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El texro que nos ocupa es una apretada 
sintesis, a veces vertiginosa, de mas de 
160 afios que estudia la polftica exterior 
mexicana hacia Centroamerica, El texro se 

Christian Meier 

El historiador "administra una suma de 
experiencias humanas y de posibilidades 
de la vida polfrica y social, de la accion, <lei 
sufrirniento, de la conservaci6n y de la 
transformaci6n el unico campo en que 
el mortal cormin puede experirnenrar en 
medida mayor o menor con los Escudos, 
con las sociedades, con los sisternas de Es 
rados, con los espacios, etc., hacienJo 
preguntas al pasado, probando y transfer 
mandolos; es decir, en parte enriquece y 
modifica la imagen del pasado, pero en 
parte tarnbien puede ayudar a cuadrar 
mas la del presente", 

Monica Toussaint Ribot, Guadalupe Ro 
driguez de lta y Mario Vazquez Olivera, 
Vecinda.dy diplomacia. Centroamenca en la 
po!ftica exterior mexicana. 1821-1988, Se 
cretarfa de Relaciones Exteriores, Mexico, 
2001. 

Matilde Souto Mantec6n 
INSTITUTO MORA 

de mencionar que un rneriro extraordina 
rio del profesor Marichal es el haber logra 
do formar a una generaci6n, quiza pueda 
llegarse a hablar de una escuela, de histo 
riadores econ6micos en Mexico cuyos es 
tudios, elaborados bajo SU gufa, el ha re 
tomado en este libro. No soy ajena a este 
proceso, lo confieso, y por ello no puedo 
sino agradecerle a Carlos Marichal su ex 
traordinaria generosidad acadernica y su 
enrrafiable amistad. 
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Otro acierto importance de Marichal 
es que, al mismo tiempo que va demos 
trando y asentando ciertos hechos, va in 
dicando asuntos todavia no resueltos que 
estan a la espera de ser investigados y da 
ciertas pistas para su estudio, Vale la pena 
retomar aqui algunos de esos temas. Por 
ejemplo, sefiala el interes que tendrfa em 
prender una invesrigacion a fondo sabre 
la sociologfa fiscal en N ueva Espana, te 
rreno en el que apunta la importancia de 
estudiar la economfa a nivel cotidiano y 
no solo a nivel macro, pues solo asi podra 
entenderse el empobrecimiento que su 
frieron la mayor parte de los novohispanos 
y el impacto que debio tener la creciente 
imposici6n fiscal. Otro de los grandes te 
mas sefialados por Marichal y que quiza 
en el futuro pueda abordarse es el de los 
costos econornicos globales de la relaci6n 
colonial; un enorme paso en este sentido 
lo ha dado Marichal con La bancarrota de! 
virreinato, que ha puesto en claro los costos 
fiscales del colonialismo, pero incluso se 
podrfa llevar mas alla la cuesti6n y pro 
ponerse que se intentara hacer un balance 
general del colonialismo, analizando no 
solo los costos, sino tambien los beneficios 
econornicos, politicos y sociales, lo que 
podrfa contribuir al conocimiento de esa 
etapa de la historia mexicana y, asunto 
pendiente, a su aceptaci6n y asimilaci6n 
como parte esencial de la formaci6n de 
lo mexicano. 

Un aspecto que debe destacarse tam 
bien es la amplia y variada bibliograffa 
utilizada en este libro, ya que incluye 
autores poco conocidos en la historiograffa 
mexicana, como Stuart Bruchey y Marten 
G. Buist, as! como autores clasicos al lado 
de las obras de jovenes hisroriadores, va 
rios de ellos discipulos del propio Carlos 
Marichal. En este sentido, no puedo dejar 
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nuestro Waterloo debe ser satisfuctorio para 
franceses e ingleses, alemanes y holandeses 
por igual: que nadie pueda decir, sin antes 
examinar la lista de los autores, d6nde deja 
la pluma el obispo de Oxford y d6nde la 
romaron Fairbairn o Gasquet; Liebermann 
o Harrison. 

como nacion, para asf poder realizar su 
destino de grandeza en el concierto inter 
nacional (una vision ontol6gica). Esta vi 
sion contrasta con otro tipo de analisis en 
el que el desarrollo de una socie<lad se de 
fine por los rasgos cambiantes <le sus dis 
tinras etapas. La diffcil de consolidaci6n 
nacional; la esperanzadora y frustrante 
modernizaci6n de don Porfirio; la revolu 
cionaria que marc6 practicamenre todo 
el siglo pasado y que se caracteriz6, en un 
primer momenta, por el cambio social y 
econ6mico que sienta las bases de un Es 
tado rectory protector para asf perrnitir 
su transformaci6n en un Estado indus 
trializador. 

Por los cambios asf generados tanto 
en la sociedad como en el propio Estado, 
se hace necesario ponderar las diferencias 
en politica exterior que necesariamente 
se presentaron cuando el pafs de agrario se 
transform6 en industrial. Este punto de 
vista, esra por dernas decirlo, ofrece la po 
sibilidad de enfocar las relaciones diplo 
maticas desde una perspectiva en la que 
los intereses ban cambiado de signo y se 
resaltan las relaciones econ6micas sobre 
las polfticas. 

