
nurn. 48, sept.-dic. 2000 
261 

autores estadunidenses. Las fuentes 
consultadas resaltan la calidad del tex 
to: archivos coma los de la Secretarfa 
de Relaciones Exteriores y los Archivos 
Nacionales de Washington, asf coma 
correspondencia personal, archivos 
estatales y locales, ponen intensidad 
en la historia de cada pais, resultando 
coma 16gica consecuencia un trabajo 
muy completo y bien documentado. 

El primer ensayo "Se necesitan dos 
para el tango" escrito por los editores, 
nos recuerda desde el sugestivo tftulo 
c6mo en los vinculos diplomaticos de 
estados limitrofes siempre existe una 
relaci6n amorodio, llena de incorn 
prensiones y desencuentros, al igual 
que en el baile argentino, y este tipo de 
lazo no es propio de Mexico y Estados 
Unidos, sino que se repire entre todas 
las naciones contiguas. En el texto se 
establecen las diferencias culturales que 
existen desde la colonizaci6n britanica 
y la espafiola entre ambos pueblos, y 

Secuencia, nueva epooa 

La historia de paises vecinos esta llena 
de conflictos, mitos y malos entendi 
dos; a este caso no escapan Mexico y 
Estados Unidos. Los editores de la obra 
aqui resefiada recogieron una serie de 
ensayos cuya finalidad es abordar las 
ternaticas mas importantes que ban 
marcado esta relaci6n, resultado de 
dos coloquios que tuvieron lugar en 
1992, uno en febrero, en el Colegio de 
la Frontera Norte, y el otro en junio, 
en la Universidad de California. 

El objetivo general de la obra, y en 
ello reside lo novedoso, es rescatar las 
opiniones de historiadores mexicanos 
y texanos sabre asuntos de la relacion 
bilateral que ya han sido tratados por 
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dependencia. Estos hombres no per 
manecieron ajenos a los acontecimien 
tos, trataron de participar a favor o en 
contra del movimiento, y defender sus 
derechos, sin embargo, con la conclu 
sion del conflicto la aplastante mayoria 
de estadunidenses impidio la ocupa 
ci6n de cargos importantes que con an 
terioridad ostentaban. 

El ensayo "La guerra entre Mexico y 
Estados Unidos, 18461848" realizado 
por Jesus Velasco Marquez y Thomas 
Benjamin explica c6mo ha sido rela 
tado este hecho desde una perspectiva 
historiograflca. Mieritras los autores 
mexicanos ponen enfasis en el expan 
sionismo de Estados Unidos y los pro 
blemas de organizaci6n politica interior, 
los estadunidenses todavia debaten so 
bre su culpabilidad al iniciar este con 
flicto y los problemas intemos entre es 
tados nortefios y surefios, relacionados 
con el esclavismo. Velasco y Benjamin 
ofrecen un punto de vista novedoso al 
lntercalar, de forma breve y sucinta, las 
historias de cada uno de los paises y 
c6mo sus problemas internos tuvie 
ron una relaci6n muy clara con el de 
sencadenamiento de la guerra y su re 
sultado. 

Manuel CeballosRamirez y Oscar ]. 
Martinez exponen, en "Conflicto y aco 
modamiento en la frontera mexicano 
estadunidense, 18481911", un recuen 
to completo de los problemas en la 
linea divisoriade un largo periodo tem 
poral en el que, aparenternente, no 
bubo dificultades: la venta del terrirorto 
de La Mesilla, los cambios de curso en 
el rio Bravo, las invasiones de filibus 
teros, las incursiones de indios barba 
ros, la.zona libre y las intromisiones del 
ejercito estadunidense en la frontera 
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en que prevalecen los aspectos relt 
gioso, de riqueza y poblaci6n. 

Virginia Guedea y Jaime Rodriguez 
escrtbieron "Como comenzaron las 
relaciones entre Mexico y Estados Uni 
dos". Plantean que desde el inicio hubo 
una serie de contradicciones: los Insur 
gentes se acercaron en busca de ayuda, 
ofreciendo incluso Texas, y no encon 
traron sino la indiferencia del pais re 
cien fonnado. Una vez consumada la 
independencia, nuevos inconvenientes 
aparecieron con la intromisi6n polltica 
de Joel R. Poinsett y el, ya para enton 
ces bien consolidado, apetito territorial 
de los vecinos del norte. 

