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Lorenzo Meyer destaca la impor 
tancia que tuvo el capital britanico en 
la ultirna decada del porfiriato. En el 
resto de la obra expone el impacto 
que tuvo la revoluci6n en el conjunto 
de las relaciones anglomexicanas. 

Uno de los meritos del libro radica 
en presentar al inicio de cada uno de 
los capitulos, tanro la situacion inter 
na de Gran Bretana como la de Mexi 
co, asi como un esbozo de los proble 
mas mas importantes que en politica 
exterior tenia esa gran potencia. Con 
lo anterior el libro adquiere coherencia 
y solidez, Esto que pareceria obligado, 
desgraciadamente no esta presente en 
muchas "historias diplornaticas", que 
estudian unrcamente la correspon 
dericia entre los representantes de 
dos 0 mas paises, sin referirse a los 
cambios internos en cada uno de 
ellos. 

Desde luego que las relaciones eco 
n6micas entre ambos estados son tra 
tadas en forma clam y extensa, y gra 
cias a la buena pluma de Meyer, lo 
dificil se vuelve comprensible. A tra 
ves de SUS expJicaciones y de los Cua 
dros estadisticos necesarios, pode 
mos aquilatar la importancia de la 
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(CHOM), que contaban casi siempre 
con el apoyo del Estado mexicano en 
favor de las dernandas salariales de los 
traba jadores. 

Desde luego, lo diplornatico pro 
piamente dicho esta extensa y densa 
mente tratado. Asi vemos lo intrinca 
das que fueron las relaciones cntre 
Mexico y Gran Bretana entre 191 7 y 
1924. Esta ultima argumentaba que re 
conocia al gobiemo mexicano, pero 
solo de facto. Meyer tambien nos narra 
la lucha denodada aunque secreta, que 
realizaron algunos de los diplornaticos 
britanlcos, apoyando o, al menos sirn 
patizando, con varios movimicntos 
contrarrevolucionarios fallidos contra 
Venustiano Carranza, la mayor perso 
nificaci6n del naclonalismo mexicano 
y quiza, el personaje mas odiado por 
los britanicos. 

La obra depara sorpresas al lector 
en varias ocasiones. Un ejemplo de 
ello es que, de 1917 a 1924, al frente 
de la Legacion de Su Majestad britani 
ca en Mexico, estuvo un hombre co 
mo Herbert Ashley Cunard Cummins, 
simple encargado de archive, ignoran 
te de los mas elernentales deberes del 
representante de una gran 'potencia. 
Si a lo anterior se agrega su actitud 
racista, intrigante y antirrevoluciona 
ria , ya podra el lector tener una idea 
de las malogradas relaciones anglome 
xicanas durante este periodo, quc cul 
minaron con la expulsion de Cum 
mins en junio de 1924 por Alvaro 
Obregon. 

Las relaciones diplornaticas entre 
Mexico y Gran Bretana se norrnaliza 
ron en agosto de 1925, sobre todo por 
la presion que realizaron: los empresa 
rios britfinicos, para quienes era im 
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inversion britanica en varias activida 
des: bonos del gobierno, generaci6n 
de energia electrica, ferrocarriles, asi 
como en la estrategica y floreciente 
industria petrolera. 

La apasionante, aunque truculenta 
historia de las empresas de Weetman 
Dickinson Pearson, Lord Cowdray, en 
Mexico ocupa un lugar fundamental 
dentro de las citadas inversiones brita 
nicas. Queda claro el trato preferen 
cial que Diaz otorg6 al financiero bri 
tanico como contrapeso a la fuerte 
inversion norteamericana en Mexico. 

La historia econ6mica ocupa mu 
chas de las paginas del libro, aunque 
tambien se resaltan las pugnas que 
sostuvieron los diplornaticos y los em 
presarios britfinicos en el Mexico re 
volucionario, muy especialmente du 
rante 1917 y 1925, seguramente 
como resultado de visiones e intere 
ses distintos, por mas que en algunas 
ocasiones confluyesen. 

El libro muestra c6mo el declive de 
la inversion britanica en los ferrocarri 
les, se debio en parte a las intervencio 
nes gubernamentales, realizadas du 
rante la revolucion, pero tambien a la 
perdida paulatina de importancia es 
trategica de la region del istmo de 
Tehuantepec, una vez que se finalize 
la construccion del Canal de Panama 
en 1914. 

Varios factores influyeron en el de 
clive de las empresas britanicas. Uno 
de los que resalta el autor consiste en 
que a partir de la decada de los afios 
veinte muchas de aquellas ernpresas 
empezaron a sentir la fuerza creciente 
que adquirian los sindicatos, sobre to 
do, los controlados por la Confedera 
ci6n Regional de Obreros Mexicanos 
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norteamericano, como lo demuestra 
Lorenzo Meyer con motivo de las di 
ferentes posiciones de ambos paises 
anglosajones ante la ultirna manifesta 
cion del nacionalismo economico me 
xicano: la expropiaci6n de las lnstala 
ciones petroleras. 

