierno italiano que exponga su punto de vista. 
~r? ante~. mcluso, de _saber que el conde Ciano no tiene nada que 
ecz~; adv1ert;n al canc.11ler Schusschnigg que la resistencia a Alema
,a. expondn~ a Austna a unos peligros contra los cuales el Gobier

·.de _Su Ma1est~d no puede g~ra~tizar su protección", y c9munican 
Gobierno fran_ces este reconoc1m1ento de impotencia. Al día siguien-

' ·en un 1:1ensa¡e al embajador británico en Berlín, lord Halifax expli
a :sa actlt~d: "Nada, salvo el empleo directo de la fuerza hubiera 

q_1do m?~1~car la situ~ción." Lo cual implica, claramente, q~e el Go-
e~.no bntamco no habia pensado nunca en recurrir a las armas en 
e,~~~~?to. ~o~ medios dirigentes están de acuerdo con la mayoría de 
qp1mon pubhca en pensar que esta cuestión de Austria no merecía 
a g~erra. Efectiva.mente, la Prensa conservadora no había aprobado 
,f:\~C1ón de Alemama (c~n la exce?ción del Daily Mail); pero había re
rd~do que Gran Bretana no tema por qué mezclarse en la cuestión 
~;u~opa central. La Prensa izquierdista había condenado el Anschluss 
rg~~, era. obra de Hitler; pero no podía olvidar que, diez años antes' 
b1\'!:i'.cons1d~ra_do esta solución como legítima. Asimismo, el prime; 
n sdtro se hm1taba a afirmar que la opinión pública inglesa se había 

_nti. o prof oundly shocked. 
<"", *; l 

pág. 969, acerca del estado de ánimo de Neville Chamberlain. 
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Sin embargo, si la expansión alemana hubiera podido ser evitada 
por procedimi_en ~_os diplomáticos, es decir, mediante la conjunción del 
acuerdo ~nglo1Lhano y la reconstitución del frente de Stresa, hay mu
chos_ f!10t1vos p;.1ra pensar que el Gabinete inglés, aun a pesar de su es
c7pt1c1smo _en cuanto al porvenir reservado a una Austria indepen
diente, hub1~r~ aceptado colaborar al mantenimiento del statu quo. Así, 
pues, lo d~c1s1vo~- a fin de c~entas, ha sido el comportamiento del Go
b1er~o itahanc. t.I ~o.nde Ciano se había mostrado dispuesto a poner 
obstaculos a Ja polmca alemana en Austria, a condición de recibir 
compensaciones en el Mediterráneo. Pero ¿qué posibilidades tenía de 
obtenerlas, _con amplitud, en el cuadro de una negociación en la que 
Gran Bretana estaba segura de contar con el apoyo de Francia? En el 
fondo, tanto en Londres como en París, los círculos políticos consi
deraban que la _independ~nc~a de Austria era necesaria, de cualquier 
forma, para los m~ereses it_aha~os; y que, por consiguiente, era super
fluo ofrecer a Itaha venta1as importantes en el Mediterráneo. Ahora 
b~en: Mi:ssolini, decidido a realizar una gran política mediterránea, ha
b1a termma?o. por convencerse de que el medio más seguro para lo
grar sus ob¡et1vos era establecer con Alemania una colaboración más 
estrecha, cuya primera condición era, evidentemente, resignarse al 
:4n7c~luss. Tal parece ser la explicación probable; sin embargo, los 
md1c10s que poseemos no autorizan todavía una conclusión en firme. 

.. .. . 
En, ~l desenlace de la crisis checoslovaca no solo tiene ímportancia 

la pohtica de las dos potencias occidentales, sino también la de la 
U .. R. S. S. El Gobierno de Praga se ha resignado a abandonar Ja 
reg¡ón de los S~detes, como consecuencia de la presión de Francia y 

;¡.de Gran ~retana _; de todas formas, en aquellas circunstancias, las 
~os potencias ~ccide~tale,s se encontraban en dos situaciones muy dis
tmtas: el Gobierno mgles nunca se había comprometido a nada con 
respecto a Ch7coslovaquia, cuyas fronteras se había negado expresa
men_te a garantizar cuando los tratados de Locarno; Francia, por el con
trano, había dado esta garantía en el tratado de alianza, ñrmado el 
16 de octubre de 1925 con el Gobierno de Praga. En cuanto a la 
U. R. S. S., también tenía un tratado de alianza con Checoslovaquia, 
desde el 16 de ~ayo de 1935; pero no se había comprometido a pres
tar su colabo_rac1ón ~rmada hasta tanto que Francia hubiera cumplido 
sus compromisos; asi, pues, no ha de intervenir en septiembre de 1938 
d~do que e~ Gobierno francés elud~ sus obligaciones de alianza, y ei 
mismo, G?b1erno checoslovaco no pide ayuda a Moscú. Por tanto, Jo 
que mas mteresa es la actitud de Francia. 

. En el transcurso de largos debates entre Conrad Henlein y el Go
bierno checoslovaco, el ministro francés de Asuntos Extranjeros, Geor-
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ges Bonnet, había afirmado que Francia estaba resuelta a sostener, a 
Checoslovaquia, incluso con las armas, en caso de un _ataque aleman. 
Ahora bien: cuando esta amenaza alemana se hace evidente, avisa al 
Gobierno de Praga, en la noche del 20 al 21 de septiefl'.~re, que SI Che
coslovaquia "se obstina ·en negarse a abando~ar la reg~on de los ~udc
tes, Francia no podrá ayudarla" .. En dos oc_as1ones, le d1~~ al emba1ad~; 
de Gran Bretaña que es necesano conseguir un arreglo a toda cos~a . 
:y aceptar "cualquier solución de la ~uestión checoslovaca p~ra ev1t~r 
la guerra"; finalmente, el 27 de septiembre de~lara al Conse¡o de Mi-
nistros que no se debe prestar a Checoslovaqu~a ayuda armada. . 

Esta política, que abandona el tratado de alianza, m~rece la aqu1es
cíencia de Ja mayoría del Gabinete-no hay _que olv1~arlo--, cuyos 
miembros en minoría ni siquiera llevan su disconformidad al punto 
de presentar la dimisión, y la del Parlamento, donde ios acuerdos de 
Munich son aprobados por 575 votos contra 75 (de los cuales, 73 _son 
comunistas que. al parecer, prefieren qu~, la guerra general empiece 
en el Oeste mejor que en el Este). Tamb1en es aprobada por la gr~,n 
mayoría de la opinión pública: para co?v~ncerse, basta leer los ,,peno
dicos importantes y con recordar el m1llon ?e firmas que se r';"cogen 
después de Munich, en el Libro de Oro ofrecido. a~ pr~s1dente de1_ C~n
sejo y al ministro de Asuntos Extran¡eros, .por m1c1at1va del penódico 
más oficioso, Le Petit Parisien. No hay que e~a.gerar tampoco el, _al
cance de estas adhesiones, puesto que si los dmgentes de la poht1ca 
francesa hubieran adoptado una actitud más firme, no c~be duda_ de 
que Ja opinión parlamentaria y la o~inión públi:a .. les hub1er~ segmdo. 
Así. pues, lo que sigue siendo esencial es la actitud d,el Gob1~rno. 

¿Por qué el Gabinete ha abandonad~, _e,n su mayo~1a, la altanza con 
Checoslovaquia, de acuerdo con la opm10n del m1111stro de ~suntos 
Extranjeros? Según las fuentes más autorizadas, ~dopt_a. esta hne,a de 
conducta por tres razones: Ja debilidad ?e los med10s milt~ares y aereos 
franceses; la frialdad o la reserva mantfestad~. por l~s ~1 andes pote,n
cias. cuyo apoyo sería necesario para una poht1ca energ,1ca; Y· por ul
timo, las vacilaciones de Jos mismos gobernantes checos. Lo que mte-
resa examinar es el valor de estos argumentos. , 

La eventualidad de una intervención armada se planteo tan pronto 
como la anexión de Austria a Alemania puso en peligro a Checoslo
vaquia. El e¡ército francés-manifes_tó el ministro de la Gu:rra en una 
sesión del Comité de Defensa Nacional. el 16 de marzo ce 193~-no 
sería capaz, con toda seguridad, síno de llev~r· a ca?o una accwn de 
fijación; Checoslovaquia no recibiría ~yuda directa smo en caso (muy 
poco verosímil) de que Bélgica concediera a las tropas francesas el de
recho de tránsito, en virtud del artículo 16 ~lel Pacto _de la Sociedad 
de Naciones; e incluso esta ofensiva a trav~s del .. te~nto_no_ belga no 
podría realizarse con elementos suficientes, s1 el e1erc1to 1~ahano ame
naza Ja frontera de Jos Alpes. En cuanto a una eventual mtervenc1on 
rusa-había hecho constar el Jefe de Estado Mayor General-. su efic::i-
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cia dependería de la actitud de Polonia y de Rumania! ¿Concederían 
estas el derecho de tránsito? Por otra parte. el Estado l'vtayor confirma 
estas previsiones, poco alentadoras. En su conversación .del 2 de sep
tiembre con el presidente del Consejo. el general Gamelm subraya los 
obstáculos que harían imposible cualqui~r ayuda direc~~ a Chec~slo
vaquia: el Gobierno belga, en los términos de la polit1ca anuncrnda 
en octubre de 1936 por el Rey Leopoldo III, denegará indudablemente 
el derecho de tránsito (l); la U. R. S. S., en la fase inicial de la guerra, 
no podrá hacer nada; el ejército francés no tendrá otra salida que lan
zar~e contra la zona fortificada alemana-la línea Sigfndo-entre el 
Rin y el Mosela, en una ofensiva que tendrá las características de una 
batalla del Somme modernizada (2): lo cual significa que no se puede 
impedir la invasión y la derrota de Checoslovaquia. . 

Bien es verdad que, el 26 de septiembre, el general G~melm acaba 
por declarar que sería imposible "dejar que Checoslovaq~ia sea aplas

·tada" sin intentar ayudarla: "significaría haber retrocedido. para sal
tar en peores condiciones". dice el general. Pero en estas fechas ya 
no se trata de adoptar una opinión política, puesto que Checoslo:~
quia ha aceptado la cesión del territorio de los Sude tes; la cuest;on 
que se plantea es saber si el Gobierno hitleriano no trata de. hacer tra
casar cualquier solución diplomática; en tal caso, es evidente que 
Francia no podrá seguir impasible. Sin embargo, el Jefe del Estado. Ma
yor del Ejército del Aire insiste en que, incluso ante tal eventuahdad, 
la aviación francesa no estaría en condiciones de entrar en guerra. 

Los países cuyo concurso sería necesario para el éxito de una polí
tica enérgica son, en distintos estilos, Polonia. la ~· R. S. S .. los Estad~s 
Unidos y Gran Bretaña. ¿Cuál es su comportamiento durante esta cn-

sis internacional? 
El Gobierno polaco accedió, en enero de 1934, a la fir.ma de un 

acuerdo con la Alemania hitleriana, con la esperanza de desviar en otra 
dirección la expansión alemana (3). La cuestión de los Sudetes .le hace 
creer en el éxito de sus planes; por otra parte, ofrece perspectivas fa. 
vorables para la solución del litigio que opone, desde 1919, a checos Y 
polacos, con respecto al territorio de Teschen (4). Sin duda por este 
inotivo, el coronel Beck, ministro de Asuntos Extranjeros, declara que 
lo que le pueda pasar al Estado checoslovaco "le tiene sin cuidado"; 
y, el 12 de septiembre. se niega a decir si, "en el momento crítico", se 

(l) Véase pág. 1066. . . 
(2) La ofensiva franco-inglesa de! Sommc. comenzad¡¡ al . 1 de ¡olio de 1916, 

había durado tres meses; y solo tuvo por resultado la conqu1sla de algunos pun· 
tos de apoyo, a costa de grandes pérdidas (246.000, mucr~o~ y hendos); Y en ningun 
momento de aquella batalla de desgaste parec10 pos1b1e la ruptura del frente 

alemán. 
(3) Véase pág. 989. 
(4) Véase parágrafo III, capítulo VI del libro anterior ("Las lagunas"). 
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pondría del lado de Francia. Pero, una vez solucionada la cuestión de 
los alemanes de los Sudetes, ¿no se dirigirá la expansión alemana hacia 
l?s aleman~s de. Dan~zig? Bec~ cree que Hitler no es avaricioso, y con
f1a en ello, olv1d~ como la d1plomac1a alemana ha violado sus prome
sas, en otras ocas10nes. Esta forma de pensar del ministro de Asuntos 
Extranjero.s pol_aco plantea al h~storiador un enigma que los documen
tos y testimonios de que se dispone actualmente no permiten resol
ver. Sin embargo, el_ ú~ico hecho que interesa para interpretar debi
damente l~s acontec.1m1entos del mes de septiembre de 1938 es que, 
e~ estas c1rcunstanc1as, el Gobierno francés no puede contar con la 
ahanza polaca. 

El Gobierno soviético, o más exactamente, el comisario de Asuntos 
E~tranjeros, Litvin?v, afirma, por lo menos en tres ocasiones,~ que está 
d_1spuest? a cumplir sus compromisos de alianza con Checoslovaquia 
s1 Francrn cumple los suyos. Sin embargo, ni Francia ni Gran BreW.ña 
--esta en mayor grado--parecen dar mucho crédito a tales declaracio
n~s. ¿Tal vez porque el ej~rcito rojo, cuyos mandos han sido desorga
mz?dos, com_o consecuen~rn del asunto Tukhachevski (1) por depu
rac10nes mas1v~s, parece mcapaz, en estos momentos. de tomar parte 
en una guerra importante 7 Tal es la convicción de los observadores in
?leses. Pe~o est~ escepticismo se basa, sobre todo, en un hecho cuya 
1mportanc1a habrn hecho resaltar el general Gamelin en el mes de mar-

. zo: la intervención de las fuerzas rusas no es posible, a menos que 
Pol~nia. y Rumania. les concedan el derecho de pasar a través de sus 
terntonos. Ahora bien: el Gobierno polaco, preguntado el 25 de mavo 
por el Gobierno franc~s. h~ opuesto una negativa absoluta; "si los ;u
sos e~traran en Po~oma-p1ensa-incluso "como amigos", no volverían 
a salir; y pronto implantarían el comunismo". El Gobierno rumano 

, que en la nueva constitución. promulgada en marzo de 1938 habí~ 
. hecho incl~ir u~ artícul? según el cual el derecho de tránsito n~ podía 
:: ser concedido sm? mediante una ley, ha opuesto a las gestiones trance
, sas, en tres ocasiones, la misma negativa, porque teme que Jos rusos, 
. aprovechando el derecho de paso, recuperan Besarabia (2) · solamente 
· ·acepta que la aviación rusa vuele sobre su territorio. pudi~ndo así al-
. canzar los aeródromos checoslovacos. · · 
· E,1 Gobierno sov~ético podría emplear Ja fuerza para superar estos 
obstaculos: las manifestaciones de algunos de sus agentes, en -septiem
?re de 1938, dan a entender que de buen grado se prestaría a forzar 

. e~ paso ~ través del _territorio polaco. Pero ¿cómo podría admitir esta 
'eventuahdad el Gobierno francés? Así, pues, Ja intervención armada 
de la U. R. S. S. podría resultar ineficaz (3). 

(1) Véase pág. 1055. 
. ' (2~ Sobre la cuestión le Besarabiá'. véanse los capítulos VI y X del libro 

. , ,, anterior. 
1(n' (3) Esa era la opinión del propio Benes, según atestigua en u libro de 1946 

'Otí vont les Slm·es? 
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No cabe duda de qut: esta apreciación coincidía con los secretos de
seos de ciertos círculos políticos de París, y sobre todo de Londres 
reacios a la participaciór; de la U. R. S. S. en el juego: basta observa; 
que, hasta el 23 de septi'!mbre, no se resigna el Gabinete inglés a pre
guntar al Gobierno ruso ::uál sería su actitud en el caso de una guerra 
general. Pero los obstáculos técnicos y los estratégicos tampoco eran 
despreciables. Una vez más haría falta, para poder aportar una conclu
sión utilizable, conocer el estado de ánimo y los intenciones de los 
círculos dirigentes rusos. Las declaraciones de Litvinov, "para uso ex
terno", ¿representan los verdaderos propósitos de la política soviética? 
¿Estaba plenamente de acuerdo con Stalin y con el Bureau político, el 
comisario de Asuntos Extranjeros, partidario de la colaboración con 
Francia y Gran Bretaña, en el marco de la Sociedad de Nacíones? El 
Estado Mayor ruso, que, según su agregado militar en París, apenas 
si podría lanzar al combate más de 30 divisiones, ¿podría abrirse paso, 
por la fuerza, a través de Polonia, llegado el caso? En definitiva, ¿pen
saba realmente el Gobierno en participar en una guerra general, o bien 
lo fingía, en el convencimiento de que, no pudiendo obtener ei derecho 
de tránsito, no tendría que intervenir? En ausencia de toda información 
documental, es imposible, en estos momentos, contestar a esas pre
guntas fundamentales.· Lo más que se puede hacer es recalcar que la 
Prensa rusa no había concedido a la crisis checa sino muy poca aten
ción; y que no había tratado de preparar la opinión pública para la 
eventualidad de una entrada en guerra. 

. E,l Gobierno . ingks nunca había querido, anteriormente, aceptar 
nmgun compromiso con respecto a Checoslovaquia. Se muestra reacio 
a abandonar esta línea de conducta. 

En la primavera de 1938, cuando se perfila la amenaza alemana la 
opinión inglesa se muestra sumamente indecisa: solo una minoría' (el 
i3 por 100 de los !!lectores consultados, con motivo de un "sondeo", 
en el mes de. marzo) admite que pueda ser necesario prestar ayuda a 
Checoslovaqma. En este momento, el primer ministro, Neville Cham
berlain, se siente inclinado a dar la razón a las reivindicaciones de los 
alemanes de los Sudetes, cuando reclaman una reconstrucción del Es
tado checoslovaco, a base de una federación. Pero los ministros fran
ceses flojean: ¿No es la "destrucción" de Checoslovaquia e! objetivo 
que persigue Al.e~ania? !~1 es la razón de que Francia haya de opo
n~rse a e~ta paht1ca y solicite la ayuda de Gran Bretaña. El prímer mi
mstro bntámco contesta, el 29 de abril, y lo confirma por escrito el 
2~ _de mayo, que si bien está dispuesto a prestar a Francia su ayuda 
militar, en c~so de agre~ión alemana "no pn¡wocaqa"-de acuerdo con 
los compromisos contraidos en Locarno--, no lo está a llevar a cabo 
con Francia una "acción militar coqjunta, encaminada a defender a 
Che~oslov~quia". Por o~ra parte, ~~ní?ién es cierto que no sería posi
ble 1mped1r el aplastamiento del e1erc1to checoslovaco; la intervención 
rnglesa no cambiaría en nada el equilibrio de las fuerzas, puesto que el 
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Estado Mayor no podría poner en línea más de do~ divisiones, que ?í 
siquiera serían verdader,q_mente motorizadas. La un1ca c~nsecuenc1a 
de esta intervención sería una guerra general, de resultado. por l? me
nos, dudoso". Y. por último, aun en el caso de una v1ctona, ¿sena po
sible y razonable restaurar un Estado checoslovaco con las mismas 

fronte ras? . 
Sirr embargo, el Gabinete inglés modifica s~ ~ct~tud: a medida qu_e 

Jos alemanes de los Sudetes aumerrtan sus re1vmdicac10nes. Al deCJ
dir, el 3 de agosto, el envío de la misión Runciman, encarga~a, en rea
lidad. de llevar a cabo una mediación amistosa e~tre el Gobierno. ~he
co y el partido de Conrad Henlein, acepta ya ciertas responsa?Il'.~a
des en Jos asuntos de Europa Central. El fracas~ de esta med1a~1on, 
el 7 de septiembre, y la entrada en escena de Hitler, .el 12 _de dicho 
mes le hacen revisar aún más su postura. Pero, ¿en que medida? A la 
pregunta hecha por el Gobierno francés ("si. ~rancía entra en g~e~~~ 
con Alemania, ¿puede contar con la ayuda milltar de Gran Bretana • ) 
da una contestaciórr evasiva: Gran Bretaña no cree poder en~ontra~se 
en guerra con Alemania, automáúcamente, ~uesto que no . tiene nrn
guna participacion en los compronusos contra1dos _c?n Fra?cia con res
pecto a Checoslovaquia. Sin embargo, "no perm1tma ¡amas q.ue la se
guádad de Francia se vi~ra amenazada"; p~ro .. no puede prec,isar nada 
acerca del carácter y la fecha de una accion que dependena, ~e Clí

cunstancias todavía hipotéticas". Así, pues, el Gabm~te ~r~tamco se 
aviene ahora a tomar en consideración una intervenc10n militar; pero 
a largo plazo; permitiría que Francia entrara sola en guerra c.on Ale
mania, para ayudar a Checoslovaquia; y solamente íntervendna :? :1 
caso en que Francia--como consecuencia de la derrota de su.s e¡erc1-
tos-se viera amenazada de invasión, porque entonces los mtereses 
británicos estarían en juego. Tal parece ser la idea de Neville Cham
berlain, cuando declara, en la conferencia franco-inglesa del 25 de sep
tiembre, después de la entrevista de Godesb~rg, "que Gran Bretana 
ayudará a Francia "si esta se encuentra en )X!ligro .. 

Finalmente. el 26 de septiembre, el Gabrnete rngles abandona estas 
reticencias; y anuncia, por un comunicado del For~ign_ Of fice,. que, en 
caso de guerra franco-alemana, Gran Bretaña estana, rndudab1emente, 
al lado de Francuz. , 

¿Supone esto, sin embargo, que el ejército inglés se movilizana, 
acto seguido de la movilización francesa, y que la. entrada _en_ la gue
rra sería inmediata? La contestación inglesa es evasiva: se limita a de
cir que la ayuda ínmediata prestada a Francia. du~a~~e los pnmeros 
seis meses del conflicto, no podría pasar de dos div1s1ones_ ,Y de ISO 
aviones. indicando que la ayuda ulterior se fijaría en func10n de las 
decisiones del Parlamento. 

Desde el principio hasta el fin de la crisis, el Gabinete inglés mues-
tra, pues. una sola preocupación: evitar la _gue;ra. porque comprende 
la debilidad de sus recursos; no cree en la ehcacia de los elementos mi-
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litares .franceses; y, sin duda, también porque: advierte que la opinión 
pública, en su gran mayoría, sigue muy reticente. Es evidente que estas 
largas reticencias han contribuido a agravar las vacilaciones del Go
bierno inglés. Pero puede que los gobernantes ingleses, por su parte, se 
hubieran mostrado menos vacilantes si hubieran advertido, en los círcu
los dirigentes y en la opinión pública de Francia, una voluntad más 
firme. 

El 24 de septiembre, el embajador inglés en París escribía: "¿Debe 
embarcarse Gran Bretaña con un aliado que, si lucha, luchará sin avia
ción y sin entusiasmo?" 

Los Estados Unidos permanecen en plan de espectadores. Efectiva
mente: el 4 de septiembre, con motivo de la inauguración de un mo
numento que conmemora la llegada a Francia de las tropas de Pershing, 
en 1918, el embajador en París, Willian Bullit (uno de los colaboradores 
de Woodrow Wilson cuando la conferencia de la paz de 1919), alude 
vagamente a la eventualidad de una intervención de los Estados Uni
dos si la guerra estallara en Europa. Pero la opinión americana reac
ciona vivamente; y Franklin Roosevelt se siente obligado a tranquili
zarla: "Quienes cuentan con la ayuda indudable de los Estados Unidos, 
en el caso de una guerra en Europa. se engañan por completo." Bien es 
verdad que, en los últimos días de la crisis, el presidente dirige un lla
mamiento a los gobiernos europeos en nombre de la paz; añade,. sin 
embargo, que los Estados Unidos no quieren "asumir ninguna obliga
ción en la dirección de las negociaciones". 

¿Hay que añadir otro factor de incertidumbre-las divergencias en
tre los dirigentes checos-a estas reticencias, que marcan la actitud de 
las grandes potencias? La presión ejercida por el m.inistro franc~s de 
Asuntos Extranjeros, en la noche del 20 al 21 de septiembre, para indu
cir al Gobierno checo a aceptar la cesión del territorio reivindicado 
por Alemania había sido sugerida desde Praga por el presidente del .Con
sejo, Hodza, que declaraba obrar con conocimiento y asenso de Eduar
do Benes, Jefe del Estado. Los términos de esa comunicación secreta 
eran terminantes: para conseguir que el Gobierno checo se muestre de 
acuerdo con Ja opinión de las potencias occidentales y consienta en la 
cesión territorial, el Gobierno francés ha de expresar claramente que 
no hará nada en caso de guerra; es el único' medio de salvar Ja paz. 
La realidad de esta gestión, rechazada durante mucho tiempo, ha sido 
confirmada por la publicación de documentos y de testimonios (1). 
Parece, por tanto. que Hodza tenía grandes deseos de evitar la guerra: 
y anhelaba recibir del Gobierno francés una declaración que pudiera 
utilizar para salvar su propia responsabilidad con respecto a la opinión 
pública checa, y tal vez para convencer al presidente de la República. 

(1) Los informes del ministro de Ja Gran Bretaña en Praga, y los testimo
nios ante la Comisión parlamentaria francesa. 
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Esta interpretación parece·'aún más verosímil, si se piensa que Hodza 
era el jefe del Partido agrario, cuya actitud había sido anteriormente 
muy favorable a los Sud et es-según testimonio del embajador francés 
en Praga-y cuyo propósito era evitar un conflicto general, en el que 
la U. R. S. S. pudiera tener ocasión de intervenir. 

Para llegar a conclusiones más concretas sería necesario poder ver 
de cerca las condiciones de la política interior checa durante esta crisis; 
pero este estudio es ahora bastante difícil. Todo lo que se puede afir
mar es que, indudablemente, los círculos dirigentes checos no eran uná
nimes en querer hacer frente a Alemania; y que estas divergencias eran 
de tal naturaleza que confirmaban el estado de ánimo de aquellos diri
gentes franceses deseosos de evitar el cumplimiento de los compromisos 
de alianza. 

¿Hay que atribuir una importancia decisiva, por tanto, a esta acti
tud de los agrarios checos? Indudablemente, no: hay motivos para llrn
sar que, a pesar de sus vacilaciones, el Gobierno hubiera resistido con 
las armas a las exigencias alemanas si Francia y Gran Bretaña hubieran 
mantenido su apoyo. 

La política de Munich-obra franco-inglesa-ha sido determinada por 
el convencimiento de que una guerra general, en 1938, se presentaría 
en unas condiciones sumamente inciertas y difíciles; y que, por consi
guiente, es necesario evitarla. ¿Han creído los autores de esta política, 
además, que el espíritu de conciliación podría asegurar una paz dura
dera? No cabe_ duda de que, tanto en Francia como en Gran Bretaña, 
unos círculos políticos bastante extensos esperaban que Hitler detuviera 
su impulso expansionista, una vez arreglada la ·cuestión de los alemanes 
en el extranjero. Parece cierto que Neville Chamberlain compartía esta 
esperanza, y creía poder confiar, en este aspecto, en las repetidas de
claraciones del Führer. ¿No escribía, el 11 de septiembre, en sus do
cumentos particulares, que Gran Bretaña se vería obligada a combatir 
si Hitler quisiera dominar el mundo, pero que no era este el caso? 
Nada indica, por el contrario, que tal fuera la forma de pensar de 
Edouard Daladier o de Georges Bonnet. Pero, incluso aquellos que no 
se hacían ilusiones sobre los futuros propósitos de Alemania, creyeron 
preferible ganar tiempo: aun en el caso de que la política de Munich 
no sirviera sino para conseguir un aplazamiento, a Francia y Gran Bre
taña les interesaba retrasar la guerra-según su tesis-para afrontarla en 
mejores condiciones, o, por lo menos, en condiciones no tan malas. 
.. Esta política hizo caso omiso de los valores morales, es decir, del 

desconcierto que había de provocar en las relaciones internacionales 
el abandono de Checoslovaquia, así como de la herida infligida al pres
tigio de las potencias occidentales, herida difícil de curar, no ha que
rido ver cuán peligroso era debilitar las reacciones nacionales. Por5 lo 
menos, ¿era sensata desde el punto de vista estrechamente realista en 
que pretendía situarse? En otros términos, el aplazamiento ¿podía ser 
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útil Y beneficioso? Podía serlo (y parece que lo fue) en Francia y, sobre 
todo en Ingl~terra, por lo q~e respecta a las fuerzas aéreas, puesto que 
I~ _construc~tones que todav1a no habían arrancado en el otoño de 1938, 
h1c1eron r~~1dos progresos en el año siguiente. Hubiera podido serlo 
en _el d?mm10 de Io_s ar~amentos terrestres si se hubiera modificado Ja 
le~1slac1ó~ de traba10 y s1 la producción industrial se hubiese llevado al 
mismo ntmo . que la producción de guerra alemana. Sin embargo, el 
balan~e. negativo es mucho mayor: el potencial de guerra alemán se 
benef1c1aba, con la anexión de una gran región industriai de un incre
mento que ni Francia ni Gran Bretaña podían compensar' en breve pla
zo; además, la desaparición del ejército checoslovaco sustraía al sis
tema militar organizado en torno a Francia una treintena de divisio
nes; .fi~almente, la incorporación del pequeiio estado checo a la zona 
econor:zzca alemana permitía al Reich adquirir la supremacía en toda 
la región. danubian.a, e incluso balcánica, donde los estados agrícolas 
-~~mama, Bulgana y Yugoslavia-se veían amenazados de estrangu
laczon, en el caso de que el mercado alemán se cerrara a sus productos. 
Pero no es esto todo; y tal vez esta última consecuencia sea la más 
grave: la Rusia soviética, que había sido mantenida al margen del arre
glo de Munich, tenía motivos para sentir una desconfianza creciente 
con respecto a la política francesa. "Después de Munich--escribía el 
4 de octu~re, el Df<;rio de .Moscú-, ¿quién creerá todavía en la pala.bra 
de Francia? ¿ Qmen segmrá siendo su aliado? ¿Por qué el Gobierno 
francés, que acaba_ de anular con sus propias manos el pacto concluido 
con ~hecoslovaqma, ha de respetar el pacto francosoviético ?" Estas 
reacciones se ajustan a la apreciación del Hamburger Fremdenblatt: 
"Alemania ha conseguido eliminar a la Rusia soviética del concierto 
d~ la~ grandes IX'.tencias"; tal era-según este periódico-" el aspecto 
h1stónco de Mumch". 
df; ¿Fue valorado este balance cuando se tomaron las decisiones esen
ciales? Los documentos diplomáticos ingleses, en los que..·se reprodu
cen las actas de las _conversaci~nes franco-británicas, no permiten pensar 
q?e las consecuencias económicas y estratégicas de la solución de Mu
m~~ fuer~n. ~onsideradas y medidas por sus autores. Por otra parte, las 
cnt1cas d1~1~~da_s contra esta política en la tribuna parlamentaria tam
poc,o_ han ms1st1~0 acerca de estas consecuencias. Los adversarios de la 
pol~t1ca de Mumch abogaron, principalmente, por aquel entonces, en Ja 
tesis del bluf! alemán: Francia y Gran Bretaña habrían podido dar 
mue_stras de energía sin correr ningún riesgo, puesto que Hitler no se 
h~bt~ra atrevido a aniciar la guerra. ¿Estaba fundamentada esta opi
món_. No puede asegurarse, de acuerdo con los documentos y testi
moi:1os de que hoy disponemos. Es indudable que, en aquella fecha, 
lo~ Jefes alemanes n? se consideraban preparados para la guerra. Pero 
Hitler no había temdo en cuenta su opinióh. El 18 de junio decidió 
solu~ionar la cuestión checoslovaca antes del l.º de octubre; el 3 de 
septiembre ordenó al ejército que estuviera dispuesto a actuar, en un 
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plazo de cuatro semanas; el 27 de septiembre ordenó algunas medi_das 
de movilización parcial, qu~\ ma~tuvo en secreto, cuando. si _se hubiera 
tratado de un bluf!, le hubiTra mteresado que se supwra. _Bien es. ver~ 
dad que, cuando consideró esta cuestión, pens~ba que m Franci~ ni 
Gran Bretaña intervendrían militarmente; ahora 01en: cuando la actitud 
de Gran Bretaña V de Francia se hizo más enérgica, el 25 de septiembre, 
el Führer no ce{ó. Así, pues, el Servicio de Información del ejército 
francés tenía motivos para pensar, en septiembre de 1938, que Alema-
nia estaba preparada para hacer frente a una guerra general. . 

Es cierto que, en el último momento, Hitler prefirió las ne~ocia
ciones a un acto de fuerza; aceptó tomar parte en la Copferencia de 
Munich, e hizo en ella algunas concesiones. Hitler t?mó esta d~Sisión 
-a despecho de Ribbentrop y Himmler-porque le d10 la sensac1on ~~ 
que la opinión pública alemana se mostra?a _reticente._ y porqu~ tenuo 
que Italia no le seguiría. Pero esta negociación sat:sfizo, ca~1 mtegra
mente, sus reivindicaciones. ¿Cómo pensar que Hitler pudiera aban
donar una partida en la que tanto se había comprometido si le hubiera 
fracasado una parte esencial de su programa? 

Queda por saber si el Führer hubiera podido ll~var a cabo s_us pro-
pósitos sin encontrar resistencia, incluso en la misma Alemam_a. ~ay 
testimonios alemanes que afirman la existencia de un complot: si Hitler 
daba Ja orden de ataque contra Checoslovaquia, sería derribado por -~n 
golpe de estado militar. Según esos testimonios, el complot en cuest10n 
contaba con algunos generales importantes-Beck, jefe del Estado_ Ma
yor General hasta el 18 de agosto de 1938; Halder, su suceso:; Witzle
ben, jefe del cuerpo de ejército de Berlín-deseosos ?e reaccionar con
tra la injerencia hitleriana en el ejército, y convencidos de que, en el 
caso de una guerra general. Alemania iba al desastre; algunos. íu_n
cionarios del ministerio ele Asuntos Exfranjeros y el alcalde de Le1pz1g, 
Goerc!eler, cuya autoridad intelectual y moral era muy grande en los 
círculos políticos derechistas. Parece ser que contaba con el apoyo del 
jefe de Policía de Berlín y con ei del jefe de los servici~s se~retos del 
ejército. Pero ¿es posible afirmar que c.ste putsc!t se hub~~ra mtentado, 
v con éxito, sin la conferencia de Munich? Segun confesion del prop10 
Halder, los preparativos eran wz poco ligeros técnicamente, y la adhe
sión del general en jefe de las fuerzas armadas, el general von Brau
chitsch, era incierta. Decir 1que la política anglofrancesa, al acepta_r la 
solución diplomática. arrebató a la resistencia alemana la oportumdad 
de abatir el régimen hitleriano sería ir demasiado lejos. Al historiad?r 
de esta resistencia, Gerhard Ritter, le parece natural que G~:m Bretana 
y Francia no quisieran establecer sus decisiones "sobre una base tan 

incierta". 
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CAPITULO V 

LA CARRERA DE LOS ARMAMENTOS Y LA FOR~L\CIO.:\ 

DE LOS «BLOQUES» 

El antagonismo entre las potencias ricas y los Estados "pobres"-o 
más exactamente entre partidarios y adversarios del statuto q110 terri
torial-se había puesto de manifiesto en el transcurso de todas las 
crisis que desde el otoño de 1935 al otono de 1938 amenazaron la paz 
general de Europa. ¿Cuáles habían sido sus consecuencias en la polí
tica de armamentos y en los compromisos diplomáticos? 

l. LA POLITICA DE AR1HME!'ff0S 

A partir de 1936, las perspectivas de la política internacional pusíe
ron a la orden del día, en todos los grandes países europeos. el des
arrollo de los armamentos. Tomó la iniciativa el Gobierno alemán: y 
los demás gobiernos se vieron obligados a imitarle, más o menos rápi
damente. Todavía no se ha llevado a cabo el estudio comparado Je 
este esfuerzo de preparación para la guerra, ni puede hacerse en el esta
do actual de las fuentes de información. Sin embargo, se pueden esbozar 
sus rasgos principales, sin descuidar, claro está, -Jos aspectos económicos 
y psicológicos. 

En la Alemania nacional-socialista, cuyo régimen político tiene, como 
objetivo esencial, el constituir los elementos de una política de fuerza. 
~ Führer impone al rearme un ritmo que sorprende hasta a sus mismos 
generales. El ejército alemán, que, según el plan de 1935, debía contar 
con treinta y seis divisiones, cuenta, en 1938, con cuarenta y dos. Los 
efectivos de época de paz, en esta fecha, alcanzan l 510 000 hombres, 
comprendidas las fuerzas de Policía, pero no las formaciones p:ira-mili
tares, calculadas en 405 000 hombres. Y aumentarán todavía mjs, puesto 
que la población del Reich, después de las anexiones de 1938. se ha in
crementado en 10 millones de habitantes. Este ejército posee una doc
trina nueva, que rebasa ampliamente las enseñanzas de la prímera 
guerra mundial, y que da particular importapcia al papel de b aviacíón 
en las batallas terrestres, así como al empleo masivo de los carros de 
combate. Este ejército está colocado, estrictamente, bajo el control del 
partido nacional-socialista, desde que Hitler pasa a la reserva, en íe
brero de l 938, a aquellos generales que trataban todavfa de conservar 
alguna inde~ ":>:idencia, anunciando que asume personalmente el mando 
de las fue;z~.é'. armadas. 

La p.>:mificación económica instituida en 1933 permite al Gobierno 
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orientar la producción hacia aquellas fabricaciones que presentan más 
interés. con vistas a la preparación para la guerra. En un memorán?um 
redactado por Hitler, en agosto de 1936, el Führer indica que el pnr~er 
deber para la conquista del espacio vital es de~arrollar la producc~ón 
de armamentoss: se trata--dice-no de un proolema economzco, sino 
de ima cuestión de voluntad. El segundo plan cuatrienal, cuya ejecu
ción está en curso desde 1937, bajo la dirección de Goering, reserva un 
lugar considerable, no solo a la industria metalúr?ica, que acaba ~e 
adquirir mayor expansión con la anexión de Austna y de la B.ohemia 
septentrional, sino también a la fabricación de sucedáneos-gasolina sm
tética, caucho sintético, algodón artificial-capaces d~ reemplazar, has
ta cierto punto, las materias primas de origen extran¡er~, de las que el 
Reich se verá privado en tiempo de guerra. Al mismo t~er:ipo, se efec
túa una redistribución geográfica: los nuevos establecimientos meta
lúrgicos son instalados en la región de Hannover ~ de Br:insvick, menos 
expuesta a los ataques aéreos que los centros industnales del Ruhr 
o de Silesia. 

Finalmente, antes incluso de su llamamiento a filas, el Gobierno 
tiende a la educación militar de la juventud. La formación deportiva 
que da a los jóvenes a partir de los catorce años y la º'.~anización de 
las ;zwentudes hítlenmzas están orientadas con fines m1htares, prepa
rándoles para las marchas, adiestrándole~ en la lectura de mapas y de 
señales. El Servicio de Trabajo, al que se incorporan, durante seis meses, 
todos los jóvenes de veinte años para realizar tra?ajos d~, utilidad_~
blica comprende dos horas diarias de clases de rnstrucc10n patnotica 
y de prcparacíón militar. 

Complementado con la labor de los servicios de. ínforma~ión _Y de 
propaganda, encargados de fomentar en los adversanos las disens10nes 
internas v las diveroencías de opinión. todo este esfuerzo coherente 
estaba orientado, sinb duda, hacia la guerra, según los designios expre
sados en Mein Ka111pf. ¿Guerra a walquier precw? Indudablemente, 
no. Pero sí guerra destinada a romper cualquier resistencia que obstacu
lice la expansión alemana. ¿Para qué fecha la calcula Hitler? En. agosto 
de 1936, en el memorándum destinado a sus colaboradores, escnbe que 
el ejército ha de encontrarse preparado pí1ra actuar (1) en un plazo 
de cuatro años, y que la economía alemana debe adaptarse a las nece
sidades de la guerra en igual período. En octubre de 1936, en una con
versación con Ciano, declara: "Alemania estará preparada dentro de 
tres años, perfectamente preparada dentro de cuatro, y si h2y que es
per2.:- cínco. todavía me¡or" En noviembre de 1937. en la. ··)nferenc1a 
~n -::•.i·~ indica a sus co•::: .:>oradores directos los prirne~os :.je ti vos ;;, 

0 ic2' e:::.:.· (2), hace la ot- .: /ación de que, a partir de · ~43. esfuerzo 

(í, :....::J texto a1cn·.:'.n die(. ::;n.n:t f[lhJg. 
(2) Véasi! pág. 1034. 
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de rearme de los demás países arrebatará posiblemente a Alemania la 
superioridad en armamento que ahora ostenta. Por consiguiente, parece 
ser que, según su opinión. el momento favorable debe fi¡z¡rse entre dos 
fechas: 1939 y 1943; la elección dependerá, no ~olamente del carácter 
de la resistencia con que se tropiece la política exterior. sino también 
de las circunstancias diplomáticas. En enero de 1938, Ribbentrop, que 
dos años antes creía en la posibiiidad de un acuerdo con Gran Brctaiia, 
abandona este propósito: hay que crear una situación-escribe--que 
obligue a Gran Bretaña a un compromiso;. y si esto no se consigue. a 

hacer la guerra. 

El régimen político italiano, después de la victoria conseguida en 
Etiopía, ha aprovechado este éxito para aplicar íntegramente sus mé
todos: la ley del 7 de octubre de 1938 ha suprimido la Cámara de Dipu
tados. reemplazándola por una Cámara de Fascios y de Corporaciones. 
formada por miembros del Comité Nacional del Partido Fascista y de 
los comit~s directivos de las agrupaciones económicas. todos eilos desig
nados por el Gobierno, ni siquicr existe un simulacro de elección. Nun
ca ha estado más firmemente asegurada la autoridad del Duce; y nunca 
la concentración de poderes en sus manos ha sido más completa que en 
este décimoquinto año de dictadura. Asimismo, Jtz¡lia. que cuc:1ta aho
ra, gracias a la política oc ayuda a las familias numerosas y. sobre todo, 
gracias a las leyes restrictivas de la emigración, con cuarenta y tres 
millones y medio de habitantes (en 1919 tenía 36 millones), pesa ahora 
más que nunca en la balanza de las fuerzas: a final12s de 1938, el eíérci
to dispone de 50 divisiones de línea, a las que se añaden 14 divisiones 
especiales, tropas de montaña y formaciones motorizadas o acorazadas; 
la flota de guerra cuenta con ocho grandes acorazados y cuatro gran
eles cruceros. es decir, J 2 unidades grandes (mientras que en 1926 tenía 
seis): la aviación, que en 1932 contaba con un centenar de aparatos, 
tiene ahora cerca de dos mil. La renovación de las doctrinas tácticas 
y estratégicas-bajo el impulso de Duhet-. ha precedido. 111cluso. a la 
labor realizada por Alemania en este terreno. El Duce no pierde ocasión 
de repetir que estas fuerzas no dejarán de ser utilizadas. En un artícu
lo de la Enciclopedia Italiana, escribe: "Solo la guerra eleva al máximo 
de tensión todas las energías humanas; imprime un se\lo ele nobleza 

a Jos pueblos que tienen el valor de afrontarla." 

El gran esfuerzo de industrialización llevado a cabo en la U. R. S. S., 
desde J 938, ha transfor.nado el potencial ele guerra. El índice ele la pro· 
ducción industrial ha pasado, en seis años (de 1932 a 1938), ele 100 a 
258. La parte de esta producción rusa en la producc.ión mundi~I. que 
era del 5 por 100 en 1939. alcanza el 17 por l 00 en 1938; es decir, que 
no es superada más que por los Estados Unidos. Estos productos in· 
dustriales, destinados casi exclusivamente al mercado interior, proce· 
den, en Ja proporción de un 80 por 100, de instalaciones nuevas o com· 
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pletamente reformadas· .. Los · d . · · mavores progreso . m ustna metalúrgica. la pr d . . . s son realizados por la 
de toneladas, reorese~ta el f6 ~cc1on li~ ~cero en 1932, con 17 millones 
consiguiente, a partir de l 935' h po~d ~ Ja producción mundial. Por 
de a d · · ª si o posible desar 11 ¡ f · rmas y e aviones; en 1937, la Pren . :o ar a abncación 
de este esfuerzo. Los observadores s~ rusa ms1ste en Ja magnitud 
es muy fuerte; los carros de combat:xtra~¡eros afirman que la artillería 
sa; únicamente expresa sus d d , po erosos, y la aviación numero
de transporte y la calidad d ~ as e? c~anto, a .la eficacia de l~s medios 

Pero el G~b.ierno soviéti~o~~u~e~e ~sa tact1c~s. . 
un poco el reg1men político (la Co q f ~a estimado posible suavizar 
derecho de voto a todos los ci d ~s 1tuc1 n de 1936 ha concedido el 
salvo en el caso de que h u a fa~os mayores de dieciocho años 

1 . • , ayan su ndo algun d . . • 
que a pnvac1on de los derechos 1 t l a con ena que impli-
1937. con una nueva crisis interio e e~ ora es}--se enfrenta, en 1936 ¡ 
suceden: en agosto de 1936 z· r.. os grandes proc:.esos políticos se 
de los primeros tiempos-so~ c~:ov1ev y Kamenev--<los bolcheviques 
de 1937, Jo es Pietakov, ex comisa~~~ag~s por trotskystas; en febrero 
finalmente, en junio de 1937 1 . pueblo para la industria. y 1 · • e manscal Tukhach k' ' • 
a circunscripción militar del Vol C . . evs i, comandante de 
defensa nacional, acusado (l) de g~,ab~rm~~ano. del pueblo, adjunto a Ja 
ta y de haber entregado a Al . ': gamzado un complot fascís-

b z e mama znf onnes de · · . 
so re e estado del e;ército rojo. En est , caracter confidencial 
a c~da momento, depuraciones u fe penodo, la Prensa rusa señala, 
espias, a saboteailores de la eco~ e ? ectan, en el seno del partido, a 
observadores extranjeros cree ·~na 1º a co~trarrevolucionarios. Los 
de.I .régimen. Lo que más llamna ~~Is ~r a . g~elud10 de una desintegración 
cns1s del ejército. a continu . , ~ elnc1 n de estos observadores es la 
les superiores son. revocados aac10n t e asunto Tukhachevski, los oficia-

b d 
• cen enares · y se ¡ · 

res e confianza--ex co b t' . es sustituye con hom-

1 
m a 1entes de la guerra ci .1 

cen as nuevas formas de la tá f 1 vi-, que descono
las fuerzas armadas rusas d ; ica y a estrategia. ¿Cómo creer que 
condicio~es? Impresiones ~c;~f~sser empleadas e~cazmente en estas 
desmentir, rápidamente. ro que el porvenir se encargará de 
todas partes como cier~as~ que, en 1938, son consideradas en osi 

1 • A partir de 1934, Francia ha atrave d . . . 
. pnmera fa!'e se distinguió por la activi~ do ¡or un~ cnsts mterna cuya 

r~cha; y la segunda por la formación a _e l_as lzgas de extrema de
b1erno del Frente Popular b . d' ~n ¡un~o .de 1936-de un Go-• a¡o irecc10n socialista . En , f .---~- · l que orma 

¡ (1) Este asunto permanece aún b 1 
Georges Castellan ha hecho una bue:: e~ oso: . ~n Reichswehr. rr A rmée rouge. 

., ~brkiL~s Relations gerrnano-soviétiques d/~~rn. ~~3~) (~tu~to publicado en ía 

.f . ~· e1st-fue el servicio alemán de inform '6 a . . egun otra vefsíón-Ja 
i'· mzar el alto mando ruso hizo ca aC1 n quren. con el de~eo de desorga-

':+, .. documentos falsos. ' er en manos de sus agentes del servicio secreto 

'Í\;t1:' ti:. 
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han influido estas vicisitiides sobre la política de armamentos? Los 
proyectos de rearme habían sido frenados, hasta 1935, por las conse
cuencias financieras de la crisis econóniica y por la política de defla
ción. El Gobierno del Frente Popular tiene en cuenta la nueva situa
ción, resultante de la reconstitución de las fuerzas armadas alemanas, de 
Ja remilitarización de Renania y del cambio de frente efectuado por 
Italia; en octubre de 1936, decide la ejecución, en cuatro años, de la 
mayor parte del programa de realizacio·1es establecido por el f:stado 
Mayor; nuevo material de artillería, arm.1mento especial para b rnfan
tería. y carros de combate; obtiene la votación de créditos que, sin 
embargo, son inferiores en un 25 por 100, aproximadamente, a lo solici
tado por los servicios del Ejército. 

La realización de ese programa tropieza con dificultades ligadas a la 
situación económíca, social y financiera. La capacidad de producción 
industrial no se emplea sino en un 80 por 100, mientras que lo es en 
un 76 por 100 en Alemania y un 80 por 100 en Gran Bretaña;. ,la 
semana de cuarenta horas ha reducido en un 16 por 100 la durac1on 
semanal del trabajo en Ja industria de armamento; y esta reducción 
solo ha sido compensada débilmente por el aumento del rendimiento 
individual; Ja producción industrial francesa, que en 1929 representa
ba el 6,6 por 100 de Ja producción mundial, no representa ya, en 1937, 
sino el 4,5 por 100. Por otra parte, cuando en 1937 el Estado Mayor 
solicita nuevos créditos tropieza con la oposición del ministerio de Ha
cienda, que declara la imposibilidad de aumentar los gastos sin com
prometer Ja estabilidad monetaria. Finalmente, los temores a perturba
ciones sociales paralizan la política de inversiones. 

Indudablemente, donde hay que buscar la causa fundamental de estas 
dificultades es en el estado de ánimo de la nación. La burguesía indus
trial y mercantil, inquieta desde el verano de 1936 por la atmósfera 
de batalla social existente en el país, se siente mµcho más preocupada 
-en lo que respecta a la política exterior-por el peligro bolchevique 
que por las amenazas fascistas alemana o italiana; no en_ipie~a .~ tran
quilizarse hasta finales de 1937, cuando se esboza la d1soc1ac1on del 
Frente Popular. Los círculos obreros están más atentos a la lucha em
peñada en torno a la política social que al esfuerzo necesario para des
arrollar el rendimiento de la producción industrial y aumentar el pote11-
cial de guerra. Los remolinos de Ja política interior y de la crisis social, 
así como las divisiones profundas de la opinión pública, apartan de los 
problemas exteriores la atención de la mayoría de Ja población francesa, 
e incluso de una parte importante de los círculos políticos. Esta parálisis 
del Estado, en un momento en que Ja tensión internacional se agrava, 
estimula las pretensiones de los adversarios: en una conversacíón con 
Ciano, Hitler se declara convencido de q~e Francia, amenazada _de 
cjgsc.omposición, ya no es capaz de desempenar su papel en I~s r~,Iat~o
nes internacionales. Este menosprecio es un elemento de expltcac1on in

dispensable para comprender las iniciativas alemanas o italianas, así 
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como el comportami(;!nt;o del Gabinete británico en un momento de gra
vedad (1). 

Pero la psicología colectiva no es la única causa. Las insuficiencias 
y las lagunas del rearme se acentúan por las concepciones estratégicas 
del Estado Mayor, que permanece demasiado aferrado a las lecciones 
9e la primera guerra mundial: confianza absoluta en la eficacia de la 
fortificación; desconocimiento de las nuevas posibilidades que quepa 
esperar del empleo masivo de unidades acorazadas. Esta doctrina de
fensiva, a la cual se adhiere de buen grado la opinión pública, no está 
de acuerdo con las obligaciones asumidas por Francia en el cuadro de 
su sistema de alianza: ¿Cómo podría proporcionar a sus aliados la 
ayuda prometida si no posee un ejército capaz de tomar la iniciativa 
de grandes operaciones? Este divorcio entre la política militar y la 
política exterior es una causa esencial de debilidad. 

A diferencia de Francia, Gran Bretaña goza, en este período, de esta
bilidad política y social. Las elecciones generales del 14 de noviembre 
de 1935-que tuvieron lugar cuando la cuestión etíope-confirman la 
mayoría parlamentaria que ejerce el poder desde 1932. El Gabinete 
conservador, dirigido hasta mayo de 1937 por Stanley Baldwin, ha con
tado, en el país, con una autoridad moral sólida. Ha dado pruebas de 
firmeza y clarividencia, cuando ha tenido que hacer frente, en 1936, a 
Ja crisis dinástica, cuyo desenlace es la abdicación de Eduardo VIII. El 
nuevo primer ministro, Neville Chamberlaín. hijo del gran Joseph Cham
berlain, y hermanastro de Austen Chamberlain, uno de los autores del 
tratado de Locarno, ha sido el principal instigador de las medidas mone
tarias, financieras y aduaneras adoptadas d,espués de la crisis económica 
de 1931; por consiguiente, cuenta con Ja confianza de su partido, que 
le agradece la seguridad con que ha dirigido la recuperación, ~in que
brantar el conservadurismo social. Sin embargo, esa estabilidad no se 
extiende al Imperio, en el que los disturbios de Palestina se han reanu
dado, a partir de abril de 1936, y en el que los nacionalistas indios han 
obtenido las dos terceras partes de los sufragios, en febrero de 1937, 
cuando se han elegido las Asambleas provinciales, instituidas en 1935, 
Pero estas dificultades imperiales no provocan, en esta época, agitacio
nes importantes en la vida parlamentaria inglesa. 

Así, pues, sostenido en la Cámara de los Comunes por las tres cuartas 
partes de los votos, el Gabinete británico dispone de una amplia liber
tad de acción. ¿Desea aprovecharla para dar a Gran Bretaña los medios 
de realizar una Política exterior más activa? Tarda en decidirse a ha
cerlo: hasta noviembre de 1936 no reconoce el estado deplorable de las 
fuerzas terrestres y aéreas, así como la necesidad de hacer un gran es
fuerzo de rearme. El plan presentado al Parlamento, el 16 de febrero 
de 1937, es votado sin grandes dificultades, aunque el partido laborista 

(!) En septiembre de 1938. Véase pág. 1044. 

¡. 
¡: 

l
'I 
¡ 
i 
¡ 

¡: 

!! 
11 

i( 
'i 
!. 



1058 
TOMO 11: LAS CRISIS DEL SIGLO X:X.-DE 1929 A J 945 

haya rec:• .:e.ido los créditos, y uno de sus miembros, sir Stafford Cripps, 
en una 2.'r;:.1ci6n a los obreros de las fábricas de armamento, les haya 
aconsejadz· que se nieguen a participar en la f.~.'Jricación de material 
bélico. L2-.c inversiones en armamento podrán alcanzar. en un plazo de 
cinco afies, la cifra de 1.500 millones de libras esterlinas. Pero ia 
puesta en práctica se demora, porque los servicios financieros están en 
constante conflicto con el Estado Mayor respecto a la utilización de los 
créditos; y, sobre todo, porque la puesta en marcha de las fabricaciones 
implica la construcción e instalación de nuevas fábricas. Aunque, en Ja 
primavera de 1938, los jefes militares subrayan Ja necesidad de obrar 
con rapidez, da Ja sensación de que el programa de rearme no podrá 
tener aplicación eficaz antes de 1939 ó 1940. 

Así, pues. el rasgo característico, en el otoño de 1938, es Ja desigual
dad en el rearme. Un cuadro comparativo de Jos gastos militares en 
1938 muestra que, en porcentaje de la producción, tales gastos supo
nen: 16,6 por 100, en Alemania; 12,7 por 100. en Italia; 9,3 por lQO, 
en la U. R. S. S.: 7,9 por 100 en Gran Bretaña y Francia ( J ). ¿Por 
qué los estados "autoritarios" han obtenido, en esta política de rearme, 
unos resultados muy superiores a los conseguidos por los pafses que 
permanecen fieles al régimen democrático y parlamentario? Por una 
parte, un Gobierno que cuenta con medios para imponer Ja disciplina 
a los ciudadanos para marcar directrices a la producción industrial y 
orientar las inversiones privadas y que. además, puede asegurar la fi
nanciación. mediante métodos inéditos, cuyo ejemplo más representa
tivo son las letras de trabaio, en Alemania: por otra. un Gabinete que 
teme el déficit presupuestario, porque sabe hasta qué punto es reacia 
Ja opinión púbiica a nuevos sacrificios financieros, y obligado a contar 
con la iniciativa privada para asegurar Ja política de inversiones: la 

partida no estaba igualada. Por lo demás, el adelanto conseguido por Alemania, y en menor 
grado por Italia, no asegura a estos países sino una ventaja transitoria. 
Los datos estadísticos relativos a las industrias productoras de bienes 
de equipo (las más fáciles de convertir, con vistas a la fabricación de 
material de guerra) indican que si los demás estados europeos se deci
dieran a utilizar enteramente su potencial de guerra, la situaci6n podría 
modificarse en dos o tres años: en 1937 la participación de Alemania 
en la producción mundial de bienes de equipo es del 14,4 por 100; y 
la de Italia. del 2.5 por 100. Ahora bien, esas cifras son: 14 por 100, 
para la U. R. S. S.; 10.2 por 100, para Gran Bretaña, y 4,2 por 100. para 
Francia. Sin duda, el factor esencial sigue siendo la potencia industrial 
de los Estados Unidos, cuya producción, en estos sectores, representa el 
41,7 por 100 de la producción mundial; pero los estados fascistas saben 
que esa potencia nunca se empleará en su favor. 

(1) Este cuadro fue dado por Toyn~e. op. cit. 
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c1 LOS COMPROMISOS DIPLOMATICOS 

En las relaciones entre los estados Jos esfuerzos de expansión o b eur.opeos, ya sea para sostener 
oblig~dos a tomar iniciativas p;¡;io~Z~~~~hz~rlos, .10.s _go.biernos se ven 
contribuyen a agravar la te "ó . . stas imciat1vas a su vez 

"d d ns1 n internacional t • , 
segun a o de prestigio incitan a Ja ré li ' pues. ~ ,que ,m~tivos de 
alarmada en todas partes por unas de t c~, y la ~p1i:10n publica se ve 
mezclan advertencias inti "d . c arac1ones publicas, en las que se 

b 
, m1 ac1ones y amenazas E l d 

ac.ostum rado, casi inevitable . . . s e enea enamiento 
mmación. ' siempre que se afirma un deseo de do-

El hecho más importante de e t . . 
formación del Eje Berlín-Rom s ~ n~eva s1tuac1ón diplomática es ~ 
Italia y Alemania; este Eje a, e~ ecir, el acuerdo establecido entre 
y por otra, hacia Yugoslavia.se pro onga, por una parte, hacia el Japón, 

La colaboración germanoitaliana f . en el programa hitleriano (l) E .d iguraba desde el primer momento 
d 1 I' . . v1 entemente respond' l . 

e a po 1t1ca alemana, que necesitaba ' Ja a os mtereses 
p::i.ra tr~nsformar Ja situación territorial asegurarse un punto de apoyo 
trarlo smo en un estado cuyos b" r , y que no podía esperar encon-

. mente a los suyos. A priori la o J:s ivos. pudieran acomodarse parcial-
Italia, puesto que el Gobiern; fas:St r¡:c~~va ~ra menos seductora para 
antes, su voluntad de realizar n a 1 a ia a rn;~do, desde quince años 
no afectaba en nada a los int , o ~o o una pol~t1ca mediterránea-que 

. danubiana, destinada a impe~~:sts a eman~s~,, smo también una política 
Austria-Hungría, y a oponerse : ~=const1tuc1on, d.e cualquier forma, de 
de cualquier influencia extranjera ¡re¡o~derancia, en aquella región, 
definitiva, la política italiana od' , an. o rancesa como alemana. En 
requerimientos alemanes, co/ vis1t::ean~~se tentada a p:e~!ar oído a los 

. en las cuestiones mediterráneas. tener ?na P?s1c1on más fuerte 
. . boración la obligaría, sin duda' r:aºcrftC: pod1a º.lv1dar que esa cola-
. Central y, lo primero de todo , A . icar sus intereses en Europa 

El d"l , en ustna 
. 1 ema se esboza en el otoño de i936 

cuencia de la crisis etíope? H . . ¿Se trata de una conse-
• haber sído, principalmente, el co~~la~~t~~o~ P';[ª duda;J? (2). Parece 
. nea del Gobierno fascista, a la ue l gico e _!a poht1ca mediterrá-
nuevos horizontes. Pero no sab q a .gurra espanol_a acababa de abrir 
como definitiva o si no pe ~mos s1. e Duce consideraba esta acción 
9urante el tiem~o necesario ns:r: s~~_virse solamente del apoyo alemán 
t.ra.nsigir. en las cuestiones m~dite~rá~~~~ aT Gran Bretaña y a i:rancia a 
hm se dio cuenta desde el . . ampoco sabemos s1 Musso-
.: • primer momento, de las consecuencias que 

(!) Véase el cap. T de este libro 
(2) Véanse págs. 1017 y 1018. . 
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había de tener ¡: . .ua la cuestión de Austria la nueva orientación políti
ca; si se limitó a retrasar todo lo posible el plazo, o si conservó la 
esperanza de obcener un compromiso que, al menos, salvaguardara las 
apariencias. 

Sin pretender aclarar estas intenciones, por falta de información 
adecuada, hay que contentarse con señalar las distintas etapas de la 
aproximación entre Italia y Alema11ia. 

El 23 de septiembre de 1936, el Gobierno alemán expresa su deseo 
de establecer "una colaboración cada vez más estrecha" con Italia. 
Después de la visita de Ciano a Berlín y a Berchtesgaden, del 21 al 24 
de octubre, un comunicado anuncia la intención de los nuevos gobier
nos de "realizar una acción común en la obra de la paz y de la recons
trucción", así como de defender contra el peligro comunista el "patri
monio sagrado de la civilización europea": "Este antibolchevismo-dice 
Hitler-es un buen terrano táctico." El objetivo inmediato es intimidar 
a Gran Bretaña, para obligarla a buscar un acuerdo con el sistema 
político italoalemán; si esta tentativa fracasa, y Gran Bretaña se dis
pone al rearme, habrá que pensar en la guerra, pero no antes de tres 
años. Ahora bien: el Gabinete inglés decide, en noviembre de 1936, pre
parar un plan de rearme, acto seguido del discurso en el que Mussolini 
-el 1 de noviembre-anuncia el nacimiento del Eje. Sin embargo, la 
visita de Goering a Roma, el 23 de enero de 1937, no señala progresos 
en la colaboración italoalemana: "eliminar toda influencia de Rusia en 
Occidente"; "frenar la amistad francoinglesa"; eso es todo. En el fon
do, el acuerdo germano-italiano permanece vacilante, puesto que Musso
lini no parece decidido todavía a abandonar a Austria. 

Hasta marzo de 1938, después del Anschluss y de la aquiescencia 
qjicial, otorgada por el Duce, no cree la política hitleriana llegado el 
momento de dar a esta colaboración un nuevo giro. El 5 de mayo de 
1938, cuando su viaíe a Roma, Hitler alude por primera vez a Ja con
clusión de una alianza; pero la contestación de Mussolini es evasiva. 
El Duce se desentiende, no solo porque no desea correr el riesgo de ser 
arrastrado a una guerra en tales momentos, sino también porque teme 
-dice-provocar el descontento del ejército, la burguesía y el clero ca
tólico; por tanto, después de dos años de eX\PCriencia, Mussolini mues
tra su deseo de no comprometerse de una manera concreta. 

El sistema político italoalemán no está aún, pues, sino bosquejado. 
Sin embargo, se abren ya ante él horizontes más amplios. El 25 de mar
zo de 1937, el Gobierno yugoslavo-aunque tiene, desde hace diez años, 
un acuerdo colítico con Francia (l)--liquida sus deferencias con el 
Gobierno Íté: 71.0; y se compromete a concertarse cor él, en caso de 
complica.cío exteriores. El 6 de noviembre de 1937, ;:! Japón. que un 

'(I) Véase f,-"-'6· 875. 
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año antes habí~ firmado con Alemania el pacto "antikomintern" (1), se 
une también a Italia, sin que se defina la naturaleza de sus mutuas 
obligaciones. 

De estos acuerdos, el segundo está dirigido evidentemente contra 
la U. R. S. S.; pero también contra los Estados Unidos, cuyos intereses 
en el Pacífico se ven amenazados por el Japón; el primero anuncia la 
dislocación de la Pequeña intente. ¿Cómo ha de sorprender que Italia 
y Alemania crean tener interés en atraer la atención de los Estados Uni
dos hacia el Pacífico, para apartarla de los asuntos europeos, y que de
seen destruir en Europa Central el sfstema francés? Solo requieren ex
plicación la política japonesa y la yugoslava. 

El Gobierno nipón, en el momento en que acababa de lanzarse a la 
guerra contra China (2), tenía interés en encontrar en Europa un 
nuevo punto de apoyo, con objeto de intimidar a la U. R. S. S. El 
Gobierno guyoslavo, es decir, el príncipe Pablo-Regente desde el ase
sinato del rey Alejandro-y el Presidente del Consejo, Stoyadinovitch 
-hombre de negocios con pretensiones de estadista-, parece ser que 
adaptan la orientación de su política exterior a las dificultades de su 
política económica. En 1935, cuando participó en las sanciones decre
tadas por la Sociedad de Naciones, con motivo del asunto de Etiopía, 
Yugoslavia vio que sus exportaciones a Italia disminuían en un 90 por 
100, sin que pudiera encontrar en los mercados francés o ;nglés una 
salida compensatoria para sus productos agrícolas y forestales; así, 
pues, había sufrido grandes pérdidas, que hubieran sido aún mayores, 
si el Gobierno alemán no se hubiera ofrecido a adquirir una parte de 
estos excedentes yugoslavos; por tanto, en julio de 1936, Stoyadinovitch 
indica su deseo de desarrollar las relaciones comerciales con el Reich: 
Yugoslavia se dirige a las iábricas alemanas para la adquisición de 
maquinaria con destino a su industria. No cabe duda de que esta si
tuación ha contribuido, en gran manera, a "perjudicar" las relaciones 
políticas franco-yugoslavas. y ha incitado a los medios dirigentes de 
Belgrado a aproximarse al grupo italoalemán. 

De esta forma, el Eje ha "asegurado su retaguardia", en previsión 
de una guerra general. Pero ni el Japón ni Yugoslavia han formado una 
alianza, como tampoco Italia ha querido hacerlo con Alemania. 

Por otra parte, la colaboración diplomática entre Be_rlh. v Roma 
sigue siendo incompleta. A principios de 1939. los dos gobi :- .:10s tan
tean, con absoluta independencia entre sí, las reacciones de sus adver
sarios. 

Hitler, al tiempo que quiere imponer al Gobierno de Praga una su
misión completa a la voluntad de Aicmania. prepara nuevas acciones 
en el Este. Mientras que poco antes había afirmado no tener 'ntención 
de plantear la cuestióc 6-el estatuto de Dantzig, el 24 de <-ubre de 

(1) Véase p;ig, 10J2. 
(2) V ea.se pag. 1 OJO_ 
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,.., .,, "una solución general de las cuestion?s germanopolacas": 193~ re:--'- ,_a . d 1 c· dad Libre; concesión de una carrete~a 
•1tuc· -- a Alemania e ª m · · · l'd d ·-~aves res, , .. ,'" . d statuto de extraterntona 1 a . a t. 

y un fe:rDcarrd1hl. d_~ta~os P:io~~a e al pacto antikommtern. Después d~ una 
del Pasillo; a . es1 n e . . el 9 de enero de 1937; pero pomendo 
primera negativa P?laca, 1;s1st~, solución general podrá contar con ei 
un cebo: si Polo~1a acep a es ~ir sus aspiracion~s: el prímer objetivo 
apoyo de Alemam_a, para conseg ocar un movimiento separatista en la 
de esta colaborac1on se.ría prov ativa categórica a esos ofre
Ucrania soviética (1). Sm o~n-~r u~ac~e~a una contestación dilatqrja, 
cimientos, hechos con gr~n ?1g1 ?• ~de a entrar en el sistema alemán, 
porque comprende que Podoma, s1, a~ca vi"cton·osa El 1 de febrero termi-, b"d la olea a germamc . 
sera absor I a por s· e el carácter exacto de estas tenta
na por declina~ la oferta.Mm c;ondoc ;arfs y de Londres se percatan de tivas, Jos Gobiernos de . oscu, e , 

sus rasgos más sobresalientes. . . d Munich de que el Go-
. . · d por la experiencia e • . 

I.lusso!Im, convenci º'. f n incapaces de una reacción 
bierno y la opinión pública ra~ce~es c~~se uir un éxito, ya sea en la 
enérgica, cree llegado el momen o e 1 Mgar Ro¡·o donde la posesión 

. d T · 0 por Jo menos, en e · 
cuestión e u~ez, · . rio colonial italiano. La cam-
de Djibuti podna completar ~. r:uev~ ~~~1938 alude incluso a Córcega 
paña_ de Prensa que lanzai e~ ~f;;: revita asu:nir una responsabilidad 
y. N1za: No ºfasr~nt~~ ~stasº manifestaciones de Ja opinión no pue_de~ 
directa' y dec q . , de su política; por el momento, se hm1-
ser consider~das como expre~onncoitalíanos de enero de 1935; pero es 
ta a denunciar los acuerdos ra na ostura definitiva, quiere pesar sus 
evidente que, antes ,de ad,opltar u . pn francesa 7 y sobre todo, ¿cuál 
posibilidades: ¿Cual sera a !eacc10 ' 

será la actitud de Gran Bretana? . . rancia-declara el 4 de di-
La contestación fr~n~esa es ca~~~~~~aE~ranjeros, Georg.es Bonnet-:

ciembre de 1938, e.l ministro ded A. It 1' "ni una pulgada de su terri
no estará nunca d1spue~ta ª c~ ~r ~-l ~ 1fr a la guerra. y el presidente 
torio"; y si es necesanoi ~~ u ~1rd \1 26 de enero de 1939 que tam
del Consejo, Ed?u.~r~ Da a ier, ana e;"chos", es decir, que no está dis
poco abandonara .m uno de s~~ d d ~1 ferrocarril de Djibuti a Addis
puesto n~ a ~e_g?c1ar una ane~1 ~on~ersaciones acerca de la situac~~n 
A beba, .111 .ª iniciar Td~ nuevEo st:s firmeza es aprobada por -una votac10n de los ital!anos en unez. 

parlamentaria unánin:e. . 1' 1 rincipio se había mostrado reticen-
En cuanto al. ~ob1erno tng. es, a ~o a defi~ir su postura, a mediados 

te: el primer mm1~tr.o s~ hab1a ~e~~cilado en hacer una visita a Roma, 
de diciembre: y m s1qmcra ~abia nto más crítico del conflicto diplo
el 14 de enero. de. 1939, ~n e bmome l 6 de febrero, .Neville Chamber-
mático franco-italiano. Sm em argo, e 

/ 
. 

e royecto ucraniano apare<;e también (1) Hay que señalar el hecho de que es P Caro! de Rumania, en noviembre 
en una conversación de Gocrmg con el rey 
de 1938. 
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lain termina p-(;: anunciar ante la Cámara de los Comunes que, en caso 
de "amenaza a los intereses vitales de Francia", Gran Bretaña conce
dería una "cooperación inmediata"; la Prensa inglesa se muestra uná
nime en interpretar esta declaración como una promesa de ayuda militar. 

Indudablemente, estas declaraciones públicas no permiten apreciar 
todos los aspectos de la cuestión; en realidad, el Gobierno francés, a 
instancias de Gran Bretaña, decide ofrecer al Gobierno italiano algunas 
satisfacciones para sus intereses económicos; pero estos ofrecimientos 
se estiman insuficientes. Sin embargo, el Gobierno fascista no hace nada, 
Se limita a hacer decir, por medio de la Prensa, que las aspiraciones 
italianas son inquebrantables, y que la intransigencia francesa no tiene 
en cuenta la realidad; pero añade que Italia puede esperar". 

¿Cuál es la reacción de aquellos países contra los que va dirigi!o 
el nuevo sistema político? 

La protección que el principio de la seguridad colectiva debiera ase
gurar a los partidarios del statuo qua ha desaparecido prácticamente. 
Muy quebrantada por el asunto del Manchukúo y por el fracaso de las 
sanciones cuando la crisis etíope, la Sociedad de Naciones es impotente; 
Neville Chamberlain afirma, el 22 de febrero de 1938, que ya no puede 
"garantizar a nadie la seguridad colectiva". "Es preferible-añade el 
primer ministro británico-no hacerse ilusiones, y no equivocar a los 
estados pequeños haciéndoles creer que están protegidos por la Socie
dad de Naciones contra actos de expansión, cuando sabemos que no 
se puede esperar nada semejante" (1). De las causas de esta impoten
cia no dice nada el primer ministro británico. Pero los observadores 
políticos están casi todos de acuerdo en reconocer que sería inexacto 
imputarla únicamente a las lagunas e insuficiencias-por otra parte inne
gables-del pacto de la Sociedad. La debilidad de los gobiernos, preocu
pados por evitar riesgos inmediatos, y la- indeferencia de la opinión pú
blica, han contribuido, en gran medida, a esa debilidad. La consecuen
cia es que el fracaso del sistema ginebrino impone el retorno a los mé
todos tradicionales, es decir, a la conclusión de acuerdos directos entre 
los estados deseosos de mantener el sta~u qua territorial. 

A este respecto, el hecho más importante es la afirmación pública 
de Ja solidaridad franco-inglesa. Indudablemente, el Gobierno británi
co nunca renegó de los compromisos contraidos en Locarno; pero, en 
los momentos críticos de marzo de 1936 manifestó claramente su in
tención de interpretarlos en el sentido más restrictivo posible (2). Aho
ra bien: en el otoño de 1936, cuando se desarrolla la crisis española. se 
muestra más firme. "Gran Bretaña-declara Anthony Eden, el 14 de oc

. tubre-está dispue~ta a desempeñar su papel para- mantener la paz y 
resistir a la violencia". El 10 de noviemhre se anuncia la decisión del 

(l) Acerca de esa sensación pesimista, véanse págs. 1017 y 1018. 
(2) Véase pág. 1014. 
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rearme; el 21, el, minist~o de Asuntos Extranjeros declara que esos 
armamento~; i><>d:ran servir para "la defensa de Francia y de Bélgica 
contra una agresión no provocada". El ministro francés de Asuntos Ex
tranjeros, e;:i un discurso a la Cámara de los Diputados, se apresura a 
hacer~e e~,º de esta declaración, y a contestar que Francia pondría a 
contnbuc10n todas sus fuerzas para defender a Gran Bretaña contra una 
agresión n? r:rovocada. se. trata, pues, de un cambio de promesas de 
carácter pubhco, de valor mdudable, aunque no estén confirmadas por 
un tratado de alianza. 

P~ro ¿cuál es ~l alcance de estos compromisos? El Gobierno inglés 
m?ntiene .. su negativa ~ asumir responsabilidades en Europa central u 
oriental. Un estado-dice Anthony Eden-no debe nunca contraer obli
gaciones autor:1áticas en aquellas zonas en que no tenga intereses vi
tales; ahora bien. Gran Bretaña no los tiene más allá del Rin." En mar
zo de 1937, 'ord Halifax repite: "No podemos determinar de antema
n? cuál podría ser nuestra actitud con respecto a hipotéticas complica
c10nes en la Eur?Pª ~entr?1:··. Esta reserva puede poner a la política 
francesa en una situación dif1c1l, puesto que ¿seguiría siendo valedera ia 
promesa de ayuda inglesa, en el caso de que la agresión alemana contra 
Francia fuera "consecuencia de medidas adoptadas por Francia en cum
plimiento de los tratados franco-ruso, franco-polaco o franco-checos
lovac_o"_? En otras palabras, si Francia, para ayudar a uno de sus aliados 
c. resistir a un ataque alero:l.n, se ve obligada ·a tomar la iniciativa de la 
gue.rra cont_ra Ale~ania, ¿admitirá el Gobierno inglés que Francia ha 
tenido que mtervemr, a pesar de que el ataque no estaba dirigido direc
tamente contra ella? A esta pregunta, formulada en una sesión de la 
<?á~ara de los Comun~s, el 2 de diciembre de 1936, Anthony Eden se 
hm1ta a contestar aludiendo sin más comentario al tratado de Locarno 
,que solamente prevé el caso en que las fuerzas alemanas violaran I~ 
1rontera francesa. 

Parece, pues, que Gran Bretaña no intervendría al comienzo de una 
guerra en la que los ejércitos franceses, para prestar ayuda a un aliado 
de Francia, penetraran en territorio alemán; mientras que sí lo haría 
en el caso de que una contraofensiva alemana amenazara el territorio 
francés. Pero esta interpretación no es seg~ra. Sin embargo, es confir
mada por la actitud del Gobierno inglés durante la crisis de Checos
lovaquia (1): Neville Chamberlain, cuando la guerra franco-alemana 
parece inminente, declara que Gran Bretaña ayudará a Francia. pero 
solamente "si esta se encuentra en peligro". 

Al tiempo que reconoce--en términos sumamente vagos-la nece
sidad de intervenir en una guerra continental-por lo menos si Fran
cia se ve amenazada de encontrarse en inferioridad de condiciones-, 
el. Gabinete no abandona, sin embargo, la esperanza de un apacigua
m.J.CJJ.ta. a pesar de las críticas de una oposición que se hace cada vez 

(1) Véase pág. 1044. 
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más hiriente, y que reprocha a Neville Chamberlain que permita que 
abusen de él. El primer ministro considera que las ambiciones hitleria
nas se limitan a las regiones en las que se plantea el problema de los 
alemanes en el extranjero (1); desea, por tanto, llegar a un modus 
vivendi con Alemania, concediéndole satisfacciones parciales, prefe
rentemente en las cuestiones económicas y coloniales, a condición de 
que el Gobierno hitleriano renuncie, en adelante, a realizar una políti
ca de expansión por la fuerza. En reiteradas ocasiones declara que Gran 
Bretaña no deberá ir a la guerra hasta después de haber hecho todo lo 
posible para evitarla. La posibilidad de una negociación franco-alemana 
había sido indicada ya en noviembre de 1937, por lord Halifax, al mis
mo Hitler. En enero de 1938 fue evocada por Neville Chamberlain en 
una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos. Es Ctmsiderada 
de nuevo en los medios gubernamentales ingleses después de la con
ferencia de Munich. En diciembre de 1938, con motivo de la visita a 
Londres del doctor Schacht, presidente del Reichsbank, Halifax se mues
tra dispuesto a discutir las ·cuestiones económicas con Alemania. Dos 
meses después, en una declaración pública, iPsiste sobre la importan
cia que atribuye a una eventual "cooperación comercial entre los dos 
países". La preparación de esta cooperación es el objetivo de la visita 
a Berlín del ministro de Comercio inglés. Stanley, fijada para el 17 
de marzo de 1939. 

¿Cuáles son las probabilidades de éxito? La tentativa, hecha algu
nas semanas antes. para fijar las bases de un apaciguamiento e incluso 
de una colaboración entre Alemania y Francia, ha sido decepcionante. 
La declaración firmada en París, el 6 de diciembre de 1938, por Ribben
trop y Georges Bonnet, ha reconocido "solemnemente" como defini
tiva la frontera entre ambos estados, proclamando sus intenciones pa
cíficas y previendo una consulta mutua "en el caso en que ·las cuestiones 
que interesan a ambos países pudieran co,nducir a dificultades interna
cionales". Ahora bien: según la interpretación alemana, esta declara
ción implica que Francia renuncia a ocuparse de los asuntos de Europa 
central y oriental, donde, por tanto, dejará a Alemania plena libertad 
de acción. El Gobierno francés afirma no haber pensado nunca en 
semejante renuncia. Los alemanes pretenden basar su interpretación en 
unas manifestaciones de Georges Bonnet durante las conversaciones de 
París; y el ministro francés de Asuntos Extranjeros opone un rotundo 
mentís, confirmado posteriormente por el Secretario General del Mi
nisterio, testigo directo de id conversación. Más importante que esa 
controversia es la luz que arroja sobre los propósitos alemanes: el go
bierno hitleriano-afirma el embajador de Francia en Berlín--considera 
la declaración francoaiemana como un medio de "cubrirse en d Oeste"; 
pero continúa preparando su actuación en otras direcciones. Esta im
presión se confirma cuando el Gobierno alemán elude cualq'.:.;er prome-

(l) Vbsc p;ig. l().:17 
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. la nueva situación territoriai de 
sa al ser • equerido para gar~nt1z~r, stablecida después de la con-

' . d cir la s1tuac1on e ' Checoslovaqma, es e • 
ferencia de Munich. . . , 1 entaria francesa empieza a reaccionar 

Ahora bien: Ja op1mon par_an; la necesidad de mantener las 
contra la tesis del repliegue; rns1st~ en al deJar a Alemania libertad 
alianzas orientales, porque ~ampren ~ ¿~:í·a a ser víctima, acto seguido, 
de acción en el Este. Francia se con et nto en Francia como en Gran 
de una agresión alema~a; la Pre~f~~l~ eventualidad de una iniciativa 
Bretaña, plantea-no sm r?zones movimiento separatista de la 
alemana cuyo objetívo sena provocar un 
ucrania soviética. 

