
AESENAS 

Schoonover recalca la importancia 
de no enfocarse exclusivamente en la 
bilateralidad o los asuntos Internos, 
Considera necesario un enfoque trans 
nacional. Explica Ia actuaci6n de Ale 
mania como una clase de imperialismo 
social, que define como "las politicas 
de una metr6poli que mitigan proble 
mas como el descontento laboral, los 
comportamientos sociales indeseables, 
el desorden social y el desempleo me 
diante su tcansferencia 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 metropolis (el micleo), 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 metr6poli. Esto fue 
posible, en gran parte, gracias a polf ti 
cas socialimperialistas que explotaron 
el transito, el mercado y las oportuni 
gades de inversion en Europa oriental, 
Africa, Asia, Sudamerica, Centroarnerica 
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 

Paca hallar grandes riquezas en nuestro 
continente no fue necesario descubrir 
ese mftico El Dorado; los afanes de lu 
cro tuvieron mis exito con el aprove 
chamiento del paso transoceanico por 
Centroamerica. Algunas de las rotas mas 
lucrativas del comercio mundial pasa 
ban por alli, lo que convirti6 al domi 
nio de la cegi6n en una cuesnon vital 
paca 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 entcamado de 
antagonismos entre metropolis y pai 
ses perifericos. Explica: 

Thomas Schoonover, Germany in Cen 
tral America; competitive imperialism, 
1821-1829. The University of Alabama 
Press, Tuscaloosa, 1998. 317 pp. 

Carlos Cruzado Campos 
FACULTAD DE FILOSOFiA. Y LETRAS 

sobce temas complejos y dificiles de 
abordar. 
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diplomatico Franz Hugo Hesse, quien 
recorrio la region para firmar tratados 
comerciales. Tarnbien estuvieron muy 
activas las sociedades que prornovie 
ron la colonizacion alemana. Los go 
biemos del area comenzaron a ver en 
los gennanos un util contrapeso para 
la influencia de Estados Unidos. 

Tras la unificaci6n, el imperio ale 
man considero que el acceso a los mer 
cados mundiales, la poseston de esta 
ciones navales y el establecimiento de 
protectorados eran condiciones indis 
pensables para su seguridad y bienestar 
internos. La inmigraci6n y las inverslo 
nes germanas crecieron en Centroarne 
rica al mismo tiempo que Gran Bretana 
iniciaba su retirada de la region y deja 
ba el campo mas despejado para Esta 
dos Unidos. 

A fines del siglo XIX los alemanes, 
encabezados por los prosperos cafe 
taleros, tenian la primada econ6mica 
en Guatemala. Esto no le gusto a Esta 
dos Unidos, quien a partir de 1898 ma 
nifestaba claramente su intencion de 
dominar el Caribe, pretension reforza 
da por el tratado HayPauncefote y la 
compra de los derechos para construir 
el canal. Pragmaticos, los germanos no 
dejaron de aprovechar en su beneficio 
la apertura de la vta acuatica, 

En 1914 Alemania renia invertidos 
entre 185 y 330 000 000 de rnarcos, na 
da mas en Guatemala, sin contar al res 
to de Centroamerica, Ya era el principal 
competidor de los estadunidenses y 
exigla una poli tica de "puertas abler 
tas". Expres6 interes por comprar las is 
las Cocos a Costa Rica, o las Galapagos 
a Ecuador, objetivos que fueron veta 
dos por Washington bajo el amparo de 
la Doctrina Monroe. 

RESENAS 

El estudio de Schoonover se divide 
en cuatro periodos: 1) desde 1823 has 
ta la decada de 1850, epoca en que los 
principales actores son el reino de Pru 
sia y las ciudades de la Hansa; 2), del 
decenio de 1860 a la decada de 1880, 
tiempos de la unificaci6n alemana y la 
proclamaci6n del imperio, cuando se 
dedic6 mas atenci6n a los asuntos euro 
peos, pero sin descuidar la penetracion 
germana en ultramar; 3), desde 1890 
hasta 1918, epoca de grandes Inversio 
nes alemanas, innugracion de colonos 
germanos, llegada de grandes ernpre 
sas coma Siemens y Krupp y particlpa 
ci6n en el cornercio de las lfneas na 
vieras Kos mos y HAPAG, hasta que la 
primera guerra mundial lo trastorna 
todo; 4), 19181929, los alemanes lo 
gran recuperar con gran exito su cate 
goria de potencia econ6mica en Cen 
troamerica. 