En "La colonizaci6n y perdida de 
Texas. Una perspectiva mexicana" Jose 
fina Zoraida Vazquez realiza un por 
menorizado recorrido por la historla 
del territorio texano a partir del otor 
gamiento de concesiones y la llegada 
masiva de grupos de colonizadores. Lo 
valioso de este estudlo, ademas de 
desestimar los argumentos de historia 
dores estadunidenses, es presentar la 
independencia de Texas desde un pun 
to de vista mis objetivo: muestra c6mo 
se trat6 de un movimiento interesado 
en escapar de las leyes que en contra de 
la esclavitud se habfan promulgado en 
el pals, ademas de un negocio redondo 
para los especuladores de tierras tanto 
en M6dco como en Estados Unidos. 

Por su parte, Jesus F. de la Teja co 
labor6 con "La colonizaci6n e indepen 
dencia de Texas: una perspectiva texa 
na". Lo singular del texto es que se 
analiza lo ocurrido con un grupo social 
generalmente olvidado por los investl 
gadores del terna. los texanos de ori 
gen espafiol o mexicano antes y du 
rante el desarrollo de la guerra de in 
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Mexico: mito y realidad", Desmitifica la 
idea de que el emigrante mexicano no 
ha alcanzado beneficios sociales por 
que tiene poco tiempo trabajando en 
Estados Unidos, los mexicanos han 
arribado a la region suroeste desde 
hace mas de 100 arios, Ademas, explica 
que los periodos en los que se ha re 
gistrado un mayor exodo de mexicanos 
en el pais vecino del norte son aquellos 
en los que nuestro pais ha alcanzado 
un desarrollo econ6mico importante. 
Garcia cuestiona el miedo existente 
entre los estadunidenses por aceptar a 
los recien llegados y concluye que exls 
te y ha existido un proceso de interac 
ci6n por el cual la propia cultura de Es 
tados Unidos tiende a adoptar caracte 
risticas de este grupo de emigrantes. 

"Migracion indocumentada de Mexi 
co a Estados Unidos: iun asunto legal o 
laboral?" de Jorge A. Bustamante, esta 
blece una serie de conceptos sociol6gi 
cos que le permiten presentar intere 
santes hipotesis, la mas esclarecedora 
quiza es la que afirma que la labor de 
los indocumentados mexicanos no ha 
sido legalizada ni forma parte del Tra 
tado de Libre Comercio, porque los ba 
jos salarios generan enormes ganancias 
para los productores agricolas estadu 
nidenses. De alguna forma, el trabajo 
de estos mexicanos ha subsidiado la 
economfa de la regi6n suroeste de Es 
tados Unidos y en cambio no han re 
cibido mas que bajos salarios, persecu 
ciones e intimidaciones. 

Esta obra llena un hueco importan 
te en la historia de las relaciones entre 
Mexico y Estados Unidos, y lo hace de 
forma muy completa, con trabajos se 
rios, innovadores y objetivos que nos 
permiten tener una visi6n de conjunto 
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de Mexico en persecucion de ladro 
nes de ganado e indios. 

"El gobiemo estadunidense contra 
la revolucion mexicana, 19101917" de 
Berta Ulloa explica con daridad como 
la politica de las administraciones esta 
dunidenses Influyo notoriamente en 
los giros que presento el movimiento 
revolucionario. Con enfasts en las fuen 
tes dtplomaticas, la autora revisa dete 
nidamente el papel decisivo del presi 
derite William H. Taft y su enviado en 
Mexico, Henry Lane Wilson, que con 
tribuyeron a la desestabilizaci6n de 
Madero. Al referirse a la actitud inter 
vencionista de Woodrow Wilson en el 
puerto de Veracruz y la expedici6n pu 
nitiva sobre Francisco Villa, en Chi 
huahua, destaca la postura inamovible 
de Venustiano Carranza, quien termi 
n6 por dominar a sus adversarios en el 
interior sin transigir con los invasores. 

