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p a r a l a organización de cooperativas; con el lo, podría incre
mentarse la p r o d u c t i v i d a d y dejar m a n o de o b r a l i b r e que 
oodría emplearse en la i n d u s t r i a . 

L a independencia afr icana y l a participación activa de éste 
cont inente en las relaciones internacionales h a n ocultado as
pectos de s r a n i m p o r t a n c i a . E n m e d i o de tanta l i t e r a t u r a 
sobre problemas políticos en África, este l i b r o anal iza facetas, 
poco tratadas, de u n fenómeno que tiene m u c h a i n c i d e n c i a 
sobre l a situación política. 

FRANCISCO CORREA V., 
d e E l C o l e g i o d e México 

B r i a n C R O Z I E R , T h e M o r n i n g A f t e r : A S t u d y of I n d e p e n ¬
d e n c e , L o n d r e s , M e t h e u n , 1963, 299 pp. 

E l autor del l i b r o empieza con u n examen de l o eme 
l l a m a el " m i t o " de l a independencia , pues considera que u n 
país es independiente c u a n d o gobierna sobre su ejército y 
su administración, paga a sus funcionar ios , y l leva a cabo su 
p r o p i a política exterior (p. 16). Reconoce, de todos modos, 
q u e en este sentido absoluto, m u y pocas naciones pueden 
decirse verdaderamente independientes. T e n i e n d o presente 
l a p a r t i c u l a r naturaleza ele l a i n d e p e n d e n c i a de los Estados 
U n i d o s y de l a U n i ó n Soviética, nos dice que l a " i n d e p e n 
denc ia h a perdido su s igni f i cado" , además de no ser buena 
p a r a el progreso económico (pp. 21-24), p o r lo eme se i n c l i n a 
p o r l a " i n t e r d e p e n d e n c i a " a l m o d o francés. E n conjunto, el 
l i b r o es u n intento p o r enseñar a las nuevas naciones de 
A s i a buenos modales en polít ica y en economía, vistas desde 
el ángulo del autor. Es u n a n u e v a v a r i e d a d de " l a carga del 
b l a n c o " . 

B r i a n C r o z i e r establece u n a c lara división entre modera
dos v mi l i tantes a l h a b l a r de los nuevos líderes asiáticos y 
africanos. L a m i l i t a n c i a de los últ imos puede ser trazada fre
cuentemente part iendo de h u m i l l a c i o n e s personales o nacio
nales. E l príncipe S i h a n o u k es colocado entre los moderados 
d e b i d o a su "genio pol í t i co" y a su capacidad de m a n i o b r a ; 
hay u n a gran" verdad en las siguientes observaciones sobre 
d i c h o personaje: " L a desgracia de S i h a n o u k es estar a l frente 
de u n Estado m u y pequeño, pues con u n número i n d e t e r m i 
n a d o de pobladores, pero q u e está p o r e n c i m a de los cuatro 
m i l l o n e s , " C a m b o d i a tiene tantos habitantes corno comprado
res e l D a i l y M i r r o r " (p. 51). D e los mi l i tantes esboza coló-
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reacios retratos, donde sobresalen y G a m a l A b d e l Nasser. E l 
a u t o r se refiere también a u n a tercera categoría de líderes 
de o r i g e n m i l i t a r . D e ellos escribe: " Q u e traen u n periodo de 
e s t a b i l i d a d es cierto, pero que este per iodo es siempre corto 
o q u e debe de c o n d u c i r a l " a r r a n q u e " me parece que n o 
está p r o b a d o . " (p. 76). E l cuadro político que hace de Bir¬
m a n i a y de Indonesia es más b i e n sombrío y se pregunta 
si rea lmente tenían razón los nacionalistas cuando alegaban 
q u e sólo el d o m i n i o c o l o n i a l tenía a sus países en el atraso 
y q u e la independencia los colocaría en l a r u t a del pro
greso." (p. 79) 