- n r tanto, tratar de valorar l'os ªP?" 
Francia y Gran Bretana debe ¡' Po d una guerra contra Alemania 

vos con que podrían ~ontar ~n e caso e 
~ola o contra Alemania e Ita\ta.. d 15 millones de habitantes a 10 

Checoslovaquia se ha ~educ1d~banedono del territorio de Jos Sudett;s 
millones, como con~ecu.enc1a del ha visto obligada a hacer a Hun~r,ia 
y de la cesión terntonal que se d' d 1 54 por 100 de su producc1on 
el 2 de noviembre de 1938. Ha pe; 1 ~~de mineral de hierro, y el 40 
hullera; el 17 por 100 de ~u pro .ufc1 l Ya no tiene ejército utilizable. 
por 100 de sus cm presas mdustn? es. rastra una vida precaria desde 
Amenazada sin cesar por Ale_madm~, dª~sde finales de 1938 ya no puede 

. . d 1938-39 Resum1en o· f · el invierno e · 1 ión de fuerzas e ectivas. 
ser tenida en cuenta para una e~,~~~a había firmado un acuerdo C?~ 

El 7 de septiembre de 1920 de g t dos se comprometían a mov1ll-

F rancia en virtud del cual, los os ebs a en común si uno de ellos era 
, . f zas y a o rar . 'd 

zar el con¡unto de ~~s uer cada El acuerdo--cuyo contem o ex~c-
objeto de una agres10n no pravo .. d 1930 no tenía ya sino una vida 
to permanecía en secreto-, ~ p:rtlí ~elga consideraba tener derech? 
muy precaria. dado que el o ie,rno r de la provocación; y. por const
a apr~ciar, llegado el caso •. el c~ra~~temano la entrada de tropas fran
guiente, se negaba a autorizar e de una guerra francoalemana. 
cesas en el terrítor!o .b~lga, en n~~. ~~f~boración militar permanecía en 
Sin embargo, el pnnc1p10 de u ' . . 
pie. . b 1 a ve que Francia permite }ª 

Ahora bien: cuando el Gob1ern~l't e .g da y que el ejército aleman 
nana desm1 1 anza b 1 reocupación de la zona re . , d'recta sobre la frontera e ga, 

puede, en adelante, ejercer una P,res1on !entre sus gandes vecinos. Por 
quiere evitar ser arrastrada a ~~a guer~ discurso pronunciado el ~4 de 
este motivo, el rey Leopo~do -:e~d~ franco-belga: declara la inten-

t bre de 1936-denuncta el a . 1. "incluso puramente oc u · cualqmer a ianza, . 
ción de Bélgica de renunciar ªlíticar'"independiente"' inspirada P,?r .m-
defensiva"; de volver a una ~. v de no "consentir en la guerra smo 
tereses "exclusivamente belgas , , 

(!) Véase pág. 1061. 
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en el caso de que tenga que defender la independencia y la integridad de 
su territorio. Bien es verdad que, el 23 de abril de 1937, el Gobierno 
belga indica su intención de permanecer fiel a las obligaciones del ar
tículo 16 del Pacto de la Sociedad de Naciones, es decir, a conceder el 
derecho de tránsito a través de su territorio, si el Consejo de la Socie
dad se lo pidiera, a cambio de que Francia y Gran Bretaña mantengan 
su promesa de ayuda a Bélgica en los casos previstos con los acuerdos 
de Locarno. Pero en el mes de septiembre, el Gobierno alemán pide 
que se concrete "la posición internacional" de Bélgica, especialmente 
con lo que respecta a la cuestión del derecho de tránsito. El 3 de octu
bre de 1937, el Gobierno belga accede a firmar un acuerdo: obtiene 
la promesa de que Alemania respetará la inviolabilidad y la integridad 
del territorio belga; y, en compensación, se compromete a oponerse al 
paso de tropas a través de su territorio. Así, pues, en el mes de marzo 
de 1938, algunos dfas después del Anschluss y, por tanto, cuando )l 
crisis checoslovaca empieza a perfilarse en el horizonte, el ministro 
de Asuntos Extranjeros limita el alcance de la promesa hecha a Francia 
un año antes: "no concederemos este derecho de tránsito-dice-para 
cumplir obligaciones contraídas sin contar con nostras". "Por consi
guiente. si el Gobierno francés invocara el artículo 16 para llevar a cabo 
operaciones militares contra Alemania, destinadas, por ejemplo, a ayu
dar a Checoslovaquia-añade el ministro-, sería negada la autoriza
ción de paso." 

Política de "libertad de acción", dicen los intérpretes oficiosos. En 
realidad, esta política es fruto ae las dificultades interiores de Bélgica, 
donde el ala flamenca del partido católico, y, en algunas ocasiones, los 
socialistas, han criticado acerbamente el acuerdo francobelga de 1920; 
está inspirada en un sentimiento de prudencia, "puesto que la ayuda de 
un aliado no podría llegar-dice el rey-sino después del choque del 
invasor, que sería fulgurante". En el fondo, el Gobierno belga pretende 
no conceder el derecho de tránsito sino en el caso de que las "fuerzas 
del orden-es decir, los ejércitos francés e inglés-tengan grandes pro
babilidades de éxito". 

Por el contrario, Gran Bretaña y Francia, merced a concesiones im
portantes, han mejorado su situación diplomática en el Mediterráneo 
Oriental, donde Egipto y Turquía, después de quince años de descon
fianza, se han avenido a una actitud más conciliadora. 
. Lo que ha incitado a los nacionalistas" egipcios a inicar las negocia

ciones con Gran Bretaña ha sido la victoria italiana en Etiopía. La pre
sencia de 300 000 soldados italianos en Etiopía y de 80 000 en Libia, es 
tanto más inquietante para Egipto, cuanto que 55 000 "colonos" ita
lianos viven en: el qe!ta, y que el lago Tana, regulador del Nilo Azul, 
está ahora en manos italianas. Por el acuerdo de agosto de 1936-que 
precede, en algunos días, al reconocimiento por Francia de Siria y del 
Líbano-Gran Bretaña reconoce la independencia y la soberanía de 
Egipto. El Gobierno egipcio se compromete a contraer una alianza 
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perpetua con Gran 3retaña; a prestar a esta en caso de guerra cuama 
ayuda esté a su alcance; y a seguir una política exterior ajustada al 
principio de la aliar.:za; reconoce a los ingleses el derecho a mantener, 
durante veinte años, la ocupación militar en la zona del Canal de Suez. 
Esta aparente recor·ciliación angloegipcia mejora la posición estraté
gica de Gran Bretar.a. 

También es la g11erra de Etiopía lo que brinda la oportunidad del 
acercamiento anglot;.irco. En el otoño de 1935, Turquía prometió su 
ayuda a Gran Bretai'la, en el caso de un conflicto armado con Italia. 
En compensación, el Gobierno británico aceptó una revisión del estatu
to de 1923, que impone a Turquía la desmilitarización del Bósforo y 
de los Dardanelos bajo el control de una comisión internacional. El 
nuevo estatuto, establecido el 20 de julio de 1936 por la convención de 
Montreux, mantiene el principio de la libertad de paso en época de 
paz; pero autoriza la remilitarización, suprime la comisión internacio
nal y reconoce a Turquía, en caso de guerra, el derecho a cerrar los 
Estrechos a todos los buques de guerra extranjeros; en caso de un 
conflicto internacional, en el que Turquía no fuera beligerante, el Go
bierno de Ankara habrá de negar el paso, saJvo a las fuerzas navales 
que actúen en aplicación del Pacto de la Sociedad de Naciones, o a las 
de los países que hubieran firmado pactos de ayuda mutua con Tur
quía. Esto supone conceder un papel importante, para el futuro, en la 
cuestión mediterránea, al guardián de los Estrechos. La política ingle
sa piensa aprovecharlo. Pero, para ello, es necesario que la aproxima
ción angloturca no sea contrarrestada por Jas dificultades entre Tur
quía y Francia. Cuando, en septiembre de 1936, se plantea la cuestión 
de los límites septentrionales de Siria, la diplomacia británica vigila 
la preparación del acuerdo francoturco de enero de 1937, que concede 
al sandjak de Alexandretta un estatuto de autonomía. A este precio, 
el Gobierno francés obtiene, el 25 de julio de 1938, la firma de un tra
tado de amistad: el Gobierno turco da a entender que está dispuesto 
a una colaboración diplomática en las cuestiones relativas al Medite
rráneo Oriental. 

El Gobierno soviético se había inclinado, a partir de 1934, hacia la 
seguridad colectiva (1). Sintió tanta inquietud como desconfianza cuan
do fue tenido al margen de la Confer:enda de Munich (2); y llegó a pen
sar en el declive de Fr ... ncia; incluso pudo temer, con motivo de la De
claración francoalemana de 1938, una sustitución de alianzas. Pero la 
política rusa está menos orientada que· cualquier otra por reacciones 
sentimentales. En febrero de 1939, el comisario de Asuntos Extranjeros, 
Litvinov, reanuda las conversaciones con los embajadores francés e 
inglés; y después de una áspera crítica de la política de Munich, indica 
que la Rusia soviética está dispuesta a mantener el sistema de la se-

(1) Véase pág. 874. 
(2) Véase pág. 1048. 
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guridad colectiva, si las potencias ~cidental_es se prestan a. ello_ con 
sinceridad. Estas invitaciones están ligadas, s:n duda, con la 111fJU1etud 

ue despierta en Moscú la cuestión de Ucrama. Pero, por el m?ri:ento, 
~i el Gobierno de París ni el de Londres escuchan e_ste ofrecn~1~nto. 
El embajador británico en Berlín, Hender~on, n_o v~c1la en escnbir al 
Gobierno que Ja independencia de 1:-lcrama e~ mev1table y que Gran 
Bretaña debe permanecer neutral s1 Alemama s_e lanza ~ esta em: 
presa. y el ministro francés de Asuntos Extran¡e:os adrmte que, si 
esta independencia se consiguiera, sin que ~lemama se, lanzara a :1º 
ataque directo contra la U. R. S. S., Francia no tendna por qué m-

tervenir. 1-d ·d d f 
· Es necesario insistir en las reticencias de la_ so 1 a:1 a ranco-

ingl~sa en las grietas y fisuras del dique que_ la d1plomac1_a ~e la; Po
tencias occidentales quisiera oponer a la presión germano-1tahana. 

Frente a una Europa en la que empieza a definirse la _oposición en
tre dos bloques, los Estados Unidos podrían des_empenar un papel 
esencial, solamente con el peso de su fuerza económ~ca. ~er?, desde las 

rimeras manifestaciones de la crisis europe~. el a1sl~c10111smo rev:ló 
;u éxito: la votación de las Leljes de neutralidad'. destrnadas ~ restrm
gir, en caso de conflicto internacional, las relac1one_s comerciale~ en
tre los Estados Unidqs y los beligerantes (_85), h_a privado al Gobierno 
del arma económica de que hubiera podido d1spo:i~r .. J:?e hecho, _la 
legislación americana ha favorecido en Europa las m1ciativas d~l E¡e. 
puesto que ha tenido como resultado anular'. :n parte, la venta¡a que 
daba a las dos Potencias occidentales el don111110 de los mare_s. ¿Puede 
seguirse practicando esta p~lít!ca aislacionista, cuando los nesgas del 
conflicto europeo se hacen 111s1stentes? . , _ 

El Presidente Franklin Roosevelt parece convencido, .en e1 o_tono 
de 1937, de que los Estados Unidos, en inter~s de su propia segundad, 
no deben atenerse a una actitud de neutralidad a _toda costa, pue:to 
que el desinterés que manifiestan con respecto a las dificultades eur?peas 
aumenta el peligro de guerra. El 5 de octubre de 1937, :n un discur
so pronunciado en Chicago, ~a~ifiesta. clarar:iente, por pnm:ra vez, ~u 
oposición a la política aislac10111sta. Sm designar a p,.lema111a, a. Itaha 

0 al Japón. índica que el reinado de~ terror--cuyas pnmer~s m~mfesta
ciones han sido "la injerencia injustificada en los asi:ntos m_tenores de 
otras naciones" y. "la invasión de territorios e~tr_a:iier_o,s, ,,v101.ando los 
tratados"-amenazan "los fundamentos de la c1v1hza~10n . S1 la gue
rra asola a Europa y al Extremo Oriente, nada autonza_ a pensa,r que 
América permanecerá indemne. Aunque los Es~ados U 111dos es ten re
sueltos a permanecer al margen de estos confüctos, no po~~,~~·:s as~
gurarnos contra los efect9s desastrosos. d~ la gu.erra Y co~~-· · J peli
gro implicado en ella. Por tanto, un ob¡et1vo de 1mportanc1a .al para 

(1) Véase pág. 972. 
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la población de Norteamérica, es restablecer el respeto a los tratados 
y a la moral internacional, afirmar la necesidad de poner fin a las agre
siones internacionales, y participar en un esfuerzo positivo para sal
vaguardar la paz. 

Esta exhortación, ¿es, para el Presidente, el preludio de la acción? 
En una nota destinada a sus colaboradores (1) Franklin Roosevelt in
dica, el 26 de octubre, su propósito de hacer un llamamiento a todos 
Jos Jefes de Estado, para requerirles a fijar los principios que se hayan 
de seguir en las relaciones internacionales y los métodos de un3 "re
visión pacífica de Jos tratados en vigor"; pretende, no obstante, man
tener la política del non-entanglement, es deci,, que no trata de que 
Jos EE. UU. asuman compromisos concretos. Pero este proyecto es 
abandonado, al comprobar el presidente la vehemente oposición de la 
Prensa aislacionista, Franklin Roosevelt toma, pues, el partido de unir
se a la política de apaciguamiento de Neville Chamberlain (2); pero 
cuidando bien de no asociarse a ella mediante una aprobación explícita. 
Por el mismo motivo, abandona, en septiembre de 1938, la eventuali
dad de un arbitraje americano en la crisis checoslovaca (3): este gesto 
no solamente sería inútil, con toda probabilidad-puesto que Alemania, 
armada hasta los dientes, solo cedería a la fuerza-, sino que también 
tendría repercusiones desa(ortunadas en la política interior de los Es
tados Unidos, según dice el Secretario de Estado, Cordell Hull. 

¿Dan lugar estas amenazas a creer en la inminencia de una guerra 
en las primeras semanas de 1939? En lo que se puede apreciar por la 
lectura de los periódicos, la opinión pública se muestra inquieta, efec
tivamente; pero no experimenta una preocupación inmediata. La Pren
sa inglesa cree, incluso, en un período de tranquilidad; considera que 
el peligro de conflicto se ha atajado por algún tzenzpo. El 10 de marzo, 
sir John Simon declara, en la Cámara de los Comunes, que se puede pen
sar en cinco mios de paz. Sin embargo, los medios oficiales no compar
ten esta relativa tranquilidad. Ei mismo Gabinete inglés, por muy ape
gado que esté a la política de apaciguamiento, no ignora que este es 
muy precario: los informes de su Encargado de negocios y de su agre
gado militar en Berlín le advierten, desde diciembre de 1938, que el 
tigre saltará, y muy pronto. El 28 de enero de 1939, Halifax parece 
convencido (así lo escribe a su embajador en París) de que el Gobierno 
hitleriano prepara "una nueva aventura exterior" para la primavera. 
¿Cuáles son sus conclusiones? Ofrece al Gobierno francés unas con
versaciones de Estado Mayor, para estudiar la aventualidad de una 
agresión alemana contra Holanda: "este ataque en el Oeste sería, eví
dentemente--<lice Halifax-un casus belli, puesto que amenazaría de 
manera directa la seguridad de Gran Bretaña y de Francia". Pero las 

(1) Cita<;Io por Langer y Gleason, Cha/lenge to 1.10/011011, pág. 22. 
(2) Acerca de esa política, véase pág. 969. 
(3) Véase pág. 1046. 
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eventualidades relativas ª.·.la Europa Oriental o Central son más apre
miantes: los informes de los agentes ingleses en Berlín indican que, 
con toda probabilidad, el golpe será asestado contra Polonia o contra 
la U. R. S. S. Ahora bien: el Gabinete británico no propone ningún 
cambio de impresiones acerca de estos asuntos. Por otra parte; las 
conversaciones franco-inglesas no se inician inmediatamente, ni aun 
limitadas al caso de Holanda. ¡Hasta el 15 de marzo no fijan los gobier
nos el principio de las conversaciones 1 ¿Por qué este retraso 7 El 
Gobierno francés, tan pronto como se le ha planteado la cuestión, ha 
indicado que lo más urgente sería la implantación en Inglaterra del 
servicio militar obligatorio; y el Foreign Office desea sobremanera que 
no se plantee esta cuestión, que provocaría gran agitación parlamenta
ria y que--<lice Halifax-causaría "mala impresión" en la opinión pÚ· 
blica. Una vez más, Gran Bretaña y Francia se. muestran incapaces de 
establecer, en el momento oportuno, un plan de acción común. 111! 
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CAPITULO VI 

LA CRISIS FINAL (1939) 

. ¿ ~ontinuaría la política alemana invocando el derecho ·', l 
c10nal d d l. · · d . ut; as na-

1 .. ª es Y imitan ose a la reivindicación de los territonos cu . 
poblac1on era alemana o se lan 1· • l · · > J . . , . • zar a a a conquista del espacio vital 
l Se res1gnana I taha, fracasada en febrero de 1939 en 1 · d: 
t ·· d b'd . , e area me 1-
~rran~~· e 1 o a la r~s1stencia de Francia; o desearía reanudar J· 
e¡ec~c1on de sus designios mediterráneos, aunque hubiera de ac"' ta; 
l~ a~1a.nza. con Alemania para aumentar sus probabilidades de é~ho.., 
Las m1c1at1vas de Alemania e Italia dan paso a la crisis final. · · 

l. LA LUCHA DIPLOl\lATICA 

E~ marzo Y abri_l . de 1939, dos actos de agresión hacen dohlar las 
campanas J?Or Ja polmca de apaciguamiento. 

El Go?1e~no alemán se decide a destruir Checoslova uia D 'S ués 
de habler mcita~o a los separatistas eslovacos, el 7 de m'irzo. det: 1~39 
a proc amar la independencia, les conmina el 13 a act . d. ' 
mente· el mi d' . • • uar 10me 1ata-. , s~? 1a, autonza al Gobierno húngaro a apoderarse de la 
Rus~a ~~bc~rpat1c.a, y le recomienda obrar con rapidez; el 14 convoca 
en. er m. a presidente de la república checa, Hacha; la 'noche · _ 
gu1ente, sin tolerar la menor discusión le impone l f. y d s1 , . . .. , a Irma e una con-
~ e?cwn que pone en manos del Führer del Reich alemán" el destino 
aferJáu;.~l~nch;~~; e.l 15, ~ace º.cupar Praga y proclama el "protectorado 
fi emia '! orav1a. Acto seguido, el 21 y 26 de marzo 

\ rma con 
1
vehemencia sus reivindicaciones contra Polonia ( l) p

0
; 

~dj~l~:~e~ : i~u~~i~1 ª:~ºi 9~~ :or~J:i~i~ º~:P~rb~~~~;~itoriot de ·M:~mel, 
podría ser "un m d. d b. P. es e terntono 
sillo" F 1 e. to e cam 10 eventual para la restitución del Pa-

. ma. mente, i_mpone a Rumania la firma de un acuerdo "'Conómico 
que garantiza al Retch u:ios s~minístros de petróleo solicitado~ en vano 
un ~es antes, r<?r. Goenng. Bien es verdad que en el caso Jaco ed 
~I l~tu~no \ª -~ht1ca alemana invoca el derecho de las nacknalidfdes 

d~~:; ef eºmV~le~ J: f:~~t!~~a.checa. Pero quiere asegurar su. éxito me~ 
El Duce, impaciente por consolidar su situación en el Adriático 

ant~s que se le adelante alguien-tal vez la misma Al . 
decide la anexió d Alb . emama-

n e ama, donde hace sentir su influencia econó~ 

(l) Véanse págs. 1061 y 1062. 
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mica y política desde 1926 (1). El rey Zogú !-declara el Gobierno 
italiano--ha "traicionado su confianza", "pisotea" los intereses econó
micos italianos y se niega a "reforzar" la alianza ítaloalbanesa; pero 
lo que determina esta acción, fundamentalmente, son unos móviles de 
carácter estratégico. Contar sólidamente con la posición estratégica 
de Valona, que domina el canal de Otranto; poseer una cabeza de puen
te que permitirá actuar en los Balcanes y mantener a Yugoslavia en la 
línea adoptada en 1937 por el Gobierno de Stoyadinovitch: tal es el 
objetivo. En la eventualidad de una guerra general-escribe el Popolo 
di Roma-"la posesión militar de la orilla albanesa del Adriático es, 
para Italia, cuestión de vida o mu~rte". El 7 y el 11 de abril, la resis
tencia del Gobierno de Albania es. destrozada por un desembarco de 
tropas y algunas horas de lucha. 

Estas iniciativas alemana e italiana enfrentan con la realidad a aque
llos que, en Gran Bretaña y Francia, conservan todavía la esperanza 
de "salvar la paz" mediante soluciones de compromiso; provocan en 
París y en Londres reacciones diplomáticas inmediatas y enérgicas. 
Alemania e Italia replican con la firma de una alianza. Ahora, la guerra 
es aceptada por unos como una eventualidad deseable, y por los otros 
como una perspectiva casi inevitable. 

Francia y Gran Bretaña no se deciden, todavía, a replicar con las 
armas a la violación del acuerdo de Munich por Alemania y a la del 
acuerdo mediterráneo por Italia. Pero procuran, inmediatamente, for
mar un muro de contención. El 23 de marzo, una declaración anglo
francesa da a conocer que los dos estados intervendrán con las armas 
en caso de una agresión alemana contra Ho1anda, Bélgica o Suiza. El 
31 de marzo el primer ministro británico, replicando a la amenaza di
rigida el 25 de marzo al Gobierno polaco por Ribbentrop, anuncia que 
Gran Bretaña, enteramente de acuerdo con Francia, aliada de Polonia, 
facilitará a esta cuanta m;mla esté a su alcance si el Gobierno polaco 
ve amenazada su independencia y decide resistir. El 13 de abril, por 
una declaración conjunta, Gran Breta.ña y Francia prometen ayuda a 
Grecia, amenazada por la ocupación italiana en Albania, y a Rumania, 
amenazada por la política alemana del petróleo, si estos países son víc
timas de una agresión. El 12 de mayo, Neville Chamberlain da a cono
cer a la Cámara de los Comunes la firma de un tratado de ayuda 
entre Gran Bretaña y Turquía, para el caso de que un acto de agresión 
provocara una guerra en el Mediterráneo. ¿En qué circunstancias ha 
sido adoptada esta política anglofrancesa]. ¿Y de qué calidad son sus 
resultados? 

La causa directa de estas decisiones es la anexión de Checoslovaquia. 
La víspera del acontecimiento, cuando las dos potencias occidentales 
comprendieron que Alemania iba a asestar este nuevo golpe, se limi
taron a dirigir a Berlín unas advertencias, anodinas en resumidas cuen-

(l) V c!asc p<ig. 87 5. 
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tas: y orno en ocasiones precedentes, la diplomacia inglesa fue aún 
más resc:1-vada que la francesa. Pero es muy significativa la energía de 
la reacción inglesa ante el hecho consumado. La política de apacigua
miento ha perdido su razón de ser-dice la Prensa-, puesto que estaba 
basada en la convicción de que Hitler mantendría las promesas hechas 
en septiembre de 1938 y de que no trataría de anexionarse poblaciones 
no alemanas. El "golpe de Praga" demuestra que el Gobierno alemán 
lleva a cabo un plan de dominación en el continente europeo. Ahora 
bien: esta dominación continental amenazaría la situación mundial de 
la Gran Bretaña. En aefinitiva, la unidad de la opinión pública, tan 
quebrantada desde hace dos años, se restablece en beneficio de una 
actitud de firmeza. El embajador Henderson escribe, desde Berlín, que 
la política alemana "ha franqueado el Rubicón de la pureza de la raza 
y de la unidad alemana". En Londres, los servicios del Fore?g11 Office 
estiman que Polonia y Rumania van a ser objeto ahora del mismo tra
to dado a Checoslovaquia; y que Alemania quiere 11e11trali::ar a los 
estados de Europa oriental para preparar el camino a una futura ofen
siva dirigida contra las potencias occidentales. 

Sin embargo, el primer ministro se muestra todavía vacilante du
rante cuarenta y ocho horas. El 15 de marzo de 1939, se limita a decir 
que los procedimientos alemanes no están en armonía con el espíritu 
de Munich, y cancela el viaje a Berlín del ministro de Comercio, pre
visto para dos días más tarde (1); pe~o da ·a entender que el estado 
checoslovaco estaba a punto de dislocarse, y que no hubiera sobrevivi
do, ni aun sin la intervención alemana. Hasta el 17 de marzo no hace 
Nevillc Chamberlain una declaración enérgica: Hitler trata a todas 
luces de "dominar al mundo por la fuerza": está amenazada la liber
tad de la nación británica: por tanto, hay que resistir En el intervalo 
ha podido comprobar que este tono responde a los sentimientos de la 
opinión pública. Indudablemente-dice su biógrafo-tal es el motivo de 
esta firmeza súbita. 

El 20 de marzo, el Foreign Office propone a Francia, a la U. R. S. S. 
y a Polonia hacerse públicamente la promesa de examinar en común 
las medidas a adoptar para resistir a 'cualquier acción que pueda ame
nazar la i11depende11cía política de cualquier estado europeo. El mismo 
día, el primer ministro resume su pensamiento en una carta dirigida 
al Duce: si Alemania quiere dominar a Europa es inevitable una 
gran guena, posiblemente a corto plazo, puesto que los países. antes que 
resignarse, preferirán combatir por su libertad. Estos principios son sus
critos plenamente por el Gobierno francés en la conferencia sostenida 
en Londres del 21 al 23 de marzo, con motivo de la visita del presi
dente de la República. Y cuando el ministro francés de Asuntos Ex
tranjeros pide el establecimiento en Gran Bretaña del servicio militar 

(l) Véanse págs. 1064 y 1065. 

VI: LA CRISIS FIN.~L ( 1939).-LUCHA DIPLOMAT!CA 
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obligatorio, este deseo, que dos meses atrás fuera rechazado, es recibido 
ahora favorablemente. 

El .c;ambio de frente de la política inglesa ha sido, por tanto, repen
tino. Pero ¿ha sido completo? En una nota personal, fechada el 21 de 
marzo, el primer ministro considera que no hay que tener la guerra 
como inevitable; es muy importante, al tiempo que se manifiesta una 
firme voluntad de resistencia, demostrar también que Gran Bretaña 
no se niega a examinar las reivindicaciones alemanas, si son razonables. 
La garantía prestada a Polonia, por ejemplo, no significa, a su entender, 
que la frontera polaco-alemana sea intangible, sino únicamente que solo 
puede ser revisada mediante una negociación. En este mismo sentído 
el primero de abril escribe el Times: "Reconocemos que el destino de 
Alemania es ser el estado continental más poderoso; peto los <lemás 
países también tienen derecho a vivir". 

¿Es sólido el muro de contención? Con la única excepción del acuer
do turco, ha sido establecido mediante declaraciones unilaterales, sin 
que los estados a los que Gran Bretaña y Francia han ofrecido protec
ción hayan sido requeridos para asumir obligaci~:mes recíprocas. No 
cabe duda de que esta línea de conducta es prudente: si los gobiernos 
de estos pequeños estados se hubieran manifestado partidarios de las 
potencias occidentales, no hubieran dejado de atraerse las iras del Eje. 
El inconveniente es la falta de certeza que subsiste, en cuanto al com
port:1miento de algunos de los beneficiarios de la garantía anglofran
cesa. En el mes de abril, cuando las dos potencias proponen a Bruselas 
la negociación de un acuerdo entre los respectivos Estados Mayores, 
que permita el más rápido cumplimiento de los compromisos contraí
dos, la contestación es negativa, puesto que el Gobierno belga, ante el 
temvr de tener que entrar en guerra por culpa d"e intereses a¡e11os, no 
quiere renunciar a su política de independencia. 

;in embargo, estas debilidades son veni~les. Los defectos graves 
son la ausencia de la U. R. S. S. y la indiferencia de los Estados U nidos. 

La participación de la U. R. S. S. en el sistema diplomático anglo
francés sería de importancia primordial. Desde el momento que el Go
bierno polaco está resuelto a oponer a las reivindicaciones alemanas 
una resistencia sin reticencias, las dos potencias occidentales que le 
han prometido su apoyo han de desear, indudablemente, que las· fuer
zas armadas rusas, mejor situadas para intervenir, se asocien a esa 
protección. ¿Estará dispuesta Rusia a ello? 

Ya el 22 de marzo, el Gabinete inglés-contando por completo con 
la opinión pública-había tratado de la adhesión del Gobierno sovíé
ttco a la declaración de garantía que preparaba a favor de Polonia; 
y había obtenido una contestación favr0rable. En realidad, si la garantía 
prestada el 31 :::.e marzo lo había sido solo por las Pote.- cias Occiden
tales, se debí2. -;; un requerimiento del mismo Gobierne polaco, que 
l1 abía consider<~c,o inoportuno-dijo-hacer pesar sobre J. .;emania una 
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amenaza de cerco. El verdadero motivo de esta actit~d era, evide~te
mente, el qµe señalaba algunos días m4s tarde .la r~d10, de Varsov~a: 
la adhesión de la U. R. S. S. al frente de la paz unphcana. la _concesión 
a los ejércitos rusos del derecho de paso a través del terntono po~aco; 
ahora bien: una vez entradas en el país estas fuerzas, no v~lvenan a 
salir; y podrían provocar, fácilmente, un movimiento. separatista ent~e 
los ucranianos de Galizia oriental o entre las poblac10nes de la Rusia 
blanca anexionadas a Polonia en 1920. "¿Aceptarían ustedes, como 
franceses, que se encomendara la custodia de AJsacia-Lorena a los ale-
manes?", pregunta el embajador ¡~la~o en París. . . 

Esta negativa, sin embargo. no impide la reanudación d~ las relac10-
nes con la u. R. S. S., en otro sentido. El proyecto trances del ~~ de 
abril propone una alianza: la U. R. S. S. prometería su. ayuda militar, 
no a Polonia-puesto que esta ia declina-, sino a Francia- y Gran B~e
taña, si estas dos potencias tuvieran que ir a la guerra contra ~~n;-ama, 
como consecuencia de la cuestión polaca o de la ru~rnna; rec~bma, en 
cambio, el apoyo recíproco de los dos estados o~ctdentales. s1. e~trara 
en guerra con Alemania. El Gab_inete inglés sugiere, al prmcip10, un 
proyecto distinto, evidentemente maceptable para l_a U. R. S. S.: _en el 
que pretende un compromiso por part~ de esta sm compensacion al
guna; sin embargo, termina por adhe_nr~e. a la propuesta frances,a. El 
Gobierno soviético de acuerdo en pnncip10, desea que la garantla no 
se extienda solame~te a Polonia y Rumania, sino también a lo_s estados 
Bálticos v a Finlandia--que no la desean-, puesto que la adhesión a uno 
de los bloques les parece peligrosa. He aquí. por tanto, u~ escoll~. 
¿Hay que pensar (esta es la opinión del Encargado de negoc10s am~n
cano en Moscú) que el Gobierno soviético teme que estos pequenos 
países de orillas del Báltico cedan a la presión alem~na. y ofrezcan a 
las fuerzas del Reich una vía de acceso hacia el terntono rusoy ¿No 
hay que creer, más bien, q_u~ el Gobierno soviético haya pla~tec.d? est~ 
cuestión delicada, con el umco ob¡eto de encontrar u~a sahda ~irosa • 
Para poner las cosas en claro, el Gobierno francés sugiere una form~la 
más amplia: que la ayuda mutua tenga por objeto impedir cualquier 
modificación del statuo q¿.w, llevada a ca~o ~r l~ fuerza en E_uropa 
central y oriental. Pero entonces es el Gabmete_ m_gles el que se, mega a 
aceptar un compromiso tan ~mplio, y dese¡i h~1tar la garantia a de
terminados países. Las negociaciones quedan as1 por el momento. 

Indudablemente, la política polaca es la causant~. en gran parte, 
de este primer fracaso. Cabe pensar que la resistencia op;iesta por e~ 
Gobierno de Varsovia a la perspectiva de una colaborac10n r~sa est_a 
basada en motivos graves. Pero ¿como podrían ser pr~tegwos efi
cazmente los territorios polacos por Francia y Gran Bretana contra u,n 
ataque aiemán sin ayuda de la U. _R. S. S? Al cunced~r : · <'Hant1a 
a Polonia. antes de preguntarle s1 aceptaba la part1c1pac de la 
u. R. 2. S.-Dbse;:·,;;;.ba el embajador l:-itánico en Moscú-, ]obier-
no inglés había e~·º 'ldo escapar la opo;.tunidad de suavizar .>0lítica 
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polaca. El coronel Beck declaraba a lord Halifax, en abril de 1939. 
que Polonia no quería depender ni de Alemania ni de la U. R. S. S.; 
esto es-decía-una cuestión vital. ¿Sería posible mantener esta postu
ra, que el mismo ministro polaco reconocía como "difícil"? Parece 
ser que no hubo ningún cambio de impresiones a este respecto entre 
Varsovia, París y Londres. 

Sin embargo, la política polaca no es la única culpable, puesto que 
la actitud de los gobiernos no había sido clara en Londres ni en 
Moscú. 

Los medios gubernamentales ingleses no habían manifestado gran 
deseo de hacer firme el acuerdo con la U. R. S. S. En Londres-seña
laba con satisfacción el coronel Beck-los únicos políticos de primera 
fila que deseaban el éxito de la negociación eran vVinston Churchill y 
Anthony Eden; ahora bien: ni uno ni otro pertenecían al Gabinete. 
El primer ministro apenas si ocultaba su desconPJnza con respecto a 
la Rusia soviética; y los Servicios del Foreign Off ice no dejaban de 
recordarle que la política exterior de la U. R. S. S. era oport umsta, in
variablemente. La realidad es que, cuando se interrumpen las conver
saciones, Halifax reconoce que los "avances" soviéticos no h;in recibi
do contestación "adecuada". 

En cuanto a la política rusa, no es posible una interpretación 
útil. debido a la falta de documentos. Parece ser, sin embargo, que la 
U. R. S. S. se encontraba en una posición diplomática sum;imente fa
vorable (1): protegida contra un ataque alemán por la garantía pres
tada por las potencias occidentales a Polonia y a Rumania, había con
seguido de antemano casi todas las ventajas que pudiera ofrecerle la 
conclusión del tratado de alianza. ¿Creyó poder aumentar sus exigen
cias y plantear la cuestión de los Estados Bálticos, valiéndose de esta 
situación? ¿Deseaba solamente, prolongando las conversaciones sin de
sear su éxito, inquietar al Gobierno alemán e inducirle a ne?.ociar? 
Todavía no contamos actualmente con ningún medio para saberlo. ¿Hu
biera tenido esta negociación verdaderas probabilidades de dar fruto, 
aun en el caso ele que la política polaca hubiera sido realista, y la in
glesa conducida con firmeza? El Gobierno soviético apenas disimulaba 
su propósito de jugar otra carta: El 10 de marzo, Stalin había decla
rado al Congreso del Partido que no permitiría que los prOlYJCadores 
arrastraran a Rusia a una guerra. Bien es verdad que esta declaración 
fue anterior al golpe de Praga. Pero el 17 de abril, el embapdor so
viético en Berlín se encarga de decir que la política exterior rusa no 
es ideológica, y que la U. R. S. S. desea mantener con Alemania unas 
relaciones normales, cada ve: mciorr!s. Y el 3 ele mayo, Litvinov, parti
dario de la seguridad colectiva, es reemplazado por Molotov. Así. pues, 

(]) Véase, acerca de este punto. lo que dice M:ix lkloff en su obra cita
da (!!. 225). 
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Stalin parecía inclinado a-·· buscar un acercamiento con Alemania. ¿Se 
trataba, simplemente, de una manifestación de este oportunismo que 
tanto inquietaba al Foreign Office? 

El Gobierno de los Estados Unidos, aunque Franklin Roosevelt 
aprueba personalmente la participación rusa en un frente europeo, no 
quiere desempeñar ningún papel en las negociaciones que se llevan a 
cabo entre Francia, Gran Bretaña y la U. R. S. S.; se limita a proponer 
a Hitler y a Mussolini, el 14 de abril, la reunión de una Conferencia 
internacional, que estudiaría la cuestión del desarme y la del acceso 
a las materias primas. ¿No cabría que el presidente llevase a cabo una 
revisión inmediata de las léyes de neutralidad, cuyas cláusulas podrían 
obstaculizar. en caso de guerra europea, el abastecimiento de Francia 
o Gran Bretaña, en material de guerra, materias primas y productos 
alimenticios, desde el momento en que tal oferta resulta vana 7 Esta 

111 
revisión-<licen los ingleses- -tendría un efecto político inmediato, pues- " 
to que demostraría al Gobierno alemán que las Potencias occiden
tales pueden contar con la ayuda material de los Estados Unidos. Tal 
es, también, la opinión del Presidente de los Estados Unidos. ¿Como 
conseguir que sea compdrtida por los dirigentes del Congreso? Fran
klin Roosevelt trata de conseguirlo en abril y mayo de 1939. La legis
lación establecida en 1935-1937-dice-representa un beneficio gratuito 
para los posibles agresores; ahora bien_: una victoria alemana conferiría 
al Reich "el control de las fuerzas navales francesas e inglesas; por 
tanto, amenazaría la posición mundial de los Estados Unidos y, tal vez, 
incluso la seguridad del continente americano, puesto que, con la ayuda 
de las flotas italiana y japonesa, Alemania podría pensar en una penetra
ción en América del Sur. Pero el senador Borah asegura a sus colegas 
que Alemania no está en condiciones de ir a la guerra; y el 11 de julio 
el Congreso decide aplazar el estudio de la revisión de la legislación. 
Así, pues, los esfuerzos del presidente son infructuosos. 

La alianza germano-italiana (el "Pacto de Acero") es firmada y 
publicada el 22 de mayo de 1939. El tratado estipula que, si una de las 
dos potencias se ve "implicada en complicaciones de guerra", la otra la 
apoyará "con todas sus fuerzas": proclama el propósito de ambos 
estados de intervenir "codo con codo ...• para conseguir su espacio vital". 
En la fecha en que se firmó, esta alianza parecía ser una réplica a las 
decisiones de Gran Bretaña y de Francia. Pero, en realidad, había sido 
pianeada con mucha anterioridad a tales decisiones. Fue el 4 de enero 
cuando Mussolini, después de haber eludido algunas semanas antes el 
ofrecimiento, cambió de opinión y se mostró dispuesto a aceptar 
una alianza. A juicio del Duce, había de ser simplemente una alianza 
defensiva. No obstante, en el transcurso de \as lentas negociaciones, la 
iniciativa alemana fue enfocando el proyecto desde otro aspecto: la 
alianza se hace ofensiva, y las obligaciones, "automáticas", Es superfluo 
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seguir ~n detalle l ls alternativas del .:~1alaneo diplomático. Pero sí es 
ne~esano con~estar a lasy7eguntas esendales que se nos plantean. ¿Por 
que ~a acce~1?0 l\ [ussolmi a aceptar la alianza? ¿Por qué después de 
habe_rla admitido, ;n ~ri?cipio, ha tarde do todavía más de' cinco meses 
en firmar~a? Y pi ir ultimo, ¿por qué ha suscrito unos compromisos 
mucho mas am phc s de lo que él prevefa? 

. Par~ i~dicar la ~ecisión de principio tomada por el Duce, el conde 
~iano mdtcab~. a R1bbentrop dos motivos: hacer contrapeso a un po
sibl~ pacto _militar franco-inglés; intimidar a los Estados Unidos, con 
el fm de evitar que, en caso de una guerra europea, se convirtieran en 
proveedores de las potencias occidentales. Estos argumentos no pare
cen muy rea~es, puesto, que no se había I -roducido ningún hecho nuevo 
e? ~ste sentid?, despu~s de harer sido t-ludido por Mussolini el ofre
cmuento aier:ian de alianza. Los verdaderos motivos parecen ser com
pl~tamente diferentes. El Gobierno fascista, a partir del acuerdo Bonnet
Rtbbentr~~· cuyo alcance exagera, desconfía de la eventualidad de una 
c?la~ora~1on francoalemana; ad~más, cuando acaba de revelar sus reí
vmd1cac10nes. medi~err~neas a_ costa de Francia, necesita ser respalda
do por el Re1ch: foqar un mstrumento de presión sobre París" tal 
e~ _su preocupación básica (1). Mussolini obtiene un éxito de ~rin
c1p10;, puesto que, el 30 de ener<;> de 1939, Hitler declara en el Reichstag 
que una guerra ~ontra la Itaha de hoy, desencadenada por cualquier 
pretexto Y cualquiera que sea el motivo, hará que Alemania acuda en 
ayuda de la nación amiga". 

Si el Duc~ vacila, algún tiempo después, es porque la anexión de 
~hecoslovaq~ia se ha efectuado sin que Italia haya sido consultada pre
viamente. Irntado por la desenvoltura con que el Gobierno alemán des
~ru:ye los resulta?~s de la Con~7rencia de Munich-cuya iniciativa fue 
1tahana-Mus_solm1 teme, tambien, que la política hitleriana alcance un 
~~l i:iredon;imante en la ~uropa danubiana, y vuelva sus ojos hacia el 
Adr~át1c~. C1ano le aconse1a que abandone las negociaciones con Ale
mania. Stn ~mbargo, después de reflexionar, el Duce prefiere continuar, 
porque considera que ha llegado el momento de aliarse con el vencedor 
Basta_ que el G~bier?o alemán le prometa no tomar la iniciativa en la~ 
cuest1~n.es mediterraneas, comprendida la zona adriática para que se 
tranqmhce. ' 

Resulta más difíci~ explicar _los motivos que le han inducido a acep
tar qu~ los, compromisos de ahanza adquieran un carácter automático. 
L 9~é mteres. ha de _ten~r en suscribir unas cláusulas que pueden per
m1t1r al Gob~erno ~itlenano arrastrar a Italia a un conflicto? Induda
blemente, qmere sah~ ~l p~so del reproche de veleidad, que tantas veces 
se ha _hecho a la ~ht1ca italiana antes de 1914; y a demostrar a Gran 
Bretana Y a Francia que la época del giro de vals se ha terminado (2). 

(1) La interpretación dada a este punto por Mario Toscano parece decisiva. 
{2) Véase pág. 501. 
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Pero al dejar a su aliado esta libertad de acción, le induce a tomar 

iniciativas peligrosas. 
En todo esto, nada indica una política cuyos fundamentos hayan 

sido estudiados maduramente y cuyos objetivos se hayan definido en 
función del interés nacional-político o económico-. Lo que deter
minan las decisiones del Gobierno italiano son consideraciones de pres-

tigio o de amor propio. . . , . 
Ahora bien: la firma del Pacto no ha d1s1pado un equivoco mam-

festado ya en el curso de la negociación. Según el modo d~ ~n?ar de 
Hitler este Pacto de Acero ha de tener como resultado mt1m1dar a 
Gran Bretaña y Francia. con objeto de aislar a Polonia; pero el Führer 
toma en consideración la posibilidad de ir a una guerra, en caso de 
necesidé\d, para solucionar esta cuestión po(aca. Por el contrario, para 
Mussolini, no habría ni que pensar en una guerra antes de tres .º c_uatro 
años habida cuenta de la situación de las fuerzas armadas Italianas. 
Este' punto esencial no ha sido aclarado, porque a Hitler no le intere
saba ~bordarlo claramente; y Mussolini no se ha atrevido a hacer}º· 
por miedo a comprometer el éxito de la negociación. Hasta ocho ?ias 
después de la firma del tratado no ~xpone el r;>uce su punto de vista, 
en una carta dirigida a Hitler: Italia no estara preparada hasta 1942. 
porque, no solamente ha_ de comRl,etar la e~ecución de_ ~u ~~ograma de 
construcciones navales, sino tamb1en consolidar la pac1flcac10n de Etio
pía y Albania, y repatriar, poco a poc~. a sus súbditos emigrados en 
Francia; considera este período provechoso, desde todos los puntos de 
vista. puesto que. por un lado, el Japón, habrá _asegur~~o .Pªra entonces 
su dominio sobre China, pudiendo emplear sus e¡erc1tos en otras 
operaciones; y, por otra parte, las Potencias del Eje tendr_án tiempo 
para quebrantar la moral pública de Francia y qran Bre~an_a, favore
ciendo la difusión en ellas de ideas pacifistas. Hitler se limita a con
testar que podrán examinar estas objeciones durante el verano, en una 
conversación personal. Al diferir la contestación se da a sí mismo un 
plazo para poner a su aliado ante un hecho consumado. 

Por consiguiente, el esfuerzo diplomático de Francia y Gran Bre
taña no ha tenido como fruto sino unos resultados parciales e insufi
cientes. No por ello deja el Gobierno alemán de protestar contra esta 
política de "cerco" de la que-según dice-es víctima. Pero lord Hali
fax le replica, el 30 de junio, que si el Führer desea acabar con esta 
situación. basta con que renuncie a emplear la fuerza. 

II. LA CHISIS POLACA DEL VEHAi\0 DE 1939 

El nudo del conflicto entre ambos bloques es el futuro de Polonia. 
Hitler concreta sus reivindicaciones, el 28 de abril, en un discurso 
el Reichstag v en una nota al Gobierno polaco: la Ciudad Libre de Dant
zig debe ser ·restituida a Alemania; las relaciones entre Prusia Oriental 
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y el territ0rio del Reich, a través del Pasillo, deben ser aseguradas por 
ferrocarriles y carreteras que gocen. de un estatuto de extraterritoria
lidad. El Gobierno polaco accede, el 5 de mayo, a la construcción de 
una autopista alemana en el Pasillo; pero niega la extraterritorialidad: 
tampoco admite la restitución de Dantzig. Entonces se plantea una 
guerm de nervios. El Gobierno alemán incita al Senado de la Ciudad 
Libre a formar un cuerpo de voluntarios, (Iue recibe su armamento 
del Reich y que refuerza sus efectivos gracias a la llegada, por millares, 
de turistas alemanes; hace todo lo posible por entarpecer el control 
ejercido en Dantzig por los inspectores polacos-en virtud del esta
tuto de la Ciudad Libre-sobre ei funcionamiento de las Aduanas; 
mediante una vehemente campaña de Prensa hace denunciar al chau
vinismo y la intransigencia del Gobierno polaco. La Prensa y los círcu
los dirigentes polacos replican que Polonia luchará por Dantzig, ya que 
este puerto es el pulmón de la organización económica del país. 

La actitud de Francia y de Gran Bretaña estimula esa resistencia. 
El Gobierno francés renueva sus promesas a Polonia: y en tres oca
siones (el 1 y el 21 de julio; el 15 de agosto), .ad,·ierte al Gobierno ale
mán que cumplirá automáticamente sus obligaciones de alianza. El 
10 de julio, el primer ministro inglés declara en la Cámara de los Co
munes, que Dantzig es de una importancia vital para Polonia, tanto 
desde el punto de vista estratégico como económico; y que si Ale
mania pretende cambiar la suerte de la ~iudad mediante una acción 
unilateral, Gran Bretaña intervendrá con las armas. En previsión del 
conflicto, los dos estados renuevan sus negociaciones con la U. R. S. S. 

Esta guerra de nervios termina con un golpe teatral: la conclusión, 
el 23 de agosto, del Pacto germanosoviético, que establece una co
laboración, contra Polonia, entre dos Estados cuya profunda enemistad 
había sido una constante de la política internacional desde el adveni
miento de Hitler. 

¿Es posible conocer, detrás de esta fachada, el comportamiento 
real de los protagonistas, y determinar lo~ móviles de sus decisiones? 

El Gobierno alemán, a pesar de lo que cree el embajador de Francia 
en Berlín, no está poniendo en práctica un bluf f. Indudablemente, pien
sa en obligar a Polonia con las armas, si la guerra de nervios no basta. 
El 3 de abril, Hitler ha dado orden a su Estado Mayor de hacer los 
preparativos necesarios para esta campaña, y de hacerlos de forma que 
las operaciones puedan empezar en cualquier. fecha, a partir del 1 de 
septiembre. El 23 ele mayo, en una conferencia que reúne a los jefes 
militares y navales, anuncia su decisión "de atacar a Polonia" tan pron
to como se presente ocasión. A sus ojos, la cuestión de Dantzig es solo 
una ocasión: "se trata de extender nuestro espacio vital hacia el Este, 
de asegurar nuestros abastecimientos y de solucionar el problema del 
Báltico". ¿Desea que esta guerra con Polonia se convierta en una gue
rra europea? No: preferiría conseguir aislar al adversario, es decir, 
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obtener la abstención de las potencias occidentales, puesto que un 
conílicto con ellas sería "una lucha a muerte" (1). 

¿Bastan, para demostrar una decisión firme y sin -vacilaciones, las 
declaraciones del Gobierno francés e inglés, tal vez incitadas por los 
consejos de! ~residente Roosevelt7 El recuerdo de las actitudes y de 
los acontec1m1entos del verano de 1938 conducen, necesariamente, a 
hacerse esta pregunta. 

~~ Fra~cia, det~rminados s.ectores polfticos de derechas y ciertos 
soc1~h.stas mdepend1~ntes se meg_an a morir por Dantzig, sin querer 
adm1ttr que la cuestión de la Cmdad Libre no es la causa real del 
c?~ftict?;. pero este movimi~nto no_ tiene e.co en la masa de la opi
r.1on publica; y carece de mftuencia apreciable sobre Ja actitud del 
Gobierno. 
.. ~n. Gran Bretaña, donde la opinión pública desautoriza cualquier 
1mciat1va conducente a volver a la política de apaciguamiento, la con-ti! 
ducta de los dos estadistas que dirigen la política exterior es más in
determinada. ¿No ha declarado el primer ministro, a la Cámara de 
los Comunes, en el mes de mayo, que no quería obstaculizar las "as
piraciones razonables de Alemania", desde el punto de vista económi
co? ¿Y no ha aludido el ministro de Asuntos Extranjeros, en el mes 
de junio. a Ja eventualidad de una conferencia, que tendría por objeto 
"ajustar" las reivindicaciones alemanas de expansión? Neville Chamber
lain no renuncia a llevar a cabo una negociación con Alemania. Apro
vechando la presencia en Londres, a finales de julio y principios de 
agosto, de un alto funcionario alemán-Wohlthat-llegado para tomar 
parte en una conferencia puramente técnica (se trata de cuestiones de 
pesca), el más íntimo colaborador del primer ministro, sir Horace Wil
son, hace unas indicaciones singulares: propone un acuerdo económico 
anglo-alemán, que implicaría la creación de un vasto mercado interna
cional en Africa, así como el reparto de _los mercados europeos entre 
los exportadores ingleses y los alemanes; sugiere un acuerdo sobre la 
limitación de armamentos, un pacto de no agresión y de no interven
ción, y puede, incluso, que la delimitación de las esferas de influencia 
de ambos estados; por último, da a entender que, si estas conclusiones 
se cumplieran, Gran Bretaña renunciaría a los pactos de garantía esta
b.lecidos recientemente, y se desinteresaría del destino de Dantzig. ¿Ha 
sido aprobado este programa por el Gobierno inglés? Sir Hórace Wil
son no pretende que sea así: el Gabinete-dice-ha tratado de estas 
cue,stione_s. sin lleg_ar a~n .ª, ninguna decisión definitiva; pero cree que 
sena posible una negociac1on sobre esta base, a condición de que Hit
ler aceptara hacer una declaración tranquilizadora. Si el ofrecimiento 

., (1) Hitler decía, el 8 de agosto, {{¡ ministro de Asuntos Extranjeros de Hun
gna que el_ momento era "muy favorable" parn una guerra contra Francia y !a 
G:an Bretana. Pero ;.qué valía una frase destinada a tranquilizar al Gobierno 
hungaro, con el fin de comprometerlo más fácilmente? 
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no es tenido en cuenta--concluye-"ya no quedará más que ir a Ja 
catástrofe". 

¿Cómo apr·!Ciar :1 sentido de estas conversaciones, que solamente 
se conoc~n Po:· los mformes y los recuerdos del embajador alemán? 
~ay que ms1st1r en que las palabras atribuidas a sir Horace Wilson se 
a¡ustan, perfect~mente, a la línea de conducta trazada, desde finales de 
marzo, por ~ev1ll~ Chan:berlain, siempre dispuesto a volver a su polí
tica. de apac1~uam1ento, s1 se le deparase ocasión. El episodio no carece 
de importancia, puesto que arroja cierta luz sobre el estado de ánimo 
del P~imer, m~nístro y de los que le rodean. Pero ¿tuvo alguna conse
cuencia practica? Indudablemente, la oferta inglesa no la ha tenido 
puesto que el Gobier~o alemán no contestó. Es muy posible, sin em~ 
bargo, q~e fu~ra ~ons1derada en Berlín como una prueba de debilidad 
del Gabinete zngles, y que haya reanimado, en la mente de 'Hitler, el 
recuerdo de} asunto checoslovaco: ¿No cedió ya Gran Bretaña, en 
1938, despues de haber amenazado, para evitar la guerra? 

El estudio crítico de la política soviética plantea unos problemas 
tan!~ más difíciles, cuanto que las intenciones· de Stalin y d'el Bureau 
P?_htico no pueden ser puestas en claro, por falta absoluta de publica
c10n de documentos y testimonios. 

. 1:1- pesar de fa sustitución de Litvinov por Molotov, el Gobierno so-
v1ét1co es requendo por Fran~ia y Gran Bretaña, en la segunda quin
cena de mayo, para que contmúe las negociaciones tan penosamente 
ent~bladas en el mes de abril {l); el 31 de mayo, en una sesión del 
S?,v1et Supremo, Mol?tov se declara dispuesto a aceptar la reanuda
c1on de las conversac~on~s; el 29 de junio, el Gabinete inglés termina 
~r .abandonar. sus o?¡ec19nes ~ ~a extensión de la garantía a Jos países 
balt1cos Y a Fmlandia, a cond1c1ón de que la estipulación figure sola
l"l);nte en un anexo secr~to al acuerdo político. Despejado el terreno de 
e~ta forma, los tres Gobiernos anuncian su decisión de iniciar negocia
c1~:mes entre sus respectivos Estados Mayores, que empiezan en Mos
c~,. el 12 de agosto. Pero desde el principio de estas conversacíones 
m1lttares, los delegados r.usos preguntan si podrán disponer, en cas~ 
de guerra contra Alemama, de bases de partida en territorio polaco· 
el 18. de agosto, e~ ~obierno polaco niega el "derecho de tránsito", ~ 
~ant1ene esta dec1s1ón, a pesar de los consejos apremiantes· del Go
bierno fra_ncés; el 21 d~ agosto, el mariscal Vorochilov anuncia que las 
conv~r~ac10ne:- quedaran en ~uspenso, hasta tanto se resuelva esta 
cuestzon cardznal. 
. ~or otra parte, el Gobierno soviético ha recibido, a primeros de 
¡umo'. , una _oferta alemana de negociación. Se estudia un pacto de no 
agr:s10n, sm ~?e las conversaciones-llevadas en secreto--tomen un 
caracter defimt1vo, durante seis ~emanas. Pero, en agosto, se activan 

(1) Véase pág. 1078. 
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las negociaciones: el 17, Molotov acepta el ofrecimiento de Ribben
trop, que propone acudir a Moscú; el día 20, Stalin co~firma tal ac~p
tación. En la noche del 21, las agencias de Prensa anuncian en Moscu y 
en Berlín la conclusión inminente de un pacto de no agresión, que es 
firmado dos días después. El anexo secreto prevé el reparto de Polo
nia entre ambos firmantes; e incluye en la zona de influencia rusa a los 
Estados Bálticos, a excepción de Lituania y Besarabia. 

¿Cómo explicar que el Gobierno hitler~ano, después de_ ~aberse pro
clamado, desde el primer día, como enermgo mortal del :eg1men c.~n:u
nista, acepte colaborar con su adversario; y que el Gobierno sov1et1co 
olvide la consigna de "resistencia al fascismo", que repite sin cesar? 

Los móviles de la política alemana no son dudosos. El éxito de las 
negociaciones iniciadas, abiertamente, entre las potencias occidentales 
y Ja U. R. S. S. daría lugar a un equilibrio de fu~r,zas tal, que el ~ührer 
se vería obligado a renunciar a su plan de acc10n contra Polon1a. El 
acuerdo germano-ruso, no solamente va a destruir este peligro, ~ino 
que también coloca a Francia y Gran Bretaña. ante unas ix:rspect1vas 
que tal vez les obliguen a abandonar a Poloma.; . de cualquier form.a, 
permitirá a Hitler ir a la guerra en, ~nas cond1c1one~ favorables, sm 
duda. desde el punto de vista estrateg1co; pero tamb1en desde el eco
nómico, puesto que lá U. R. S. S. se mostrará di.spuesta a proporcionar 
a Alemania artículos alimenticios y matenas pnmas. hasta el extremo 
de que el bloqueo franco-inglés será casi ineficaz. . . 

Sin embargo, esta nueva política implica dos graves mconvernentes: 
restablece el contacto territorial directo, suprimido por los tratados 
de 1919, entre Rusia y Alemania; y devuelve a la dominación sovié
tica gran parte de Jos territorios que le fueran arr~~atados ~~ 191~; 
sobre todo, supone el riesgo de desconcertar a los rmhtantes der nac1?
nalsocialismo. puesto que el Führer se aparta de la doctrina de Mem 
Kampf. . . . . 

Hitler contemporiza durante cuatro meses. A pnnc1p1os de abnl 
de 1939, posiblemente bajo la impresión que las palabras de Stalin, 
del 10 de marzo (1 ), habían causado en su círculo íntimo, indic2 ·:¡m pn
mera vez a uno de sus colaboradores la posibilidad de buscar un acer
camiento con la U. R. S. S.; pero sigue e$céptico, y no toma todavía 
ninguna iniciativa. A principios de mayo. cree ver en la sustitución de 
Lit~inov por Molotov una perspectiva favorable; y, a modo de so1'.deo; 
decide proponer unas conversaciones come;dales. A fm~les del m1s,m.o 
mes, cuando Molotov alude a las bases polztzcas necesanas p2~é. el ex1-
to de estas conversaciones, el Fiihrer toma su decisión: "En contra 
de la wlítica seguida anteriormente, ahora hemos decidido realizar 
negociaciones concretas con la Unión Soviética", dicen las íntruccio
nes dirigidas al cmbaja<tor alemán en iv1oscú; sin embargo. deja pasar 

(1) Vé;isc pág. 1078. 
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el tiemDC'. Finalmente, el 26 de julio--es decir, el mismo día en que 
la Prens<J s..nuncia la próxima iniciación de las conversaciones de Es-ta
do Mayor anglofrancorrusas--<leclara a sus colaboradores que no quiere 
retrasar más el "aclarar las intenciones de los rusos"; a partir de este 
momento, impulsa con ardor unas negociaciones, cuyo éxito le llena 
de ¡ilegría: "Ahora, tengo el mundo en el bolsillo." 

¿Qué sentido tienen esos aplazamientos? ¿Es de pensar que el 
Führer vacilaba ante la decisión, porque temía quebrantar las bases 
ideológicas de sus sistemas polfticos7 Nada induce a pensarlo. La po
lítica de fuerza es su única preocupación. Si parece vacilar, es, sin duda, 
porque quiere evitar un gesto prematuro, y cree poder obtener mejores 
condiciones fingiendo que no tiene prisa: solo las noticias de las con
versaciones de Estado Mayor entré U. R. S. S. y las potencias occi
dentales le hacen lanzarse a fondo. Sin embargo, hay que admitir, una 
vez más, que esta interpretación, si bien verosímil. no está debida-
mente apoyada por pruebas sólidas. 

Los móviles de la política soviética son más difíciles de discernir, 
por la carencia de documentos. ¿Cuáles han sido los fines del Gobier
no, mientras llevaba a cabo la doble negociación? 

¿Deseaba llegar a un acuerdo, cuando ha ac-':ptado las conversacio-
nes militares con Francia y Gran Bretaña? O, por el contrario, ¿se 
proponía únicamente con este contacto incitar al Gobierno alemán e 
inducirle a negociar? O, incluso, antes de elegir, ¿quería confrontar los 
resultados de las dos negociaciones, y se ha decidido a favor del pacto 
con Aiemania, a causa de la negativa opuesta por el Gobierno polaco? 

Esta cuestión del derecho de tránsito ha sido utilizada como argu
mento por Molotov, en un discurso pronunciado el 31 de agosto: Gran 
Bretaña y Francia no parecfan decididas a coaccionar a Polonia; por 
consiguiente, no deseaban concluir un pacto de ayuda formal con la 
U. R. S. S. Así, pues. el Gobierno soviético ha tomado el partido de 
aceptar la oferta alemana. No obstante, hay que observar que la nega
tiva polaca fue conocida el 18 de agosto, y que Molotov ya había aco
gido favorablemente, la víspera, la oferta de una visita de Ribbentrop; 
pero Stalin no tomó partido, personalmente, hasta después de la nega
tiva polaca. Por tanto, la cronología no puede bastar para autorizar una 

conclusión segura. 
Cuando accede a tratar con Alemania, el Gobierno soviético ob-

tiene una ventaja inmr.diata y considerable, puesto que. de los terri
torios perdidos en 1918. va a poder recuperar Polonia oriental, Estonia, 
Letonia y Besarabia, así como suprimir el telón que, desde el tratado 
de Versalles, separaba a la U. R. S. S. de la EuropJ central: Gran 
Bretaña y Francia no podían ofrecerle nada equiparable a todo esto. 
Sin embargo, también supone un riesgo, puesto que aumenta las posi
bilidades de una victoria alemana en una guerra contra Gran Bretaña 
y Francia; y esta victoria puede dar lugar a que Alemania vuelva, in-
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~;;l~~tame~te, ai pr~grama de Mein Kampf: la c~nquista del "espacio 
. . en uropa oriental. ¿Cuáles son, entonces la 
mclman a aceptar el pacto del 23 de agosto? , s razones que le 

¿De~e~ al~ntar a Hitler a iniciar una guerra contra Polonia 
convert1ra e~ general y dejará a los beligerantes agotados a' ~~:c:~ 
~~r~ªc~%enc1~. rusa y ~ed la propagan~a de la Internacional ~omunista? 

~y ien ser e eseo .de Stahn que la guerra se encienda en el 
~:~e, me¡?r

1 
que en el Este. Stalin tiene motivos para pensar que esta 

e .ra sera ~r?a y, por tanto, para esperar que, llegado el momento 

;la~eCÜ ~~r~a;kón:rn~nenar~~~~a)je (tba.l había sido, en definit!v~, eÍ 
f bl ' o ien encontrar unas cond1c10nes 
y~v~~~ e~s p~~~ ~~{~;o~ución mundiadl. Pero este resultado es aleatorio, 
a Franc· G B e ~gosto pue e tener como consecuencia obligar 

ia Y a ran retana a un nuevo Munich. 
¿Desea, solamente, ganar tiempo? No está preparado para partid~ pa: en u~a gu~rra ~ontra Alemania, y desea cierto plazo; r con~i-

gmente, tiene mteres en concluir con el Reich un acu d po 
que confirma la neutralidad de la U R S S 't 1 er o !óemporal, d · · , 

1 
· · · .. ev1 a a extens1 n de la 

d~~i;::czn ª e?1ana ª to
1 
da Po!?ni~ y, además, puede alejar el riesgo 

emama apoye a pres~on ¡aponesa en Extremo Oriente. 
:ar otr,a par~e, la~ dos explicaciones no se excluyen entre sí Pero 

~m as 'bsel nan h1potét1cas, en tanto los archivos rusos sigan ~iendo 
macces1 es. 

. Si~.embargo, en la hipótesis de que el Gobierno soviético no estu
viera !~puesto, desde el primer momento, a conseguir el acuerdo con 
Ale.mama, ¿h.an hecho .todo lo posible Francia, Gran Bretaña y Po
l~ma para e:1tar. este giro de la política soviética 7 Es indudable que 
si no han sido mfor_madas de la~ , conversaciones germano-rusas, ha~ 
~ospechado, .sobr~da~ente, su existencia. Esto hubiera debido poner-
as 

1
en. guardia e mc1tarlas a hacer un esfuerzo para apresurar sus ne

goc ac10nes con la U. R. S. S. 

. El Go_bierno francés parece haberlo comprendido. En distintas oca
s10n~s, en el. transcurso del. verano, pidió a sus asociados que no se 
terd1era el tiempo en cuest10nes secundarias o en detalles superfluos 
nt~e el 15 Y el 20 de agosto, mediante una presión enérgica sobre ei 

~º?rrno polaco, trató de hacerle aceptar el derecho de tránsito En 
e u timo momento, el 21 de agosto por la noche, llegó incluso a de~idir 
a rec~nocer este derecho al ejército ruso, prescindiendo de la negati
va po aca: por lo menos, ya era un indicio de sus intenciones 

Pero el Gabinete británico se mostró más vacilante. A pes~r d 
desconfianza con respecto a la u R s .- t b e ~u . . . ...,., no orna a muy en seno 

(1) Hacia el 1866. Véase pág. 296. 
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la amenaza de un aceri>amiento germano-ruso que ·1e parecía incom
patible con la ideología del nacionaLiocialismo; además, como ya había 
hecho en 1938, subestimaba la eficacia de la ayuda que podrían pres
tar· las fuerzas armadas rusas. Sin embargo, en los últimos días, se 
asoció a la presión ejercida sobre Polonia. 

En cuanto a los medios gubernamentales polacos-que ignoraban 
menos que nadie el alcance de un acuerdo germano-ruso, pero que 
seguían convencidos del peligro mürtal que amenazaría a Polonia si 
concedía el derecho de tránsito a los ejércitos soviéticos-, se encon
traban colocados en una situación dramática. Indudablemente, primero 
pensaron que Alemania no tendría interés en destruir a Polonia .. con
virtiéndose así en vecina directa de la U. R. S. S. Cuando perdieron 
esta esperanza, consideraron al parecer que, incluso sin aceptar la 
ayuda rusa, podrían hacer frente a Alemania, si la presión del ejército 
francés impedía que el ataque alemán a Polonia fuese demasiado in
tenso. De cualquier forma, era preferible sucumbir ante Alemania que 
ante la U. R. S. S. Tal es el sentido de unas palabras pronunciadas por 
el mariscal Rydz-Smigly: "con los alemanes, corremos el riesgo de 
perder nuestra libertad; con los rusos, perderíamos el alma." La única 
eventualidad que no tuvieron en cuenta fue, precisamente, la qu~ se 
produjo: la yuxtaposición de la dominación alemana y de la domma
ción rusa. 

Dada su forma de pensar, ¿no les hubiera interesado ceder en la 
cuestión de Dantzig, para tratar de retrasar el conflicto? Pregunta 
vana, puesto que hoy sabemos, por los documentos alemanes. que con 
toda seguridad, esta concesión no hubiera evitado la guerra: para 
Hitler, la causa del conflicto no era Dantzig, sino la conquista de! 
espacio vital. 

III. LA DECISION ALEMANA .. . . 
La conclusión del pacto germano-ruso abre la fase final de la cns1s. 

La política alemana quiere aprovechar, inmediatamente, este éxito para 
solucionar la cuestión polaca, no ya por la vía diplomática, sino por 
la fuerza de las armas. El 22 de agosto, cuando la firma todavía no se 
ha llevado a cabo, pero ya está concertada, Hitler declara a sus gene
rales, en el curso de una conferencia celebrada en Obersalzberg, que 
la guerra contra Polonia empezará, prob~blemente, el día 26. "C?mo 
consecuencia del pacto germano-ruso--d1ce-, hay muchos motivos 
para suponer que las dos potencias occidentales no se atreverán a in
tervenir militarmente; y se contentarán con decretar un bloqueo, c~ya 
eficacia será mínima, puesto que Alemania podrá abastecerse en Rus.ta; 
sin embargo, si esta intervención se p~od~jera, tampoco _habr!a que 
alarmarse, dado que la tensión franco-italiana <;n el M~d1terraneo. y 
las dificultades imperiales británicas constituyen un con¡unto d~ cir
cunstancias favorables, que tal vez no se encontrarían dos o tres años 
después." El Führer añade que Alemania "ha de correr algunos riesgos'', 
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antes que los apoyos exteriores con ios que le es fac_ti_ble contar (It~lia, 
Japón y España) puedan ser eliminados. En defimt1va, es preferible 
desencadenar la guerra sin esperar más. 

Pero los hechos que Hitler considera como previsibles son desm~n
tidos ráDidamente. El Gobierno francés, después de haber conocido 
la opinión de los jefes de Estado, Mayor, en una sesi?n del Consejo de 
Defensa Nacional, celebrada el d1a 22, el día 24 decide sostener a Po
lonia en el caso de un ataque alemán; esta decisión ·es anunciada, al 
día siguiente, por una alocución del presidente del Consej?. El Gabi
nete inglés repite, en tres ocasiones, y se lo hace conocer directamente 
a Hitler, que mantendrá los compromis~s contraídos co~ respecto a 
Polonia. El día 25, firma un tratado de alianza con el Gobierno polaco. 
Finalmente el Gobierno italiano, que, advertido el 12 de agosto, por 
Hitler, de '1a inminencia de la guerra contra Polonia, había reiterado 
inmediatamente sus deseos de que el conflicto fuera diferido hasta 
1942 o 1943, define ahora su postura: Mussolini declara que no po~rá 
entrar en guerra, y desea que la cuestión polaca se resuelva por med10s 
políticos. . . . 

Estas advertencias, y sobre todo la noticia de la alianza anglo-polaéa, 
provocan en Berlín un movimiento de retroceso. En la tar?e del 25 ?e 
agosto, Hitler anula las órdenes de ofensiva contra Poloma, cuya eje
cución había sido citada para el día siguiente por la mañana: "N7ce
sito un plazo para negociar", dice al jefo del Estado M~yor. I?f:c~iva
mente: esta negociación entre Alemania y Gran Bretana se mic1a, a 
la vez, por dos conductos: la vía diplomátic(!-el embajador inglés 
Henderson-y la intervención oficiosa de un ingeniero sueco, Dahle
rus, que, durante tres días, va y vien~ en avión de Berlín a Londres. 

Del encadenanüento de estas cuestiones se desprenden dos aspec
tos. Por un lado, Hitler trata de obtener una promesa de neutralidad 
británica, ofreciendo poner la "potencia . del ~eich'.' a. disposi~ión de 
Gran Bretaña, y ayudarla a mantener el impeno bntámco; recibe una 
negativa. Por otra parte, el Gabinete in?lés admite (~ pesar de las '.111-
teriores negativas polacas) que la cuestión de Dantzig y la del Pastl~o 
podrían ser objeto de una negociación, siempre y cuando Alemama 
acepte adherirse, acto seguido, a una garantía internaci~nal de las fro~
teras polacas y, por consiguiente, aba~done I.a conqu1st~ del espaczo 
vital; consigue, no sin trabajo, la aqmescenc1a de_! Go~iemo ?Oiaco. 
Así, pues, la negociación parece posible; y el Gabmete m_glés _msmua 
que, una vez solucionado el problema polact:, s~ mostrana d1s~uesto 
a entablar conversacic.:.1es referentes a la rest1tuc1ón de las colomas ex 
alemanas. 

Pero el 29 de agosto, el Führer exige que el negociador polaco se 
presente, al día siguiente y provisto de pleno.s poderes. Estas dos con
diciones, que tienen todo el aspecto de un ultimátum, son co!_'.~ideradas, 
al pronto, inaceptables [>Of el Gobierno polaco, que, el día J:, · ordena 
la movilización general. No obstante, a instancias de Gran E. 0 :aña, el 
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31 de agosto. el coronel Beck decide nombrar un negociador, sin otor
garle plenos poderes; el Gobierno alemán se niega a dar a conocer sus 
condiciones a Polonia-puesto que no han sido concedidos los plenos 
poderes-; y anuncia la ruptura. El día 1 de septiembre, al amanecer, 
las tropas alemanas entran en territorio polaco. Dos días después, Fran
cia y Gran Bretaña entran en la guerra. 

¿Cómo ha sido conducida la política hitleriana en el transcurso de 
esta última semana 7 El Gobierno alemán, al iniciar las hostilidades con
tra Polonia, ha provocado la guerra general, y ha tomado su decisión, 
únicamente, para llevar a cabo sus fines expansionistas. Los jefes mi
litares reticentes o incluso hostiles a una política bélica en 1938, al 
parecer no han hecho ninguna objeción a esta misma política, en agos
to de 1939. Finalmente, los signos de inquietud en la opinión pública, 
que pudieran haber influido en Hitler en el año anterior, no se han ma
nüestado en esta ocasión; indudablemente-según el embajador bri
tánico--, esta opinión pública se mostraba recelosa y triste, desde que 
comprendía la inminencia de la guerra; pero estaba resignada a ella. 
Todos estos hechos apenas si dejan lugar a un resquicio de duda. 

Empero las intenciones exactas de Hitler siguen siendo difíciles de 
dilucidar. Hitler aceptó, claramente, el riesgo de que el conflicto en 
Polonia se convirtiera en un conflicto europeo; y nunca pensó en re
nunciar a su plan de acción, ni siquiera circunstancialmente, para evi
tar la guerra general. ¿Aceptaba este. riesgo sin preocupación o Je pro
ducía cierta ansiedad? La curva de su comportamiento es muy singu
lar: el 22 de agosto, en Ja conferencia de 0bersalzberg, el Führer da 
la impresión de que acepta el riesgo, de buena gana; el día 25, cuando 
este riesgo se hace inminente, quiere tratar de evitarlo, aunque ese 
cambio de actitud pueda desconcertar a los jefes militares, ante los 
que manifestara tres dfas antes tanta confianza; sin embargo, en lu
gar de disminuir sus reivindicaciones con respecto a Polonia, las au
menta, puesto que quiere imponer un plebisci1o en el Pasillo; el 30 de 
agosto, por la noche, está decidido-según el ministro de Estado, Weiz
sacker-a hacer la guerra, de todos modos; •pero el 3 de septiembre, 
cuando recibe el ultimátum inglés, parece intimidarse. 

Estas reacciones contradictorias parecen haber sido determinadas 
por la actitud de Gran Bretaña; o, más exactamente, por Ja idea que 
se hacía de ella, de acuerdo con las informaciones o las opiniones de 
los que le rodeaban. Casi hasta el último momento, se había aferrado 
a la esperanza de una neutralidad inglesa. ¿En qué podía basar esa 
ilusión? Tal vez creyó advertir una contradicción-interpretada como 
síntoma de debilidad-entre la firma de la alianza anglo-polaca, el 
día 25, y la posición adoptada el 28 por el Gabinete británico con res
pecto a la cuestión de Dantzig y del Pasillo. ·Pero esto es solo una 
hipótesis. 

Por otra parte, ¿puede afirmarse, sin lugar a dudas, que las decisio-
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nes del Führer sean susceptibles de una explicación racional? Nunca 
ha sido una persona lógica y razonable; y, además, recibía de aquellos 
que le rodeaban opiniones en extremo divergentes, como las de Rib
bentrop, que-según todos los testimonios de que se dispone-creía 
en la debilidad de Gran Bretaña; y la de Goering, que no creía en 
ella; también se encontraba--dice Dahlerus-en un estado de sobre
excitación enfermiza. Es muy posible que las decisiones esenciales ha
yan sido adoptadas bajo la influencia de impresiones pasajeras; peto 
la línea política permanece inmutable: el aplazamiento momentáneo 
no significa el deseo de llegar a un compromiso. sino que indica, sola
mente, el propósito de eliminar la intervención inglesa; en definitiva, 
las dudas solamente afectan a la parte táctica (1). 

Francia y Gran Bretaña no han aceptado un segundo Mlmich, y su 
firmeza ha desmentido las previsiones hitlerianas. ¿A qué móviles han 
obedecido? ~ 

Esta firmeza no ha sido adoptada por unanimidad desde el primer 
momento por el Gobierno francés: el 22 de agosto, el ministro de 
Asuntos Extranjeros-según su propio testimonio-trata de· suavizar 
la alianza franco-polaca--es decir, interpretar los compromisos en un 
sentido. restrictivo-poniendo como pretexto la resistencia opuesta por 
el Gobierno polaco a los consejos del Gobierno francés en la cuestión 
del derecho de tránsito. Pero estas vacilaciones han sido eliminadas 
el 24.' ?espués de una conferencia en la que el Presidente del Consejo. 
el mm1stro de Asuntos Extranjeros y los jefes militares han sopesado 
los argumentos. ¿Le interesaba a Francia abandonar a Polonia, para 
obtener un nuevo respiro? Los asistentes a la conferencia habían con
sid~rado que no, puesto que lo más probable era que Alemania, des
pues de haber aplastado a Polonia, volviera inmediatamente contra 
Francia, en la primavera de 1940, todas sus fuerzas. Los Estados Ma
yores habían asegurado, por tanto, que .estaban en condiciones de ir 
a la guerra, mientras que en septiembre de 1938 se habían mostrado 
~u.cho m~s retice~~es. Las indicaciones inexactas facilitadas por el ser
v1c10 de rnformac10n, que creían advertir vacilaciones en la opinión 
alemana y desacuerdos entre Hitler y sus generales, contribuyeron tal 
vez a formar este estado de opinión. Es imposible afirmarlo en el esta
do actual de la información documental. 

El Gabinete inglés parece haberse mostrado mucho más decidido, 
en este momento, ~e lo que lo fuera antes de la conclusión del pacto 
~e~mª??·ru~o: los !nformes ?el F~reign Office subrayaban que la po
ht1ca mtlenana tema por ob1eto, sm lugar a dudas, la dominación de 
Burop.a. Sin emb~r.go •. el 28 de agosto, acepta prestarse a una última 
tentat.1va. de co?c1hac1ón; y aconseja al Gobierno polaco que entable 
negociaciones directas con Alemánia, aunque sin ejercer ninguna clase 
de c~~~ción sobre su aliado. ¿Conservaba todavía alguna esperanza 

(1) Véanse, acerca de esto, las observaciones de Hofer, op. dt. en la biblio
grafía de este capítulo. 
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de salvaguardar b paz, o solamente quería asegurarse una posición 
ventajosa ante la opinión pública 7 

En cuanto al Gobierno polaco, apoyado por la opinión pública y 
estimulado por la firma del tratado de alianza con Gran Bretaña, 
mantiene su postura, sin desfallecer. "La situación no es de las peores", 
decía, todavía el 28 de agosto, a uno de sus colaboradores, el coronel 
l3eck. Acepta el principio de una negociación cor;i Alemania, tarde y a 
regañadientes. ¿Se aferraba a la esperanza de que Hitler retrocedería 
en el último momento? ¿O adoptaba una especie de resignación fata
lista? También aquí la investigación histórica no puede pasar del terreno 
de las hipótesis. 
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CONCLUSION DEL LIBRO PRIMERO 

Que la segunda guerra mundial haya sido determinada por los 
actos del Gobierno hitleriano; que estos actos hayan sido la expresión 
de una política definida, desde mucho tiempo antes, en Mein Kampf, 
y que, hasta último momento, esta guerra hubiera podido ser evitada, 
de haberlo deseado el Gobierno alemán, es algo que apenas si se 
presta a controversia. Ni los documentos, ni los testimonios publica
dos desde hace diez años, que han servido para aclarar muchos puntos 
importantes, han inducido a la interpretación histórica a revisar sus 
juicios sobre esta política hitleriana: las discusiones que se entablaron, 
a partir de 1921, en cuanto a los orígenes de la primera guerra mundial, 
no se han renovado por lo que respecta a los orígenes de la segunda. 
¿Se debe solamente a que la derrota del vencido ha sido más com
pleta, y a que los admiradores del régimen hitleriano no han creído 
oportuno tratar de suscitar una discusión en la opinión pública? ¿Es 
porque estos amigos del régimen siguen lo bastante convencidos de la 
legitimidad de la política alemana de 1939 para declinar cualquier in
terpretación que pudiera parecer una excusa? Ante todo, es porque 
esta revisión de ios puntos de vista, admitidos generalmente, no ha 
encontrado argumento. Cuando Ribbentrop ha querido "justificar" Ja 
política hitleriana se ha limitado a decir que la segunda guerra mundial 
hubiera podido ser evitada si Gran Bretaña hubiese accedido a trazar 
un plan de "revisión de tratados", de acuerdo con Alemania, y a favo
recer la expansión alemana. Esto viene a significar que el Gobierno 
alemán, si no obtenía por medios diplomáticos los resultados que pre
tendía, estaba decidido a imponerlos por las armas. En la historia de 
los orígenes de esta guerra aparece a cada paso la voluntad de un 
jefe de Gobierno y de un grupo de hombres, apoyados por unas ideas 
y por un estado de ánimo apasionado, de Jos que ellos mismos han 
sido promotores. La masa del pueblo sufre Jos acontecimientos. Los 
agentes diplomáticos, cuyo papel no había dejado de disminuir durante 
treinta años, han sido relegados a un segundo plano, desde que el 
empleo del avión facilita Jos contactos personales entre los jefes de 
Gobierno. Los jefes militares se han resignado. 

Sin embargo, [basta la acción de ese hombre o de ese grupo para 
dar una explicación? ¿Qué lugar hay que atribuir en las causas del 
conflicto a la satisfacción de necesidades o de intereses económicos, a 
la psicología colectiva o al impulso del sentimiento nacional? 

En un régimen en el que el liberaiismo económico no goza de más 
miramientos que el liberalismo político, la presión que los grupos de 
intereses económicos puede ejercer sobre la orientación de la política 
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extc·-iDr es muy limitada. Por consiguiente, el Gobierno alemán no ha 
de tener muy en cuenta la satisfacción de los beneficios individuales. 
Lo que puede invocar la polftica alemana de expansión, orientada hacia 
la conquista del espacio vital, es un objetivo económico de carácter 
general, puesto que tiende a mejorar las condiciones de existencia del 
pueblo alemán. Falta saber si en el pensamiento de los dirigentes ale
manes esta conquista del espacio vital respondía a una necesidad, o era 
solamente la tapadera de una decisión cuyos verdaderos móviles eran 
la apetencia de poder o el anhelo de prestigio {l). 

Según algunos observadores, la política del Gobierno hitleriano ha 
sido consecuencia ineludible del ritmo adquirido por la máq11111a econó
mica alemana. Alemania, cuya industrialización se desarrollaba con de
masiada rapidez, ha aumentado su potencia militar para extender su 
zona de expansión económica. En definitiva, el nacionalsocialismo, al 
aislar a Alemania de otros estados y practicar Ja autarquía, había pro
vocado una situación artificial; indudablemente, el Gobierno alemán 
comprendía que su sistema económico no era viable, a menos que se 
extendiera a un área mucho más vasta; así, pues, se veía obligado a 
realizar una política de conquista. 