Durante la primera mitad del siglo 
XIX, los primeros contactos comerciales 
germanos con la America Latina inde 
pendiente fueron entablados por mer 
caderes hanseattcos, En 1845, Carl 
Friedrich Rudolph Klee, consul de la 
Hansa, fue nombrado consul general 
de Prusia en Centroamerica. 

Para mediados de siglo la pugna en 
tre las grandes potencias P~. asegurar 
el acceso futuro a la via entre el Arlan 
tico y el Padfico hizo reconocer a mu 
chos alemanes que su poder, prestigio, 
crecimiento econ6mico, orden interno 
y estabilidad podrian estar encadena 
dos de alguna forma al destino de Cen 
troamerica. Prusia comenz6 a prescin 
dir de los agentes comerciales y ernpe 
zo a desarrollar un cuerpo consular 
profesional, manifesto su interes por 
una base naval en el Caribe y envi6 al 
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AESENAS 

A rafz del 150 aniversario del conflicto 
entre Mexico y Estados Unidos se han 
editado diversos trabajos sobre el asun 
to. Kendall of the Picayune es la reim 
presi6n de un libro escrito hace mas 
de 50 afios, cuando el tema de la con 
tienda internacional, acaso la mas im 
portance del siglo XIX en el continence 
americano, era poco tratada. George 
Wilkins Kendall, objeto de estudio de 
esta obra fue, entre otras cosas, el pri 
mer corresponsal de guerra que envia 
ba sus articulos al peri6dico donde la 
boraba; no es casual, por tanto, que un 
volumen que permaneci6 oculto canto 
tiempo sea publicado con motivo de la 
conmemoraci6n del fin de la lucha. 
Esto, si bien no es fundamental para la 
comprensi6n del texto, si es punto de 
partida para explicar que la vision que 
presenta sobre la vida del periodtsta 
no pone enfasis en este conflicto, sino 
en el papel que jug6 el Picayune ante 
la problernatica estadunidense. 

Copeland, Fayette, Kendall of the Pica- 
yune. Being his adventures in New 
Orleans, on the Texan Santa Fe expe- 
dition, in the mexican war, and in the 
colonization of the Texas frontier, Fo 
reward Robert W. Johannsen, Univer 
sity of Oklahoma Press, Norman y Lon 
don, 1997, xvm+351 pp. 
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de sus caracteristicas no han cambiado 
gran cosa con el paso de los afios. 
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La primera guerra mundial fren6 la 
expansion alemana y favoreci6 a Esta 
dos Unidos. El comercio germano dis 
minuy6, sus capitales fueron evacua 
dos y muchas de sus propiedades con 
fiscadas. Despues de 1918 el gobiemo 
de la Republica de Weimar aprovech6 
la s61ida base que conscruyeron en el 
istmo el regimen imperial y las colo 
nias teutonas, con gran exito logr6 
promover la reinserci6n de su pals en 
la economia centroamericana. Para 
1930 habia mas alemanes viviendo en 
la region que antes de 1914. 

De esta manera reconscruye Schoo 
nover un siglo de relaciones entre Ale 
mania y Centroarnerica. Su trabajo no 
s6lo se nutre de los archivos diplomatl 
cos de Alemania, Estados Unidos, Gran 
Bretana, Francia, Espana, Guatemala y 
Costa Rica, sino que se apoya en cifras 
y estadisticas, amen de consultar archt 
vos militares y de grandes compafiias 
privadas como Siemens y Krupp. 

Ademas de revalorizar la actuaci6n 
de una potencia que fue y es Alemania 
en una region tan importante, la obra 
de Schoonover nos previene, con ese 
ejemplo, del peligro de que la historia 
diplomatica caiga, parad6jicamente, en 
una especie de provincialismo o en la 
simple bilateralidad. El estudio de las 
relaciones internacionales a craves del 
tiempo no puede prescindir de la his 
toria de la economia, de las sociedades 
y de la tecnologia. Otra aportaci6n im 
portance es que nos recuerda que el 
proceso que hoy llamamos "globaltza 
ci6n", gracias al cual los avatares inter 
nos de una potencia e incluso de un 
pais perifenco, como el nuestro pue 
den causar grandes efectos al otro lado 
del mundo, no es nada nuevo, y muchas 
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