En este ultimo tema, Meyer expone 
la actuacion tanto de la legaci6n como 
la de los empresarios britanicos ante 
la nacionalizaci6n. La linea dura, se 
guida por el representante de Su Ma 
jestad condujo a la ruptura de las rela 
ciones entre Gran Bretana y Mexico 
en mayo de 1938 y a toda la serie de 
presiones britanicas en el mercado 
Internacional para impedir la vcnta de 
petroleo mexicano, Finalmente estudia 
bajo que condiciones se Iogro en 1947, 
la indernnizacion de lo expropiado. 

Referente a la historia de las menta 
lidades, el autor nos da a conocer la 
Imagen que tenian de Mexico los di 
plomaticos, los escritores y los hom 
bres encargados de dirigir la Foreign. 
Office. Asi tenemos el caso de una 
importance viajera como lo fue Ethel 
B. Tweedie, ligada al antiguo regimen, 
quien escribi6 una trilogia de libros 
dedicados a Mexico que comprende 
desde el porfiriato hasta 1917, en cu 
yo analisis predomina un claro racis 
mo. Sin embargo, tarnbien aparecen 
personajes como el doctor Dillon, bri 
tanico al servicio de Obregon, o inclu 
so casos muy interesantes como el 
politico laboristaJohn William Brown 
que en 1927' "saludo al regimen me 
xicano coma uno en el que el rnovi 
miento obrero habia avanzado mas 
que en algunos de los paises capitalis 
tas mas desarrollados". (p. 377) Para 
reconstruir esta historia, Lorenzo Me 
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prescindible contar con una repre 
sentaci6n diplomatica que los defen 
diese contra el estado revolucionario, 
aunque esta reanudacion diplomfiti 
ca, no conto con la simpatia del rey 
Jorge V. Meyer cita una nota confiden 
cial de Lord Stamfordham, secretario 
privado del monarca, quien afirm6 
que desde el punto de vista de Su 
Majestad, "fue mas bien el gobierno 
mexicano el que sac6 ·la mejor pa rte 
de la lucha diplornatica". La anterior 
afirmacion oblig6 a la Foreign Office 
a justificar ante el rey el cambio de 
actitud con Mexico. 

Meyer muestra c6mo una Gran Bre 
tana que hasta 1914 ejercio una poli 
tica independiente hacia Mexico, po 
co a p o co se va plegando a los 
dictados de Washington. En efecto, 
las relaciones anglornexicanas sufren 
un proceso de triangulaci6n, a partir 
del estallido de la revoluci6n y muy 
especialmente en los momentos mas 
conflictivos: la lucha constitucionalis 
ta y popular contra la dictadura cas 
trense de Vlctoriano Huerta (1913 
1914); los primeros choques con lo 
que Meyer denomina "El duro rostro 
del nacionalismo", durance el gobler 
no de Carranza (19171920); el perio 
do de Alvaro Obregon, 19201924; y 
finalmente durance la nacionalizacion 
de las empresas petroleras por Lazaro 
Cardenas en 1938. · 

Gran Bretana abandon6 la posibili 
dad de ejercer una diplomacia propia, 
producto de la experiencia que tuvo 
con la dictadura huertista: Londres 
rnarchara muy a su pesar al remol 
que del punto de vista de Washington. 
Esto no signific6 un acuerdo total en 
tre el gobierno de Su Majestad y el 
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naz de Rosalie Evans contra los agra 
ristas culmino con su asesinato. En el 
juicio seguido contra los dos asesinos 
nunca pudo ser demostrada la cone 
xi6n entre estos y los agraristas. La 
colonia britanica en Mexico ( cuyo nu 
mero se redujo de 5,274 subditos en 
1910, a 1,512 en 19,45, para nueva 
mente ·descender a 1,228 en 1950, 
afio en que el autor culmina su expo 
sici6n) presenci6, presa del panico, el 
caso Evans. 

En este .libro, Lorenzo Meyer pre 
senta el resultado de una rigurosa in 
vestigaclon, realizada en su mayor 
parte con material britanico, proce 
dente de la Public Record Office de 
Londres. La consulta de este archivo y 
del Science Museum en esa misma 
ciudad integra la parte basica de esta 
historia. En segundo lugar estan los 
archivos mexicanos: el General de la 
Nacion, el de la Secretaria de Relacio 
nes Exteriores, el Historico de la Se 
cretaria de la Defensa Nacional, asi 
como el de Venustiano Carranza en 
Condumex, que constituyen el con 
trapeso nacional. Por ultimo, el autor 
investig6 en los National Archives de 
Washington. Desde luego que la obra 
contiene importante bibliografia se 
cundaria, alguna solo accesible en bi 
bliotecas extranjeras. A lo anterior 
hay que "sumar una importance colec 
ci6n de prensa periodica, britanica, 
nortearnericana, mexicana y aun ca 
nadiense. La prensa yen especial The 
Economist y The Times se citan cons 
tantemente. Obviamente todo este 
acopio de material le requiri6 a Meyer 
varios afios de investigacion y analtsts. 