De entre estos economistas, solo uno-a mi entender-ha tratado 
de hacer un análisis concreto. El régimen hitleriano-dice Charles Bet
telheim-, después de haber puesto en marcha la máquina económica, 
empleando los métodos de la economía dirigida, no ha sabido dominar 
"las contradicciones inherentes al capitalismo de monopolio". Los pro
cedimientos destinados a asegurar la expansión económica se basan, 
esencialmente, en inyecciones de Cl"édito, aplicadas por los organismos 
estatales; su promotor, Schacht, los había concebido para emplearlos 
únicamente durante un período corto, comJ máximo, de tres años. El 
Gobierno, con objeto de evitar una crisis económica y social, había 
prolongado este plazo: al no poder contar con el desarrollo de las 
inversiones privadas se veía obligado a incrementar rápidamente 1.a 
deuda pública (16 058 millones de reichmarks en 1936-37, y 30 676 mi
llones. en 1938-39). En resumidas cuentas, el mercado interior era de
masiado restringido; y el mercado mundial se había cerrado. El Go
bierno había pretendido sustituirlo mediante un mercado financiado por 
los pedidos públicos: con ello, había dado lugar a una tensión financiera 
creciente. Así, pues, en 1939, se imponía la necesidad de integrar la 
economía capitalista alemana en la economía mundial. para conseguir 
mercados exteriores más amplios. Esta finalidad adoptó la f arma de una 
guen-a, porque los dirigentes alemanes consideraron que no podían 
efectuar esta reintegración si no obligaban a los demás estados, por las 
armas, a que la aceptaran. 

¿Hasta qué punto es exacta esa tesis? ¿Es cierto que el III Reich 
1 

(1) Véanse, sobre el particular, las observaciones hechas a final del cap. T. 
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sintiera en 1939 los síntomas de una crisis financiera y monetaria? 
El economista inglés C. W. Guillebaud, que, en diciembre de 1938, ter
minó un estudio acerca de la situación de Alemania, afirmaba que el 
sistema económico había conocido momentos difíciles en los meses pre
cedentes, pero únicamente por motivos políticos: el esfuerzo de rearme 
había sido demasiado rápido. A su juicio, bastaba hacer un poco más 
lento este ritmo para que la situación se estabilizara. De cualquier for
ma, en su opinión, la economía alemana no se veía amenazada por un 
derrumbamiento, ni siquiera por una ligera recesión; incluso podía pen
sar en la expansión, siempre que la mano de obra se contentara con el 
mismo nivel de vida. ¿Y por qué no había de contentarse, cuando el 
sistema económico le garantizaba la plena ocupación, ventaja funda
mental para todos aquellos que habían conocido, siete años antes, una 
crisis de paro, de la que conservaban los peores recuerdos? Bien es 
verdad que, en enero de 1919, el presidente del Reichsbank, Schacbt. pre
veía una crisis monetaria; pero lo que criticaba era la ejecución del 
plan de rearme: no ponía en tela de juicio los fundamentos de la vida 
económica alemana. La necesidad económica, por tanto, no me parece 
demostrada, en absoluto, en el estado actual de la información his
tórica. 

Esta demostración-aunque se hiciera-no tendría, por otra parte, 
sino un alcance muy limitado. Cuando más, pondría de manifiesto los 
inconvenientes de una política económica que se fijara como objetivo 
esencial el incremento de la potencia militar. Pero esta política ¿estaba 
impuesta por la necesidad de expansión económica, o era, simplemente, 
una consecuencia de la apetencia de poder? En resumen: en sus prin
cipios, esta acción económica ¿era el instrumento de una política, o fue 
la causa de las decisiones políticas? En esto radica el problema esen
cial para la interpretación histórica. 

Ahora bien: ¿qué hechos son los que pone de manifiesto a este 
respecto el estudio de los documentos y de los testimonios? 

Las necesidades económicas jamás fueron invocadas por el Gobier
no hitleriano en las conferencias en que Hitler explica a sus colabora
dores los móviles y los objetivos de su política exterior: el plan del 5 
de noviembre de 1937 presenta, a este respecto, una importancia espe
cial, puesto que se trata de preparar la conquista de Austria y. luego, 
el desmembramiento de Checoslovaquia, dos resultados conducentes a 
aumentar el potencial de guerra de Alemania mediante la anexión de 
zonas mineras y de regiones industriales; sin embargo, el argumento 
económico-excepción hecha de la vaga fórmula del espacio vital-nun
ca se invoca en esta exposición del programa alemán. 

Por otra parte, Alemania hubiera podido satisfacer esta necesidad 
de expansión económica sin recurrir a las armas. Para "reintegrar la 
economía alemana en la economía mundial" el Gobierno hitleriano hu
biera podido escuchar, en el verano de 1939, los ofrecimientos de sir 
Horace Wilson, que suponían para la economía alemana un campo de 
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acción privilegiado en el sudeste de Europa (1) a condición de que 
el Führer renunciara al empleo de la fuerza; ahora bien: Hitler prescin
dió, desde el primer momento, de estas perspectivas, sin tratar si
quiera de averiguar cuál era su alcance o de apreciar su consistencia. 
¿No hay que deducir, entonces, que la política alemana, en lugar de 
estar orientada por móviles económicos, lo estaba, más bien, por la ape
tencia de poder y el deseo de aprovechar la superioridad pasajera que 
le proporcionaba, en la relación de fuerzas, la rapidez de su rearme? 
En una conferencia en que reunió a los altos mandos militares, el 23 
de noviembre de 1939, Hitler declara que no ha reorganizado las fuer
zas armadas "para dejarlas sin empleo". Ribbentrop le dice a Ciano, 
en marzo de 1940, que la guerra contra Polonia se ha decidido para 
mantener intacto el prestigio de Alemania y para adelantarse "a un 
desplazamiento en el equilibrio de las fuerzas", inevitable a corto plazo, 
puesto que Gran Bretaña ha implantado el servicio militar obligatorio. 
¿Por qué poner en duda esas explicaciones? 

Bien es verdad que la afirmación de esa apetencia de poder y la 
amplitud de ese rearme no han sido posibles sino gracias a la pasi
vidad de los grandes estados democráticos. 

Cuando se inició el rearme alemán en gran escala, en 1935, Fran
cia hubiera podido adoptar una política destinada a contener a Ale
mania, vigorizando la alianza francorrusa-incluso a costa de Polonia-, 
o bien una política más peligrosa de acercamiento a Alemania, dejando 
a esta plena libertad de acción en el Este, con la esperanza de que 
tal expansión bastaría para satisfacer los fines hitlerianos. En realidad, 
ambas políticas fueron esbozadas, pero sin llegar a tomar forma en 
ninguno de los dos casos. Gran parte de la responsabilidad de esa 
incertidumbre corresponde a las divisiones de la opinión pública y al 

ill estado de la psicología colectiva. Ni la Prensa, ni los partidos políticos, 
ni los sucesivos Gobiernos, han tratado de despertar en ella el sentido 
de la responsabilidad, haciéndole ver los riesgos y las oportunida
des (2). Nada más chocante que esa incapacidad de los círculos di
rigentes para desempeñar su misión y poner los cimientos de un estu
dio preciso de la situación internacional. 

Tampoco hay que perder de vista que Francia, en este terreno, 
solo contaba con una base: la fuerza militar. Careciendo de los medios 
económicos de una gran potencia, tenía que contar con los mercados 
americanos de materias primas y, por consiguiente, con la necesidad de 
mantener la libertad de las comunicaciones marítimas; para obtener 
este resultado le era imprescindible contar con la ayuda de la marina 
de guerra británica. A partir de 1930, los círculos políticos-en su gran 
mayorÍa-no habían perdido nunca de vista la necesidad de: una cola-

(1) Véase pág. 1083. 
(2) Véase pág. 1057. 
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boración francoinglesa (el mismo Pierre Lava! no lo olvidó en 1935). 
Ningún Gobierno había tomado en consideración adoptar :1~ª. postura 
de fuerza sin haberse asegurado, de antemano, la ay:ida b:itamc~. 

Ahora bien; en Gran Bretaña, ní la opinión púbhca, Ill los ~irculo~ 
políticos-a excepción del grupito que seguía a Winst~~ ,Church1ll-.' ll1 

~¡ Gobierno, adoptaron, hasta abril de 1939, una pos1c10n que. pudier.a 
alentar una inici;tiva francesa. Es cierto que, en 1934, ~l pnmer mi
nistro declaró que la "frontera inglesa esta?a en. ,el Rm".; ~ero no 
ponía en práctica las consecuencias de esta aftrmac1on. Al difenr has~a 
finales de. 1936 su rearme, el Gabinete conservador ~r.ovocó su prop,ia 
incapacidad para oponerse, dos años después .. ª.~a polttica de ~xpan~10~ 
alemana en la Europa central. Por tanto, prefmo creer que Hitler, 1:m1-
taría sus ambiciones y que no amenazaría a los intereses. bntamcos 
esenciales. Cuando comprendió su error ya no le quedaba tiempo para 

repararlo. 
La actitud de los Estados Unidos influyó sobremanera en Ja de ~ran 

Bretaña. El sentimiento aislacionista se había mani.festado, a ~artlr de 
1935 mediante Ja votación de las leyes de ¡¡eutralzdad, es decir, en .la 
form

1

a más inquietante para la vida económica inglesa. Hasta las ~:s
mas tendencias personales de Franklin Roosevelt. cuando se defmie
ron-a finales de 1937-lo fueron en su discurso, pero no en, ~us actos. 

Estas largas vacilaciones de los grandes estados democraticos: ~es
pués de haber permitido a la política" hitleriana, ~cumular los. ex1tos, 
debilitaron el alcance de las decisiones rrancobntamcas de la pn.mavera 
de 1939. Hitler siguió creyendo que la política enérgica anunciada en 
París y en Londres sería puramente verbal. 

Las cosas se hubieran desarollado de otra forma, sin duda alg~na, 
si esta energía tardía hubiese sido apoyada por la U. R. S. S. Hitler 
no hubiera provocado la guerra si hubiera tenido que contar con .se
mejante perspectiva. Lo que ha decidido Ja ~uerte de la paz ha sido 
el pacto del 23 de agosto de 1939. Pero ¿no nay, que tener t;n. cu~nta. 
aquí también, las vacilaciones de los grandes pa1se.s. democrati~os • El 
Gobierno soviético había comprobado, cuando la cns1s de Mumch, c¡.~e 
las dos potencias occidentales se mantenía~ al margen de la so,luc1on 
de un problema muy importante para los mte:eses rusos; ~:mi.~ que 
Gran Bretaña y Francia dejaran a Hitler plena ltbertad de acc1on ~n el 
Este"; ¿no podía pensar que la mejor garantía contra tal eventuahda~ 
era arreglárselas de forma que la guerra europea empezara en el Oeste. 

En estos errores, o en estos cálculos, lo que predom!na no s?n los 
intereses económicos, sino las corrientes de la psicolo~1a .colect1v~, la 
desconfianza entre los pueblos. Y, sobre todo, los des1gn10s políticos, 
animados tanto por el deseo de seguridad como por 12. voluntad del 

poder. 
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INTRODUCCION AL LIBRO SEGUNDO 

En Ja guerra europea que, en septiembre de 1939, pone a Polonia, 
Francia y Gran Bretaña frente a Alemania, esta se encuentra en unas 
condiciones mucho más favorables que en 1914, gracias a la neutralidad 
rusa. En el frente oriental tiene un adversario, cuyos medios militares 
son débiles, y Je aplasta en tres semanas. Por tanto, en la prímavera 
de 1940 puede concentrar todas sus fuerzas en el frente occidental, y 
derrota al ejército francés. A finales de junio de 1940, Gran Bretaña se 
encuentra sola, con el débil apoyo de las fuerzas de la Francia Libre y 
y de Grecia. En esta guerra angloalemana, en la que también toma parte 
Italia, Hitler-después de haberse visto obligado a abandenar, a finales 
de septiembre de 1940, su proyecto de desembarco en Inglaterra-trata 
de paralizar las líneas de comunicación en el Mediterráneo y en el At
lántico. 

Pero en 1941, Ja guerra toma una amplitud mundial: por 1a inicia
tiva de Alemania y del Japón, entran en el conflicto, la U. R. S. S. 
en el mes de junio, y los Estados Unidos en el de diciembre. A partir 
de este momento, Alemania ya no puede vencer. En 1942, todavía espe
ra que, eliminando la resistencia rusa, podrá desalentar a las dos poten
cias atlánticas, y obtener una paz negociada. El resultado de la batalla 
de Stalingrado, en el mes de noviembre, desvanece esta esperanza, 
al tiempo que Norteamérica y Gran Bretaña-establecen, en Africa del 
Norte, el trampolín que ha de permitirles poner pie en el continente 
europeo. La derrota de Alemania;-Italia y el Japón se hace inevitable, 
a menos que sobrevenga una disociación de la coalición adversaria. Sin 
embargo, hacen falta todavía dos años y medio para que la derrota 
sea total. Italia es la primera en sucumbir, en septiembre de 1943, al 
mismo tiempo que los. ejércitos alema~es de Rusia se baten '°'' retirada 
y la contraofensiva norteamericana se desarrolla en el Pacífico. Alema
nia. vencida en Rusia, debe hacer frente, en 1944. a la ofensiva anglo
americana en el Oeste. Cuando se derrumba, en mayo de 1945, el 
Japón no puede escapar a una capitulación inmediata. 

En una historia de las relaciones Internacionales, lo más interesante 
es el. estudio de las intervenciones o de las defecciones y de los cam
bios bruscos que se producen en b balanza de las fuerzas militares, 
navales y aéreas. Sin embargo, la contemplación no debe limitarse a 
est~'.::; perí¡x:cias de la lucha, sino que ha de extenderse a b~ transfor
maccnes que han sido -:=::msecuencia, directa o indirecta. de ~. guerra, 
en k:: :elaciones entre t-:.L)oa los pueblos del mundo y entre los diversos 
conti;,~ntes. Pero, al tr0>:.;se de un intento de síntesis, ha de d·:::spreciar, 
inev abiementc, z:¡uellc',: aspectos menos señalados de la accJ.ón diplo-
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mática que, aun cuando hayan sido los más propicios a despertar el 
interés o la curiosidad, no han tenido una influencia de carácter gene
ral (1 ). 

GENERALIDADES SOBRE EL LIBRO SEGUNDO 

Documentos.-(además de los ya cita
dos en las págs. 945 y 946).-EN GE
l'ERAL: United Nat1011s Dornments, 
194/-1945. Londres, 1946. 

A mericanos.-Peace and War U. S. 
Foreíg11 Policy, 193/-1941. Washington. 
1943.-The Spa11ish Govemme111 and 
the Axis. 1940-1943. Washington, 1946. 
U. S. and Ita/y, 1936-1946, Washington, 
1946. 

A lemanes.-Fiihrer's Confrre11ces on na
rnl a/foírs ( 1939-1945). Londres, 1947, 
siete fascículos en multicopista, pubii
cados por el Almirantazgo. Texto re
producido íntegramente en Brassey's na
val A nmrnl, 1948, págs. 25-496. 

Rusos.--Vneclrnai"a politika so1·1etsko1·0 
solo11~a y porvoi" otietchesti·ennoi 1·011y 
(La política exterior de la Unión So
viética durante la guerra en defensa 
de la patria), l\loscü. 1946-1947, tres 
vohímenes. So1·etsko-fra11cusk1e afilo· 
clre11ija vo 1·remii11 v~likoi Otecestve11-
11oj Vojny, 1941-1945 (Las relaciones 
franco-soviéticas durante la gran gue
rra nacional). Moscú, 1959. 

Los testimonios más útiles para el 
estudio de la historia ge1rnral del 
periodo 1939-1945, además de los ya 
citanos en las págs. 940 y 941, son 
por orden alfabético.- ED. BENES: 
Pameti (Memorias). Praga, 1947. Tra
ducción inglesa From M1111íclr ro new 
War a11d 11ew Vicrory, Londres. 1954. 
Acerca de esta obra, véase V. L. TAPIE: 
Les mémoires du préside11r Ed. Bént1s 
sur la seconde guerre 111011diale, en R. 
hlsrorique, enero 1952, págs. 25-49.~P. 
BADOGLTO (mariscal): L'lralie da11s la 
~uerre mondiale, París. 1951.-G. BoT
TAI: Ve11rí anni e 1111 gíorno. Milán. 
1949.-J. BYRNES: Spcaki11g frank/y, 

Nueva York. 1947.-H. DALTON: Tire 
Fate/111 Ycars. Memoirs, Londres, 1957. 
Dw. EISENHOWER (general): Crusade 
in E11rop<'. Nueva York, 1949.--CHAR· 
LES DE GAULLE (general): Mémo1res 
de g11errc, París. 1954-1955, dos volú
menes.-R. GtrARIGl.!A: R rcordi, Nápo
les, l 950.-EDOUARD HERRIOT: Eprso
des, 1940-1944, París, 1950.-LEAHY (al
mirante): I was rhae, Nueva York, 
1950.-J. P1cKER · Hirlers Tischgesprii
che im gm.n,,,. lfauptq11artier, Bonn, 
19 5 l. Edición mglesa: Ji itler's T ah/e 
talk, 1941-19.f.f, Londres, 1952. Edición 
francesa: Libres pro pos sur la ~·11erre 
er la poix, París. 1952 (La edición in
glesa es la más completa).-E. RoosE
VELT: i'11on f'<'re m a dit. Traduccíón 
del inglés. Pari"s, 1947.-H. SnMsoN: 
011 acti1·c Sen·fcc, Nueva York, !948. 
ED. R. STETTINIUS: Roosei·c/1 a11d rhe 
Russians: The Ya/ta Confcrence, Nueva 
York, 1949. Tra\lucción: '/alta, Roose-
1•elr et lci R11s.res. París. 1951.-SuM
MER WELLES: Se1·e11 Decisioru rlrat 
shaped hi.1tory. Nueva York, 1953.
S. TRUMAN: Mhnoércs: /"anr;fr des de
cisions. Trad. París. 1955. 2 vols.
DOEN!TZ (Gran-Almirante): Dix ans et 
l'Íngt ío11rs (trad.). París. !959. 

Los testimonios relativos a cuestiones 
específica' se citan en la bibliografía 
de los respectivos capítulos. 

Entre los estudios relativos a la 
marcha general de la guerra, hay 
que consultar principalmente.
!. C11Ass1N (general): Hisrone mi/Íloire 
de la seco11dc guerre nrondiale. 1939-
194 5, París., segunda edición. 1951.
H GREINER: Die oberste We!trmachrs
fii"¡1ru11gssrahes, Wicsbaden. 1951.-W. 
GORl.!TZ: Der zweite Wcltkrieg. 1939-
1945. Stuttgart, 1952. dos volúmenes.
F. HALDER: Hitler als Fcldherr, l'vlu-

\ 
( 1) Por esa razón no he creído posible. en el marco de. ·~ste esbozo general, 

abordar la historia diplomática del desembarco anglo:imcrícano en Afnca del 
Norte. o la de las relaciones entre el Comité francés de Liberación nacional. la 
Gran Bretaña v los Estados Unidos. Tales cuestiones eran importantes para los 
intereses france'ses; pero en el tumulto mundial, no fueron más que episodios. 
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nich, 1949.-TIPPELKIRCll (general): Ge:s
chichredes zwiten W eltkriegs, Bonn, 1951 
H. BERNA.RO (coronel): De M arathon a 
Hiroshima. Tome /[: La guerre 1939-
1945. Bruselas, 1949.-A. BRYANr: The 
Turn o/ Tide, Nueva York, 1957 (publi
cación parcial del Diario del marisca.] 
Alanbrooke).--GounRD (coronel): La 
guerre des occasions manquées, París, 
l 955.-W. LANGER; Turning Points of 
the War. Po/irica/ Problems o/ a coa/i
ti?n· en Far. Affairs, octubre 1947, pá
ginas 73-89.-A. Tosn: Storia della se
conda guerra mondiale, Milán, 1948. 
dos volúmenes.-FALDELLA (general): 
L' Italia nella guerra mondia/e, Bolonia, 
1959.-La obra de CH. F. ROMANUS y 
R. SUNDERLAND: Stilleve//'s Command 
P_roblE ms. Washington, 1956, es esen
cial para comprender las operaciones 
militares en Extremo Oriente. 

P_ara el estudio de este período son muy 
Importantes las visiones de conjunto 
desarrolladas por JoHN U. NEF: La 
roure de la guerre lota/e, París, 1949 (1). 

(!) Ns turaimente, no ha Iugnr de men
cionar nqu1 Jo!; numerosfslmos rstudlos so
~~~ea¿~s o~erac.oncs militares. navales y 

Pa;a cxa'"!1inar los aspectos políticos y 
d1plomát1cos de las decisiones estra
tégicas, es de gran importancia la obra 
titulada Grand Srrategy, Londres, cinco 
volúmenes, 1954-1956, correspondiente 
a la colección History of the second 
World War. 

La Chronologie du con/lit mondial, 
1935-1945, por R_ CERE y CH. Rous
SEAU (París, 1945) es también un ins
trumento muy útil de trabajo. 

Sobre las relaciones Internacionales 
L. N. IVANOV: Ourki me<.dunavodnykh 
otnoch_enij v period 20j mirovo¡ vojny 
(Estudios sobre las relaciones interna
cionales durante la segunda guerra 
mundial). Moscú, 1958.-R. B. Rt!s
SELL y J. E. MUTHER: A History of 
the United Nations Charter: the role 
o/ rlre U. S., 1940-1945, Washington, 
1948.-V. ISRAELIAN: Diplomaticiska
ja istoriza ve/iko¡ otechestvenny vojni, 
1941-1945. (Historia di·plomática de la 
gran guerra nacio:ial), Moscú, 1959.
A. B. Fox: The Power of Sma/l Sra
tes: Diplomacy in World War 11 
Chicago, 1949. ' 



CAPITULO VII 

LAS FUERZAS PRESENTES AL PRINCIPIO DE LA GUERRA 

l. LOS BELIGERANTES 

l Cómo ven los adversarios las perspectivas militares (i) que se 
abre_n ante ellos, cuando Francia y Gran Bretaña entran en guerra, en 
~ept1e!Il~re de 1939, contra Alemania, para tratar de cerrar el paso a un 
impenalismo, cuyos golpes se dirigen, por lo pronto, contra Polonia 
pero cuya amenaza les inquieta por sí mismas? ' 
. El 1 de septiemb:e. ~e 1939, el. Estado Mayor alemán dispone de 

cmcuenta y cu~tro d1vis10:ies de pn,mera línea, de las cuales, seis son 
acorazadas y cmco motonzadas, asi como de 3.500 aviones de com
bate; sabe. que puede contar en un plazo muy br!!ve-unas dos sema
nas--co:i cmcuenta ,Y seis divisiones de reserva, cuya movilización no 
ha termi_n~~o todav1a. ~l plan, de operaciones prevé que la mayor parte 
de las d1v1s10nes de pnmera linea, todas las unidades acorazadas y las 
dos terceras partes de la aviación, serán lanzadas contra Polonia mien
tras qu~ la t:onte~~ occidental será cubierta, en la línea Sigfredo, con 
un se~~11lo d1si::o~1!1vo defensivo: once divisiones del activo, a las que 
se umran las d1v1s10nes de reserva en formación. 

El ejé~cito polaco cuenta con treinta divisiones, cuyo armamento 
solo parcialmente ha sido modernizado; hubiera podido contar con 
cuarenta Y dos, de haber tenido tiempo para movilizar sus divisiones 
d¡ reserva, de las _que solamente dos están preparadas; posee once bri
gadas d_e caballena, pero no puede oponer s.ino un carro de asalto a 
cada vemte. tanques a~emane~ y un avi~n moderno por cada siete apa
r~tos enem1~os ~e! mismo t_II'.°· La artillería antiaérea es muy insufi
ciente. El d1spos1t1vo estrateg1co, montado casi en la misma frontera 
para proteger los centros industriales, se prolonga sobre 1.900 kiló~ 
metros; por consiguiente, es sumamente vulnerable. No obstante el 
~stado Mayor y .el Gobierno esperan poder resistir hasta que una ofen
siva france~a obligue al m~ndo alemán a distraer la mayor parte de sus 
fuerzas hacia el frente occidental. ¿En qué plazo espera esta diversión:> 
~! protocolo milita~ f~ancopolaco del 15 de mayo de 1939, firmado ~l 
:1.~al _de unas ,ne~o~i~c1?nes llenas. de reticencias, había previsto que el 
~¡ercit~ ~r~nces m1c1an_a la ~fens1va, con treinta y cinco o treinta y 
ocho d1v1s1ones, al dec1moqumto día de la movilización. Sin embargo, 

(l) No es posible, en el estado ~ctual de la información, dar una idea exacta 
del balance de las fuerzas, porque SI_ el número de las unidades es fácil de com
probar, el de los tanques y de los aviones da lugar aún a controversia. 
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esta previsión no tenía el valor de un acuerdo de Estado Mayor, 
puesto que hubiera debido ser el complemento de un acuerdo político 
cuya firma quedó en suspenso. Pero el Estado Mayor polaco se sentía 
inclinado a pensar que; de cualquier forma, representaba las intenciones 
del Alto Mando francés. 

El ejército inglés es casi insignificante en un futuro inmediato. No 
tiene más que dos divisiones preparadas para intervenir, puesto que 
el principal esfuerzo de rearme se ha dirigido a la artillería antiaérea y 
a la aviación de caza. 

Por tanto, con Jo único que se puede contar en el frente occidental 
es con las fuerzas francesas. Con cincuenta y cinco divisiones disponi
bles inmediatamente-sin contar las formaciones de reserva, cuya mo
vilización no podrá ultimarse hasta transcurridas tres o cuatro sema
nas, ni las fuerzas acantonadas en Africa del Norte-el ejército francés, 
aun dejando en los Alpes una parte de sus efectivos (10 divisiones), dis
pone, en ei frente Noroeste, de unas fuerzas muy superiores a las del 
ejército alemán; pero está mal equipado para una gran operación ofen
siva, porque no cuenta sino con una división acorazada, dispone sola
mente de cuatrocientos aviones de caza modernos y está casi por com
pleto desprovisto de aviones de bombardeo de modelo reciente. En 
realidad. el Alto Mando no cree contar con medios para romper la 
línea fortificada del adversario (el general en jefe lo ha declarado así 
al Consejo e! 23 ele agosto); por otra parte, desde la firma del pacto 
germano-ruso, está plenamente convencido de que Polonia se halla con
denada a una rápida derrota. Por tanto, no piensa siquiera en lanzar 
la ofensiva prevista en el protocolo militar del 15 de mayo, y se con
tenta con operaciones de objetivos limitados. 

El ejército polaco, cuya aviación ha sido puesta fuera de combate en 
cuarenta y ocho horas, y cuyos movimientos han sido paralizados i::or 
la destrucción de las vías férreas, es aplastado por completo. La in

tervención rusa, que asesta los últimos golpes a los restos de ese ejér
cito, está destinada, principalmente, a impedir que la ofensiva alemana 
penetre en la zona adjudicada a la U. R. S. S. en el acuerdo secreto del 
23 de agosto de 1939. 

Por consiguiente, el ejército alemán ,ha alcanzado sus objetivos a 
finales ele septiembre. El 26 de septiembre, Hitler hace decir, secreta
mente, al Gobierno inglés que está dispuesto a hacer la paz, conten
tándose con los resultados conseguidos; el 2 de octubre Je dice a Ciano 
que accedería a anexionarse solo una parte de la zona ocupada por sus 
tropas, dejando subsistir un "Estado polaco residu_al" ~l)._ El 8 de 
octubre confirma su oferta de paz en una declarac1on pubhca. Desde 
el momento en que ha conseguido sus objetivos inmediatcs. :::s eviden-

(1) El Gobierno italiano creía saber que. en el Consejo de m¡¡~¡~:.rns francés. 
una mayoría se inclinaría a la paz. si Alemania, por "el bien par,,ccc"', consentía 
en mantener un Estado polaco independiente. 
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te que tiene interés en evitar un conflicto gncral. cuyos riesgos ad
vierte. 

Gran Bretaña y Francia se niegan, sin ninguna vacilación: desde el 
primer momento han admitido que la derrota polaca era inevitable, y 
el objetivo de la guerra, impedir los planes alemanes de hegemonía 
continental. ¿Podía dudar el mismo Hitler de esta negativa? ¿Pensó 
que el éxito fulgurante de la campaña polaca bastaría para convencer 
a Francia y Gran Bretaña de que debían resignarse a permitir que Ale
mania extendiera al Este su espacio vital? ¿Quiso, solamente, demos
trar a la opinión pública alemana que la guerra era inevitable? No 
podemos saberlo. 

En esta guerra, . en la que ahora se van a enfrentar Alemania y 
las dos potencias occidentales, la desaparición de Polonia evita al man
do alemán las dificultades de una lucha en dos frentes. Hitler, durante 
la campaña de Polonia, había prohibido a sus tropas que franquearan 
la frontera francesa, ordenando a la aviación que se limitara a efectuar 
vuelos de reconocimiento; cuando hubo terminado esta campaña, rei
teró tales órdenes, el 30 de septiembre, porque creyó advertir indicios 
de vacilación en el enemigo. ¿Cómo seguir en esta actitud, una vez 
rechazado su ofrecimiento de paz? No obstante, los jefes militares se 
muestran reacios a lanzar la ofensiva. En los primeros días de noviem
bre de 1939-según datos alemanes-el jefe del Estado Mayor General, 
Halder; el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Brauchitsch, 
y el mariscal Stüpnagel, hacen todo lo posible por conseguir que Hitler 
no se lance todavía a la guerra en el Oeste. Hitler mantiene su decisión, 
después de violentas discusiones. El 23 de noviembre expone detalla
damente sus motivos ante los generales: la superioridad alemana en 
aviación v en divisiones acorazadas será menor "dentro de seis u ocho 
meses", debido a los progresos de los armamentos ingleses y el incre
mento de la ayuda material que los Estados Unidos facilitan a Gran 
Bretaña y Francia; la ofensiva permitirá establecer en Holanda y en 
Bélgica las bases de partida para atacar a Gran Bretaña, mediante 
bombardeos aéreos, y para la colocación de minas flotantes. "Mi deci
sión es irrevocable". Sin embargo, aplaza la fec1rn de la ofensiva; y 
todavía, en dos ocasiones, se dan las órdenes y luego se anulan, porque 
las condiciones meteorológicas no son favorables. Estas dudas produ
cen la impresión, incluso en los círculos dirigentes alemanes, de que 
Hitler sigue indeciso, y de que no ha renunciado a la posibilidad de 
una paz de compromiso; pero. a mediados de marzo, estas dudas des
aparecen por completo: las declaraciones de Ribbentrop y luego las de 
Hitler a Mussolini son tan categóricas, que el Gobierno alemán no po
dría ya desdecirse sin "quedar en mal lugar" (1 ). 

(1) La tesis sugerida por Otlo Abetz, que tiende a establecer un vínculo entre 
la llegada al poder del ministerio Paul Reynaud y la decisión de ofensiva (Hitler 
hubiera dejado entonces de creer en una paz de compromiso) está en contradic 
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¿Cómo se presenta la balanza de las fuerzas en la primavera 
de 1940? 

Fuerzas armadas.-Merced a la desaparición del adversario polaco 
así como a la formación de nuevas divisiones, a un ritmo más rápid~ 
que el de Francia y Gran Bretaña, el ejército alemán ha confirmado 
su superioridad. El 1 de mayo de 1940 tiene en el frente occidental 139 
divisiones, de las cuales son acorazadas doce, con un total de 3.500 
tanques: dispone de 5.200 aviones de operaciones. El material, fabrica
do, en su totalidad, después de 1935, tiene la ventaja de ser moderno. 
Los mandos subalternos de las tropas activas, reclutados, sobre todo, 
entre los voluntarios que habían compuesto--con anterioridad al res
tab!ecimiento del servicio militar obligatorio-el pequeño ejército au
torizado por el tratado de Versalles, están perfectamente adiestrados. 
El Estado Mayor ha sabido asimilar las lecciones de la primera guerra 
mundial, comprendiendo las posibilidades que ofrecen a la ofensiva el! 
avión y el carro de combate, estableciendo así una nueva doctrina, cuyos 
rasgos más sobresalientes son la intervención de la aviación en los 
combates de infantería y el empleo masivo de los carros de combate 
agrupados en grandes unidades: la rotura de un frente fortificado, que 
había constituido el principal obstáculo en la primera guerra mundial, 
se hace posible nuevamente, y el retorno a los métodos de Ja guerra 
de movimiento abre el camino a las operaciones clásicas de la estra
tegia envolvente. 

¿Qué pueden oponer las potencias occidentales a estas fuerzas ale
manas, concéntradas entre Suiza y Holanda? 

El ejército francés ha aumentado sus medios, sensiblemente, en ocho 
meses. Deduciendo las divisiones que conserva en Africa del Norte, las 
enviadas a Siria y las fuerzas que vigilan la frontera de los Alpes, pone 
en línea 101 divisiones, de las que 15, las mejores, guarnecen las for
tificaciones de la línea Maginot. Posee unos 2.800 carros de combate, 
destinados, principalmente, a proteger los ataques de la infantería; solo 
un~ parte-novecientos aproximadamente--está agrupada en grandes 
unidades capaces de llevar a cabo una operación de ruptura: tres di
v1s10nes acorazadas, frente a doce divisiones acorazadas alemanas. La 
aviación, si se tiene en cuenta solamente el número de aparatos mo
dernos, es inferior en cuatro quintas partes a la del adversario: el 
material de artillería de campaña, en sus nueve décimas partes, es 
todavía el de 1918. Los mandos del ejército activo han sufrido tantas 
decepciones morales y materiales desde 1919, que su reclutamiento se 
ha hecho difícil. Los oficiales reservistas carecen del entusiasmo de 1914. 
El Alto Mando--consciente de que Francia no podría soportar pérdi
das de hombres análogas a las de 1914-18, y confiando en la solidez 
de las posiciones defensivas-quisiera poder aplazar las o~raciones 

s 

ción con Ja cronología: las declaraciones hechas al Gobierno ítaliano precedieron 
en díez días a la formación del nuevo ministerio francés. 
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impo_rtante~ h_asta el momento en que Gran Bretaña aportara una ayuda 
efectiva mas importante a la lucha común. 

A?ora bien: el ejército inglés, a pesar de sus reservas demográficas, 
superiores a la;; de Francia (46 millones de habitantes en 1937), sigue 
siendo sumamente débil: entre septiembre de 1939 y mayo Je 1940 no 
ha formado sino ocho nuevas divisiones, ninguna de las cuales puede 
compararse con las grandes divisiones acorazadas aiemanas, ni siquiera 
con las francesas. Unicamente la aviación, con casi l.700 aparatos de 
caza o de bombardeo, ha realizado progresos muy sensibles; pero no 
está más adaptada que la aviación francesa a las misiones de interven
ción directa en la batalla terrestre; además, no lanza sino una parte 
de sus fuerzas en el frente francés. 

Bien es verdad que las 22 divisiones belgas y las 11 divisiones ho
landesas podrían suplir la diferencia entre los efectivos francoingleses 
y los .alemanes; pero estas fuerzas serán eliminadas en un caso, y des
orgamzadas en el otro, al primer choque. 

Fuerzas económicas.-El potencial industrial alemán es excelente: 
el desarrollo de la producción, entre 1929-39, ha sido mucho más im
portante que en Francia e incluso que en Gran Bretaña; las técnicas 
modernas de la industria metalúrgica, de la química y de la eléctrica, 
han sido adoptadas con mayor rapidez que en los demás países europeos 
competidores; el utillaje de máquinas-herramientas es más moderno que 
el de los Estados Unidos; peto esta superioridad se ve amenazada por 
el bloqueo de las comunicaciones marítimas. ¿Cómo mantener el ritmo 
de la fabricación de armamento y de material de guerra, sí el acceso 
a los mercados de materias primas se hace imposible? El segundo plan 
cuatrienal (1) había hecho hincapié sobre las medidas conducentes a 
desarrollar la independencia económica de Alemania, en el terreno de 

iP las materias primas y en el del abastecimiento de productos alimenticios: 
producción de caucho y de seda artificial; fabricación de aceites indus
triales extraídos de la hulla; explotación de yacimientos de mineral de 
hierro, hasta entonces desdeñados, debido a su calidad mediocre; in
tensificación de los esfuerzos para aumentar el rendimiento de los 
cultivos; los resultados no han sido sino muy modestos. Las estadísti
cas alemanas señalan que el porcentaje de suficiencia alimenticia ape
nas si ha mejorado (81 por 100 en 1933 y 83 por ciento en 1939); y 
que la agricultura, aun habiendo realizado progresos muy importantes 
en la producción de patata y de remolacha azucarera, continúa siendo 
tributaria, en gran medida, por lo que respecta al trigo y a las plantas 
oleaginosas. Los recursos del subsuelo alemán en mineral de hierro 
son insuficientes. El caucho y el petróleo sintéticos no pueden cubrir 
sino una parte mínima de las necesidades. 

Estas dificultades son atenuadas, sin embkrgo, desde el momentó en 

(1) Véase pág. 1053. 
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que Alemania puede mantener rela~iones comerciales con todo el con
tinente europeo, a excepción de Francia. En realidad, conserva el acce
so a mercados que, en 1938, Je facilitaban algo más de la mitad de su_s 
importaciones; en ellos, no solamente puede encontrar productos alt
menticios, sino también mineral de hierro de Suecia y la U. R. S. S., 
petróleo en Rumania y la U. R. S. S. y cobre en Yugoslavia. Aquellos 
artículos de que puede temer verse privada casi por completo son los 
que en tiempos de paz obtenfa del continente americano: el algodón, 
en primer lugar, pero también el manganeso, el cobre y el plomo, cu~o 
papel es esencial para la fabricación de material de guerra. Y todavia 
algunas de estas importaciones siguen siendo posibles a través de Odesa 
o de Jos puertos italianos. Así, pues, la situación es menos grave que 
en 1914-18. Sin embargo, la economía alemana es sumamente vulne
rable: el director de los Servicios Económicos del Estado Mayor Gene
ral señala, el 15 de agosto de 1939, las d'.f1cultades existentes, así como 
Jos peligros a que se expone Alemania en ei caso de una guerra larga; 
no es escuchado. 

Ni Francia ni Gran Bretaña poseen un potencial industrial semejante 
al de Alemania. 

En Francia, donde la crisis económica ha sido menos profunda Y 
brutal que en los países vecinos (1), pero donde se ha prolo?gado 
más tiempo, la producción industrial no había recob_rado tod,av~a, en 
1938, el nivel alcanzado diez años antes;_ la industna metalurg1ca, a 
pesar de las condiciones favorables que le as~guraban los recursos ~n 
mineral de hierro (34 700 OüO toneladds extra1das anualmente por ter
mino medio), había sido rebasada ampliamente por la me~alurgia ale
mana: la producCión de acero Lruto en 1936-38 no ~~b1a llegado a 
los siete millones de toneladas, mientras que la producc1on alemana pa
saba de los 17 millones. 

En Gran Bretaña, el Estado, sm lle¡;ar a adoptar los procedimientos 
de la economía dirigida, había estimulado, a partir de 1932, la mode:
nización de las instalaciones y 1,, concentración de empresas, consi
guiendo que ei índice industrial global recobrara, a p_artír de, 1934, el 
nivel anterior a la gran crisis económica. La expansión habia prose
guido: en 1938, la producción indu!>tnal había superado en un ~8 por 
100 a la de 1929. Este desarrollo se :cfleió principalmente en la 111d:i_s
tria metalúrgica; a pesar de ello, incluso en este sector, la pr0ducc1on 
·(11 190 000 toneladas de acero bruto por término medio de 1936 a 1938) 
~ra también inferior a la producción alemana·. . 

También ambos estados dependían. en mayor grado que Alemama. 
del comercio exterior: en 1938 las importaciones francesas representa
ron en valor el 21 por 100 de ia producción de los bienes. de consu1'.1,º· 
y las importaciones inglesas, el 39 por 100; mientras qu,e Ja proparc1on 
en Alemania no fue sino del 17 por 100. Pero estos fa)!OS relativos no 

(!) Véase pág. 949. 
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tienen sino una importancia secundaria, desde el momento en .q~e las 
relaciones comerciales exteriores siguen siendo libres. Y el dom11110 del 
mar por parte de Gran Bretaña y Francia está muchc :nás asegurado 
que en 1914: la flota de guerra alemana no cuenta smo con nueve 
grandes buques de batalla .de un tonelaje superior a 10 O~O toneladas 
(incluyendo dos grandes unidades en periodo de constru~c10n muy .ade
lantado), mientras que la flota francesa tiene doce y la 111glesa tre1~ta. 
·Qué pueden hacer Jos seis cruceros ligeros alemanes frente a tremta 
~' dos buques franceses y cuarenta y nueve ingleses de la mism~ cl~se? 
finalmente, durante los primeros meses de la guerra. Alem_ania tiene 
solo 57 submarinos, mientras que Gran Bretaña cuenta con. J8 Y ~ran
con 72. Esta preponderancia naval asegura a las dos potencias occ~den
tales la libertad de las comunicaciones marítimas, en tanto Alemania no 
aumente el número de sus submarinos; es decir, el acceso a los grandes 
mercados de materias primas y de productos alimenticios .. en Estad_os 
Unidos y América latina, en !.as Indias holandesas y en el Oriente Medio. 

Fuerzas morales.-¿ C6mo medir el valor de las observaciones. y de 
los indicios que proporciona la información docun:ental para apreciar la 
cohesi6n moral de un pueblo, la confianza que tiene .P.Uf~sta en su ~~
bierno y su firmeza ante los sufrimientos. y .~os sac,nf1c~os? Esta d1f1-
cultad aumenta aún más cuando la apreciac1on esta su¡eta al margen 
de error que implica la influencia de las posturas adoptadas por cau~as 
políticas nacionales. Todavía no se han llevado a ca~o los estudios 
críticos que tanta falta harían. ¿Habrá que _retroceder ante ta~tos obs
táculos? Merece la pena intentar un bosque¡o, aunque sea muy somero. 

El rasgo menos sujeto a discusión _es .la solid~z de la. moral de Gran 
Bretaña. El despertar de la opini6n publica ha sido aqu1 más lento que 
en cualquier otro sitio; p~ro el .Pr.opósito, qi.:e ha acabado de formar~e 
en 1939, de derribar al 1mpenahsmo aleman no ha vuelto a, s~fnr 
vacilaciones. La Prensa y el Parlamento se han mostrado unammes 
en aprobar la entrada en la gu~rra. En octubre de .1939, la gran ma
yoría de la opinión pública considera que ~o .es pos1bl~ pensar en una 
negociación; y sigue afirmando, q.ue el ~b¡et.1vo esencial de la guerra 
ha de ser la destrucci6n del reg1men h1tlenano; solo al,gunos pares 
conservadores declaran, el 14 de diciembre de 1939, en la Ca_n:iara, de los 
Lores, que sería oportuno tratar de conseguir una conczlwczon. con 
Alemania. En enero de 1940, según un sondeo efectuado en la Umv.e:-. 
sidad de Cambridge, el 67 por 100 de Jos estudiantes se ~iegan a ad,n:1tir 
Ja eventualidad de una paz firmada con Hitler. Los c~rculos poht1cos 
conservadores han aceptado, incluso, al ser rebasado ev1dentemen~e por 
los acontecimientos Neville-Chamberlain, llevar al poder a :v1~s~on 
Churchill, cuyas críticas habían quebrantad_o. desd~ 1935, la d1sc1plma 
del partido, pero cuyas previsiones se habian confirmado plenamente. 
Esta firmeza es aún más significativa si se tiene en cuenta que los 
objetivos de guerra de Gran Bretaña son sumamente moderados. No 
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solo no re.clama ningún aumento territorial, para sf misma o para su 
lmpeno. smo que tampoco desea que la victoria traiga consigo una 
transformación del mapa de Europa a costa de los países enemigos: 
la necesaria restauración de Polonia y de Checoslovaquia no ha de sig
nificar, necesariamente, que esos países recobren sus fronteras de 1938 
o de J 939; Alemania no será desmembrada; e incluso deberá conservar 
el lugar que le corresponde en la vida económica del mundo. 

En Alemania, el Gobierno nacionalsocialista ha llevado a cabo, con
tra sus adversarios políticos, declarados o posibles, una lucha sin cuar
tel: proscripci6n de los corr.unista:i; dfoolución de los sindicatos; si
lenciamicnto de las iglesias. Ha impuesto a toda 1a población una disci
plina rigurosísima. ¿Hasta qué punto ha reducido a la impotencia a sus 
adversarios, cuando se lanza a la guerra general? 

A la propaganda nacionalsocialista no le ha costado gran trabajo 
barrer las concepciones democráticas, que apenas si habían penetrado ellt 
una minoría de la burguesía; ha encontrado un punto de apoyo en el 
sentido de la disciplina y en respeto a los deberes o a las misiones del 
Estado, que son rasgos característkos de la psicología alemana. La 
política económica, a pesar de la disciplina impuesta a los oroductores 
y a la mano de obra, ha conseguido suprimir el paro, satisfaciendo así 
el deseo más ardiente de la clase obrera. Finalmente, los éxitos obteni
dos por el Gobierno, durante seis ,años, en su política exterior, Ja 
restauración del poderío alemán y de las tradiciones militares, han pro
porcionado al sentimiento patriótico unas satisfacciones que siempre 
había esperado y deseado desde Ja derrota de 1918. Todas estas razones, 
por lo que se puede apreciar, han inducido a gran parte de la opinión· 
pública a aceptar el régimen o, por lo menos, a concederle una aquies
cencia pasiva. ¿Quiere esto decir que la opini6n pública haya acogido 
favorablemente la perspectiva de la guerra europea? Indudablemente, 
no: la movilizaci6n no ha dado h.1gar en ningún sitio a las mismas 
manifestaciones de entusiasmo que en 1914; pero la resignación ha 
sido total. 

A pesar de esta aceptación, la oposición conserva focos clandestinos, 
cuya fisonomía ¡::ermiten hoy esbozar las declaraciones de los compo
nentes de la resistencia interior (1). 
. La oposición social parte de los militantes comunistas y de los an

tiguos mandos del movimiento sindical; pero persiste el antagonismo 
entre socialistas y comunistas, incluso en la lucha clandestina. General
mente, los dos grupos se limitan a una labor de propaganda; se dan 
cuenta de que un movimiento revolucionario no sería secundado, po
siblemente, por la masa trabajadora, y sí aplastado por el Gobierno. 
La labor más eficaz es la desarrollada por la Rote Kapelle, organización 
comunista que, gracias a sus rela,ciones en determinados Ministerios, 
faciiita al Gobierno soviético info~madón acerca de la industria de 

( 1) La del historiador Gerhard Ritter excede en importancia a todas las demás. 
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arm~ment? y, algunas veces, de lo;; proyectos militares; su a::tivídad 
~o~tmuara hasta el verano de 1942, en que es descubierta nor la Po-
hcia. r-

~~ oposición de las Iglesias es muy activa, tanto por parte de los 
catohcos como ~e l~_s protestantes. El Pfarremotbund, creado en 1933 
por d_ pastor Niemoller para proteger Ja mdependencia de la Iglesia 
evangehc~ resix:cto del nazismo y hacer fracasar el plan hitleriano de 
una Iglesia nac10nal: ha agrupado, desde el primer momento, a una 
tercera. parte, aproximadamente, de los pastores; la organizadón ha 
sobrev~~1do, en 1937, a la detención de su jefe. La Iglesia católica 
tranquthzada al pr~ncipio por el Con..:ordato de julio de 1933, se sient~ 
v:eoc~pada, a p~rtlr de marzo de 1935, ante las amenazas del régimen 
hnle~iano a las libertades eclesiásticas y a las de las sociedades obre~as 
catóhcas. Dos años después, cuando la encíclica pontificia l\:fit Bren
nend~; ~orge condena el sistema nacionalsocialista, las altas jerarquías 
ecles1asticas de B_reslau, Munich y Berlín, no temen expresar pública
mente su d~s~?nfianza y sus críticas al régimen. 

. La oposici?n bur:guesa. asocia a grupos monárquicos-prusianos y 
bavaros-, asi como a ciertos elementos republicanos de tendencia 
c_onservadora; sus elementos más activos pertenecen a 'tas profesiones 
liberales; estos grupos, a los que el ex alcalde de Leipzig, Goerdeler, 
trat~ ~e dar una. doctnna, temen que el nacionalsocialismo desvirtúe las 
tradic10nes prusianas y destru:,:a los estamentos sociales· desconfían 
de una propa~anda dirigida a los instintos de la masa, y ¿ue desprecia 
las competencias; frente a los procedimientos del régimen policíaco, in
vocan el res~to_ a los valores morales. A diferencia de los otros dos 
grupos opas~c10mstas, este no puede buscar un punto de apoyo popular. 
Por cons1gme_nte, solamente podría ~brar mediante un golpe de estado; 
pero ¿cóm~ ~~tent~r_lo con los. med10s de que dispone? 
11. La ºP<?Sic10n nulltar, por ultimo, no cuenta· con una base mucho 
mas ampha que la de la oposición -~urJ5uesa; los _oficiales jóvenes, que 
h~n empez_ado su carrera en el eJerc1to reconstituido gracias al Go
bierno nac1on~lsocialis~a, en su mayor parte son adictos al régimen; 
por el contrano, las ret1cen~i~s son frecue~tes en los mandos superiores, 
q:ie, formados i:or. las trad1c~~nes del antiguo ejército imperial, despre
cian las formac10nes para-m1htares del nazismo, cuya competencia . te
men, no obs~a~te; Y comprueban con cuánto desdén tratan los diri
g~ntes del reg1men las opinio:ies de los técnicos. Hay que distinguir 
aun, entre e~tos general7s hostiles al nacionalsocialismo, dos tendencias: 
los ~dversanos convencidos, que sienten repulsión ante los métodos de 
la dictadura (caso del auténtico animador de esta oposición militar el 
general Beck, ex jefe del Es_tado May9r General) y los oportunistas, 
q~e, después de haber apreciado los resultados obtenidos por el Go
b_ierno en su política exterior, y aprobado las amenazas a Polonia, con
sideran que la guerra general puede conducir a Ja derrota. ¿Cuál es la 
fuerza de esta oposición 7 Indudablemente ha, disminuido después de 
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septiembre de 1938 (1), puesto que los círculos militares, hostiles por 
aquel entonces a una política exterior que les parecía peligrosa, ~ 
vieron obligados a reconocer el éxito obtenido por Hitler. En los últi
mos días de agosto de 1939, los mismos que un año antes planearon un 
golpe de estado, permanecen inactivos. En noviembre de 1939, si~ ~~
bargo, ante la perspectiva de una larga guerra que, en su opm10n, 
Alemania no está en condiciones de resistir, el jefe del Estado Mayor 
General del Ejército y sus colaboradores más inmediatos manifiestan 
su oposición (2) al proyecto de una gran ofensiva di.rígida contra. ~as 
potencias occidentaks; pero cuando el Führer mantiene su dec1s10n, 

agachan la cabeza. 
El contacro entre estos distintos grupos de oposición está muy mal 

establecido: en realidad, algunos Je los jefes de la oposición burguesa 
mantienen relaciones con algunos generales; pero estos elementos, que 
pertenecen en su totalidad a sectores derechistas, no quieren ni pueden 
buscar apoyo en Jos grupos sindicalistas y, todavía menos, en los co
munistas, cuyos objetivos son irreconciliables con Jos de ellos . 

Así, pues, la resistencia interior alemana comprende que será im
potente, en tanto que las perspectivas de victoria sigan siendo favora: 
bles· cuando las posibilidades de éxito desaparezcan, su labor sera 
posible y necesari~. La existencia de esta oposición no debilitará al 
régimen hasta el momento en que. se anuncie s.u derrota. 

En Francia, la necesidad de la declaración de guerra no ha sido 
discutida por la Prensa, ni tampoco por el Parlamento al ser convocado 
este; a primera vista, el sentimiento dominante de resignación se ase
meja al de la masa de la poolaci6n e.ri todos los países beligerantes. 

No obstante, esta similitud no es más que superficial. Mientras que 
la opinión pública parece dividida en Aiemania entre la preocupación 
razonada de aquellos que tienen presente el recuerdo de 1914-1918, y 
la satisfacción íntima que representa para un pueblo la sensación de 
haber recobrado su fuerza a los veinte años de una derrota, y mientras 
que en Gran Bretaña-donde las ideas comunistas y las concepciones 
fascistas no han penetrado apenas en la mentalidad colectiva-el sen
tido del deber cívico y el respeto a las decisiones gubernamentales con
servan todo su valor, la opinión pública eI\ Francia está sumamente 
afectada Por las condiciones que han dominado, durante los últimos 
quince añ.os, su vida política interior. El rasgo característico, es. l~ pre
sencia de dos oposiciones, dirígas contra los fundamentos del reg1men: 
oposición abierta, por parte de' los comunistas, que forman el 15 por 
100, poco más o menos, del cuerpo electoral; y oposición sorda, por 
parte de ciertos sectores derechistas que, sin atacar directamente las 
instituciones republicanas, no ocultan su simpatía hacía el régimen 

(1) Véase final dd capítulo JV. 
(2) V~asc p;ig. 1106. 
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franquista óe España, hacia el fascismo. italían~ e. incluso, aunq.ue más 
raramente, sin embargo, hacia el nac1onalsoc1alismo. El partido co
munista, a partir del pacto germano-ruso del 23 de agosto de 1939 Y. del 
reparto de Polonia, permanece al margen de una ~uerra cuyo origen 
inmediato ha sido la protección de la inde¡x;ndenc1a ~ola~a. Los ad
versarios del régimen parlamentario no se sienten s,0:1danos d~ 1-1:na 

ropaganda en la que la condena de los regímenes pol!t1~os. autontanos 
p unida al argumento del interés nacional. Por cons1gmen~e,. no se 
~~ede pensar en hallar la aquiescencia, casi unánime, que existiera en 
1914, cuando la unión sagrada. . . 

Estas reservas de principio no eran mesperadas, rndudablemente, 
para los observadores de la vida política. Más sorprend~nte es la va
cilación que demuestran-con la sola excepción del grupito de l~s de
mócratas populares-los partidos polfticos que han e~t.ado asociados, 
directamente~ al ejercicio del poder y a las r~spon.sab1hdad~s ~kl Go
bierno: en las derechas, las actitudes del nacionalismo autentico solo 
despiertan un eco apagado; en el centro, donde los ?efe.nsores de la 
política de firmeza han estado mezclados con. los part1dan~s de la po· 
lítica de repliegue, el escepticismo de unos-~nclus? despues de la de: 
claración de guerra-sigue desmintiendo las ;1:tenc1ones ~e l?s otr?~. 
en el seno del partido radical, en el que la polltica, de Mumch ~1a ten1 o 
muchos adeptos, algunos· políticos sienten todav1a 1.a nos~al!',lª de los 
compromisos diplomáticos; en el grupo parlamentario soc1al!sta, cuyos 
'efes sostienen íntegramente al Gobierno, el ala dere~ha-que cuenta 
~ntre sus miembros a las ióvenes promesas del partido-se .mues.tra 

da · Co'mo valorar el alcance exacto de estas reticencias, 
muy reserva . l • d'd 1 J'b rt d 
desde el momento en que el estado de guerra na s~spen i o _a 1 e a 
de Prensa y no permite que la tribuna parlamentana desempene su fun-

ción normal? . d 
A estas vacilaciones de los círculos po:í~1~os. ~ar.responde un es.t/, o 

de ánimo análogo en gran parte de ~a opm10.n publica. ~~os, ~am 1es· 
~an su aquiescencia, pero sin entusiasmo, sm convencimiento. otros. 
~o ocultan su deseo de una solución diplomátic?, que ponga. fin al con
flicto antes que empiecen las grandes operaciones: o qmeren creer 
que el bloqueo podrá bastar para decidir la s~er~e de la guerra. Que 
muchos oficiales reservistas traten, durante el mvierno de 1939-40: de 
abandonar los servicios en la línea de fuego. para buscar su ~egunda~ 
en los de retaguardia, y que esta preocupac1~n nor ~u segund~d per 
sonal sea vista por la opinión pública, no ya sm severidad, smo mcluso 
c~m complacencia, representa ya un síntoma grave. . . 

Indudablemente, donde hay que buscar, las cau:as de est~ debil!da~ 
es en las tendencias internas de la psicologi.a col.ectiva. ":- r~rti.r de 1932, 
principalmente, al francés le ha faltado dmar;11~mo e miciat1va en to
dos los campos de actividad, incluido. el econ?nyco: de t~dos ~os gran: 
des países industriales. Francia ha sido el umco que, diez anos ~es l 
pués de la crisis económica mundial de 1929. no ha recobrado el mve 
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de producción que tuviera antes de la crisis. El sentimiento pacifista 
ha encontrado resonancia en la masa de la población, porque estaba en 
Ja raíz de esta apatía; había sido adquirido en la escuela, merced a las 
consignas repetidas sin cesar por el Sindicato Nacional de Maestros. 
Finalmente, los planes militares, inspirados únicamente en un concepto 
defensivo, implicaban una confesión de impotencia que no incitaba a 
la opinión pública a confiar en las armas. Pero estos rasgos, ¿no van 
asociados al estado de agotamiento demográfico y económico, de can
sancio moral, en que la guerra de 1914 y 1918 ha dejado al país, que 
ya no se ,siente capaz de renovar-apenas veinte años después-el mis
mo esfuerzo, y de soportar el peso de los mismos sacrificios? 

Estas condiciones generales, militares, económicas y morales, do
minan la política bélica y los planes estratégicos de los países belige
rantes. Los jefes de Estado Mayor, en Francia y en Gran Bretaña, no'!ll! 
creen que sea posible alcanzar la victoria mediante las armas en un 
futuro inmediato, puesto que el adversario es súperior en efectivos y 
en armamento. Por el contrario, creen en la eficacia del bloqueo, que 
acabará por privar a Alemania de materias primas industriales y que 
dificultará su abastecimiento de productos alimenticios y de petróleo; 
pero este resultado no podrá ser obtenido sino a largo plazo. Por con
siguiente, la concepción estratégica, en conjunto, es defensiva; solo se 
podrá pasar a la ofensiva cuando el arma económica haya debilitado 
al adversario y obstaculizado la fabricación de armamento. Alemania, 
por el contrario, puesto que ha de temer las consecuencias económicas 
de una guerra larga, debe inclinarse por la ofensiva, bien sea para con
seguir la victoria desde el primer momento, 'o, a falta de una solución 
militar, para adquirir el control de vastos territorios enemigos, cuyos 
recursos industriales y agrícolas le permitan hacer frente, aunque sea 
parcialmente, a los efectos del bloqueo. 

II. LOS NEUTRALES 

En estas condiciones, los recursos económicos de los neutrales 
atraen la atención de todos los beligerantes. Los jefes de los Estados 
Mayores inglés y francés indican, ya en marzo de 1940, en un informe 
a sus Gobiernos, que, para poder soportar una guerra larga, las poten
cias occidentales han de recibir un apoyo económico más intenso por 
parte de los Estados Unidos: suministros de materias primas y produc
tos alimenticios, pero también de productos. fabricados, en mayor es
cala que en 1914-1918. El Gobierno alemán, al no tener acceso a los 
recursos americanos, se ve obligado a contar para su abastecimiento 
de petróleo y de mineral con las compras que pueda hacer en la Rusia 
soviética, en Rumania y Suecia. 

Sin embargo, lo único que puede cambiar la balanza de las fuerzas 
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es la interv.:;nción armada ·'de los grandes Estados neutrales. ¿Cuáles 
son las pen pectivas a este respecto? 

Italia ha hec~o una declaración de "no beligerancia", en septíembre 
de 1_939. Con. una población que ha llegado, en 1938, a 43 millones y 
medt? de_ haoitantes y, por tanto, algo superior a la de Francia y ape
nas ~nfenor a la de Gran Bretaña, dispone de recursos de hombres 
suficie~tes. para ?rganizar ejércitos importantes; pero carece de un 
pote~cial md•:1stnal que le permita asegurar plena eficacia a estos 
efectivo~ .. ~I 1 d~ septiembre de 1939, el ejército contaba-co.mprendi
da la m1hc1a f~scist~~on 67 divi~iones, de las que 18 estaban acanto
na~as fuera de terntono metropohtano, en Albania, en Libia, en Africa 
Onental Y en d mar Egeo; otras 33 divisiones no estaban en condicio
nes ~e ent~ar en campaña, puesto que no habían sido completadas en 
efectivos m en armamento. Solo dos divisiones eran acorazadas; pero 
~olamente e_stab~n dotadas de carros de combate ligeros, cuyo tonela
¡e era muy mfenor al de los tanques franceses o alemanes de la misma 
c~tegoría. En _la primavera de 1940, aunque el número total de divi
s~ones haya ~ido elevado a 71,_ l~~ deficiencias del armamento siguen 
:-iendo muy 1mportan~e,s: 20 d1v1s10nes, por lo menos, siguen estando 
mcompletas; la dotac10n _de ~arros. d; asalto pesados es muy pequeña 
(~olo 70 c~rros); y la art1llena antiaerea apenas existe. Por el contra
rio, la manna de guerra es de alta calidad : sus grandes unidades--ocho 
acorazad.os y ocho cruceros pesados-todos de fecha muy reciente, son 
~ás rápidos que los navíos ingleses. del mismo tonelaje. La aviación 
d1six;ine. de 1.800 aparatos de primera línea. Así, pues, las fuerzas arma
das itahanas pueden desempeñar, en una guerra entre los Estados eu
ropeos, un papel muc?o más importante que el que tuvieron durante Ja 
pnmera guerra mundial. 
. P~ro l~s fue~zas eco~ómic~s son mediocres, ya que toda la vida m
Cfustnal s1g~e siendo tnbutana, en gran medida, de las importaciones 
de combustibles, de materias primas e incluso de productos semiaca
bados. El pr~grarn~ preparad~, en 1935, por la Comisión Suprema de 
Defensa, habta temdo por objeto restringir esta dependencia; obtuvo 
ª!g~os resultados: la puesta en marcha de una fábrica de caucho sin
tet1co, el aumento d_e la producción de acero y, sobre todo, el incre
mento de_ la producc1?n de_ energía eléctrica, que, en tres años, pasó de 
12 000 millon_e~ d_e ~1lovatios a 18 000 millones. Esta mejora. sin em
ba~g<?, es ca~1 msig~tfi~ante: la producción de carbón (3.800 toneladas 
m~tr1cas) de¡a un deficit anual de unos nueve millones de toneladas mé
tncas; el consumo de carburantes-8,5 toneladas métricas anuales 
sola1!1ente .para las _necesidades del ejército-no puede ser cubierto sin~ 
median.te 1mportac10~es, a excepción de las i;w 000 toneladas métricas 
producidas en Alban~a ;. los recursos e:i- mineral de hierro no pasan 5 de 
8?0 000 toneladas metncas anuales, mientras que la industria consume 
cmco veces más; los metales no férricos-manganeso, níquel y cromo-
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indispensables para la fabricación de Il_l~terial de guerr~, vien;n única
mente del extranjero; la agricultura utiliza, todos los anos, mas de. dos 
millones de toneladas métricas de fertilizantes importados. Ahora bien: 
Italia recibe por vía marítima-sobre todo por, la de. ~ibraltar-la cas~ 
totalidad de estas importaciones. ¿Cómo podna res1st1r el bloqueo, s1 
se convirtiera en beligerante? Indudablemente, puede cc:mseguir de 
Alemania el carbón; puede recibir de Rumania, por ferrocarril, envíos 
de petróleo que cubran parte de sus necesidades (un ~5 por 100 _apro
ximadamente). Pero, ¿dónde podría encontrar los medios de suphr los 
suministros de procedencia americana? Por consiguiente, la eventual 
participación en una guerra larga es aún más difícil para ella que para 

Alemania. . 
·Se encuentran en mejor situación las fuerzas morales? El régimen 

fascista cuenta con dieciocho años de existencia y, por esta razón, hay 
muchos intereses creados que le sostienen. Principalmente a partir de 
1934 ha llevado a cabo un encuadramiento de trabajadores y patronos, 
mediante el sistema corporativo, que le proporciona ciertas garantías 
de estabilidad. Por último, ha procurado grandes satisfacciones al sen
timiento patriótico, en Africa Oriental y en el Adriático. No c~be duda 
de que, en la vida económica y social,_ este .régimen ha consolidado las 
posiciones conquistadas por el cap1tallsmo rndustnal y los ~randes te
rratenientes: pero no tiene nada que temer de !~ campesmos, masa 
inorgánica, y ha pulverizado los mandos c!el mo~1m1en_to obrero, cuyos 
militantes han sido rcJucidos a la labor clandestina. Sm embargo, esta 
solidez aparente se ve minada por el desarrol.lo de una opc:sición en 
las clases dirigentes: hostilidad de la aristocrac1~. qu_e no pucc.¿ a.ceptar 
la actitud del Duce con respecto a la monarquia, m la sufic1encia que 
muestran. frente a ella. los dirigentes del partido fascista;_ irr~tació:° 
y desprecio de la burguesía negociante hacia los cuadros adm1mstrat1-
vos, cuya benevolencia se ve obligada a comprar, muy a menudo'. re
sistencia secreta de numerosos intelectuales, que permanec;c: adictos 
a las tradiciones del liberalismo político: rivalidad entre los oficiales 
superiores de la milicia y los del ejército que, como en Alemania, no 
solo sufren en su amor propio. sino también en su apego a las tra-

diciones. 
Sin embargo. la existencia de estos focos de descontento no puede 

inquietar al Gobierno: la oposición es inoi:ierante: . no re~u.lta verda
deramente peligrosa. puesto que no cree po~1ble a_batlr al reg1:n~n Y no 
se atreve a organizar un movimiento de res1stenc1a: Supo~e, um~ame~
te, que el Gobierno no puede contar co~ .una adhesión activa de 'ª ?P~
nión pública a un gran esfuerzo. Mussolm1 se da cue~ta de ello Y se Irn
ta; en privado. expresa su desprecio hacia ese_ rebano de corderos, que 
no quiere pensar en una intervención de Italia en la guerra. Pero ha 
ha decidido hacer caso omiso de ellos. 

Por la masa de su población-179,5 millones de habitantes en 1939, 
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de los que 129 millones corresponden a los territorios europeos-la 
U. R. S. S. es, después de China, el mayor Estado del mundo. Al igual 
que durante la primera guerra mundial, dispone de recursos superio
res, en hombres, a los de todos los demás países europeos, e incluso 
de los Estados Unidos; la política económica del Gobierno soviético 
le proporciona ahora los medios para armar y equipar a esa masa hu
mana. 

Esta política económica no ha descuidado la agricultura: la super
ficie sembrada ha pasado de 113 millones de hectáreas en 1928, a 139 
millones en 1939; y el rendimiento por hectárea-por lo que respecta 
a los cereales-ha aumentado en más de tres quintales, en el curso del 
mismo período. Pero ha cuidado especialmente el desarrollo de la in
dustria. El primer plan quinquenal-el de 1928-había hecho hincapié 
en el desarrollo de la industria pesada. El segundo-el de 1933-había 
previsto un lugar mucho más importante para la producción de bienes 
de consumo, pero muy modificado durante el período de ejecución, 
para responder a las necesidades del rearme, había terminado por tener 
una orientación muy análoga al precedente. El tercero, orientado en 
1938, fue consagrado, principalmente, a acelerar la fabricación de armas 
y a la instalación de las industrias básicas en zonas que pudieran estar 
alejadas de los riesgos de la guerra. 

La producción de hulla, cuyos centros de extracción más importan
tes se encuentran en Si be ria Ocidental y en. Kazakhstán, pasa, entre 
1913 y 1938, de 29 100 000 toneladas métricas a 132 600 000 toneladas 
métricas. La producción de metales no férricos-cobre, cinc, níquel y 
bauxita-casi nula antes de 1914, se ha desarrollado, rápidamente, a 
partir de 1928, gracias a la explotación de los yacimientos del Ural. Los 
recursos en petróleo han aumentado en siete millones de toneladas mé
tricas anuales, desde la perforación de los pozos del segundo Bakú, en
tre el Volga y el Ural. La producción de energía eléctrica es siete ve
ces mayor que la de 1928 (la gran presa del Dnieper se terminó en 
1932). En el dominio de las industrias de transformación, la más bene
ficiada por la planificación ha sido la metalúrgica; las cuatro quintas 
partes de la producción proceden de fábricas creadas o renovadas por 
completo después de 1928, en el Ural y la Siberia Occidental; y la pro
ducción de acero alcanza el 13,5 por 100 de la cifra mundial; la produc
ción de aluminio, insignificante antes de 1932, ha tomado un impulso 
considerable en la región de Leningrado, así co¡no en el Ural y en 
la zona del bajo DnieJJCr. El índice global de la producción industrial 
se ha cuadruplicado entre 1928 y 1938. 

Sin embargo, la producción de hulla es iníe; 1or en más de 50 millo
nes de toneladas a la de Alemania, y en casi 100 Tm. a la de Ingla
terra; la producción de hierro y de acero no ha alcanzado todavía 
el nivel de la alemana; el equipo de maquinaria es inferior, en un 30 
por 100, al de la industria inglesa, y en un 60 por 100, al de l_a alem~n~. 

A pesar de esta debilidad relativa, los progresos de la mdustnah-
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zación permiten' al Gobierno soviético disponer, desde el primer mo
mento de la movilización, de 165 divisiones, apoyadas por 5.000 avio
nes y por unidades acorazadas, más importantes, núméricamente, que 
las del mismo ejército alemán. 

Ahora bien: ¿cómo apreciar el estado de opinión en un país en el 
que el rigor del régimen autoritario no permite que se manifieste no 
ya la menor oposición, sino ni siquiera una simple crítica 7 Los. obser
vadores extranjeros no disponen de los medios de información que 
pueden proporcionarle los contactos personales en Alemania o en Ita
lia, puesto que el cuerpo diplomático, prácticamente privado de toda 
relación con la población rusa, se ve limitado a las infor,ITiaciones-mu
chas veces sospechosas-obtenidas por agentes secretos, o a los indicios 
aislados que proporcionan las notas sobre los procesos políticos. No 
obstante, estos observadores están de acuerdo en admitir, a principios 
de 1940, que el régimen ha superado la grave crisis sufrida dos aiíos 
antes (1). El ejército, cuyos mandos habían sido desorganizados por 
la depuración de 1938, hll recobrado su equilibrio. Por consiguiente, el 
Gobierno soviético tiene una mayor libertad de acción en su política 
exterior. 

¿Cuál será la actitud de la U. R. S. S. en el conflicto europeo? Es 
una pregunta difícil. La promesa de neutralidad, hecha a Alemania en 
agosto de 1939, ha permitido a la U. R. S. S. obtener su parte en el 
reparto de Polonia. Pero el acuerdo complementario del 28 de septiem
bre de 1939, que ha fijado las bases para el reparto de las respectivas 
zonas de influencia, ¿puede proteger los intereses nacionales de Rusia 
frente a la política alemana del espacio vital en Europa oriental? Sin 
embargo, estas preocupaciones europeas del Gobierno soviético pier
den importancia ante las preocupaciones asiáticas, es decir, ante la 
amenaza que el imperialismo nipón hace pesar sobre la provincia ma
rítima. 

Lo que da a los Estados Unidos una posición excepcional es su 
potencial económico, más aún que su población (133 169 000 habitan
tes, según el censo de 1940). Se han puesto a la cabeza de la pro
ducción industrial del mundo, en la cual su participación era del 34,8 
por 100 en 1938. Sih embargo, esta industria ha pasado por m·omentos 
difíciles durante la crisis mundial de 1929-1933. En 1932, el producto 
neto de las actividades industriales había descendido de 19 700 millones 
a 6.200; pero en 1937 ha subido a 15 900 millones, y en 1938 una corta 
depresión lo ha hecho bajar a 12 500. No obstante, ha bastado que la 
guerra empiece en Europa para que la econocía industrial, grácias a la 
experiencia de 1914-17, reciba unr estimulante: en pocas semanas el 
indice de la producción industrial aumenta en un 20 por 100; en 

(1) Véase pág. 1055. 
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abril de 1940 supera el nivel alcanzado en 1929, antes de la gran 
crisis económica mundial. 

Esta actividad industrial no es sino uno de los aspectos de una 
preponderancia que se extiende a casi todos los sectores de la vida 
económica. Los Estados Unidos son los grandes abastecedores de Euro
pa de cereales de algodón en bruto y de petróleo; poseen el 50 por 100 
de los recursos mundiales de mineral de hierro; y sobre todo, con la 
sola excepción del aluminio, poseen los metales raros, que desempeñan 
un papel esencial en la fabricación de material de guerra. Por sus in
versiones de capitales en todo el continente americano (3.740 millones 
de dólares en el Canadá, 3.513 en América del Sur y 1.510 en América 
Central, comprendido Méjico), tienen un lugar preponderal)te en la ex
plotación de las materias primas. 

Bien es verdad que, bajo la influencia de Ja corriente de opinión 
aislacionista, el Congreso había establecido, a partir de 1935, una le
gislación destinada a restringir las relaciones comerciales con los beli
gerantes en caso de guerra (l). Pero estas restricciones fueron le
vantadas, parcialmente, en octubre de 1939-nada más empezar la gue
rra europea-, porque los productores americanos no podían renunciar 
a aquellos mercados europeos que, en tiempos normales, absorbían el 
41 por 100 de sus exportaciones; y, por otra parte, el Congreso no 
quería privar a Gran Bretaña y Francia de los recursos indispensables 
para la economía de guerra. Así, pues, los Estados Unidos se mostraron 
dispuestos a intensificar sus ventas a los beligerantes, es decir, en reali
dad solo a las potencias occidentales, puesto que Alemania estaba so
metida al bloqueo. También es cierto que esas exportaciones se en
cuentran limitadas por la cláusula cash and cany, que impone a los 
compradores franceses e ingleses la obligación de pagar al contado, y 
de asegurar, por sus propios medios, el transporte de tales mercancías. 

"'El Gobierno norteamericano comprende perfectamente que esta limi
tación no podrá ser mantenida·durante mucho .tiempo, so pena de para
lizar las compras; pero, a principios de 1940, la opinión pública vacila 
todavía en abandonar una neutralidad económica que le parece ser la 
mejor garantía para evitar la entrada de los Estados Unidos en el con
flicto. 

Los considerables medios-económicos y demográficos-de que dis
pone Norteamérica, no se emplean para desarrollar las fuerzas armp.das. 
Los efectivos de las fuerzas terrestres, que después de la primera_ guerra 
mundial, en 1923, habían sido reducidos a unos 132 000 hombres, per
manecen en esta cifra durante más de diez años; exceptuando las guar
niciones destinadas en Filipinas, en el archipiélago de Haway y en la 
zona del Canal. el ejército de los Estados Unidos en el territorio fe
deral no contaba apenas con más de 80 000 hombres. No podía servir 
m siquiera como esqueleto de una reorganización futura. Entre 1935 

(1) Véase pág. 971. 
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y 1939, mientras que en Europa se agravaban los riesgos de conflicto 
y se desarrollaba Ja carrera de los armamentos, el Estado Mayor del 
Ejército consiguió un aumento, bien precario, de 50 000 homb_res. En 
septiembre de 1939, cuando empieza la guerra europea, ha temdo que 
contentarse con un contingente suplementaría mucho más modesto: 
17 000 hombres. No cabe duda de que el presidente, Franklin D. Roo
sevelt, ha hecho estudiar, ya en noviembre de 1938, inmediatamente 
después de la conferencia de Munich, un p:ograma ~e rea~e; pero los 
créditos solicitados del Congreso se clestman, casi exclusivamente, a 
la aviación. El plan de construcción ele 5.500 aparatos, preparado en 
julio de 1939, acaba de entrar en vías de ejecución cuan?o estalla. ,la 
guerra europea. La modernización del material y ~el equipo del e¡er
cito, apenas si ha sido iniciada, habiéndose descuidado por completo 
la investigación científica en este campo. Solo las tu:~zas_ navales se 
encuentran en mejores condiciones, porque la expans1?n ¡apone.sa ?ª 
representado, desde 1933, una amenaza para las poses10nes terntona
les y las bases navales norteamericanas en el Pacífico. 

La causa esencial de esta deficiencia de las fuerzas armadas se en
cuentra en el estado de la opinión pública. El aislacionismo, que .se ma
nifestara tan radicalmente (1) en 1935-1937, no ha comprendido ~o
davía las lecciones de la guerra europea. A pesar de las advertencias 
del Presidente, la población sigue convencida en su gran mayor~a, a 
principios de 1940, de que los Estados ~nidos no tiener: por que to
mar en consideración una intervención directa en el conflicto; no con
cibe ninguna actuación de sus fuerzas armadas qu.e no sea puramente 
defensiva; y como la seguridad de los Estados Umdos no parece ame
nazada, se muestra hostil a toda política de rearme. 

El Japón lleva a cabo, desde julio de 1937, una política de conquis
ta; sus tropas ocupan en China todas las reg1one~ e:i que se _encuentr~n 
los recursos agrícolas más importantes, los yac1m1e:itos mmeros mas 
ricos y la mayor parte de los establecimie,ntos indu~tnal.es; pe~o no han 
podido quebrantar la voluntad del Gobierno n~c1onahsta chmo: c~ya 
resistencia se ve alentada ahora por la perspectiva de las comphcac10-
nes que han de surgir en el mundo, a consecuencia de la gi:erra europea. 
El Estado Mayor japonés, al no poder extender su~ operaci~mes a las re
giones del interior, en las que sus tropa~ s_e venan parahzadas po~ la 
falta de ferrocarriles y de cai, eteras. se hmita, desde el punto de_ vi~ta 
militar, a mantener las posiciones conseguidas; y cuenta c~n tnunrar 
de su adversario por medios políticos: establece en Nankm ~n Go
bierno chino, cuyo Jefe, Uang Ching-Uei, antiguo ~alega y nval de 
Chang Kai Shek en los círculos dirigentes del Kuommgtang, ac~ede a 
colaborar con su ocupante. El "incidente chino" se ha convertido en 
una guerra larga. 

(1) Véase pág. 971. 
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S.. embargo, esta guerra está muy lejos de absorber todos los re
cursos militares del Japón: el ejército de ocupación en China no tiene 
mucho más de un millón de hombres; y solo recibe el 10 por 100 de 
la producción nipona de material de guerra. Los medios gubernamen
tales nipones pueden, por tanto, pensar en sacar partido de las circuns
tancias que les ofrece la guerra europea, para emprender un programa 
de expansión en el Pacífico o en los mares del Sur. ¿Con qué medios 
pueden contar para realizar esta empresa y hacer frente a los riesgos 
que supone? 

Las fuerzas armadas son excelentes. Con una población global que, 
a finales de 1938, se acercaba a los 100 millones de habitantes (72 750 000 
en el archipiélago nipón, y 27 000 000 en los territorios exteriores: 
Corea y Formosa), el Japón dispone de reservas en hombres que le per
miten realizar fácilmente operaciones de desembarco en el sudeste 
asiático y en los archipiélagos oceánicos, sin disminuir su ejército en 
China. La Marina de guerra es más fuerte que la de Norteamérica, en 
cuanto a portaaviones y cruceros, si bien es inferior en un 30 por 100 
en la categoría 'de buques de batalla. La aviación tiene un número im
portante de aparatos-unos 2.700-; pero el material no es de calidad 
comparable al de los Estados Unidos. 

Las perspectivas económicas son más difíciles. Bien es verdad que 
la producción industria! global se ha triplicado. cuando menos, entre 
1919 y 1939; y que las acererías han conseguido, incluso. doblar su pro
ducción, a pesar de las dificultades del abastecimiento de materias pri
mas. Sin embargo, a escala mundial, esta industria no tiene sino un 
lugar muy modesto. La producción de artículos alimenticios, aunque 
la superficie cultivada haya aumentado muy poco, ha señalado, en el 
transcurso de los últimos veinte años, progresos muy importantes: el 
índice 100 en 1914, ha pasado, en el período de 1935-1939, a 161: de 
todos modos, como en el mismo período la población se ha incremen
tado en 18 millones de habitantes, los recursos seguían siendo, antes 
de 1938, muy inferiores a las necesidades; hasta después de la ocupa
ción parcial de China no se han hecho las posibilidades de importación 
lo suficientemente amplias para poder descartar todo peligro de penuria. 

A pesar de estos esfuerzos, subsisten los puntos débiles de la vida 
económica nipona: el abastecimiento de carburantes depende, en gran 
parte, de importaciones procedentes de los Estados Unidos o de las 
Indias neerlandesas; Ja industria metalúrgica es insuficiente, sobre todo 
por lo que respecta a la fabricación de maquinaria y a las construccio
nes-navales. El Estado Mayor, que mientras llevaba a cabo Ja campaña 
de China no ha perdido de vista Ja posibilidad ele una guerra mundial, 
solicita, en 1937, un plan de 111ovilizac1ón económica. En realidad, el 
Gobierno ha establecido un control oficial sob"2 el comercio exterior, los 
cambios. las inversiones, el movimiento de precios y el mercado de 
trabajo; ha empezado, incluso, a reglamentar la producción de bienes 
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de consumo; pero, a principios de 1940, a pesar de la insistencia de 
los círculos militares, este control no se extiende todavía a la industria 
pesada, es decir, al sector más importante para la economía de gue
rra. Que el Gobierno no haya estimado necesario imponerse a la resis
tencia de los grandes capitalistas-hostiles a toda medida que tienda 
a burocratizar la actividad indu.strial-es una prueba fehaciente de 
que la guerra de China no impone todavía a la economía nipona una 
carga excesiva. Pero es indudable que esta economía sería vulnerable si 
el Japón tuviera que afrontar los riesgos de una guerra en el Pacífico, 
en la que, con toda seguridad, tendría que combatir contra los Estados 
Unidos. Así, pues, el Gobierno se esfuerza, en 1940, en constituir re
servas de petróleo y de materias primas. 

El estado de las fuerzas navales, por el contrario, parece tan sólido 
como lo fuera en guerras anteriores: la fidelidad al deber nacional, el 
sentido de la disciplina y el espíritu de sacrificio, permánecen iQtac
t?s; la movilización espiritual, preparada por el Estado Mayor a par
trr de 1937, ha resultado eficaz en la gran masa de la población. Sin 
embargo, se manifiestan dudas en los medios dirigentes. La política de 
expansión armada, que los sectores militar y naval han hecho adoptar 
desde hace tres años, es criticada por la mayor parte de los grandes 
capitalistas; los dirigentes de los trusts, después de haberse mostrado 
de acuerdo, en 1931, con la operación de Manchuria, se sienten pre
ocupados al ver que el Gobierno se lanza en China a una aventura de 
larga duración, cuyos riesgos comprenden; con mayor motivo aún, se 
muestran hostiles a una guerra importante en el Pacífico. Pero los gran
des capitalistas no tienen siempre una autoridad dominante, ni siquiera 
en los círculos económicos; y en los parlamentarios, tampoco han con
seguido una posición preponderante, a pesar de los medios de que dis
ponen en una parte del cuerpo electoral. La eficacia de esta oposición, 
por tanto, es mediocre. 

.. . .. 

Desde las primeras semanas de 1940, los "grandes neutrales" pa
recen llaJl!ados a desempeñar un papel primordial en el resultado de la 
guerra entre Alemania, Gran Bretaña y Francia. Este hecho indudable 
se reconocía ya en el invierno de 1939-1940. Se impondrá, aún más, des
pués de la victoria alemana en Franda. 
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CAPITULO VIII 

LOS PAISES EUROPEOS NEUTRALES DURANTE 
LA CAMPA~A DE 1939-1940 

Desde el princ1p10 de las hostilidades, los Estados beligerantes vi
gilaban la actitud de los países europeos neutrales, con Ja misma aten
ción que durante los meses iniciales de Ja prin~era guerra mundial.. 

Esta acción diplomática se había extendido incluso al Cercano Orien
te, donde Turquía, a causa de su posición geográfica en los confines de 
Ja U. R. S. S. y los países árabes, podía desempeñar un papel muy im
portante en Jos planes estratégicos, puesto que el Acuerdo de Mon
treux le había concedido e! control del Bósforo y los Dardanelos. El 
Gobierno turco, que había tratado, inútilmente, de negociar con Ja 
U. R. S. S. un pacto del mar Negro, el 19 de octubre de 1939 había 
accedido a firmar un tratado de alianza con Gran Bretaña y Francia: 
las dos potencias occidentales prometían a Turquía prestarle "cuanta 
ayuda estuviera a su alcance", si era atacada por una potencia europea; 
por su parte, recibían una promesa recíproca, para el caso de que ellas 
fueran atacadas en el Mediterráneo o se vieran obligadas .a sostener 
las garantías prestadas a Grecia o Rumania (l); no obstante, un pro
tocolo anejo especificaba que estos compromisos no obligarían al Go
bierno turco, en ningún caso, a entrar en conflicto con la U. R. S. S. 

Ahora bien: el centro de Ja actividad diplomática, en vísperas de la 
ofensiva alemana de mayo de 1940, está en la actitud de los países es
candinavos, de Bélgica e Italia, ante las perspectivas estratégicas. 

l. LOS PAISES ESCANDINAVOS 

Los países nórdicos, como resultado de una conferencia que reuniera 
en Estocolmo, el 19 de octubre de 1939, a los representantes de Dina
marca, Finlandia, Noruega y Suecia, habían anunciado su deseo de 
mantenerse en una estricta neutralidad. Pero la colaboración germano
soviética, establecida el 23 de agosto de 1939, ·pesaba gravemente sobre 
Ja situación de estos Estados, cuya neutralidad era mucho más pre
caria que en el transcurso de la primera guerra mundial, cuando Ale
mania y Rusia eran adversarias. 

A finales de noviembre de 1939, el Gobierno soviético haola apro
vechado el conflicto europeo para exigir a Finlandia una amplia recti-

(1) Véase pág. 1073. 
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fi.cación de fronteras. La guerra ruso-finlandesa había colocado a Suecia 
en una posición difícil: la U. R. S. S., después de triunfar en Finlan
dia, pudiera pensar en alargar la mano hacia las islas Aland, a pesar 
de la neutralidad decidida en 1921. ¿No le interesaría a Suecia, en pre
visión de esta eventualidad, establecer una cooperación con Finlandia, 
con vistas a proteger la situación del archipiélago? Esta cooperación 
había sido iniciada por el ministro de Asuntos Extranjeros sueco, Sand
ler; y hubiese podido llevar a Suecia a participar en el conflicto ruso
finlandés. Pero Sandler fue desautorizado por el presidente del Consejo 
de ministros sueco, y eliminado. El Gobierno de coalición, presidido 
por Hanssen y formado por representantes de todos los partidos, ex
cepto comunistas, había hecho, el 13 de diciembre, una declaración de 
ne~tralidad en la guerra de Finlandia; posteriormente, cuando el Con
sejo de la Sociedad de Naciones condenó la agresión rusa, la diplomacia 
sueca declinó inmediatamente la participación en sanciones militares 
contra la U. R. S. S., en el caso de que se decidieran. 

Sin embargo, haciéndose eco de un fuerte movimiento de la opinión 
pública, el Gobierno sueco había concedido al finlandés suministros de 
armamento y apertura de créditos; había autorizado el paso de volun
tarios alistados en el ejército finlandés; y concedido permisos a los 
oficiales, para el mismo fin. El Gobierno soviético se había limitado a 
una simple protesta diplomática. Pero cuando Finlandia solicitó ayuda 
directa, el ministro sueco la rehusó, y trat6--a partir de enero de 1940-
de poner fin con su mediación a esta guerra, a la que corría el riesgo de 
verse arrastrado. En definitiva, Suecia había realizado una política 
de no-beligerancia más bien que de neutralidad; había adoptado una 
línea de conducta prudente, "realista", impuesta por la relación de fuer
zas con sus grandes vecinos. 

Por otra parte, esta no-beligerancia coloca a Suecia--cuya produc
ción de mineral de hierro es casi igual a la de Gran Bretaña y sensi~ 
blemente superior a la de Alemania-en la ventajosa situación de pro
veedora de los beligerantes. De hecho, las exportaciones esenciales van 
destinadas a Alemania. La metalurgia alemana, que ya en tiempos de 
paz utilizaba el mineral de hierro sueco, da una importancia especial, 
en los de guerra. a esa fuente de aprovisionamiento. El envío de dicho 
mineral, cuyos principales centros de extracción se encuentran en la 
Suecia septentrional, en torno a Kiruna, puede efectuarse con facilidad 
-excepto en los meses de invierno-por el puertJJ sueco de Lulea, ya 
que la Marina de guerra inglesa no se arriesga a entrar en el Báltico. , 

La seguridad de Noruega no se ve amenazada. directamente, por la · 
guerra de Finlandia. Pero el mantenimiento de Ja neutralidad en la gue~ :•' 
rra entre Alemania y las potencias occidentales, es para ella especial' 
mente difícil. a causa de su situación geográfica y de los intereses eco· 
nómicos puestos en juego. En dos ocasiones importantes, el Gobierno 
noruego adopta una actitud que le expone a los reproches de uno u 
otro de los beligerantes. En noviembre de 1939, permite a la Asociación 
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de_ Armadores firmar un contrato ue . . . 
tana una parte de la flot q pone a drspos1c1ón de Gran Bre-
I a mercante noruega · 1 eros: según el Gobierno de O l h , especia mente los petro-
ga los deberes jurídicos de la n~~tr~~daJ. en ello nada que contraven
de que el Gobierno alemán puede "d , no cabe duda, sm embargo 
a s d . cons1 erar que esta v t . . , 

. u a versano no es conciliable con l . . . en ªJª concedida 
b1era apartarse un Estado neutral p a imparcialidad de que no de
es en modo alguno fortuita- l .G º~· otra parte-y esta simetría no 
mania que el mineral de hierr' e o ierdno noruego garantiza a Ale-
d N .k o sueco po rá ser e . d e arv1 ; los buques que a nvia o por el puerto 
puertos alemanes podrán pasaseguren el transporte entre Narvik y los 

' r, constantemente por . . noruegas, donde los cruceros ¡ 1 • aguas terntonales 
promesa es renovada el 23 de nfgbeses ndo tienen derechó a entrar. Esta 
t .t ¡ , e re ro e ! 940 · y ,., t f , 1 uye a clausula esencial de d • • en· "s a ecna, cons-
bos Estados. El Gobierno br1't1:1n. acu~r o comercial firmado entre am9 

t . an1co mega que el dere h . , --..,. au once esta práctica. pero . c o mternac10naf 
que se beneficia de la' ayuda nor~~~~oca dificultades inmediatas, puesto 
esta forma, el Gobierno nonfe o a .r:or. los armadores noruegos. De 
vierno de 1939-1940, cierta posfció~o~s1gmó. ~o~servar, durante el in
rantes, aun sin ignorar que e e eq~Il1bno entre ambos belige

ra muy precana. 

. Esta actitud de Suecia y Norue a 
c1a y Gran Bretaña al mismo f g se ve puesta a prueba por Fran
de 1940. • iempo que por Alemania, a principios 

· El Gobierno sueco que ya había "d . 
es requerido, a prime.ros de s1 o avisado en el mes de enero 
u marzo para que aut . l , . , n cuerpo expedicionario fran , , once e transito de 
tropas estarían destinadas a s~~~r compu;~tf de_ 50 000 hombres. Estas 

,, I~ condena pr~nunciada contra la ~r ~. SmSand1a, en cum~limiento de 
. c1edad de Naciones. tambié d , . . por el Conse10 de la So-
. to .1. , • n po nan cortar la "ruta d 1 h. ., · que ut1 1zanan, para atraves 1 . . . e !erro , pues-
ferrea de Narvik a Lulea qu ?r ols terr.1!or10~ escandinavos, la línea 
, El G , . , e s1rve a reg10n mmera 

. . oo1erno sueco-aunque el art' l 16 d . 
:1; de Naciones le obligue a conc d l 1cu o el pacto de la Sociedad 

. »:;?i negativa rotunda conforme f e~ a autorización pedida-opone una 
~t anterior. Conced~r este dere~h a ~m~a, de. conducta adoptada el otoño 

"solo entrar en conflicto con la ~ ~ ~a~s1t~ supond~í,a, a su juicio, no 
y, por consiguiente entrar en 1 . . . ., smo tamb1en con Alemania. 

· · , ' a guerra genera] 1 • 
-·pos1c1on de vanguardia espe"ialm nt r , ' en a que ocuparía una 
~5. La misma petición fue dlr· . e e. pe ig,rosa. 
,:ruego que, el 2 de marzo opus~g1da, su~ultaneamente, aJ Gobierno no

·. 'lt-;:1· La insistencia de G;an Br~/~r analogas ~azones, idéntica negativa. 
':~~puesto 9ue el 12 de marzo, el G~~~e~ Francia :s de corta duración, 
{';,.~onvenc1do de que Suecia no cederá o finlandes, después de haberse 
'f.erí~ aleatoria e insuficiente se d ·~ de qHe la ayuda franco inglesa 
. ipaz Impuestas por la Rusia ;oviétic:~1 e a aceptar las condiciones de 
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No obstante, :;i la ayuda a Finlandia se ha hecho superflua, la cues
tión de la ruta del hierro conserva una actualidad inquietannte. Por 
consiguiente, los Gobiernos francés e inglés no renuncian al proyecto 
de una intervención militar y naval en Escandinavia: ahora se propo
nen ocupar la zona minera y los puertos, sueco y noruego-Lulea y 
Narvik-, por los que sale el mineral. El 28 de marzo, el Consejo Su
premo decide exigir a Suecia la interrupción de las exportaciones de 
mineral con destino a Alemania, que siembre minas en las aguas te
rritoriales noruegas y, para adelantarse a una intervención alemana 
muy verosímil, que envíe un cuerpo expedicionario, cuyo primer obje
tivo sería Narvik. El Gobierno noruego había de ser puesto ante el 
hecho consumado. Indudablemente, se limitaría a protestar (y, según 
parece, tal era su intención, efectivamente). El 10 de abril es la •fecha 
fijada para el desembarco. 

En el momento en que las Potencias occidentales empiezan a actuar 
en Noruega--el 8 de abril se lleva a cabo la siembra de minas-, so
breviene, fulminante, la ofensiva alemana. ¿Se trata de una réplica? 
En realidad, el Estado Mayor naval había subrayado ya, en octubre 
de 1939, la importancia estratégica de Noruega; los estudios dieron 
comienzo en diciembre; pero, al parecer, habían sido demorados, de
bido a las vacilaciones de los mismos marinos: si Alemania ocupaba 
la Noruega septentrional para adelantarse a una eventual intervención 
inglesa, "las aguas territoriales noruegas, ahora neutrales, dejarían de 
ser seguras" (1). La decisión se había tomado el 1 de marzo, es decir, 
antes de la franco-inglesa; y el 2 de abril se había fijado la fecha de la 
operación. Por su parte, Hitler también tenía sus miras ofensivas: la 
posesión de la costa noruega le permitiría establecer las bases nece
sarias para la guerra aérea y submarina contra Gran Bretaña; le permi
tl'tía también apoderarse de una parte de la flota mercante noruega y 
disminuir el tonelaje de que disponía Inglaterra. Pero en el momento 
de la entrada en acción, el 9 de abril, su preocupación inmediata es la 
cuestión del mineral de hierro. Por consiguiente, la ofensiva no se limi
ta a la costa noruega del mar del Norte: al mismo tiempo se extiende 
al Norte y apunta a Narvik. 

Suecia, dueña de los yacimientos mineros, ha de enfrentarse, inme
diatamente, con las exigencias rivales de los beligerantes. Fran~ia y 
Gran Bretaña piden que preste a Noruega una yuda militar, que sería 
la expresión de la solidaridad escandinava. Alemania le advierte que 
no debe movilizar ni interrumpir las exportaciones de mineral. El Go
bierno sueco se apresura a confirmar su neutralidad, puesto que está 
convencido de que, si es arrastrado a la guerra entre las grandes po
tencias, "correría al suicidio". De hecho, esta neutralidad va en bene-

(1) Es de señalar que el 12 de diciembre de 1939, habiéndose ya ofrecido Quis
ling a organizar un partido pro-alemán en Noruega, Hitler aún no había aceptado 
la oferta. 
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ficio de Alemania, ya que, en virtud de la misma, el Gobierno sueco 
se compromete a oponerse a la entrada de tropas anglo-francesas que 
pudieran intentar ocupar los yacimientos mineros. 

En definitiva, en estas cuestiones escandinavas, el comportamiento 
de los Gobiernos de Oslo y Estocolmo ha tenido menos importancia 
que las decisiones de los grandes beligerantes: Suecia pudo permanecer 
neutral, porque no se hallaba situada en el área de las operaciones mi
litares y navales, en la que Noruega se encontraba colocada por su po
sición geográfica. 

En esta política de las grandes potencias en Escandinavia, hay dos 
aspectos que merecen un examen crítico. 

En enero de 1940, .c:uando Francia y Gran Bretaña se decidieron a 
una intervención armada en la guerra ruso-finlandesa, ¿midieron cuá
les podrían ser las consecuencias para sus relaciones con la U . .R. S. S.? 
La cuestión fue abordada, el 5 de febrero de 1940, en el curso de una 
reunión del Consejo Supremo de Guerra; y dio lugar a serias diver
gencias de criterio: el Estado Mayor de la Marina francesa no dudaba. 
si los países escandinavos se oponían al derecho de tránsito, en estu 
diar el desembarco en el océano Artico, en Pétsamo o incluso en Mur· 
mansk--en territorio soviético--del cuerpo expedicionario destinado a. 
socorrer a Finlandia; y ·el Gobierno no parece haberle advertido acere;; 
de los peligros de tal proyecto; los Estados Mayores británicos y el 
Gabinete, deseosos también de enviar tropas a Finlandia, confiaban en 
que esta intervención, siempre que fuera disfrazada como un envío de: 
voluntarios, sería tolerada por el Gobierno soviético; por consiguiente 
no estaban de acuerdo con una acción que, en Pétsamo o en Murmansk 
habría de ser llevada a cabo directamente contra las tropas rusas. y 
hubiera hecho casi inevitable el conflicto armado con la U. R. S. S. En 
esta ocasión prevaleció la prudencia inglesa. Sin embargo, los detalle~ 
de este asunto permanecen todavía oscuros. 

El Gobierno y los Estados Mayores alemanes se habían fijado uno'.. 
objetivos adaptados a sus necesidades estratégicas y económicas: po
sesión de bases aéreas y navales y protección de los aprovisionamientos 
de mineral de hierro. El primer objetivo fue cubierto con la conquista 
de Noruega. El segundo lo fue solo en parte: Alemania se contenté 
con la promesa, dada por el Gobierno de Estocolmo, de que no dejaría 
que las tropas anglo-francesas se apoderaran de los yacimientos mine
ros, cuando la única garantía sólida hubiera. sido--con toda evidencia
la ocupación de la región minera por las tropas alemanas. ¿Por qué el 
Gobierno alemán, después de haber manifestado tantas veces su des
dén por los derechos de los países neutrales, respetó los de Suecia? 
Esta actitud prudente le fue dictada por la necesidad de tener mira
mientos con los intereses rusos: el Gobierno sovi.Stico había hecho 
saber, el 13 de abril. que el mantenimiento de la neutralidad sueca era 
para la U. R. S. S. de un interés vital. 
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Fue, por consiguiente, Ja sombra de la U. R. S. S., tanto de una 
parte como de otra, lo que moderó las impaciencias de los países beli-
gerantes en estas cuestiones escandinavas. 

!I. LA U. R. S. S. 

El comportamiento del Gobierno soviético con respecto a Alemania 
continúa incierto. Ha firmado el pacto de neutralidad del 23 de agos
to de 1939. así como un protocolo secreto, después de la destrucción 
de Polonia~! 28 de septiembre-que entrega a la influencia rusa la 
casi totalidad de Lituania, a cambio de una ampliación de la zona re
servada a Alemania en Polonia. Sin embargo, en sus conversaciones con 
los jefes militares, Hitler no oculta su desconfianza: "No cabe duda 
de que la U. R. S. S.-dice el 23 de noviembre de 1939-va a aprove
char la guera europea para extender su influencia en los Balcanes y el 
cercano Oriente; pero esta expansión no será rápida, ya que el ejército 
ruso "no vale gran cosa" y seguirá siendo débil "todavía durante un 
año o dos"; Alemania, por tanto, puede limitarse a ver venir los acon
tecimientos: "Podremos oponernos a ella. cuando estemos libres del 

Oeste." 
En espera de estas probables dificultades, el Gobierno hitleriano 

trata de sacar el mejor· partido posible de las perspectivas inmediatas 
que se le ofrecen, desde el punto de vista económico. El acuerdo ~el 
23 de agosto de 1939 preveía que Alemania reci?irfa ~e Rus~a matenas 
primas y, como contrapartida, atendería pedidos md:-istnales. E~te 
acuerdo está en curso de ejecución. Pero hay que ampliarlo. El Re1ch 
quisiera recibir, en un año, minerales, petróleo bruto (dos millones de 
toneladas), madera, fibras textiles (lino, esparto e, incluso, algodón del 
Turkestán), así como productos grasos. por un total de 1.300 millones 
de marcos; suministrará productos metalúrgicos. La discusión se pro
longa, durante cinco meses, porque el Gobierno soviético quiere ob
tener, como contrapartida, aviones de modelo reciente e incluso un 
buque de guerra. Hasta el 11 de febrero de 1940, no se firma el acuer
do. El Gobierno alemán se resigna a prometer que entregará a la 
U. R. S. S .. además de material industrial y ferroviario, el crucero 
Lützow, material de artillería y aviones de diversos tipos; parte de la 
base de que los suministros rusos de mineral de hierro, de manganeso, 
de cromo y de petróleo-aunque sean inferiores, en más de la mitad, a 
las p:2ticiones alemanas-atenuarán los efectos del bloqueo. 

III. DELGICA 

La neutralidad de Bélgica está en el centro de las perspectivas es· 
tratégicas, ya que el territorio belga se halla expuesto-otra vez más
ª convertirse en campo de batalla. No cabe duda de que el rey Leo· 
poldo ha reafirmado la neutralidad, desde 1936. a costa de la segu-
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ridad. colectiva (l); pero estos hechos no pueden variar en nada bs 
cuestiones fundame~tales: los ejércitos alemanes no quieren arrie's-
garse a un ataque directo contra Ja línea Maginot, y Jos ejércitos fran
ceses tampoco . se. a.treven a intentar romper la línea Sigfredo. 

Desde el pnnc,1p10 de I~s hostilidades, los Estados Mayores de una 
Y otra, parte ~~b.1an estudiado la posibilidad de una acción ofensíva 
ª. tr.aves de Be1gica. El Estado Mayor alemán contaba con este mo
v1m1e.~to envolvente, no solo para desbordar la línea Maginot, sino 
tam~1cn para ocupar los puertos del mar del Norte y del Paso de 
C~Iais, y ?bstacuhzar el enlace anglo-francés. El Estado Mayor tran
ces no. ve1a ~tro procedimiento, para ayudar a Polonia, que amenazar 
~e?arna mediante una ent.rada en el territorio belga. La postura ju
nd1ca, en verdad, era diferente: Alemania estaba resuelta--como 
en 1914-a abri~se car;ii°:o por la fuerza cuando juzgara llegado el 
momento; Fra~c1a podia mvocar el pacto de la Sociedad de NaciQ11es 
~ue, en .su articulo 16, preveía la concesión de un derecho de trán
sito en el cuadro de la~ sanciones tomadas contra un estado agresor. 

No obst~nte, el Gobierno belga no se vio obligado a hacer frente, 
desde el pnmer .momento,,ª las amenazas que temía. El 26 de agosto 
de 1939 el Gobierno aleman-que se disponía a lanzar el grueso de 
s~s fuerzas contra Polonia, manteniéndose, de momento, a la defen
siva en el frente occidental-anunció que respetaría la neutralidad 
b.elg~; Gran Bretaña y Francia habían hecho una declaración análoga 
sm mvocar ~¡ derecho de tránsito. Pero, a finales de septiembre' 
de 1?39, n~d1e se podía ya hacer ilusiones acerca de la duración de 
esta :nmumdad,. puesto que la derrota polaca había facilitado al mando 
al~n;ian los med10s ?e llevar Ja guerra al Oeste. El rey Leopoldo y sus 
~mmstros, aun considerando que podían confiar en Ja promesa franco
mglesa, se ~aban perfecta cuenta del peligro alemán, y solo veían en 
el compromiso del 26 de agosto "una carta a explotar el mayor tiem
po posible". 

l Cuál es la actitud del Gobierno belga, en el curso de este período 
de esper~, que se prolonga hasta primeros de mayo de 19407 

Francia Y G~an Bretaña so!icitan un contacto entre los Estados 
Mayór~s c~n ob¡eto. d,e determmar las condiciones en que las tropas 
f~anco-mglesas . acudiran en socorro del ejército belga, si Alemania 
viola la neutrahdad: a falta de estos contactos previos la ayuda sería 
lenta y. por tanto, ineficaz. ' 

El Gobi:rno belga declina la negociación de un acuerdo militar 
s7creto, e mcluso la preparación de acuerdos técnicos que--según 
d1c~-estarían en :ontr~?icción con sus deberes de neutral. Por pre

; can,a que ~ea 1a s1tuai:1on-ya q.ue Ja opinión pública es. en su ma
yona, hos~1l. a Alemama, y la vida económica, ya muy afectada por 
~a desapanc1ón del comercio de tránsito, dorre el peligro de parnli-

.. (1) Véase pág. 1966. 
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zarse totalmente pe r falta de materias primas-no quiere hacer nada 
que pueda dar lugar a "precipitar la catástrofe", incluso sospecha que 
Francia e Inglaterra tratan de comprometer a Bélgica, con respecto 
a Alemania, para "h 1cer estallar la tormenta", de manera que el te
rritorio belga séa el principal campo de batalla. Sin embargo, ni sus 
temores ni su desean fianza la deciden a oponer a las sugestiones fran
co-inglesas una negat va absoluta. Bien es verdad que no accede a la 
negociación de un tr• tado, ni siquiera a la de un simple acuerdo, es 
decir, a la elaboracic·n de textos que puedan ser divulgados, pero 
admite cambios de pu1to de vista. En realidad, cada vez que se siente 
alarmado-9 y 10 de noviembre de 1939, 9 y 10 de enero, lO de abril 
de 1940--, es decir, cada vez que recibe informes que le dan lugar 
a creer en un ataque alemán inminente, acepta contactos con el Es
tado Mayor francés, e incluso los busca. 

Estas conversaciones tienen siempre el mismo tema. Si Béigica so
licita ayuda-pregunta el Estado Mayor belga-¿podrán las tropas 
francesas ocupar en cuarenta y o~ho horas el canal Alberto, que forma 
la línea de defensa desde Amberes a Hasselt y Maestricht-un foso 
de sesenta metros de anchura, a treinta kilómetros de la frontera 
holandesa-, y donde las divisiones belgas esperan resistir la invasión? 
Imposible, responde el Estado Mayor francés: en cuarenta y ocho 
horas las tropas podrían alcanzar la posición Amberes-Namur (que de
jaría en manos del enemigo las dos quintas partes del territorio belga), 
pero el canal Alberto no podría ser ocupado sólidamente antes del 
cuarto o el quinto día. El Gobierno belga, dado que desea recibir 
una ayuda más rápida, debiera autorizar una entrada preventiva de 
las tropas francesas en el territorio belga, ya que tiene razones sólidas 
para creer en la inminencia del ataque alemán. No puede pensarse en 
este llamamiento preventivo, replica el rey Leopoldo, puesto que si 

. Bélgica consintiera en hacerlo tomaría partido y se convertí ría en be
ild¡¡gerante. Ahora bien: si ha de terminar así, es muy importante que 
se limite a hacer frente a los acontecimientos, en lugar de tomar una 
iniciativa que tendría la apariencia de provocarlos. Y, efectivamente, 
el 10 de mayo de 1940 no se hace el llamamiento a Francia y Gran 
Bretaña hasta después de la violación de la frontera por las tropas 
alemanas. 

Al negarse a conceder el derecho de tránsito o a hacer el llama
miento preventivo, el Gobierno belga--en su deseo de mantener Ja 
"política de independencia" a que se había aferrado desde 1936-
ha obstaculizado, indudablemente, las iniciativas del mando francés. 
No es menos cierto que, por su vana prudencia, cuando ha llegado 
el momento, ha agravado la situación de su propio ejército. ¿Ha 
obrado de esta forma porque el soberano, imbuido de sus prerroga
tivas y convencido de la superioridad de su poder, .sentía una gran 
desconfianza hacia los estados parlamentarios y, por tanto, no quería 
facilitarles los medios de tomar la iniciativa estratégica? Esta in ter-
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ningún fundamento serio. ¿Ha con
pretación no parece descan_sar den l alarmas infundadas-la vaga es-
servada-:omo c~:~~:;i~c1~0 :stuª:iera decidida a coml?rometerse en 
peranza e que . . ue buscaría una paz negociada a la que 
la oran aventura militar, Y q d l no poder iniciar por 

º . G Bretaña acabarían por acce er a ó 
Francia y ranf . t ve's de Bélgica.., En otras palabras: ¿pens 
' ·smas la o ens1va a ra · ' 'd d r s1 mi , . d . d endericia ofrecía todavía una oportum a ' po 

que si: poht1c; erea ¡¡~/~vitar el desencadenamiento de la guerra en el 
pequena que u .' t 's de su país debía evitar a toda costa com-
Oeste y que en m ere • , , ··1 , . d d.., Es la explicación mas veros1m1 . prometer esa oportum a . 

IV. ITALIA 

roclamado el 2 de septiembre de 1939 su neutralid.ad, 
Italia ~o ha P . no es beligerante. Esta declaración 

se ha liTtado ~ c~~~~~ar s~úen la interpretación oficial, que el Go
de no b.e i~erancia s , , decidido no aplicar el pacto de acero, 
bierno 1tahano. aunq.ue ~iaya Al · y no tiene intención de 
desea afirmar su sohdandad con em~m~. Europa. por consiguien-

rmanecer apartada de la reconstrucc1~r: e . . . e ue 
pe d blicidad a sus preparativos militares. y. repite. s1e~pr q . 
te, a pu . d tar en condiciones de mtervemr 
se le depara ocasión. que esea .es ·o· pondría a Italia al lado 

1 oportuno Esta mtervenc1 n 
cuando e parezca h. 'derado la eventualidad inversa. En 
de Alemania: nun.ca se ~ .consi ,, .. liz.ar aprovechando el conflicto 
d f. 'f el Gobierno qms1era r~d . 1 . 

e mi iva, . . lítica mediterránea, pero conoce a m-
eur.o~o,. los ob1et1vosd.de s~orconsiguiente, la neutralidad le e~ !1ece
suf1cienc1a de sus me IOf" S t ata de una situación provzszonal, 
saria, al menos tempora mente. . e ~En ué condiciones pone fin el 
expresamente anunciada corr~o. _tal. ~ q d és de haberla man
Gobierno italiano a esta pos1c1on de espera, espu 

tenido durante diez m~ses? h b' afirmado la primacía de las cuestio-
Ya en 1922 el fascismo a ia 1 trum (1). sin embargo. 

. á proclamado e mare nos , 1 
nes :ne~1t:rr :ieas y b' btenido resultados importantes sino .en e 
en d1ec1sé1s anos no h~ ia .º . tal solamente había consolidado 
Adriático. En el Med1terrane? onent . en <>l estrecho de Sicilia no 

· · ocupadas antenormen e, y 1 las ,pos1c10nes h 1 s dificultades encontradas en Ma ta por 
habia t~ata?? ~e apro:ec ar! ~ diterráneo occidental había sido man
la dom1nac10n mglesa, en e . e ancesa La 'Uerra europea. ·~que va a 
tenido al margen por la polítt~a fr , M.ussog11·ni·- no de1·ará de trans-

. 1 d t' d l mundo -segun · · 
cambiar e es l~~ e d t roblemas El Gobierno italiano debe, 
formar las cond1c1ones e es os :o solame~te salvaguarde los intereses 
por t.a~to, o~rar de fo~:r:ib~uye~ también a alcanzar los fines propuestos 
adqumdos, smo que e 

y dejados en sus~nsod. fensiva se expresa en la Prensa italiana, en octu
La preocupac1on e 

(l) Véase cap. VIII del libro anterior. 
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bre de 1939, cuando Turquía firma un acuerdo con Francia y Gran 
Bretaña: ¿No pretenderá el Gobierno de Ankara resucitar la cuestión 
de la presencia italiana en el Dodecaneso? Vuelve a manifestarse, 
un mes después, con motivo de la guerra iniciada por la U. R. S. S. 
contra Finlandia: ¿No se orientará el imperialismo ruso, en breve 
plazo, en otra dirección-Rumania-, donde amenazaría los intereses 
balcánicos de Italia 7 Los objetivos ofensivos, tal y como son indicados 
o sugeridos por ciertos comentarios de Prensa, de indudable inspiración 
oficial (1), se orientan hacia Croacia, donde la diplomacia italiana fa
vorece al movimiento nacionalista, dirigido contra ei estado yugoslavo, 
hacia las puertas de entrada del Mediterráneo, donde Italia debe tratar 
-según el Popolo d'ltalia-de asegurarse libre acceso, a pesar de los 
intereses ingleses; y, finalmente, hacia las reivindicaciones, que ya se 
afirmaran el invierno precedente (2), contra Francia. Sin embargo, 
hasta principios de mayo de 1940 la Prensa no dice que tales objetivos 
se deban alcanzar por las armas; se limita a manifestaciones de des
templanza o de mal humor. 

Esta prudencia está aconsejada por las dificultades económicas, por 
la insuficiencia de medios militares y. sobre todo, por el estado de la 
opinión pública. 

La gran debilidad de Italia es su dependencia con respecto al ex
tranjero, por lo que se refiere al aprovisionamiento de carbón, de acei
tes minerales y de materias primas destinadas a la metalurgia: está 
obligada a importar todos los años, según el informe redactado por el 
Comité de Defensa Nacional, unos 21 ó 22 millones de toneladas de 
mercancías, de las que la mitad llegan por vía marítima (138); Por 
consiguiente, antes de convertirse en beligerante y afrontar el bloqueo 
necesita acumular stocks. Al principio del conflicto europeo las condi
ciones resultan favorables en este aspecto, ya que, gracias a los sumi
nistros de su industria a los beligerantes y a la floreciente situación de 
su Marina mercante, Italia dispone de los medios financieros necesarios 
para pagar sus compras de combustibles y de materias primas. El Go
bierno tiene interés en prolongar esta neutralidad de engorde. 

Las deficiencias de los elementos militares han sido subrayadas, el 
2 de noviembre de 1939, en un informe del jefe del Estado Mayor Ge
neral. Para remediarlas, no solo es necesario aumentar los efectivos 
(que no faltan) y aumentar el número de divisiones, sino también in
crementar la fabricación de material: los servicios del Estado Mayor 
han calculado en tres años el plazo necesario para renovar la artille
ría de campaña y la artillería pesada, organizar la defensa antiaérea 
-casi inexistente-y equipar divisiones blindadas. A principios de abril 
de 1940 este programa solo se ha realizado en un rnarenta por dento. 

(1) El conde Ciano indica en su Diario que Mussoliní ejerce personalmente 
el control de la PTensa. 

(2) Véase pág. 1061. 
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Por último, la masa de la opinión pública-afirmaba, en septiembre 
de 1939, el conde Ciano-se muestra grandemente partidana de la no 
beligerancia, porque no desea favorecer una victoria alemana, y se da 
cuenta de los riesgos que correría Italia tomando parte en ta guerra. 
En las grandes ciudades industriales, especialmente en Milán y Génova, 
la población obrera manifiesta, claramente, su voluntad neutralista. En 
las organizaciones católicas, la orientación daqa por el Vaticano es 
anáioga. En cuanto a los círculos dirigentes, se encuentran divididos. 
Entre los ciplomáticos, los embajadores más importantes-sobre todo 
Attolico, que está en Berlín-desean evitar la entrada en la guerra. 
Entre los renerales, el jefe del Estado Mayor general, el mariscal Ba
doglio, es r,eutralista; mientras que el jefe del Estado Mayor del ejér
cito, el general Graziani, desea la intervención al lado de Alemania. 
Entre los animadores del partido fascista, parecer ser que la mayoría 
admite que ia entrada en la guerra se hará necesaria; pero la tendencia 
opuesta cuenta con defensores importantes, destacando, en primera fila, 
Dino Grandi, quadriumviro de la marcha sobre Roma y ex ministro 
Je Asuntos Extranjeros. El rey y el príncipe de Piamonte no ocultan 
sus sentimientos neutralistas; y el ministro de Asuntos Extranjeros, 
conde Ciano--a juzgar por su Diario--, comparte ese estado de ánimo. 
3in embargo, esta oposición a una política de intervención se debilita 
en la primavera de' 1940, tan pronto como las primeras victorias alema
nas en Noruega tranquilizan a aquellos para quienes neutralismo signi
ficaba, sobre todo, el temor a una aventura. 

La apreciación del interés y de los riesgos depende de la voluntad 
personal del Duce. La Prensa no pierde oportunidad de afirmarlo así; 
y, sobre este particular, dice la verdad. En los grupos dirigentes, en 
Ja Corte y, ni que decir tiene, en las masas, donde el régimen fascista 

. ha destruido toda organización independiente, nadie intenta, en tales 
•inomentos, oponerse a esa voluntad. Pero el }efe del Gobierno, cuyo 
humor es inquieto e inestable, vacila entre el deseo de afirmar su 
prestigio y la necesidad de no imponer al país un esfuerzo superior a 
sus medios. 

Durante las cinco primeras semanas de la guerra europea, Mussolini 
espera que el conflicto será de corta duración. Después del aplastamien
to de Polonia-piensa-, Francia y Gran Bretaña reconocerán que· son 
mcapaces de forzar la línea Sigfredo; y que el bloqueo, habida cuenta de 
los recursos que Alemania encuentra en la U. R. S. S., no podrá ser 
eficaz; por tanto, es muy probable que las potencias occidentales 
renuncien a la guerra, antes incluso de haberla empezado, y se resig
nen a aceptar una revisión parcial de la situación territorial; en la ne
%ociación que se entable, el Gobierno italiano tendrá oportunidad de 
actuar como mediador. Tal es el tema indicado en un discurso del 23 
de septiembre de 1939: Europa-declara el Duce-no está todavía en 
guerra efectivamente; el gran choque puede ser evitado si las poten-

DUR •N"fB LA CAMPAÑA DE 1939-40.-ITALIA 
Vlll; !:OS NEUTRALES n 

1137 

b d "unas posiciones que la histo-
cias occidentales acceden a a aln olnar d ado" y a entablar nego-
ria y el dinamismo de Jos pueb os rnn con en ' 1 d 

. cerá al margen de este arreg o e paz. 
ciaciones. Ital~a. no permane 'd l 10 y el 12 de octubre, cuan-

Estas pr"'viswnes se ven desmenti as, e 6 . 
do los Gobiernos francés y británico oponen una negativa categ ~~ca 
a la ofensiva de paz alemana (1). Lo que. se perfila ei5 ¿;1 per~pec i~: 

uerra lar a Mussolini hace reafirmar por e ran . _onse¡ • 
df /;: dYciembre, ~ i>or el discurso del conde Ciano, el 14 de d1ciembrei 
~a política de la "uo-beligerancia armada". Se da cuent~ . ge q~~r e 
estado de las fuerzas militare~, y las reticencias .~~ la opm: ~e pua ~~~ 
· todavía esta espera por largos meses . pero .~~P · 
imponen an nación no puede permanecer eternamente 
que le l:.od~an;,p~~e~napJ':stos": la ideología fascista ~bliga . a Italia. a 
neutra sm . . .. . l interes nacional exige 
"participar en los grandes acontec1m1entos , y e t' f 'ó 

que <>l Gobierno aprovechando el reajuste europeo, ob;enga sa ids acc1t n 
V •• • • 1 E 1 fondo esta atenaza o en re 

para sus reivind1cac10nes esencia es. n e ' to y su calidad 
el deseo de acción, al cual le impulsan su temperamen . las 
de dictador, y las dudas, que todavía le asaltan,. acerca del éxito de d 

. s militares La carta que dirige a Hitler, el 3 de enero e 
operac1one · . . 1 · toria alemana-es-
1940 demuestra claramente tales vacilac10nes: .ª v1c d ·r 'n una 

. ' . . uesto ue los Estados U rndos no a m1 ira 

