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n ó m i c o de Centroamérica e n los últimos seis años, las tensiones sociales 
n o muestran señales de d i s m i n u i r . A l contrar io , están aumentando. 

E l crecimiento económico p e r se puede ser algo m u y conveniente, 
p e r o el crecimiento que n o se acompaña de u n aumento en el bienestar 
general es u n factor poderoso p a r a crear situaciones revolucionar ias . 
Después de todo, l a revolución m e x i c a n a de 1010, y l a c u b a n a de 1 9 5 8 , 
n o ocurr ieron en sociedades económicamente estancadas, s ino en ottas 
e n que el crecimiento para l a obtención de beneficios de los empresa
r i o s estaba a l a o r d e n d e l día. T o d a v í a n o podemos saber si se olvidará 
e n Centroamérica l a lección de estos dos sucesos históricos. 

M I G U E L S. W I O N C Z E K 

C e n t r o d e E s t u d i o s 
M o n e t a r i o s L a t i n o a m e r i c a n o s 

L O R E N Z O M E Y E R , México y E s t a d o s U n i d o s e n e l c o n f l i c t o p e t r o l e r o 
( 1 9 1 7 - 1 9 4 2 ) . México , E l C o l e g i o de México , 1 9 6 8 , 273 pp. 

E n 1961, u n anal ista de l a política petrolera norteamericana afir
m a b a que " p a r a todo el m u n d o petrolero y p a r a las potencias occi
dentales que dependen de sus servicios, l a exper ienc ia m e x i c a n a con
t inúa siendo u n a advertencia v i v a y molesta". Esa opinión, c i tada por 
L . M e y e r en su análisis de las relaciones entre M é x i c o y Estados U n i d o s 
e n l a cuestión d e l petróleo entre 1917 y 1942, es m u y i n d i c a t i v a de l a 
a c t u a l i d a d d e l tema. C l a r o que se trata de u n a expl icación p a r c i a l : 
refleja la i m p o r t a n c i a de l a cuestión para u n a de las partes invo lucra
das. L a obra de M e y e r se p r o p o n e , precisamente, superar las interpre
taciones parciales, p u r a m e n t e polémicas o propagandísticas d e l tema, 
p a r a anal izar lo en su tota l idad. P a r a eso, recurre a u n a abundante do
cumentación, e n su m a y o r parte inédita, y somete a t ratamiento siste
mático las fuentes secundarias disponibles . 

