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nidense se recorre la secuencia hist6rica 
a lo largo del siglo XIX y los primeros 
afios del xx, desentrafiando los niveles 
metapoliticos, rnacropolfricos, mesopolf 
ticos y micropolfricos en las que se rnueve 
la hegemonfa estadunidense, que se ali 
menta redprocamente de la tealogfa del 
dinero, la fe, las negocios y el poder. 

Benjamin Franklin, Alexander Hamil 
ton, Thomas Jefferson, Andrew Jackson, 
Henry Clay o William Seward constiruyen 
el eje de analisis de las tradiciones geopo 
lfticas originarias de la polftica estaduni 
dense. Destaca tambien James Monroe, 
cuyo razonamiento doctrinario es caracte 
rizado por el autor como francamente arbi 
trario: si una America es libre, si la prin 
cipal es libre, las dernas Americas han de 
ser libres gracias a la fuerza y al ejemplo 
de la libertad de la primera, compartan o 
no su sentido liberal, decfa Monroe. 

Pero Jose Luis Orozco va mas alla, En 
la afirmaci6n de Monroe que establece la 
imposibilidad de que las potencias aliadas 
puedan extender su sisterna polftico a 
cualquier continence sin poner en peligro 
la paz y la felicidad de Estados U nidos, 
encuentra el concepto futuro y dogrnarico 
de la seguridad nacional estadunidense. 
En las conclusiones de esra pieza doctri 
nal, dice el autor, se descubre un corolario 
del realismo geopolfrico mas elemental. 

Para los estudiosos de America Latina, 
este libro es fundamental, pues nos per 
mite emender el curso del imperativo ex 
pansionista de la polftica exterior estadu 
nidense y las transfiguraciones del destino 
manifiesto que tienen lugar despues de 
la guerra de Secesi6n, en boca y manos 
de algunos personajes. 

Si bien Henry Cabot Lodge agradece 
la misi6n cumplida del destino manifiesto 
dem6crata que estableci6 visionariamente 
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Retornar a la historia de las ideas para de 
sentrafiar las realidades nacionales de po 
der, presi6n y decision es el camino que 
eligi6 Jose Luis Orozco para ir mas alla 
de los canones acadernicos clasicos de la 
disciplina de las relaciones internacionales. 
Su objetivo principal, dejar hablar a per 
sonajes representativos que a lo largo de 
coyunturas hist6ricas claves fijaron el sen 
tido y configuraron la polfrica exterior es 
tadunidense. 

Se trata de lo que el autor define como 
los te6logos, los pragrnaticos y los geo 
polfticos que legaron (por medio de la ac 
ci6n personal, el piilpito, el periodismo, 
los debates, las arengas, las relaciones epis 
tolares, las memorias, las notas diploma 
ticas y los tratados) la manera de entender 
la politica exterior y la poHtica interna 
y la forma como estas se entrelazan. 

Para explicar y encontrar el sentido 
profundo de la polf tica exterior estadu 
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nuestras practicas culturales puede ayu 
darnos a imaginar otro modo de globali 
zarnos" (p. 100). No se trata de convertir 
la cultura en salvavidas de identidades 
amenazadas, sino de valorar la cultura 
como una oportunidad. Esta es la apuesta, 
desarrollar visiones mas atenras a las com 
plejidades socioculturales de nuestras na 
ciones, a los fines de poder imaginar otra 
glabalizaci6n, otros intercambios, otros 
escenarios, otro future. 
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punto de vista, los imperativos cientfficos 
del armamentismo y la preparaci6n mi 
litar. 

La vuelta de la marea de la historia 
hace que el deber de Estados Unidos con 
sista en aproximar las dos grandes oceanos 
en el istmo centroamericano, afirmaba 
Mahan. El futuro canal que atravesarfa 
Panama o Nicaragua y se excenderfa hacia 
el mundo aparece entonces como la consa 
graci6n hist6rica, civilizatoria, teol6gica y 
tecnol6gica de una obra vital curtida en la 
experiencia naval y belica, y se anida en 
la reflexion geopolftica a la que acuden 
las drculos mundiales del poder. 

Orozco destaca la fe de Mahan a mirar 
a su alrededor como una manera para ilu 
minar las sombras aislacionistas interpues 
tas entre Estados U nidos y su manifiesca 
misi6n mundial. La grandilocuencia teo 
16gica y metaffsica de Mahan se revela en 
1890 cuando proclama que, lo quieran o 
no, las escadunidenses deben empezar a 
mirar hacia afuera. La posici6n de Estados 
Unidos en media de las dos viejos mun 
dos y los dos grandes oceanos, dice Ma 
han, formula el mismo reclamo, el cual 
sera fortalecido par la creaci6n del nuevo 
eslab6n que una al Adantico y al Pacffico: 
el canal interoceanico. 