~~~r~-:~e1 ~:.:;taBr~taña ~_iran1cia. Mr:s~;~; ~~!~i~a:~~ ~~n~~:i1e:a~~~ que Hitler debiera renunc~ar ? anzar medios militares 
d , articipar en nmgun caso, puesto que ~us . . 

n~ l~o ~~~ftirán intervenir hasta el momento d:czszvo. Indica, fmal:;ie~
n sibilidad de una paz de compromiso no le paree~ to a~1a 
te, que la po 1 ·a "El camino de la paz pasa por Roma ' escnbe 
completamente exc u1 a. • 
la Gazzeta del Popo/o. d , 940 esta actitud cam-

Sin embargo en el transcurso de marzo e i , . h . 
bia por comple;o. A partir de es~e .momento el :~~e a~:n~~~en;~r :~~: 
la intervención en un futuro proxim~l ior~e nmarzo en Roma, donde 
camino sino midiend? bien. los pasos. 1 Brenner~ donde se reúne 
recibe la visita de Ribben~rop, y el 18_ e.n I~ r· "marchará con Alema
con Hitler, se atiene al mismo lengua¡e. a ia esco >er el momento. 
nia": si? embargo, quiere r;s~v~~se r~;n~~:~~h~e df 941, e~cribe en un in-

};;~;~~ ~~mqe::0d:~~~r~\~~mente ~ue1 la aofet~~a e:~~:a~ªorensee:íaO~~~ 
sea aplazada algo mas, puesto que e p pe se encontrara próximo. 
difícil de conservar sí el teatro de operac10nes ta el plazo. es en 

, . . ¡ . e en Noruega acor · 
Despuesb de dlo\;.¡~to~e·~;~~n d~ Ja recolecciÓn-cuando piensa entrar 
septiem re _e d Sin <>mbargo, durante todo este 
en guerra, dice a los que le lro. ~an: la e~entualidad de un conflicto 
periodo. la Prensa no hace a us1on .i 

(1) Yeasc pág. 1105. 
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con las potencias occidentales, limitándose a criticar la miopía y a sub
rayar las debilidades de las mismas. 
. El 10 de mayo, cuando se inicia la gran batalla, Mussolini llega, por 

fm, a pensar que la intervención itaiiana no puede ser retrasada más 
tiempo: es cuestión de "diez a qQince días", le dice al embajador ale
mán. Al jefe del Estado Mayor general, que viene a insistir, una vez 
más, en las deficiencias del ejército, le contesta que esas pequeñeces 
no tienen importancia, puesto que las operaciones durarán todo lo más, 
"algunas semanas"; no obstante, espera el 26 de mayo. es decir, al 
momento en que los ejércitos aliados son separados en dos partes, para 
fijar la fecha. 

Según parece, Mussolini no trata, en ningún momento, de obtener 
de Francia o Gran Bretaña, mediante simples amenazas, concesiones 
terr_itoriales. El 27 de mayo rechaza escuchar las perspectivas abiertas, 
a titulo personal, por el embajador de Francia; y el 30 de mayo la 
oferta de conversaciones, mucho más vaga, que le dirige el Gobierno 
francés (para estas fechas ya ha tomado su decisión); oero había de
clinado también, ya el 27 de marzo, el ofrecimiento de u.na negogiación 
acer~~ de Djibuti i y el 22 de abril, la proposición de una entrevista que 
le h1c1era el presidente del Consejo francés. "Lo que quiere Mussulini 
es la guerra; si le ofrecieran el doble de lo que pide, lo rechazaría", 
escribe Ciano en su Diario. 

Por tanto, las decisiones italianas están estrechamente ligadas al 
mapa de la guerra. La única preocupación del Duce es no equivocarse 
en "el momento adecuado". La intervención-dice a sus colaborado
res el 25 de mayo-debe coincidir con "el principio del derrumbamiento" 
de los ejércitos franco-ingleses. Hay que obrar solamente cuando la 
victoria alemana sea un hecho, porque el estado de las fuerzas armadas 
italianas es muy mediocre; pero antes que sea total, porque entonces 
Italia obtendría una parte menor de los beneficios. 

Estas afirmaciones, valederas indudablemente para el estudio de las 
últimas semanas de la no-beligerancia italiana-a partir del momento 
en que los- ejércitos alemanes tomaron Ja iniciativa estratégica-. ¿per
miten también explicar el comportamiento del Duce a mediados de 
marzo de 1940? En un momento en que la guen·a e11 el Oeste no esta
ba todavía iniciada, Mussolini declara a sus interlocutores alemanes 
que entrará en guerra al lado del Reich; sin fijar fecha, les da a 
entender que esta intervención no se diferirá mucho tiempo: no se 
trata ya del plazo de tres años que el Gobierno italiano había declara
do necesario (1) a la firma del Pacto de acero, v que el conde 
Ciano había vuelto a invocar en su discurso del 14 'de diciembre de 
1939. ¿Cuáles son los motivos que pueden explicar este momento 
decisivo de la política italiana? 

(1) Véase pág. 501. 
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Es indudable que la pblítica anglo-francesa del bloqueo no es ajena 
a ello. A principios de diciembre de 1939, el Gobierno inglés prometió 
que. dejaría pasar los suministros de carbón hechos a Italia por Ale
mania por vía marítima; pero en febrero ·de 1940 solicitó una compen
sación: el suministro de armamentos y la venta de aviones a Gran 
Bretaña. Esta condición fue rechazada por el Gobierno italiano, puesto 
que era incompatible con la solidaridad moral con Alemania, de que 
hacía gala. Entonces el Gabinete británico decidió suspender, a partir 
del l.º de marzo, la tolerancia admitida: era la forma de hacer sentir 
a Italia a lo que se exponía si no permanecía neutral. El 4 de marzo, 
el Gobierno italiano prorestó contra una medida "que dificultaba y 
podía comprometer las relaciones económicas entre Italia y Gran Bre
taña". El Gobierno alemán prometió, acto seguido, a Italia, mediante 
el acuerdo del 10 de marzo, que, a partir de aquella fecha, aseguraría 
los envíos de carbón por ferrocarril, suministrando anualmente nuev~ 
millones de toneladas. La solidaridad moral ítalo-alemana se había re-· 
forzado, de esta forma, con la solidaridad económica. Sin embargo, la 
Prensa italiana no trató de complicar la cuestión: se limitó a publicar 
-sin el menor comentario--la nota de protesta dirigida a Gran Bre
taña, y siguió afirmando la no beligerancia. Por .ello, esta moderación 
da lugar a pensar que la presión económica inglesa no fue determinante 
del comportamiento del Duce. 

El móvil hay que buscarlo en la situación militar general. Ribben
trop, el 10 de marzo, y Hitler, el 18 del mismo mes, anuncian al Gobier
no italiano que la gran ofensiva del Oeste está próxima; piden la in
tervención de Italia, dejando a su albedrío la elección del momento. En 
consecuencia, el Duce se ve obligado a abandonar la táctica de espera. 
En las conversaciones del Brennero trata de conseguir que la ofensiva 
sea retrasada, porque la marina y la aviación italianas, es dec~r. lo 
mejor de sus fuerzas, necesitan todavía tres o cuatro meses para acabar 
sus preparativos. Cuando Hitler rehúsa este aplazamiento, Mussolini 
viene a decir, con una franqueza casi desconcertante, que decidirá la 
entrada en la guerra tan pronto corno los ejércitos alemanes hayan rea
lizado un avance victorioso; pero que si los progresos de estos ejérci
tos son lentos, seguirá esperando. 

En resumidas cuentas, el deseo fascista se veía moderado por una 
preocupación realista: el Duce quería, efectivamente, exaltar la ener
gía nacional ; pero a condición de poder hacerlo sin correr riesgos. El 
26 de mayo creyó llegado el momento, y que Italia podría asegurarse 
un puesto en la conferencia de la paz sin necesidad de hacer grandes 
sacrificios. 

. ' 
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CAPITULO IX 

LA DERROTA FRANCESA 

El designio de la hegemonía continental, anunciado en Mein Kampf, 
estuvo a punto de convertirse en realidad cuando, en el verano de 1940, 
se derrumbó la única fuerza militar de consideración que luchaba con
tra el ejército alemán. 

La derrota francesa se produjo en quince días, entre el 10 y el 25 
de mayo: el día 10 se lanzó la ofensiva alemana por donde se la espera
ba, es decir, a través de los territorios holandés y belga; las fuerzas fran
cesas, con la colaboración de algunas divisiones inglesas, iniciaron in
mediatamente una contraofensiva, con la que trataron, en vano, de apoyar 
la resistencia belga; el día 18, las fuerzas de los aliados eran separadas 
en dos partes: el ejército belga capitula; y el cuerpo expedicionario 
inglés es obligado a retroceder hasta Dunkerque, en unión de algunas 
divisiones francesas; el día 25, el Consejo de ministros francés com
prende que la guerra está perdida. Quince días más tarde, después de 
la evacuación de Dunkerque y de la ruptura del nuevo frente de de
fensa, establecido apresuradamente sobre el Somme y el Aisne, la 
situación miiitar obliga al Gobierno a tomar deéísiones inmediatas. 

Durante los cuatro días-del 12 de junio al 16 de junio de 1940-
en que se prolongan· los debates en el seno del Gobierno francés, ni 
siquiera se trata de estudiar si los elementos dispersos del ejército 
francés podrían intentar prolongar la resistencia en el territodo metro
politano; los ministros están de acuerdo con el comandante en jefe 
en que tal eventualidad no puede ser tenjda en cuenta; abandonan rá
pidamente la idea de un reducto bretón, sugerida el 13 de junio por el 
Presidente del Consejo. En realidad, se estudian tres soluciones: pedir 
el armisticio; decidir el traslado del Gobierno a Africa del Norte, lo 
que permitiría a Francia, a pesar de la ocupación del territorio me
tropolitano por el enemigo, seguir como beligerante, y participar efec
tivamente en las operaciones con su flota de guerra. sus fuerzas aéreas 
y aquellas tropas de tierra cuyo transporte por el Mediterráneo pudiera 
asegurarse, y pedir a Alemania condiciones de paz-sin cesar las hos
tilidades--con la esperanza de que tales condiciones "no sean inacep
tables". La primera solución es la que el general Weygand considera 
necesaria desde el 12 de junio por la noche. La segunda, inspirada en el 
eíemplo holandés, ha sido presentada, en la tarde del día 14, por el Pre
siuente del Consejo, Paul Reynaud. La tercera, que preconiza. er: '.c. tarde 
del 15. el Vicepresidente del Consejo, Camilk: Chautemps, peri: apla-
zar la elección entre las otras dos; pero es i.nco;1sistente .. dese'.· mo-
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mento en que su autor omite indicar qué condiciones serían inacepta
bles. En realidad, la sugerencia de Camille Chautemps, aunque encuentra 
partidarios entre lo!' ministros, es rechazada-por m~tivos opue~tos
por el Presidente del Consejo y el comandante en ¡efe: el pnme~o, 
porque estima que el Gobierno francés, de ace~tar est~ sugerencia, 
puede verse cogido en un engrana¡e que le llev.e, 1~~efect.1blem~nte, al 
armisticio; y el otro, porque teme que Alemania d1f1era, mtenc1onada
mente. la comunicación de sus condiciones de paz para dar lugar a que 
el ejército francés-incapaz de prolon.gar la resistenci_a,-se vea obligado 
a capitular, pura y simplemente. Se impone la elecc1on entre las otras 
dos soluciones. 

El Presidente opone a la petición de armisticio dos argumentos 
esenciales: el Gobierno francés, que se ha comprometido con la Gran 
Bretaña, el 28 de marzo de 1940, a no negociar paz. ni armisticio sin 
el asentimiento de su aliada, está obligado, "bajo palabra de honor"; 
Francia, incluso vencida en la metrópoli, todavía puede desemr:ñar ~n 
buen papel en el conflicto, no solamente por los re~ursos d~ su 1mper~o, 
sino también con su marina de guerra, que podra consolidar la resis
tencia de Gran Bretaña y amenazar a Italia; por consiguiente, tiene el 
deber de prestar esta ayuda a su aliada. . 

El comandante en jefe reputa imposible reunir en Afnca del No~te 
unos efectivos suficientes para asegurar la defensa contra una ~fens1va 
alemana, que tomaría el camino de España. y del Mar:uecos espanol, con 
la complicidad, muy verosímil, del Gob1etno. espanol; por tanto, el 
armisticio es el único medio de proteger a Afnca del Norte y. por con
siguiente, de conservar a Francia los medios para una eventu~l reanu
dación de la lucha. Considera, por otra parte, que el Gobierno . no 
puede abandonar el territorio de la metrópoli, dejando a la población 
"expuesta a las crueldades del enemigo" .. Fin.almente, ¿no es de temer 
que. si se abandona por completo el, ternton~ contu:ental a la ocupa
ción extranjera, se constituya en Pans un gobierno dtspu~~to a ~olabo· 
rar con las autoridades alemanas? La petición de arm1st1c10-afirma
es considerada necesaria por todos los generales al mando de ejércitos 
0 de cuerpos de ejército. Desestimar su opinión es negarse a "ver la 
realidad" y entregarse a lucubraciones. , 

Gran Bretaña es llamada a intervenir en estos debates. ¿Aceptana 
relevar al Gobierno francés de su compromiso del 28 de marzo., es 
decir, autorizarle para firmar un armisticio sep~rado? En la otra hipó
tesis. ¿podría participar, eficazmente, en plazo mmed1ato, en la defensa 
de Africa del Norte 7 La actitud del mayor de los neutrales no e: menos 
importante, puesto que los jefes militares franceses y_algt:nos miembros 
del Gobierno están convencidos de que Gran Bretana-mcluso con la 
avuda de la flota francesa-no podrá prolongar su resistencia durante 
~ucho tiempo si no intervienen los ~st~dos. Y~idos. Por t~nto, el 
Consejo de ministros decide, el 13 de 1umo, dmg_1r un \lamam1ento al 
presidente Roosevelt, y esperar la contestación americana antes de pro-
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nunciarse sobre la cuestión del armisticio: el Gobierno francés desea 
scresar los riesgos si continúa en guerra. 

El Gobierno británico considera inevitable la derrota francesa en 
la metrópoli; así, pues, se niega a comprometer en la batalla de Fran
cia su aviación de caza, que le será necesaria para asegúrar la defensa 
de las Islas Británicas una vez fuera de combate el ejército francés. 
No desea sino limitar las consecuencias que ha de tener para los inte
reses de Gran Bretaña esta derrota francesa. Pero vacila en cuanto a 
los medios de conseguirlo. El primer ministro, Winston Churchill, de
clara en Tours, el 13 de junio, que no puede desligar al Gobierno francés 
del compromiso del 28 de marzo; pero que no hará ningún reproche 
a Francia si decide abandonar la lucha: el 14 reitera :;u negativa, des
pués de una deliberación del Gabinete: sin embargo, el 16 de Junio avi
sa al Gobierno francés que accede a la conclusión del armisticio, a 
condición de que la flota de guerra se dirija inmediatamente a puert~ 
ingleses; pero tres horas más tarde anula este mensaje. A fin de cuen
tas, adopta otra postura-el ofrecimiento de una "Unión franco-britá
nica"-destinada a proporcionar argumentos a- los adversarios del ar
misticio, garantizando a Francia-si sigue en guerra-que Gran Bretaña 
defenderá los intereses franceses como los propios; ofrecimiento que, 
hecho de improviso y sin haber sido debidamente estudiado, no con
sigue su objeto. El resultado de estas vacilaciones es que el Consejo de 
ministros francés, el 16 de junio, no se ve obligado a decidir en cuanto 
a ia flota: y se encuentra solamente en presencia del ofrecimiento de 
Unión, que no toma en serio. Parece ser que en ningún momento se ha 
hecho un verdadero esfuerzo--ni de una parte ni de otra-para estudiar 
en qué condiciones el Gobierno inglés hubiera podido acceder al armis
ticio francés. De todas maneras, ¿han tenido alguna importancia estos 
pasos en falso 7 El Gobierno francés, de haber accedidó a enviar la 
flota francesa a puertos ingleses, hubiera perdido toda posibilidad de 
conseguir el armisticio: Alemania no hubiera tenido ya ningún interés 
en detener las hostilidades contra Francia, de haber ido a parar esta 
fuerza naval, intacta, a manos inglesas. Pero los cambios de opinión 
ingleses han permitido a los partidarios franceses del armisticio evitar, 
en el seno del Gobierno, un debate esencial. 

¿Ha tenido mayor alcance práctico el llamamiento dirigido por el 
Presidente del Consejo al Gobierno de los Estados Unidos? El emba
jador de los Estados Unidos no ha hecho concebir ningún género de 
ilusiones al Gobierno francés: el estado de la opinión pública-había 
dicho-no permitía al Presidente Roosevelt comprometerse con res· 
pecto a Francia. Esta advertencia había sido tan clara puesto que, a 
los ojos del Departamento de Estado, las gestiones francesas eran una 
simple formalidad, destinada únicamente a los archivos. La insistencia 
de Winston Churchill cerca de Franklin Roosevelt no había hecho variar 
en nada ese estado de ánimo. La contestación, conocida en Burdeos en 
la mañana del 16 de junio, declina toda promesa, que el Congreso de 
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l~s Estado~ Unidos sería el único calificado para dar; pero se guarda 
bien de deJar prever una reunión de dicho Congreso. 

_Respuesta ~·-~g~!iva de los Estados Unidos y negativa inglesa a 
arriesgar su avi .. cion de caza en la batalla de Francia eran, evidente
men~e, 1;1nos arg.imentos de importancia, que fortalecían la tesis de los 
P~,rtldaz:10s. franceses del armisticio. La convicción inversa, cuya expre
s10n mas vigorosa fu; la nota redactada, el 13 d,e junio, por el ministro 
de Arm~me~tos,. Raul Dautry, s~ basaba en perspectivas a largo plazo: 
Alemama, v1ctonosa en el contmente europeo, no podría vencer si la 
g~erra se hacía mundial; no disponía de medios de producción suii
c1entes para resistir a la coalición de aquellos que se sentirían amena
zados por su h:gemonía; y terminaría por sucumbir, en un plazo de 
~res o cu~tro anos. La m,edula del. debate estaba constituida por dos 
m terrogac1ones: ¿ Contana el Gobierno francés con medios suficien
tes para proseguir la guerra en Africa del Norte, si se decidía a hacerlo? 
¿Podría Gran Bretaña continuar la lucha una vez fuera de combate la 
mafor parte de las fuerzas francesas de tierra? Dos preguntas soli
darias. 

Los territorios franceses del Norte de Africa contaban solamente 
c~m unos recursos militares mediocres. Los efectivos equivalían, numé
ncame_nte, a ocho o diez divisiones, pero mal equipadas y mal dotadas 
de artillería pesada y de tanques. ¿Era posible aumentarlos sensible
mente? Hubiera hecho falta poder trasladar a Africa del Norte en un 
plazo de. diez días, parte del ejército que se batía en retirad~ en la 
metrópol~ o, por lo menos, los refuerzos disponibles en los centros de 
re~lutam1ento ~?OO 000 hom~res, según ~nos, y 350 000, según otros), 
as1 como los JOvenes todavia no llamados a filas. El Estado Mayor 
gene:al no creía_ pod~r efectu~r ta~ traslado, puesto que el tonelaje in
iyediatamente disponible era msui1ciente; todo lo más, hubiera conse
guido hacer pasar algunas unidades aisladas, ºque se habrían visto obli
g~das a _ab~ndo~ar ~u material pesado. ¿Se trataba de un punto de 
vista pesimista, mflu1do por una idea preconcebida? Pata facilitar una 
conte~tación verosímil no basta afirmar que en los puertos franceses 
todavia no alcanzados por el enemigo había gran cantidad de barcos 
mercantes, tal vez de 400 a 500, representando un total de 600 000 
ton~Iadas. Habría que demostrar, también, que estos barcos hübie.ran 
pod~do s~~ :eunidos, en tie~po útil, en aquellos puertos a los que se 
podian dmgir las tropas, y disponer en ellos de carbón, o que la marina 
mercante inglesa hubiera podido prestar una ayuda inmediata al trans
porte. 

En cuanto al argumento de que la retirada hacia Africa del Norte 
hubiera sido posible, de haberse d~cidido a finales de mayo, parece 
superfluo insistir en _él. Indudablemente, el Gobierno comprendía que 
la guerra estaba perdida; ¿pero podía soñar en abandonar el territorio 
metropolitano, en tanto que la derrota no fuera evidente? 
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Si el refuerzo de las guarniciones de Africa del Norte parecía 
irrealizable y no se podía contar con la ayuda de t!_Qpas inglesas, ¿po
drían hacer frente estas guarniciones a un ataque italiano, efectua,do por 
las quince divisiones acantonadas en Libia? Y, sobre todo, ¿que resis
ten da podrían oponer a un ataque alemán 7 Ataque ir:iposible, sin duda. 
por la vía marítima ~;recta, puesto que las flotas mglesa y _francesa 
ejercían en el Mediterráneo un dominio absoluto. Ataque posible, ~or 
el contrario, en el caso de que el ejército alemán pasara por Espana, 
puesto que el cruce del estrecho de Gibr~ltar, cuyas d?s orillas es,taban 
en poder de los españoles, no tropezana con los mismos obstaculos 
que el del Paso de Calais. ¿Cuál sería la actitud del general Franco ante 
una petición o un ultimátum? . . 

El Gobierno español, el 14 de ¡umo, aunque al margen de los 
intereses franceses, ocupó la ciudad de Tánger, c?nsiderándose ante l_a 
nueva situación, intérprete del Estatuto Internac10nal. Entre. las P?s1-
bilidades que ofrecía la situación dramática de Francia y la autonza
ción de paso a las tropas alemanes, el n:~rgen era, ciertamente, grande. 
¿Preten-dería Franco aprovechar la ocas10n para exte_nder la zona espa
ñola de Marruecos a expensas de la zona francesa, e, mcluso, apoderarse 
de todo el imperio cherifiano 7 El Estado May?r. fr~~cés coi:sideraba 
esta posibilidad como una certidumb~e. ¿En que _md1c1os precisos fun
daba esta opinión 7 Se desconocen, aun hoy, los mfo~mes de la En:ba
jada francesa en Madrid. Solamente conocemos, gracias ~ los archivos 
alemanes, la actitud del Gobierno español respecto al Reich. , 

El 10 de junio, el ministro del Interio,r dijo ai embaja~o.r aleman 
que la entrada de Italia en la guerra no pod1a supo~er, automat1c~m~~te, 
la intervención de España, añadiendo que el Gobierno de Madnd o~
serva de cerca" la situación, a fin de intervenir "en el momento de?~l
vo". El día 16, durante una entrevista con Hitler, el general Vigon 
hizo ver que su Gobierno, en el caso de que parti,cipara en la gue:ra, 
desearía reivindicar Gibraltar y el Marruecos trances. En esa entrevista 
la cuestión del derecho de paso a favor de las tropas alemanas no fue 

abordada. 
El día 19 el Gobierno español. según memorándum dirigido a Ber-

lín. señalaba 'que solo podría intervenir "tras un perí9do de preparación 
de la opinión pública" y en el caso de que Gran Bretana, una vez fi;mado 
el armisticio por Francia, continuase la guerra. En ese memorandum 
las reivindicaciones eran mayores, pues se extendían al departamento 
de Orán. a una parte del Sahara y a cierta ampliación territorial de las 
colonias españolas de la costa occidental de Africa, ind.icando, para ello, 
que Alemania tendría que proveer de todo. e! maten~! de . g~erra r:e
cesario, artillería pesada, carburantes, suministros ahm~nt1c1os ~ .1~
cluso submarinos. En suma, Franco, de este modo, demoro una dec1s10n 
inmediata, con una promesa a largo plazo *. 

, El día 23 de octubre de 1940 se produ¡u la entrevista Je Franco Y Hitler. 



1146 TOMO 11: LAS CRISIS DEL SIGLO XX.-DE 1929 A 1945 

Desde el punto de vista francés, para paralizar una posible inter
vención española, o, al menos, para dar a la defensa del Africa del 
Norte francesa una disposición adecu<1da, hubiera sido preciso ocupar 
enteramente el Marruecos español. Carentes de artillería y de carros de 
combate, las guarniciones del Africa del Norte francesa ¿eran capaces 
de suprimir esta cabeza de puente? 

La· capacidad de resistencia que podfa ofrecer por sí la Gran Bre
taña era un elemento de apreciación aún más importante. El Go
bierno francés no contaba con medios para sostenerse en Africa del 
Norte si no se le aseguraba Ja colaboración de la flota inglesa: ¿no 
podía abrigar el temor de ver a Gran Bretaña sucumbir, a su vez, al 
cabo de pocas semanas, ante un desembarco alemán, o ceder al desalien
to, desautorízar a Winston Churchill y buscar una paz de compromiso 
a costa de Francia? En definitiva. el traslado del Gobierno francés a 
Africa del Norte era un acto de fe en la voluntad de la nación inglesa 
y en la eficacia de sus medios de combate. Y esta fe no la tenían los 
jefes miiltares y navales franceses. ¿Por qué les parecía inevitable la 
derrota inglesa a corto plazo? Sin duda estaban convencidos de que las 
tropas inglesas no podrían salir airosas allí donde las francesas habían 
fracasado. Y también les inclinaba a pensar que Gran Bretaña no es
peraría a estar vencida para negociar el rencor que sentían hacia una 
aliada cuya participación en Ja batalla de Francia había sido demasiado 
parsimoniosa para su gusto. 
· ¿En qué datos basaba su confianza, por su parte, el Presidente del 
Consejo francés? ¿Contaba únicamente con la resolución y el carácter 
del primer ministro inglés y con la tenacidad que el pueblo inglés ha 
demostrado en todas las grandes crisis de su historia? ¿Tenía razones 
de esperanza más concretas? ·No lo sabemos. 

Ahora bien, según parece, estas cuestiones esenciales nunca han 
sido examinadas en detalle en las deliberaciones del Consejo de mi
nistros. Si Africa del Norte estaba destinada a convertirse en el tram
polín de la liberación, ¿cómo era más fácil asegurar su protección: con 
el armisticio, o con Ja transferencia del Gobierno? ¿Y cuáles eran las 
posibilidades de resistencia? Se manifestaron opiniones encontradas, 
pero no basadas en un estudio concreto de los medios-que tal vez 

~n Hendaya. Franco mantuvo una posición que pudiéramos denominar dilatoria. 
Ante las exigencias y proposíciones de Hitler, dijo, entre otras cosas.: "España 
carece de trigo. ¿Puede Alemania suministrarle cien mil ton_eladas'l No tenemos 
irtillería pesada para tomar Gibraltar. pues sería contrario a nuestro hoPor 
1ceptar que los alemanes se apoderasen de Gibraltar a benc~cio nuestro; ~or 
anto ·pueden ustedes prestarnos artillería pesada?" En relación a este ultimo 
.rnnt~. ~I número de cañones que pidió Franco fue tan elevado. que incluso u,n 
irofano en materia militar, como yo, hubiese comprendido que Franco poma 
~ondiciones tan draconianas a su participación activa en la guerra contra Ingl~· 
terra precisament~ con intención de sustraerse al Compromiso" <Según Paul Schrn1· 
dit, intérprete alemán de la entrevista. Cf. A R C. Madrid, 22 de octubre de 1960. 
pág. 53). (Nota del editor espa1io[). 
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no hubiera sido posible por falta material de tiempo-, pero que ni 
siquiera se esbozó. En realidad, la discusión entre partidarios y adver
sarios del armisticio parece haber sido dominada no por una evalua
ción objetiva de las posibilidades, sino por conceptos diferentes acerca 
del interés y el honor de la nación. Según unos, Francia no podía con
fesarse vencida: debía seguir en guerra, no solo porque la acción de 
su flota podía disminuir las posibilidades de una victoria alemana totál, 
sino también porque lo exigían la dignidad y el sentido de la grandeza 
nacional: lo que importaba, ante todo, era salvar el espíritu. Los otros, 
convencidos de que era ilusorio esperar una liberación hipotética, no 
querían imponer a la nación nuevos sufrimientos, que-a su modo de 
ver-serían vanos. Por un lado, una conciencia arraigada de las obli
gaciones que imponía un gran pasado, y un deseo ardiente de salva
guardar ante el mundo el prestigio nacional, cualesquiera que pudieran 
ser las consecuencias. Por otro, una obsesión de realismo, un sentimien-,.. 
to de prudencia, que aconsejaban limitar las consecuencias inmediatas . 
dei desastre. 

Esta divergencia fundamental se encontraba agravada por la des
confianza. El general en jefe reprochaba al Presidente del Gobierno ha
cer caso omiso del honor militar, que no podía admitir una capitula
ción vergonzosa; y de tomar una actitud que, bajo la capa de un acto 
de valor verbal, tenía por resultado hacer recaer sobre el alto mando 
las responsabilidades contraídas. El Presidente del Consejo y algunos 
ministros atribuían a los grandes jefes militares propósitos políticos: 
subordinar cualquier otra preocupación al deseo de asegurar el "man
tenimiento del orden" en el interior: tal ve.z, incluso, obligar al Go
bierno a una decisión que desacreditaría al régimen y abriría las puertas 
a una dictadura. Esta desconfianza mutua contribuía a hacer aún más 
difícil el examen objetivo de la situación, puesto que los arguméntos 
esgrimidos por una y otra parte eran considerados, de antemano, con 
suspicacia. 

Los elementos de información acerca de la actitud del Consejo son 
imprecisos. La mayoría parece haber sido favorable al principio a la 
solución "holandesa"-preconizada por el Presidente del Consejo-; 
pero esta mayoría parece inclinarse, el día 16, hacia la sugerencia de 
Chautemps. ¿Por qué, cuando, en la noche del 16 de junio, el mariscal 
Pétain, ministro de la Guerra, ha amenazado con retirarse si el Go
bierno no decidía pedir el armisticio, el Presidente del Consejo ha di
mitido, sin obligar a los miembros del Gobierno ~ definirse mediante 
una votación 7 Al retirarse sin haber estado en minoría en el serio del 
Gabinete-ha dicho-trataba de conservar sus posibilidades de ser lla
mado al poder nuevamente, al cabo de algunos días; hubiera compro
metido tal eventualidad de haber una votación en la que estaba seguro 
de tener en contra a trece ministros. Se trató, en silma, de una ma
niobra de táctica parlamentaria en unos momentos dramáticos. ¿Por 
qué, si estaba convencido de que el armisticio, nefasto, no era mevi-
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table, no reorgani:.6 su Gabinete, excluyendo a Pétain y sustituyendo 
al comandante en jefe? Cedió-según él-al criterio del Presidente de 
la R~pública, que le aconsejaba "inclinarse ante la mayoría", y que 
consideraba q1;1e h dimisión del mariscal Pétain y la sustitución del 
general Weygand ;;upondría un golpe dramático para la opinión públi
ca. ¿No hubiera sido necesario que el Presidente del Consejo pusiera 
a sus colegas del Gabinete ante la disyuntiva? Al no hacerlo así, daba 
lugar a pensar que, en el fondo, no creía en la solución que defendía y 
prefería no tener que aplicarla. 

¿Por qué aceptó el Gobierno alemán esta petición de armisticio! 
Hubiera podido llevar sus tropas hasta el Mediterráneo sin gran tra
bajo, puesto que el ej~rcito francés, dislocado, no podía ya oponer sino 
resistencias esporádicas. Si no lo hizo ¿fue por.que quería poder volver 
inmediatamente contra Gran Bretaña el grueso de sus fuerzas? No, 
puesto que ya tenía las manos libres en este aspecto, desde el momento 
en que sus tropas ocupaban la mayor parte de las costas francesas. Pero 
la negativa de armisticio hubiera tenido como consecuencia indudable 
la instalación -del Gobierno francés en Africa del Norte; por consiguien
te, el Gobierno alemán se hubiera visto obligado a administrar, direc
tamente, el territorio francés; y Francia, todavía beligerante, hubiera 
puesto sus fuerzas navales a disposición de Gran Bretaña. Cierto es que 
el Gobierno alemán no podía esperar hacerse con tales fuerzas navales 
en los términos de un acuerdo de armisticio, porque, en ese caso, ¿qué 
interés hubiera podido tener el Gobierno francés en que cesaran las 
hostilidades? Sin embargo, deseaba obtener la neutralización de estas 
fuerzas-nueve acorazados, catorce cruceros, treinta y seis torpederos 
y cuarenta y ocho submarinos-, de importancia considerable para la 
guerra general, en la que las operaciones navales desempeñaría1;1, en 
~elante, en la lucha contra Gran Bretaña, un papel esencial. Por tanto, 
consideraba prudente dejar al Gobierno francés "la esperanza de reco
brar la posesión de su flota, una vez firmada la paz". Tales eran los 
puntos de vista que Hitler indicaba a Mussolini el 18 de junio. 

Así, pues, el destino de la flota francesa es el verdadero centro de 
interés en _las negociaciones, desde el punto de vista alemán. Bien es 
verdad que, por el contrario, estas negociaciones sustraen a la ocupa
ción alemana las costas francesas del Mediterráneo e impiden un even
tual acceso del ejército alemán a Africa del Norte, que podrá convertir
tirse en un trampolín para el adversario. Pero. Hitler, en junio de 1940, 
cree que podrá romper la resistencia inglesa mediante un ataque direc
to; no piensa, por tanto, en una batalla del Mediterráneo; y se ocupa 
todavía menos de la importancia estratégica que podrá tener algún día 
el Africa del Norte francesa: en el informe acerca de la entrevista del 
16 de junio entre el Führer y el Duce, ni siquiera se menciona el Norte 
de Africa. Hasta el mes de septiembre, después del fracaso de la ofensiva 
aérea contra Gran Bretaña, y de haberse abandonado el proyecto de 
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desembarco, no adquieren las perspectivas mediterráneas su verdadero 
valor; y el Almirantazgo alemán estima necesario proteger el noroeste 
de A/rica, para evitar que Gran Bretaña establezca ulteriormente una 
base de partida para una ofensiva contra Italia (1). 

No obstante, en el estado actual de la información histórica, esta 
interpretación verosímil no es sino una hipótesis. 

.. • * 

El 17 de junio, la petición francesa de armistício es remitida al 
Gobierno alemán. En la tarde del 18, en Londres, en el momento en 
que Winston Churchill acaba de declarar en la Cámara de los Comunes 
que Gran Bretaña continuará combatiendo, el general De Gaulle conju
ra a los franceses a no aceptar un armisticio que sería un vasallaje. 
Invoca "el honor, el sentido_sornún, el interés superior de la patria". 
El 30 de junio, ocho días·-cfespués de la firma del armisticio, anuncia 
la formación de un Consejo de defensa de las colonias francesas, y pro
clama el propósito de hacer "que Francia vuelva a participar en la 
guerra". El Movimiento de Francia libre-nombre que adopta enton
ces-consigue la adhesión de la mayor parte de los territorios del Afri
ca Occídental y Central, así como el de las pequeñas colonias del Pa
cífico y de las cinco factorías de la India. Muy pronto hará acto de pre
sencia en ias operaciones de guerra; pero, desde el primer momento, 
tiene un gran dlcancl! moral: "la llama de la resistencia francesa no debe 
apagarse, y no se apagará". 
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CAPITULO X 

LA RESISTENCIA DE GRAN BRETAÑA 

Al producirse la derrota francesa, Hitler había considerado como 
seguro que Gran Jrretaña se prestaría a una negociación. Un mes des
pués se ve obligado a reconocer que el espíritu de lucha de Gran Bre
taña no se ha quebrantado, gracias al ardor de su Primer ministro y a 
Ja entereza de su población. El 16 de julio, ordena preparar un desem
barco en las costas inglesas del canal de la Mancha: La ofensiva aérea 
alemana, que alcanza su mayor intensidad el 9 de agosto de 1940, n~ 
consigue resultados suficientes para permitir una operación de desem
barco. El 17 de septiembre, la ejecución del plan de desembarco es 
aplazada. La estrategia alemana intenta ahora anular esta resistencia 
por otros medios: batalla del Atlántico, que trata de impedir-mediante 
el empleo del arma submarina-la llegada a: Inglaterra de los aprovi
sionamientos americanos; batalla del Mediterráneo, cuyo principal ob
jetivo es la dominación del canal de Suez, para poder cortar las rutas 
marítimas por las que Gran Bretaña recibe el petróleo del Oriente Me
dio, así como las materias primas de Insulindia. ¿Cuál es la postura 
adoptada por España, por los Estados Unidos y por el Gobierno de 
Vichy, en el transcurso de este año-de junio de 1940 a junio de 1941-
en el que Gran Bretaña permanece sola frente a Alemania e Italia? 

l. LA BATALLA DEL MEDITERRANEO 

El Gobierno alemán, mientras consideró seguro el éxito de un des
embarco que conduciría a la capitulación de Gran Bretaña, no conce
dió ninguna importancia a las perspectivas mediterráneas. El Estado 
Mayor Naval no indicó otros procedimientos que posibilitarían ven
cer Ja resistencia inglesa, si se desistía del plan de desembarco, hasta 
principios de septiembre de 1940, cuando la ofensiva aérea contra In
glaterra había empezado ya a mostrar síntomas de desfallecimiento. 
Sugirió una acción contra Gibraltar y, principalmente, una: expedición 
desde Libia, que se dirigiría contra el canal de Suez y podría quebran
tar el imperio británico. El· \26 de septiembre, el almirante von Raeder 
había añadido otro argumento: el Gobierno británico podría pensar 
algún día en un desembarco en Africa nordoccidental, para establecer 
en ella una base de ofensiva contra Italia; la presencia alemana en Gi
braltar descartaría este riesgo. Para "arreglar la cuestión del Mediterrá
neo"-había dicho Hitler-era necesario obtener la cooperación de Espa
ña o la de Francia. Si se carecía de este apoyo, la flota inglesa dominaría 
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las líneas de comunicación, puesto que la flota italiana no podía me
dirse con ella, y los submarinos alemanes no podrían penetrar en el 
Mediterráneo, sino a costa de grandes pérdidas: por consiguiente, el 
cuerpo expedicionario de Libia correría el riesgo de ver cortado ei en
lace con sus bases de aprovisionamiento. 

Es indudable que Francia y España no son los únicos países a los 
que afecta esta estrategia mediterránea. ¿No ha prometido Turquía 
-firmante del pacto dd 19 de octubre de 1939-prestar a Gran Bre
taña "toda la ayuda que esté a su alcance", en el caso de que esta sea 
atacada en el Mediterráneo por cualquier Estado europeo, a excepción 
de la U. R. S. S.? ¿No ha firmado también un tratado con Grecia? 
Pero cuando el Gobierno británico quiere hacer valer este corrtpromiso, 
el Gobierno turco se retrae; y manifiesta, por medio de su prensa, que 
una intervención armada de Turquia no representaría ninguna ayuda 
efectiva para los intereses ingleses. Lo mismo sucede cuando las tropas 
italianas penetran en Grecia. Así, pues, la política alemana sabe que no 
tiene nada que temer por parte. de Turquía. No. tardará en comprobar 
que tampoco puede esperar nada. Cuando, en mayo de 1941, ofrece la 
conclusión de un "tratado de amistad" que, en un anexo secreto, con
cedería a las fuerzas alemanas el derecho de tránsito a través del te
rritorio turco, con vistas a atacar a Egipto, el Gobierno de Ankara se 
muestra dispuesto a hacer una promesa de no agresión, porque espera 
obtener, en compensación, ventajas comerciales; pero niega el paso. 

ESPAÑA 

Tanto en la batalla del Atlántico como en la del Mediterráneo, 
España goza de una importante situación estratégica. Los puertos es
pajoles del Atlántico podrían proporcionar al Almirantazgo alemán las 
bases necesarias para ampliar el radio de acción de sus submarinos. La 
amenaza que una intervención armada de España haría pesar sobre la 
fortaleza de Gibraltar comprometería la seguridad de la ruta marítima 
mediterránea, esencial para el Imperio británico. Por último, e! terri
torio español ofrece una vía de acceso que podría permitir ll~var sin 
grandes riesgos hacia Libia, por el Africa del Norte francesa, las tropas 
destinadas a atacar a Egipto. 

El Gobierno alemán no había tenido interés en explotar estas posi
bilidades en junio de 194-0; pero en el otoño sí lo tiene; y, además, es
pera conseguirlo con facilidad. ¿No va a ceder el general Franco a la 
tentadón de recuperar Gibraltar, con la ayuda de la artillería pesada 
y de las tropas aerotransportadas alemanas? ¿No puede pensar en una 
expansión colonial en Africa, a costa de la Francia vencida? ¿Y no 
cabe pensar que una victoria inglesa pudiera significar la liquidación 
de todos los regímenes autoritarios? 

Frente a estas perspectivas, el Gobierno británico no tiene otros me-
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dios de acción que ia presión económica y financiera. España tiene ab
soluta necesidad de iLportar cereales, algodón, caucho y petróleo; y. 
para pagar estas importaciones, desea obtener créditos; e,l Gobierno 
británico puede cerrarle el acceso a los mer7ados del C?11ada,, de la Ar_
gentina y de las Indias holandesas, es decir, obsta~uhzar el a~astec1-
miento de cereales y de caucho; en cuanto al .algodo_n y al petrol~o no 
puede hacerlo, así como tampoco. ofrecer u'.1 ~mprest1to al Gob1~rno 
español. Por consiguiente, lo que interesa pnnc1palmente es la actitud 
de. los Estados Unidos. El Gobierno de Washington. al dar a conocer, 
en junio de 1940. que no concederá a España ningún ªP?Yº e~onómico 
o financiero mientras no estén perfectamente claras las mtenc10nes del 
Gobierno de Madrid con respecto a las potencias del Eje, proporciona 
a la política británica una importante ayuda. ¿Pero será suficiente? En 
el otoño de 1940, la embajada inglesa en Madrid apenas si conserva 
esperanzas. . 