Una tercera dificultad se ad vie rte 
cuando se analiza la objetividad del co 
nocimiemo en relaci6n con los intereses 
nacionales. El celebre lord Acton, en las 
instrucciones para los colaboradores de la 
Modem Cambridge History, nos recuerda 
Carr, les decfa: 
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divide en cuatro capf tulos, cuarro apar 
tados que corresponden a los distintos ni 
veles del desarrollo socioeconornico de 
Mexico. El primero, "Los inicios de una 
diffcil vecindad" (cual vecindad es fiicil, 
habrfa que preguntarselo a franceses y ale 
manes, a japoneses y coreanos, a mexica 
nos y estadunidenses, a chilenos y perua 
nos); "La diplomacia porfiriana: fronreras, 
alianzas y rivalidades"; "Revoluciones 
y dictaduras: relaciones de bajo perfil", y 
"Mexico frente a la crisis centroarnerica 
na: una diplomacia activa". 

Este tipo de hisroria, de sfntesis, trae 
aparejadas varias dificultades. La primera 
de ellas, por lo dilatado de la ternporali 
dad que abarca, por lo amplio del esce 
nario espacial, implica un revisionismo. 
No es lo mismo hablar de los problemas 
del siglo XIX tal como lo vivieron y lo 
conceptualizaron los hombres de ese pe 
riodo, en el que por vez primera en la his 
toria universal surgi6 un numeroso grupo 
de naciones independienres, convencidas 
cada una de ellas de su singularidad y de 
la grandeza de su destino, en un momen 
ta en el que los pafses industriales de 
Europa establecfan una nueva division 
internacional, que hablar de la segunda 
mitad del siglo XX, en la que el escenario 
europeo perdio su anterior importancia, 
varies paises se independizaron en Asia y 
en Africa y en la que Estados U nidos se 
convirrio, no solo en la potencia america 
na indiscutible, sino en la potencia global 
hegem6nica. Estos cambios radicales ob 
viamente se reflejan en el texto que se co 
menta, le generan tensiones al intentar 
trascender etapas con rasgos tan disrintos. 

Un segundo obstaculo o dificultad se 
presenta cuando se habla de una entidad 
como Mexico, sustancia inalterable a lo 
largo de dos siglos y de su surgimiento 
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La segunda parte del trabajo anaJiza 
el ultimo siglo, particularmente SUS ulti 
mas decadas, cuando la asf Hamada histo 
ria social domino el escenario acadernico, 
el genero biografico se oscurecio en bene 
ficio de entidades absrractas, tales como la 
sociedad, la economfa, la ciencia polftica. 
Las leyes, las tendencias, las regularidades, 
sustiruyeron a los analisis de casos unicos 
a las experiencias singulares. 

Las relaciones diplornaticas, en este 
conrexto, adquirieron un tono especial ya 
que, aunque el tema del Estado naci6n 
permaneci6 coma la figura dominance, el 
escenario internacional adquiri6 cada vez 
mayor presencia. El contexto internacio 
nal adquirio mayor importancia. El narci 
sismo, caracterfstico de las historias na 
cionales, en el concierto de las relaciones 
internacionales, fue dificil de sostener, so 
bre todo tratandose de una potencia me 
dia como la mexicana, que debi6 actuar 
en un escenario, amen de complejo, cam 
biante. 

En sfntesis, creo que el lector de esta 
obra podra sufrir un cierto cambio en sus 
percepciones sobre Mexico y sobre sus ve 
cinos del sur. Asf, por ejemplo, cuando 
vuelva a escuchar expresiones como impe 
rialismo, poderosa naci6n del norte, des 
pojo, erc., tendra que pensar si es un 
mexicano que esta hablando de Esrados 
Unidos ode un guatemalteco que tam 
bien esta hablando de los Estados Unidos, 
pero mexicanos. 

Asimismo, el lector podra ponderar 
que los principios de la polftica exterior 
corresponden no a realidades onrologicas, 
sino a intereses vinculados a disrintas eta 
pas del desarrollo socioecon6mico. Por 
Ultimo, el lector habra comprendido que 
para que la rivalidad termine es necesario 
conocer la percepci6n que los gobiernos 
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Si este ilusorio paradigma de la ob 
jetividad se conservara vigente, nuestros 
tres aurores esrarian en problemas pues 
to que se hubieran visto en la necesidad 
de haber escrito una version, muy diplo 
matica por cierro, que dejase satisfechos 
a esradunidenses, guaremaltecos, belice 
fios, salvadorefios, hondurefios, costarri 
censes y, por supuesto, a nosotros, los me 
xicanos. 

~Como resolvieron estos tres proble 
mas nuestros colegas? 