Mahan es definido par el autor coma 
un hombre pragrnarico al que no le cabe 
duda de la entreveraci6n de lo econ6mico, 
lo politico y lo etico par la via de una vo 
luntad geopolfrica superior e inescrurable. 
Para Mahan, el imperativo geopolftico 
ineliduble se resume en una frase: si no 
avanzamos, retrocedemos. 

Un personaje masque nos permite en 
tender las razones, los intereses y los pro 
blemas que genera la inserci6n definiciva 
de Esrados U nidos en la trama hegem6 
nica mundial es William McKinley. En 
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la unidad hist6rica permanente entre bie 
nestar nacional y polftica exterior, tam 
bien censura a las dem6cratas par haber 
abandonado, bajo la influencia del libre 
cambismo, el principio cardinal de su po 
lftica exterior: el de empujar hacia ade 
lante las fronteras de Estados Unidos. 

Sin embargo, una vez alcanzado el 
oceano Pacffico, el calculo geopolftico de 
bfa ser diferente. "No deseamos exten 
demos hacia el sur, porque ni la poblaci6n 
ni las tierras de America Central y del 
Sur serfan adiciones deseables para Esta 
dos Unidos", dice Lodge. Se trata de lo 
que Iose Luis Orozco define coma un im 
perio selectivo que asocia el comercio, la 
navegaci6n y la guerra, lo que conlleva 
la exigencia de un canal fortificado en Ni 
caragua y hace de Cuba una necesidad. 

El expansionismo estadunidense de la 
posguerra civil es entonces definidarnenre 
estatista, proteccionista, impulsor indus 
trial y rnilitarista, y responde a las exigen 
cias de una cultura empresarial que se 
manifiesta en su trayectoria coma un pa 
radigma de evoluci6n natural, intelectual 
y moral. 

Jose Luis Orozco analiza el fin de siglo 
y argumenta c6mo esta epoca, mas que 
ninguna otra, requeria de videntes y geo 
polfricos que escrutaran y pronosticaran el 
siglo xx. La figura maestra de la geopo 
lf tica de la epoca es Alfred Thayer Mahan, 
cuya vida militar activa se remonta a la 
aplicaci6n de la Doctrina Monroe en el 
Mexico de 1865 y 1866. 

Para Mahan, la politica inmediara y 
equilibradora del poder fija su atenci6n 
solo en cuestiones internas y econ6micas, 
lo que constituye una polftica francamen 
te miope. Asimismo, las clamores del de 
recho internacional y Ia paz a cualquier 
precio parecen ensombrecer, desde su 
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Casi 100 afios despues, la marea de la 
hiscoria plantea de nueva cuenca a Escados 
Unidos el recode cransformar los conflic 
ros de interes humano, como decfa Lipp 
mann, con formas menos absurdas que la 

Si sus If deres espiriruales no logran ponerse 
de acuerdo sobre por que la sociedad mo 
derna es tan ingobernable, y si no pue<len 
aportar para sus gobernantes algun entra 
mado de verdad politica, econ6mica y religio 
sa que coordine las actividades humanas sin 
la responsabilidad humana dirigiendolo todo, 
entonces el siglo que viene sera de seguro W1 

periodo de desintegraci6n y frustraci6n. 

proteger a los ciudadanos y los intereses 
de Estados U nidos cuando fuera necesario. 

Para Taft, las arterias del comercio de 
bfan ser limpiadas de coagulos inconve 
nientes, corno Jose Santos Zelaya, quien 
desde Nicaragua se negaba a aceptar la 
irnposicion de la hegemonfa estaduniden 
se en el istmo. La intervencion se jusci 
fica entonces con el argumenco de salva 
guardar la seguridad y la paz en una zona 
cercana al canal, y con el fin de proteger 
las inversiones ferrocarrileras y bananeras. 
De este modo, afirma el autor, el ajedrez 
politico centroamericano se encontraba 
entonces bajo relativo control, lo que le 
permirio a Taft consolidar la ecuaci6n de 
la estabilidad polftica y la solvencia eco 
n6mica de la "diplomacia del dolar". 

Jose Luis Orozco lanza al final de su 
libro una gran pregunta: (Cuantos finales 
sin gloria aguardan todavfa la aventura 
estadunidense, hoy Hamada globalizaci6n? 
Parad6jicamente, la respuesra se encuentra 
unas paginas antes, en palabras de Her 
bert Croly, a quien el autor califica como 
el fil6sofo politico esencial del siglo xx 
esradunidense. En 1922, Croly vaticinaba: 
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medio del rompecabezas idealista, posiri 
vista y darwinista del derecho internacio 
nal establecido, irrumpe la nueva potencia 
y su estilo diplornarico empresarial. 

Al lado de las doctrinas y las teorfas 
formalizadas argumenta el autor=, sera 
necesario insertar el juego de las presiones 
y los intereses 'Y disefiar con mayor infor 
malidad una esrrategia expansionista a 
la medida del potencial militar real, de 
las administraciones residentes y de los 
compromisos polfricos del viejo colo 
nialismo. 