Durante cinco meses, la diplomacia del Eje trata de consegmr, en 
distintas ocasiones la entrada de España en la guerra. El 25 de sep
tiembre de 1940, Ribbentrop ofrece a Serrano Súñer, hermano político 
de Franco Ja avuda alemana para conquistar el Marruecos francés Y 
Ja provincia de 'orán. a condición de que el Gobierno ~s-~añol acceda 
a Ja instalación de bases navales alemanas en el arch1p1elago de las 
Canarias y en la isla de Fernando Poo; pero no es todavía s~no un 
sondeo. El 23 de octubre, en Ja entrevista de Hendaya, la cuestión es
pañola se hace más urgente, puesto que el proyecto de, desembarco en 
Inglaterra ha sido aplazado sine die; se presenta tambten en unas c?n
diciones más favorables, ya que Serrano Súñer-que no oc~lta su ~1m
patía hacia Alemania-es ahora ministro _de Asuntos E~t~nor_es. H1_tler 
y Ribbentrop proponen un tratado de al!anz~, cuyo ob¡et1'.'? mmedta!o 
sería Ja conquista de Gibraltar; ofrecen tamb1en dar poses1on a Espana 
de territorios coloniales franceses, pero sin concretar cuáles. El general 
Franco contesta poniendo unas condiciones que sabe irrealizables: ~o 
podría pensar en una intervención-dice-, a _menos, que Alemama 
Je facilitase previamente 100 000 toneladas de tngo, as1 como el mate
rial de artille.ría necesario para la defen::>a de las costas españolas contra 
las escuadras inglesas. Simple evasiva. La cuestión v~elve a tratarse el 
18 de noviembre, en Berchtesgaden, en uria entrevista entre Serrano 
Súñer y Hitler; y el 7 de diciembre, en ~a.drid. c?n moti'.'? de una 
visita del almirante Canaris, jefe de los serv1c10s de mformac10n alema
nes; el Gobierno alemán pide una contestación urgente, puesto que los 
fracasos sufridos en Grecia, a primeros de diciembre_. por ~as t;opas 
italianas, han aumentado las dificultades de la estrategia med1terra~ea; 
quisiera, por tanto, lanzar una ofensiva contra Gibraltar en los pnme~ 
ros días de enero de 1941. Una vez más, Franco contesta que no esta 
en condiciones de intervenir en un plazo tan breve, si bien dando a en
tender que tal vez pueda hacerlo más tarde. Hitler saca en c?nsecuen
cia (así se Jo dice a sus colaboradores el 9 de enero), que F:í ]efe del 
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Gran Bretaña esté a ¡mnta de 
Gobierno español quiere espe:a.r .ª 9sutee a su vez en la entrevista de 

e d Mussoltm ms1 • ,, . - ¡ 
dernanbarse. uan o d I 941 Ja respuesta del Gobierno espano 
Bordighera, el 12 ~e febrer~ r:so de• esta entrevista, el general Franco 
sigue siendo evasiva. Al r g 1 . al Pétain Je informa de las ten-

, M t !lier con e mansc • . 
se reune en on pe . ide ue apoye su negativa. 
tativas alemana e italiana y le p q ímiles de esta negativa, cuyos 

L Cuáles puede.n ser las :azon~~ vl:~~~ente los escasos documen~os 
motivos no permiten apreciar e p la ~azón determinante ha sido 
y referencias espa~ole~? Paree: ser ~~~lo e'spañol. agotado por los su
el temor a disturb10s internos. el p 1 neutralidad tanto más cuan-

. d a desea conservar a • . , 1 G frim1entos e su guerr • 1 pondría al bloqueo ingles: e o-
1 d n Ja guerra e ex to que a entra a e ·1· "ón tendría que armar a sus . d "d" d cretar la movi 1zac1 . I . bierno, s1 eci iera e b t de la guerra civil. Pero a in-. ' d a un re ro e · 1 adversarios, expomen ose, b" dones incluso en los c1rcu os 

tervención provoca: ademas, o~ras o J:sto u'e los mandos superiores 
más adictos al régimen franq.u~ta, l los E;tados Unidos-no aceptan 
del ejército-observa el emba1a or e 1 s órdenes del Alto Mando aie
la perspectiva de tenerse f~: po2eru~a ~ntervención siguen siendo muy 
mán. Por último, los .bene rc1os 1 e erra se expone a perder sus pose
aleatorios: España, SI en~a _en a gua G~an Bretaña no le costará gran 
siones insulares en el Atl nt1~0,dque n ~aso de una victoria de las 

· ar· bien es ·veraa que, e .._ · ¡ Af · a 
traba¡o ocup ' d f bt er una extensión territona en ne . d 1 E¡'e po r a o en . . ·n-potenc1as e • 'd de Alemama sino promesas 1 . 0 no ha consegu1 o . d 1 
del Norte' per e l ori en de estas reticencias pue an ser as 
concretas; y s~specha que e d"t g ' eo occidental. Así. pues, estos son 

. . "t 1 anas en el Me I erran . , - , 
amb1c1o~es I a 1 b determinado la abstenc1on .espano1a. 
los motivos que parecen h_a er 1 án no está decidido m a pagar con 

Por otra parte, el Gobierno. a er:i ner su voluntad por la fuerza. 
largueza la ayuda español;- m a ~ma~o en la entrevista de Hendaya, 
¿Por qué Hitler no le con ir;am~ni~s col~niales franceses, que !nsinua
las promesas a costa de los 7 o t om romisos-piensa-senan ~r,e
ra Ribbentrop ~n rr:ie~ ~ntes. f ~~aº~ec col~boración que tiene intenc10n 
maturos: ~ han~n mutil la do e ués el mariscal Pétain. Además, ¿s~ 
de hacer, inmediatamente esp. .' tos rmanecieran en secreto? S1 
podría conseguir que .tale.s ofrec1m1~~ a;n~azados abandonarían al Go
se divulgaran, los terntonos fr~ncesb . 1 control del Movimiento de 

V. h . se pondnan a10 e 
bierno de 1c Y• Y . . ? renuncia Hitler. cuando compru.e-
Francia Libre. Ahora bien, l por qu- ¡ zar la operaczón Félix, es decir, 
ba las evasivas del general Franco,-ª ./~Porque teme a unas guerrillas. 
a hacer entrar sus tropas e~ E~pana 'd l. n e1"ército alemán aventurado 

, ¡ mumcac1ones e u "d d que amenazanan as co . f Tt Gran Bretaña una oportum a 
en Africa? ¿Porque no qu'.e~: ac1 i:s~:ñoles unas bases susceptibles de 
Para establecer en Jos arch1p1elagos . b "1na7 Todo esto no son sino 

11 d la guerra su mar . 
entorpecer el desarrod o te 1 de la información histórica. 
hipótesis en el esta o ac ua 
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FRANCIA 

Al tiempo que Alemania lleva a .:.abo éstas inútiles negoci~ciones 
con España, piensa, por las mismas razones, obtener de la Francia ven
cida su colaboración contra Gran Bretaña. En tres ocasiones-julio de 
I 940. octubre de 1940 y mayo de 1941-trata de iniciar las negociacio
nes con el Gobierno de Vichy, o las inicia. El carácter y el alcance de 
estas tentativas varían, según el estado de las operaciones militares 
o navales y según las perspectivas estratégicas. Por consiguiente, hay 
que estudiarlas en el cuadro del desarrollo general de la contienda. 

La primera tentativa-la de julio de 1940-tiene lugar apenas tres 
semanas después de la firma del armisticio. Está relacionada, directa
mente con el acto de fuerza llevado a cabo por la escuadra inglesa'! 
del M~diterráneo contra los buques de guerra franceses. 

El artículo 8 de la convención de armisticio había previsto que la 
flota de guerra francesa, de la que solo una pequeña parte-una división 
de cruceros-se encontraba en Tolón, y cuyas unidades más impor
tantes estaban en Bizerta, en Mers-el-Kébir y en Dakar, se reuniría 
"pn. los puertos de amarre en los que estaba en época de paz" y sería 
desarmada en ellos. Esta cláusula había de tener como consecuencia el 
traer las dos terceras partes de la flota a los puertos metropolitanos 
y colocarla bajo el control de Alemania e Italia. ¿No podía transfor
marse el control en una toma de posesión 7 La única garantía contra 
este riesgo era una declaración-ni siquiera una promesa-, que figu
raba en este mismo artículo: el Gobierno alemán--decía el texto--no 
tenía intención de utilizar los buques franceses para las operaciones de 
guerra contra Gran Bretaña. 

¿Cómo confiar en esta declaración alemana ?--dice el Gobierno bri
tánico-. Una vez desarmada, la flota francesa quedaría "a merced de 
los ocupantes". A esto replica el Gobierno francés que los navíos se 
hundirían si se vieran amenazados de caer en manos de los alemanes o 
de los italianos; las órdenes dadas por el almirante Darlan, el 23 de 
junio, pocas horas antes de la firma del armisticio, y ratificadas al dfa 
siguiente, especifican que la flota "será siempre francesa o perecerá"; 
y que, en tal caso, el hundimiento deberá ser efectuado aun contra
viniendo cualquier orden posterior. Pero el Gobierno británico tiene 
sus dudas, bien sea en cuanto a la sinceridad de las intenciones fran
cesas o en cuanto a la posibilidad de que se realicen. Esta desconfianza 
le lleva a la deéisión de destruir algunas de las grandes unidades fran
cesas, antes que estas abandonen los puertos de Africa del Norte para 
venir a ponerse bajo control alemán: el 3 de julio tiene lugar la 
acción de Mers-el-Kébir. 

El Gobierno de Vichy pone en conocimiento de la delegación ale
mana de armisticio el ultimátum británico; es informado que "de la 
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actitud de las fuerzas nav,lles francesas dependerá, en gran parte, su 
destino futuro". Asimismo, antes incluso de sopesar-y de descartar
una acción de represalia contra Gran Bretaña, trata de conseguir del 
Gobierno alemán una atenuación de las cláusulas navales del armisticio: 
la acción de Mers-el Kébir se repetirá-dice-si Alemania persiste en 
exigir el desarme de la flota francesa en los puertos de la metrópoli. 
El 3 de julio, por la noche, el presidente de la Comisión alemana de 
armisticio da a conocer que el Führer acepta el aplazamiento del cum
plimiento del artículo 8, hasta tanto se aclare la situación. El motivo 
invocado es la actitud de la flota francesa que, en el Mers-el-Kébir, se 
ha mostrado dispuesta a defenderse contra un ataque inglés. El motivo 
real, sin duda, es el convencimiento de que el cumplimiento del artícu
lo 8 es irrealizable, debido al absoluto dominio navál inglés. Al día 
siguiente, esta decisión alemana es confirmada por escrito. El Gobier
no francés recobra, por tanto, el derecho a disponer de su flota de 
guerra. 

Pero el Gobierno alemán cuenta con una compensación. El 15 de 
julio, el presidente de la Comisión alemana de armisticio pide que 
Francia conceda facilidades a Alemania para la batalla del Atlántico: 
derecho a utilizar ocho aeródromos eg Marruecos, en la región de Casa
blanca, y a utilizar el ferrocarril de. Túnez a Rabat para el transporte 
a estas bases aéreas del material, e\ carburante y las municiones nece
sarios; derecho a emplear en el Mediterráneo barcos mercantes fran
ceses, bajo escolta alemana, para el transporte desde los puertos ita
lianos a Bizerta de tales aprovisionamientos. En esta nota no se alude 
en absoluto al abastecimiento de un cuerpo expedicionario italoalemán 
en Libia dirigido contra Egipto, puesto que en este momento los pla
nes en cuanto al Mediterráneo todavía no han tomado forma; los pla
nes alemanes se limitan, según parece, a plantear-en el cuadro del 

.,plan de desembarco en Gran Bretaña-una acción aérea dirigida contra 
las rutas marítimas, la de Gibraltar y la del Cabo, que atrajera a los 
buques de guerra ingleses cuando el Almirantazgo reuniera todas sus 
fuerzas en la Mancha. 

Aceptar la petición alemana--contesta el Gobierno francés-sería 
poner a Afrka del Norte "a discreción de los aviadores y controladores 
del Reich", y, por tanto, sufrir una agravación de las cláusulas del ar
misticio; sin embargo, atenúa su negativa, admitiendo la eventualidad 
de una "nueva negociación"; pero esta imprudencia no tiene conse
cuencias, porque el Gobierno alemán no insiste¡ 

La tentativa alemana se repite, tres meses después, el 24 de octu
bre, en la entrevista de Montoire. El Führer, que ha aplazado el plan de 
desembarco en Inglaterra, regresa de Hendaya, donde no ha conseguido 
la entrada de España en la batalla del Mediterráneo (1). Sin embar
go, se declara convencido de que Alemania derrotará a Gran Bretaña. 

(1) Véase pág. 1153. 
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obteniendo, por tanto, una victoria completa. ¿Quién pagará los gastos? 
¿Gran Bretaña 0 Francia? El Gobierno francés. puede escapar a las ~o.n
secuencías de su derrota y obtener de Alemania una paz de reconcilia
ción, que dejaría intacto su im~rio colonial. Para" hacerse ~creedor ~ 
esta benevolencia, mientras prosigue la lucha ei:try Alem_ama e In~a 
terra. debe restablecer su autoridad en el Impeno, es decir, reconqms
tar las colonias puestas bajo el control del general De Gaulle, Y ~segurar 
su defensa contra la Gran Bretaña que, indudablemente, t~at~ra .~e ~s
tablecer una base naval en Dakar: se trata, pues, de una !nvztacwn in

directa a hacer intervenir en la guerra contra Gran Bretana a las ~~~r
zas militares y navales francesas. Si Francia rechaza esta propos1c1on 
-le dijo Hitler a Laval la antevíspera d~ la entre~1sta-, en el caso de 
que el Gobierno alemán tenga oportumdad de firmar. con Gran Bre
taña una paz de compromiso, lo hará a costa, de Fr~nc1a .. 

El jefe del Gobierno francés replica (segun test1momos alemanes) 
que Francia no está en condiciones de compro~et~rse en una nu~va 
guerra; y que ni siquiera puede: ~ª?º lo restnng1do de l?s med10_s 
militares que le autoriza el arrn1st1c1_o, defe,nder sus p~s~s10nes afri
canas. No obstante, trata de saber cuales senan l~s condic10_nes alema
nas de paz, en cuanto a Alsacia-Lorena y a Francia septentnonal. Pero 
el Führcr aplaza su contestación hasta un nuevo examen de la cues-

tión. . · d ¡ 
El alcance moral de la entrevista es considerable. puesto qu~, a u-

gar a creer que el Gobierno d~ Vich~ s~ ?ispone a un.a colabc:~acwn r.eal 
con Alemania. AJ10ra bien: s1 el pnnc1pio de esta col?borac~on ha sido 
efectivamente tratado por el mariscal,. no se ha es~ud1ado nmguna _mo
dalidad práctica: en una conferencia del 4 de noviembre con sus ¡efes 
de Estado Mayor, Hitler afirma que no solamente n? se ha conclw~o 
nada en Montoire. sino que la cuestión de !_as rela~10.nes co~ Francia 
todavía no se ha aclarado. De hecho, el ma~1scal Petam escn?,e ~'. ge
neral Weygand. el 9 de noviembre, que admite una colaborac10n eco
nómica". pero que rechaza toda_ concesión de bases .. aéreas o navales 
y, a fortlori, "toda idea de agresión contra Inglaterra . . . 

Sin embargo, el Gobierno alemán renueva sus ?frecumenws Y sus 
peticiones. dirigiéndose esta vez solamente ?l presidente ~el ~on~e¡o. 
El 29 de noviembre le parece haber conseguido su,s propós1~os. Pierre 
Lava], en una conversación con el embajador aleman e~ Pans, prom~te 
organizar una expedición contra la "disidencia gau,lhsta" en Afnca 
central, expedición que, muy probablemente, tropezara. ~on una barrera 
británica. Pero el Consejo de Ministros francés ~o ratin~a .esta pr?me
sa; y el 13 de diciembre, el jefe del Estado ?ec1~e destit.u'.r; rned1a~te 
un golpe de fuerza, al presidente. del C?n~e¡o. esta cj.ec_1s1on ha sido 
fruto de un acto personal del mariscal Petarn: pero ha sido preparada 
¡:;or una coalición· en la que se han reunido, en Vichy, todos ~quellos 
ue-por patriotismo o en defensa de sus rntereses económicos-se 

'.;ponen a aceptar la política de colaboración; unos y otros han tem-
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do en cuenta, indudablemente, la disconformidad de la gran mayoría 
de la opinión pública francesa con esta política. La réplica alemana 
parece vacilante. El embajador del Reich no trata de imponer el regreso 
de Pierre Lava] al poder: acepta, por tanto, que la ejecución de las 
promesas hechas el 29 de noviembre sea aplazada; pero, el 17 de di
ciembre, exige la formación de un Directorio de tres miembros, cuyos 
nombres le parecen una garantía de que el principio de la colaboración 
permanecerá en pie. En realidad, uno de estos miembros, el ministro 
de Asunto;:; Extranjeros, Pierre-Etienne Flandin, no tarda en resístirse 
e:. la presión alemana. El 9 de febrero de 1941 esta resistencia es elimi
nada: el almirante Darlan, vicepresidente del Consejo, asume la cartera 
de Asuntos Extranjeros. 

Poi consiguiente, las negociaciones franco-alemanas vuelven a ha
cerse posibles. Sin embargo, no se reanudan hasta tres meses después. 
Darlan accede, por los Protocolos de París, a poner a disposición de 
las fuerzas alemanas el puerto de Beyrut y los aeródromos franceses de 
Siria, así como la base naval de Bizerta, que será abierta al tránsito del 
material de guerra destinado a Libia;. insinúa, sin dar ninguna promesa 
escrita, que aplicará el mismo régimen a Dakar. Como contrapartida, 
Francia debe recibir "compensaciones políticas y económicas" no con
cretadas. Pero el 6 de junio, el Consejo de Ministros francés-a peti
ción de tres de sus miembros, y después de una enérgica intervención 
del general Weygand-se niega a ratificar las promesas inscritas en los 
protocolos; para eludir su cumplimiento, decide pedir al Gobierno ale
mán la previa negociación de las compensaciones. y enfocar el asunto 
de manera que el fracaso sea muy probable. Las contrapropuestas pre
sentadas por la nota francesa del 14 de julio de 1941 se aíustan a estas 
decisiones: implican la liberación progresiva de los prisioneros de gue
rra, la reducción de los gastos de ocupación, el establecimiento de un 
estatuto que dé a la cuestión de Alsacia-Lorena una solución a?ecuada 
para "eliminar los conflictos futuros", el abandono de cualquier otra 
reivindicación alemana o italiana relativa a territorios franceses, me
tropolitanos o coloniales. El Gobierno alemán considera estas condicio
nes como inaceptables. Por consiguiente, la ratificación de los protocolos 
queda en suspenso; pero el almirante Darlan ha puesto ya los aeródro
mos de Siria a disposición de la aviación alemana y dejado pasar por 
I3izerta los aprovisionamientos destinados al ej~rcito alemán c'.e Tri
politania. Seis meses más tarde, Darlan-despues tle haber sa.t1sfecho 
las exigencias alemanas en noviembre, relevando de sus fun~1o~es al 
general Weygand-, parece dispues~C: a reanud.ª'. las negoc~ac1ones; 
según parece, llega a ofrecer en d1c:en:bre facilitar al ~lmirantazgo 
alemán informacion acerca de los mov1m1entos de la flota inglesa; pero 
no recibe contestación. 

Tales son los hechos. En el estado actual de la información histó
rica no se puede dar una interpretación fiel de todos los puntos. Sin 

X: !.A RESISTENCIA DE GRAN BRETAÑA.-BATALLA DE1, MEDITERRANEO 1159 

embargo, el examen crítico de los documentos y los testimonios dispo
nibles permite hacer algunas observaciones y sacar algunas conclusio
nes provisionales. 

La política alemana ha oscilado entre dos objetivos: unas veces ha 
tratado de conseguir del Gobierno francés una participación directa 
en la guerra contra Gran Bretaña, y otras se ha contentado con pedir 
una participación indirecta, limitada a la utilización de bases navales 
y aéreas. En uno y otro caso, no ha conseguido sino unos resultados 
muy pobres. ¿Por qué el Gobierno alemán no ha impuesto su voluntad 
con los medios coactivos a su alcance: ocupación de la. zona libre, o 
formación en París de un gobierno en el que solamente figuraran hom
bres decididos a romper las hostilidades contra Gran Bretaña 7 Todo 
intento de explicación ha de tener en cuenta las circunstancias genera-
les de las relaciones entre Alemania y Francia. ,. 

En julio de 1940, los dirigentes alemanes esperan poder forzar· 
a Gran Bretaña a la paz, en un plazo de dos o tres meses, mediante 
un ataque directo contra las Islas Británicas. La posesión de bases aéreas 
en Marruecos es una precaución suplementaria, pero no esencial. Por 
consiguiente, la negativa francesa no tiene consecuencias. Hitler todavía 
no ha planeado una política de colaboración con Francia, y quiere es
perar el resultado de la batalla de Inglaterra, antes de decidirse. Tal es, 
al menos, la explicación más verosímil que, en el estado actual de la 
documentación, no puede ser apoyada con pruebas. 

En el otoño de 1940 la situación general es muy diferente, puesto 
que se ha desistido del proyecto de desembarco en Inglaterra. Por 
consiguiente, desde el punto de vista alemán, la entrada de Francia en 
la guerra contra Gran Bretaña se convierte en un objetivo digno de 
interés. La cuestión de Africa del Norte tiene especial importancia para 
la batalla del Mediterráneo, ahora en curso. El Gobierno alemán quisie
ra disponer de bases aéreas y navales en Argelia y Túnez o, por lo me
nos, impedir la extensión del movimiento gaullista hacia Africa del 
Norte. Sin embargo, Hitler no lleva a fondo su intento. ¿Por qué, en 
la entrevísta de Montoire, cuando el jefe del estado francés-descar
tando la eventualidad de una intervención armada-solicita conocer las 
condiciones alemanas de paz, elude Hitler la contestación 7 ¿No le 
hubiera interesado esbozar unas perspectivas seductoras para su inter
locutor? Bien es verdad que no hubiera podido dar indicaciones con
cretas sin consultar al Gobierno fascista, que nunca ha ocultado sus 
pretensiones sobre Chipre. Pero, al menos, podía haber abordado la cues
tión de la frontera franco-alemana. Que se abstuviera de hacerlo, da 
lugar a pensar que no concedía la suficiente importancia a la colabo
ración francesa, como para pensar en pagarla. 

Bien es verdad que esta participación de Francia espera obtenerla 
por otros medios. Las directrices que señala, el 12 de noviembre de 1940, 
a su Estado Mayor estipulan un plan de acción en dos tiempos: en pri-
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mer lugar, estimular al Gobiern) francés a recuperar, con ayuda de las 
fuerz~s alemanas, los territorio> africanos que se han puesto bajo Ja 
auton.~ad del ¡:ener~l De Gaulle ; dar por sentado que luego esta cola
borac1on local podra ampliarse, llegando a asociar las fuerzas armadas 
del Gobierno oe Vichy a la lucr.a contra Gran Bretaña. En definitiva 
inducir a los hombres que dirigen la política francesa a meter la man~ 
en el engranaje. Pero la política alemana no hace nada para tratar de 
atraerse la opinión pública francesa, sino bien al contrario. Al decidir 
la expulsión de 50 000 loreneses y continuar desmontando las fábricas 
-lo que agrava el paro-, las autoridades de ocupación hacen inope
rante la acción iniciada en Montoire. Indudablemente, el Gobierno ale
mán estima de poca importancia esta contradicción . puesto que sabe 
que, con respecto a. la población francesa, no conseguirá nada v cuenta 
únicamente con la complacencia de ciertos componentes del Gobierno 
de Vichy. Desde este punto de vista hay que considerar el acuerdo, cuyas 
bases establece el embajador Otto Abetz, el 29 de noviembre, con el 
presidente del Consejo. 

Ahora bien, cuando este objetivo fracasa, el 13 de diciembre. ¿por 
qué no obliga Hitler al jefe del Estado francés a nombrar de nuevo 
a Pierre Laval, bajo amenaza de una ocupación inmediata de la zona 
libre? Teme-según parece--que esta coacción provoque la afección 
inmediata al general De Gaulle de toda el Africa del Norte francesa, 
eventualidad peligrosa para el éxito de la batalla del Mediterráneo. Sin 
embargo, ¿no podría producirse esta secesión de Africa del Norte por 
iniciativa del general Weygand? Hitler no descuida esta posibilidad: 
prevé que, en tal caso, se impondría inmediatamente la ocupación de 
Francia meridional por las tropas alemanas, para apoderarse de la flota 
francesa de Tolón, cuya intervención haría "insostenible" la posición 
del cuerpo expedicionario ítalo-alemán en Libia (se trata del plan Atila, 
qJtimado a finales de 1940). Sin embargo, esta entrada de las tropas 
alemanas en la zona libre no se plantea sino a modo de réplica. ¿Cómo 
explicar esta pru~encia? El motivo hay que buscarlo en la política ge
neral alemana: en esta época, Hitler empieza a preparar la guerra contra 
Rusia; prefiere, por tanto, evitar el inmovilizar en Francia unas tropas 
que le harán falta en el Este. En cuanto a Ribbentrop, parece ser que 
no le desagrada abandonar la política de Morztoire, que puede suscitar 
inconvenientes en cuanto a las relaciones entre Alemania e Italia. ·La 
política hitleriana, a principios de 1941, se muestra vacilante, hasta 
que, el 18 de marzo, el Almirantazgó alemán pide que se reanuden las 
conversaciones con Francia. Es necesario un acuerdo-dice el jefe su
perior de la Armada-para impedir que Gran Bretaña, o más tarde los 
Estados Unidos, pongan la planta en Marruecos o Argelia, así como 
para neutralizar Gibraltar; tal vez se pudiera, incluso, conseguir en el 
Mediterráneo el apoyo de la flota francesa. Para obtener estos resulta
dos importantes sería necesario, evidentemente, ofrecer al Gobierno de 
Vichy algunas ventajas futuras. ¿Cuáles? La garantía de las posesiones 
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coloniales francesas, es decir, la seguridad de que Italia no reinvidicará 
Túnez. Pero Hitler rechaza estas sugerencias. que podrían poner en 
peligro la alianza ítalo-alemana; está de a:uerdo en que sena. conve
niente poner en claro la posición del Gobierno frances y obligarle a 
abando~ar su actitud de espera; pero cree que no ha llegado el mo-

mento. 
No obstante, dos meses después, el Führe; acepta e i_ncluso desea 

una nueva negociación con Francia. ¿Por que este cambio? Una v~z 
más, lo explican las circunstancias generales: por un ;,ado, la d~fecc:on 
de Rudolf Hess ha puesto a Alemania (dice Goebels) e~ una s1tuac1ó? 
próxima a la catástrofe", puesto que ha quebrant~do senamente el cre
dito del Gobierno alemán con respecto a sus aliados; por otro lado, 
la entrada de las tropas inglesas en el Irak da un valor, i~esperado a 
los aeródromos franceses de Siria. Sin embargo, la poltt1ca alemana 
limita sus pretensiones; no trata ya de obtener 9el Gobi~rno, de Yi?hY 
una participación armada en la guerra contra Gr~n Bretana, si.no. umca
mente el uso de bases navales y aéreas. Ahora bien: estos objetivos no 
se consiguen-salvo en Siria-, puesto que la ejecución de l?s protocolos 
de París es eludida. Hitler acepta, sin embargo, este semifracaso, por
que, decidido a empezar el 22 de j~nio la guerra en el Este,. no ~oncede 
ya sino una importanciél secundana a la ~atalla del Mediterraneo y, 
por consiguiente, a las facilidades prometidas por los protoc?los de 
París. ¿No habrá oportunidad de insistir-:Y con mucho n:ás vigor-el 
día en que los ejércitos alemanes hayan tnunfado en Rusia? , 

En definitiva, los círculos dirigentes alemanes parecen no naber _es
tado nunca de acuerdo en cuanto al verdadero valor de la colaboración 
francesa. El Estado Mayor Naval la deseaba: incl~so tr_ata de ~a~arla. 
en diciembre de 1941--cuando el cuerpo expedic10nano de L1b1a se 
encuentra en plena retirada-, con el abandono de Alsac~a-Lorena. Pero 
Hitler consideraba a principios de 1942-sus "conversac10nes de sobre
mesa" son prueba de ello--que el mariscal Pétain e:a "dem~siado viej~" 
para tomar una decisión; que Pierre Laval ~o tema "?etras de sí n:as 
que su pasado parlamentario", y que el Gobierno de Vichy no era. smo 
un "fantasma"; sin embargo, no quería romper c?n est~. Gobierno 
antes de haber solucionado la cuestión rusa y consegmdo la ltbertad de 
su retaguardia". En cuanto a Ribbentrop. _se mo~traba reticente, ~rque 
la política de Montoire había de conducir,. lógicamen_te, a ha.ce1 un~s 
promesas que producirían descontento a Italia. Estas divergencias e~plt
can sin duda por qué las tentativas alemanas no se llevaron hasta.el fmal. 

La interpretación de la política del Gobierno de_ Vichy .es much? 
más difícil. puesto que--desgarrado por profundas divergencias de cr_i
terio y por cuestiones personales, y ~abiendo aceptado una soberama 
sumamente precaria y expuesta contmuamente a la amenaza de una 
acción punitiva alemana-. está condena?~· de. antema??· a las rastre· 
rías de Jos débiles. Por otra parte. la ur.1ca mformac1on sobre todos 
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estos conflictos y todas estas tendencias se basa en documentos sueltos 
-resto de archivos desaparecidos o expurgados-y en declaraciones de 
valor muy discutible, puesto que sus autores trataban de justificar su 
actuación en el curso de ardientes polémicas. ¿Es necesario insistir en 
que un estudio en taies condiciones es aún más precario y provisional 
que cualquier otro 7 Son más las preguntas que plantea que las con
clusiones que permite. 

Cuando, en julio de 1940, el Gobierno de Vichy rechaza la primera 
presión alemana, ateniéndose a la neutralidad en las condiciones pre
vistas por el tratado de armisticio, la decisión-aunque preparada y 
recomendada por el secretario general del Ministerio de Asuntos Ex
tranjeros, el embajador Charles-Roux-es tomada por el mariscal Pé
tain. El jefe del Gobierno se hace cargo, perfectamente, de que la 
réplica alemana puede ser la ocupación total del territorio francés; 
según parece, ha previsto que, en tal caso, la flota de guerra se dirigiría 
a Africa del Norte, y que el almirante Darlan ejercería la autoridad 
gubernamental. Por consiguiente, el Gobierno francés no trata, en estos 
momentos, de facilitar las operaciones alemanas contra Gran Bretaña. 
Bien es verdad que el ministro de Asuntos Extranjeros, Paul Beaudoin, 
piensa en prestar a Alemania una colaboración económica----es decir, 
poner a disposición de 1,a economía de guerra alemana parte de los 
recursos y de los medios de la zona libre-a condición de obtener, como 
compensación, una suavización del régimen de ocupación y la libera
ción parcial de los prisioneros de guerra: pero esta colaboración eco
nómica le parece casi inevitable, ya que la "zona libre", sometida al 
bloqueo inglés, no puede subsistir sin recibir de la "zona ocupada" 
parte de los recursos que necesita. El único miembro del Gobierno 
que, desde ese momento, se muestra partidario de una colaboración 
leal con Alemania es Pierre Lava!. cuyos argumentos "realistas" hacen 
caso omiso de la dignidad nacional y de los sentimientos de la gran 
mayoría de la población francesa; considera por completo fuera de 
dudas la próxima derrota ele Gran Bretaña; y. por consiguiente, trata 
de mejorar la pcsición de Francia, con vistas a las negociaciones de 
paz que se han ele iniciar muy pronto; pero todavía no piensa en aso
ciarse con Alemania para apresurar esa derrota inglesa. 

¿Ha abandonado el mariscal Pétain su poslción primitiva del mes 
de julio, cuando se entrevista con Hitler en Montoire 7 A primera vista 
parece ser que sí, puesto que en su discurso por la radio. del 11 de 
octubre, se muestra dispuesto a "una colaboración ... con todos sus 
vecinos". Pero no se trata de una colaboración militar, ni de l<i cesión 
de bases aéreas o navales. En estas condiciones, ¿por qué aceptar una 
entrevista, cuyos resultados indudables serán estrechar esta colabora
ción? Las explicaciones dadas por algunas de las personas que le 
rodeaban no merecen ningún crédito. ¿Tranquilizar a Hitler en cuanto 
a la actitud de Francia, con el fin de hacer que Alemania se lance con
tra la U. R. S. S.? Propósito muy plausible, puesto que, según parece, 
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en aquella época el Gobierno francés no tiene noticias de las dificul
~ades de. colaboración germano-rusa. ¿Persuadir a Hitler de que es 
mn:cesano tratar de obtener de España el derecho de tránsito hacia 
Afnca del NorJe, insinuándole los buenos deseos del Gobierno fran
cés en cuanto a la batalla del Mediterráneo 7 El hecho es que esta ma
nio?;a ni siquiera ha sido esbozada, por lo que se conoce de la conver
~ac10n. ¿O, tal vez, lo que pretendía el mariscal Pétain era producir en su 
mterlocutor una impresión de buena voluntad, para disuadirle así de 
hacer a España unas promesas peligrosas para el imperio colonial fran
c~s 7 Esta hipótesis es i:1ás verosímil: pero no pasa de ser una hipóte
sis. En el fondo, lo mas probable es que esperara obtener, mediante 
una adhesión de principio a la "colaboración", una suavización de las 
cargas de la ocupación. 

~ero al mis.n;o tiempo, el jefe del Estado francés se preocupa, en 
noviembre y d1c1embre de 1940, de tranquilizar al Gobierno inglés ~n 
cuanto al alcance de 1.a entrevista, conservando así un equilibrio pru
dente entre ambos beligerantes. Tanto las declaraciones al ministro del 
Canadá en Vichy, como las que se hacen al ministro inglés en Lisboa 
Y los conta.ct?s con L?ndres por intermedio de la misión Rougier, tie
nen ,un ob¡et1vo comu~: prometer que el Gobierno de Vichy no to
mara par~e en las host1hdades contra Gran Bretaña; que no entregará 
a Alemama la flota de guerra; que no le cederá bases navales o aéreas· 
y, por último, que no tratará de restablecer por las armas su autori~ 
dad sobre los territorios que han pasado a la disidencia. Indudable
ment.e, est~s. declaracio~es no figuran en debida forma en ningún acuer
do d1plomat1co; pero s1 el texto preparado por la negociación Rougier 
no ha pasado de proyecto--como permiten suponerlo los documentos 
que ahora se conocen-ha sido solamente por haber faltado la ratifica
c1on inglesa: el proyecto preparado conserva, por tanto, su valor com0 
prueba de las intenciones francesas. 

Esta política, llevada a cabo con aquiescencia del jefe del Gobier
no, es co.mbatida-bien es cierto-por el presidente del Consejo. Pierre 
L~val qmere creer conseguida la victoria alemana, a pesar del aplaza
miento del plan de desembarco en Inglaterra; insiste en ver en la 
c?l~boración. con ~lemania una "oportunidad magnífica", que permi
tira a Francia no pagar los gastos" de la guerra; para dar al Gobier
n~ .alemán una "prueba de sinceridad" piensa en realizar operaciones 
militares para poner fin a la "disidencia" gaullista, y combatir a las 
fuerzas inglesas, si apoyan a la Francia libre, aceptando el apoyo de 
fuerzas alemanas para estas operaciones bélicas en Africa. Indudable
mente, rechaza la eventualidad de una declaración de guerra a Gran 
Bretaña; pero esta restricción, puramente verbal, indica solamente 
el deseo de dejar al Gobierno inglés la responsabilidad de una ruptura, 
que las iniciativas del Gobierno francés harían inevitable. En el fondo, 
admite el estado de guerra. 

i ¡ 
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La divergencia entre el presidente del Consejo y el jefe dd Estado 
encuentra, el 13 de diciembre de 1940, una solución provisional. Es 
cierto que basta una indicación alemana para que el almirante Darlan 
se haga cargo del poder. Pero parece ser que el almirante, a pesar de 
que, después del incidente de Mers-el-Kebir, blasonaba de sentimien
tos antibritánicos y aun aceptando una colaboración limitada, no se 
había adherido al plan de Lava!, es decir, a la colaboración militar 
africana. 

¿Cómo, entonces, se aviene Darlan, en la pnmdvera siguiente, a 
aceptar los protocolos de París? Se dice que, en el marco de las com
pesaciones prometidas, había esperado obtener autorización para re
armar el Inweno, y de esta forma poder eludir más tarde el cumpli
miento de las obligaciones contraídas. Esta esperanza pudiera haberse 
basado en el convencimiento de que Alemania iba a entrar en guerra 
contra la U. R. S. S., descuidando, por tanto, la zona mediterránea. 
Pero esta explicación no es muy verosímil, puesto que-según parece
las primeras informaciones relativas a la inminente ruptura germano
rusa no fueron recibidas en Vichy hasta primeros de junio. 

En realidad, los únicos argumentos que da el almirante, el 14 de 
mayo de 1941, en la carta en que expone a los gobernadores generales 
de las colonias por qué quiere reanudar la colaboración con Alemania, 
son los mismos que Pierre Laval diera seis meses antes: realizar una 
política de péndulo entre ambos beligerantes es exponerse a sufrir unas 
condiciones de paz desastrosas; aceptar la colaboración es tener la 
esperanza de salvar a la nación francesa. Pero Darlan no piensa en 
miciar hostilidades contra Gran Bretaña-y en este punto esencial, su 
postura difiere de la de su predecesor-: en la colaboración con Ale
mania, espera poder limitarse a un acuerdo económico y a un compro
miso con respecto a las bases navales y aéreas. Sin embargo, si el Go-
15\erno alemán exigiera la participación directa de Francia en la guerra, 
no cree pudiera negarse, puesto que Alemania puede asfixiar a Francia 
administrativa y económicamente, cortando las relaciones entre Ja 
zona ocupada y la libre; pero trataría de dar una contestación ambi
gua y de eludjr la cuestión, aunque fuera provisionalmente. Todas estas 
ideas no significan nada más que una maniobra destinada a ganar tiem
po y no revelan, indudablemente, la menor clarividencia política. 

En cuanto a la redstencia ofrecida por el Consejo de I\1inistros 
francés a la aplicación de los protocolos, no se afirma sino progresi
vamente. El general Weygand, cuando exhorta al Consejo a no con
ceder a Alemania en Africa del Norte unas facilidades que serían 
actos de provocación, sugiere ganar tiempo, subordinando la e¡ecución 
del acuerdo a la previa negociación de la pportuna compensación. 
Ahora bien: entre el 6 de junio, fecha de la redacción del proyecto 
de nota, y el 14 de julio, fecha de la entrega de la nota por el vice
presidente del Consejo al Gobierno alemán, esta petición francesa de 
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compensacion se amplía, puesto que en el texto del 14 de ii:lio se 
hace alusión a la cuestión de Alsacia-Lorena, que no se menc10n.aba 
en d proyecto primitivo. En este interv~lo ha em~zado el con!llcto 
germano-ruso: es evidente que ha servido de estimulo al Gobierno 
francés. 

En resumidas cuentas, esta política del Gobierno de Vichy ha des-
cuidado peligrosamente los valores morales, ofendiendo ~ravemente 
los senumientos patrióticos franceses; pero, en lo . esencial, no ha 
cedido a la presión alemana durante el período decisivo en que Gran 
Bretaña permanecía sola frente a Alemania: nunca ha sido proalemana, 
sino resueltamente neutralista. El jefe de Estado ha llevado al poder, 
para complacer a Alemania, a hombres cuyos sentimientos antibritá
nicos habían de tranquilizar al vencedor; sin embar?º• no ha_ aceptado 
aquellas iniciativas que hubieran :nducido a Francia a reahzar a~~os 
de hostilidad contra Gran Bretana. De todas formas, esta pohtica 
implicaba gestos y a~títudes inadmisibles .~ara la opinión pública, Y 
peliorosos para la unidad moral de la naciop. Parece ser que el ma
;isc~l Péta(n aceptaba esta situación sin gran trabajo, porque se había 
convencido fácilmente de que su presencia era indispensable; porqu.e 
tenía la pasión del mando; pensaba llevar ~ cabo una ~ran obra di
plomática (¡cuántas veces, e~ sus conversaciones, ha sen~lad1o su es
peranza de poder ser el medwdor de una paz de compromiso.) y por
que algunos rasgos de su tempcrament:r-la dureza de corazón y_ la 
afición al secreto--le impulsaban a realizar de buen grado las mamo
bras del JUéºO con dos barajas. Pero esta actitud no había sido posible 
sino en la ;1is1n<1 medida en que Hitler había temido la secesión de 
Africa del Norte. Por consiguiente, lo que hizo posible la labor dila
toria del mariscal fue la existencia del movimiento de la Francia libre. 

ll. LA BATALLA DE.L ATLANTICO Y LA NEU11lALIDAD 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 

La batalla del Atlántico se inició en el otoño de 1940. Llega a su 
apogeo en Ja primavera de 1941, cuando el Almírantazgo alemán P1:ede 
mantener constantemente en el mar medio centenar de submarmos 
y adopta una nueva táctica: los ataques nocturnos en superfic}e ;_ en 
tres meses, desde principios de marzo a finales de mayo, las perdidas 
de la marina mercante británica, comprendidos los barcos neutrales 
que navegan por cuenta de Gran Bretaña, ~Ica.nzan 1.691.000 Tm. (41_2 
buques). En el transcurso de los meses siguientes, au?q'.1e el rendi
miento del arma submarina disminuye algo, el mantemm1ento de los 
enlaces marítimos con los Estados Unidos sigue siendo una preocu
pación de primer orden para el Gobierno inglés. Lo~ Estados .Unid?s 
abandonan la neutralidad, poco a poco, para consohdar la resistencia 
inglesa en esta guerra económica y marítima. 

El 3 de septiembre de 1940. el Gobierno americano anuncia al 



i 

1 

1166 TOMO 11: LAS CRISIS DEL SIGLO XX.-DE 1929 A 1945 

Congreso que la víspera ha firmado con el Gobierno inglés un acuerdo, 
según ei cual va a ceder a Gran Bretaña cincuenta destructores de 
modelo anticuado, recibiendo como compensación el derecho a esta
blecer-bajo la modalidad de arriendo-bases aéreas o navales en Te
rranova, en ias Bermudas, en las Bahamas, en las Antillas Inglesas y 
en la Guayana Británica. En octubre de 1940 promete suministrar a 
la aviación inglesa, en los próximos meses, 12.000 aparatos. 

El 11 de marzo de 1941. la votación por el Congreso de la Ley de 
préstamo y arriendo autoriza al Gobierno para encargar la fabricación 
de material de guerra, de aviones, de barcos, de maquinaria, de ma
terias primas, artículos alimenticios y productos industriales de toda 
clase, o para adquirirlos con cargo al presupuesto federal. Estos "ar
tículos de defensa"-es el término adoptado-serán puestos a dispo
sición de aquellos estados extranjeros cuya protección "represente un 
interés vital para la seguridad de los Estados Unidos", o lo que es 
lo mismo, de la Gran Bretaña. Los suministros podrán ser hechos, 
no solamente en la modalidad de venta, sino también en calidad de 
arriendo, de préstamo o "por cualquier otro procedimiento"; el pre
sidente tiene atribuciones para fijar las modalidades de reembolso, 
que podrá ser efectuado "en especie", pero no está obligado a prever 
este reembolso; solo debe consultar a los Estados Mayores del Ejér
cito y de la Armada antes de decidir las entregas. Por consiguiente, 
esta Ley exime al Gobierno británico de la obligación de pagar al 
contado las mercancías que compra a los Estados Unidos e, incluso, 
puede permitirle recibirlas gratuitamente; pero no le concede el apoyo 
de la marina mercante americana, a la que le continúa prohibiaa la 
navegación en las zonas de combate. 

En el curso de los meses siguientes. el Gobierno norteamericano 
interviene para asegurar el mantenimiento de las relaciones marítimas 
en el Océano Atlántico, a pesar de los progresos de la guerra subma
rina alemana: el 18 de abril de 1941, decide extender a toda la mitad 
occidental del Atlántico, desde Groenlandia hasta las A.zares, la zona 
de seguridad por la que circulan las patrullas navales americanas cuya 
misión es señalar a la Marina de guerra inglesa la presencia de los 
submarinos alemanes; el 24 de mayo, el presidente Franklin Roosevelt 
anuncia que estas patrullas contribuirán a proteger los convoyes de 
buques mercantes con destino a puertos ingleses: tres semanas des
pués, decide admitir los buques mercantes ingleses en los convoyes 
americanos; finalmente, el 9 ele abril, garantiza, mediante un acuerdo 
con Dinamarca, el mantenimiento del statu qua de Groenlandia. 

Al tiempo que, de esta forma, participa indirectamente en la ba
talla del Atlántico, el Gobierno de los Estados Unidos se preocupa de 
salvaguardar las posiciones que podrán asegurar la eficacia de una 
intervención armada. 

En diciembre de 1940, el presidente envía al Africa del Norte 
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francesa ~ un ~g~nte diplomático, Robert Murphy, cuya misión es 
evitar, la rn~romisión .de Alemania en una región que, en el futuro, 
tendra una importancia estratégica crucial. Murphy queda convencido 
de ,que e_l ~!to Comisario del Gobierno de Vichy, el general Weygand, 
esta decidido a _c:i~nerse a semejante intromisión; por consiguiente, 
prome_te, a cond1cion. ?e que el Gobierno francés se oponga a toda 
tentativa de pene.trac10n alemana o italiana, ayuda económica, indis
pe!1sable para facilitar a la población aquellos elementos de que está 
pnvada desde que las. comunicaciones con la metrópoli han dejado 
de ser regula~~s: . gasoh!1ª· carbón, productos farmacéuticos y algodón. 
La . pr~ocupac10n mm,ed1ata es hacer frente a la amenaza de las per
tu;Dac10nes q~e podnan provocar la penuria y la miseria, consolidando 
as1 la presencia francesa. El acuerdo Murphy-Weygand, del 26 de fe
brero de 1941, prevé que agentes americanos de control económico 
podrán vigilar, sobre el terreno, que estas mercancías americanas no 
sean reexpedidas hac!a. el territorio francés metropolitano; en realidad, 
esto~ .ª~e~tes son oficiales del Servicio Secreto, encargados de vigilar 
las m1c1at1vas alemanas. 

E.n enero de 1941, el presidente de los Estados Unidos da su con
formidad a que los Estados Mayores americanos examinen en una 
conferencia secreta con los Estados Mayores británicos a es~ala mun
c.liai, .l~s principales _problemas estratégicos. En la prim~vera, hace que 
se mi.cien conver~ac10nes de Es~ado Mayor ·con Brasil y Uruguay para 
estudiar los medios de prevemr una tentativa ítalo-alemana Je des
embarco en América del Sur; pide al Gobierno portugués que organice 
la d~fensa de las Azores contra un eventual ataque alemán; y promete 
facilitar los elementos de material de guerra necesarios. 
_. . Por último,_ .fª.ral.t.!lamcnte a ~stas medidas, el Congreso toma de
C1s10nes-por m1ciat1va del presidente-que preparan la intervención 
eif la_ ,gu~rra: el 16 d~ ma~o, vota los créditos necesarios para equipar 
al. _E¡~rc1to y construir av10nes {l). El primero de julio de 1941, el 
E1e:c1to cuenta con 1.400.000 hombres, encuadrados en 29 divisiones 
~e mfan:ería y cuatro divisione.s ~~orazadas: es ocho veces mayor que 
~n sepllt:mbre de 1939; la av1acion puede poner en acción cerca de 
6.000 aparatos, que forman 54 grupos de combate. 

No cabe duda de que todas estas medidas son consecuencia di
r_ecta de una política perfectamente determinada. El presidente Frank
lm ~oos~velt ha comp~·endido,. después de la derrota de Francia, que, 
en mteres ~e su propia segunda~. N~rteamérica no debe dejar que 
Gran Bretana_ s.ucui;riba. Las mod1ficac10nes legislativas han sido vo
tadas por s~ 1~1c1ativa y con s~ .recomendación; ha utilizado sus po
deres constttuc10nales para dec1d1r, por sí mismo, las medidas desti-

(1) Posterwrmcnte ><: indicarán las medidas que fueron adoptadas en el ve
rano de 1941. después di: la ruptura germano-rusa. 
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nadas a asegurar los transportes marítimos en el Atlántico. Se da 
cuenta de que los intereses nacionales rto podrán ser protegidos sín 
recurrir a las armas ( l ). 

Pero ¿por qué es tan lenta la evolución? ¿Es que Franklin Roose-
velt vacila todavía en car el paso decisivo, después de haber hecho, 
durante un año, escamoteos cada vez mas sensibles a los deberes ju-
rídicos de la neutralidad? 

La explicación de estas reticencias se encuentra en el estado de-
la opinión pública. Franklin Roosevelt-como Woodrow Wilson en 
1916-17-se ve obligado a adaptar su política a las tendencias de la 
psicología colectiva. Obligación aún más estrecha, puesto que el pre
sidente pretende un tercer período de mandato en las elecciones pre
sidenciales del 5 de noviembre de 1940; obligación menos apremiante, 
pero todavía sensible, después de esta reelección. El presidente no 
quiere llevar al país a la guerra-observa su colaborador Harry Hop
kins-; quiere esperar "que le obliguen a hacerlo". 

Esta opinión pública, en el otoño de 1940, se ve influida por tres 
tendencias: aislacionistas, abstencionistas y partidarios de la inter-
vención. 

Los primeros proclaman que los Estados Unidos deben permanecer 
al margen del conflicto, aunque el mundo entero esté en llamas. ¿Por 
qué han de meterse los americanos a salvar a Inglaterra o a China? 

Los segundos no niegan que la guerra europea, e incluso la guerra 
en Extremo Onente, puedan lesionar los intereses de Norteamérica; 
sin llegar a pensar que su segundad pudiera verse amenazada, admiten 
que una victoria alemana tendría, como consecuencias probables, que la 
vida económica de Europa se organizara sobre la base de un sistema 
autárquico, que afectaría gravemente a las exportaciones americanas; 
pero no creen que este riesgo sea seguro y. mucho menos, inminente. 
Los Estados Unídos-dicen-:---deben, por tanto, permanecer neutrales 
"la mayor cantidad de tiempo que les sea posible", y limitarse a faci
litar a los adversarios de Alemania avuda económica, dentro de los 
límites previstos por la legislación ame;icana de 1936-1937, revisada en 
octubre de 1939, es decir, según la fórmula cash allll cany. Esta 
es b tesis del America First !Vfovement que encuentra eco en los am
bientes más diversos: por una parte, en los sindicatos de tendencia ex
tremista, y por la otra, en las organizaciones católicas. 

Finalmente, los partidarios de Ja intervención armada se agrupan en 
torno al Comité de Az¡uda a los Aliados. Sus móviles son muy varia
dos. Unos están conv~ncidos de que Ja victoria alemana en Europa 
amenazaría, probablemente, no solo la prosperidad econór,;;ca, sino 
también la seguridad del continente americano, puesto que 112,die puede 

( ¡) Acerca de ttHfaS estas cucst¡oncs. la ll1CJOr guia es la obra principal de 

W. Langer y Glcason. 
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prever hasta dónde llegan las ambiciones del imperialismo hitleriano; 
otros, movidos _principalmente por consideraciones de tipo moral, re
chazan el "totalitarismo hitleriano. que amenaza destruir los valores 
básicos sobre los que descansa la civilización occidental". 

De las tres tendencias, la que predomina en el otoño de 1940 es 
·la del abstencionismo. Una encuesta realizada por la revista P11blic 
Opinion Quarterly indica que una considerable mayoría (el 75 por 
100 aproximadamente) se muestra partidaria de la ayuda económica 
a Gran Bretaña: pero que una mayoría aún más fuerte (83 por 100) 
rechaza toda perspectiva de una intervención armada. El presidente, 
aun a pesar de sus más íntimas convicciones, no trata inmediatamente 
de modificar esta tendencia: no solo guarda, en el transcurso de su 
campaña electoral de 1940. una prudencia absolutamente necesaria, sino 
que llegar a afirmar: "vuestros hijos no serán enviados a luchar en una 
guerra extranjera", como lo hiciera Wilson en octubre de 1916, seis 
meses antes de la entrada de los Estados Unidos en la primera guerra 
mundial (1). 

Hasta después de su reelección. no se esfuerza Roosevelt en modifi-
car la orientación de la opinión pública, mediante discursos radiados 
y mensajes al Congreso. 

Los dirigentes de Alemania-dice el 29 de diciembre de 1940-quie
ren "reducir a Europa a la esclavitud", para después dominar "al resto 
del mundo". Los intereses vitales de Norteamérica se verían amena
zados si el control del Atlántico estuviera en manos alemanas o japo
nesas; tal sería la situación si Gran Bretaña sucumbiera: "Desde el 
ounto de vista militar, Inglaterra y el Imperio Británico son hoy el yun
que de la resistencia a la conquista del mundo". ¿No conseguirían los 
alemanes efectuar con éxito un desembarco en América del Sur, de no 
haber esta resistencia? Por consiguiente, es indispensable ayudar a 
Gran Bretaña. ¿Mediante el envío de un cuerpo expedicion:::rio? No; 
prestándole ayuda económica. Los Estados Unidos deben ser "el gran 
arsenal de la democracia". 

El 6 de enero de 1941 lo que subraya-desde otro punto de vista
es la salvaguarda de los valores morales: la libert2d de opinión y !a 
libertad de conciencia se ven amenazadas por el "m:evo orden", preco
nizado por Hitler. Aprovecha la ocasión para insinuar que el Gobierno 
inglés no podrá seguir durante mucho tiempo pagando al contado los 
suministros americanos. ¿Habrá que abrirle crédito para facilitarle los 
medios de efectuar este pago? Mejor sería-dice el presidente-no 
exigir el pago, e incluir los pedidos ingleses "en nuestro propio pro
grama de armamento". De esta forma abre el camino que conducirá, dos 
meses después. a la votación de la Ley del Préstamo y arnendo. 

El 27 de mayo de 1941, lo que invoca son los intereses económicos 

(!) Véase pág. 1120. 
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Y, financieros de ,Norteamérica. Si los "agresores consiguen la hegemo
ma en ambos oceanos, los productores de la Unión sufrirán "un desas
tre, .~rque pe:derán para s~s exportaciones los mercados europeos, que 
~staran. some~1dos a un régimen de autarquía económica; y porque la 
mdustna europea, cuyos salarios son relativamente bajos, podrá, incluso, 
competir con la americana: además, los Estados Unidos se verán for
zados a soportar una política .de armamentos ruinosa. 

¿Hay que atribuir la evolución de la opinión pública a esta acción 
persona~ del presidente? Es indudable que ha habido otras causas, no 
menos importantes. Los productores agrícolas han sido los primeros 
en reconocer (la Prensa de los Estados centrales demuestra este estado 
de ánimo) que Gran Bretaña no podrá continuar sus compras si no se 
le conce?en. créditos; han pedido al Gobierno que cebe la bomba: y, 
por cons1gu1ente, esos intereses económicos ·han favorecido la votación 
de la ley de Préstamo y arriendo. Los progresos de la guerra submarillfl. 
alemana en la primavera de 1941 y la incursión del acorazado Bísmarck 
en el .t\tlántico septentrional, han influido mucho en la opinión pública. 
En abnl. y mayo. de 1941 !ª m~yor parte del cuerpo electoral empieza 
a advertir el peligro aleman. Sm embargo, todavía no se siente incli
nada a admitir la necesidad de una intervención armada. Los observa
dores ingleses comprueban que la opinión pública sigue descartando 
esta eventualidad. Y esta actitud frena las iniciativas del Gobierno. 
El presidente no accede a las peticiones británicas sino en la medida 
e~ que c:ee poder hacerlo sin provocar protestas en el seno del pue
b10 amencano: protestas que obstaculizarían acciones futuras. Ni si
quiera aplica su política, sino después de muchas vacilaciones, incluso 
retrocediendo algunas veces, como, por ejemplo, el 25 de mayo de 1941, 
cuando, en una conferencia de Prensa, interpreta en sentido restrictivo 
las declaraciones hechas en un discurso pronunciado la víspera: o po
cos días después, cuando deja pasar, sin la menor protesta, la noticia 
del torpedeamiento de un barco mercante americano por un submari
no alemán. 

En resumen: esta política se caracteriza por una línea de conducta 
muy bien estudiada y llevada a cabo con gran prudencia. Indudablemen
te, Roosevelt sabe muy bien, en el verano de 1941, que los Estados 
Unidos se verán pronto obligados a empuñar las armas, para evitar la 
derrota inglesa: pero considera que, si tratara de influir con más 
energía en el cuerpo electoral, se expondría a una reacción que com
prometería el futuro. 

..... 
¿No se resentirá la resistencia de Gran Bretaña cuando la guerra 

s~bm~rina en el Atlántico alcanza éxitos considerables, y cuando las 
v1ctonas alemanas e italianas en los Balcanes y en la Cirenaica ofre· 
ten a la batalla del Mediterráneo unas perspectivas favorables? La .fir-
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meza del Gobien•o bndÍníco permanece intacta, por ei momento; pero 
el primer mínisti o no oculta su ansiedad. "No sé lo que sucederá en 
J 942, si Inglatern sigue combatiendo sola'', le escribe a John Hopkins. 
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CAPITULO XI 

LAS NUEVAS FUERZAS 

En junio oe 1941, los designios de hegemonía anunciados por Mein 
Kampf están en camino de realizarse: Alemania. con la ayuda de 
Italia, domina todo el continente europeo, excepto la U. R. S. S. y la 
Península Ibérica; anuncia un nuevo 01·den y prevé la formación de una 
unión europea, dirigida por ella. La ejecución de estos planes se ve 
obstaculizada, sin embargo. por la política económica alemana y por las 
reacciones nacionales en los países ocup:idos. ¿Cómo conseguir entregas 
de productos alimenticios, y cómo reclutar mano de obra para la in
dustria, sin recurrir a la fuerza? ¿Cómo evitar que el régimen de ocu
pación choque, a cada instante, con los, s~ntimiento~ nacional~s? Si 
concediera a las regiones ocupadas un reg1men relativamente liberal, 
Alemania vería cómo era aprovechado, por la mayor parte de las pobla
ciones. para levantarse contra ella. Ribbentrop no se hace muchas ilu
siones a este respecto. Es evidente el antagonismo entre los rigores de 
Ja política de guerra y las concesiones que i01 plicaría la preparación 
de la unión europea. Para el nuevo orden, parece ser una amenaza 
a largo plazo. Pero. en un futuro inmediato, no hay fuerza que parezca 
capaz de quebrantar la victoria de Alemania. 

Y, sin embargo, todas las perspectivas se transforman en seis meses, 
cuando entran en guerra la U. R. S. S., el Japón y los Estados Unidos. 

I. EL CONFLICTO ENTRE ALEMANIA Y LA U.R.S.S. 

La entrada de Ja U. R. S. S. en la guerra mundial. el 22 de junio 
de 1941, ha respondido a Ja iniciativa alemana. La decisión del Gobierno 
hitleriano se fue fraguando, poco a poco, en el transcurso de los meses 
precedentes; y se conocen, a grandes rasgos, las etai:?s de esa deter
minación. A finales de julio de 1940, en una conversac1011 con sus gene
rales Hitler indicó que podría verse obligado a "ajustar las cuentas 
a Ja' U. R. S. S.". Entre finales de agosto y prin.cipios de septiembre 
de 1940 recomendó, con gran secreto, a los generales Jodl y Keítel que 
"pensaran en una guerra contra Rusia". El ,18 .~e _diciembre d.~ 1940, 
firma Ja instrucción número 21, para uso de1 E¡erc1to (el plan Barba
ºrroja"), que concreta claramente el propósito, pero que todavía no cons
tituye una decisión firme: el ,E!ército ale~á~ "ha de prepararse i;ara 
abatir a Rusia, mediante una rap1da campana, mcluso ant~s de termmar 
Ja guerra con Inglaterra"; procederá de. rr:º?º que termme su? prepa
rativos para el 15 de mayo de 1941, y rec1b1ra la orden de ofensiva ocho 
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semanas antes de la fecha fijada para su ejecución. En febrero de 1941, 
el Führer le dice a Goering que ha tomado una decisión. Finalmente, el 
20 de abril de 1941, fija la iniciación de las operaciones para el 22 de 
junio. 

Hitler se lanza a esa aventura, a pesar d,e las objeciones de algu
nos de sus colaboradores más directos. Keitel había advertido al Führer 
de la dificultad de obtener ~n Rusia resultados militares decisivos. 
Goering no dudaba del éxito de la ofensiva; pero consideraba que la 
ocupación del territorio ruso sería para Alemania una carga muy pesa
da; y que, durante esta campaña, en la que habrían de intervenir 
la mayor parte de las fuerzas terrestres y aéreas alemanas, sería impo
sible no solo solucionar la cuestión mediterránea mediante una ofen
siva contra el canal de Suez v el estrecho de Gibraltar, sino incluso 
seguir bombardeando las fábricas de guerra i.nglesas: este desahogo 
permitiría a Gran Bretaña desarrollar sus fábricas de aviones; por COll!

siguiente, el mariscal del Aire pedía el aplazamiento de la guerra contra 
la U. R. S. S. hasta que Inglaterra estuviera vendda. Este era también 
el criterio del almirante Von Raeder, jefe del Estado Mayor de la Ar
mada: en lugar de orientar la industria de guerra alemana hacia la fa
bricación de material destinado a la campaña de Rusia, era preferible 
desarrollar la construcción de submarinos para la batalla del Atlántico 
:- actuar a f ando en el Mediterráneo. Finalmente, el secretario de Es
tado, Weizsiicker, compartía la opinión de Keitel: ni siquiera la con
quista de Moscú obligaría al Gobierno soviético a firmar la paz. 

¿Cuáles son los motivos que han impulsado a Hitler a hacer caso 
omiso de estas objeciones? 

El primero es el antagonismo que se ha manifestado cada vez con 
mayor claridad, desde junio de 1940, entre Alemania y la U. R. S. S. 
en el reparto de sus respectivas zonas de influencia. Los progresos de 
este antagonismo son fáciles de seguir, merced a los documentos ale
manes. 

El Gobierno soviético, cuando el vertiginoso derrumbamiento del 
frente occidental dio al traste con sus previsiones, parece ser que 
temió que la· guerra europea terminara en breve, bien con una victoria 
alemana, o incluso mediante un reparto del mundo entre Gran· Bretaña 
y Alemania, inmediatamente después de la firma del armisticio fran
cés; por consiguiente, pensó que era el momento oportuno para asegu
rarse un derecho de posesión: el 26 de junio obtiene del Gobierno ru-
mano, tras de un ultimátum, la devolución de Besarabia y la cesión 
de lá Bucovina septentrional; el ~l de julio ocupa Estonia y Letonia, 
y el 3 de agosto decide la anexión de Lituania, regiones todas compren
didas en su zona de influencia (1); hace presente su protesta cuando 
Alemania, el 30 de agosto de 1940, decide-de acuerdo con Italia, pero 
sin consultar a la U. R. S. S.-arrebatar a Rumania la Transilvania sep-

( l) A excepción, sin embarg0, de la Bucovína septentrional. 
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tentrional y el cuadrilátero de Dobrudja, para cedérselos a Hungría y 
a Bulgaria. Todas esas iniciativas y esas protestas incitaron a la diplo
macia alemana a una respuesta enérgica: el 27 de septiembre tiene 
lugar la conclusión del pacto tripartito entre Alemania, .Italia y el Japón, 
uno de cuyos fines es amenazar a la U. R. S. S. por la retaguardia. Sin 
embargo, aun admitiendo la posibilidad de un futuro conflicto con la 
U. R. S. S., Hitler no quería .. precipitar las cosas: había recomendado 
al Gobierno italiano que no tomara ninguna iniciativa en Yugoslavia, 
para no provocar las protestas soviéticas. En suma: una desconfianza 
mutua que el Gobierno alemán pretendió remediar proponiendo una 
delimitación más con¡pleta de los respectivos intereses, es decir, una 
revisión del pacto del 23 de agosto de 1939, aceptando, para prepararla, 
una visita de Molotov a Berlín. 

Esa visita, que tiene lugar del .13 al 15 de noviembre de 1940, solo 
sirve para acentuar el desacuerdo. Ribbentrop trata de orientar a Rusia 
hacia Persia y el Océano Indico, con el fin de apartarla de los proble
mas europeos y ponerla en contra de Gran Bretaña; le ofrece imponer 
a Turquía una revisión del acuerdo de Montreux (1), asegurando. de 
esta forma, a los buques de guerra rusos. el derecho de paso a través 
de los Estrechos, a condición de que la U. R. S. S. abandone los Bal
canes a la influencia alemana. Molotov expresa claramente que la 
U. R. S. S. no se desinteresará de los Balcanes, donde espera obtener 
un pacto de ayuda mutua con Bulgaria, y una base naval en los Estre
chos. Las negociaciones quedan en esta situación; pero el fracaso de la 
te~tativa decide al Gobierno alemán-que quiere afirmar su posición en 
los Balcanes, cuando Grecia se convierte en teatro de operc¡ciones con
tra Inglaterra-a poner al Gobierno soviético frente a hechos consuma
dos: la entrada de las tropas alemanas en Rumania el 7 de enero y 
luego en Bulgaria el 27 de febrero de 1941. 

ilf'inalmente, en marzo de 1941, la política hitleriana se dispone a 
apoderarse de Yugoslavia. Esta vez, en lugar de limitarse a lás protestas, 
el Gobierno soviético trata de anticiparse a Jos aconteCimientos, tal 
vez porque acaba de ser informado, por medio de los servicios de in
formación americanos, de la existencia del plan "Barbarroja"; y desea 
ganar tiempo, incitando al ejército alemán a dirigir sus golpes haciá el 
sector balcánico: el 27 de marzo, un golpe de estado de carácter mili
tar lleva al poder, en Belgrado, a un Gobierno que decide hacer frente 
a Alemania y que, casi acto seguido, firma un tratado de amistad con 
la U. R. S. S.; pero las tropas alemanas entran en Yugoslavia, que, .11 
cabo de diez días, queda invadida por completo. Ante esta respuesta 
tulminante, Molotov se limita a decir ci.ue lamenta "la extensión de la 
guerra". 

¿Es este antagonismo la causa directa de la ruptura? El Gobierno 
soviético, a pesar de haber manifestado su descontento y negándose a 

(1) Véase cap, V de este libro. 
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acceder a una negociación, ha acabado-de hecho-por ceder los Bal
canes a Ja influencia alemana. Esto demuestra que, en esos momentos, 
se siente incapaz de resistir con las armas. Es indudable, asimismo, que 
Hitler cuenta con la hostilidad rusa, sobre todo después del golpe de 
estado militar de Belgrado. De este convencimiento a pensar en una 
guerra preventiva no hay más que un paso. Según Ribbentrop. el Führer 
desea liquidar a la U. R. S. S., para no tener que hacer la guerra en dos 
frentes, si los Estados Unidos entran en el conflicto. La cronología con
firma esta interpretación: el Führer fija la fecha de la guerra cuando 
la cuestión de Yugoslavia acaba de ser liquidada. 

Sin embargo, la decisión alemana está inspirada también po_r otros. 
motivos. Hitler no cree poder conseguir, sobre la Gran .Bretana, un.a 
victoria decisiva en el Mediterráneo, puesto que no ha podido consegmr 
Ja colaboración de España o de Turquía: y se pregunta si el Africa del 
Norte francesa no desertará súbitamente. El 23 de junio escribe a Mus
solini que, para abatir la resistencia inglesa: ;;e. verá oblig~do a lanza~ 
todas sus fuerzas aéreas contra las Islas Bntamcas. ¿Podna hacerlo s1 

Alemania tuviera que temer, al mismo tiempo, un at.aque po: ?ª.rte de 
Rusia? Por otro lado, el Führer estima que el Gobierno bntamco no 
prosigue la guerra sino con la esperan~a de una .in!:rvención i:is.a o 
americana; ahora bien. "no tenemos mnguna posibil!dad de ehmmar 
a América". pero "podemos eliminar a Rusia". Así, ~ues, es necesario 
liquidar la cuestión rusa para quitar ª. la Gran Br.etana sus esperanzas 
de encontrar un punto de apoyo cont111cntal. Y, f111~lmente, l~ derrota 
de la U. R. S. S. dará al Japón la posibilidad de ampllar su acción en el 
Pacífico v por tanto de amenazar a los Estados Unidos, de forma que 
les disu;da de lanz;rse a Ja guerra en Europa. Por consiguiente, el 
conflicto germano-ruso puede ofrecer perspectivas favorables en el 
conjunto de las condiciones estratégicas. . . , 

Pero también ha de contar la cuestión económica. Con excepc1on 
del secretario de Estado. Weizsacker, que terne que si Alemania entra 
en guerra con la U. R. S. S. perderá los beneficios económicos del pac
to de 23 de agosto de 1939 y del acuerdo del 11 de febrero de 1~40 (1), 
los demás colaboradores del Führer consideran que la oc~p~ción de 
inmensos territorios rusos facilitará sobremanera el abastecim1e~to de 
productos alimenticios y, sobre todo, de materias primas. El t;igo de 
Ukrania es necesario, pero el petróleo y el m~nganeso .l?. son ª11:n más. 
Alemania no puede vencer sin las matenas pnmas sov1et1cas, af1rma el 
ministro de Armamento. Los planes preparados seis sen_ianas ant:s 
de la ruptura de las hostilidades, y conduce.nte~ a organizar lo mas 
rápidamente posible las requisas en los te:ntonos rusos q~~ ?ronto 
serán ocupados por Alemania, muestran, bien a las claras, ,._,_. impor-
tancia de esas consideracíoncs. 

11) Veasc: parágrafo ll del cap. VIII de: cq.: libro 
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Al pensamiento de una guerra preventiva vienen, pues, a añadirse 
ias perspectivas de unos beneficios inmediatos, que aliviarán Ja situa
ción de Alemania; pero los motivos estraté~icos son ~ás ac.uciantes 
que los económicos. De todos modos, esta mterpretac1on de¡a en la 
sombra todavía una cuestión esencial: ¿creía Hitler, realmente, que 
Alemania se vería expuesta. en el futuro. a un ataq~,e ruso 7 LO daba 
este pretexto para disimular s;.is s~eños _de expans1on lzaaa el Este, 
que le obsesionaban desde hacia vemte anos? (l ). 

Los planes de guerra alemanes preveían ~na victoria rápida y total. 
El Ejército tendría que sostener combates. v1?lentos durante unas cua
tro semanas· triunfaría merced a la supenondad del mando Y del ar
mamento; después, la resistencia rusa sería m~cho más débil. La ofen
siva podría contar con la simpatía de las poblaciones no. rusas, en Ukra
nia y en Jos países bálticos: a partir de 19~0 .. las autondades alema~?s 
de ocupación habí~ favorecido,. en los terntono~, polacos, la formaciopn 
de una unión naczonal ukramana. Puede tamb1en que s; esperara -;-1 
derrumbamiento del régimen soviético, como consecuencia de las pn
meras derrotas (así Jo había manifestado Hitler a sus colaboradores 
el 3 de febrero de 1941), Lo cierto es que, durante el verano de .1941, 
los ejércitos alemanes consiguen éxit.os bri~l~ntísimos. El Gobie;no 
soviético no ha terminado sus preparativos militares, aunque fue avisa
do por el espionaje con un mes de anticipación, acerca de la. fecha de 
Ja ofensiva, y de Ja amplitud aproximada de las concentr.aciones ~}e
manas, tal vez por no haber dado crédito suficiente a esta mforma~1on. 
Así, pues, Ja ofensiva se desarrolla rápidamente al Sur, e!1 Ukrama Y 
en la cuenca industrial del Donetz; y, al Norte, hasta Lenmgrado; por 
el centro, alcanza. en noviembre de 1941, las afueras de Moscú. Pero, 
el 4 de diciembre, una contraofensiva rusa libera Moscú .Y obliga a las 
tropas alemanas a replegarse cien kilómetros. Durant~ cinco n:eses de 
invierno, las operaciones militares permanecen parahzadas. H1~lcr no 
ha puesto a su adversario fuera de combate; y se va a ver obligado a 
sostener Ja guerra de dos frentes. 

Las causas de este fracaso, cuyo alcance es superfluo sub;~y?r, son 
fundamentalmente estratégicas: en primer Juga'r, Hitler ha dmgido las 
operaciones hacia las zonas industriales ~el Norte y del ~ur'. para d~s
truir el potencial de guerra del adversano, cuando Moscu. eia el 0~1;
tivo más importante. Pero las causa; yolíticas ~ económicas tam.b1en 
tienen su importancia. La guerra pol1t1ca, precornzada desde el pnmer 
momento oor el ministro de regiones ocupadas. 0,rthur ~osenberg; no 
ha tenido ·éxito. En Volinia y Lituania, Ja poblacion n? sigue el e¡em
plo de Jos eclesiásticos, que dispensan una buen.ª, acogida. a las tropas 
alemanas. En Ukrania, donde, desde Ja ocupac1on de K1ev, el grupo 
nacionalista ukraniano, dirigido por Melnik, ha sido encargado de orga-

(!) Véase parágrafo JI del cap. I de esta parte (los Estados y su política). 
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nizar la administración y la propaganda, bajo el control alemán, la 
Policía ukraniana choca frecuentemente, a partir de noviembre de 1941, 
con la ·Policía alemana; y el alto comisario alemán se muestra decidido 
a entorpecer los. progresos del nacionalismo ukraniano. Los esfuerzos 
de Ja propaganda separatista se ven anulados por la magnitud de la 
requisa de productos alimenticios o de mano de obra, y por la brutali
dad del régimen de ocupación: los servicios económicos alemanes no 
se han percatado de que, al imponer a la población tales rigores, coad
yuvan a consolidar el régimen bolchevique; y el mismo Hitler da ins
trucciones de que "se mantenga el orden por métodos draconianos". 

¿Hay que mencionar, también, por lo que respecta a este fracaso 
del plan de guerra alemán, Ja ayuda en material facilitada a la U. R. S. S. 
por los Estados Unidos y Gran Bretaña? Esta ayuda ha sido sumamente 
reducida en el transcurso de lós primeros meses de la guerra germano
rusa, debido a la falta de stocks disponibles, de medios de transport~ 
marítimos y también de vías de acceso al territorio ruso. Hasta el 28 de 
agosto de 1941. no accede el Gobierno iraniano-bajo amenaza con
junta de tropas inglesas y rusas-al paso, a través de su territorio, de 
los envíos de material. Hasta el 30 de septiembre, no han prometido 
los Estados Unidos suministrar mensualmente 400 aviones y 500 tan
ques. Así, pues, esta ayuda ha sido demasiado tardía para decidir fa 
suerte de Ja batalla de Moscú. 

II. LA ENTRADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA GUERRA 

Los Estados Unidos entran en la guerra general en el mismo mo
mento en que fracasa ante Moscú el plan de guerra alemán contra Ru
sia. Bien es verdad que el Gobierno de Washington no es ya auténtica
mente neutral, puesto que desempeña un papel preponderante en la 
guerra económica, e incluso participa indirectamente en la batalla del 
Atlántico (l ). Sin embargo, cuando el 5 de mayo de 1941, el primer 
ministro británico solicitó de Franklin Roosevelt la participación di
recta en Ja guerra-indispensable, según él, para consolidar la resisten
cia de Gran Bretaña-solo había decidido una contestación dilatoria. 
Pero en el transcurso del verano de 1941, el presidente de los Estados 
Unidos había ido desarrollando, semana tras semana, su política de in
tervención indirecta: el 7 de julio, decide ampliar la zona de seguridad 
de Norteamérica hasta Islandia, donde se establece, acto seguido, una 
base naval norteamericana; el 21 de julio, se presenta un proyecto de 
lev. encaminado a mantener en filas a los 900 000 hombres moviliza
dos-por un año-en octubre de 1940; el 29 de julio se llega a un 
acuerdo con el Gobierno portugués, para la defensa de las Azores (2): 
el 30 de julio se crea un servicio encargado pe controlar la fabricación 

(1) Véase parágrafo II del cap. anteríor. 
(2) Idem. fd. 
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de material de guerra y, por tanto, de preparar la movilización econó
mica; el 11 de septiembre se da orden a los buques de guerra norte
ameriéanos de que abran fuego sobre los submarinos alemanes, si así 
lo exige la profección de los convoyes; el 9 de octubre, se autoriza a 
los barcos mercantes para que lleven artillería (en 1917, esta decisión 
precedió solo algunos días a la entrada en la guerra). La firma, el 11 de 
agosto, de la Carta del Atlántico, en Ja que el presidente se unía al 
primer ministro británico para expresar su deseo de, "después de la 
destrucción final de la tiranía nazi", organizar un sistema de seguridad 
colectiva, de establecer un régimen de colaboración económica entre 
todos los países y de restaurar los derechos soberanos de los pueblos, 
había confirmado sin lugar a dudas la postura de los Estados Unidos. 
Ya no se trataba, pues, de neutralidad económica, ni de neutralidad na
val o de neutralidad moral. 

Sin embargo, Franklin Roosevelt no parecía convencido todavía de 
que fuera absolutamente necesaria la entrada en fuego de un eiérctto 
norteamericano: a pesar de la opinión formal de sus consejeros milita
res, quería persuadirse de que sería suficiente la participación de la 
Marina de guerra y de la Aviación norteamericanas. De cualquier for
ma, seguía pensando que era difícil decidirse a la intervención a san
gre fría, e imposible hacerlo sin haberse asegurado la plena adhesión 
de la opinión pública. Y en agosto de 1941, a su regreso de una visita 
a Washington, lord Beaverbrook escribía a Winston Churchill que el 
pueblo norteamericano no estaba dispuesto a participar en la guerra, 
excepto en el caso de que el territorio de los Estados Unidos se viera 
atacado directamente. 

El Japón pone fin a estas perplejidades, cuando, el 8 de diciembre 
de 1941, y sin previa declaración de guerra, inicia las hostilidades con
tra los Estados Unidos mediante el ataque aéreo dirigido contra Pcarl 
HarQour. La guerra del Pacífico lanza inmediatamente a Norteamérica 
en la guerra europea. La iniciativa de la declaración de guerra parte, 
el 11 de diciembre, de Alemania e Italia; pero las potencias de! Eje 
no hacen sino adelantarse a los deseos de los Estados Unidos: ¿no 
había declarado Franklin Roosevelt al pueblo americano, la antevíspera, 
que la "destrucción de la supremacía japonesa no serviría de nada, si el 
resto del mundo estuviera dominado por Hitler y Mussolini"? Puede 
que la intervención de Norteamérica en Europa hubiese tenido lugar, 
incluso, sin la guerra del Pacífico; pero, indudablemente, hubiera sido 
más tardía y, por tanto, su influencia en el curso de las hostilidades 
en Europa ·no hubiese sido la misma. 

Esta iniciativa japonesa señala el desenlase de un conflicto diplo-
mático, que venía durando desde mayo-junio de 1940. 

5 

El Gobierno nipón-que ya dominaba toda la zona costera de Chi
na-, había aprovechado la ocupación alemana de los Países Baios y 
la derrota de Francia, para extender sus ambiciones hacia los mares 
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del Sur: Indochina e Indias Neerlandesas. El Gobierno americano ma
nifiesta, inmediatamente, su propósito de oponerse a esta dominación 
japonesa en Extremo Oriente, y, durante qui~ce me.ses, r:c~rre a me
didas de presión económica. Cuando el Gobierno Japones impone al 
de Vichy. en septiembre de 1940, la i~stalación de bases militares, ~~
vales y aéreas en el norte de Indochma franc~sa; cuando ataca . S_1~
gapur y envía a las Indias Neerlar:des~s, en oct_u~re de 1940, a la mlSl_?n 
Kobayashi, encargada de conseguir (sm gran e_x1to) .entregas de est~no, 
de bauxita, de caucho y, sobre todo, de petroleo, tos Estados Umdos 
prohíben la exportación de productos me~~lúrgicos y. de máqu~nas ~on 
destino a Japón; y luego deciden adm1tir al Gob1~rno nacionalista 
chino en los beneficios de la Ley de Préstamos ·y amendo; cuando .el 
Japón extiende su ocupación milit~r a toda la Indo.china trances.a, .el 
23 de julio de 1941. el Gobierno de Washington replica, el 26 de 1uho, 
decretando el embargo de todas las exportaciones. incluidas las de 
petróleo; y el l de agosto, congelando los fondos japoneses e~ Norte
américa; llega, incluso. a obtener que el gobernador de las Indias neer-
landesas aplique también, por su parte, este embargo. . 

El Gobierno japonés no replica inmediatamente a esta presión;. pre
fiere ofrecer una negociación en la que, para obtener el levantam1e~to 
de estas sanciones económicaas y Ja posibilidad de comprar matenas 
primas en las Indias neerlandesas, se muestra dispues~o a l_ir:1itar sus 
cmbiciones políticas. ¿Hasta qué punto? Las notas .d1pl~mat1cas can
jeadas el 20 y 26 de noviembre de 1941, plantean la d1s~us16n sobre d?s 
puntos: por una parte, Norteamérica quiere conseguir 9ue el Ja pon 
renuncie. inmediatamcnte, a la ocupación de la Indochma frances~: 
mientras que el Gobierno nipón, para seguir cerrando el pa_so hacia 
China, pretende mantener esta ocupación, aunque sea parc1alment_e. 
hasta que termine le guerra chino-japonesa; por otr~ parte, el Ja pon 
exige que los Estados Unidos no ayude~ a Chang Ka1. Chek a prolon
gar su resistencia: mientras que el Gobte~r~o de Wash~ngton ~e m~es
tra decidido a proseguir Ja ayuda que facilita a la Chma nac1onahsta. 
mediante el suministro de material de guerra. 

El Gabinete nipón acaso aceptaría el abandono par~ial de sus pl~~es 
de expansión en Indochina; pero no quiere renunciar a su poltt1ca 
china; por consiguiente. decide la guerra. , . , . 

1 Cuáles han sido los objetivos y las caracter1st1cas de la poltt1ca 
seg~ida en Tokio y Washington? .. 

La política nipona ha sido fijada. a grandes rasgos, en 1ulto ?e 1~40: 
} orientada por la cuestión china. Para vencer a la Chma. nac1ona!1sta, 
había que cortar sus comunicaciones con el mundo extenor, media~te 
la ocupación de ta Indochina francesa, del estrecho de Mal~ca Y ~e Bir
manía. Las circunstancias eran favorables. puesto que Francia hab1a sido 
vencida, y Gran Dretaña se encontraba paraliz~da. Bien es verda~ q.ue 
era de esperLJr la ~)posición de los Estados Unidos, pero esta sena 111-

¡. 
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eficaz--consideraban los círculos gubernamentales nipones-, porque 
se limitaba a emplear el arma económica. 

Sin emb~rgo, la aplicación de esta política sufre fluctuaciones, muy 
sensibles, de junio de 1940 a noviembre de 1941 : dimisión del Gabi
nete Yonay, moderado, y formación, el 16 de julio de 1940. del Gabi
nete Konoye, que decide la intervención en Indochina; vaciiaciones, en 
junio de 1941, en el seno de este mismo Gabinete, cuyo jefe elimina al 
ministro de Asuntos Extranjeros y trata de negociar; dimisión del prín
cipe Konoye, el 16 de octubre de 194 l, presionado por los intransi
gentes. 

Estas fluctuaciones son consecuencia de graves divergencias en el 
seno de los círculos dirigentes (1). Los financieros, que se habían 
mostrado reticentes con mucha fr,ecuencia, ya en 1937, cuando el Go, 
bierno y el Estado Mayor iniciaron la guerra de China, lo son aún mu
cho más con respecto al programa de expansión hacia los mares del Sur; 
a pesar de las ventajas que esta expansión puede reportar para los in
tereses de tipo económico, los círculos industriales y bancarios com
prenden los riesgos de una política aventurera .. Los militares, por el 
contrario, se muestran completamente dispuestos a aprovechar la guerra 
europea para realizar adquisiciones territoriales en la "gran Asia Orien
tal"; la dimisión dei ministro de la Guerra provoca la del Gabinete Yo
nay y. quince meses después, la del Gabinete Konoye, incapaces de rea
lizar las "aspiraciones nacionales", según dice el Estado Mayor del 
Ejército; y la llegada al poder dei general Hideki Tojo, principal pro
motor de esta actitud de los militares, abre el camino a la política be
licista. Hasta aquí no hay nada de sorprendente, puesto que el anta
gonismo entre los círculos militares y los capitalistas había sido fre
cuente, casi constante, desde hacía veinte años, en la política japonesa. 
La actitud del Estado Mayor de la Armada es más extraña: los círcu
los navales, aunque acérrimos partidarios, en principio, de la expan
sión nipona, no se sienten muy inclinados a extender esta hasta los 
mares del Sur, es decir, a chocar de frente c;on los intereses norteame
ricanos; es cierto que el Japón, falto de materias primas-de metales 
raros y, sobre todo, de petróleo-y que no ha podido constituir stocks 
suficientes para una guerra larga, tiene necesidad de los recursos de las 
Indias neerlandesas: ¿pero tendrá el tonelaje mercante necesario para 
asegurar el transporte y, en caso de guerra con los Estados Unidos, po
drá proteger las rutas marítimas contra los ataques de los aviones y 
los submarinos americanos? La Marina, tanto mercante como de gue
rra, tendrían que asumi1 una tarea agobiadora. ¿Podrían llevarla a cabo? 
El mando estratégico asegura que sf; pero los almirantes lo ponen en 
duda. 