E n su capítulo sobre " L a d e m a n d a de independencia" , 
carece de elegancia cuando a f i r m a que los países africanos y 
asiáticos manifestaron su v o l u n t a d de independencia a través 
de declaraciones de n o c o m p r o m i s o y de su participación en 
las conferencias internacionales. M e parece que debe insis-
tirse en que si estas actividades a y u d a n a aumentar el respeto 
de estas naciones p o r sí mismos y, en algunos casos, a y u d a n 
también a su estabi l idad, n o deben ser criticadas. C r o z i e r 
señala l a desconfianza de naciones como E g i p t o , T u n i s i a e 
I n d o n e s i a hac ia las antiguas potencias colonizadoras: m e 
parece igualmente y f u i testigo d e l empeoramiento de las 
relaciones indoneso-holandesas en 1957, cuando residí en I n 
donesia , eme lo trágico de estas relaciones esetriba en que, con 
u n p o c o ' d e c o r d u r a p o r parte de los holandeses, todo e l 
p r o b l e m a del I r i a n occ identa l se podría haber resuelto de 
m a n e r a amistosa, quizás l a polít ica de "confrontación n o 
h a b r í a aparecido n u n c a y las fuerzas políticas democráticas 
p r o occidentales estarían en el poder en aquel país". 

E l autor advierte c ó m o l a expansión comunista se l leva 
s iempre a cabo desde u n centro p r i n c i p a l , aunque deba ha
cer u n a excepción de C u b a . E x p l i c a el éxito de los comu
nistas en V i e t n a m p o r haber tardado los franceses demasiado 
en conceder l a i n d e p e n d e n c i a y p o r q u e e l m o v i m i e n t o co
m u n i s t a , que se inició como u n m o v i m i e n t o patriótico, tuvo 
posteriormente el apoyo de los comunistas chinos, cuando 
éstos t r i u n f a r o n en su p r o p i o país; tuvo a l menos la ventaja 
cíe ser 0113. advertencia sa ludable r 3HT3 d cIIs^tlQStico Ú.G los 
errores. E n su opinión, scjuellos cjuc colocaron prematura
m e n t e a Castro l a et iqueta de c o m u n i s t a , " le h i c i e r o n el iuego 
a los comunistas de C u b a " (p. 191). J 

E n lo que se refiere a l a polít ica de ios bloques, hace 
dos categorías: los "Estados c l ientes" y los "satélites", los 
p r i m e r o s u n i d o s a las democracias y los segundos a ios co-
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munitas . D e c r i b e las relaciones de los Estados U n i d o s con 
Laos, V i e t n a m del Sur v C o r e a del Sur p a r a mostrar que 
F u m i N a s o v a n , D i e m y Rb.ee no fueron títeres de los ame
ricanos. Supone que los regímenes de V i e t n a m del N o r t e v 
Corea d e l N o r t e t ienen mavor l a t i t u d de m a n i o b r a c o n el 
surg imiento d e l conf l ic to sino soviético. Pero, p o r su deseo 
de encontrar u n a analogía, e l Sr. Croz ier n o h a logrado pro
porc ionar u n a evidencia valedera. E n el estado actual , e l 
V i e t n a m d e l N o r t e y C o r e a d e l N o r t e están estrechamente 
contrloados p o r l a C h i n a comunista. 

E n e l capítulo " H a c i a l a v i a b i l i d a d " se describen los fra
casos de la ayuda m i l i t a r y advierte que l a ayuda n u n c a debe 
ser considerada u n substituto del p r o p i o crecimiento. Son 
buenas las descripciones que se hacen de las experiencias 
indias y chinas sobre el progreso económico. P a r a él es mejor 
el paso de l a tortuga i n d i a que los saltos de l a l iebre c h i n a , 
cuya caída a l intentar el gran salto adelante h a sido ya des
cr i ta c o n todo detalle. 

Quizás se demuestra en este l i b r o u n excesivo entusiasmo 
por l a l i b r e empresa. L o s ejemplos que p r o p o r c i o n a , e n re
lación c o n el L í b a n o , H o n g - K o n g , F o r m o s a y el j a p ó n n o 
son típicos de l a escena económica asiática. T a m b i é n se o l 
v i d a m e n c i o n a r l a considerable ayuda económica d a d a p o r los 
Estados U n i d o s a l Japón y a Formosa. Aparece gradualmente 
en l a parte f i n a l de esta o b r a u n a mayor preocupación p o r 
la economía l i b r e que p o r las democracias en los países nue
vos (p. 280). 