Afortunadamente en los ultimos 
afios, son varios los investigadores 
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yer recurrio a fuentes muy variadas 
como son la correspondencia de los 
diplomaticos, los libros de memorias 
y los testimonios de los britanicos, 
que ya como viajeros o residentes en 
Mexico conocieron este pals en su 
etapa revoluclonarla. 

Tambien acude a los editoriales de 
los influyentes periodicos The Econo 
mist y The Times. Sin duda en estas 
publicaciones es donde el autor loca 
liz6 el material con mayor valor docu 
mental. Por estos medios, y a traves 
del analisis que de ellos realiza Meyer, 
nos podemos enterar c6mo de una 
actitud de completo rechazo a la revo 
Iucion, en algunos peri6dicos britani 
cos se destac6 el aspecto positivo de 
la misma, que era "elevar el nivel de 
vida de la poblacion mas pobre, en 
particular la indigena". (p. 460) 

Respecto a la historia social destaca 
el caso de la terrateniente britanica 
Rosalie Evans, quien entabl6 una lu 
cha tenaz contra los agraristas pobla 
nos. La senora Evans consideraba su 
lucha como "una cruzada sagrada" y 
se proponia el "establecimiento de 
una adminlstracion moral en Mexi 
co". La terrateniente sostenia que de 
proseguir la administraciOn de los so 
norenses se consolidaria un gobierno 
bolchevique en nuestro pais, 

La Evans, que contaba con el apoyo 
de Cunard Cummins, realize una ver 
dadera carnpafia de prensa tanto en 
Estados Unidos como en Gran Breta 
na, contrael gobierno de Alvaro Obre 
gon y los agraristas poblanos que de 
mandaban del caudillo sonorense la 
dotaci6n de tierras de una parte de la 
hacienda de San Pedro, de la que era 
propietaria. La lucha obstinada y te 
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Es indudable el lnteres que la hlstorio 
grafia mexicana ha mostrado por la 
historia econ6mica colonial, pero has 
ta hace apenas 10 afios pocos estudios 
se ocupaban del siglo XIX, y eran toda 
via mas raros los que se destinaban al 
analisis de la hacienda publica y SUS 
finanzas a excepcion de los de Carlos 
Marichal, John Coatsworth y el pro 
pio Marcello Carmagnani. Resulta mas 
sorprendente aun que la historiogra 
fia no hubiera reparado en las Implica 
ciones politicas que se desprenden de 
la formulaci6n del presupuesto y del 
control sobre el gasto publlco que la 
Constitucion de 1857 otorgo a la re 
presentaci6n nacional. 

La importancia del trabajo aqui re 
sefiado no solo radica en su sentido 
pionero, sino que la riqueza de esta 
lnvestigacion reside en que se susten 
ta en una hipotesis que engloba tres 
aspectos ejes de la historia mexicana 
del siglo XIX: el federalismo, el libera 
lismo y la formaci6n de un mercado 
nacional. Asi el autor propane que: 1) 
El presupuesto es el producto de la 
redefinici6n del federalismo en cuan 
to expresa la tension entre el ambito 
federal y el de los estados; 2) es pro 
ducto de la revoluci6n liberal que 
cre6 ciudadanos dispuestos a pagar 
impuestos para sostener al Estado y 3) 
el triunfo del Iiberallsmo permiti6 una 
nueva relaci6n interactiva entre Esta 
do y mercado al establecer juridica 

de/ liberalismo mexicano, 1850 
1911, El Colegio de Mexico/Fldet 
comiso Historia de las Ameri 
cas/Fonda de Cultura Econ6mica, 
Mexico, 1994, 439 pp. 
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Marcello Carmagnani, Estado y 
mercado. La economia pubtica 

Raul Figueroa Esquer 
!TAM 

mexicanos que ban trabajado temas 
relacionados con nuestro pais, basan 
dose principalrnente en material ex· 
tranjero. Cabe destacar en el caso de 
Lorenzo 'Meyer, su excelente labor 
hermeneutica del material de la Pu 
blic Record Office, archivo privilegia 
do sin duda, pero que el autor en 
ningun momenta se limita a glosar, 
sino que elabora sus interpretaciones 
con fino analisis sin ser presa del con 
tenido 'de die ho material. Queda pa· 
tente su formacion como analista de 
las relaciones intemacionales y corno 
politologo, pero sobre todo como his· 
toriador. 

El autor apunta en su "Advertencia" 
que la "obra tiene un inevitable punto 
de vista mexicano". Considero que 
esto, lejos de restarle rneritos al libro, 
los acrecienta, pues ya es tiempo que 
los historiadores mexicanos, adernas 
de investigar en archivos extranjeros, 
expongan sus propias interpretacio 
nes, que son como sefiala Meyer, nece 
sariamente diferentes a las que hubiera 
hecho un historiador britanico, en la 
exposici6n de los hechos y sobre todo 
en las explicaciones de los mismos. 

Su Majestad Britanica ·contra la 
Revoluci6n Mexicana, constituye, 
desde mi punto de vista, la consagra 
ci6n indiscutible de Lorenzo Meyer 
coma historiador, tan to por lo acucio 
so de su investigaci6n como por la 
solidez de sus interpretaciones. 
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