E l período estudiado abarca, c o m o puntos extremos, el año de 1917 
— c u a n d o entró en v igor l a Const i tución r e v o l u c i o n a r i a m e x i c a n a , en l a 
c u a l se f i jaba l a separación de l a p r o p i e d a d d e l suelo y d e l subsuelo, 
nacionalizándose las riquezas m i n e r a l e s — y el año de 1942 — c u a n d o se 
f i r m a r o n los acuerdos sobre las indemnizaciones a las compañías petro
leras, nacional izadas en 1938, p o r el gobierno de Cárdenas. E n ese cuar
to de s i r i o , el autor sisme y a n a l i z a e l r i t m o d e l proceso que culminaría 
c o n l a aplicación de lo dispuesto p o r l a Const i tución de 1017 y poste
r i o r m e n t e l levaría a l a nacionalización de l a i n d u s t r i a petrolera en Mé¬
xico> por un lado, y l a evolución de l a polít ica norteamer icana en esa 
área^ p o r el otro. Se trata de ver cómo se c o m b i n a n , e n momentos dife
rentes esos dos Drocesos Eso s igni f ica aue el "conf l i c to Detrolero" entre 
las dos naciones es estudiado, n o solamente desde e l p u n t o de vista 
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E l análisis muestra cómo e l petróleo se convirt ió en l a p i e d r a an-
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guiar de un proceso en que, a par t i r de l a nacionalización de las r i 
quezas minerales, presentada of icialmente en 1917, M é x i c o luchó contra 
las poderosas compañías norteamericanas (y, secundariamente, inglesas) 
apoyadas, en grados diversos, p o r los varios gobiernos de Estados U n i 
dos. C o n esta l u c h a México pretendía garantizar las bases de su auto
nomía económica. Ésta, a su vez, era obstacul izada por e l carácter 
d o m i n a n t e de las inversiones extranjeras d ir ig idas hac ia la exportación, 
carácter heredado del período p r e r r e v o l u c i o n a r i o (el Porf i r ia to) . L o s 
avances y retrocesos de ese proceso están relacionados con las oscilaciones 
d e l m o v i m i e n t o revo luc ionar io m e x i c a n o - d e s d e su t u r b u l e n t o período 
i n i c i a l a l acentuado retroceso a l f i n a l de l gobierno de Cal les y hasta su 
nuevo i m p u l s o con Lázaro C á r d e n a s - y, a l m i s m o t iempo, con las v ic i 
situdes de la política norteamericana, que c o n d i c i o n a b a n el apoyo ofi
c ia l a los intereses de las compañías petroleras. E n este contexto, el 
análisis revela el p a p e l desempeñado p o r los diversos "grupos de pre
sión" en Estados U n i d o s y México, en las varias fases d e l proceso; exa
m i n a l a actuación de personajes par t i cu larmente representativos de la 
acción diplomática de Estados U n i d o s en el conf l ic to (a través de lo que 
se podría l l a m a r " intervenc ionismo paternal is ta" , representado p o r el 
embajador D w i g h t M o r r o w , a fines d e l período cal l ista, y de la política 
más abierta , de " B u e n a V e c i n d a d " , d e l embajador de Roosevelt ante e l 
gobierno de Cárdenas, Josephus Danie ls ) ; y enseña los mecanismos pol
los cuales las compañías norteamericanas y sus aliados oficiales inten
taron subyugar a México , en su decisión de n a c i o n a l i z a r el petróleo, a l 
m i s m o t i e m p o que revela los recursos de los que los mexicanos tuvie
r o n que echar m a n o para hacer valer su e m p r e n d i m i e n t o . E l autor 
resalta l a situación de tensión en que se daba ese proceso: "Exceptuán
dose el período d e l presidente Roosevelt y e l lo debido en gran parte 
a l a situación i n t e r n a c i o n a l , que dividió a las grandes potencias en dos 
bandos antagónicos que competían p o r el respaldo de ciertos países pe
riféricos, e l gobierno americano n u n c a descartó l a p o s i b i l i d a d de em
plear a f o n d o su poder m i l i t a r contra México. . . M é x i c o tuvo que ac
tuar s iempre en el supuesto de que en c u a l q u i e r m o m e n t o las amenazas 
podían ceder el puesto a u n a intervención. . . E n la m e d i d a en que las 
empresas petroleras o b t u v i e r o n el apoyo d e c i d i d o e i n c o n d i c i o n a l d e l 
D e p a r t a m e n t o de Estado, l a legislación r e v o l u c i o n a r i a fue impotente 
p a r a m o d i f i c a r su s t a t u s en M é x i c o " (p. 267). 

D e l análisis hecho resulta con c l a r i d a d , q u e la intransigencia norte
amer icana en relación con los intentos nacional izadores de México, n o 
se debía tanto a las riquezas directamente en cuestión, sino a los temo
res suscitados p o r e l precedente que se sentaba c o n ese acto. E r a el 
e jemplo m e x i c a n o l o que estaba de p o r m e d i o ; y es ese aspecto del 
p r o b l e m a e l que garantiza l a a c t u a l i d a d de l a obra de Meyer . 

E l trabajo de M e y e r es de carácter r igurosamente histórico: se trata 
de a n a l i z a r u n proceso específico, s i n n i n g u n a preocupación por formu
lar o a p l i c a r generalizaciones más ampl ias , de carácter sociológico, po
lítico, o económico. Interpretada e n este sentido, se trata de u n a obra 
de innegables méritos p o r l a agudeza d e l análisis, p o r e l cuidado en la 
documentación, y p o r l a escrupulosa o b j e t i v i d a d , que, s i n embargo, no 
cae e n u n a "neutra l izac ión" vacía de los problemas. E m p e r o debe ha-
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cerse u n a observación de carácter formal: l a lectura se d i f i c u l t a d e b i d o 
a l a falta de u n índice analítico, así como también de u n a bibliografía 
sistemática, a l f i n a l de l v o l u m e n . 