(1) En cuanto a estas divergencias, el proceso de los criminales de guerra 
en Tokio ha aportado informaciones muy interesantes. Aunque estos datos no 
hayan sido utilizados, todavía, en su totalidad por la investigac~ón histórica, los 
historiadores norteamericanos han recurrido a ellos con frecuencia. 
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En definitiva, se oponen dos políticas: unos no se atreven a lleoar 
hasta a la guerra con Norteamérica; y se contentan con los resultados 
~ue se puedan obtener por medios diplomáticos. Otros quieren realizar 
mtegramente, el programa de expansión, aunque ello dé lugar a l~ 
guerra con los Estados Unidos. 

El juego de estas fuerzas resulta especialmente interesante en el 
período de junio a noviembre de 1941. · 

La ,ruptura d: hostilidades ~n~re Alemania y la U. R. S. S. deja libre 
al Japon del pelzgro ruso. El mm1stro de Asuntos Extranjeros, Matsuo
ka, ve en ella una oportunidad favorable para--como en 1918-estable
cer en Siberia Oriental una ocupación (1) que garantizaría, para el 
fi;turo'. la seguridad del archipiélago nipón; el Estado Mayor del Ejér
cito, sm llegar a tomar en consideración tal conquista-porque la con
sidera difícil-estima que ha llegado el momento de actuar enérgica
m~nte :_n los mares del Sur, ~s decir, de, instalar bases en toda Ja In~
chma. L ancesa, y de conqmstar despues las Indias neerlandesas. El 
príncipe Konoye decide intensificar, inmediaramente, el avance hacia 
los mares ~el Sur, >'.",o.cu par luego la Siberia Oriental; pero solo cuan
do el Gobierno sov1etico se haya ~isto obligado a llevar a Europa la 
mayor parte ~ie las tropas qu.e mantiene en Extremo Oriente. Así, pues, 
el Japon extiende la ocupación hasta Saigón. 

Cuando los Estados Unidos replican con las sanciones económicas 
el jefe del Estado Mayor Naval recomienda evitar una guerra cuyo re~ 
su!tado es muy d;idoso, puesto que los stocks de petróleo y de materias 
P.nmas se agotanan al cabo de dos años y puede, incluso, que de die
c~ocho meses. Esta es la .razón de que el Gobierno nípón decida nego
ciar con los Estados Umdos. Pero ¿es una prueba de que renuncia a 
su programa 7 l Desea tal vez, simplemente, ganar tiempo para crear 
un~ industria. ~e petróleo sintético, con objeto de hacer la guerra en 
me¡ores cond1c10nes, o para esperar el resultado de la ofensiva alemana 
en la U. R. S. S., cuyo éxito obligaría a Norteamérica a dedicar toda su 
atención al Atlántico y, por consiguiente, a adoptar una actitud más 
conciliadora en el Pacífico? 

. Sin en;b.argo, .ª pri?1eros de septiembre se ve claramente que el 
pnmer m1mstro ¡apones no conseguirá una entrevista con el presi
dente de los E:tados. Unidos. Los círculos militares piensan, entonces, 
e~i, un~ g~erra mmed1~ta; pero el emperador se opone: "Cuando sur
g10 el incidente de Chma, era usted ministro de la Guerra· me aseguró 
q~e todo ac~baría en el plazo de un mes; y la guerra d~a ya cuatro 
anos.... i y s1 la retaguardia de China es inmensa, el Océano Pacífico 
c~e~é de lfmites 1."• le dice al jefe del Estado Mayor General. Por con
s1gmente, se pro71guen las tentativ¡is diplomáticas; pero las bases fija
d.as el 6 de septiembre por la Conferencia imperial, subrayan la nece
sidad de conseguir libertad de acción en China. El 2 de octubre, las 

(1) Véase pág. 727. 
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negociaciones tropiezan, precisamente, en esta cuestión china. En el 
seno del Gabinete nipón se produce, durante diez días, una lucha en
carnizada: el príncipe Konoye desea arrojar lastre; estaría dispuesto 
a prometer que el Japón, una vez terminada la guerra contra China, no 
conservará en este país guarniciones ni bases navales, ni siquiera en 
número limitado; el Estado Mayor Naval y el ministro de la Guerra se 
ctferran al programa establecido por la Conferencia imperial; y recla
man una decisión inmediata, puesto que el monzón de invierno entor
pecerá muy pronto las operaciones en los mares del Sur; el 16 de oc
tubre, consiguen la dimisión del príncipe Konoye. El emperador con
fía el puesto de primer ministro al ministro de la Guerra, sin tratar 
de acudir a un representante de los círculos navales, cuya intransigencia 
hubiese sido menor. 

A partir de aquí, el Gobierno nipón acelera los preparativos del 
ataque contra Pearl Harbour, aunque las negociaciones diplomátícas 
prosiguen todavía, durante algún tiempo, para acceder a los deseos del 
emperador. El 1 de diciembre, tan pronto como adquiere la certidum
bre de que los Estados Unidos no aceptan sus condiciones, el Gobier
no japonés da secretamente la orden de ofensiva a las fuerzas navales 
y aéreas, ofensiva que se iniciará ocho días después. Las causas esen
ciales áe esa decisión están perfectamente claras. Los círculos dirige., 
tes nip0nes, aun resignándose, después de muchas vacilaciones, a limi
tar sus proyectos en los mares del Sur, no quieren renunciar a estable· 
...:er un nuevo orden en Extremo Oriente, ni abandonar los resultados 
conseguidos en China, a costa de cuatro años de guerra. Cuando com
prenden que las condiciones americanas son incompatibles con este 
programa de expansión, consideran que es preferible ir a la guerra, 
cuanto antes, no solo porque los preparativos navales americanos están 
en pleno desarrollo, sino también porque, a partir del embargo decre
tadOili por Norteamérica, el Japón vive de s4s reservas, y gasta un pe
tróleo del que tendrá gran necesidad en el transcurso de las hostilidades. 
Estas razones son más que suficientes para explicar el comportamien-
to nipón. · 

¿Habría que buscar otras, pensando que los círculos gubernamen
tales japoneses cedieron a presiones alemanas? El Gobierno alemán, 
a partir de la primavera de 1941, había aconsejado en vano al. Japón 
que iniciara las operaciones contra las bases navales inglesas en los ma
res del Sur-Hong Kong y Singapur-; y, en junio, que declarara la gue
rra a la U. R. S. S. Parece ser que, hasta entonces, no había tratado de 
lanzar al Japón contra Norteamérica. Pero, a primeros de octubre, 
manifiesta que si el Gobierno nipón sigue negociando con los Estados 
Unidos sin consultar a sus aliados del pacto tripartito, Alemania se 
abstendrá, en el futuro, de consultar al Japón acerca de la orienta
ción general de su política. Puede que esta amenaza haya contribuido a 
forzar la dimisión del príncipe Konoye; · pero sería demasiado ver en 
ell2 una causa determinante. 
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El estudio de Ja política norteamericana con respecto al Japón ha 
dado lugar, en estos últimos años, a vivas controversias entre los parti
darios de la tesis roosevelticma y sus adversarios. Con motivo de estas 
discusiones, Ja publicación de documentos y memorias ha venido ;i 

ampliar la informacíón histórica; pero sin que se puedan todavía con
testar satisfactoriamentt' rodas las preguntas que se plantean. ¿Cómo 
interpretar esta política, en el estado actual de la documentación 7 

El Gobierno norteamericano está perfectamente informado acerca 
de la amplitud de Jos propósitos nipones, puesto que sus servicios 
consiguen descifrar los cablegramas enviados desde Tokio a la Em
bajada japonesa en Washington. los cuales, además de instrucciones 
para el embajador, contienen numerosas comunicaciones de mensajes 
dirigidos a la Embajada japonesa en Berlín y al Cuartel General del 
Ejército ¡aponés en China. Por consiguiente, conoce, casi al día, el des
arrollo de los planes de expansión hacia los mares del Sur. El pre
sidente Franklin Roosevelt-aunque Jos intereses de Norteamérica no 
vayan más allá de las Filipinas-quiere oponerse a la política nipona, 
con objeto de proteger las posiciones inglesas, cuyo mantenimiento 
está dentro de los intereses generales de la Unión. Esta es la tesis que 
desarrolla. en enero de 1941. en una comunicación dirigida a su em
bajador e~ Tokio. La estrategia de los Estados Unidos ha de ser-dice
una "estrategia global": con objeto de garantizar la seguridad de Nor
teamérica ha sido necesario suministrar a Gran Bretaña el material de 
guerra qu~ precisa para resistir a Alemania; no es menos indispensable 
ayudarla a luchar contra el cierre de las vías de comunicación entre 
las diferentes partes del mundo. Sería un engaño-dice el pre~idente
ayudar a Inglaterra y. al mismo tiempo, consentir que se Ye<; ·:rivada 
de las riquezas de Malasia y de Indonesia. Esta es la razón de que el 
Gobierno de Washington conceda una importancia especial a la insta
lación, en la Indochina francesa, de unas bases japonesas que cons
tituyen los primeros jalones de esta ofensiva hacia los grandes merca
dos de materias primas. 

Sin embargo, la política de Jos Estados Unidos no se contenta con 
esto, puesto que hace lo posible por dificultar, también. la actuación 
japonesa en China. En este caso, nada tiene que ver la estrategia ge
neral; los que orientan las decisiones son los intereses comerci:lles y 
financieros: los capitales y los productos americanos serían eliminados, 
definitivamente, del mercado chino y de las perspectivas que ofrece la 
modernización del país, si Ja dominación japonesa subsistiera en China. 
¿No es razón suficiente para negarse a abandonar el Asia Oriental a su 
suerte? 

Así, pues, para los fines de la política americana, l.as. preocupacio
nes económicas a largo plazo van asociadas a los ob¡et1vos políticos 
inmediatos. 

El principal medio de presión de que disponía el .Gobierno norte
americano para diíicultar la realización Je los planes ¡aponest;s, era el 
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arma económica. Ahora bien: antes de usarla en toda su extensión ha 
vacilado durante un año: desde junio de 1940 a julio de 1941, Nor
teamérica ha seguido vendiendo petróleo al Japón, es decir, ha permi
tido a un posible adversario constituir stocks con vistas a la guerra; 
incluso ha planteado, en abril de 1941, o al menos sugerido. la even
tualidad de un acuerdo que hubiera dado lugar al reparto entre Gran 
Bretaña, Japón y los Estados Unidos. de las materias primas proce
dentes de Malasia y de las Indias neerlandesas. La explicación de estas 
vacilaciones hay que buscarla. sin duda, en las preocupaciones de tipo 
estratégico y en el estado de la opinión pública. 

El presidente--de acuerdo en eso con los mandos militares y na
vales-no quiere, en estos momentos, forzar al Japón. porque la guerra 
en el Pacífico impediría a los Estados Unidos seguir interviniendo en 
la batalla del Atlántico. "Es de terrible importancia para nosotros. con 
vistas al control del Atlántico. permanecer en paz con el Japón. porque 
el más leve incidente en el Pacífico implicaría menos buques en el At
lántico", escribe en enero de 1941. Igual preocupación se manifiesta, en 
la misma época. en otras circunstancias: cuando los Estados Mayores 
inglés y norteamericano estudian la hipótesis. entonces m~y incierta, 
de que los Estados Unidos participaran en la guerra. recomiendan qu.e 
el esfuerzo principal se .realice en el Atlántico, adoptando en el Pacífi
co una estrategia meramente defensiva; y Franklin Roosevelt. reque
rido por el Gabinete inglés para que intervenga en la defensa de las 
Indias neerlandesas contra un ataque japonés, rehúsa comprome-
terse. 

La opinión pública se preocupa más de la parte utilitaria. Para los 
productores americanos, el Japón es un b~en. cliente, al que hay que 
cuidar; el embargo, decretado en mayo y 1u1110 de 1940, sobre el ma· 
terial de guerra y los productos metalúrgicos, no perjudica ~ la i~dus
tria, cuya actividad está absorbida por corr:plet? ~r los pedidos ml1:1e
ses; pero la extensión de este embargo tmpl!cana, para los med10s 
económicos, una disminución de ganancias. 

Estos motivos, que incitan al Gobierno de Washington a no ejercer 
sobre el Japón sino una presión moderada .. cede;1. sin embargo, .ª 
principios del verano de 1941. ante otras cons1derac1ones. La may~r n
gidez de la política norteamericana, de la que .da.n fe las sane :nes 
económicas y financieras decididas a finales de ¡ul!o, es determmada, 
con toda evidencia, par el nuevo sesgo de la guerra en Europa, es de
cir, por la ruptura ~ntre la U. R. S. S. y Alemania: el Japón g?~ª de 
mayor libertad de acción en los mares del Sur,. puesto que la acc1on so
viética en Extremo Oriente ha quedado paralizada; pero Gran Breta
ña está algo menos amenazada por la batalla del Atlántico, ya que toda 
la aviación alemana se ha lanzado contra la U. R. S. S. Los Estados 
Unidos, por consiguiente, se ven obligados a oponer a~ Jat><?n una ba
rrera más eficaz; y pueden tomar las medidas necesanas, sm compro-
meter la resistencia de Gran Bretaña. 
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Esta mayor rigidez, en principio, había tenido por objeto obligar al 
Japón a una negociación. Ahora bien, muy pronto toma otro aspecto, 
puesto que la falta de flexibilidad del Gobierno norteamericano no se 
presta, indudablemente, a favorecer un compromiso. ¿Cómo y por 
qué adopta esta postura 7 Para apreciar su actitud, hay que fijarse en 
dos momentos. 

El primero se sitúa a finales de agosto de 1941, cuando el presi
dente Roosevelt recibe del príncipe Konoye una petición de entrevista, 
y opone un aplazamiento sine die. Por los telegramas interceptados, 
sa~ que el Japón está resuelto a continuar su política de expansión 
hacia los mares del Sur; por consiguiente, tiene motivos para dudar 
de la buena fe del primer ministro nipón y, de cualquier forma, de las 
posibilidades de éxito que tendría una conversación personal. Sin em
bargo, ¿es esto motivo suficiente para negarse a hacer la prueba? El 
'.Ilativo autén?co de esta nega~va parece ser, más bien, el ·que subraya, 
¡unto al presidente, el secretario de Estado, Cordel! Hull: la entrevis
ta pudiera muy bien precipitar la ruptura, al poner de manifiesto el 
irreductible antagonismo existente; por otra parte, el secretario de Gue
rra .deseaba disponer de un plazo de tres meses para terminar el rear
me de las Filipinas; así, pues, es preferible atenerse a los intercambios 
de notas y a las conversaciones diplomáticas, que permitirán ganar tiem• 
po con más facilidad e, incluso, en el caso de que la ofensiva alemana 
en Rusia no consiga resultados decisivos, que el Gobierno nipón dis
minuya sus exigencias. 

El segundo momento se sitúa en los últimos días de noviembre; y 
presenta características muy similares. 

Después de la caída del Gabinete Konoye, en Tokio, y la llegada al 
poder del . gen~ral Toj?· el Gobierno americano se convence de que fa 
guerra es mev1table. Sm embargo, en contra de la opinión del Departa
mento de Estado, que teme el derrumbamiento de la resistencia china, 
el presidente descarta la idea de presentar al Japón un ultimátum: 
prefiere dejar al Japón que manifieste abiertamente su error, así como 
Ja iniciativa de la ruptura, no solamente para asegurarse el apoyo de la 
opinión pública americana, sino también teniendo en cuenta el cri
ter!o de los Estados Mayores, que desean ganar tiempo para sus prepa
rativos. 

Puesto que los Estados Unidos desean retrasar la guerra, sería ló
gico que durante los últimos cambios de notas diplomáticas con el Ja
pón adoptaran una postura conciliadora. Efectivamente, tal es su acti
tud, en un principio. El 21 de noviembre, estudia la conveniencia de 
autorizar al Japón a conservar guarniciones en la parte septentrional 
de la Indochina francesa, y de pedir que la solución del problema chino 
se ajuste a unos principiqs básicos, imprdcindibles para el manteni
miento de una paz duradera, fórmula todo lo vaga que se pueda desear; 
estos términos se reflejan en el proyecto de contestación al Gobierno 
nipón. Pero cuando esta contestación se envía a Tokio, el 26 de no-
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viembre, las condiciones americanas son ya más rigurosas: el Japón 
es invitado a evacuar toda la Indochina francesa y a abandonar al Go
bierno de Uang-Ching-Uei, formado bajo sus auspicios en la parte de 
China ocupada por el ejército nipón (1). Que una respuesta de este 
tipo pueda precipitar el conflicto, no parece haber sido puesto en duda 
por los círculos gubernamentales norteamericanos: los Estados Mayo
res envían una orden de alerta a todas las fuerzas militares y navales; 
están lejos de prever que la amenaza recaerá sobre Pearl Harbour, po
sición muy alejada de las bases japonesas; pero esperan un ataque ni
pón a las Filipinas en los próximos días. 

¿Cómo explicar este brusco empeoramiento de las condiciones nor
teamericanas, entre el 21 y el 26 de noviembre 7 Es indudable-las in
vestigaciones de William Langer y Everett Gleason lo han demostrado-
que esa decisión ha sido tomada por el presidente y el secretario de 
Estado, sin consultar a los Estados Mayores. Es cierto, también, que 
el primer proyecto, no solo había provocado las protestas del emba
jador de China, sino asimismo objeciones por parte del primer ministro 
británico: Winston Churchill opinaba que el Gobierno nacionalista 
chino, si no podía seguir contando con la ayuda de Jos Estados Uni
dos, acabaría por abandonar Ja lucha; entonces las dificultades a que 
Gran Bretaña tenía que hacer frente, se agudizarían sobremanera, si el 
Japón pudiera lanzar a la lucha en el sudeste asiático las fuerzas arma
das que Je quedarían disponibles una vez terminada la campaña de 
China. 

Así, pues, la actitud de los Estados Unidos, en el transcurso de este 
período decisivo, ha sido determinada por la decisión del presidente, 
que ha actuado de árbitro entre los criterios, a veces divergentes, de 
los Estados Mayores y del Departamento de Estado. Y esta actuación 
de Franklin Roosevelt es, precisamente, lo que ha dado Jugar a inter
prtM:aciones contradictorias. 

Unos creen que el presidente decidió adoptar esta postura menos 
flexible, por metivos de tipo estratégico, directamente vinculados a la 
situación de Gran Bretaña. Roosevelt había querido, desde un princi
pio, cerrar el paso a la expansión japonesa en los mares del Sur, con 
objeto de proteger los abastecimientos de las fábricas inglesas en ma
terias primas, y el de petróleo para el ejército británico; a continua
ción, ha considerado necesario oponerse a la dominación nipona en 
China, al señalarle Winston Churchill cuáles podrían ser las consecuen
cias, para la política bélica de Gran Bretaña, de la capitulación del Go
bierno nacionalista chino. Sin embargo, no· deseaba la guerra con el 
Japón; se limitaba a correr el riesgo. 

El único documento importante que se c;onoce actualmente, en apo
yo de la primera interpretación, procede de1 secretado de Guerra, Ha
rry Stimson. Después de una conferencia celebrada en la Casa Blanca, el 

(1) Véase parágrafo II del cap. VII de es~ libro. 
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29 de noviembre de i945, escribía en su diario personal: "El problema 
ha estado en determinar cómo hemos de maniobrar para que el Japón 
haga el primer disparo." Pero ¿era ~xacta es~a impresión perso~al ?. Es 
i'mposible saberlo, pues se carece de mformac1ón acerca de los termmos 
del debate. 

El principal argumento en apoyo de la otra tesis radica en el estado 
de los preparativos militares y navales norteamericanos: los Estados 
Unidos tenían motivos sobrados para desear un aplazamiento del con
flicto; ¿cómo iba el presidente a incitar, voluntariamente, al Japón a 
)a guerra? No cabe duda de que el valor de este argumento puede ser 
discutido, puesto que el estadista se ve obligado .• muchas veces, ,ª t~ner 
en cuenta circunstancías que escapan del honzonte de los te~mcos. 
Pero, en este caso, ¿qué motivos apremiantes podían determmar a 
Franklin Roosevelt a hacer caso omiso de la opinión de los Estados 
Mayores y asumir el riesgo de unos fracasos ~ilitares y navales que, 
aunque fueran circunstanciales, no por ello. s~nan menos grave~ pa:a 
los Estados Unidos e incluso para su prestigio personal 7 La H1stoná 
necesita pruebas, o por lo menos indicios formales, que en este caso 
no tenemos. 

Parece, por tanto, legítimo, dada la documentacíón de que actu~l
mente se dispone, descartar la tesis que tiende a represéntar al Japon 
como forzado a la guerra por el deseo deliberado del preside71te de los 
Estados Unidos; lo más que se puede pensar es que, muy PS!ltblement~, 
Roosevelt no lamentó el estallido de la guerra: cuando supo la noticia 
del ataque japonés, antes de conocer la gravedad d7 las pérdid?; s~
fridas en Pearl Harbour Por la escuadra norteamencana, parec10 alz-
viado. 

La coincidencia entre el fracaso de la guerra relámpago alemana en 
Rusia y la ruptura de hostilidades por el Japón, en el Pacífico, es pura
mente fortuita: los portaaviones japoneses destinados al ataque a Pearl 
Harbour abandonan sus bases de operaciones en las islas Kuriles el l de 
diciembre, es decir, antes que comience la contraofensiva rusa que 
libera a Moscú; el Gobierno alemán, aunque ha prometido ayu~a al 
Japón. en caso de guerra contra los Estados. Unidos, n? espera, m de
sea la ofensiva desencadenada contra las islas Hawal. Sm embargo, 
est~ coincidencia tiene gran importancia en la perspectiva general del 
conflicto mundial. Alemania, según la estrategia hitleriana, hubiera 
querido eliminar a la U. R. S. S. para tratar. de desal~n~ar a Gran Bre
taña; pero también para encontrarse en meiores cond1c1ones ~n el Oes
te si los Estados Unidos entraban en la guerra; y se da la clfcunstan
ci~ de que esta entrada en ia guerra tiene .luga'. en e~ preciso· m.ome~to 
en que se pierden las esperanzas de una v1ctona rápida en Rusia. Bien 
es verdad que Hitier había dicho, en junio de 1941, en. una carta ~ M.us
solini, que la intervención armada de los Estados Umdos le era md1fe-
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rente, puesto que la Unión estaba ya facilitando a Gran Bretaña cuanta 
ayuda le era posible. Pero, a finales de junio, había prescrito al Estado 
Mayor Naval que evitara "cualquier incidente en el Atlántico" hasta 
mediados de octubre, fecha en que tendría lugar la "gran decisión en el 
frente ruso". En julio, después de la ocupación de Islandia por los ame
ricanos, había recomendado que se aplazara todo lo posible, "un mes 
o dos", cualquier acto de hostilidad contra los Estados Unidos, con la 
esperanza de que una victoria alemana en Rusia incitaría al presidente 
Roosevelt a modificar su línea de conducta. Por tanto, comprendía bien 
los peligros a que se exponía Alemania si tenía que luchar, al mismo 
tiempo, contra Rusia y los Estados Unidos. 

Sin embargo, estos peligros no son todavía inminentes. No solo los 
Estados Unidos carecen aún de un ejército capaz de actuar en Euro
pa, sino que el sesgo tornado en sus comienzos por la guerra del Pací
fico obliga a los Estados Mayores norteamericanos a concentrar su 
atención en este punto: en diciembre de 1941. se suceden Jos desem; 
barcos japoneses en Guam, en Hong-Kong y en Malaca, realizados sin 
grandes dificultades, merced a las pérdidas sufridas por las escuadras 
americana e i·nglesa en Pearl Harbour y, dos días después, en el golfo 
de Siam, respectivamente; a principios de enero de 1942, se produce la 
caída de Manila, y, en febrero, la de Singapur; en marzo, la ocupación 
nipona de las Indias neerlandesas y de la baja Birmania, al tiempo que 
la de los archipiélagos que cubren la costa septentríon:il de Austra
lia. El ritmo de la ofensiva japonesa no disminuye hasta finales de mayo 
de 1942, después de la batalla naval del mar del Coral. A partir de aquí, 
los Estados Unidos pueden empezar a pensar en una mayor participación 
en las operaciones de guerra en Europa. 
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CAPITULO XII 

EL NiANTENil\IIENTO DE LA <<GRAN ALIANZAii 

La coalición formada, a finales de 1941. por Gran Bretaña, la 
U. R. S. S. y los Estados Unidos, dispone dé unas reservas en hombres 
y de unos recursos económicos que han ele darle. forzosamente, la su
perioridad. Es indudable que se trata solamente de una esperanza a 
largo plazo: durante cerca de un año, Alemania obtiene nuevos éxitos 
en Rusia, y el Japón establece su dominación en el sudeste asiático. 
Pero, en el otoño ele 1942. las condiciones estratégicas en los principa
les teatros de operaciones, varían por completo. 

El 8 de noviembre tiene Jugar el desembarco angloamericano en 
Africa del Norte, el cual prepara la victoria aliada en el Mediterráneo, 
y la ofensiva en Europa. El 19 de noviembre, la contraofensiva rusa en 
Stalingrado señala el fracaso de los planes bélicos hitlerianos. Final
mente, en febrero de 1943, Ja batalla de las islas Salomón abre la era 
de la contraofensiva americana en el Pacífico. 

En adelante, bastará con que los tres grandes sigan unidos en la lu
cha, para que las potencias del Eje se vean abocadas al desastre. ¿Se 
mantendrá la coalición 7 Esta es la cuestión fundamental para el fu
turo de Europa, durante tres años; y es, también, la gran esperanza para 
Ja política hitleriana, que acecha las posibilidades de una disociación. 
La colaboración entre la U. R. S. S. y las dos potencias anglosajonas, 
difícil por lo que respecta a la marcha de las operaciones, lo es mucho 
más-evidentemente--cuando se trata de determinar los obíetivos de 
guerra y de trazar las bases de la paz futura. En ningún momento se 
piensa en admitir al Comité francés de Liberación Nacional, que desde 
mayo de 1943, controla todos los territorios franceses de ultramar; 
así como tampoco al Gobierno polaco de Londres, aunque uno y otro 
participan-modestamente, bien es verdad-en el esfuerzo militar. Los 
Gobiernos exilados de Grecia, Yugoslavia, Holanda y Noruega, tampo
co son consultados. 

Deciden los "tres grandes": Churchill, que con valor, firmeza, tena
cidad, clarividencia y convicción, animaba la resistencia a la victoria 
alemana: Roosevelt, notable táctico, "manipulador de fuerzas políticas" 
que comprendió en seguida el alcance de las responsabilidades ameri
canas y aceptó asumirlas, pero sin el fuego ni la intransigencia de los 
doctrinarios; Stalin, cuyo rigor transformó en quince años el Estado 
soviético y cuya fuerza de voluntad sigue intacta, pese a las pruebas de 
la invasión. · 

Ahora bien: la desconfianza en las relaciones entre los miembros de 
Ja coalición es mutua. En Gran Bretaña y los Estados Unidos, donde 
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el recuerd? de! pacto germano-ruso, de 23 de agosto de 1939, despierta 
p;ofunda mqmet~d, el foso que opone las concepciones políticas y so
ciales se hace aun más profundo, a causa de la reacción de los sen
timientos religiosos. En septiembre de 1941, los medios católicos 
ame;icanos ~abían expresado su deseo de que el Gobierno soviético esta
bleciera la h~er~ad de cul~os; algunos de sus elementos-los inspira
dores del. penód1co Catholzc World-habían llegado a oponerse a toda 
colaborac10n con la U. R. S. S. Por otra parte, el Gobierno soviético se 
encuentra en condiciones de inferioridad con respecto a sus socios, 
puesto que sufre la invasión; teme que los Estados Unidos y Gran 
Br~t~ña dejen a la U. R. S. S. soportar el mayor peso de la lucha, temor 
legitimo en toda guerra de coalición, donde los coligados no ignoran 
que, en el momento de la paz, el reparto de los frutos de la victoria 
dependerá, en buena parte, del estado en que se encuentren sus fuer
zas armadas a la terminación de las hostilidades; por consiguiente, los,,. 
círculos dirigentes rusos se inclinan a pensar que Jos Estados Unidos· 
Y Gran Bretaña retrasan, a popósito, la formación del segundo frente. 

Esta de~confianza rec~proca envenena-tal es el término empleado 
por un testigo norteamencano-las relaciones entre los tres gobiernos, 
sobre todo entre Estados Unidos y Ja U. R. S. S. En Washington, 
el Departamento de Estado terne una paz separada entre Alemania y 
la U. R. S. S., desde que el ejército ruso reanuda la ofensiva en no
viembre de 1~42. El Gobierno soviético no se s!ente más tranquilo, pues
to que sus ~hados pueden tratar de conseguir una paz de compromiso 
con Alemania, a costa de la U. R. S. S. El estudio histórico debe tratar 
de distingu~r las dis~intas et~pas de estas dificultades, en la medida que 
se lo permita una mforrnac1on documental incompleta. 

-·La cuestión primordial, entre junio de 1941 y noviembre de 1942, 
es la del enca~za;niento estratégico de la guerra. Durante las primeras 
semanas que s1gmeron a la ruptura germano-rusa, la colaboración entre 
la U. R. S. S. y las dos potencias anglosajonas estuvo limitada al su
rnin~stro de material (1). El Gobierno inglés consideraba que la resis
te?cia ~puesta por Rusia a la invasión alemana no podría prolongarse 
n;as alla de algunos meses, y que, por tanto, no supondría sino un res
p1:_0: pero el ~alor de este respiro era grande, puesto que Gran Bre
tana ya no tema que temer la invasión, y se veía aliviada en el Medi
terráneo, en tanto que la aviación alemana estuviera concentrada en el 
t:e_nte ruso. Los Estados Unidos, aunque neutrale·s todavía, habían par
t1c1pado en t:stos suministros, por iniciativa del presidente; la opinión 
pública había admitido, .en general, esta línea de conducta, a pesar de 
la oposición de los círculos católicos, porque comprendía que la derro
ta rusa aumentaría el riesgo de la hegemonía alemana, y permitiría al 
Japón conseguir un predominio absoluto en toda la parte Noroeste del 

( 1) YéJ >e final del parágrafo I del cap. IX. 
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Pacífico. Pero el Gobierno soviético había indicado desde el primer mo
mento, que contaba con una ayuda armada, con la creación de un se
gundo frente (tal era el principal objeto de la carta dirigida por Stalin 
a Winston Churchill, el 18 de julio de 1941), y que deseaba recibir aa
rantías en cuanto a los objetivos de guerra. ¿Qué es lo que consigu

0

e? 
La cuestión de los objetivos de gue-rra, abordada con mucha fre

cuencia en las conversaciones anglo-norteamericanas, no se trata con 
la U. R. S. S. sino mediante veladas alusiones. En agosto de 1941, 
cuando Franklin Roosevelt y Winston Churchill establecen, por la Car
ta del Atlántico (1) los principios que habrán de inspirar las condi
ciones de paz, omiten consultar al Gobierno soviético; y se limitan a 
informar a Stalin del resultado de sus conversaciones. Ahora bien: de 
estos principios, dos, por io menos, el derecho a la libre determinación 
~e l?s pueblos ~ la renuncia ~ ganancias territoriales, son como para 
tnqutetar al Gobierno de lv1oscu, puesto que desautorizan la política rusa 
de 1939-1940 y limitan sus futuras reivindicaciones. Así, pues, Stalin, 
por conducto diplomático, manifiesta su desagrado por haber sído man
tenido al margen; y, tan pronto entran en la guerra los Estados Uni
dos, reclama un cambio de impresiones con sus aliados. En esta oca
sión, el 16 de diciembre de 1941. concreta, por primera vez, las reivin
dicaciones soviéticas: restauración de la znf luencia rusa en los estados 
bálticos y Besarabia, tal como existía antes de la ruptura germano-rusa, 
así como la determinación de la frontera ruso-polaca de acuerdo con lo 
estipulado en 1919 (línea Curzon) (2). Se trata de unos objetivos di
fícilmente conciliables con la Carta del Atlántico.- A esta tesis rusa, que 
quiere restringir a Polonia a sus límites etnográficos, el Gobierno po
laco formado en Londres había opuesto ya, a finales de junio de 1941, 
la reivindicación de las fronteras fijadas en 1921, por el tratado de 
Riga, 2~0 kilómetros al este de la línea Curzon. Los gobiernos inglés 
y ;.mencano se guardan mucho, por el momento, de pronunciarse en 
u~ sentido o en otro; eluden una discusión que califican de prematura: 
pnmero, hay que ganar la guerra. Por otra parte, el Gobierno soviético 
no insiste; incluso accede a firmar, a finales de diciembre de 1941, el 
Pacto de las Naciones Unidas, que recoge los principios formulados en 
la Carta del Atlántico. En realidad, cuando la situación militar en Ru
sia se pone grave, durante la campaña de 1942, la cuestión de los obje
tivos de guerra se deja en suspenso. 

La formación del segundo frente, por el contrario, sigue siendo pre
ocupación constante del Gobierno soviético. Stalin estima, en sepríem
bre de 1941, que el Alto Mando alemán, para llevar a cabo la gut:rr:i en 
Rusia, ha retirado 40 divisiones de las fuerzas de ocupación de Bélgica 
y Francia, y que, por consiguiente, sería posible una operación Je des
embarco en el norte de Francia. Winston Churchill contesta qu.; Gran 

(1) Véanse págs. 1180 y sgs. 
(2) Véaoe pág. 787 
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Bretaña no dispone de eíectivos, de barcos adecuados, ni de la su
perioridad aérea necesaria. El envío directo de refuerzos ingleses a Ru
sia solicitado como alternativa pbr el Gobierno soviético, tampoco es 
te~ido en cuenta en Londres. En enero de 1942, la conferencia de téc
nicos militares ingleses y americanos, celebrada en Washington, afirma 
la imposibilidad de abnr un segundo frente en Europa antes de, por lo 
menos, un año, habida cuenta del plazo indispensable para los prepa
rativos y para la fabricación del material. Sin embargo, cuando el ejér
cito alemán reanuda, en la primavera, la ofensiva en Rusia meridional, 
los gÓbiernos inglés y americano temen que su aliado se desmoralice Y 
firme la paz por separado. Para consolidar la resistencia rusa, Gran 
Bretaña firma, el 26 de mayo de 1942. un pacto que promete a la 
U. R. S. S. "completa colaboración durante veinte años"; y los Esta
dos Unidos le conceden los beneficios de la ley de Préstamos y arrien
do. Franklin Roosevelt llega a insinuar la creación de un segundo fren
te en Europa antes que termine el año 1942. Las objeciones del primer 
ministro británico y las del Estado Mayor naval norteamericano inducen 
al presidente de Jos Estados Unidos a abandonar su proyecto dos mese.s 
después. y a atenerse al plan británico, es decir, al desembarco en Afn
ca del Norte. Esta solución no puede parecer satisfactoria a Moscú, 
puesto que la formación del segundo frente en Europa hubiera obli
gado a los alemanes a retirar del frente ruso fuerzas importantes. mien
tras que el desembarco en Africa del Norte no supone para la U. R. S. S. 
sino una ayuda mediocre. Así, pues, el 14 de agosto de 1942, Stalin le 
dice a Winston Churchill que el abandono del plan primitivo es un gol
pe asestado a la U. R. S. S. A mediados de actubre de 1942, e_xpr~sa 
públicamente esta decepción y esta desconfianza, cuando la orens1va 
alemana alcanza Stalingrado: en una declaración hecha a los corres
ponsales de Ja Prensa anglonorteamericana, pide a sus aliados "que 
cumplan todas sus obligaciones y cuando todavía sea tiempo". En el 
fondo, sospecha que los Estados Unidos y Gran Bretaña maniobran de 
manera que las fuer.zas rusas sigan agotándose. Pero ¿qué otra salida 
le quwa. más que resignarse, en la situación dramática en que se en
cuentra el frente ruso? 

El éxito de la contraoíensiva rusa en Stalingrado. el 19 de noviem
bre de 1942, cuyas consecuencias se ponen de manifiesto dos meses y 
medio después, al capitular el ejército de Paulus, abre una nueva etapa 
de las relaciones entre ·la U. R. S. S. y las potencias del Atlántico. 

El Gobíerno soviético se encuentra. a partir de ahora. en una situa
ción militar lo bastante favorable para recobrar su libertad de acción 
en política exterior. Puede hablar más fuerte y con más energía a su· 
aliados. puesto que sus suministros de material son menos urgentes y 
ha conseguido mejorar la situación militar con el solo empleo de ::.us 
tropas. Por tanto, está mejor pertrechado para suscitar de nuevo la 
cuestión de los ob¡divos de guerra. por lo que respecta a la acción di-
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plomática interaliada, así como para exigir el segundo frente. También 
está en mejor situación para tom¡ir en consideración una negociación 
con el Reich, puesto que la retirada del ejército alemán en Rusia tiene 
que hacer que el Gobierno hitleriano abandone todas sus esperanzas de 
anexionarse Ucrania. 

¿Hacia cuál de estas dos posibilidades se inclinan las preferencias 
del Gobierno soviético? La elección depende, indudablemente, de las 
posibilidades que se ofrezcan de un lado y de otro: la diplomacia rusa, 
al buscar contactos con Alemania, puede esbozar una maniobra para 
presionar a las potencias del Atlántico: pero en el caso de que las con
diciones fueran satisfactorias para los intereses rusos, también podría 
comprometerse formalmente en una negociación. 

El temor de que la U. R. S. S. se incline hacía una paz separada, 
explica, en gran parte, las decisiones de los gobiernos inglés y ameri
cano durante el año 1943~ 

Cuando Franklin Roosevelt y Winston Churchill se reúnen, en ene-. 
ro, en Casablanca, donde Stalin se ha negado a ir, su preocupación in
mediata es aplacar el descontento ruso. No están en condiciones de sa
tisfacer a Rusia, en cuanto a la creación inmediata del segundo frente; 
pero, por lo menos, desean eliminar la desconfianza del Gobierno sovié
tico, siempre inclinado a pensar que las potencias del Atlántico pre
tendan, tal vez, conseguir una paz de compromiso, a costa suya. Este 
es el motivo de que anuncien su propósito de imponer a Alemania una 
capitulación sin condiciones. Esta decisión habrá de prolongar la gue
rra, proporcionando un argumento a la propaganda hitleriana; pero está 
destinada-según la interpretación, muy verosímil, del historiador ame
ricano más calificado~a convencer a Stalin de que queda por comple
to excluida una paz de compromiso. 

Sin embargo, en el mes de febrero, el Gobierno soviético sigue re
clamando con insistencia el segundo frente: "es muy importante--es
cribe-atacar en el Oeste, en la primavera o a principios de verano: un 
nuevo retraso sería peligroso para nuestra causa común". Esta insis
tencia es inútil. Gran Bretaña-contesta Winston Churchill-no puede 
aventurarse a· un ataque prematuro, que no conduciría sino a un fra
caso sangriento. 

Tal vez sea esta decepción lo que decide a Stalin, en el mes de 
junio, a enviar a Suecia a un agente encargado de ponerse en contacto 
con la diplomacia alemana. Pero este episodio tiene poco alcance. A 
principios de julio, el agente soviético en Estocolmo empieza a mos
trarse exigente. ¿Se debe a que el general Sikorski, jefe del Gobierno 
polaco en Londres, acaba de morir en un accidente de aviación, y que 
esta muerte parece ofrecer a la diplomacia rusa perspectivas favorables 
en el asunto de los objetivos de guerra 7 

Ahora bien: entre tanto, el primer ministro británico y el presidente 
de los Estados Unidos, con ocasión de sus conversaciones en Wash
ington, en mayo de 1943, han tratado de encontrar el medio de 
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romper el hielo. Se ha hablado de iniciar las conversaciones con la 
U. R. S. S. acerca de los objetivos de guerra, conversación que habían 
estado aplazando desde hacía dieciocho meses. En la Conferencia de 
Quebec, en agosto, se ponen de acuerdo para ofrecer a Stalin una en
trevista. No cabe duda de que este ofrecimiento está en relación directa 
con el desarrollo de las operaciones militares en Europa: la inminente 
derrota italiana (1) va a acelerar la derrota alemana, y, por consi
guiente, a facilitar a la U. R. S. S. una magnífica oportunidad para 
dominar el continente europeo; es el momento oportuno--dice John 
Hopkins, colaborador personal del presidente de los Estados Unidos
para llegar a un acuerdo, en caso de que ·sea posible, que limite las 
ambiciones soviéticas, pero, el primer obstáculo a superar en esta ne
gociación, es el conficto diplomático entre el Gobierno polaco de Lon
dres y el Gobierno ruso. En el verano de 1943, el Gabinete inglés, 
convencido, desde hace mucho tiempo, de que la solución más raz@!
nable sería fijar la frontera en la línea Curzon, trata de convencer, a 
su vez, al Gobierno polaco. Ya en el otoño, el Departamento de Estado 
termina por unirse a esta presión. La diplomacia angloamericana insi
núa a los dirigentes polacos que tal vez sea posible concederles una 
indemnización territorial en el Oeste, a costa de Alemania. Los polacos 
de Londres consideran esta eventualidad como inaceptable, no solo 
por no acomodarse a los deseos de la nación, sino también porque la 
estiman peligrosa: el Gobierno soviético utilizaría este ofrecimiento 
de compensación para poner al futuro Gobierno polaco bajo su de
pendencia, y obtener de esta forma un trampolín que le permitiría 
adquirir una situación predominante en Europa central. Sin embargo, 
esta oposición no impide que Gran Bretaña y los Estados Unidos 
accedan a que la cuestión polaca sea tratada en el cambio de impre
siones en que Stalin se muestra ahora dispuesto a participar. 

Las reivindicaciones de la U. R. S. S. se exponen, globalmente y 
con marcado éxito, el 28 y el 29 de noviembre de 1943, en Teherán, 
primera conferencia en que se reúnen Stalin, Franklin Roosevelt y 
Winston Churchill. Stalin recibe la promesa formal de que el desem
barco, efectuado en septiembre de 1943, en la pen(nsula italiana (2), 
será seguido, en mayo de 1944, por una operación de gran envergadura 
en Normandía; de acuerdo con Franklin Roosevelt, rechaza el plan 
inglés que sugería la formación de este segundo frente en los Balcanes, 
zona donde la U. R. S. S. tiene intereses directos ·y desconfía de una 
intervención inglesa. Al mismo tiempo, sin encontrar oposición, indica 
su propósito de anexionarse los países bálticos; se niega a tomar en 
consideración el proyecto inglés de una federación danubiana--que 
evocaría el recuerdo del "cordón sanitario" de 1919-; y se adhiere 
al principio del desmembramiento de Alemania. Pero en lo que hace 

(1) Véase más alelant.e, cap. XIII. 
(2) Idem. íd. 
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hincapié, principalmente, es en la cuestión polaca. Su proposición 
-"correr a Polonia hacia el Oeste"--es la misma que los diplomáticos 
rusos llevan haciendo año y medio. La novedad estriba en que el primer 
ministro británico consiente ahora en esta solución. El territorio del 
futuro estado polaco deberá extenderse "por la zona situada entre la 
línea Curzon y la línea del Oder, comprendidos Prusia Oriental y 
Oppeln", es decir, que la U. R. S. S. se anexionará los territorios que 
le fueron atribuidos por el acuerdo germano-rúso de 1939 (Stalin con
creta que Lvov quedai;á dentro de la zona rusa); mientras que la 
Polonia futura recibirá, en compensación, la Prusia Oriental, la Po
merania de Stettin y la Silesia. Todavía no se trata sino de un inter
cambio de puntos de vista, preliminar y rigurosamente secreto. Winston 
Churchill condiciona su aceptación definitiva a la conformidad del Go
bierno polaco establecido en Londres. 

Así, pues, aun tratando de no comprometerse formalmente, Gran 
Bretaña y los Estados Unidos han admitido en principio lo más esencial 
de los planes rusos. El primer ministro británico confía (así se lo 
escribe a su ministro de Asuntos Extranjeros, al acabar la Conforencia)-
en que la línea Curzon será el límite de la expansión rusa. Espera, 
por tanto, que el futuro estado polaco independiente será gobernado 
por demócratas afectos a las concepciones políticas occidentales, vién
dose libre de la influencia rusa. ¿En qué basa esta confianza? Sin 
duda considera que la creación del segundo frente, en la primavera, 
dará más peso y más autoridad en la coalición a las potencias del 
Atlántico. 

La realidad es que en la última etapa de la guerra, paralelamente 
al éxito de los desembarcos en Normandía y en Provenza, la situación 
militar proporciona a la política soviética nuevos argumentos. En abril 
d~ 1944, los ejércitos rusos penetran en la península balcánica; en 
ef mes de julio, entran en territorio polac_o, donde se forma, bajo su 
protección, un Comité de Liberación polaco, y luego, en Lublín, un 
Consejo Nacional. Estos hechos consumados se imponen en la situación 
diplomática. Rusia ya no ganaría nada firmando una paz separada con 
Alemania; pero se encuentra en situación favorable para negociar acer
ca de los frutos de la victoria. En el mes de mayo, para poner a Grecia 
al abrigo de la penetración rusa, Churchill se muestra dispuesto a 
firmar un acuerdo destinado a determinar las respectivas zonas de 
influencia, reconociendo que "los asuntos de Rumania conciernen más 
especialmente a la U. R. S. S.". En julio, persuade al presidente del 
Gobierno polaco en Londres, Mikolajzyk, de que ha llegado el momento 
de entablar conversaciones con la U. R. S. S., de acuerdo con las bases 
establecidas en Teherán. En octubre de 1944, aborda j>ersonalmente con 
Stalin, en las conversaciones de Moscú, las cuestiones balcánicas: Gran 
Bretaña consigue plena libertad de acción en Grecia, si bien aceptando 
la influencia exclusiva de la U. R. S. S. en Bulgaria y Rumania, y parcial 
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en Yugoslavia; sin embargo, al no poder convencer al Gobierno polaco 
de Londres par(! que se ponga en contacto con el Consejo Nacio~al 
de ;l_ublín, el pdmer ministro británico deja en suspenso la cu~st1ón 
polaca. En resumen: la posi~ión a~optad~ cuando ~a _Conferencia de 
Teherán-acceder a un camb10 de 1mpres10nes preltmmar, pero apla
zando los compromisos formales-se hace peligrosa, desde el moment? 
en que el mapa de la guerra ~ne _en manos de la U._R. S. S. _unos terri
torios sobre los cuales ya reivmd1caba derechos de mftuencia. 

El objetivo que se fijan los Estados Unidos y Gran Bretaña, en fe
brero de 1945. en la Conferencia de Yalta, es "salvar a Europa del 
bolchevismo" mediante un acuerdo amistoso. Cuando se inician estos 
debates, los ejércitos americano, inglés y francés se disponen ~ fr~n
quear el Rín; pero los ejércitos rusos ocupan ya todos los terntonos 
que formaran, antes de 1939, el estado polaco. . . 

¿Cuáles son los aspectos esenciales de esta conferencia ~e Cnmea, 
cuyos detalles han sido descritos minuciosamente por testigos norte
americanos e ingleses? 

Sin demasiado trabajo se llega a un acuerdo en cuanto a las bases 
a adoptar para una solución provisional de Jos asuntos alemanes, de 
la cuestión de los Estrechos turcos, e incluso del problema de Extremo 
Oriente. Alemania, hasta tanto se determine su situación, será dividida 
en zonas de ocupación entre la U. R. S. S .. los Estados Unidos Y qran 
Bretaña, pudiendo unirse Francia, siempre que la zona que se le asigne 
se detraiga de las adjudicadas a las potencias, atlánticas; posterio:mente 
será fragmentada en varios estados, cuyo numero no se determma._ El 
estatuto internacional del Bósforo y de los Dardanelos, establecido, 
en 1936, en la Conferencia de Montreux (1), será modificado para 
tener en cuenta Jos intereses de la U. R. S. S., "que no debe depender 
del control turco sobre los Estrechos". Finalmente, la U. R. S. S. par
ticipará en la guerra contra el Japón, pero s?lo cuando ~~mania haya 
capitulado; cuando se haga la paz, obtendra el r:conoc1m1ento de, los 
derechos e intereses que poseía en 1904. es dec!f, que recuperara el 
territorio en arriendo de Port Arthur, los ferrocarriles transmanchu
riano y submanchuriano, así como la r:~rte meridi?nal de l~ Isla de 
Sajalin (2), además. obtendrá la poses1on de las islas Kunles y se 
reconocerá su influencia en Corea. Bien es verdad que se trata sola
mente de unos acuerdos preliminares, que dejan en el aire muchas 
cuestiones delicadas. 

Pero. por Jo que respecta al problema polaco, el más difícil desde 
hace dos años. el acuerdo de principio es imposible, puesto que Gran 
Bretaña no quiere abandonar al Gobierno polaco de Lo~dres; y la 
U_ R. S. S. no está dispuesta a dejar de sostener al Conse¡o Nacional 
de Lublín. Por tanto, la única solución parece ser tratar de encontrar 

( l) Véasó pa.rágrafo Il del cap. V, ljbro l de esta parte. 
(2) Véase pág. 498. 
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una fórmula de compromiso que disimule, de momento, el desacuerdo. 
Frapklin Roosevelt y Winston Churchill pretenden que el futuro Go
bierno polaco--un Gobierho provisional, cuya labor fundamental será 
preparar unas elecciones libres-represente a todos los partidos polí
ticos, comprendidos los liberales demócratas, que componen el Gobier
no de Londres, y los comunistas, que dominan el Consejo Nacional de 
Lublín. Confían en que la participación de los demócratas permitirá 
garantizar la libertad de la consulta electoral; y que el Gobierno de
finitivo, salido de estas elecciones, podrá sustraerse a la dominación 
rusa; invocan sus compromisos con respecto a los polacos y la pre
sencia de ciento cincuenta mil voluntarios en las filas de los ejércitos 
aliados. Stalin, dueño de facto de Polonia, replica que el territorio 
polaco ha servido, en 1915 y en 1941, de camino de acceso para la 
invasión de Rusia por los alemanes; y que, por tanto, en interés de 
la seguridad nacional, tiene que poder contar con los sentimientos 
amistosos de los dirigentes polacos, y que solo cumplen esta condición 
los componentes del Consejo de Lublín. Después de una discusión que 
se prolonga a lo largo de cuatro sesiones, Molotov termina, empero, 
por acceder a la presencia en el Gobierno de la nueva Polonia de 
"dirigentes demócratas de Polonia o de la emigración polaca en el ex
tranjero"; pero Franklin Roosevelt y Winston Churchill renuncian a 
obtener para estos demócratas una parte de influencia análoga a la 
de los comunistas: en realidad, los miembros del Consejo Nacional de 
Lublín tendrán las tres quintas partes de los escaños. 

Es indudable que una Declaración general prevé que los pueblos de 
los países liberados podrán escoger la forma y la composición de su 
Gobierno mediante elecciones libres. Ahora bien: partiendo de la base 
de que el territorio está ocupado por las tropas rusas y de que la 
mayoría del Gobierno provisional se compone de adictos a la U. R. S. S., 
¿quién puede controlar la libertad de las elecciones 7 Por un momento, 
Franklin Roosevelt piensa exigir que este control sea ejercido por el 
embajador de los Estados Unidos: pero renuncia a ello, por temor a 
hacer abortar un compromiso al que se ha llegado con tanto trabajo: 
"por ahora no podemos hacer nada más favorable para Polonia". dice a 
sus colaboradores. 

Un mes después, el Gobierno soviético empieza a zafarse de los 
compromisos contraídos. El derrumbamiento militar de Alemania da 
luga~ a un cambio radical en las relaciones entre los tres estados, so
lidarios únicamente porque tenían que vencer a un enemigo común. 

* • * 

El balance de la Conferencia de Yalta, que no provocó críticas· de la 
opinión pública norteamericana en su momento, dio lugar a grandes 
polémicas tres años después de la muerte del presidente; pero solo 
a la vista de los acontecimientos que se produjeron entre 1945 y 1948. 
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Los reproches hechos a Franklin Roo~evelt han ~ersado! principal
mente, sobre la política respecto a Alemama, sobre ~a mefic~cia del com
promiso adoptado en la cuestión polaca y sobre la influencia otorgada a 
Rusia en Extremo Oriente. ¿Por qué conceder a la U. R. S. S. un_!l zona 
de ocupación tan vasta en Alemanía? ¿P?r qué haber accedido a colo~~r 
a Polonia en una situación de dependencia con respecto al estado sov1e
tico 7 ¿Por qué haber pedido Ja intervención del ejército soviético ,en. la 
guerra del Extremo Oriente, cuando .el empleo de _la bo.mba ato~1c~ 
iba a bastar, seis meses después, para imponer la cap1tulac16n al Japo~ · 
·Por qué haber devuelto Manchuria a la influencia rusa. propo~c10-
~ando al Gobierno soviético la posibilidad de ayudar a los comumstas 
chinos? 

Los colaboradores que acompañaron al presidente cuando la Con-
ferencia han demostrado, sin lugar a dudas, que, lejos de ceder en todo, 
Franklin Roosevelt había obtenido del Gobierno soviético c;oncesione~ 
apreciables; pero se han limitado a responder a las críticas esenciales; 
subrayando la impotencia en que se encon~raba_n. en febrero de _1945, 
las dos potencias occidentales. En Alemama onental y en Polonia. el 
mapa de la guerra había privado a los Estados Un_idos. ,Y a Gran ~re
taña de toda posibilidad de hacer fracasar la dommac1on ru~a; si ?º 
se hubiera llegado a ningún acuerdo en Yalta, no por ello hubiera. de¡a
do la U. R. S. S. de conseguir una posición predominante en el continente 
europeo. En el Extremo Oriente, el presidente deseaba obtener la par
ticipación de las fuerzas armadas rusas-de acuerdo con la o~inión 
dei Estado Mayor-, puesto que, al faltar esta ayuda, la resistencia del 
Japón pudiera haberse prolongado durante die~ioc~o me~es más: el 
Gobierno nipón, aun si fuese expulsado del terntono nacional por un 
desembarco norteamericano, podría proseguir la guerra, puesto que la 
mavor parte de su ejército se encontraba en China y en Manchuri~. 
• CÓmo acabar con esta resistencia sin ayuda de los rusos; y cómo ev1-
~ar el pago de esta ayuda, aun cuando su precio fuera muy al~o? ~l 
estado de Ja información histórica no permite todavía un estudio cn
tico minucioso; solo autoriza algunas observaciones. 

El llamamiento a la intervención rusa en el Extremo Oriente fue 
superfluo, puesto que, en definitiva, el ~apón se .r}ndió sin que fuera 
necesario esperar los resultados de tal mterv~~c1on. ¿Podía preverl_o 
Franklin Roosevelt? Indudablemente, desde diciembre de 1944, sabia 
que la primera bomba atómica estaría preparada, probablemente, para 
el verano de 1945; pero no lo supo con certeza hasta el mes de marzo, 
después de Yalta. Nadie podía valorar todavía la eficacia de la nueva 
arma, cuyas pruebas no se realizaron hasta el 16 de julio. Así, pue~, el 
presidente no podía apreciar todavía, en el mes de febrero, la ampl~tud 
de Ja revolución atómica, ni medir con exactitud su alcance estratégico; 
no puede sorprender que haya considerado necesario atenerse a la opi
nión de sus Estados Mayores, deseoso de aliviar, con la entrada en la 
guerra de las tropas rusas, el peso soportado por los Estados Unidos 
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en la guerra del Pacífico. Todavía a mediados de junio, los compo
nentes del Comité Especial formado por el presidente Truman, milita
res, diplomáticos y políticos, repiten casi unánimemente que la ayuda 
soviética es necesaria. 

La situación de la guerra en Europa en 1945, ya no permite a Gran 
Bretaña y a los Estados Unidos oponerse a la expansión rusa, a menos 
que acepten también la posibilidad de un tercer conflicto mundial, even
tualidad que, por entonces, nadie quería tomar en consideración. Ahora 
bien, ¿no hubiera sido P?sible esa resistencia quince meses antes, sin 
peligro de guerra? El principio del desplazamiento de Polonia hacia el 
Oeste-y, por consiguiente, el de la influencia rusa en Europa central-, 
fue admitido, tácitamente, por Franklin Roosevelt y expresamente por 
Winston Churchill en la Conferencia de Teherán en otoño de 1943. En 
aquel momento, el desarrollo de la guerra no había dado todavía al 
Gobierno soviético las cartas ventajosas que tuvo después; por tanto, 
la política de apaciguamiento era menos necesaria. Si los .dos estadis
tas pensaron de otra forma fue, sobre todo, porque temieron que Jos 
rusos, en caso de desacuerdo entre los aliados, hicieran una paz por 
separado con Alemania. Es indudable que, en esta hipótesis, el Gobier
no soviético no hubiera obtenido, ni mucho menos, unas ventajas com
parables con las que podía esperar de una derrota alemana completa; 
sin embargo, podía interesarle contentarse con unos beneficios más li
mitados si consideraba que una victoria total exigiría a sus ejércitos y 
a su pueblo un esfuerzo demasiado grande. t Era vano este temor? 
Incluso hoy no disponemos de medios para conocer las intenciones del 
Gobierno soviético; pero debemos hacer constar que la tentación de 
una paz separada pudiera haber sido muy fuerte en los círculos guber
namentales rusos, en tanto que el segundo frente no fue creado me
diante el desembarco en Francia. 

ill Por consiguiente, parece ser que la política de apaciguamiento ha 
sido la contrapartida del retraso en la creación de este segundo frente. 
Los Estados Unidos y Gran Bretaña se han colocado, con respecto a la 
U. R. S. S., en una situación diplomática desfavorable, por haber que
rido limitar sus riesgos. 
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CAPITULO XIII 

LA DERROTA DE LAS POTENCIAS DEL <<EJEii 

Basta con que se mantenga la coalición adversa1 ia para que quede 
decidido el destino de Alemania y de sus aliados. Esta derrota es pro
ducida, única y exclusivamente, por las armas. La historia de las rela
ciones internacionales debe limitarse a examinar cómo v cuándo lo han 
comprendido así los gobernantes y los pueblos de los "estados vecinos, 
así como las consecuencias que han sacado de ello. 

l. EL ARMISTICIO ITALIAj\0 

La caída de Mussolini, el 25 de julio de 1943, anuncia la defección 
de Italia. El nuevo Gobierno, presidido por el mariscal Badoglio, trata 
inmediatamente de obtener el armisticio: no lo consigue hasta el 3 de 
septiembre, después de seis semanas de prolongados esfuerzos. E Italia, 
cuando se retira de la guerra, se transforma en campo de batalla. ¿Por 
qué se derrumba el régimen fascista? ¿Y por qué este derrumbamiento 
no ha evitado a Italia los sufrimientos de la guerra? 

La desaparición del régimen fascista es consecuencia directa de la 
nueva orientación adquirida, a partir de noviembre de 194 2, por las 
operaciones bélicas del Mediterráneo: pero también habían contribuido. 
desde hacía mucho tiempo, a preparar este resultado, las dificultades 
de la colaboración entre Italia y Alemania y el cansancio de la opinión 
pública italiana. 

Las relaciones germano-italianas habían sufrido el primer golpe en el 
otoño de 1940. En lugar de dirigir su acción militar contra Malta-según 
el plan de guerra alemán-, Mussolini había lanzado una ofensiva bal
cánica, cuyo único objetivo era eliminar el obstáculo que Yugoslavia y 
Grecia podían oponer a la penetración italiana. Esta acción, empezada 
a espaldas de Alemania, había fracasado. El duce se había visto obligado, 
después de su entrevista con Hitler, el 8 y el 9 de febrero de 1941,· a 
renunciar a su guerra paralela, y a acomodar sus pretensiones a las del 
Gobierno alemán. Esto había provoe>ado en él gran amargura. Des
confiaba de las reivindicaciones alemanas acerca del Tiro] meridional; 
se quejaba de que Hitler le llamaba tocando el timbre, sin que él pu
diera decir. ni palabra: y no ocultaba su temor de llegar a convertirse 
en un vasallo de su aliado. Por el momento--confesaba-no podía hacer, 
sin embargo, más que prestarse a todo. ¿Cuáles eran sus esperanzas 
para el futuro? 
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Si se da crédito a las conversaciones mantenidas con su yerno, unas 
veces pensaba que una guerra larga y agotadora obligaría a Alemania 
a remunerar con largueza la ayuda italiana; es decir, que seguía con
siderándose dentro del pacto de acero; y otras, llegaba a preguntarse 
si no sería preferible desear una victoria inglesa. Sin embargo, puede 
que no haya que conceder demasiada importancia a estas conversa· 
dones. De la misma manera, cuando hablaba con el jefe de Policía, por 
ejemplo, criticaba a Hitler, a Goering. y expresaba su admiración por 
la fuerza de voluntad de Winston Churchill o de Franklin Roosevelt, 
dejando traslucir su resignación a soportar la hegemonía alemana y su 
esperanza de sacar de ella algunos beneficios. ¿No era también este 
el estado de ánimo del conde Ciano, acerca de esta misma hegemonía 
alemana, cuando escribía en su Diario, en noviembre de 1941: "que 
sea bueno o malo, es otra cuestión; pero es una realidad. Por consi
guiente, es preferible estar sentado a la derecha del dueño de Ja casa; 11! 

¿y nosotros lo estamos?" 
La población italiana, en conjunto, no había deseado Ja entrada en 

la guerra, la que, según los informes de la Policía, había considerado 
como una aventura ligada a los intereses del partido fascista más que 
a los de la nación (1). Mussolini no lo ignoraba, pero había hecho 
caso omiso: "para hacer grande a un pueblo, hay que enviarle al com
ba te, aunque sea dándole patadas en el trasero". Un año después había 
de reconocer que el pueblo "no había comprendido del todo la guerra", 
y que Ja población se apartaba del régimen; 

Sin embargo, la oposición activa se limitaba a dos focos, ambos cons
treñidos a una actividad clandestina: el partido cómunista, cuyas fuer
zas principales estaban en las regiones industriales de Milán, Génova 
y Turín, y que/no había esperado a la ruptura germano-rusa para ma
nifestarse contra la guerra; el partido de acción, cuyos miembros activos 
eran poco numerosos, pero cuyos jefes (republicanos centristas o repu
blicanos socialistas) habían ocupado cargos políticos, en su casi tota
lidad, antes de la era fascista. La aristocracia romana, sin participar 
directamente en esta oposición y valida de su prestigio social, mostra
ba por regla general una actitud crítica, no solo en lo tocante al régi
men, sino también a la guerra. La actitud de los altos funcionarios, ser
vídores del fascismo, no era segura: el ~inistro de Italia en Bucarest 
no vacilaba, en agosto de 1941, en preconizar una unión latina, en la 
que España y Francia podrían ayudar a Italia a hacer de contrapeso 
frente a Alemania; el jefe de Policía trataba de hacerse independiente 
del partido; el subsecretario de Estado para la fabricación de material 
de guerra, ya en el otoño de 1941, decía que Italia no podría continuar 
su esfuerzo bélico durante mucho tiempo, por carecer de carbón y de 
metales raros. Indudablemente, esto no eran sino habladurías de derro-

(1) Véase parágrafo IV del cap. VITI de esta parte. 
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listas, cuyas convicciones y previsiones no eran lo suficientemente sóli
das para inducirles a ab~ndonar los beneficios de sus puestos; no 
obstante, eran demostración de que la influencia de los mandos no 
trataría de suplir la falta de entusiasmo nacional. 

No. tiene na~a de sorprendente que esta oposición vaya en aumento 
a partir de noviembre de 1942, cuando el desembarco norteamericano 
en Africa del Norte representa para Italia una amenaza directa. Los 
jefes militares son los primeros en comprender las consecuencias de la 
nueva situación estratégica. El general Ambrosio, diez días antes de 
ser n~mbrado jefe del_ Estado Mayor General, considera que Italia, 
despues de haber perdido su imperio colonial en Etiopía y en Libia, 
debe ahora temer la invasión. El jefe del servicio de fabricación de 
material de guerra comprueba que cada vez se hace más difícil el trans
porte del plomo y el antimonio, extraídos en Cerdeña a causa de los 
cruc~ros ingleses; del. carbón alemán, por los bombard~os aéreos, y del 
petroleo rumano, debido a los ataques de los "guerrillero.,s yugoslavos 
contra los ferrocarriles balcánicos": situación trágica en todos los as
pectos. Para mantener el frente de Túnez y precaver el riesgo de un 
d~sembar~o en Sici~ia, el Estado ~ayor quisiera conseguir que el ejér
cito alemai:i renunc1a:a a yrosegmr su esfuerzo en Rusia, y desplazara 
tropas hacia el Mediterraneo; pero Hitler se niega. El mariscal Ba
doglio, duque de Addis Abeba, que ha abandonado, en noviembre de 
1940, _la dirección del Estado Mayor General, pero que conserva gran 
autondad personal en el Ejército, insiste ante el soberano acerca de 
los peligros que amenazan a Italia, y le pide que provoque "un cambio 
d~ la situación interior". En el mismo sentido se despliega la influen
cia de los antiguos parlamentarios liberales, cuyo portavoz es Bonomi. 

A mediados de mayo de 1943 parece ser que el rey se inclina a 
favorecer los propósitos de la oposición. "Hay que pensar seriamente 
eiai la posible necesidad de separar el destino de Italia del de Alemania" 
escribe en sus papeles privados. El mariscal Badoglio, avisado por eÍ 
ministro de la Casa real, estudia, de acuerdo con el jefe del Estado 
Mayor General, el plan de un golpe de estado: neutralización de las 
fuerzas de la milicia fascista, y, a continuación, detención del Duce; en 
el mes de junio mantiene conversaciones con algunos miembros impor
tantes del partido de acción acerca de la composición del futuro Go
bierno. 

Al mismo tiempo, en el seno del partido fascista, las grietas se van 
agrandando. Es indudable que los grupos de jóvenes "superfascistas", 
que en Roma y Florencia denuncian la crisis de moralidad en los man
dos y en el círculo personal del Duce, no son demasiado peligrosos: 
Mussolini los considera como exaltados sin importancia. Pero lo grave 
es el estado de ánimo de algunos de los componentes del Gobierno. 
En febrero de 1943, un reajuste ministerial elimina al conde Ciano, que 
algunos días antes ha aconsejado a su padre político que pienst! en el 
momento de buscar un acercamiento con los Estados Unidos; y separa 
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al mm1stro de Justicia, Dino Grandi, que critica abiertamente la mar
cha de la guerra. ¿Pasan inadvertidos para el jefe del Gobierno estos 
síntomas de descomposición del régimen 7 Mussolini parece admitir, en 
todo caso, que pronto se impondrá la necesidad de buscar la paz. En 
la entrevista de Salzburgo, en mayo, ha aconsejado a· Hitler, insisten
temente, que trate de conseguir una paz por separado con la U. R. S. S.; 
a finales de junio, después de la pérdida de Túnez, expresa al mi¡;¡_istro 
rumano de Asuntos Extranjeros su intención de intentar una negocia
ción; pero no hasta "dentro de dos meses", puesto que es imposible 
iniciar unas conversaciones "bajo Ja impresión de Ja derrota africana". 
Así, pues, se siente en un callejón sin salida. 

Esta crisis latente se hace inminente cuando la situación militar 
se agrava. El 10 de junio tiene lugar el desembarco anglonorteame
ricano en Sicilia, cuyo éxito queda asegurado ~l día trece. El 19, sufre 
Roma el primer bombardeo aéreo. En la entrevista de Feltre, Musso
liní pide el envío inmediato de refuerzos alemanes, que Hitler no pueéle 
prometerle. Al ser informado de esta negativa alemana, el rey consi
dera que hay que cesar en la lucha; y Grandi declara al Duce que, 
para abrir camino a una negociación de paz, se impone la necesidad de 
"devolver el poder al rey". Pero Mussolini se niega a abandonar a Ale
mania. 

El desenlace se provoca mediante un golpe de Estado: iniciativa de 
algunas personalidades dirigentes del partido fascista de reclamar una 
reunión del Gran Consejo; reunión, el 24, de este Gran Consejo, que, 
después de más de diez horas de deliberaciones, algunas veces violen
tas, vota, por iniciativa de Grandi y por 19 votos contra ocho y una 
abstención, un orden del día que prevé "el restablecimiento de las pre
rrogativas del rey y del Parlamento" y que, por consiguiente, da paso 
a la crisis del régimen; en la tarde del 25, dimisión de Mussolini, que 
es detenido cuando sale de las habitaciones del rey. 

En este tumulto de acontecimientos, algunos de cuyos episodios se 
prestan todavía a controversia, se pueden distinguir tres momentos. La 
desautorización del Duce por parte del Gran Consejo ha sido provocada 
por un grupo de fascistas disidentes, que se proponían sustituir al jefe 
por un triunvirato (Ciano, Grandi, Federzoni); los generales no han 
tenido nada que ver con esta iniciativa. Este plan ha fracasado, debido 
a la intervención del rey y de Badoglio, tal vez dirigida, entre basti
dores, por el ministro de la Casa real, Acquarone (que era también 
hombre de negocios). Decidido a poner fin al régimen fascista, el so
berano ha prescindido de los conjurados; pero tampoco ha recurrido 
a los políticos antifascistas, cuya llegada al poder hubiera provocado, 
inmediatamente, una reacción alemana brutal: así, pues, ha formado 
un Gobierno de transición, integrado por altos funcionarios. Por último, 
la detención de Mussolini parece haber sido obra de los generales y del 
ministro de la Casa real, sin que se pueda determinar si el soberano 
participó en la decisión. 
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¿Cómo explicar que el régimen se haya derrumbado sin siquiera in
tentar un acto de fuerza 7 Mussolini, que conocía de antemano la orden 
del día de Grandi, ha dejado que se desarrollara la maniobra de sus 
adversarios en Ja sesión del Gran Consejo. Hubie_J podido hacer entrar 
en la sala a los mosqueteros de su guardia personal, que solo esperaban 
su señal, u ordenar la detención de los diecinueve oposicionistas a la 
salida del acto; se ha negado a hacerlo, probablemente porque des
pués de la entrevista de Feltre comprendía que la situación de Italia 
era insoluble. Veinticuatro horas después, el general Galbiati, jefe del 
Estado Mavor de la milicia fascista-uno de los componentes del Gran 
Consejo qti'e permanecieron fieles al Duce-, se somete pacíficamente 
cuando el mariscal Badoglio le despoja del mando y decide la incor
poración de la milicia al Ejército; "no quise provocar una guerra civil 
con el Ejército, en Ja que Ja milicia hubiera llévado las de perder, tan
to más, cuanto que la población estaba de acuerdo con el golpe de 
estado", escribe en sus Memorias. 

En resumen, todas estas explicaciones coinciden en el mismo pun
to: el régimen no encontraba ya apoyo en ningún sitio, porque había 
lanzado al país a una guerra cuyo final desastroso era indudable; la 
eliminación del Duce se perfilaba como el prefacio necesario para una 
negociación de paz. 

El Gobierno del mariscal Badoglio pretendía conseguir este objetivo 
desde su llegada al poder. Sin embargo, antes de lograr, no ya la paz, 
sino el armisticio, vivió un melodrama increíble, según palabras del 
general Eisenhower. Como no podía abandonar el pacto de acero sin 
correr el riesgo, casi seguro, de ser barrido por un golpe de mano .~e 
las tropas alemanas en Italia, se veía obligado a demorar la separaczo11 
hasta que los Estados Unidos y Gran Bretaña no solo hubieran aceptado 
el armisticio, sino también desembarcado en la Península fuerzas su
ficientes para dominar a aquellas tropas alemanas. El objetivo era esta
blecer la sincronización entre el desembarco aliado, el armisticio y la 
ruptura con Alemania. Para conseguirlo, la línea de conducta no podía 
ser sino el doble juego: declarar al Gobierno alemán que Italia prose
guiría la guerra, y, a espaldas suyas, ponerse en contacto con los a;iglo
norteamericanos. Situación delicada. ¿No se percataría el Gobierno 
alemán de la maniobra italiana? Y los gobiernos de Londres Y de 
Washington ¿confiarían en este Gabin,ete, compuesto por ,altos fun~i~
narios, es decir, por hombres que la v1spera estaban todav1a al serv1c10 
del régimen fascista? 

La primera dificultad no es la müs grave. Badoglio, después de 
haber enviado secretamente, el 31 de julio, a Lisboa. un emisario encar
gado de ponerse en contacto con los ;io:teamericanos .. ~ncarga a su mi
nistro de Asuntos Extranjeros, Guanglia, que tra11qu1/1ce a los alema
nes. El 6 de agosto, en la entrevista de Tarvisio, Ribbentrop no disimu
la su desconfianza: considera que el Gobierno italiano se dispone "a 
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salirse del conflicto"; y sospecha que está en negociaciones con los 
estados enemigos. Guariglia Jo niega, incluso dando su palabra de ho
nor--"'puesto que no hay más remedio"-, y afirma que la guerra 
prosigue ; pero. añade que Itaiia está agotada y que sería preferible 
abandonar la lucha. Indudablemente, estas declaraciones no son como 
para disipar la inquietud de Alemania, que, por tanto, se niega a re
pati:iar las divisiones italianas que combaten en el frente ruso o en los 
Balcanes; y decide asegurar, por sus propias tropas, la custodia de los 
ferrocarriles italianos; no obstante, permiten al Gobierno Badoglio 
ganar tiempo, es decir, evitar el golpe de fuerza alemán, y conservar 
todavía cierta libertad de movimientos. 

Pero la negociación secreta con los Estados Unidos y Gran Bretaña, 
iniciada en Lisboa y proseguida en Casibila, cerca de Siracusa, reserva 
grandes sufrimientos al Gobierno, a las tropas italianas que siguen lu
chando en Sicilia contra los aliados y a la población civil, que sufre!'! 
los bombardeos aéreos. 

El l 1 de agosto, el Gobierno italiano es conminado a firmar una 
capitulación sin condiciones. Termina por resignarse a ella al cabo de 
tres semanas. Es indudable que la resignación hubiera sido mucho más 
rápida si el negociador, el general Castellano, hubiera podido conseguir 
la condición previa para la separación, es decir, la sincronización entre 
la firma del armisticio y el desembarco aliado en la Península. Pero el 
Gobierno italiano esperaba que este desembarco se efectuaría, por lo 
menos, por quince divisiones: y que tendría lugar al norte de Roma, 
al tiempo que una división aerotranspoi;tada ocuparía la capital, para 
protegerla de un golpe de mano alemán. Ahora bien: el Estado Mayor 
interaliado se limita a prODjleter, verbalmente,' la intervención de tropas 
aerotransportadas, pero · ndgándose a dar a conocer los efectivos del 
cuerpo de desembarco, así como el lugar y la fecha de la operación; 
el 31 de agosto, exige que Italia ceda, sin esperar a más, bajo amenaza 
de bombardear Roma. El Gobierno italiano no puede aponerse a esta 
exigencia, puesto que cualquier retraso contribuirá a ponerlo en manos 
de los alemanes. El 3 de septiembre de 1943 firma el armisticio, declara 
aceptar un desembarco, cuya fecha será fijada por el general en jefe 
interaliado; y se compromete a cumplir todas las condiciones políticas 
y económicas que le sean notificadas ulteriormente. Este acuerdo, que 
permanece en secreto, no entrará en vigor hasta el día en que tenga 
lugar el desembarco. 

En esta última etapa-la que separa la firma de la ejecución-, el 
Gobierno italiano pasa por Jos peores momentos. Quisiera tener la se
guridad de que el desembarco, del que no débe conocer el sitio ni la 
fecha, será aplazado hasta el 13 de septiembre, ya que se necesita cierto 
tiempo para reagrupar las tropas italianas que todavía están mezcladas 
con las alemanas en Toscana y en la Italia septentrional; y, sobre tbdo, 
para dejar expeditos, en los alrededores de Roma, los aerodromos des
tinados a la división aerotransportada: si esta intervención de los pa-
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racaidistas no coincide exactamente con el anuncio del armisticio será 
dem~siado tarde, puesto que las tropas alemanas no dejarán de o~upar 
la cmdad en pocas horas. Ahora bien: el 8 de septiembre el coman
dante en jefe interaliado advierte a Badoglio-mediante ~n mensaje 
urgente--que el armisticio será anunciado el mismo día. El Gobierno 
italiano se ve obliga~o a anunciarlo igualmente, puesto que es in
d.udable que no podna hacer frente, a la vez, a la hostilidad de los 
aliados y de los alemanes. En el transcurso de la noche siguiente tiene 
lugar el desembarco en la bahía de Salema, al sur de Nápoles. Pero 
las tropas alemanas dominan ya en Roma, mientras el Gobierno Ba
~oglio se refugia en Brindisi. El 16 de septiembre, Mussolini-puesto en 
libertad po~ unos pa:acaidistas. alemanes-forma en Italia septentrio
nal u,n Gob1.erno fascista republzcano, que, de hecho, está bajo control 
aleman. Italia va a verse convertida en campo de batalla durante die
ciocho meses. 

El Gobierno Badoglio, aunque ha conseguido retrasar durante seis 
semanas la int~rvención armada de Alemania, ha sufrido, por tanto, 
un, fracaso casi total. Por el hecho de haber expulsado a Mussolini 
c~e1a tener derecho .ª alguna benevolencia al negociar el armisticio; 
sm embargo, es obligado a firmar una capitulación sin condiciones. 
Deseaba que el desembarco se realizara al norte de Roma de manera 
que gran parte de l~ península se encontrara colocada fuer~ del campo 
de batalla, y los abados lo han llevado a cabo a más de 200 kilóme
tr,os de la. capital. Esperaba que la operación sería aplazada por algunos 
dta~, habida cuenta .de las medidas necesarias para poner a Roma al 
abngo de la ocupación alemana; y se ha encontrado entre la espada 
Y la pared. ¿No hubiera podido evitar este desastre adoptando, desde 
su llegada al poder, una actitud clara, es decir, si hubiera declarado 
que... Italia se retiraba de la guerra y deseaba permanecer neutral a 
partir de aquel momento, o bien si hubiera roto con Alemania, expul
sando a las tropas alemanas, con ayuda de los aliados, en caso ne
cesario? 

A estos reproches que les han sido hechos desde distintos sectores 
los auto~es de la política del doble juego han opuesto unos argumen~ 
tos ~ue, mdudablemente, no carecen de valor: pretender que Alemania 
hubiera aceptado la deserción italiana sin actuar con las armas es dar 
pruebas de inge~uidad; creer en lá posibilidad de expulsar a las tropas 
alemanas, es olvidar que, a finales de julio, el Estado Mayor interaliado 
no estaba en condiciones de actuar inmediatamente, y es también des
conocer el estado de ánim? del ejército y el pueblo italianos, que, indu
dablemente, no estaban dispuestos a cesar las hostilidades en un lado, 
para reanudarlas inmediatamente después en 4!1 otro. Y no es men9s 
cierto que los miembros del Gobierno Badoglio subestimaron las di
fi~ultades y los peligros de su política. Esta amarga experiencia les in
clmaba a creer que habían sido tratados con un rigor injusto por Jos 
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hecho de haber consentido el desembarco que había permitido estable
Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿No merecía alguna compensación el 
cer la primera éabeza de puente en el continente europeo? Pero el 
Estado Mayor interaliado no podía indicar la fecha de desembarco a 
unas personas cuya buena fe le parecía sospechosa; ni explicar que le 
era imposible llevar a cabo la operación al norte de Roma, a causa del 
escaso radio de acción de su aviación de caza; ni confesar que no 
estaba en condiciones de poner en juego, como primera ola de ataque, 
más de seis divisiones, cuando el ejército alemán acantonado en Italia 
contaba con dieciocho. 

Los promotores de la política italiana no habían sabido prever cuán 
difícil era salir de la guerra. 

11. LA DESEHCION DE LOS «SATELITES" 

El nuevo orden establecido en las regiones danubiana y balcánica por 
Alemania e Italia, cuando estaban triunfantes, había tenido por instru
mento a aquellos gobiernos que prefirieron el vasallaje a la destrucción. 
En Hungría, el almirante Horthy había creído oportuno ponerse del 
lado del vencedor. En Rumania, desde la llegada al poder, en enero 
de 1941, del general Antonescu-seguida de la abdicación del rey Caro! 
y del advenimiento de su hijo Miguel-, el objetivo del dictador había 
sido, no solamente participar en el reparto de los despojos rusos, sino 
también recuperar los territorios perdidos cuando el segundo arbitraje 
de Viena (1); había mantenido esta línea de conducta, a pesar de las 
críticas de los políticos y de los hombres de negocios, que lamentaban 
que el país se agotara en provecho de Alemania. En Bulgaria, el rey 
Boris había accedido, el 1 de marzo de 1941, a entrar en la órbita ale
mana. a pesar de los sentimientos prorrusos de su pueblo, porque la vida 
económica del país dependía, en gran parte, de Alemania; y, sobre 
todo, porque quería aprovechar la oportunidad para recuperar los terri
torios de Tracia y de Macedonia, perdidos en fa primera guerra mun
dial. En Yugoslavia y Grecia, cuyos soberanos habían emigrado a Lon
dres, las autoridades de ocupación habían instalado unos gobiernos que 
actuaban bajo su protección; pero, mientras que Grecia conservaba las 
apariencias de una nación, Yugoslavia había siclo desmembrada: repú
blica croata, reoública serbia; división de Eslovenia en tres zonas de 
ocupación; ale1~ana, italiana y húngara. 