El imperialismo beligerante de Theo 
dore Roosevelt tiene sustento en la maxi 
ma olvidada de George Washington de 
prepararse para la guerra como el media 
mas efectivo para promover la paz. La ex 
pansion y la paz van entonces de la mano 
al imponer la ley, el orden y la rectitud 
sabre la violencia sangrienta. Para Roose 
velt, toda la historia nacional esaduniden 
se ha sido una historia de expansion. 

Los binomios rooseveltianos del idea 
lismo y el realisrno, de la moralidad y la 
eficiencia, su polftica del gran garrote y 
su corolario a la Doctrina Monroe consti 
tuyen los ejes de la polf tica exterior esta 
dunidense de los primeros afios del siglo 
xx, todo ello en el marco de una geopo 
lfrica regional basada en la creaci6n de es 
feras de inreres. Al concluirse el canal de 
Panama, decfa Roosevelt, toda America 
Central se volvera parte de nuestro 
sisterna. 

En 1909, William Howard Taft le 
impone un viraje a la polftica exterior 
para "cornpartir" con America Latina "la 
felicidad y la prosperidad" de Estados 
Unidos. Orozco destaca el interes de Taft 
por garantizar la inversion de capital en 
otros pafses, vender los productos esta 
dunidenses en los mercados extranjeros y 
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Secretarfa de Relaciones Exteriores bajo 
la tradicion empfrica y descriptiva, sin 
explicitas intenciones interpretativas o de 
analisis te6rico. Sin embargo, en sf mis 
ma, esta obra resulta ser una fuenre docu 
mental de obligada revision cuyo inreres 
irnplicito es emprender una reiterada va 
loracion de la historia de la polftica exte 
rior mexicana. Tal objetivo no rompe con 
muchos de los esquemas historicistas, mas 
ello mismo es un punto de partida para 
poder considerarse fuente documental 
donde se va integrando una vision dialec 
tica entre el acontecer nacional y el ex 
terno. ~Asf lo entiende el autor? No lo 
sabemos. No obstante, en el estudio de 
la historia de las relaciones internaciona 
les, una obra de estas caracteristicas es un 
aporte a la consolidaci6n de la propia dis 
ciplina. 

A lo largo de cinco tomos, se empren 
de la labor de entrelazar la vida inrerna y 
exterior de Mexico desde una doble 
perspectiva: la revision historica general 
del pafs y la labor diplornatica nacional. 
En especial se aborda la polfrica exterior 
de Mexico, valiendose de documentacion 
primaria oficial, la cual sigue siendo una 
fuente historica de gran valor que se mul 
tiplica por los indices onornastico, geogra 
fico y analftico. El recorrido temporal par 
te desde la segunda mitad del siglo XVIII 
donde pueden ubicarse las transformacio 
nes del imperio espafiol e identificarse el 
arribo de la naciente repiiblica mexicana 
al concierto internacional. Ahf son narra 
dos los procesos de reconocimiento de la 
propia nacion y las vicisitudes de la frag 
mentaci6n territorial de la antigua Ame 
rica espafiola. El primer tomo termina su 
analisis hacia 1840 y trata asuntos multi 
laterales, esencialmente, con los pafses la 
tinoamericanos. 
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Las relaciones internacionales de Mexico 
son una parte determinante de la realidad 
de la sociedad de este pafs. La historia de 
estas relaciones ha llevado a cuestionar, 
no siempre de la manera mas facil y clara, 
el vfnculo del acontecer politico, econorni 
co y social interno y externo. Ello sucede 
por varias razones entre las que resalta la 
tradicion de una historia diplomatica no 
siempre aceptada como parte del estudio 
de las relaciones internacionales, donde 
esta iiltima es considerada una disciplina 
en proceso de consrruccion. Por tanto, a 
lo largo de la segunda mitad del siglo xx, 
las cuestiones del devenir interno o exter 
no aparecen generalmente si no aislados, 
sf formalmente distantes, y con puntos 
de encuentro casi inexistentes. Tal reto lo 
afronta el embajador Luis G. Zorrilla en 
la obra aqui comentada. Este diplornatico 
de carrera lleva al lector a identificar, me 
diante una descripcion cronol6gica y te 
matica de mas de 200 afios, muchos de 
los puntos del devenir nacional que sal 
da, en buena parte, la insuficiencia antes 
aludida. 

Como en sus anteriores trabajos, ahora 
se denota la disciplina y el rigor metodo 
logico en el estudio de cientos de expe 
dientes del Archivo Genaro Estrada de la 

Luis G. Zorrilla, Relaciones polfticas, econ6 
micas y sociales de Mexico con el extranjero, 
Luis G. Zorrilla, Mexico, 19931996, v 
to mos. 
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de masacrar hombres, utilizando los me 
todos de la polftica por encima de los 
metodos de la guerra. 
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