Robert Freeman Smith colabora con 
"Estados Unidos y la revolucion me 
xicana, 19211959", que complementa 
el estudio anterior. En el escrito se re 
tlexiona sobre la profundidad de las di 
ficultades de estos anos, que no pue 
den ser limitadas al contlicto de Intere 
ses entre las dos naciones, sin tomar 
en consideraclon las acentuadas dlfe 
rencias culturales, como en el caso de 
la propiedad privada. Entre los proble 
mas de los gobiernos revolucionarios 
destacan aquellos provocados por la 
aplicacion del articulo 27 de la Cons 
tituci6n, que generaron dos momentos 
de grave crisis: el reconocimiento de 
Alvaro Obregon y la nacionalizaci6n de 
la industria petrolera. 

Mario T. Garcia contribuye con un 
trabajo interesante: "Emigracion mexi 
cana en la hlstoria de Estados Unidos y 
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Schoonover recalca la importancia 
de no enfocarse exclusivamente en la 
bilateralidad o los asuntos Internos, 
Considera necesario un enfoque trans 
nacional. Explica la actuaci6n de Ale 
mania como una clase de imperialismo 
social, que define como "las politicas 
de una metropoli que mitigan proble 
mas como el descontento laboral, los 
comportamientos sociales indeseables, 
el desorden social y el desempleo me 
diante su transferencia al exterior" (p. 
3). En otras palabras, un imperialismo 
que busca en el exterior paliativos para 
las convulsiones intemas de la metropo 
Li. Esto se enmarca dentro de la teoria 
del sistema mundial, que cuenta entre 
SUS representantes mas destacados a 
Femand Braudel e Immanuel Wallers 
tein, y que explica las relaciones entre 
la metr6polis (el nucleo), la semiperi 
feria y la periferia en el contexto de la 
economia mundial. Un Estado semipe 
riferico funciona como explotador tan 
to como explotado, y la metr6poli y la 
semiperiferia explotan a la periferia. 

En la segunda mitad del siglo XIX, 
Alemania salio de la semiperiferia y se 
convirti6 en una metropoh. Esto fue 
posible, en gran parte, gracias a politi 
cas socialimperialistas que explotaron 
el transito, el mercado y las oportuni 
~ades de inversion en Europa oriental, 
Africa, Asia, Sudamerica, Centroamerica 
y el Caribe. Regiones como Guatemala, 
partes de Europa sudoriental y las colo 
nias germanas en Asia y Africa, cayeron 
en una relaci6n de dependencia con 
Alemania. 

naturaleza del imperialismo abarc6 mas 
que la acumulaci6n y la expansion; tam 
bien fue competitiva (p. l). 
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la rivalidad imperial ocurri6 dentro de 
un siempre creciente reparto de la tie 
rra, el trabajo, el capital y la distribuci6n 
dentro de una economia mundial. La 

Para hallar grandes riquezas en nuestro 
continente no fue necesario descubrir 
ese mitico El Dorado; los afanes de lu 
cro tuvieron mas 6dto con el aprove 
chamiento del paso transoceanico por 
Centroarnerica. Algunas de las rutas mas 
lucrativas del comercio mundial pasa 
ban por alli, lo que convirti6 al domi 
nio de la region en una cuestion vital 
para las grandes potencias como Gran 
Bretana, Estados Unidos y Alemania. El 
papel de esta ultima en esa cornpeten 
cia es el tema de una reciente obra del 
doctor Thomas Schoonover. 

El profesor de la University of South 
western Louisiana, destacado investi 
gador de La historia de las relaciones 
entre Estados Unidos, Europa, Mexico 
y Centroamerica, analiza los vinculos 
entre Alemania y los paises del istmo, 
ubicandolos dentro del entramado de 
antagonismos entre metr6polis y pal 
ses penfertcos. Explica: 

Thomas Schoonover, Germany in Cen 
tral America; competitive imperialism, 
18211829. The University of Alabama 
Press, Tuscaloosa, 1998. 317 pp. 
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sobre temas complejos y diffciles de 
abordar. 
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