La inestabilidad de este sistema era manifiesta, incluso antes del 
cambio de la situación ~stratégica que se produjo en 1942. En Yugos
lavia. ya a partir de septiembre de 1941, las fuerzas de resistencia del 
partido comunista, que, con Tito, reclamaban la urndad yugoslava, y 
las del general Mihailovich-campeón del serbismo-, había iniciado 
un aci.:ión armada, apenas debilitada por la escisión sobrevenida, dos 

(!) v¿asc parágrafo l Jcl cap. XI de esta parte. 
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·' 
meses después, entre ambos grupos. En la misma fecha se había 
formado en Grecia el Frente de Liberación Nacional, que organizó las 
guerrillas. En septiembre de 1942, Albania tuvo t:imbién su Comité de 
Liberación, que trató, no sin trabajo, de asociar las iniciativas comu
nistas al movimiento nacionai de resistencia campesina. 

En Hungría y Rumania no se manifestó ninguna resistencia, ni si
quiera bajo la forma de una oposición abierta: pero sus gobiernos, al 
no ser aplastada la U. R. S. S. por la ofensiva alemana de 194 l. habían 
considerado oportuno tomar algunas precauciones. En Budapest, en 
febrero de 1942, el regente, convencido de que una victoria rusa sería 
todavía más peligrosa que una victoria alemana, había nombrado vice
regente a su hijo Stephen, que tenía fama de conservar muchas sim
patías entre los ingleses; al veráno siguiente había tratado de ponerse 
en contacto con Gran Bretaña. En Bucarest, según· los mismos agentes 
diplomáticos alemanes, Antonescu se había hecho muy escéptico en 
cuanto a las posibilidades de una victoria hitleriana. El desenlace de 
la batalla de Stalingrado había inducido a ambos estados a dar un 
paso más. Un agente húngaro, llegado a Estambul en enero de 1943, 
había manifestado a los diplomáticos ingleses que Hungría accedería a 
volverse contra Alemania el día en que las tropas anglonorteamerica
nas pudieran intervenir en la región danubiana. Al mismo tiempo, el 
dictador rumano había tratado de ponerse en contacto con Inglaterra 
y los Estados Unidos, para convencerlos del religro ruso e inducirles 
a tomar en consideración la posibilidad de una paz por separado con 
Alemania; incluso había intentado explicar a Hitler, en el mes de 
abril, los móviles de sus propósitos, ~onsiguiendo ser escuchado en 
Roma. 

Así, pues, no es sorprendente que la deserción de Italia provoque 
honda agitación en las zonas danubiana y balcánica. 

Los movimientos de resistencia armada de Yugoslavia extienden su 
radio de acción: consiguen algunos éxitos en la región de Split y en la 
de Gorizia, que habían sido zonas de ocupación italiana. En Grecia 
--donde las tropas alemanas han reemplazado al cuerpo de ocupación 
italiano-los grupos de resistencia-el Edes, comunista. y el Ekka, re
publicano-se muestran muy activos en octubre de 1943; en la misma 
época aparece en Eslovaquia, cuyo Gobierno se encuentra, de hecho, 
bajo la protección alemana, un movimiento análogo. A finales de 1943, 
el Estado Mayor alemán calcula el número de estos "guerrilleros" en 
130 000 para Yugoslavia y 15 000 para Grecia. Indudablemente, son 
cifras muy inferiores a la realidad. 

Los aliados se muestran vacilantes. La muerte súbita del rey Bo
ris, el 28 de agosto de 1943, y el advenimiento al trono de Simeón JI, 
asistido por un Consejo de regencia, abren en Bulgaria una era de 
inestabilidad política, en el transcurso de la cual la Prensa empieza 
a evocar la amistad histórica que, durante tanto tiempo, ha unido a la 
nación búlgara y a Rusia. En el mes de septiembre, el Gobierno rumano 
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pi~~sa en. ajust,ai; su po~ítica exterior a la de Italia; por medio de una 
~1s1ón d1plomat1ca enviada a Turquía, hace llegar al Gobierno britá
mco su deseo de aband?n~~ a Alemania; pero se le contesta que debe 
hacer l_a oferta de ,ne~oc1ac1on a la U. R. S. S. al mismo tiempo que a las 
~tenc1as del Atlant1co. En la misma fecha, el presidente del Consejo 
hungaro, Kallay, se pone en contacto, secretamente, con Gran Bretaña 
Y·. ademá~, por med_io del archiduque Otto de Habsburgo, con los Es
tados Umdos. ~onf1rma su intención de capitular; pero solo ante los 
an_glo~~rteamencanos, puesto que Hungría no quiere escapar a la do
m~nac1on alemana par~ c~er bajo la ru~~- En tanto llegan las tropas 
aliad~~· pr_omete restnng1r su cooperac10n económica con Alemania 
Y facilitar mformes acerca de la situación en Europa central. Pero todo 
esto no es, todavía, sino un sondeo. -

La situación de la guerra no va a tardar en acelerar estas amena
zas de dislocación. La entrada de las tropas rusas en territorio polaq¡i, 
el ,4 de e1'..e:o de 1944, y l~ego en Bucovina el 18 de marzo, pone a los 
paises sateh~e.s de Alemama frente a una perspectiva amenazadora para 
las clases dmgentes y el personal oficial: la posible intervención del 
Gobierno ~oviético en el régimen político y social de estos países. Hitler, 
al q1;1e. pnmero Antonescu y luego Horthy, piden que negocie la paz, 
se meg~ a hacer.lo. Ello induce a ambos gobiernos a volverse, con ma
yor rapidez, hacia Gran Bretaña y Estados Unidos, donde esperan en
contrar un contrapeso a la influencia rusa, sin descuidar, empero, 
ponerse en contacto con el Gobierno de la U. R. S. S., por si a fin de 
cuentas, tuvieran que verse obligados a tratar con él. ' 

Esta es la líne~ , de conducta que adopta el Gobierno búlgaro, en 
enero de 1944, pomen~ose en contacto con Londres y Washington. En 
marzo de 1944, el Gobierno rumano envía al príncipe Stirbey en misión 
a Ankara Y luego a El Cairo. También el Gobierno húngaro tántea el 
terreno; en febrer? de 19~. tanto en el Este como en el Oeste; pero 
con mas prudenci_a todav1a, puesto que está vigilado más estrecha
mente. Desea realizar una acr?bacia diplomática; pero nQ quiere ex
ponerse a que Hungría se convierta--como Yugoslavia--en el teatro de 
una lucha de maquis, ni a una réplica de Alemania, que podría instalar 
ei: Budapes~ ur: gobierno nacionalsocialista. Esta prudencia es vana: 
Hitl~r h~ sido mformado de los contactos establecidos por la diplo
macia !1~~gara; el 15 de marzo convoca al regente Horthy y le notifica 
su dec1s1on de que las tropas alemanas ocupen Hungría; el 18 se lleva 
a cabo esta ocupación, sin tropezar con la menor resistencia. 

¿Por qué Bulgaria y Rumania, sometidas menos directamente a la 
presión alemana, no llevan más allá sus tentativas diplomáticas? ¿Por 
qu~ no escuchan la declaración común de Gran Bretaña, los Estados 
l!mdos Y la U. R. S. S. que, el 27 de abril de 1944, invitan a los saté
lztes ~ ap~rtarse d~ Al:,mania, .ofreciéndoles la posibilidad de una paz 
n_egoc1ada · ~a exphcac10n e.s. sm d~da, la con~estación dada a las ges
t10nes de St1rbey: el príncipe ha sido advertido por los embajadores 
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inglés, ruso y norteamericano en El Cairo de que el ejército rumano 
debe pedir las condiciones de armisticio a los rusos, y solo a ellos; 
así como de que el tratado de paz implicaría la cesión de Besarabia y 
Bucovina a la U. R. S. S. (1). En consecuencia, estos estados satélites 
de Alemania saben ya que no pueden contar con Gran Bretaña y los 
Estados Unidos; habían esperado que los anglonorteamericanos alcan
zarían Ja región danubiana antes que los rusos; y ahora ven que la 
ofensiva soviética se acerca a sus fronteras; ya no podrán liberarse 
del sistema alemán sino para entrar en el sistema ruso. Situación que 
mal puede incitar a los políticos de estos países para cambiar de campo. 
Así, pues, sus gobiernos conservan todavía una pasividad aparente, 
incluso después del éxito del desembarco en Normandía. 

Hasta finales de agosto de 1944, cuando los ejércitos aliados alcan
zan la región parisiense y Jos ejércitos rusos penetran en Valaquia, 
no se deciden los satélites a librarse del yugo alemán, y se resignan a 
volverse hacia la U. R. S. S. El 23 de agosto, el rey Miguel hace de
tener en Bucarest al general Antonescu, y pide la conclusión de un 
armisticio, que se firma, el 12 de septiembre, en Moscú. El 26, el Go
bierno de Sofía hace una declaración de neutralidad; trata inútilmente 
de zafarse de la U. R. S. S., poniéndose en contacto, en El Caíro. con 
Gran Bretaña y los Estados Unidos; pero el 12 de septiembre se ve 
obligado, también, a iniciar en Moscú la negociación del armisticio. 
En Budapest, a pesar de la presencia de las tropas alemanas, Horthy 
anuncia por radio, el 15 de octubre, su decisión de negociar un armis
ticio con los aliados; acto seguido es depuesto. Hasta el 20 de enero 
de 1945 no podrá Hungría apartarse del sistema alemán. 

En el fondo, la actitud de estos pequeños países, que se han limitado 
a seguir los acontecimientos, no ha tenido ninguna influencia en el 
desarrollo del conflicto mundial. Se trata solamente de episodius cu
rioeos, algunas veces conmovedores, pero pummente secundarios. 

Ill. EL DERUMBAl\HENTO DE ALEaH.NIA 

¿Por qué el Gobierno alemán, a pesar de los sufrimientos de la po
blación civil, agobiada por los bombardeos aéreos y la paralización de 
las industrias bélicas, continúa hasta el último extremo una lucha .cuyo 
único resultado es agravar el desastre nacional, después de los éxitos 
de la contraofensiva rusa, la des~rción de Italia y la formación del 
segundo frente en Francia? ¿Y por qué se lo consienten el pueblo y el 
ejército alemanes? 

El Gobierno hitleriano parece haber contado con recobrar su ascen
diente en las operaciones bélicas merced al empleo de armas nuevas; 

( 1) En mayo de 1944 (véase pág. 1201) Ja U. R. S. S. y Gran Bretaña sentaron 
las bases para un "reparto de intereses"; en el mes de octubre firmaron d acuer
do en la Conferencia de Moscú. 
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o bien con encontrar una fisura en la coalición adversaria y obtener 
una paz por separado en el Este o en el Oeste. Sin embargo, es muy 
difícil apreciar qué razones han podido permitirle conservar esta espe
ranza durante tanto tiempo. 

¿Armas secretas? En la primavera de 1943, Hitler había empezado 
a contar con los cohetes y los aviones sin piloto, de los que hasta en
tonces no había hecho caso. En el mes de julio, les concede la "prio
ridad número uno" en las fabricaciones. En este momento espera que 
el empleo de las "armas secretas" quebrantará el propósito de la pobla
ción inglesa de llevar la guerra "hasta el fin"; y puede, incluso, in
ducir al Gobierno británico a decidir una acción contra las rampas 
de lanzamiento, es decir, a desorganizar los preparativos para el des
embarco principal. Pero el bombardeo de Peenemünde por Ja aviación 
británica, en agosto de 1943, retrasa las fabricaciones. Hasta el 12 de 
junio de 1944 no se lanzan sobre Londres los primeros artefactos. El 
desembarco en Normandía ha tenido lugar la semana anterior. Por con
siguiente, es demasiado tarde para que el empleo de la nueva arma 
impida la "formación del segundo frente''. A finales de septiembre, 
cuando entran en acción las V2--después de las Vl-, se hace evidente 
que los resultados no serán decisivos. Los técnicos en amzas secretas 
no creen ya que sus arte~actos puedan evitar la derrota alemana en el 
plazo de algunos meses. Hitler, sin embargo, sigue manifestándose con
vencido de que estas armas proporcionarán a Alemania los medios de 
arreglar la situación. Según palabras de Ribbentrop, el Fiihrer conser
vaba todavía este convencimiento "pocas semanas antes del final". 
¿Tenía algún motivo para abrigar tales ilusiones? No hay nada que 
permita pensarlo así. 

¿Paz por separado? Hitler, igual cuando el desembarco anglonor
teamericano en Afríca del Norte, que después, cuando la capitulación 
del ejército de Paulus en Stalingrado, se había negado a toda tentativa 
de negociación, a pesar de los consejos insistentes de Ciano y Ribben
trop; pero había cambiado de opinión, a finales de junio, después de 
la caída de Mussolini. Todavía no se conocen sino a grandes rasgos 
las tentativas que s~ realizaron; y, por tanto, es difícil su interpre
tación. 

El Gobierno hitleriano se dirige, primero, hacia la U. R. S. S .. porque 
un agente secreto soviético, que se encuentra en Estocolmo, ha propuesto 
unas conversaciones (1). Las condiciones rusas--comunicadas por un 
intermediario sueco-implican, por un lado, el restablecimiento de las 
fronteras de 1914. es decir, que Alemania abandone Lituania y los te
rritorios polacos adquiridos en 1939, a excepción del pasillo y de parte 
de Posnania: y por otro, plena libertad de acción para la U. R. S. S. en 
Asia y en los Estrechos. Hitler, cuyos ejércitos ocupan todavía, en 
este momento, la mitad del territorio europeo de la U. R. S. S., no se 

(l) Ybsé pág. 1199. 
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resigna a negociar en estas condiciones; es alentado por Ribbentrop. 
El 10 de septiembre mantiene su negativa, a pesar de una gestión de 
Goebbels. El 23 de septiembre, sin embargo, está dispuesto a aceptar. 
en principio, una conversación con el Gobierno soviético. ¿Qué hechos 
han podido determinar su cambio de criterio, entre estas dos fechas? 
No cabe duda de que se ha sentido desconcertado .'por Ja rapidez con 
que sus tropas evacuan Ucrania. Lo cierto es que el agente alemán en 
Estocolmo recibe instrucciones de su Gobierno, a finales de septiem
bre. Entonces es el interlocutor ruso el que da largas. Este episodio 
no basta para desanimar a ciertos jefes de las S. S. que, a principios 
de 1944, piensan en crear un frente nacional bolchevique; pero el Go
bierno permanece ajeno a estos proyectos indeterminados. En el mes 
de abril, Goebbels quisiera ofrecer a Rusia plena libertad de acción en 
Polonia, Finlandia, Rumania, Bulgaria y Grecia; Hitler se niega. El 
30 de agosto-después de Ja derrota sufrida en Francia-Ribbentrop 
hace una nueva tentativa; y tropieza con la misma negativa. 

La eventualidad de una negociación con la Gran Bretaña y los Es
tados Unidos parece excluida, desde el momento en que Franklin Roose
velt y Winston Churchill han declarado, en enero de 1943, que exigi
rán "una capitulación sin condiciones" (1). Sin embargo, ¿es irrevo
cable la declaración an"glonorteamericana 7 ¿No han de temer los 
Estados Unidos y la Gran Bretaña que Europa sea bolchevizada?, dice 
Goebbels. ¿Y no se puede confiar en que la fórmula adoptada en Casa
blanca no sea más que una fachada? La cuestión merece ser examina
da, puesto que los Estados Unidos y Gran Bretaña parecen vacilar to
davía ante los riesgos de un desembarco en Francia. En diciembre de 
1943, Hitler hace una gestión cerca de las dos potencias del Atlántico, 
gestión que resulta vana. El 15 de marzo de 1944. los altos jefes mili
tares consideran que se hace necesario llevar a cabo una acción diplo
mática secreta. Antonescu, cuando se entrevista con el Führer en Kles
sheim, y Horthy, cuando va a Salzburgo, en el mes de abril de 1944, 
insisten en el mismo sentido. Hitler se niega. Dos meses después, el 
desembarco en Normandía acaba con las ilusiones. 

Hasta principios de 1945, cuando la contraofensiva alemana en las 
Ardenas ha fracasado y el bombardeo de Londres con las armas se
cretas ha demostrado su inutilidad, no autoriza Hitler a Ribbentrop 
para que trate de ponerse en contacto con las potencias occidentales. a 
través de Suiza. Suecia y España. La contestación señala, categórica
mente, que es imposible cualquier contacto, en tanto que Hitler per
manezca a la cabeza del Gobierno. Así, pues. ¿qué camino le puede 
quedar abierto a la diplomacia alemana? Por un momento, Ribben
trop piensa en dirigir una amenaza a Londres y a W<ishington: si los 
anglonorteamericanos no quieren cesar en las hostilidades. el Go-

(1) Véase pág. 1199. 
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biern.o hi~leriano abandonará la lucha y entregará Alemania a la bol
chevzzaczon; pero se da cuenta de que esta amenaza sería inútil. En 
marzo ·de 1945, cuando los acontecimientos en Polonia (1) señalan 
una fisura en .la -co~!ici~n adversaria, parece pensar en otra solución: 
'l.Cepta~ la capitulaczon sm condiciones, pero solamente en un teatro de 
operaciones, que sería el frente italiano. Tal es el tema de discusión en 
las conversaciones que se celebran en Berna, el 8 v el 19 de marzo en
tre el gener~l de las S. S., Wolff, y unos generales ~nglonorteameric~nos. 
Esta t:ntat1~~ tenía ~o.r~osamente que preocupar a Rusia, puesto que 
la cap1tulac1on perm1tma a los anglonorteamericanos extender rápi
d.amente sus ?peraciones hacia Austria, así como aumentar sus efec
~tvos en l~ misma Alemania, para ser los primeros en llegar a Berlín. 
lEs. la rap1.dez con que protestan los rusos lo que hace reflexionar a los 
g?b1ernos mglés y norteamericano 7 La realidad .es que las conversa
c10nes de Berna no tienen consecuencia alguna. 

Tal es la imagen más o menos aproximada que Jos datos de qu: 
actualmente se dispone permiten entrever. No cabe duda de que el 
?fa en que l?s documentos diplomáticos sean dados a conocer, esta 
imagen tendra otros contornos. En el estado actual de la información 
pare~e. ser que el Gobierno hitleriano, convencido de que no podrá so: 
brev1v1r a la derrota, ha preferido jugarse el todo por el todo. 

¿No hubieran podido imponer otra actitud el comportamiento del 
pue?Io alemán, d de s~s. cuadros intelectuales, económicos y adminis
tra~1vos y el estado de animo de los altos jefes militares? La única ten
~at~va que se ha hecho es el atentado contra Hitler, realizado el 20 de 
1uho de 1944 por la resistencia alemana. En esta tentativa cuyo jefe 
moral, ~oerdeler, había si~o detenido tres días antes, parti~ipaban ge
nerales importantes (tres Jefes de cuerpo de Ejército), muchos ofieia
les del Es,tado Mayor General, intelectuales y hombres de negocios. En 
su mayo_r1a, se trataba de conservadores adictos a las viejas tradicio
ne~ prusianas, qu.e detestaban los conceptos del nacionalsocialismo, los 
me~odos. del Go~terno y el terror policíaco; también había, entre ellos, 
nac10nahstas ardientes que, ansiando evitar·la catástrofe nacional veían 
en la. desaparición de Hitler la única posibilidad de llegar a u~a paz 
negociada. Todos comprendían perfectamente las dificultades de una 
e:ni:resa que había de tropezar con la armazón del partido nacionalso
cialista y ~o~ la fuerza de la Gestapo. Por consiguiente, el atentado 
del 20 de ¡uho no era un mero episodio. Ahora bien: ¿qué alcance se 
le puede atribuir? 

Los promotores de la Resistencia alemana no habían esperado al 
verano de 1944 para pensar en un golpe de Estado. Ya habían esbozado 
sus. proyectos en la yrimavera de 1943. Sin embargo, no habían creíqo 
posible una revolución desde arriba, ni siquiera después de la derrota 

(1) Véase pag. 1203. 

ti 

l1 
li 
11 

ll 

li 
1 

ti 1 • 

: \i ·r : ¡ 

1 
. 1: 
i l, 
. ,·! 

: J 

• ~ 
; 11. 
. ~ 

¡ i' 
',.J 

\i 

~ 

l 
.. 

' . . 

I
d 

' ' 
. 
' 
" 



1220 TOMO 11: LAS CRISIS DEL SIGLO XX.-DE 1929 A.1945 

de Stalingrado, ni tampoco después de la defección de Italia. ¿Creían 
que el sacrificio sería vano, si el golpe de fuerza tenía lugar antes de 
que el régimen se tambaleara ante la perspectiva de una derrota inmi
nente 7 ¿O bien consideraban que los intereses nacionales les obliga
ban a no derribar a este Gobierno en tanto conservara alguna posibi
lidad de escapar a la catástrofe militar? Pensaban, sobre todo, que la 
eliminación de Hitler 1to podría ser comprendida por la opinión públi
ca y por el Ejército, mientras una y otro no tuvieran plena seguridad 
de la derrota militar. Esta condición previa no se produce hasta des
pués del desembarco en Normandía. Entonces, la oposición secreta al 
régimen considera que ha llegado el momento oportuno para el golpe 
de Estado. Estas largas vacilaciones de los conjurados demuestran que 
el régimen hitleriano conservaba todavía, en su opinión, un gran apoyo 
en la masa de la población. 

¿No llevan a la misma conclusión las circunstancias del fracaso? 
No cabe duda de que, al salir Hitler ileso, el régimen era más difícil 
de abatir. Sin embargo, si la tentativa del golpe de Estado hubiera 
estado apoyada por la opinión pública, aun abortada, hubiera podido 
provocar una reacción en el pueblo o en el Ejército. No ha pasado nada: 
en Berlín, la marcha de un batallón de infantería hacia la Cancillería 
no ha pasado de ser un acto aislado; en París, los disparos cruzados 
entre individuos pertenecientes a las S. S. hitlerianas y al Ejército ha 
sido solo un incidente, aunque la conjuración tenía adeptos en el Es
tado Mayor de las tropas alemanas. ¿Hay algo más significativo que 
esa pasividad 7 

Los numerosos relatos que han explicado en detalle la preparac10n 
y la ejecución del atentado o las circunstancias del fracaso, han dejado 
en la sombra, con demasiada frecuencia, este hecho esencial; sin em
bar;,go, algunos sí han aludido a ello, y en especial el alcalde de Stutt
gart (1). Estos están de acuerdo en afirmar que, en julio de 1944, el 
pueblo alemán no estaba dispuesto a apoyar, ni siquiera a aceptar, un 
acto de fuerza dirigido contra la persona del Führer: en conjunto, el 
pueblo estaba acostumbrado a respetar al Gobierno y a obedecerle; 
desde hacía- más de diez años, carecía de todo encuadramiento, a ex
cepción del que le era impuesto por las organizaciones nacionalsocia
listas; seguía poniendo sus esperanzas en el jefe, que ya había reali
zado verdaderos milagros y que todavía parecía capaz de enderezar la 
situación militar, gracias a este poder mágico. La resistencia tampoco 
podía contar con el Ejército, pues aunque los altos jefes habían perdido 
ya toda su ilusión, los mandos subalternos, reclutados, principalmente,. 
durante la guerra, en las juventudes hitlerianas, conservaban su fideli
dad ai Führer y su admiración hacia él. 

Es indudable que estas impresiones individuales :,on insuficientes 

( 1) En el Frankfurter A llgemeíne Zeítung del 20 de julio de 1956. 

f 
f , 

XIII; LA DERROTA DEL "EJE" .-DERRUMBAMIENTO ALEMAN 

~ c:::i 

:1 
t;J 

< 
\...¡ 

o jo o 
·i: ~¿ >< 

"" ..... e: ..__ = 
!'J . l. .e 

'l.lJ ·t- Q. 

"' ~ L¡_ 

. 

:.n 

'-' "' ?. 
-o 
·~ 

<;:) 

1221 

'° o 
E 

"' V) 

-

N' 
"<!" 

°' 
IJ.l 
Q 

IJ.l 

'° "" ~ 
== > o 
¿_ 
< en 
IJ.l z 
o 
"-
~ 
< 
> 
Cii 
z 
IJ.l u.. 
o 
< 
...1 

IJ.l 
Q 

z 
•Q 
en 
z 
Ul 
¡... 
X 

u.J 



1222 TOMO ll: LAS CRISIS DEL SIGLO XX.-DE 1929 A l 945 

para permitir una apreciación sólida. Debieran ser contrastadas con do
cumentos que pudieran dar a conocer el estado de opinión en el Ejército 
y en el pueblo, y completadas con la recogida de numerosos testimo
nios, obtenidos en todas las regiones y en todas las capas de la socie
dad. La encuesta sería difícil; y los resultados apenas si podrían satis
facer las exigencias del espíritu crítico. En tanto se lleva a cabo esta 
encuesta, habrá que dar por válida la interpretac:/m a que conducen 
las indicaciones anteriores: la psicología colectiva no estaba al unísono 
del complot del 20 de iulio. 

IV. EL DERHUMBAMIENTO DEL JAPON 

El Japón, que, en 1942, no solo dominaba las regiones más ricas y 
pobladas de China, sino también toda la parte occidental del Océano 
Pacífico, Indochina y las Indias Neerlandesas, había pretendido esta
blecer un "nuevo orden" en Asia oriental. A partir de febrero de 1943, 
la batalla naval de las islas Salomón había ensombrecido esas perspec
tivas: en adelante, se encontraba amenazada Ja seguridad de las comuc 
nicaciones marítimas con las Indias Neerlandesas, fuente esencial del 
abastecimiento nipón en materias primas. Pero los signos precursores 
de la derrota no hicieron su aparición hasta el verano de 1944: crisis 
de los transportes marítimos, puesto que las· pérdidas infligidas a la 
marina mercante por la guerra submarina y aérea se había duplicado 
en un año; batalla naval de las islas Filipinas. que destrozó, en el mes 
de octubre, Ja capacidad ofensiva de Ja flota de guerra. En el invierno 
de 1944-45, al tiempo que las ciudades japonesas eran afectadas grave
mente por los bombardeos aéreos, Ja población había empezado a su
frir penuria alimenticia; y la industria metalúrgica-al carecer de car
bón y, sobre todo, de mineral de hierro-, se había visto obligada a 
disminuir su producción: eran las consecuencias inevitables de la pa
ralización. casi completa, de Jos transportes marítimos. 

El éxito norteamericano en la isla de Okinawa, el 1 de abril de 1945, 
agrava la situación estratégica, puesto que el archipiélago nipón queda 
ya al alcance de una operación de desembarco. Cinco semanas después, 
la capitulación alemana permite a los EstadOs Unidos y a Gran Bre
taña concentrar todos sus esfuerzos en Extremo Oriente; y. por lo me
nos, cortar las relaciones marítimas entre el archipiélago nipón y el 
eíército de ocupación en China. El mismo día, el presidente Truman 
declara que el Japón "deberá capitular sin condiciones". 

Sin embargo, Ja resistencia nipona se prolonga. En el mes de junio, 
los consejeros del presidente de los Estados Unidos, para evitar a las 
tropas los sacrificios que exigiría un desembarco en el archipiélago 
nipón. y también, sin duda, para quitar a Ja U. R. S. S. la oportunidad 
de desarrollar su intervención en el Extremo Oriente. consideran que 
será necesario utilizar contra el Japón la bomba atómica, cuyas prue-. 
bas se realizarán en breve. El 17 de julio, después del éxito de estas 
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pruebas, el presidente comparte la opinión de sus consjeros. Al no 
contestar el Japón al ultimátum que le ha sido dirigido el 26 de ju
lio, el arma atómica se utiliza en Hiroshima, el 6 de agosto, y en Na
gasaki, el clia 9, al tiempo que la U. R. S. S. denuncia el pacto de neu
tralidad ruso-nipón, firmado en 1941, y dirige a Tokio una declaración 
de guerra. El Gobierno nipón pide la paz el día 10 de agosto: el 14, acep
ta las condiciones norteamericanas; el 2 de septiembre, la capitulación 
es un hecho. 

¿Por qué el Gobierno japonés no ha tratado de obtener una paz ne
gociada, antes del derrumbamiento alemán? ¿Por qué no se ha dado 
cuenta, inmediatamente, de las consecuencias de este derrumbamiento? 
Aunque investigaciones recientes, sobre todo las de R. T. Bupow, hayan 
dado, por primera vez, una visión concreta de la política nipona-utili
zando fuentes japonesas-o, por lo menos, de los puntos de vista gu
bernamentales, todavía no es posible contestar a todas las preguntas 

ti! que se nos ocurren. 

Incluso cuando los éxitos japoneses habían sido más brillantes, al
gunos políticos importantes-el ex primer ministro Konoye y el mi
nistro del Sello privado, el marqués Kido, al que sus funciones ponían 
en relación directa y frecuente con el emperador--dudaban de la vic
toria final. El cambio estratégico de la guerra europea, en noviembre 
de 1942 y en febrero de 1943, y la iniciación de la contraofensiva ame
ricana en el PaCífico habían confirmado esta inquietud. Sin embargo, 
según parece, los partidarios de una paz negociada ni siquiera habían 
intentado afirmar su opinión en el seno del Gobierno, donde el primer 
ministro. Tojo, y los jefes militares, hacían gala de una confianza im
perturbable. 

Hasta el 17 de julio de 1944, después del éxito del desembarco en 
Normandía, no se toma ninguna iniciativa: los ex primeros ministros 
aconsejan al emperador un reajuste ministerial; consiguen la dimisión 
de Tojo y su sustitución por el general Koiso, que, como gobernador 
de Corea,, no ha estado mezclado directamente en la dirección de la 
guerra. Sin emb'argo, el nuevo Gabinete no se decide a buscar la paz. 
Cuando Koiso abandona el poder, inmediatamente después de la vic
toria americana en Okinawa, su sucesor, el almirante Suzuki, tampoco 
se resuelve a hacerlo. ¿No advierten los círculos dirigentes los sínto
mas de una próxima derrota? Los distinguen; pero no se atreven a to
marlos en consideración. De entre los ex primeros ministros, solo uno 
-Konoye--dirige al emperador, en febrero de 1945, un memorándum 
en el que declara, terminantemente, que el Japón "ha perdido la gue
rra": sus colegas eluden dar su opinión formal, porque temen trope
zar con una reacción violenta, por parte de los mandos del Ejército. 
El emperador contesta a Konoye, quien le apremia a eliminar sin tar
danza a los "militares extremistas", que esa "purga" sería una operación 
difícil. En sus consultas, el soberano se abstiene incluso de pedir a sus 
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inte~locut?r~s su opinión, en cuanto a la oportunidad de gestionar Ja 
~z • ~e hm1ta a es.cu~har a unos y a .)tros, sin tomar ninguna deter
mm~ctó~. Por cons1gu1ente, el p~tido militariSt:a permanece dueño de 
la s1tuac~ón. A mediados de abril de 1945, cuando los partidarios de la 
paz empiezan a encontrar eco en la opinión pública, el ministro de Ja 
G~e;ra manda detener a cuatrocientos sospechosos, sin que el primer 
m1mstro se atre~.ª a desaut?ri~1arle. Los jefes del Ejército aseguran que 
su firmeza. será r~munerativa ; el enemigo-para tratar de acabar de 
una_ vez-mtentara un desembarco en el archipiélago nipón y fraca
sara;. en e.ste momento, el Japó~ podrá obtener una paz satisfactoria. 

l Es posible mantener esta actitud, cuando la capitulación alemana, 
en mayo de 1945, arr~bata sus argumentos a los partidarios de la guerra 
~ ultranza? Ciar<? est~ qu~ el Gobierno nipón asegura que proseguirá la 
ucha has~a la v1ctona. Sm embargo, deja que sus agentes en Europa 
-y especialmente. el agregado naval en Berna-se pongan en contacto 
con age~tes ~mencanos, .para tantear si la actitud de los Estados Uni
d.os es mflex1ble. Ahora bien: _la contestación es que estas negocia
c10nes no p~ed~n tener otro cammo que la capitulación. Por consiguien
te, los parttdanos de una pa~ negociada no pueden aportar absoluta
men:e na~a. Como consecuencia, la Conferencia imperial, del 8 de junio. 
escm.:ha, sm P??er reparos, la lectura de un mefI!orándum qll-€, aun con
fesando las d.1f1c~ltades de la economía de guerra, el estado precario 
de. l~s co1?u~1cac10nes marítimas y los progresos de la inquietud en Ja 
op1món pub.hca, se reafirma en la tesis del Estado Mayor del Ejército: 
e~perar a. pie firme el desembarco norteamericano, cuyo fracaso abri
ra el cammo a una paz "honorable". 

. Esta firmeza apar:nte, no .es, sin embargo, más que transitoria. El 
mm~stro del Sello pnvado, ~ido, convence al primer ministro y a los 
m1mstros de Asun~os_ ~xtran¡eros y de Marina, de que hay que tratar 
d~ obtener la med1ac10n de la U. R. S. S. El 20 de junio, el emperador 
accede ª. _con~ocar nuevamente la Conferencia imperial, que aprueba 
esta gest1on; incluso el minis.tro de la Guerra y ei jefe del Estado Ma
yor General dan su conformidad, a condición de que el Japón mani
fieste su deseo de no tratar "a cualquier precio". Nadie parece sospe
char que la U. R: S. S. ya no es neutral en la guerra del Pacífico y que, 
e? la Conferencia ?e Yalta (l), ha anunciado su intención de parti
cipar en las operaciones. 

Lo que la diplomacia. nipona trata de conseguir, claro está. es una 
paz ne~~~zada. El 13_ de ¡uho se hacen las gestiones, cerca del· Gobier
no sov1et1co, obtemendose una respuesta evasiva El 26 d · lº ¡ f · · e ¡u 10, en 
a con erenc1a de Potsdam, la U. R. S. S. acepta la posición adoptada 

el. 8 de ~ª>'.º po'., el presidente_ de los Estados Unidos, es decír, que 
e~1g~ la ... ap1tulac1on szn condzczones. El Gobierno nipón. sin con testar 
publ1camente (puesto que no quiere cortar todas las salidas), sin em-

( l) Véase pág. 120 l. 
1; 
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bargo, hace decir en la Prensa que esta declaración de Potsdam no se 
puede tener en cuenta. De esta forma, da al Gobierno de los Estados 
Unidos una impresión de intransigencia, que no corresponde ya al es
tado de ánimo de la mayoría del Consejo de Ministros. 

¿Va a resignarse a capitular sin condiciones, diez días después, 
cuando la bomba atómica destruye Hiroshima, en el mismo momento 
en que las tropas japonesas en China se ven amenazadas de tener que 
luchar con el ejército ruso? En el Consejo de Ministros del 9 de agos
to, el partido militar reconoce que Ja capitulación es inevitable. Sin 
embargo, quiere discutir las condiciones: el Japón no debe aceptar la 
ocupación extranjera en sus ciudades. ni comprometerse con unas cláu
sulas de desarme demasiado rigurosas; sobre todo, ha de conseguir la 
promesa de que la dinastía imperial será salvaguardada. Todos los miem
bros del Consejo están de acuerdo en_este último punto, aunque no en 
los otros dos. Así. pues, hay que recurrir al arbitraje del emperador. 

En el transcurso de la Conferencia imperial, reunida en la noche 
del 9 al 10 de agosto, los jefes del Estado Mayor afirman que el Jap?n 
todavía no está "positivamente vencido", y que puede ofrece: res1s
tenc1a a un desembarco enemigo; es indudable que esta res1stenc1a 
-añaden-no podrá ser victoriosa; sin embargo, es necesaria, puesto 
que los soldados y Jos. marinos japoneses no tienen derec~~ a capitular 
según las leyes. Pero esta vez el emperador se decide: Proseguir la 
guerra-dice-sería dar lugar a la "destrucción de la nación". Así, pues, 
el Gobierno comunica a los aliados. el día 10. que está dispuesto a 
aceptar la Declaración de Potsdam. si se. soluciona la cuesti~~ diná~ti
ca. Los aliados contestan que "la autoridad del emperador se e1er
cerá bajo el control del comandante en jefe interaliado; par ta? to. 
admiten la continuidad de la dinastía. ¿No es esto lo esencial?, dicen 
en Tokio los partidarios de la paz. Pero los jefes del partido militar re
plican que el comandante supremo interaliado, con facultades de con
trol. podrá transformar las instituciones japonesas. El emperador se 
ve obJioado de nuevo, el día H. a dar a conocer su voluntad: la nota 
de Jos ~liados es aceptable-declara--, puesto que permite subsistir el 
régimen impaial; y Ja continuidad de la dinastía permitirá, en plazo 
más o menos largo, la restauración del ¡,1pón. 

Así, pues, es el emperador quien hace fracasar. en dos ocas10nes. 
la intrans1genc1a de los altos jefes militares. Al negarse a la aventura 
de una gu~rra a ultranza y de una resistencia sin _esperanzas, ha. adop
tado la única línea de conducta adecuada, segun el, tanto a los rntere
scs nacionales como a los dinásticos. Pero, ¿por qué ha esperado tanto 
~iempo, antes de ..:xpresar su voluntad? Scgún algunos testimonios, te· 
mía verse derribado por un golpe de Estado militar. ¿Vano temor? 
Indudablemente, no. El mismo día 11 de agosto, un grupo de oficiales 
e.Je Estado Mayor pensaba en ese gol¡~ de Estado; y el minístro de J,1 
Guerra no les había disuadido de sus propósitos. De tmbs formas, es 



1226 TOMO ll: LAS CRISIS DEL SIGLO xx,.-DE 1929 A 1~45 

absolutamente cierto que, en la noche del 14 al 15 de agosto, después 
de Ja decisión imperial, estos oficiales trataron de arrastrar a ia divi
sión de Ja Guardia a un movimiento insurrecciona!. ¿Hubieran obede
cido, tres meses antes, a una orden de capitulación, aquellos que des
pués de Hiroshima todavía se negaban a inclinarse ante lo inevitable? 
¿Hubieran aceptado, en octubre de 1944, que el Gobierno pidiera la 
paz, aunque no se tratara de una capitulación pura y simple? El em
perador comprende este peligro; no ha querido arriesgarse: y ha pre
ferido esperar el momento en que la autoridad de los mandos milita
res estuviera lo bastante debilit;iJa por la evidencia del desastre para 
que su eliminación pudiera ser llevada a cabo si,., gran peligro. Con 
esta contemporización y esta prudencia, ha permitido que los sufri
mientos de la nación fueran mayores. En resumidas cuentas. Ja pru
dencia dinástica parece haber sido antepuesta a los intereses generales. 

* * * 

En todos estos momentos críticos, en Roma, en Budapest, en Bu
carest. en Berlín y en Tokio, ha sido la voluntad de algunos hombres 
la que ha decidido la orientación política. La resistencia a esta orienta
ción ha obedecido también a algunas iniciativas individuales, que han 
aprovechado las circunstancias estratégicas. La opinión pública no ha 
tenido, en ningún sitio, una acción eficaz; y tampoco, según parece. los 
sectores dirigentes de la vida económica. 
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CAPITULO XI V 

EL MUNDO EN 1945 

Durante cinco años y medio, la guerra ha enfrentado a estados e 
1mperio_s cuya población global suponía las dos terceras partes de la 
Humamdad; probablemente, ha causado cerca de cuarenta millones 
de víctima~, t~niendo en cuenta solamente las muertes que han sido 
consecuencia directa de operaciones militares, navales o aéreas. En Eu
r?Pª•. las únicas regiones no afectadas por las hostilidades han sido Sue
cia, ii.Ianda, Suiza y !~ Pení~sula Ibérica. Asia, que en Ja primera guerra 
mun.~ial apenas ~ufn~, ha sido gravemente afectada en esta, por Ja ex
ten~1on _de la.s opera~1ones niponas hasta Insulindia y los confines de Ja 
India. S1 Afnca Occidental y Central han sido un teatro de operaciones 
meramente episódico, todo el Africa del Norte y del Nordeste-inclui
da Etiopía-ha sido barrida por las hostilidades. ¿Se pueden esbozar los 
rasgos esenciales del balance-a la fecha de 1945-con todas las reser
vas derivadas de la falta de claridad de la documentación de que se 
dispone? 

I. EL DESTINO DE EUROPA 

Europa, principal _teatro de las operaciones, ha sufrido más que to
das las restantes regiones del mundo. Las pérdidas de vidas humanas 
pasan de los veinticinco millones de hombres. La producción de hulla, 
e1,i 1938, en las naciones del continente (sin incluir la U. R. S. S.), ha
b1a llegado a 526 millones de toneladas; ha descendido a 398 millo
nes, a causa de la subalimentación de los mineros y del desgaste del 
mat:nal. L~ de acero ha disminuido en un 30 por 100. Las instalacio
nes rndustnales han sufrido destrucciones o daños considerables como 
consecuencia de las operaciones militares en Bélgica, en el noroeste de 
Francia~ en. el norte de Itali~, en Polonia y en las dos terceras partes 
del terntor_10 europeo de Rusia. Todas las grandes regiones industriales 
de Alemania y los centros metalúrgicos más importantes de Gran Bre
taña han sido asolados por los bombardeos aéreos (no olvidemos que 
la guerr.a de 1914-18 dejó _casi intactos los elementos de producción en 
Alemama, en Gran Bretana y en la zona industrial de Lombardía-Pía
monte). Por tanto, la producción industrial en los estados de Europa 
central y o::cidental se ha reducido, por lo menos, en un 40 por 100, y 
bastante mas en muchas ocasiones. En cuanto a la producción agrícola 
a causa del déficit de mano de obra, de la escasez de abonos y de má~ 
quinas agrícolas, ha disminuido en un 45 e incluso en un 50 por 100. 
Entre 1939 y 1946, se ha triplicado el déficit global de la balanza co-
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m~rcial. Los transportes terrestres están desorganizados. como conse
cÚencia de la destrucción de las instalaciones de las líneas de ferroca
rril más importantes y de parte del material rodante; los transportes 
marítimos se han paralizado, puesto que Europa, en 1938, tenía el 70 
por 100 del tonelaje mundial; y no posee ya sino el 32 por 100. La po
blación está deprimida en casi todas partes, por la falta de alimenta
ción (1), así como por la tensión nerviosa, en todas las regiones afec
tadas por los bombardeos; la productividad de la mano de obra ha des
cendido de un 40 a un 50 por 100. 

Es indudable que algun~s factores de esta cns1s de subproducción 
son solamente transitorios; pero la rapidez de la recuperación depende 
de las posibilidades de importar, única forma ele hacer frente a la falta 
de productos alimenticios y de abonos, y de llevar a cabo una rápida 
reconstitución del utillaje y de los stocks de materias primas. Ahora 
bien: este llamamiento a los recursos exteriores tropieza con obstáculos 
que ya conocieran los beligerantes de 1914-18: insuficiencia del volu
men de mercancías exportables; desorden monetario, a causa de las 
emisiones masivas de papel moneda y de la requisa parcial de las re
servas de oro; déficit de la balanza de pagos, como consecuencia de 
la disminución de los beneficios en los fletes y de la liquidación de 
gran parte de las inversiones de capitales hechas fuera de Europa (2). 

De todas estas dificultades, la más grave, en un futuro inmediato, 
es la penuria que sufre Europa de divisas extranjeras y, sobre todo, de 
dólares. Los países industriales no tienen excedentes exportables. Los 
países exportadores de productos agrícolas. antes de 1939, podían con
seguir divisas en el mercado financiero de Londres, porque Gran Bre
taña les compraba sus productos; estas divisas eran utilizadas para 
pagar las compras que efectuaban fuera de Europa: ahora carecen de 
esta fuente de ingresos, puesto que Gran Bretaña ha perdido gran par
te de sus inversiones exteriores. Para financiar las importaciones in
dispensables, hay que recurrir a los créditds norteamericanos. 

Las posibilidades de recuperación son. sin embargo. muy diferentes 
de un país a otro. 

Alemania, cuyo territorio ha sido campo de batalla en su totalidad 
y sigue ocupado por los ejércitos victoriosos, ha perdido cinco millo-

(1) S<!gún la encuesta de la U. N. R. R. A., !a ración alimenticia dicma por 
cabeza (cakulada en calonas). en 1945, es infrr1or en un 25 por 100. aproximada
mcnlé, en Fr;111cia, en Bélgíca y en los Paises lh¡o~; en un 35 por 100 en Italia. 
y en un 45 por 100 en Alemania y Austria, a la de 1938 

( 1) En 1938, en Ja mayor parte de los países europeos, las rentas de los ca
p11a1t:s 11~\··~rt1dos en el cxtranicro y los bcndícios de los_ fletes cubrían, uprox1-
madamullc, Ja cu~rta parte de las m1portac1oncs; y, en Francia, las dos qurnt~s 
partes. De estas importaciones, la mitad, sobre poco más o menos, correspond1a 
a materias primas. 
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nes y medio de habitantes-entre militares y civiles-víctimas de las 
acciones bélicas o de los bombardeos; la producción de hulla y de 
acero, incrementada durante los años de guerra a costa de otros secto
res industriales, ha disminuido considerablemente (en Ja zona francesa, 
la producción de acero, en el cuarto trimestre de 1945, es el 22 por 
100 de la de 1937). Ha perdido parte de su maquinari1 industrial, como 
consecuencia de la guerra aérea; y sigue perdiéndola, puesto que las 
requisas efectuadas por las autoridades de ocupación llegan algunas 
veces al desmontaje sistemático de las fábricas: carece por completo 
de reservas. La circulación fiduciaria es cinco veces mayor que en 1939. 
Los altos cargos de la Administración han desaparerido o han sido anu
lados; solamente subsiste un embrión de vida administrati\'a en el 
orden municipal o local. El Estado, en sí mismo, ya no existe: el Go
bierno central ha desaparecido; y en las cuatro zonas. rusa, norteame
ricana, inglesa y francesa, ejercen el poder los Estados Mayores de los 
ejércitos de ocupación, en tanto que deciden la formación-bajo su 
égida y su control-de gobiernos alemanes. 

Italia, aunque desde septiembre ele 1943 haya sido atra\'esada por 
la guerra, casi de uno a otro extremos, no ha sufrido pérdidas humanas 
comparables a las de Alemania, ni siquiera de lejos. Pero dividida en
tre dos gobiernos, e incluso durante diez meses (cuando los alemanes 
ocupaban Roma) en tres zonas de ocupación, ha sufrido una crisis polí
tica y moral de extrema gravedad. Sin embargo, ha restaurado su uni
dad nacional: tan pronto como las tropas alemanas se han visto obli
gadas a abandonar la llanura del Po, los Comités de Liberación, que 
agrupaban a tocios los elementos antifascistas. se han hecho dueños de la 
situación; y la presencia de la administración militar anglonorteame
ricana ha garantizado, en el seno de estos comités. la preponderancia 
de los moderados-liberales y demócratas cristianos-a costa de los 
comunistas. Italia, aún vencida, puede, por tanto, esperar que no habrá 
de sufrir todas las consecuencias de su derrota. Bien es verdad que ya 
ha perdido, de hecho, las conquistas del régimen fascista-Etiopía y 
Albania-y que se encuentra amenazada en Venecia Julia por el re
crudecimiento de su viejo antagonismo con Yugoslavia; pero ha esca
pado al desastre. Sin embargo, la situación económica es grave. Las 
destrucciones causadas por la guerra y las requisas efectuadas por el 
Ejército, han reducido la riqueza nacional en un 20 por 100; los trans
portes ferroviarios están completamente desorganizados: el 36 por 100 
de las vías ha sido destruido; ei 70 por 100 de los vagones y el 60 por 
100 de las locomotoras, o ha sido inutilizado o llevado a Alemania; la 
agricultura ha sufrido mucho, por la falta de abonos químicos y por
que no se ha cuidado de las obras hidráulicas (en cinco años, la pro
ducción de trigo ha descendido de 80 millones de quintales a 43). Pero 
las industrias básicas-las del norte de Italia-han escapado a la des-
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trucción; e incluso han podido conservar sus stocks de materias pn
mas: es el único punto tranquilizador en un cuadro sombrío. 

De los países mediterráneos, es Grecia la que más ha sufrido. Como 
consecuencia de sus pérdidas en tonelaje mercante (las tres cuartas 
partes de su flota mercante han sido destruidas), ha perdido sus lazos 
marítimos; también se ha visto privada de las importaciones de granos 
-600 000 toneladas por término medio en los años de antes de la 
guerra-indispensables para el abastecimiento de la población: en el 
invierno de 1941-42, ha conocido el hambre. Las operaciones militares 
-las de los ejércitos de invasión y las de los guerrilleros-han destrui
do 2.000 poblaciones y las dos terceras partes de los vehículos de mo
tor. La superficie cultivada ha disminuido, en cinco años, en un 25 por 
100. En ningún sitio es tan grave Ja penuria alimenticia en la Europa 
de 1945. 

Francia ha sufrido acontecimientos desgarradores, expuesta a graves 
amenazas, tanto por lo que respecta a su independencia, como a su 
unidad. ¿Cómo olvidar las primeras horas de 1943? Todo el territo
rio metropolitano sometido a Ja obediencia del Gobierno de Vichy, 
ocupado por las tropas alemanas e italianas. Túnez conver,tido en cam
po de batalla; Argelia y Marruecos bajo la autoridad del general Gi
raud, pero bajo control norteamericano; el Movimiento de Francia 
combatiente, dueño de Africa central, de Madagascar y de Siria, pero 
mantenido al margen de los asuntos del Norte de Africa. La voluntad 
ardiente del general De Gaulle ha conseguido rehacer la unidad de 
Jos territorios, reuniéndolos en torno a un solo poder, y situar a Francia 
entre los países vencedores. Pero esta Francia está desfallecida: es 
cierto que, como consecuencia de las hostilidades, ha sufrido pérdidas 
humanas menos graves que en 1914-18 (500.000 en lugar de 1300000); 
también han sido menos graves las destrucciones, en cuanto a sus 
industrias, aunque las instalaciones hidroeléctricas y los astilleros hayan 
sido muy afectados por los bombardeos aéreos. Pero la situación es 
peor, desde el punto de vista del sistema de transportes (4.000 puentes 
de carretera y 1.900 de ferrocarril destruidos), y desde el punto de 
vista del utillaje (las requisas alemanas se han apoderado del 60 por 100 
de las máquinas-herramientas). La producción industrial, en el cuarto 
trimestre de 1945, ha disminuido en un 70 por 100, con respecto a las 
cifras de 1937. Y, sobre todo, es tremendo el desconcierto mornl. Sin 
embargo, después de algunas semanas de gran inquietud, el Gobierno 
provisional consigue restablecer la autoridad del Estado y recobrar el 
control de la administración. 

En el fondo, Ja mayor parte de la victoria corresponde a Gran 
Bretaña. ¿Cuál hubiera sido el destino de Europa, si en el verano de 
1940 Gran Bretaña hubiera aceptado la negociación ofrecida por Hitler? 
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Es indudable que no hubiera podido vencer sin 'los Estados Unidos y 
sin Rusia, que han desempeñado el papel decisivo en la derrota ale
mana; pero su tenacidad ha permitido la formación de la coalición. 
En esa voluntad de resistencia, la acción personal de Winston Chur
chiH ha sido sostenida por una opinión pública resuelta a aceptar 
cuantos sacrificios fueran necesarios. Esto confiere al pueblo inglés 
un puesto sin igual en la historia de esta guerra. Sin embargo. aunque 
las pérdidas humanas (530 000) hayan sido menores que en 19 H-18, las 
bases del poderío inglés se han visto gravemente afectadas. Las indus
trias textiles, que antes de 1939 gozaban de un lugar destacado en las 
exportaciones, se resienten de la preferencia concedida durante Ja 
guerra a la industria metalúrgica. Es cierto que la producción de 
cereales, de patatas y de remolacha ha aumentado; pero· este incre
mento se ha llevado a cabo a costa de la ganadería, puesto que la 
superficie de pastos ha sido reducida en un 40 por 100. El tonelaje 
de la marina mercante, a pesar de los esfuerzos realizados en la cons
trucción de buques, es inferior en 6 300 000 toneladas al de 1939; 
apenas si llega al 38 por 100 del tonelaje de los Estados Unit.los, al 
que superaba en 1939 en un 50 por 100. La flota de guerra ha perdido 
el dominio de los mares. Por últirro, la deuda exterior ha aumentado 
en más de c4atro mil millones de libras esterlinas, al tiempo que se han 
liquidado cinco mil millones de libras invertidas fuera de la metrópoli 
(más de la mitad de las inversiones en el extranjero). Por consiguiente, 
para poder financiar sus importaciones, Gran Bretaña necesita alcanzar 
un volumen de exportaciones superior al de 1938. ¿Cómo poJrá con
seguirlo, habiendo perdido ¡)arte de su capacidad de producción? 

La U. R. S. S .. cuyos ejércitos han soportado la mayor carga del 
esfuerzo bélico y cuya población ha vivido en un 45 por 100 bajo 
un régimen de ocupación especialmente riguroso, ha sufrido pérdidas 
hugianas que llegan al 10 por 100 de la población total. Sin embargo. 
y a pesar de l~s pruebas más rudas, gracias al papel preponderante 
desempeñado por sus ejércitos en las operaciones mili!ares, ha conse
guido un incremento considerable de su potencialidad. 

Es el único país grande que ha .extendido su dominación. directa 
o indirecta, bastante más allá de las fronteras de 1939. No solamente 
ha aumentado sus territorios mediante la anexión de los países bálti
cos, de la Rusia Blanca, de Besarabia, de la Bukovina septentrional y 
la rectificación de fronteras efectuada a costa de Finlandia, sino que 
también ejerce el control político sobre todos los países que se encuen
tran ocupados por sus tropas: Polonia, Rumania, Bulgaria, Hungría 
y Checoslovaquia, en los que los nuevos gobiernos de las repúblicas 
populares han sido formados bajo su égida. Tiene la mitad de Ale
mania, hasta el Elba-a excepción dal islote formado por Berlín Oeste-, 
y parte de Austria; extiende su influencia hasta el Adriático, donde 
el Gobierno yugoslavo está en manos de los comunistas, desde 1944. 
El sistema ruso, se impone a la mitad de la población del continente. 
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Entre íunio de 1941 y finales de 1942. la economía soviética sufrió 
graves pérdidas, cuando la gran zona industrial del Donetz ~ el cen~r.o 
metalúrgico je Stalingrado fueron asolados por las operac1~nes m1l1-
tares, y el traslado en masa de las industrias de guerra hacia el Este 
había paralizado, temporalmente, la pro~ucción, in~luso. ~n aquellas 
regiones que habían permanecido al abngo de la 1~~as10n. Pero al 
comenzar la retirada de las tropas alemanas. a prmc1p1os de 1943. se 
empezó inmediatamente a poner en condiciones las regiones deva:ta
das. a costa de un gran esfuerzo, al tiempo que s~ de.sarrollab.a, ~api
damente, el potencial industrial en los Urales y Sibena: a _pnncip10s 
de 1944, la industria bélica. cuya producción había descendido en un 
50 por 100 entre 1940 y 1942, había supera~~ este d~ficit, rec?brando 
su nivel de producción anterior a la 11was1011. _ l Cual es _el oal~nce, 
a la terminación de la guerra? Seis millones de inrnuc_bles rncendiados 

0 oravernen te afectados; 31.850 industrias y 9.800 kol¡oses saqueados; 
65 bOOO kilómetros de líneas férreas destruidas. La agricultura es la que 
atraviesa por la situación más precaria: las devastaciones han afec
tado a las tierras más ricas; y ias dos terceras partes del suelo arable 
no han sido puestas todavía en condiciones de cultivo.: la incautación. 
por el ocupante, de Ja maquinaria agrícola. y la reqmsas de, tracto~es, 
han dado Jugar. en muchos casos, al retorno a una economia .de tipo 
"familiar"; la penuria de materiales dificulta la reconstrucción. La 
industria se encuentra en mejores condiciones, por lo menos el sector 
que ha p~trticipado en la. fa~rícación ele armam~nt?~ ~unque en .l~s 
reoiones invadidas haya perdido casi todo su ut1lla¡e. La produccion 
deb hulla. en 1945, es superior en un 50 por 100 al nivel alcanzado 
en 1938; la extraciün de wolframio ha aumentado en el 84 por 100 
y Ja Je estaño en el 68 por 100; lo~, altos ho,rnos de Magmtogo::k 
han permítido incrementar la produccion me~a~urg1ca; la const;~cc1on 
de cuarenta y cinco centrales en el Ural mend10nal ha consegmdo ~o
blar la producción de energía eléctrica; finalmente, se_ han estab'.ec1do 
nuevos centros de explotación de petróleo, en la reg1on de Kubichev, 

el segundo Bakú. 

La situación económica de los estados satélites es más difícil, Y 
especialmente grave en Yugoslavia y Polo~ia. . . 

Principal teatro de Ja guerra de guerrillas, Yugoslavia. ha. perdido 
l 706 000 hombres, es decir, el 10.8 por 100 de '.ª población de antes 
de Ja guerra; ha sufrido pérdidas mate~1ales directas. valoradas .. en 
1945 en mis de nueve mil millones de dolares y que, aunque 1:;uy m
ferio~es a las de Francia, son superiores a las de Gran Bretana: ha 

ucdado dt:strmdo el 20 por 100 de las casas, el 24 por 100 de los 
irboles frutales y el 38 por 100 de los viñedos. En manto al ganado, 

1 
, d'd 

0 1 del 50 al 60 por l 00 El oot<:ncial mdustnal se ha 
as peri as s I .. ·100· ,¡ t'. 1 ferro-

reducido, aproxímadamente, en un 36 por , Y 1,; ma ena 
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viario en un 80 por 100. Veinte mil talleres artesanos han perdido todo 
su utillaje. 

Polonia, arrasada dos veces por las operaeiones militares y some
tida, desde septiembre de 1939, a un régimen de ocupación imphcable, 
que había explotado al país hasta el agotamiento y practicado destruc
ciones sistemáticas, ha perdido más de seis millones de hombres, o sea, 
e! 22 por 100 de la población total. Los elementos de producción están 
completamente arruinados: la producción de cereales, en 1945, ha des
cendido al 39 por 100 de la cifra de 1938; la de la cabaña, al 40 por 100; 
y la producción industrial, al 57 por 100. El material de transporte 
ha desaparecido, en sus dos terceras partes. La> destrucciones inmo
biliarias (350 000 construcciones de explotaciones rurales, 162 000 in
muebles urbanos y 14 000 instalaciones industriales) son mayores que 
en ningún otro sitio. 

En 1945, se afirma la oposición-tanto desde el punto de vista 
económico y social, como del político-entre las dos zonas del con
tinente europeo: la que se encuentra sometida a la dominación de 
Rusia y la que ha escapado a ella. El contraste entre los métodos y 
los principios de organización de la producción, entre las estructuras 
sociales, las formas de gobierno, los conceptos acerca de Ja función 
del Estado y del individuo, parece irreducible. El comunismo se be
neficia, al mismo tiempo, del prestigio que le proporciona la victoria 
de los ejércitos soviéticos y de la crisis de confianza por que atraviesan 
los pueblos de Europa occidental. En cuanto a Ja desintegración eco
nómica, es aún más completa que en 1939: los países industriales de 
Europa occidental y meridional no reciben ya los cereales y la madera 
que les venían de los pafses de la Europa agrícola, porque ya no tiene 
productos industriales que venderles ni divisas extranjeras que ceder; 
la ruina de Alemania, que en 1945 ha desaparecido, virtualmente, del 
comercio internacional, dificulta la reanudación de las actividades eco
nómicas en los países de Europa occidental y septentrional. de los 
que, en 1938, era uno de los más fuertes clientes o proveedores. 

II. LA PROSPERIDAD AMERICANA 

Frente a esta Europa vacilante, resplandecen la prosperidad y el 
optimismo en las dos Américas. donde la segunda guerra mundial ha 
acentuado el retroceso de las posiciones económicas y financieras que 
Europa poseía aún en 1939. 

Los más beneficiados son los Estados Unidos. Aunque hayan en
viado a Europa efectivos mayores que en 1918, y aunque hayan tenido 
que soportar casi todo el peso de las operaciones en el Pacífico, su 
participación en la guerra no les ha costado más de 300 000 hombres, 
apenas el doble de las pérdidas que sufrieron durante la primera guerra 
~undial. Su marina ~ercante, que ha pasado de doce millones de 
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toneladas a 56 800 000, a pesar de las pérdidas de la guerra, supone 
el 66 por 100 del tonelaje mundial, llegando casi a triplicar el tonelaje 
británico. La aviación comercial, que tiene ya gran preponderancia, 
va a aumentarla todavía más con la adaptación de 15 000 aviones de 
guerra; es casi la única que tiene aviones transatlánticos en 1945. 

Los progresos de la producción, a~í en el dominio de los productos 
alimenticios como en el de las materias primas, han sido considerables: 
33 por 100 para la agricultura, 32 por 100 para la hulla y 40 por 100 
para el petróleo; la extracción de mineral de hierro casi se ha cuadru
plicado. La producción industrial, en conjunto, se ha duplicado. En 1945, 
el potencial americano supone la mitad del mundial, por lo que res
pecta al sector energético (carbón, petróleo y electricidad); y las dos 
terceras partes, en cuanto a determinadas industrias de transforma
ción. El excedente de la balanza comercial, incluidas las entregas he
chas de acuerdo con la ley ele Préstamo y arriendo (1 ), ha alcanzad,, 
en seis años, a 36 000 millones de dólares, en cuanto a las mercancías; 
y a 4.700 millones de dólares, por servicios, es decir, 40 700 millones 
en total. Sus reservas de oro son, aproximadamente, la mitad de las 
mundiales. Finalmente, las inversiones de capitales en el extranjero 
(habida cuenta solamente de las inversiones a largo plazo) han aumen
tado en 3.700 millones de dólares. 

Los estados de América latina, proveedores de productos alimenti
cios y de materias primas, han conseguido grandes beneficios en las 
relaciones internacionales. Las industrias extractivas han gozado de un 
período floreciente, sobre todo por lo que respecta al mineral de hierro 
y a los metales no férricos necesarios para la industria bélica: estaño 
y tungsteno, en Bolivia, y bauxita, en el Brasil. Se ha desarrollado el 
cultivo de plantas oleaginosas, especialmente el del lino, e incluso las 
plantaciones de caucho brasileñas. Se ha incrementado la extracción 
de petróleo en Bolivia y Venezuela, iniciándose en el Brasil. Al mismo 
tiempo-al igual que sucediera durante la primera guerra mundial
la industria textil se ha desarrollado notablemente en Argentina y Bra
sil, si bien en estos dos países también ha realizado grandes progresos 
la industria siderúrgica; y han dado sus primeros pasos la industria 
del aluminio y la química, a pesar de la falta de carbón. Merced al 
rápido incremento de las exportaciones con destino a los Estados Uni
dos y, sobre todo, a Gran Bretaña, el excedente de la balanza comercial, 
en los años 1940-44, para el conjunto de países de la América latina. 
ha sido de 3.500 millones de libras esterlinas; el excedente de la balanza 
de pagos es muy importante en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y 
Perú. Los Bancos americanos, asimismo, han podido acumular reser
vas de oro y de divisas extranjeras, que pel!miten la adquisición ~e la 
maquinaria necesaria para el desarrollo industrial. Por consiguiente, 

(1) Véase pág. 1166. 
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la posición financiera internacional de estos estados de América lati
na se. encuentra aún nás transformada en su situación económica. Pero 
las masas rurales y la mano de obra no obtienen casi ningún beneficio 
de esta prosperidad. 

El Canadá ha sido una fuente de abastecimientos, no solo de pro
ductos alimenticios, sino también de municiones. Por tanto, las con
secuencias económicas de la guerra han sido considerables. La produc
ción de carne de cerdo ha pasado de 281 000 toneladas en 1939, a 
677 000 en 1944; la de la carne de vaca, de 316 000 toneladas a 432 000. 
La producción de acero se ha doblado, para hacer frente a las necesi
dades de las fuerzas armadas; la industria canadiense ha construido 
14 700 aviones, 3 680 buques y 82 000 piezas de artillería. En la ba
lanza comercial, que ya era fayorable en 1939, el excedente de ias im
portaciones ha pasado, en cinco años, de 369 000 dólares canadienses 
a l 834 000, aunque el Canadá ha tenido que importar carbón, mineral 
de hierro y petróleo. 

El impulso de este desarrollo económico del continente americano 
se debe a los Estados Unidos. 

En el Canadá, donde las necesidades de la industria bélica han 
requerido grandes importaciones de combustibles y de mineral, los pro
\-eedores han sido Jos Estados Unidos. En 1944, su participación en las 
importaciones canadienses pasa del 80 por 100, mientras que apenas 
si llega al 38 por 100 por lo que respecta a las exportaciones. La balanza 
comercial canadiense, que tiene grandes excedentes con todos los de
más países, es, sin embargo, profundamente deficitaria en cuanto al 
comercio con su poderoso vecino. Por consiguiente, al quedar en sus
penso el sistema de préstamos y arriendos, el Canadá se encuentra falto 
de dólares para pagar sus compras, y esta penuria puede obstaculizar 
su prosperidad industrial. Para hacer frente a este peligro, el Gobierno 
~nadiense procura aumentar las exportaciones con destino a los Es
tados Unidos. Sus esfuerzos tienen, como consecuencia, aumentar el 
estado de dependencia económica en que s.; encuentra el Canadá con 
respecto a los Estados Unidos. 

En América latina, cuya población global alcanzaba, en 194-5, casi 
140 000 000 de habitantes, los Estados Unidos gozaban ya. desde hacía 
casi medio siglo, de una influencia económica y financiera predomi
nante en Méjico y las pequeñas repúblicas del Istmo; pero en vísperas 
de la segunda ~uerra mundial todavía no habían conseguido esta pre
ponderancia en los países de América del Sur, puesto que los progre
sos realizados por su comercio y sus inversiones de capitales, entre 1914 
y 1919 (1), cesaron entre 1929 y 1936, a causa de Ja crisis económica. 
Su participación en las exportaciones de los principales países sudame
ricanos, en 1938, era del 34 por 100 al Brasil; del 27 por 100 al Petú; 
del 16 por 100 a Chile, y solo del 9 por 100 a la Argentina, y del 4 por 

( l) V ¿anse págs. 906 y sgs. 
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100 al Uruguay y Bolivia. En las importaciones, esta participación va
riaba del 18 al 28 por 100, según los países. Pero, en el transcurso de 
la segunda guerra mundial. incrementaron notablemente sus compras 
de materias primas y de productos alimenticios; al mismo tiempo 
aumentaron-aunque a un ritmo más lento-sus ventas de produc
tos industriales a este vasto mercado, en el que había desaparecido la 
competencia europea. Gracias a Ja conclusión de un convenio comer
cial. en 1941, las exportaciones con destino a la Argentina pasaron, 
de 86 800 000 dólares en 1938, a 190 800 000 en 1946; las importaciones 
procedentes de dicho país pasaron también de 40 700 000 dólares, a 
194 300 000. El incremento es aún mayor en las relaciones con el Bra
sil, donde las exportaciones han pasado de 62 000 000 de dólares a 
853 000 000; y las importaciones, de 97 900 000 a 408 000 000. La par
ticipación de Jos Estados Unidos en el comercio exterior global de los 
países de América latina, que en 1938 era del 30 por 100, en cuanto a 
las exportaciones, y del 34 por 100 por lo que respecta a las import~
ciones, ha pasado al 39 por 100 y al 62 por 100, respectivamente. Ame
rica latina se ha convertido en un mercado esencial para la producción 
metalúrgica de los Estados Unidos, especialmente para las fábricas de 
maquinaria; al tiempo que en los aspectos económicos y financieros 
también se han creado vínculos de dependencia. Estos vínculos aumen
tan, en 194 5, cuando se desarrollan los movimientos internacionales de 
capitales, que la guerra había paralizad~: · 1as inversiones direct~;5 pro
cedentes de los Estados Unidos se onentan h'!cla las compamas de 
ferrocarriles, Jos servicios públicos y determinadas industrias, en las 
que los capitales europeos habían conservado, has_ta e.nton~es, un Lrgar 
preponderante. Es el preludio hacia la hegemoma fmanc1era, que va 
a establecerse a partir de 1947. 

Pero aún más interesantes que estos signos de potencialidad eco-
nómica. financiera y política son las tendencias de la psicología colec
tiva en Jos Estados Unidos. Mientras que, en 1919, las tradiciones del 
aislacionismo habían recobrado su preponderancia nada más terminar 
las hostilidades. infligiendo una resonante derrota a los principios wil
sonianos, Ja opinión pública y los círculos políticos no ponen en duda, 
en 1945, la necesidad de que los Estados Unídos asuman respon
sabilidades, directas e incluso dominantes, en las relaciones internacio
nales y en la organización de la paz. 

lli. NUEVAS l'EHSPECTIVAS 

A la terminación de la primera guerra mundial. el dominio estable
cido por los europeos sobre la mayor parte de i~fr~ca, de Asía y c!e 
Oceanía se había visto quebrantado por los movurnentos de emanc_i
pación. Que succJa lo mismo en 19·!5. aunque en escala mucho 111' 

vasta, no puede constituir una sorpresa. 
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La ocasión, como veinte años antes, es la parálisis ele las fuerzas 
euroP':as en c~estión, durante los seis años en que los beligerantes se 
han visto ??ligados a consagrar a las operaciones bélicas tocios sus 
recursos m11Itares y navales, económicos y financieros. De los dos gran
des estados ~ur?peos con ~ocación imperial, uno ele ellos ha tenido 
to?o su ter'.~torr~ .metropohtano, primero parcial y luego totalmente 
ba¡~ ?cupac1on militar; e! otro ha conservado la independencia de sus 
dec1s1ones; pero ha debido consagrar todas sus fuerzas a la defensa 
de la met~~poli y de. las grandes vías marítimas, sin poder ejercer un 
c.ont:ol militar efect1~~ en la totalidad del Imperio. Para segurar la 
fidelidad de la poblac1on en los respectivos territorios, ambos se han 
v!sto obl!gados a aplicar una nueva orientación de sus políticas colo
males e mcluso a hacer promesas. En 1944-45. el Gobie:-no británico 
revisó los estatutos constitucionales de Jamaica, de Malta y de Ceilán. 
par~, conceder a la. representación de sus habitantes una mayor partici
p~c10n en las. funciones legislativas. La KJyal Empire Society ha estu
diado los medios ele mejorar, merced a inversiones de capitales, efectua
das por el Estado, el nivel ele vicia ele las poblaciones coloniales: estimu
lar, no ya solo los cultivos destinados a la exportación, sino también 
aquellos otros destinados al consumo indígena; crear actividades indus
triales a base de los recursos locales. El Comité Francés de Lib~ración 
Nacional fue más lejos. La declaración publicada el 8 de febrero de 
1944, a continuación de la Conferencia de Brazzaville, anunció el pro
pósito de reorganizar, al terminar las hostilidades, los servicios sanita
rios y de enseñanza; señaló el propósito de reformar el ré¡?imen de 
trabajo; y. sobre todo, previó que los puestos ejecutivos de la Adminis
tración serían accesibles a los indígenas y que los consejos regionales 
serían elegidos por los africanos igual que por los europeos. Tales son 
las promesas de Brazzaville, que la Asamblea Constituyente de 1945 
adopta, cuando decide establecer el estatuto de la Unión francesa. He 
aquí un hecho que abre el camino a nuevas posibilidades. 

Las verdaderas causas de esta transformación son las mismas que 
ya se manifestaron en 1919: deseo de sacudir la dominación de los 
europeos y de determinar libremente su propio destino; convicción de 
que los servicios prestados por la expansión europea no pueden cons
tituir una compensación de las cargas impuestas a las poblaciones indí
genas; también, por otra parte, el deseo de privar a los europeos de los 
beneficios individuales que les confiere una situ<,ción de privilegio; y 
transmitir estas ventajas a los intelectuales indígenas que se considE:ran 
cualificados para formar la estructura ele un estado autónomo o inde
pendiente. El impulso del sentimiento patriótico es apoyado, muy a 
menudo, por el religioso, incluso en aquellas regiones--tal es el caso de 
la India, rle China y de ciertos países del Islam-en las que se mani
fiesta cierta tendencia a la secularización de la juventud intelectual, 
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puesto que esta juventud cuenta con los sentimientos religiosos de las 
masas para apoyar su acción política. 

Pero estas corrientes profundas se ven ayudadas por otras que en 
el transcurso de la primera guerra mundial no tuvieron Ja misma reso
nancia: ::icción de la propaganda comunista, influencia de la tradición 
anticoloníalista de los Estados Unidos; y, sobre todo, aunque solo en 
Asia, influencia de la ocupación japonesa. 

Ya en 1919, la propaganda comunista había hecho circular entre 
los pueblos de color una consigna de emancipación, dirigida, principal
mente, contra las formas económicas y financieras de la dominación 
europea, y destinada a quebrantar la fuerza del capitalismo; pero la 
III Internacional acababa apenas de nacer, y no poseíá aún sino me
dios de acción modestos; en cuanto al estado bolchevique, vencido por 
los ejércitos extranjeros y asolado por la guerra civil, no disponía de 
una fuerza militar capaz de arrollar los movimientos de resistencw 
nacional. En 1945, después de veintisiete años de régimen soviético', 
Rusia se ha convertido en Ja mayor potencia europea; tiene el prestigio 
derivado de sus victorias militares y dispone del mayor ejército del 
mundo. Los pueblos asiáticos y africanos comprueban que el sistema 
comunista ha conseguido resolver los problemas de la industrializa
ción en un país cuya evolución económica estaba muy atrasada; saben, 
también. que la estructura del Estado soviético descarta toda discri
minación racial. 

La condena del colonialismo por la doctrina americana encontró 
su expresión, en 1919, en los discursos en que el presidente Wilson afir
mara el derecho de "libre disposición de los pueblos". En la práctica, 
sin embargo, la política exterior del presidente se guardó mucho de 
llevar este principio hasta aquellas últimas consecuencias, que hubie
ran sido lógicas; y, sobre todo, el Senado se opuso a cualquier ini
ciativa que hubiera implicado la presencip. norteamericana en regio
nes del mundo en las que Jos Estados Unidos no habían pensado nunca 
en asumir responsabilidades. A principios de 1945, por el contrario, 
el Gobierno y el Senado manifiestan su deseo de que se prepare en 
los territorios coloniales de todos los estados un sistema de mandatos, 
bajo el control de una organización internacional. La Conferencia reuni
da en Hot Springs, bajo los auspicios del Institute of Pacific Relations, 
está animada por la convicción de que ningún pueblo debe considerarse 
superior a otro; y de que las colonias y los protectorados tienen dere
cho a obtener un régimen de administración autónomo, en tanto se les 
concede la completa independencia. Aún más importante que esta afir
mación de principios lo son las consideraciones de tipo económico y 
estratégico. Los Estados Unidos ponen sus ojos en regiones del mundo 
en las que los europeos habían con.seguido preponderancia desde mucho 
tiempo antes. Después de la experiencia de la guerra del Pacífico con
sideran necesario restablecer una red de bases navales y aéreas que les 
permita dominar el Océano. También desean llevar a cabo en el Cercano 



1 

1240 TOMO il: LAS CRISIS DEL SIGLO XX.-DE !929 .\ 1945 

Oriente u~~ po_lítica p~trolífera que les induce a establecer un ro ra
ma de acc10~ d1plomat1ca: los círculos dirigentes estiman que la[ re~er
vas de ~t.roleo de los Estados Unidos pueden verse agotadas en un 
plazo prox1mo--tal vez quince años-y ser. insuficientes en el caso de 
que estallara una tercera guerra mundial· así pues el 24 d · b d '945 · • • • e septlem-
. ~e e i , con~1~uen de Gran Bretaña un ac.uerdo, que los ne en 
z~ualdad de condzczones, con vistas a adquirir derechos d po ·, 
y· de explota ió 1 A . e prospecc1on r c n en e s1a occidental. Por este motivo, se sienten in-
c mados a. v_e,r de otra for?1a l?s cuestiones árabes. Al mismo tiempo, 
tom_an pos1~1on en el Med1terraneo oriental, para estar en condiciones 
de mtervemr ~n e~tas zonas petrolíferas del Cercano Oriente. 

Pero la~, ~tetonas conseguidas por los japoneses en 1941-4} en el 
sud~ste ~s1a~1co han tenido aún mayores consecuencias. Ya en 1905 
la vi~tona nipona en la guerra de Manchuria-primera victor.ia de Jos 
amanllos s?bre _los b~ancos-constituyó un importante estímulo para 
l?s revoluc10nan~s. chmo_s, adversarios del semícolonialismo, al mismo 
tle~po q_ue del reg1men Imperial; fue el origen de los movimientos de 
res1stenc1a a la. dominación inglesa en la India y a la dominación fran
cesa en I~do~hm,a (1). Desde aquella época se había cultivado, por los 
mtel_ec~uates md1genas de todos los países del sudoeste de A · 
sent1 t ... ·n " sia, un m1en o ¡apono. 1 o . Por otra parte, desde 1940, los golpes van 
a parar a las poses10nes francesas, inglesas y holandesas es decir a 
aquellas potencias que habían sido, desde hacía muchos ;ños Jos i~s
~rur;1entos de la e~i:iansión .e~ropea y que, .por tanto, gozaban, 

0

entre Jos 
md1genas, de, pos1c10?es solidas y de un prestigio que nunca tuvieran 
los rusos. l Como no i~an a ser vistos con simpatía estos éxitos nipones 
por los puebl?s. sometidos a Ja dominación europea? La ocupación ja
ponesa ha el,immado en unos casos a los funcionarios coloniales eu
r?.peos, relegandolos, en otros, a puestos subalternos; también ha hecho 
c1i't~lar la consigna de emancipación en aquellas regiones en que el 
Japon, aun e~ el .~aso de una victoria total, no podía riensar en esta
blecer 13; dom~nac10n .en su propio beneficio y solamente esperaba con
servar c1ert_a mfluencia. Por otra parte, ha proporcionado la oportuni
dad de reahzar gr~ndes. b_eneficios a i~s productores de materias primas 
Y ~e productos ahment1c10s que, gracias a las necesidades de la econo
?1ia de guerra, han encontrado una magnífica acogida en el mercado 
Japonés. No cabe duda de que, fl la larga, esta presencia nipona se 
hace molesta muc~as veces, porque los militares han impuesto brutal
mente a la población una ruda disciplina; y los negociantes han tra
tado de supla?~ª'. a los comerciantes locales-como es, por ejemplo, el 
caso de_ las ~1hpmas-, por cuyo motivo el derrumbamiento del Japón 
es a~o.g1do s.m pe?ª· De todas maneras, subsiste el hecho de que, bajo 
el reg1men ¡apones, los movimientos nacionalistas indígenas han sido 

{I) Véanse págs. 494 y 543. 
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tolerados e incluso estimulados; por tanto. en 1945 están preparados 
para oponerse al regreso ge los accidentales. 

En el cuadro general que esbozan estas influencias. cada uno de los 
movimientos de emancirJación en Asia, en Insulandia y en Africa con
serva su fisonomía original, que hemos de tratar de bosquejar aquí. 

Hasta 1944, los dos beligerantes habían tenido. en Extremo Orien
te, una suerte muy distinta. El Japón, que ocupaba Ja mitad de China 
y dominaba los recursos de Indochina, las Indias Neerlandesas y Ma
lasia, había pasado por un período de prosperidad económica, marcado. 
sobre todo, por el incremento de la industria metalúrgica. China, donde 
la autoridad del Gobierno nacionalista no llegaba a las provincias más 
ricas en recursos minerales ni a aquellas regiones con buenos rendi
mientos agrícolas, había pasado por duras pruebas: desplaLamiento de 
cuarenta y dos millones de ha! ·cantes. expulsados de sus casas por las 
operaciones bélicas; destrucción de numerosas fábricas; de parte de la 
flotilla pesquera; dd 85 por 100 de la marina mercante. y del 17 por 
100 de la red ferroviaria. En 1945. la cosecha de arroz--a causa de la 
falta de animales de labor, de abonos y de la pésima conservación de 
los canale$ de riego~s inferior en un 12 por 100 a la media de antes 
de la guerra. En varias regiones, los funcionarios de la Organización 
Internacional de Ayuda a Jos Refugiados comprueban que ei consumo, 
por habitante, de productos alimenticios. ya insuficiente en 1938, ha 
disminuido, desde aquella fecha, en un 20 por 1 OO. 

Pero el último año de la guerra ha puesto fin a la prosperidad del 
Japón, a causa de los bombardeos y. sobre todo, de la crisis en los 
transportes marítimos. Las islas del archipiélago nipón han sufrido cen
tenares de bombardeos, dirigidos contra los centros industriales. La 
flota mercante nipona, que en 1939 ocupaba el tercer puesto en impor
tancia en el mundo (suponía el 8,2 por 100 del tonelaje mundial. mien
tras que la flota mercante noruega era solo el 7 por 100. la alemana el 
6.5 por 100 y la francesa el 4.5 por 100), ha sido destruida casi por 
completo: a consecuencia de acciones de guerra ha perdido 7 590 000 
toneladas. v se encuentra reducida a 500 000. Así. pues, el abasteci
miento de ~aterías primas a la industria japonesa es-tá totalmente pa
ralizado. El índice de la producción industrial (1937 = 100), que había 
llegado a 11 O en 194 3. cuando el lapón disponía de los recursos de las 
Indias Holandesas y de la penírisula Indochina, ha descendido a 38 
en 1945; el más afectado ha sido el sector textil: el número de husos 
se ha reducido en dos terceras partes. 

En el sudeste asiático, las dificultades de las colonias francesas, 
111glesas y holandesas, entre 1919 y J 939, habían sido similares. La 
oposición estaba formada por jóvenes intelectuales indígenas que, des-
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pués de haber recibido una eGucación secundaria o universitaria occi
dental, se quejaban de no tener bastantes oportunidades en los cargos 
públicos; y reivindicaban la formación de una asamblea legislativa, en 
la que ellos pudieran participar. La masa rural, preocupada únicamen
te por sobrevivir, apenas si se interesaba en la reivindicación de su au
tonomía, noción que incluso le resultaba extraña; pero tenía un sen
timiento xenófobo: y le molestaba la presencia europea en aquellas 
regiones en que las técnicas modernas de la agricultura y del riego-al 
alcance solamente de los grandes propietarios-habían a:ruinado a los 
pequeños agricultores, contribuyendo a la formación de un proletariado 
rural. En las ciudades, los grupos importantes de artesanos y de peque
ños comerciantes chinos (1) habían apreciado, entre 1925 y 1937, los 
progresos del movimiento nacionalista en China; en 1945, después de 
Ja derrota japonesa, se consideran pertenecientes a un pueblo vence
dor. Finalmente, todas estas colonias vivieron bajo el régimen de ocu
pación japo'1esa; comprobaron, de visu, la derrota de los blancos: y 
encontraron en el mercado nipón la salida para »us productos, que la 
penuria de los transportes marítimos no les permitía tener ya en Europa. 