G A B R I E L C O H N 

U n i v e r s i d a d d e S a o P a u l o 

J E A N - C L A U D E B E R N A D E T , C E L S O F U R T A D O et al, Brasil hoy. México , 

Siglo x x i , 1968, 222 pp. 

Este l i b r o reúne trabajos de varios de los más destacados intelectua
les brasileños en diversos campos de l a investigación en las ciencias 
sociales y de l a c u l t u r a en general. P o r l a a m p l i t u d de los temas y las 
perspectivas variadas desde donde se enfocan, constituye u n a visión 
integrada de la compleja r e a l i d a d brasileña actual, anal izada en espe
c i a l a p a r t i r de los problemas que planteó el golpe m i l i t a r de 1964. 

U n p r i m e r análisis muestra u n a posible división de los temas del 
l i b r o en dos grandes apartados. D e u n lado, los trabajos de u n claro 
enfoque económico, sociológico y polít ico. Se ubicarían en este g r u p o 
los artículos de F u r t a d o , Wef fort , Cardoso, Jaguaribe y Fernández. E l 
segundo g r u p o de trabajos lo const i tuyen análisis que si b i e n n o varían 
m u c h o de los primeros en su enfoque, t ienen en p r i n c i p i o u n objeto 
diferente a u n q u e n o opuesto. E n ellos se estudia el p r o b l e m a de la 
c u l t u r a , i n c l u y e n d o desde los problemas generales de l a c iencia, la téc
n i c a y l a u n i v e r s i d a d — e n el ensayo de L e i t e L ó p e z — hasta los proble
mas de la l i teratura y el cine — C a r p e a u x y Bernadet respectivamente. 

Celso F u r t a d o se p lantea el p r o b l e m a relat ivo a las posibi l idades que 
tiene B r a s i l de: a ) quedar integrado a g r u p o regional de países, o b ) 
l o g r a r u n desarrollo autónomo. L a respuesta a esta cuestión depende
rá, según e l autor, de l a orientación de los grupos encargados de d i r i g i r 
a l país. E n estas condiciones, F u r t a d o plantea u n p r i m e r análisis que 
constituye el recuento de las transformaciones que B r a s i l h a sufr ido en 
tres planos básicos: el económico, el social y el político. E l l o conduce 
a mostrar que e l paso de u n a economía agraria a u n a exportadora , el 
desarrol lo de las masas urbanas y la incorporación política de los sec
tores medios, h a n jugado u n p a p e l fundameneta l en el proceso que 
c o n d u j o a B r a s i l hacia u n gobierno de t i p o m i l i t a r . 

E n este sentido vale subrayar l a i m p o r t a n c i a que l a a l ianza entre 
u n a clase m e d i a ascendente y u n g r u p o m i l i t a r con grandes pretensio
nes políticas j u g a r o n en el proceso. P o r o t r a parte, destaca el hecho de 
que las clases medias a l p lantear l a necesidad de l levar a cabo serios 
cambios estructurales, pero careciendo el país de u n a sólida estructura 
polít ica p o p u l a r , evadieron el c a m i n o de l a reforma para tomar el de l 
g o b i e r n o m i l i t a r . 

P a r t i e n d o d e l supuesto f u n d a m e n t a l de que los modelos de des
a r r o l l o económico n o son aplicables l ibremente a u n a r e a l i d a d dada 
s ino que deben corresponder a u n a serie de características estructurales. 
H é l i o J a g u a r i b e encuentra q u e e l m o d e l o d e l colonial-fascismo resultó 
u n a respuesta necesaria a l a situación brasileña. D i c h o m o d e l o tiene 
c o m o característica f u n d a m e n t a l el estar or ientado hacia l a conservación 
de las estructuras existentes mediante e l uso d e l poder públ ico. E n su 