E n e l ú l t imo capítulo " H a c i a l a i n d e p e n d e n c i a " , las su
gestiones d e l autor son útiles. N o se puede sino estar de 
acuerdo a l leer que si b i e n los europeos deben acostumbrarse 
a no esperar n i n g ú n t ipo de priv i legios los africanos p o r su 
parte deben l iberarse de los complejos produc idos p o r u n 
pasado h u m i l l a n t e y deben m i r a r más allá d e l ant ico lonia
l ismo, p a r a l legar a l a cooperación, y más allá de l a indepen
dencia, h a c i a l a i n t e r d e p e n d e n c i a " (p. 286). T i e n e algunas 
calif icaciones justas p a r a l a descolonización francesa en Áfri
ca. Desea que Ing laterra siga el c a m i n o de los Estados U n i 
dos creando u n "Serv ic io u l t r a m a r i n o " análogo a l C u e r p o de 
V o l u n t a r i o s p a r a l a Paz. Está i m p r e s i o n a d o 0 p o r l a m a n e r a 
en que los americanos a y u d a n en e l c a m p o económico a las 
naciones en vías de desarrol lo y desea que otros países s igan 
este c a m i n o . H a c e u n a sugestión concreta cuando se refiere 
a l a estabilización de los precios de las materias p r i m a s y de 
los productos a l iment ic ios tropicales. Celebremos que haya 
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señalado que " l a caída de los precios, en u n año malo , puede 
acabar con el va lor de t o d a l a ayuda extranjera a los países 
subdesarrol lados" (p. 288). 

U n o s cuantos errores fácticos en e l l i b r o podían haber 
s i d o fáci lmente evitados. M o r a r j i Desa i n u n c a fue goberna
d o r de B o m b a v , como se i n d i c a en l a página 238, y el con
cepto de democracia d i r i g i d a de S u k a r n o fue lanzado el 
21 de febrero de 1957 durante u n a ceremonia especial en 
el P a l a c i o presidencial y n o el 22 de a b r i l de 1959, como 
d i c e (p. 282). 

E n conjunto , es u n l i b r o b i e n escrito y en el que se en
c u e n t r a n análisis agudos y sugestiones de valor , aunque e l 
a u t o r podría mostrar u n m a y o r respeto a l va lor concedido 
p o r los pueblos antes colonizados a l a independencia , que a 
veces es apreciado independientemente de l a v i a b i l i d a d eco
n ó m i c a v de l a prosperidad. 

R o n a l d M C K I E , M a l a y s i a i n F o c u s , L o n d r e s y Sydney, 
A n g u s y R o b e r t s o n , 1963, 236 p p . 

E s t a narración, hecha p o r u n per iodis ta austral iano, com
b i n a l a descripción de los terr i torios malasios con u n esbozo 
de los múlt iples problemas de esta nación. 

S i n g a p u r es descrito con g r a n detalle. E l lector encuentra 
u n v i v i d o retrato de los habitantes, chinos, indios v malayos, 
y de l a m a n e r a en que v i v e n . Se describen las sociedades 
secretas chinas, los templos i n d i o s y l a poesía malaya, acom
pañados de agudas observaciones. 

Q u e se d iga que "los malayos son encantadores, felices, 
vagos, malos y unos niños b i e n inúti les" es para el autor 
m o t i v o del siguiente comentar io : " n o es totalmente u n m i t o ; 
p e r o n o se puede honradamente ocupar l a mayor parte de 
su suelo, c o m p r a r sus productos a u n precio impuesto, ven
d e r l e lo que necesita en tiendas q u e n o le pertenecen, d o m i 
n a r el mercado del trabajo p a r a nuestro interés desarrollar 
los recursos d e l país, e x p r i m i r l e económicamente y d o m i 
n a r l e polít icamente y después decir que es u n vago y u n 
h a r a g á n que n o sirve p a r a n a d a . " (p. 68). A l hablar así 
M c K i e desbroza u n nuevo terreno p a r a l a comprensión de 
los pueblos d e l Sudeste asiático. 

L e s habitantes de Sarawak, Sabah (Borneo del Norte) y 
B r u n e i son m u y diferentes. U n o de ellos es presentado así: 
" E l musulmán bajau de l a costa o r i e n t a l de Sabah adoptó 
el i s l a m de los malayos de B r u n e i —es hoy día u n pesca-