En la Indochina francesa, el movimiento nacionalista tenía sus 
promotores y adheridos· en la población annamita, mientras que los 
camboyanos y los laosianos permanecían indiferentes: pero los intere
ses económicos de la burguesía adinerada estaban ligados, casi siempre, 
a Ja existencia del régimen francés. La ocupación, en 1941, de bases 
estratégicas por un cuerpo expedicionario japonés de 40 000 hom
bres (2) supuso un duro golpe para el prestigio de los franceses, alen
tando las esperanzas de los nacionalistas indígenas (la Ligue pour 
l'independence de l' Annam recibía subsidios nipones desde hacía treinta 
años); pero no había paralizado el funcionamiento de la Adminis
ción y de Ja Policía, que, a pesar de la presencia japonesa, llevó a 
cabo una fuerte represión contra los miembros de la Ligue: en 1943, 
10 000 nacionalistas indígenas estaban internados en los campos de 
concentración franceses. El Comité francés de Liberación Nacional se 
limitó a prometer, en diciembre de 1943, que al acabar la guerra se 
establecería un nuevo estatuto político. El golpe de mano japonés del 
9 de marzo de 1945-desarme de las tropas francesas y de sus auxilia
res indígenas y eliminación del gobernador general y sus servicios-
1bre nuevas pers¡,ectivas al nacionalismo annamita. La propaganda ni
pona repite, hasta la saciedad, que los franceses han sido expulsados 
y que ya no volverán. Bien es verdad que el Japón capitula cinco meses 
iespués. Pero la labor francesa de reocupación militar no empieza hasta 
jiciembre de 1945. Entre tanto, Indochina ha sido sometida por los 

(1) En 1930, l.233.000 chinos en las India~ neerlandesas, 2.300.000 en Ma
lasia, 326.000 en Indochina francesa, l 94.000 en Birmania. 

(2' Véanse págs. l 181 y 1182. 
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aliados a una ocupación armada: china, al Norte, e inglesa, al Sur. 
La Ligue pour l'índependence de l' Annam ha podido, pues, proclamar, 
sin obstáculos, la República; y formar en Hanoi un Gobierno nacional, 
cuyo jefe, Hó-Chi-Min, estuviera ya veinte años antes al frente de la 
resistencia annamita, con el apoyo de la Internacional Comunista. Des
de el primer momento, este Gobierno declara insuficientes las promesas 
de reforma hechas el 24 de marzo por el Gobierno francés. Por con
siguiente, lo que tienen que llevar a cabo las tropas francesas es una 
reconquista. 

En Birmania el régimen colonial inglés fue muy suavizado, en 1923, 
con la creación de una Asamblea Legislativa, cuyas cuatro quintas 
partes eran electivas, y por la concesión del derecho de voto a una 
parte, bastante importante (la sexta aproximadamente), de la población 
indígena. Los poderes del gobernacor fueron limitados en 1936 por llil1 
estatuto, y en 1937 llegó a primer ministro un indígena, Ba Maw. El 
movimiento nacionalista estaba estimulado por los eclesiásticos, que, 
en este país, desprovisto de aristocracia, habían sido la clase política 
antes de la conquista inglesa; no i'1a dirigido so1amente contra los 
europeos-apenas treinta mil-, sino también contra los inmigrantes 
hindúes (cerca de un millón), con frecuencia compradores de grandes 
dominios, y contra el aflujo, cada vez más rápido, de chinos. La con
quista japonesa había tolerado-bajo su égida-al Gobierno Ba Maw, 
que, en agosto de 1943, proclamó la independencia con respecto a Gran 
Bretaña; pero la dominación nipona había sido combatida por otro 
jefe nacionalista, Aug San. A principios de 1946, cuando vuelven las 
tropas británicas, Ba Maw desaparece, y Aug San hace suyas las rei
vindicaciones de independencia, con el apoyo comunista. 

En l'vlalasia, los indígenas no formaban más que el 37 por 100 de la 
población; y los inmigrantes chinos e indios tenían un lugar muy im· 
portante. La ocupación japonesa no había sido efectiva sino en Singa
pur; sin embargo, había infligido graves perjuicios a la vida económica, 
puesto que la paralización de los transportes había arruinado las plan
taciones de caucho. Contra la presencia nipona, pero no a favor de la 
permanencia del régimen inglés, se formaron dos movimientos de re
sistencia: uno, de la población malaya, con un partido nacionalista 
inspirado en el ejemplo de Indonesia, y el otro, organizado, desde 1942, 
entre los chinos, por agentes comunistas procedentes de China. Cuando 
la derrota japonesa libera Malasia, la ocupación inglesa-restablecida 
acto seguido--empieza a restaurar el sistema colonial. Entonces, los 
esfuerzos de las organizaciones de resistencia se vuelven contra Ja na
ción británica. ¿Levantamiento nacional? Sería mucho decir, puesto 
que el movimiento no arrastra sino a aquellos grupos encuadrados por 
los Sindicitos: obreros de las minas de estaño y proletariado rural de 
l<is grandes plantaciones. No obstante, este levantamiento es lo sufí-
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cienteme~te grande para crear dificultades a las tropas inglesas. Por 
este n:~t,1vo, el Gobierno británico se ve obligado a prometer, en 1946, 
la rev1s1on del Estatuto político de Malasia; esta promesa empezará a 
llevarse a cabo en febrero de 1948, cuando la Federación de Estados 
Malayos sea ~otada de: una Asamblea legislativa, en Ja ¡¡ue, de todas 
formas, los miembros elegidos constituirán una pequeña minoría. 

En las India_s Neerlandesas el movimiento de emancipación, que 
e~pezara a mamfesta:se en 1919, había sido estimulado por dos influen
cias muy a menudo divergentes: la de la asociación musulmana Sarekat 
Islam y la del partido comunista. En 1927, después de la represión 
de algunas tentativas de insurrección, el partido comunista había sido 
destrozado, al tiempo que declinaba la influencia de la corriente de 
ideas apoyada en los sentimientos religiosos. Pero el movimiento fue 
reanimado, en seguida, bajo la dirección del partido nacionalista de 
Indonesia, cuyo jefe, Soekarno, se hc:bía negado a basar su acción en 
una inspiración ex~lusivamente islámica. A partir de 1939, este parti
do ap~ovec~ó las circunstancias para reivindicar reformas políticas. La 
admm1strac1ón holandesa, en un momento en que necesitaba la cola
boració!1 de los indígenas para organizar la defensa del archipiélago, 
no pod1~ o-po_ner una negativa; se limitó a tratar de ganar tiempo. 

. ~ pnnc1p10s de 1942, cuando la dominación de los Países Bajos fue 
ehmm?da por la . conqui~ta Japanesa, las autoridades de ocupación 
recurneron a los mdones10s mas capacitados, para sustituir a los ho
landeses en los puestos administrativos. Con ello favorecieron el des
a_rrollo de. una conciencia nacional, no solo peligrosa para los europeos, 
smo también para el futuro de la dominación nipona; esto no les pre
oc~paba, pue~t.o que pensaban que, en su propio interés, el Japón ten
dna que admitir la independencia de las Indias Neerlandesas al terminar 
la~ h_?stilidades. ~l Gobierno nipón, por el contrario, en un principio, 
pens.o ~n la ane.x1ón,_ por lo que eludió toda promesa con respecto al 
mov1mtento nac10nahsta; pero abandonó este proyecto a medida que 
se fue desarrollando la contraofensiva norteamericana en el Pacífico 
En sept.iembre de 1944, cuando esta contraofensiva llega a las Filipi~ 
nas, To10 reconoce que la independencia es inevitable. Incluso llega a 
pens~r en favorecer la formación, en Java, de un Comité de Indepen
dencza, con la esperanza de que el futuro Gobierno indonesio pueda 
acep~ar una colaboración con el Japón. Soekarno anuncia la indepen
dencia el 14 de agosto de 1945-vispera de la capitulación nipona-, 
después de una entrevista, en Saigón, con el comandante en jefe del 
ejército de ocupación; independencia que proclama tres días después. 
El Gobierno japonés no se atreve a asentir públicamente, puesto que 
en la convención de armisticio, del 15 de agosto, se .compromete con 
los al_iados a no hacer nada que pueda alterar el statu quo; no obstante, 
permite que sus tropas vendan su armamento a los indonesios antes de 
repatriarse. 
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Así. pues, Soekarno puede armar a la milicia indígena con la ayuda 
indirecta de los japoneses. Esta milicia será su mejor baza, seis sema
nas después, a la llegada de las primeras tropas aliadas. En abril de 
1946, e( Gobierno holandés-mal sostenido por los Estados Unidos y 
por el Gobierno laborista británico-se ve obligado a aceptar el prin
cípío de independencia. 

En 1935. la India había recibido un estatuto que aumentaba los 
poderes de las asambleas legislativas y ampliaba el cuerpo electoral, 
pero sin llegar a establecer una absoluta paridad con los Dominios. 
A partír d.:: 1940. la guerra europea había abierto unas perspectivas 
favorables a la industria textil y, sobre todo, a Ja industna m~talúrgica. 
También había favorecido las reivindicaciones políticas del Congreso 
Nacional. merced a Ja participación activa de la India en el esfuerzo 
bélico de la metrópoli. Estas reivindicaciones, no obstante, eran bas
tan te discretas, debido a la falta de armonía entre los dirigentes del 
movimiento nacionalista. Gandhi, convencido de que la India no tenía 
nada que esperar de una victoria alemana, y ·dispuesto, par tanto, a 
prestar su apoyo moral a Gran Bretaña, sin exigir la oportuna com
pensación desde er primer momento, estaba en desacuerdo con Neh:·u, 
que pretendía obtener satisfacciones inmediatas. Por otra parte, los in

tereses de los musulmanes eran opuestos a los de los hindúes: el jefe 
de la liga musulmana, Jinnah, había decidido, en 1940, que cuando la 
India consiguiera su autonomía, exigiría la creación de un estado par
ticular en aquellas regiones en las que la población islámica estuviera 
en mayoría: ahora bien. el Congreso Nacional se había negado rotun
damente. La dominación inglesa se había beneficiado con estas diver
gencias: el virrey pudo limitarse a prometer que al terminar la guerra 
se establecería un nuevo estatuto. 

Esta dominación no se vio amenazada hasta principios de 1942, 
cuando tuvo lugar Ja ocupación japonesa de Malasia y luego de Bir
mania, iniciándose la propaganda nipona, que utilizaba como instrumen
to al grupo nacionalista extremista. cuyo jefe, Chandra Bose, vivía 
en el Japón desde hacía dieciocho años. ¿Cuál sería la actitud de lapo
blación, en el caso de que la ofensiva nipona llegara a la India? Los 
dirigentes del movimiento nacionalista, tanto musulmanes como hin
dúes, desconfiaban de las ventajas que podría reportar la dominación 
japonesa; pero las masas, en opinión de los altos funcionarios ingleses, 
no estaban dispuestas a resistir a una invasión. Como consecuencia, en 
marzo de 1942, el Gobierno británico envió a sir Stafford Cripps, para 
que llevara a cabo una negociación inmediata con los dirigentes del 
Congreso Nacional. El Gabinete prometía convocar, a la terminación 
de Ja guerra, una Asamblea constituyente, cuyos- componentes serían 
designados por asambleas provinciales, comprometiéndose a aceptar la 
constitución que fuer:-. votada, con la única condición de que garanti
zase los derechos de las minorías no indi:Js. La oferta fue -.::.: .. siderada 
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insuficiente, puesto que no preveía que los miembros de la futura 
Asamblea constituyente fueran nombrados mediante elecciones directas. 
~Z: el fondo, los jefes del movimiento nacional pensaban que era inútil 
hbrar un cheque a cargo de un Banco en quiebra". La ruptura de las 

negociaciones y la detención, el 7 de agosto de 1942, de Gandhi, Nehru 
Y a~gunos o~ros miembros del Congreso, dieron lugar a movimientos 
de msurrecc1ón locales, rápidamente reprimidos, puesto que las tropas 
j~ponesas no podían intervenir, por aquel entonces, a causa de las llu
vias del monzón; y la gran masa de la población había permanecido 
indiferente. · 

~n definitiv~, la pnle~a d: fuerza había salido bien. Muy pronto, 
gracias al cambio de la s1tuac1ón estratégica general, en noviembre de 
1942, la· dominación británica estaba otra vez consolidada. No se había 
visto afectada ni por la llegada de Chandra Bose, en el verano de 1943, 
n~ p_or el hambre qu~ por aquella misma época había azotado la pro
vmcia de Bengala, privada de las importaciones de arroz birmano. Las 
tropas reclut~das en la India y utilizadas en las campañas de Malasia, 
de Birmania, del Irak o de Libia, no habían tratado en ningún momento 
de poner precio a su colaboración en el esfuerzo bélico. 

¿Por qué el Gabinete británico mantiene, en 1945, cuando sale como 
vencedor de la guerra mundial, Ja oferta hecha tres años antes, en unos 
momentos en que el destino de Gran Bretaña estaba gravemente ame
nazado? ¿Por qué admite que la India se separe de Ja Commonwealth 
y se la_nce por el ca~ino que conducirá, en agosto de 1947, a la pro
clamación de la lndzan Independece Act? Según escribe L. S. Amery, 
ex: ministro de la India, el Gobierno británico comprueba, con motivo 
de las elecciones en la Asamblea legislativa central, que el "partido del 
Congreso" obtiene los sufragios de casi todos los hindúes .. y la "liga" 
de Jinnah los de casi todos los musulmanes. Así. pues, de resistir a 
este movimiento, el Gobierno británico tendtía que enfrentarse con una 
"hostilidad ardi~nte". Si cede, puede esperar que la India acepte una 
especie de "asociación libre" que baste para garantizar "la unidad de 
acción política en las cuestiones esenciales", puesto que la India nece
sita a Gran Bretaña para organizar su defensa nacional y para el des
arrollo de su vida económica. 

La nueva dinastía iranf, surgida de un golpe de Estado en 1921. 
había logrado mantener la independencia política del pafs, a pesar de 
las presiones inglesas y rusas; sin embargo, no pudo eliminar por com
pleto las influencias económicas extranjeras, sobre todo la de la Analo
lranian Company, dueña de los yacimientos de petróleo del sudeste 

0

del 
Irán (1); limitándose-para restringir la importancia de los intere
ses británicos y rusos-a desarrollar las relaciones- económicas con Ale-

(!) Véase pág. 890. El contrato entre el estado iraquf y esta compañía había 
sido renovado en 1933. 

\' 
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manía mediante Un acuerdo firmado el 30 de agosto de 1935, hasta el 
extremo de que este país había conseguido, ~n 1938, preponderancia en 
el comercio exterior iraní. La declaración de neutralidad, hecha, nada 
más empezar la guerra, por el Gobierno de Teherán, estaba de acuerdo 
con las tendencias generales . de esta política. , Su ·aplicación no .tuvo 
sedias dificultades durante más de dieciocho meses. Pero en junio de 
1941 los movimientos dirigidos en el Iralc contra la dominación britá
nica habían ampliado la zona de hostilidades al Cercano Oriente, y, 
sobre todo, la invasión de Rusia por los ejércitos alemanes hicieron 
del territorio iraní una vía de acceso necesaria para el paso del material 
de guerra enviado al Ejército ruso por Estados Unidos y Gran Bretaña. 
A partir de este momento, la neutralidad del Irán se hace sumamente 
precaria. El 25 de agosto de 1941, la U. R. S. S. y Gran Bretafia deciden 
asegurarse, por la fuerza, el derecho de paso, imponiendo al Gobierno 
iraní la ruptura de las relaciones diplomáticas con Alemania, y. exi
giendo Ja abdicación del sah Reza Pahlevi, que ha recurrido, en grm 
medida, a técnicos alemanes. 

La ocupación británica se estableció en la regi6n del gólfo Pérsico, 
mientras que las tropas rusas se apoderaban de las provincias septen
trionales; entre estas dos zonas, las regiones centrales del país que
daron libres. En definitiva, esta situación no carecía de analogía con la 
que existiera en 1907 (1). El 29 ·de en~ro de 1942, las dos potencias 
ocupantes consiguieron que el nuevo sah, Mohammed Reza, reconocie
ra el hecho consumado: un tratado de alianza defensiva autorizó la 
presencia, hasta el término de la guerra, de las tropas inglesas y rusas, 
así como la utilización por los aliados del ferrocarril que, desde Aba
dán a Enzeli, unía el golfo Pérsico al mar Caspio. Los Estados Unidos, 
sin participar directamente en esta alianza, concede al Irán, en mayo 
de 1942, los beneficios de la ley "de préstamo y arriendo", proveyendo 
los contingentes destinados al servicio de los transportes militares. Por 
los ferrrocarriles y las carreteras iraníes fueron enviados, en tres años 
y medio, cerca de cinco millones de toneladas de mercancías destinadas 
a la U. R. S. S., es decir, la mitad de las entregas efectuadas por los 
Estados Unidos y Canadá al Ejército soviético. 

La población obhivo algúnos ben~ficios de esta sittiación, puesto 
que la organización de los transportes y los progresos de la explota
ción de los yacimientos petrolíferos--cuya producción· aumentó, en 
cinco años, un 50 por 100, proporcionaron muchos puestos de trabajo; 
pero, más que nada. supuso sufrimientos: las compras efectuadas por 
las tropas extranjeras, así como ·las exportaciones de trigo y ganado 
a la U. R. S. S., dieron lugar a la escasez de mercancías y, por consi
guiente, al encarecimiento del coste .de vida; la congestión del tráfico 
ferroviario, en el que estaba reservada la prioridad a las necesidades 
militares, llegó incluso a dificultar, en diciembre de 1942, el abastecí-

(1) Véanse págs. 491 y 551. 
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miento de los habitantes de Teherán. En el marco del régimen consti
tucional, que el sah se comprometió a respetar, en septiembre de 1941, 
esta crisis económica provocó cierta agitación política. Al partido na
cional, cuyo jefe, Ziya-ed-din, simpatizaba con el liberalismo inglés, se 
oponía al partido del pueblo (Tudeh) que reclamaba lá elevación de los 
salarios y la disminución de los alquileres, y que mostraba una actitud 
de crítica con respecto a los imperialismos extranjeros, a excepción del 
imperialismo soviético. Tanto para hallar un remedio a sus dificultades 
econ.{>micas, como para escapar a los peligros que implicaba la pre
sencia de ingleses y rusos, el Gobierno iraní pidió a los Estados U nidos 
qúe se uniera a las dos potencias ocupantes. La declaración del l de 
diciembre de 1943, hecha con motivo de la conferencia de Teherán (1), 
había respondido a este deseo: participación del Gobierno de Wash
ington en la salvaguardia de la integridad territorial de Irán; promesa 
de una ayuda económica y financiera, que no se limitaría a la duración 
de la guerra. El Gobierno iraní acogió con satisfacción la llegada de 
un numeroso equipo de técnicos norteamericanos y de una misión finan
ciera, cuyo jefe, Millspaugh, ya había desempeñado, veinte años an
tes (2), un papel activo en la política iraní. Satisfacción efímera, pues
to que la ayuda económica y financiera dio lugar, acto seguido, a la 
presentación de reivindicaciones: a finales de 1943, los norteamericanos 
se unían a los ingleses y los rusos para obti:ner nuevos contratos de 
concesiones petrolíferas. 

A iniciativa de uno de los miembros, Mossadecq, el parlamento 
franí se decide a reaccionar contra estas presiones, cuando el curso de 
las hostilidades en Europa hace prever el próximo fin de la guerra. 
ll 2 de diciembre de 1944, vota una ley que prohíbe otorgar concesio
nes a sociedades extranjeras. El 13 de septiembre de 1945, el Gobierno 
iraní pide la retirada de las tropas de ocupación, de acuerdo con el tra
tado de 1942. No lo consigue hasta abril de 1946, después de haber 
estafio a punto de perder la provincia de Azerbeján, en la que se ha des
arrollado un movimiento separatista, apoyado por el Gobierno soviético. 
Si bien consigue conservar este territorio, gracias al apoyo de la diplo
macia americana, cede parcialmente a la presión rusa, en cuan to al 
aspecto económico: Rusia obtiene la conce~ión petrolífera en el Azer
bejan iraní, que le había sido negada dieciocho meses antes. Por con
siguiente, el Irán se ha convertido, de nuevo, en un terreno de lucha 
entre los intereses de las grandes potencias. 

Turquía, cuya situación había sido peligrosa en mayo de 1941, cuan
do la insurrección en el Irak, había conseguido conservar la neutrali
dad a pesar de sus compromisos con Gran Bretaña (3); mantuvo la 

(1) Véase pág. l 199. 
(2) Véase pág. 890. 
(3) Véase el cap. VIII, pág. 1125 y el cap. X, pág. 1152. 
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misma actitud al producirse la ocupación anglo-rusa. del Irán. En rea
lidad, no deseaba la victoria de los aliados, que pod1a redundar en b~
neficio de la U. R. S. S.; ni la del Eje, que hubiera asegurado a Italia 
la preponderancia en el Mediterráneo oriental. Así, pues. el G~bi~rno 
r.urco permaneció a la es pecta tí va: en el v~rano. de 1942,. rnsmuó 
que tal vez entraría en la guerra, a su lado, st Rusta sucumb1a; pero 
después de la conferencia de Yalta, se resignó a declarar la gue:ra a 
Alemania, con la esperanza de poder tomar parte en la Confe~encia d.e 
la paz. A quien teme, a la terminación de la guerra, es a .Rusia. ¿.Rei
vindicará el Gobierno soviético la región turca de Treb1sonda, igual 
que reivindica el Azerbeján iraní? Frente a e~ta amenaza rus~, T~r
quía cuenta, indudablemente, con Gran Bretana; pero, todav1a mas, 
con los Estados Unidos, que después de haberla adm1t1do, en 1942, en 
el beneficio de la ley de Préstamo y arríendo, en 1945 le concede U? 
crédito de 500 millones de dólares, indispensables para atenuar la cn
sis económica. Por primera vez, la política exterior norteamericana se 
interesa directamente en los asuntos turcos, que solo tratara somera
mente en 1919. 

Los países árabes del Cercano Oriente han. sido muy poc.o afectados 
por las hostilidades. La seg~nda guer~a mun~tal no ha mod1fic_ado ape
nas las condicione? de la vida pastan! o agncola de estas re~1ones, en 
las que las actividades industriales no empleaban, en 1939, m~s que un 
4 a un 5 por 100 de la población. Sin embargo, en coniunto, na fayore
cido el desarrollo de su vida económica. puesto que las tropas aliadas 
han realizado compras de pr0ductos alimenticios y de pieles, _así como 
construido carreteras; además, la producción de petróleo e~ e.i- lrak, en 
Arabia Saudita y en los sultanatos de la costa ~el_golfo .pcc.~o. se ha 
doblado para aten_der a las necesidades de los e1erc1tos ah2 · A~nque 
estas nuevas actividades hayan beneficiado, sobre todo, a ·. :erc1antes 
y a los funcionarios, también han proporcionado ~c?pación .~ c~ntena
rcs de miles de personas, contratadas para el serv1c10. del E¡erc1to. No 
parece, por tanto, que ias condiciones económi~as y sociales p~edan pro
vocar el descontento. Y sin embargo, es precisamente en esLe penado 
cuando se desarrolla ci movimiento de emancipación, en_ rela.ción ~on 
la dominación directa o indirecta de los europeos: los nacionalistas ara
bes, que después de la primera guerra mundial habían llevado la lucha 
en forma dispersa, en el transcurso de la segunda, han .~uscado la cohe-
sión. consiguiendo establecer el principio de una U~1on. . 

La causa interna de este gran movimiento, que senala una fecha im
portante en la evolución de las relaciones internacionales, es, sin du~a 
alguna, el deseo de emancipación política y cu.ltural'. re.~~r~ado no soto 
por la fe islámica, sino también por la c?mumd~d. lmgu1st1ca: a pe~ar 
de ta existencia de dialectos locales, el arabe clas1co se ha conv~rt1do 
en lengua de los intelectuales y de los l'.om?res d~ leyes, ~s declf! de 
todos aquellos que manifiestan una conciencia nac10nal activa. U111dad 
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lingüística, unidad racial, unidad religiosa y cultural, tales fueron desde 
1932 las bases de una propaganda que se apoyaba en el principio europeo 
de las nacionalidades. Pero este deseo estaba alentado, además, por 
la presencia en Palestina del hogar ;udío: el sionismo--declaraba el 
Gran Mufti de Palestina, Amín el Husein, en diciembre de 1942-es 
un peligro mortal para todo el mundo árabe; y el protector de los San
tos Lugares del Islam, Ibn Seud, afirmaba, por su parte, en marzo de 
1943, que Palestina debía pertenecer a los árabes. 

Era natural que los promotores de este movimiento trataran de 
sacar partido de la situación de Europa. ¿A través de qué vicisitudes 
fue tomando forma esta idea, entre 193 9 y 194 5? 

La primera manifestación fue la rebeldía del Irak contra el régimen 
del mandato británico, en mayo de 1941; la más reciente, el movi
miento, dirigido en Damasco, en mayo de 1945, contra la presencia 
francesa. 

La insurrección irakí tuvo eco entre los árabes de Palestina, que 
acusaron a Gran Bretaña de desear la destrucción del Islam, puesto 
que fundó y protegió el hogar nacional judío; asimismo. en unas de
claraciones hechas por el Gran Muftí al Wülkisclzer Beobachter, el 
6 de diciembre de 1942, sugirió la realización, no solo de la alianza, 
sino también de la unidad económica y cultural de estos estados ára
bes, con ayuda de Italia y de Alemania; en aquella época, todavía no 
se contaba con una unión política duradera. 

Esta unidad política fue propuesta, por oportunismo, por el Ga
binete británico. El 29 de mayo de 1941, el ministro de Asuntos Ex
tranjeros, Anthony Eden, prometió que prestaría "el más completo 
apoyo" a cualquier proyecto de unificación árabe que mereciera la 
aprobación general; en febrero de 1943, repitió que vería con sim
patía una unión "económica, cultural y política" de los países árabes, 
a condición de que la iniciativa partiera de los mismos árabes. El rey 
Ibn Seud parecía hacerse eco de esta declaración, cuando en marzo 
de 1943, manifestaba a un periódico americano su deseo de que se 
estableciera una unión árabe, "con la ayuda de los aliados"; pero su 
actitud con respecto a Palestina no era como para atraerse la sim
patía de Gran Bretaña. El proyecto expuesto por el presidente del 
Consejo irakí, Nury Said, en agosto de 19'.\3, en una nota dirigida 
a la Embajada de Gran Bretaña en Bagdad, era más flexible: sugería 
la formación de una unión árabe en la que entrarían, de una parte, 
el Irak; y de otra, Siria, Líbano, Transjordania y Palestina, unidos 
en un solo estado, en el que tanto los judíos· de Palestina como los 
cristianos maronitas del Líbano gozarín de una "semiautonomía", ga.
rantizándoseles el libre ejercicio de sus cultos. Pero esta solución nb 
podía agradar a Egipto, puesto que daba demasiada importancia a la 
dinastía hachemita de Siria. , 

La cuestión no toma forma hasta mediados de 1944, cuando el 
primer ministro egipcio, Nahas, consigue descartar el proyecto de 
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Nury Said. A finales de septiembre de 1944, los representantes del 
Líba~o, de Transjordania y de Siria, se reúnen, en Alejandría, con los 
de Egipto y el Irak. Esta Conferencia, en la que no toman parte Pa
lestina, Arabia Saudita y el Yemen, establece el proyecto de una Liga 
árabe. Bien es verdad que la Liga ya no es una Unión: Jos estados 
comprometerán a someter sus diferencias al Consejo de la Liga; a or
ganizar la cooperación económica aduanera y monetaria; y a "coordi
nar sus programas políticos"; prometerán no realizar una política ex· 
terior "perjudicial para la política de la Liga árabe o la de alguno de 
sus miembros"; dejarán al Consejo la decisión de fijar "las medidas 
necesarias para rechazar cualquier agresión de que sea víctima un 
estado miembro''; pero conservarán, íntegramente, el ejercicio de sus 
derechos soberanos, limitándose a enviar representantes diplomáticos 
al Consejo de la Liga, en el que todos los estados miembros estarán 
en un pie de igualdad; ni siquiera se comprometerán a participar ~ec
tivamente en la protección de la integridad territorial de sus aliados. 
El pacto se firma el 22 de marzo de 1945, después de la adhesión de 
la Arabia Saudita. Agrupa entonces a seis estados, con una población 
total que excede de los veintiocho millones de habitantes, de los que 
casi dieciocho corresponden a Egipto. El secretario general es Abder 
Rahman Assán, que redactó el llamamiento publicado en 1932. 

En un futuro inmediato, el nacimiento de esta asociación de esta
dos, que señala el deseo de sostener por doquiera la causa árabe, es 
muy importante para la cuestión de Palestina. Mientras. que la resis
tencia a la inmigración judía había sido, hasta 1939, una cuestión local, 
en 1945 los árabes de Palestina pueden contar con el apoyo de la Liga 
que, en la Conferencia de Alejandría, proclamó que el sionismo era 
injusto. Gran Bretaña, cuyos gobernantes habían manifestado simpatía 
hacia la Unión árabe, se inquieta ante estas perspectivas. ¿Podrá contar 
con el apoyo de los Estados Unidos para hacer frente a este movi
miento? Es indudable que el sionismo cuenta con valedores activos 
en los Estados Unidos; pero las grandes sociedades petrolíferas norte
americanas, que empezaron a establecerse en Arabia Saudita en 1933, 
vuelven ahora sus miradas hacia todos los yacimientos del Cercano 
Oriente. Por tanto, el Gobierno de los Estados Unidos puede estimar 
necesarío no enojar a estos países U) para no poner en peligro la 
seguridad de sus explotaciones. Tal es, en 1945, la principal esperanza 
de los dirigentes de la Liga árabe. 

En E~pto, cuya independencia había ·reconocido Gran Bretaña 
en 1936 (2), el Gobierno británico conservó fuertes posiciones mi
litares y navales, en virtud del artículo 8.º <fel tratado de alianza apglo-

(1) Véase pág. 1241. 
(2) Véase pág. 1067. 
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egipcio. Esta alianza ·dio sus frutos en 1939: El Gobierno egipcio puso 
a disP.Qsición de Gran Bretaña sus puertos, sus aeródromos y sus ferro
carriles, e internó a los súbditos alemanes, sin declarar por ello la guerra 
a Alemania. El'jefe del partido nacionalista-el Wafd-, Nahas Pachá, 
apartado d~l poder por el n!y, de quien era adversario personal, no 
protestó contra el cumplimiento del tratado de alianza; se limitó a 
pedir que Egipto recibiera al terminar la guerra el premio a su ayuda, 
es decir, la retirada total de las tropas británicas y la solución del 
problema del Sudán egipcio. En realidad, el Gobierno se había atenido 
a esta actitud. Pero la política de no beligerancia se hizo precaria en 
junio de 1940, al entrar Italia en el conflicto y concentrar tropas en 
Libia. Egipt-0 se encontraba, a partir de aquel momento, con la guerra 
a sus puertas. El Gobierno egipcio había roto las relaciones diplomá
ticas con Italia, debido a la presión insistente de Gran Bretaña; pero 
declarando que no entraría en guerra, salvo en el caso de que fuerzas 
militares o aéreas italianas intervinieran en Egipto, para atacar a las 
inglesas. 

Esta política egipcia fue puesta a prueba en febrero de 1942. La 
amenaza de una invasión italo-alemana paralizaba las importaciones 
de azúcar, de cereales y de combustibles, provocando, simultáneamen
te, un problema de paro y de abastecimientos. En los círculos políticos, 
algunos grupos importantes, convencidos de que las potencias del Eje 
estaban a punto de vencer, aconsejaban al rey Faruk que no se com
prometiera más con Gran Bretaña. Para superar esta crisis, el Gabinete 
británico había encontrado la ayuda de Nahas Pachá, que aunque na
cionalista, era también adversario de los reg(menes políticos autorita
rios, y estaba convencido de que Egipto no podía esperar nada de una 
victoria de Alemania o de Italia. El 4 de febrero de 1942, mediante 
un ultamátum apoyado por una demostración armada, había impu'esto 
al rw la formación de un Gabinete Nahas que, a cambio de su lealtad 
hacia Gran Bretaña, había recibido la promesa de que Egipto partici
paría en la Conferencia de la paz en un plano de igualdad, en cuanto 
al examen de todas las cuestiones· relativas a sus propios intereses. 
Así pues, la política inglesa parecía resignarse a que la futura situación 
del estado -egipcio se discutiera en el plano internacional, admitiendo 
el programa del Wafd. Esta promesa había surtido efecto en un futuro 
inmediato: el Ministerio Nabas mantuvo el orden en el país, en los 
momentos críticos del verano de 1942. Bien es verdad que Nahas fue 
eliminado por el rey, una vez hubo pasado el peligro exterior. Pero el 
soberano, cuando Italia ya estaba vencida Y. la derrota alemana era 
indudable, no había vuelto a poner en tela de juicio la cooperación con 
Inglaterra; incluso accedió a declarar la gtlerra a Alemania, para poder 
participar en la creación de las Naciones Unitlas. 

No es de extrañar que las reivindicaciones nacionales se intensi
fiquen, una vez terminadas las hostilidades en Europa. Entre el Wafd 
y los grupos de oposición, el nacionalismo está en todos los programas 
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electorales. La Embajada de Gran Bretaña recibe, el 30 de julio de 1945, 
el memorándum en que constan las peticiones del Wafd; y, el 20 de 
diciembre, la nota diplomática-un poco más vaga-redactada por el 
Gobierno egipcio. El Gabinete de El Cairo amenaza, si no recibe con
testación, con buscar apoyo en el Gobierno soviético, "enemigo del 
imperialismo". El 26 de enero de 1946, el Gabinete británico admite, 
en principio, la revisión del tratado de 1936, decidido a no ceder en 
lo relativo al Sudán. La crisis que se produce, en octubre de 1946, 
tendrá su desenlace siete años después. 

Marruecos y Argelia han formado el trampolín en que los aliado_s 
han establecido su primera base de partida para poner pie en el con
tinente europeo. Libia y luego TúnGZ, han sido campos de batalla. Las 
poblaciones indígenas de estas regiones, mezcladas directamente en la 
lucha, han sufrido las consecuencias, en su forma de vida. ¿'fiene algo 
de sorprendente que estas poblaciones, en toda el Africa del Norte 
francesa, ante el espectáculo de las disensiones que oponían entre sí 
a los franceses de Argelia cuando el desembarco anglo-norteamericano, 
se hayan sentido inclinadas a creer en un eclipse de Francia y a invocar 
la Carta de las Naciones Unidas? El 22 de diciembre de 1942, Fehrat 
Abbas reivindica, para los musulmanes argelinos, un "estatuto político, 
económico y social", preparado por organizaciones musulmanas, en un 
mensaje dirigido "a las autoridades responsables", y no solo a las auto
ridades francesas; el 26 de mavo de 1943, reclaníh la creación de un 
estado argelino autónomo, dotado de una Asamblea legislativa, elegida 
por sufragio universal. Este ejemplo ha sido seguido por Marruecos, 
donde Allal el Fassi. ha reconstituido, en enero de 1944, el "partido 
de la independencia", con un programa inspirado en el tratado anglo
egipcio de 1936; un año después lo ha sido en Túnez, donde el jefe 
del Destour, Burguiba, ha entregado, en la Residencia general, un 
"manifiesto de tunecinos notables". Los promotores de la Liga árabe 
apoyan estas iniciativas. A partir de 1944, funciona en El Cairo un 
"frente de defensa del Maghreb". La huelga general del 1 de mayo 
de 1945, en Argelia, y los movimientos insurreccionales que causan, 
ocho días después, centenares de víctimas~ntre ellos franceses, pero 
en mayor número musulmanes notables-, en Setif y en Guelma, son 
las primeras manifestaciones de este movimiento nacionalista. 

El Africa occidental, así como el Africa central, apenas afectadas 
por los acontecimientos de la guerra-a excepción de la cuestión de 
Dakar-son también, sin embargo, sumamente perturbadas: en los te
rritorios franceses sometidos al Gobierno de la Francia Libre, las po
blaciones indígenas han sido invitadas a sumarse a la disídencia; en los 
territorios belgas, las industrias extractivas han alcanzado gran incre
mento durante los años de la guerra. Los aparatos de radio han hecho 
circular las consignas por todas partes, algunas veces, incluso, en la 
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zona forestal ecuatorial. La presencia de inmigrantes indios en casi toda 
la costa oriental. desde Djibuti a Natal, supone un fermento para el 
nacionalismo indígena. Finalmente, el Islam-cuy0s agentes de difu
sión son los comerciantes-penetra en las sociedades animistas y las 
disloca, sacando gran ventaja a las misiones cristianas; esta influencia 
islámica está orientada, directamente, contra la dominación de los 
blancos. 

Esta crecida de los pueblos de color hace vacilar, por doquiera, las 
posiciones que Europa dominaba todavía. Es indudable que estos movi
mientos nacionalistas no van dirigidos, exclusivamente, contra los inte
reses europeos: en toda el Asia del Sudeste, por ejemplo, se vuelven 
también, por motivos económicos y sociales, contra los inmigrantes chi
nos. Pero es a los europeos a quienes más afecta, puesto que son los 
que tienen mayor influencia o autoridad política. Francia es la más 
per¡udicada, como consecuencia de su derrota militar de 1940: en julio 
de 1945, abandona Siria y el Líbano, a causa de la presión diplomátic::i 
de los Estados Unidos y Gran Bretaña; y ve· gravemente amenazada 
su dominación en Indochina; pero conserva sus posiciones africanas. 
A partir de 1945, los Países Bajos se ven amenazados de p~rder todo 
su imperio colonial, siete veces más poblado que la metrópoli. Gran 
Bretaña se ve obligada a seguir en la India, Birmania, fiak y Transjor
dania el camino que conduce a la concesión de la independencia. 
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CO~CLUSIO.>i DEL LIBRO SEGUNDO 

La muyor y más significativa transformación que se manifiesta en 
las relaciones internacionales al acabar la segunda guerra mundiai es 
la nueva clasif icacíón que se ha establecido en el transcurso de esta 
crisis. no solo entre las fuerzas respectivas de los grandes estados, sino 
también entre la influencia de las grandes civilizaciones 

La vida política y económica del mundo fue dominada, durante 
mucho tiempo, por la Europa occidental y central. Después de la 
conmoción sufrida en el curso de la primera guerra mundial, tuvo un 
período de decadencia; sin embargo. fue reconquistando, poco a poco, 
parte de su anterior influencia. En 1945, no solo son anulados los re
sultados de estos esfuerzos, sino que los intereses europeos en la vida 
general del mundo se ven afectados mucho más profundamente que lo 
fueran veinticinco aii.os antes. Sin embargo, Europa ha escapado al 
destino que le habían predicho los augures, en vísperas de la segunda 
guerra mundial y en el ·transcurso de esta: no escaparía del totalitaris
mo hitleriano-se decía-sino para caer en Ja zona de influencia del 
comunismo; estas previsiones se han visto desmentidas. Pero está más 
dividida que nunca·; ha visto desplomarse Jos cimientos financieros de 
su potencia y desaparecer la mayor parte de sus fuerzas armadas, mili
tares o navales; está "invadida por la duda"; ha perdido-según ob
serva Charles Moraze-su "originalidad creadora" en el terreno de las 
ciencias y de la técnica. El derrumbamiento de los imperios coloniales 
hace vacilar el sentido de superioridad desarrollado por Jos éxitos expan
sionistas; y la crisis económica Ja coloca en una situación de depen
dencia con respecto a los grandes estados con mayores recursos que 
ella en materias primas y en elementos de producción. Finalmente, los 
valores intelectuales y morales sobre los que reposaba su civilización 
han perdido importancia desde que se afirma la competencia de las 
civilizaciones 1111cvas: americarui o rusa. 

En rnntrnstc cori este declive, se afirma la potencia de los Estados 
Unidas. }' de la U. R. S. S. 

Los Estados Unídos, que eran ya la primera potencia industrial del 
mundo, han conseguido ahora el primer puesto en casi todos los terre
nos, por la influencia que le confieren sus medios tle acción en política 
exterior: potencialidad en armamento, gracias al adelanto conseguido 
en la explotacíón de la energía atómica; la superioridad lograda en el 
mar, y la instalación de bases navales y aéreas; potenci<i de la flota 
mercante; potencia financiera, que le asegura la preponderencia en los 
movimientos internacionales de capitales y, por consiguiente, en las in
versiones destinadas a los países nuevos; fuerza dimanada de la Carta 
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del Atlántico, en torno a la cual su llamamiento ha reunido a una gran 
parte de los pueblos. 

E~ 1945, la U. R. S. S. está todavía muy leios de poseer todas estas 
venta¡as. Desde el punto de vista industrial, cuenta con reservas de 
materias primas todavía sin explotar, y con recursos energéticos consi
d~rables; pero su capacidad de producción no es comparable, ni de 
le¡os, con la de los Estados Unidos; merced a la conclusión de trata
dos de comercio y a la creación de sociedades mixtas, cuenta con ele
mentos para i~fluir econ,ó_micamente en los cinco países europeos que 
se han convertido en satehtes suyos; con la reanexíón de Besarabia, ha 
conseguido el c?ntrol de las bocas del Danubio, al tiempo que organi
zaba la navegación por dicho río, con la creación de una sociedad ruso
'.uma.n~; pero. le faltan divisas extranjeras y su flota mercante es muy 
msuf1c.1ent.e. Sm e~bargo, conserva el prestigio conseguido por la ex
traordmana capacidad de recuperación demostrada después de los 
des~stres de 1941 '!. 1942. Sobre todo, tiene potencialidad militar: ya 
~l f1~al de las host1hdades, las fuerzas anglo-norteamericanas eran muy 
mfenores a la suyas; muy pronto es la única que tiene un gran ejér
cito, al decidir los Estados Unidos la desmovilización de sus fuerzas. 

La preponderancia conseguida por estas dos grandes potencias obli
ga a los estados de Europa central v occidental a 0Jvidar sus diferen
cias: diferencias entr~ Francia y Alemania, o entre Francia e Ingla
terra, que, durante siglos enteros, fueron la trama de las relaciones 
políticas y económicas. Rivalidades económicas que ceden ante la ne
cesidad de establecer un mercado más amplio. Relega a un segundo 
plano el movimiento de las nacionalidades que fuera, durante un siglo, 
el gran ferrrrento de actividad en las relaciones entre los pueblos 
europeos. Quita su virulencia a los litigios entre ios imperialismos eu
ropeos en los demás continentes. 

A causa de este declive de Europa vuelve a tomar actualidad la 
idea de la organización europea. En octubre de 1942, Winsrnn Churchill 
indicó a sus co'Iegas de Gabinete que sería necesaria la formación de 
unos "estados unidos de Europa", nada más terminar la guerra, para 
evitar que la U. R. S. S. "inundara el continente", así como para mantener 
el desarme de Alemania; en marzo de 1943 evocó la posibilidad de 
convocar un "consejo en Europa". En 1946 declara que "la seguridad 
del mundo exige una nueva unidad en Europa", y que es necesario 
"volver a crear la gran familia europea". La noción de una forma de 
solidaridad europea, preconizada inútilmente en la época en que la 
función de Europa en el mundo estaba en todo su apogeo (1 ), y es
bozada, en vano, entre 1925 y 1930 (2), se presenta ahora como "la 
última oportunidad de equilibrio entre el Este y el Oeste". 

Esta bipolarizacíón del mundo fue profetizada, en 1834, por Alexis 

( 1) Véase pág. 339. 
(2) Véanse págs. 919 y sgs. 
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de Tocquevill~ (1); profecía que, desde aquel entonces, había sido 
sacada a colación frecuentemente. Ahora es una realidad. 

¡._Cómo no ha de afirmarse la oposición entre est.as do& grandes 
potencias al terminar Tas hostilidades? La divergencia entre las concep
ciones económicas, sociales y políticas de una y otra es fundamental, 
así como entre la forma de vida y la mentalidad, y entre las respecti
vas. ~~neras de ~nsar. La democracia norteamericana y el comunismo 
sov1et1co se hab1an acusado, mutuamente, de imperialismo, antes de 
1941 ; y su colaboración de cuatro años no dejó de estar llena de rece
los. En el mismo momento en que se producía el derrumbamiento de 
Alemania y del Japón, ambos grandes trataron de conseguir una situa
ción lo más favorable posible para sus intereses, con vistas a la riva
lidad que iba a surgir. ¿No consideraba el secretario de Estado, Byr
nes, que la bomba de Hiroshirna, necesaria para acabar con la resis
tencia nipona, tendría, además, la ventaja de hacer a la U. R. S S. 
más maneiable en Europa? (2). Esta rivalidad se pone de manifietto, 
inmediatamente, al.designarse la ·zona de ocupación de Alemania. Fran
cia, Bélgica; los Países Bajos e Italia, parecen ser la próxima baza, 
puesto que el desorden económico y el desconeierto administrativo, 
en las semanas que siguen al arrr.isticio, representan una oportunidad 
para, la I?r.opaganda comun~sta. Contra el peligro que implica la hege
moma militar rusa, desde fmales de 1945, los Estados Unidos, recurren 
a la amenaza atómica,. pero también a la ayuda financiera destinada a 
facilitar la reconstrucción económica; cuando suprime el sistema de Prés
tamo y arriendo, el Congreso autoriza al Gobierno para abrir créditos 
limitados a los países de Europa occidental, y; en especial, a Gran Bre
taña, Francia y los Países Bajos; desea mantener la corriente de ex
portaciones hacia Europa, no solo porque esto beneficia a los producto
res norteamericanos, amenazados por una saturación del mercado in
terior, sino también porque la persistencia de una situación de miseria 
en los países europeos facilitaría el paso al comunismo. Las preocupa
ciones políticas ~ conju_gan así con las necesidades económicas. pero 
en un plano dominante: el preámbulo del plan de reconstrucción eu
ropeo indica, "por encima de todo", el deseo de preservar "una civiliza
ción de hombres libres". En dos años, aproximadamente, la "ayuda a 
Europa" llegará a ocho mil millones de dólares, antes que se anuncie-el 
5 de junio de 1947-el plan Marshall, que definirá y consagrará esta po
lítica, dándole mayor amplitud. 

La importancia del "auge" de los pueblos de color, en Asia v 
Africa, adquiere todo su alcance en las relaciones internacionales, pré"'
cisamente ante las persoectivas abiertas por la rivalidad entre los Esta
dos Unidos y Rusia. ¿Cuál de los dos grandes se beneficiará en mayor 
grado, desde el punto de vista de su expansión económica y, sobre tódo, 

( 1) Véase pág. 201. 
(:!.) Según un testímonio publicado en 1949. 
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de su potencia política, de estas transformaciones en el nivel de vida, 
en la democracia y 11rincipalmente en la mentalidad de estos pueblos? 
La cuestión es ta~to más grave, puesto que la guerra ha creado puntos 
de contacto-y, por .~onsiguiente, de posible fricción-entre los intere
ses rusos y americanos en Extremo Oriente, donde Corea ha sido divi
dida en dos zonas de ocupación; en el Cercano Oriente, desde ei Irán 
a la Arabia Saudita; t incluso en el M;editerráneo oriental. La U. R. S. S. 
cuenta, por lo menos a primera vista, con una baza soberbia: estos pue
?los que q~ieren liberarse de la supremacía de los blancos, esperan me-
1orar su mvel de vida; sus aspiraciones son también una forma de la 
lucha en~re los pobres y los ricos. En esta lucha contra el imperialismo, 
¿no han de pensar en la ayuda del comunismo, que les 0frece un pro
cedimiento para conseguir la eman\:ipación material? Así, pues, los Es
tados Unidos se ven forzados a no oponerse a las reivindicaciones de 
independencia, ·con mayor motivo al no ir dirigidas contra ellos: pero 
tratan de evitar que los primerps pasos de esos pueblos se vuelvan h·acia 
la. U .. R. S. S.; procuran venderles los productos manufacturados y el 
ut1lla¡e que Europa no puede suministrarles de momento, abriéndoles 
los créditos necesarios para pagar sus compras; piensan en facilitarles 
los medios de mejorar su nivel de vida, mediante el desarrollo indus
trial, merced a las inversiones de capitales norteamericanos. 

Así, pues, desde finales de 1945, se perfilan ya los grándes proble
mas que dominarán las relaciones internacionales durante el decenio 
siguience. 

CONCLUSION GENERAL 
' 

En una v1s1on de conjunto acerca del desarrollo de las relaciones 
internacionales, en el transcurso de diez siglos, destacan dos rasgos 
esenciales: uno. el más llamativo sin duda, es la continuidad de las 
rivalidades y los conflictos entre los grandes estados, el espectáculo de 
los cambios sobrevenidos en la jerarquía de esos estados; el otro es el 
progreso de las relaciones entre los continentes-a iniciativa de los 
europeos-al ritmo de los progresos técnicos que han facilitado los des
plazamientos de los hombres. el transporte de mercancías y el ínter 
cambio de ideas. La historia de las relaciones internacionales debe tra
tar de demostrar cómo estos dos aspectos se mezclan y completan; .su 
visión abarca el mundo entero. 

En Ja Edad Media (1), el continente europeo es el único. en el que 
todos los pueblos están organizados en estados; en Asia, el área de 
los grandes Imperios no se extiende a todo el continen~e; en Am~r.ica. 
los imperios de los Incas y de los Aztecas no ocupan smo una mm1ma 
parte; en Africa, por lo que conocemos de su historia, las confedera
ciones tribales no merecen el nombre de estado. Los europeos no tienen 
ningún contacto con los imperios de América; los establecen de manera 
episódica con el Imperio chino y el Imperio turco, .pero ignoran el Imperio 
del gran Mogol. 

A partir de finales del siglo xv, y durante cerca de u es siglos, se 
realiza un potente movimiento expansionista europeo, sobre todo en 
Asia v en América. Después de la destrucción de los grandes estados 
indíge"nas, este movimiento tiende a establecer una dominación colonial. 
Bien es verdad que, al mismo tiempo, parte del continente sufre el asalto 
de los turcos otomanos-que en dos ocasiones llegan a Austria-, pero 
que, en la segunda mitad del siglo xvm, están en período de retroceso. 
Sin embargo, estas perspectivas mundiales siguen siendo limitadas: el 
Extremo Oriente se cierra. casi por completo, a la influencia europea; 
y el Islam, sin poder prescindir totalmente de Occidente, le opone una 
tenaz resistencia. Al final de estos tres siglos, la mayor parte de la 
humanidad sigue viviendo sin tener contacto con otros pueblos ni con 
otras civilizaciones (2). 

Los estados colonizadores-Portugal, España, Holanda e Inglaterra, 
y. en segundo término, Francia y Rusia-no solo esperan obtener be-

( 1) Véanse las perspectivas generales señaladas en el tomo I de esta obra. por 
M. E Ganshof. 

(2) Véanse las observaciones de M. Fugier en la introducción a la parte IV 
dd tomo I de esta historia 
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neficios comerciales de su expansión, sino también un incremento de 
su fuerza en Europa. De hecho, Portugal, Holanda y la misma España, 
no consiguen conservar durante mucho tiempo esta ventaja; su imperio 
colonial, por las apetencias que despierta, se convierte, para ellas, en una 
causa de debilidad en sus relaciones europeas; solamente Inglaterra, 
a pesar de la rebelión de sus colonias de América del Norte, consigue 
obtener de su política colonial unos beneficios duraderos para la eu
ropea. 

Sin embargo, esas perspectivas mundiales no pueden explicar los 
grandes cambios sobrevenidos en los siglos XVII y xvm en la jerarquía 
de los estados: la hegemonía de la Francia de Luis XIV, el ascenso de 
Rusia y de Prusia, así como el hundimiento de Polonia, corresponden 
a un marco estrictamente europeo. No obstante, estos cambios son, 
en aquel momento, de importancia primo,rdial. 

La gran convulsión que conmueve a Europa, de 1789 a 1815, paraliza 
su expansión y favorece el derrumbamiento del imperio colonial es
pañol en América. Sin embargo, esta expansión europea se reariuda, 
lentamente al principio, en el Mediterráneo; y luego-a partir de 
1870-con mayor amplitud, en Africa y en Extremo Oriente. En los 
últimos veinticinco años del siglo XIX, conduce a un reparto del mundo 
entre los grandes estados europeos-con la sola excepción de Austria
Hungría-, así como a una extensión considerable de todas las formas 
de influencia europea: influencia económica, vinculada al apogeo del 
capitalismo liberal, que establece entre los.: éÓntinentes un sistema de 
comercio complementario, al tiempo que--facilita, en los países nuevos, 
la transformación del medio social; influencia de las concepciones po
líticas y sociales e, incluso, algunas veces, de la civilización intelectual. 
Bien es verdad que, al mismo tiempo, se desarrollan la potencia de los 
Estados Unidos y la del Japón, ayudadas, una, por la emigr~ción europea, 
que aporta técnicos y mano de obra; y la otr.a, gracias a la imitación 
de las instituciones y la técnica europeas, así como merced al concurso 
de capitales europeos. Por el contrario, los veinte estados formados 
en América latina, incapaces de lograr la estabilidad política, perma
necen sometidos, directamente, a la influencia económica europea. Hasta 
los últimos años del siglo, ninguna de las dos, potencias "nuevas" supo
nen una competencia política o económica para Europa. 

Y. sin embargo, esta Europa se encuentra más- dividida que nunca 
por el antagonismo entre los distintos estados. Bien es verdad que las 
querellas dinásticas desaparecen; pero los nuevos fermentos de diso
ciación son mucho más graves: contrastes entre los regímenes políticos, 
de los que algunos permanecen sometidos al absolutismo monárquico, 
mientras que otros adoptan instituciones liberales; rivalidad de los 
intereses económicos, que se incrementan, primero, con los balbuceos 
de la industria en el continente, y luego, con su desarrollo: y. sobre 
todo, afirmación del sentimiento nacional, que no solamente refuerza 
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el deseo de poder, sino que compromete, directamente, en gran parte 
de Europa, la independencia de los estados pequeños, unas veces, y 
otras, la existencia de los imperios, amenazados por las protestas de 
minorías lingüísticas, étnicas y religiosas. Por tanto, los pueblos están 
más directamente vinculados a los conflictos entr~ los gobiernos. Du
rante el transcurso del siglo, la preocupación dominante de las per
sonas sensatas es tratar de introducir en esta Europa un factor de orden 
y de paz: sus exh9rtaciones son infructuosas. 

Al comenzar el siglo xx, se abren nuevos horizontes. En 1895 se 
inicia la expansión nipona en el continente asiático; en 1898, la expan
sión de los Estados Unidos en el mar de las Antillas y en el Pacífico. 
Ambas se convierten en competidoras de la expansión europea. De re
chazo, provocan, fuera de su zona de acción directa, resistencias a la 
dominación o a la influencia de Europa. La afirmación del nacionatis
mo chino, el desarrollo del movimiento de protesta en la India y los pri
meros intentos de organización árabe se manifiestan entre 1905 y 1913. 
Las fuerzas internas que sacuden la preponderancia europea en el mun
do entero están actuando. Pero son los mismos europeos quienes pre
cipitan la evolución, desgarrándose entre sí. En dos ocasiones, en treinta 
años, Alemania provoca las guerras en que se enfrentan todos los gran
des estados europeos, resueltos a defender, no solo sus intereses, sino 
también su prestigio y su sentido del destino nacional. Ruinas mate
riales, que debilitan los medios de acción económicos y financieros de 
los países euro~os; ruina del prestigio del hombre europeo; que
branto del capitalismo liberal; crisis de la civilización tradicional, des
de que la aparición del régimen comunistá amenaza los ci~ientos de las 
instituciones políticas, económicas y sociales; tales son los rasgos que 
señalan el declive de Europa. La segunda .guerra mundial amplía y ter
mina la obra de la primera. Incluso la misma noción de Europa se trans
forma, desde el momento en· que la mitad del contipente, o poco me
nos, pertenecen a la zona de influencia de la Rusia soviética, cuyo 
horizonte es euroasiático. Cuando las nuevas formas de la civilización 
material facilitan el contacto entre los hombres y el intercambio de ideas, 
se afirman los antagonismos entre los continentes. 

¿Dónde hay que buscar los elementos de explicación para compren
der las causas de esta evolución, según las líneas trazadas en la Intro
ducción general de esta historia 7 

La historia de las relaciones internacionales ha de estudiar, en pri
mer lugar, los lentos cambios sobrevenidos en las sociedades humanas 
-condiciones demográficas y económicas-; pero también las tenden
cias de la psicología colectiva. 
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¿Condiciones demográficas? Desempeñan un papel esencial en el 
destino de los pueblos (1). 

Durante mucho tiempo, han sido determinantes en la relación de las 
fuerzas armadas entre los países que habían alcanzado un nivel equi
valente, desde el punto de vista técnico: cuango la cuestión de los 
efectivos militares tomó una importancia decisiva en el siglo XVI! (2), 
Portugal y los Países Bajos no pudieron conservar el rango de verda
deras potencias, porque su población era reducida. Esa importancia del 
número ha disminuido mucho en nuestros tiempos, debido a los pro
gresos asombrosos de la técnica del armamento. Sin embargo, la cifra 
Je población sigue siendo un elemento de gran importancia para el 
desarrollo de la potencia industrial y, por consiguiente, para la capa
cidad de producción de armamento. 

Otro aspecto de estos problemas, no menos importante para las 
relaciones internacionales, es "la presión demográfica". Ha sido invo
cada-con causa o sin ella-como origen Je las reivindicaciones y las 
consignas que han quebrantado el estatu quo territorial en los siglos 
xrx y xx. Ha dado su impulso a los grandes esfuerzos de expansión 
económica y a los movimientos emigratorios; migraciones francesas del 
siglo xvm, en el cuadro europeo, y migraciones intercontinentales que 
han permitido el rápido desarrollo de los Estados Unidos, el Brasil y la 
Argentina. Todavía hoy, después que los estados ricos han cerrado 
sus puertas a estas corrientes migratorias, la presión demográfica con
serva toda su importancia internacional en aquellas regiones (el mejor 
ejemplo está en el mundo árabe) en las que el porcentaje de natalidad 
sigue siendo considera.ble, mientras que el porcentaje de mortalidad 
ha disminuido, con los progre~os de la asistencia sanitaria y de la higie
ne: el hecho de que en Egipto y Siria el crecimiento anual de la po
blación llegue del 2,5 al 3 por 100, mientras que este crecimiento en 
Eurf&pa no ha pasado nunca del 1,5 por 100, es algo que, a mayor o 
menor plazo, ha de tener grandes consecuencias en las relaciones inter
nacionales. 

Finalmente, ¿se puede prescindir de la influencia de las condiciones 
demográficas en la mentalidad colectiva, del contraste entre la con
fianza y el optimismo que demuestran aquellos pueblos en los que hay 
una gran propordón de jóvenes, y Ta tendencia al repliegue, que se .ma
nifiesta, muy a menudo, en los otros? 

La influencia de las condicio&." económicas-lo hemos ido viendo 
a lo largo de esta historía-se advierte, por doquiera, en las relaciones 
entre los pueblos, ya sea por los intereses creados-intereses colectivos 
de los p~eblos e intereses de los círculos financieros, no siempre coin-

(1) Véase Ch. Moraze: Civilisatíon d"Occident, capítulo VIII, que, por otra 
parte, se r.luestra de acuerdo en ·que "los razonamientos demográficos no tienen 
tod«via sino una base muy débil". 

(1) Véanse las observaciones de M. Gaston Zeller en el tomo I de esta his
:Mía (pág. 511). 
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cidentes-, ya sea por los medios de acción que proporcionan al :sta
do. Es uno de los móviles del expansionismo; y aumenta la capacidad 
del estado para la guerra o para la dominación. 

El origen de los movimientos expansionistas europeos, :n la Edad 
Media y en el siglo xvr, es la búsqueda de metales prec10sos o de 
productos raros; y la causa directa de los conflict?s arm~dos, en algu
nas ocasiones, es la competencia entre las econom1as nacionales-en el 
cuadro de los conceptos mercantilistas-en los siglos XVII y XVIII. Du
rante la mayor parte dd siglo XIX y principios del xx, cuando la poten
cia industrial ocupa un lugar decisivo en la vida del mundo, Y se 
desarrolla la concentración de empresas, la búsqueda de mercados 
se convierte en una preocupación aún más acuciante que la necesidad de 
gozar de absoluta seguridad en el abastecimiento de materias prirr:as 
para esta industria. Esa competencia en torno a los mercados exteno
res es una de las causas de la expansión colonial, al mismo tiempo que 
de las rivalidades políticas que provoca en el desarrollo de los imper~a
lismos; desempeña un paoel. cada vás más importante, en las relacio
nes entre los pueblos eu~opeos. En períodos de crisis económica, el 
interés se centra en la lucha por los mercados; en períodos de prospe
ridad la competencia se suscita en torno a las grandes fuentes de apro
visio~amiento de materias primas. Finalmente, en los últimos cincuenta 
años, Ja búsqueda de nuevas fuentes de energía-petróleo Y_ luego ura
nio-pone, de repente, a las regiones productoras en el pnmer plano 
de esta competencia. 

Esos intereses económicos están vinculados, desde hace mucho tiem
po-pero sobre todo desde mediados del siglo x1x-_. a la organizació? 
del crédito y a los movimientos de capitales internac1c:n.ales, que_ peri:i1-
ten la explotación de los países "nuevos" y que fac1lttan la fmanc1a
ción de las importaciones de materias primas destinadas a los grandes 
núcleos industriales: la expansión financiera se convierte en un terreno 
abonado para las rivalidades políticas. 
Los progresos técnicos. esenciales para el desarrollo de la producción, 

han desempeñado un papel no menos importante en el dominio de los 
medios de transporte y de las comunicaciones. así como también en el de 
los armamentos; dos aspectos que interesan, en primer lugar, a las rela
ciones comerciales o intelectuales y los movimientos migratorios, y 
también a las relaciones de fuerzas. En el mundo actual, la difusión, 
entre los pueblos nuevos, de unas técnicas que antes fueran monopolio 
de la raza blanca, ha constribuido a igualar las oportunidades; y ha 
facilitado a estos pueblos los medios de emanciparse. 

Las fuerzas internas de la psicología colectiva-sentimiento na
cional sentimiento religioso y fidelidad a una concepción de la vida 
políti;a o social-han servido siempre de estímulo a las relaciones entre 
los pueblos, pero las formas de esta influencia han variado mucho. 

El sentimiento religioso ha desempeñado un papel preponderante. 
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no solo en los confli.ctos europeos del siglo xv1, sino también en los 
o.rfgenes de la expansión europea-las Cruzadas-v en )as grandes ofen
s~v.as turcas del siglo. XVI~, en Europa central. Bie~ es verdad que, en el 
sigto XVIII, ha per?1do importancia, aunque algunas veces se havan 
aprovechado ~on fmes polftrcc:s los conflictos entre grupos relioi;sos 
(a modo de e¡emplo, basta senalar los subsidios facilitados por Ingla
terra a los port~stantes franceses durante la guerra de sucesión española) 
Incluso en el siglo XIX, cuando el vigor del sentimiento religioso paree~ 
am;~aza.do en ~uropa y decae la influencia de !.:> Santa Sede en Ja 
pol1~1ca mtern~c1onal, la cuestión religiosa sigue siendo Jo que orienta 
en ciertas ocas10nes, la política exterior de Ja Alemania bismarckiana deÍ 
Kultur~ampf o de la Italia del rey Humberto; o bien Jo que ex~Iica 
determmados aspectos de la política balcánica de Rusia· en ocasiones 
la labor de apostolado misionero abre el camino a la exp~nsión coloniaÍ 
o favorece la penetración de la influencia "Uropea · v tamb·' · 1 · . ~ • • 1en nay que 
r:c~nocer a 1,mportanc1~ de la fe religiosa en el impulso expansionista 
mpond D:spues de la pnmera guerra mundial, estas influencias religio
sas.~ qmeren ?: nuevo gran importancia, con la reanudación de las 
act1v1dades poht1cas de la Santa Sede y, sobre todo con ,,¡ des ert 
del Islam. · · ~ P · ar 

En. ~onjunto, el senti~ionto nacionalista no ha tenido J;¡ misma im
pnrta~.c1a, a

1
unque se ad:1erte su ex~stencia en determinadas ocasiones 

a parc1r de 'ª Edad Media y, con mas frecuencia, en la historia moder
na. Pero cuando alcanza mayor auge es en la época de Ja Revolución 
francesa. El des~rrollo del nacionalismo y la marcha de las nacionali
da~es van .~l un~son~, durante todo el siglo XIX, con Jos progresos de 
la rns:rucc10n pnmana, los de la Prensa periódica y los del d~recho de 
sufra?10· El res~tO-:-O incluso .el ,culto-a las tradiciones en política 
e.xter!or, la conc1enc1a de una nzzszon nacional, y las simpatías 0 las au
t1patias entre dos puebl?s·. incluso cuando son raciales, carecen de valor 
per?;a?ente. Estos sent1m1entos son despertados o reanimados por el 
penod1c?, por l~ .escuela, por el libro de texto y por la propaganda de 
~os part;dos pohbc?s. Inclus~ el temperamento nacional puede sufrir la 
míluencia de las ~ircunstancias. Y lo más importante es Ja función de 
la Pren~a .= .hace circular, entre las masas de electores, unas ideas-a ve
c:s pre)~1c10s-que antes eran patrimonio de un sector reducido de 
d1plomat~cos o de parlamentarios; da una idea deformada de Jos pue
~lo~ ~cmos, Y., aumenta la desconfianza. Según señala acertadamente 

am ambon: ,,hace degenerar los asuntos de intereses en cuestiones 
de .amor p~op10 .. Por lo que respecta a la orientación de la política ex
terior,. esas r:~cc1ones de la opinión pública aportan un nuevo elemen
~~ fe 1~~stab~hd?d, que .desconcierta a los observadores de la actividad 

1P omat_:ca. L Como olvidar, en el origen de los conflictos el papel que 
~esempena~ los movimientos internos de la mentalidad 'colectiva así 
--orno-segun palabras de un gran historiador americano-"los desfalle-

CONCLUSION GENERAL 1267 

cimientos intelectuales y morales" de aquellos que debieran hacer por 
calmar las pasiones? 

Lás divergencias entre las concepciones del régimen político o de 
la organizac1on' social, desempeñan un papel activo, a partir de 1789 y 
del desatio lanzado por el pueblo francés a las instituciones monárR_ui
cas. De las grandes conmociones revolucionarias, la de 1792-1793 y la 
de 1848, despiertan o reaniman en Europa el antagoñismo entre los 
gobiernos, al tiempo que quebrantan las bases sobre las que reposan 
las relaciones internacionales. Pero esta oposición, ent_re las ideologí~s 
políticas o sociales no se convierte en un factor esencial hasta despu'és 
de la primera guerra mundial, con el nacimiento del estado soviético 
y la aparición .de las dictaduras totalitarias. · 

¿Hay que insistir en la importancia de estas cuestiones psico!ógicas 
en las relaciones entre los estados? La cohesión moral de un pueblo 
y su espíritu de sacrificio son unos elementos de fuerza cuya importan-
cia han de saber valorar sus posibles adversarios. '1! 

La interdependencia entre estas fuerzas internas, materiales y espi
rituales, se manifiesta a cada instante. Los sentimientos religiosos con
tribuyen, muchas veces, a estimular los movimientos nacionalistas. La 
revolución en los transportes marítimos permite el desarrollo de las 
corrientes migratorias intercontinentales. El ferrocarril facilita los in
tercambios de ideas. La radiodifusión abre a Ja propagan,da unos cami
nos que la Prensa no había podido facilitarle. La prosperidad econó
mica refuerza el orgullo nacional, al tiempo que fomenta el imperialis
mo. En aquellos pueblos en que subsiste el respeto a la jerarquía y el 
espíritu de clase, la estructura social favorece el desarrolto del milita
rismo. ios impulsos expansionistas se explican por la mentalidad de 
Ja alta burguesía europea. Las inversiones de capitales están estrecha
mente ligadas al espíritu de ahorro, que no depende solamente d'e las 
condiciones económicas, sino también del estado de la psicología co
lectiva. Estos ejemplos, que se atropellan en nuestra mente, demues
tran que es imposible juzgar aisladamente la influencia de cada uno 
de tales elementos. Por tanto, la historia de las relaciones internacio
nales es inseparable de la historia de las civilizaciones. 

II 

Sin embargo, el estudio de estas evoluciones lentas-la de la técni
ca o la de las formas de la organización económica; la de las mentali
dades, como la de las tendéncias demográficas-están muy lejos de 
poder aportar elementos para una explicación suficiente. Las relaciones 
entre los pueblos sufren sobre manera la influencia de Jas grandes cri
sis bélicas, que provocan una aceleración btutal en la evolución de las 
sociedades humanas o de las Corroas de c1v1lización. 

En un plano inmediato, estas crisis influyen, por las pérdidas de 
vidas humanas y de recursos materiales, y por las transformaciones en 
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la relación de fuerzas; ¡:ero también por el impulso que dan a la téc
nica metalúrgica o químic.a y a los-métodos de producción, así como por 
la .n~va orientación de las corrientes económicas; al mismo tiempo, 
provocan la exasperación de las pasiones y el forcejeo de los pueblos. 
En este aspecto, las observaciones relativas a 1815, 1918 y 1945 pre
sentan características comunes;_ y, en un dominio más restringido, las 
guerras del siglo XVIII pueden dar lugar a observaciones análogas. 

Influyen a largo plazo, porque los grandes conflictos bélicos son 
también revoluciones que modifican las estructuras económicas y so
ciales, conmueven las instituciones políticas y producen un cambio en 
la mentalidad colectiva, en la concepción de la vida y en los valores 
espirituales. (1). 

Influyen, incluso cuando el recurso a las armas no es todavía sino 
una amenaza: la preparación para una guerra eventual, confiere a las 
preocupaciones estratégicas influencias sobre la política económica; 
los temores despertados por estas perspectivas producen, en la psico
logía colectiva, unas veces inquietud y otras irritación; siempre, esta
dos de ánimo favorables para la acción de la propaganda y que, muy 
a menudo, conducen a una explosión de sentimientos apasionados. Es
tas consecuencias se han hecho aún más importantes desde el momen
to en que la guerra total ha impuesto a la población civil unos riesgos 
y unos sacrificios más graves. De todas formas, ¿no eran ya bastante 
sensibles cuando las guerras napoleónicas? ¿Se puede olvidar la in
fluencia de los conflictos armados en el desarrollo del capitalismo, en 
el siglo XVI? 

Tratar de estudiar las relaciones internacionales prescindiendo de 
este pápel esencial de los grandes conflictos y de estas relacfones entre 
la guerra y el progreso humano, acerca de las cuales ha hecho taqtas 
y tan agudas observaciones John Nef, sería falsear las perspectivas his
tórjcas. 

ill 
IlI 

Tanto en el estu~io de estas evoluciones lentas, como en el de los 
grandes conflictos armados, la atención no debe limitarse a- las fuerzas 
internas que se manifiestan en los contactos entre los pueblos. Esta 
historia de las relaciones humanas ha encontrado, en todo momento, 
desde que en el siglo XVI se borrara la noción de cristiandad, la acción 
determinante de los estados, sobre todo la de algunos que han conse
guido salvaguardar su potencia a lo largo de los siglos, ¿se debe sola
mente a que esta acción se refleja en documentos que llaman la aten
ción del historiador y facilitan su labor? Se debe también a que, en 
los contactos entre los pueblos y las civilizacione7 el Estado ejerce su 
influencia: trata de fomentar los contactos en Beneficio de su viila 

(1) Sobre este particular, véase la conclusión de la parte IV, tomo I de esta 
ol>ra (págs. 1135 y -sgs.). 
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económica, de la misión espiritual que quiere cumplir o de su fuerza polí
tica; quiere aumentar los elementos de fuerza que le permitirán imponer 
su voluntad a otros países, o a grupos humanos cuya organización política 
es amorfa. La relación de fuerzas establece, entre los estados, una je
rarquía, no solo a escala de sus valores políticos, sino también en los 
dominios económico y cultural. El país que posee fuerza política, se 
aprovecha de ella para conseguir, en sus relaciones exteriores, beneficios 
para su propio comercio; y su prestigio favorece, incluso, la influenci~ 
intelectual, porque el éxito da lugar a creer que los conceptos que el 
apoya son los mejores o los más eficaces. 

El Estado deja impresa su marca en las foerzas internas que utili
za en beneficio de su potencia. ¿Condiciones demográficas? Tiene· 1as 
esclusas de la emigración o de la inmigración; y, desde el siglo xv, re
gula la situación de los extranjeros; en el siglo XX, en ciertas regiones 
de Europa, estimula, merced a medidas legislativas, el aumento de la 
natalidad; algunas veces llega, incluso, a tomar iniciati~as conducent~s 
a crear una "presión demográfica". ¿Fuerzas económicas? :¡::n el si
glo XVII, el mercantilismo es, antes que nada, un arma en la lucha por 
el poder; y, en el siglo XIX, la política arancelaria sirve, muchas vece~, 
de instrumento de la política exterior; asimismo, los estados del si
glo x:x tratan de asegurar su independencia económica, en beneficio de 
la defensa nacional o de la política de fµerza. ¿Fuerzas financieras? 
A finales del siglo XIX, se convierten en un instrumento, en manos del 
Estado mediante la orientación dada a las ínvei;siones de capitales en 
el extr~njero (basta pensar en la diplomacia del dólar, o en los emprés
titos rusos y balkánicos); y, después de 1919, mediante el control de 
los cambios. 

En la mentalidad colectiva, la influencia del Estado se advierte de 
manera constante. En el siglo XIX, es el Estado el que, por medio de la 
enseñanza, de la Prensa y de la radio, contribuye a formar el sentimiento 
nacional, el que inculca a sus agentes diplomáticos el sentido de las 
tradiciones nacionales, y el que, en ocasiones, hace lo posible, por fo
mentar la antipatía con respecto a otros pueblos. :i::n el penad~ ?,el 
siglo x.x que se extiende entre la dos guerras. mundiales, esta opm10n 
pública se convierte en una fuerza que lo:; ~?b1ernos ~rocuran m?delar, 
merced a los nuevos elementos que les fac1hta la radio: Ja función de 
los movimientos de masas es un rasgo característico de la época; lo es, 
~¡ que decir tiene, en aquellos est~dos en los. que se establece un ré
gimen político autoritario-comumsta o. fasc1s~a-, P?~que, en ~sos 
estados, los gobiernos se apoyan en las ideologias poht1cas o s.~c1ales 
para subrayar los antagonismos nacionales; incluso lo es, tamb1en, en 
ocasiones, en los estados democráticos-por ejemplo en los Estados 
Unidos-. donde la libertad de Pren:;a no excluye los progresos de un 
conformismo que tiende a ahogar la voz de los disidentes y a establ7cer 
esa organización mecánica de la existencia, cuyos rasgos característicos 
ha señalado Karl Jaspers. La propaganda se dirige, también, a la opinión 
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pública de los países extranjeros: adversarios probables. y posibles; y 
países nuevos; que pueden servir de instrumentos. Efectivamente: es.a 
preocupación no es nueva (¿no se man_ifestó ya en_ la é~ca napoleóni
ca?) (1); pero se afirma con una amplitud y un _vigor sm precedentes. 
La lucha psicológica está a la orden del día. Vista~ las cosas en ese 
terreno, la psicología colectiva es, a menudo, más P.! instrumento que el 
móvil de una acción Política. 

Sigue siendo el E;tado qi:ien maneja los i~~trumentos de la polí~i
ca exterior: armamentos y d1plomac1a. La poht1ca cuyos fines no estan 
en armonía con los efementos de fuerza de que puede disponer, va de
recha al desastre. La diplomacia pública o semipública, que s_e some~e 
al control de la opinión, es, a veces, más pelig~o;;1 que_ la d1pl~macia 
secreta, porque Ja primera compromete el prest1gw nac1o~al, mientras 
que Ja otra facilita los repliegues necesarios. ¿Hay que olvidar el papel 
de las instituciones políticas, en cuanto a la marcha de las relaciones 
exteriores? Los regímenes basados en el poder personal, no pue~en per
mitirse una retractación; mientras que el estado parlamentario, ante 
la amenaza de complicaciones internacionales. posee la válvula de esca
pe-algunas veces muy oportuna-de una crisis min~sterial. 

Estas iniciativas de los estados aparecen, en primer plano, en el 
origen de los conflictos internacionales. La política de armamentos, 
que mantiene un equilibrio de fuerz~s .º que_ conduce a una pr_e_ponde-. 
rancia que, por el mero hecho de ex1st1r, ya supon~ una tentac10n. Po
lítica de alianzas, que trata de entorpecer las agres19nes; pero qi:e, de
bido a su automatismo, limita la libertad de acción de los gobiernos. 
Polftica económica exterior, que somete a ·otros países a pr~s10nes de 
las que puede querer zafarse por la fuerza. Política ?e i~;ers16n de ca
pitales, que tiende a establecer una forma de domm.ac1on econom1ca, 
contra Ja cual termina por elevarse una protesta nacional. Par~ ,soste
ner esos esfuerzos, para obtener de sus ciudadanos la. aceptac1on del 
sacrificio personal o de las cargas financieras que c?~st1tu~en su nece
saria contrapartida, el Estado ha de apelar a la paslO-n nacional,. aun a 
riesgo de desencadenar unas fuerzas que puede costarle traba¡o do
minar. 

Ahora bien. ¿cómo negar la influencia de la iniciativa ¡wrsonal, la 
.de Ja vofontad personal del gobernante o <le sus colaboradores-¡;ierso
nalidades diplomáticas o jefes de los Estados Mayores-, '!I1 la ~nenta
ción de estas políticas? Una vez más hay que detallar los cambios que 
se flan lcio produciendo con el tiempo. , 

El embajador, cuya acción era considerada e_n la epoca en que la 
lentitud de las comunicaciones obligaba a su Gob1er~o a confia'.le gran
des responsabilidades, vio disminuir su papel, a mediados del s1~lo _x1x, 
con Ja revolución de Jos transportes y el uso del telégrafo electnco: 

(!) Véase la parte IV del tomo I de esta obra (págs. 795 a 1139). 
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este declive se acentúa, entre 1919 y 1939 cuando el desarrollo de las 
transmisiones telefónicas a larga distancia proporciona a los minis
tros los medios de vigilar más de cerca la acción de sus agentes; cuan
do el avión ha facilitado los contactos personales entre los gobernantes, 
y el campo de acción del diplomático se ha restringido, en benefido de 
los agentes secretos o el de los .parlamentarios encargados de misiones 
especiales. 

Los jefes de los Estados Mayores han ido adquiriendo una influen
cia cada vez mayor en los decisiones gubernamentales, a medida que 
la guerra ha exigido elementos materiales más poderosos, efectivos más 
numerosos y una preparación más minuciosa. El Gobierno puede en
contrarse abocado a tomar decisiones demasiado rápidas, porque los 
jefes de sus fuerzas armadas invoquen argumentos técnicos, ante los 
cuales no se atreve a. tomar la responsabilidad de oponerse: en julio de 
1914, el Gobierno ..ruso-teme dislocar el mecanismo de la movilizaciW1; 
en aquel mismo momento, el Gobierno alemán se encuentra ante las 
exigencias de un plan estratégico que le obHga, incluso, a descartar 
la posibilidad de la neutralidad francesa. Resulta indudable que esta 
influencia de los jefes militares y navales es eliminada, en gran parte, 
por Jos regímenes políticos autoritarios: ni Mussolini, ni Hitler se so
meten a la autoridad de los "técnicos". Pero, entre 1919 y 1939, sub
siste en las democracias, en las que el jefe del Gobierno vacila antes de 
hacer caso omiso de su opinión. 

El gobernante-aunque sus iniciativas políticas estén enmarcadas 
en los límites que señalan las fuerzas económicas, financieras y demo
gráficas, así como los recursos de la moral nacional-puede, algunas ve
ces, modificar estas fuerzas. Incluso cuando su autoridad y sus pode
res están restringidos por la existencia de un régimen parlamentario, a 
costa de un esfuerzo continuado puede mejorar, mediante la política 
económica, el aprovechamiento de los recursos naturales; e incremen
tar el potencial bélico; puede hacer adoptar medidas legislativas que 
faciliten u obstaculicen los movimientos migratorios y que estimulen el 
aumento del índice de natalidad; gracias a la Prensa y a la escuela, 
puede obtener de la población que se someta a los sacrificios exigidos 
por el Estado; puede esforzarse en tomar las medidas necesarias para 
mantener la cohesión nacional; puede ceder a la tentación 'de aprove
char una superioridad en armamento, que sabe es transitoria; puede 
ser imprudente en la elección de los medios diplomáticos y, de for~a 
consciente o inconsciente, provocar, en el transcurso de una negocia
ción difícil, el incidente que arrebate las pasiones. ¿Cómo negar el pa
pel que han desempeñado en el origen de las gran~e.s guerras el c~n
cepto de lbs intereses nacionales, el deseo del prest1g10 personal o, in

cluso, el temperamento del gobernante, de Luis XIV o de Federico II 
a Napoleón I: de Napoleón III y de Bismarck a Hitler? 

"' "' "' 
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La política ~xterior está ligada a toda la vida de los pueblos, a to
das las condick nes materiales y espirituales de esa vida, al mismo tiem
po que a la acción personal de los gobernantes. Al investigar las causas, 
que es el objetivo esencial de la labor histórica, el mayor error sería, 
precisamente, aislar uno de estos factores y otorgarle primacía, o inclu
so querer establecer entre ellos una .jerarquía aualquiera. Las fuerzas 
económicas y demográficas, las corrientes de la psicología colectiva y 
del sentimiento nacional, así como las iniciativas ,gubernamentales, se 
completan y funden; su influencia respectiva varía, según las épocas y 
según los países. La investigación histórica debe tratar de determinar 
el valor de esta influencia. También ofrece, con ello, oportunidad para 
las necesarias reflexiones; pero no pretende facilitar recetas ni, mucho 
menos, dar lecciones. 
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