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ce la necesidad del cont ro l de armas, de la no prol i feración de armas 
nucleares, y de l desarme general . 

L a conclusión general de los cuatro investigadores es l a de que, en 
vista de l a precar ia interacción de los esfuerzos en pro de l a integración 
que resulta de los procesos políticos, económicos, históricos y mi l i tares , 
e l m o v i m i e n t o en favor de la u n i d a d europea ha d i s m i n u i d o desde 
1957, y que en ambos países ha c o n t r i b u i d o grandemente a ese resulta
d o el resurg imiento de l nac iona l i smo. Los autores conc luyen que en 
1964 — y esto es cierto también en 1968— no existía u n interés común, 
en F r a n c i a y A l e m a n i a O c c i d e n t a l , suficiente para emprender el gran 
esfuerzo necesario para echar a andar de nuevo el m o v i m i e n t o de inte
grac ión. 

C o m o lo sugiere e l profesor Deutsch, esta es u n a s i tuación i n t r a n 
q u i l i z a n t e , pero no desesperada. Se puede esperar razonablemente que, 
en la p r ó x i m a década, los sucesos políticos y económicos vo lverán a sc-i 
favorables para la cooperación y la integración europea, aunque tal vez 
los Estados U n i d o s desempeñen u n pape l diferente. 

Las investigaciones se rea l izaron en 1964, y se p u b l i c a r o n en 1967. 
S i n embargo, en los tres años transcurridos h a n o c u r r i d o sucesos de l a 
mayor i m p o r t a n c i a pol ít ica: ya no es sólo el potenc ia l nuc lear de F r a n 
cia el que no puede pasarse p o r alto, s ino también el de C h i n a ; la par
t ic ipación de Estados U n i d o s en V i e t n a m ha crecido enormemente ; 
F r a n c i a se ha separado ele l a O T A N y ha establecido su p r o p i o potenc ia l 
nuclear ; y la idea de u n a fuerza nuclear m u l t i l a t e r a l e x p i r ó gloriosa
mente. E n consecuencia, ¿los hallazgos de 1964 resultan inoperantes en 
1967, o p o r el contrar io las t e n d e n c i a s descubiertas en 1964 eran tan 
fundamentales como para seguir s iendo aplicables? Los autores n u n c a 
tuv ie ron l a intención de determinar en d e f i n i t i v a las contr ibuciones de 
F r a n c i a y de A l e m a n i a O c c i d e n t a l al establecimiento y func ionamiento 
de l a A l i a n z a At lánt ica . C o m o hemos visto, su objet ivo era e l de de
terminar tendencias, y e l lo l o h a n logrado en forma experta. 

E L I S A B E T H E S S E R B R A U N 

M A N U E L A S E M I D E L , Les E t a t s - U n i s e t l a Révolution C u b a i n e . A r m a n d 
C o l i n , Paris , 1968. (Cahiers de l a F o n d a t i o n N a t i o n a l e des Sciences 
P o l i t i q u e s , n ú m . 166.) 

E n 1950 el M o v i m i e n t o 26 de J u l i o carecía de ideología ; n a c i o n a l 
y r e v o l u c i o n a r i o , más que programa constructor tenía u n enemigo a l 
que vencer. M i e n t r a s estuvo en la Sierra Maestra , Castro aceptaba e l 
vago l i b e r a l i s m o de J . Chibás y en 1959 rechazaba tanto el " p a n s in l i 
b e r t a d " c o m o l a " l i b e r t a d s in p a n " , met iendo en el m i s m o saco a l capi
ta l i smo y al comunismo. ¿Cómo expl icar , pues, e l paso r á p i d o de ese 
eclect ic ismo revo luc ionar io a l a C u b a socialista? Según T . Draper , fue 
l a neces idad de cuadros d isc ip l inados y capaces, de u n a ideología estruc
turada y de u n a ayuda exter ior ( "un jefe en busca de u n m o v i m i e n t o , 
u n m o v i m i e n t o en busca clel poder , u n poder en busca de u n a ideo log ía" 
C a s t r o ' s Révolution, 1962, p. 40), a lo que Z e i t l i n y Scheer o p o n e n la 
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presión de los Estados U n i d o s y no la necesidad i n t e r n a ( C u b a , T r a g e d y 
u n o u r H e m i s p h e r e , 19,63) s iguiendo a C . W . M i l l s . N a d i e cree poder 
exp l i car todo l o sucedido en C u b a a través de l a pol ít ica de Estados 
U n i d o s , y es absurdo presentar a Castro como u n o de los perros de Pav¬
lov reaccionando a todos los estímulos, pero los Estados U n i d o s pesaron, 
y m u c h o , en la h is tor ia de l a R e v o l u c i ó n cubana. 

E l estudio de M . Semidei anal iza justamente l a pol ít ica de Estados 
U n i d o s frente a C u b a entre 1959 y 1964, de manera más precisa en tres 
períodos, a saber: de enero de 1959 a l a supresión de l a cuota azucarera; 
de B a h í a de Cochinos a la crisis de los misiles; y de esta crisis a la 
caída de Jruschov. 