Nuestros autores, atentos no solo a los 
problemas diplornaticos, sino tarnbien a 
los que se presentan al escribir su historia, 
resaltan los problemas inherentes al sur 
gimiento del Estado naci6n, a la confer 
macion de su territorio, a la definici6n de 
sus fronteras, asf como a las consideracio 
nes de caracter geopolfticoregional. El 
enfoque de la primera mitad del trabajo 
se mantuvo atento a las preocupaciones 
que dominaron la historiograffa del siglo 
XIX, es decir, la caracterizada por el enfasis 
en el Estado (surgimiento del Estado na 
ci6n), por la atenci6n a la hegemonfa 
mundial de Europa, por el analisis de las 
figuras de estadistas, diplornaticos y gue 
rreros. Por negacion, no podfa ser de otra 
manera en un texto sobre relaciones di 
plomaricas, se presto poca atencion al im 
pacro de estas relaciones en los sectores 
populates, los "hombres cornunes", seres 
anonimos cuya importancia se advierte 
en los rextos de historia social. Empero, 
sabre rodo, en el ultimo capirulo se ex 
trafia una rnencion a la dimension social, 
no internacional, del conflicto. La polfrica 
exterior mexicana mostro, en ese mo 
mento, una sensibilidad en la que la de 
fensa de los derechos humanos de las 
vfctimas del conflicto desempefio un pa 
pel muy importance. 
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1 Resumen, mirn. 458, 15 de agosto de 1982, Ca 
racas, p. 36. 

Aunque Iosrnagros resultados de tal 
modelo estana la vista, no olvidemos que 
durant'e'decadas ese pais fue ejemplo de 

se constituye una economfa de enclave en un 
pair-pozo, en que la prosperidad favorece pri 
rnordialrnente a las elites nativas y a los con 
sorcios y Estados extranjeros, y en que se 
refuerza la dependencia externa. Elites diri 
genres y grupos dominantes se desinteresan 
par el disefio y realizaci6n de un modelo al 
ternativo de desarrollo nacional. 

desde hace muchos afios entre nosotros, 
Marcos Kaplan, estudia c6mo Venezuela, 
que durante gran parte del siglo xx re 
ci bi6 una cuantiosa renta petrolera, la 
despilfarr6 a craves del ejercicio del clien 
telismo polf tico, la corrupci6n y los afanes 
fara6nicos de sus gobernantes a craves de 
un Estado millonario aquejado de buro 
cratismo e ineficiencia, monopolizado por 
aquellas organizaciones politicas, que ha 
bian pactado la gobernabilidad y la al 
ternancia en el poder a craves del llamado 
Facto de Punto Fijo, firmado en octubre 
de 1958. Como denunciaba Arturo Uslar 
Pierri, quien denominaba a esre proceso 
"el contramilagro venezolano": "no nos 
hemos ingeniado para crear de la miseria 
y de la ruina riqueza y alcanzar un nivel 
alto de situaci6n econ6mica. Sino que nos 
hemos ingeniado para de la riqueza crear 
miseria."! Nose "sernbro el petroleo", 
como desde 1936 lo pedfa este crftico in 
telectual, con el agravante de que muchas 
de sus fatalistas predicciones acerca del 
incierto destine de su pais se cumplieron 
inexorablemente. En la pagina 27 se lee 
acerca de esta situaci6n: en Venezuela, 
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America Latina es el continente de las 
ilusiones perdidas, y aunque nunca ha 
sido conveniente albergar demasiadas es 
peranzas, lo acontecido en Venezuela a 
partir de la llegada al poder del presiden 
te Hugo Chavez es ejemplo de que no 
debe soslayarse nunca la cruda realidad, 
que termina siernpre pot imponerse, En 
otras palabras, las grandes expectativas 
levantadas pot el "cornandante" han ter 
minado pot esfumarse y dicha naci6n su 
damericana se encuentra mas dividida 
que nunca, adernas de no haber resuelto 
ninguno de sus ingentes problemas. Pre 
cisamente a develar este fen6meno se de 
dica el libro que ahora resefiamos, don 
de se analiza esta problematica a partir de 
un enfoque que privilegia el nuevo orden 
constitucional promulgado pot el pre 
sidenre Chavez con vistas a hacerse de 
todo el poder y asf trastocar el antiguo 
orden, heredado despues de cuatro deca 
das de predominio de los partidos polf 
ticos Acci6n Dernocratica y el Cornice 
Politico Electoral Independiente (COPEi). 
El erninente soci6logo argentino radicado 

Marcos Kaplan, Neocesarismo y constitucio- 
nalismo. El caso Chdvez y Venezuela, IIJ 
UNAM/Corte de ConstitucionalidadRe 
publica de Guatemala, Mexico, 2001, 87 
pp. (Centro de Estudios Constitucionales 
MexicoCentroamerica, 39). 

Ignacio Sosa 
Facultad de Filosoffa y LetrasUNAM 

vecinos tienen de los actos y las inten 
ciones del nuestro; si la vecindad es un 
accidence de la naruraleza, las buenas rela 
ciones responden a las acciones de los 
gobiernos. 
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