Después de l a h is tor ia de la p r i m e r a R e v o l u c i ó n cubana , en 1933, el 
autor esboza la de las relaciones entre Estados U n i d o s y Castro , exami
n a n d o las diversas interpretaciones propuestas desde 1959, u t i l i z a n d o los 
últ imos trabajos aparecidos y las informaciones que recogió personal
mente en ese país acerca de personalidades norteamericanas y cubanos 
emigrados (falta u n a encuesta para le la hecha en la Isla). 

A lo largo de su obra el autor va p lanteando u n a serie de interro
gantes: ¿la r u p t u r a entre los dos países era necesaria e inevitable? , ¿qué 
oportunidades tiene l a R e v o l u c i ó n de sobreviv ir y de extenderse?, ¿es 
real l a i n d e p e n d e n c i a que la R e v o l u c i ó n le h a dado a C u b a ? E l autor 
cree - - y c o n e l lo encuentra u n a solución a m e d i o camino entre la de 
D r a p e r y l a de C . W . M i l l s — que Estados U n i d o s n o podía sostener la 
revolución que Castro quer ía l levar a cabo para asegurarle a su país u n a 
independenc ia hasta ese m o m e n t o inexistente. E n ambos lados el peso 
de l a h is tor ia y de las estructuras sociales hac ían l a r u p t u r a casi i n 
evitable. 

D e hecho estas preguntas suelen quedar sin respuesta (en la pági
na 11 e l autor se excusa, se exp l i ca y es fácil comprenderle) v el tema 
preciso de l l i b r o queda más restr ingido: se l i m i t a a l a evoluc ión de l a 
polít ica amer icana Irente a C u b a . Cosa curiosa, el caso de C u b a recuer
d a a l de C h i n a P o p u l a r , país igualmente sometido a u n a larga i n f l u e n c i a 
americana, considerado también como u n país amigo t r a d i c i o n a l y segu
ro. T a n t o en 1949 como en 1960 l a op in ión públ ica amer icana — y el 
g o b i e r n o a m e r i c a n o — no c o m p r e n d i e r o n l a toma de l poder p o r los re
vo luc ionar ios , y en los dos casos se organizó u n " l o b b y " m u y eficaz que 
pedía u n a pol ít ica d u r a , cada vez más d u r a , para el " t r a i d o r " . U n o de 
los aspectos más interesantes de l l i b r o radica en el análisis de las fuerzas 
polít icas que, en Estados U n i d o s , t ratan de or ientar la pol í t ica d e l go
b ierno , que a pesar de sus grandes poderes, y aunque su responsabi l idad 
sea tota l , n o d ispone dado su sistema polít ico, más que de u n a zona 
bastante estrecha para maniobrar . E n el caso cubano el presidente debe 
defender su autor idad contra los " subgobiernos" compuestos por intere
ses part iculares cuyas potencia y autonomía aumentan s in cesar (p. 178). 
L a pol í t ica i n t e r i o r v la exter ior están estrechamente unidas y no se 
puede d iscerni r c u a l es el t ipo de consideración d o m i n a n t e . 

Las d i f icul tades de l autor para mostrar las causas y d i s t r i b u i r las 
responsabi l idades aumentan con l a manera de definirse m u t u a m e n t e 
las nolít icas americana v cubana , u n a con relación a la otra , y porque 
c o n t r i b u y e n a l a creación de los mismos peligros que d e n u n c i a n : los 
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Estados U n i d o s a l tratar, en el m o m e n t o de B a h í a de Coch inos , de su
p r i m i r l a " subvers ión castrista" , sólo a y u d a r o n a a m p l i a r l a amenaza; 
los cubanos estuvieron a p u n t o , en e l m o m e n t o de l a crisis de los m i s i 
les, de provocar l a invas ión contra l a que se quer ían proteger. 

¿Qué puede quedar para el p o r v e n i r de este l i b r o que tan b i e n 
p l a n t e l e l problema? Estados U n i d o s jamás ha c o m p r e n d i d o a l a Revo
lución cubana y los K e n n e d y n o son u n a excepción (después de l a muer
te de su hermano , R o b e r t sigue pensando que C u b a es u n a grave amenaza 
para e l contmente , p. 160) Var ios observadores norteamericanos, espe
c ia lmente periodistas como K . M e y e r y T a d Szulc se muestran sorpren
didos por el carácter " j a c o b i n o " de l a R e v o l u c i ó n cubana y p o r su f ide l i 
d a d - r e l a t i v a - a l esquema r e v o l u c i o n a r i o francés. Quizás ésta sea u n a 
de las razones d e l t r a u m a padecido p o r l a op in ión públ ica americana, 
educada e n el cul to de l legalismo. 

T o d a s las probabi l idades conducen, piensa el autor (p. 173) a que 
las relaciones entre los dos países queden en p u n t o muer to durante los 
próx imos veinte años porque , en el fondo, los Estados U n i d o s ya no se 
interesan p o r u n país que parece def in i t ivamente perd ido para el O c c i 
dente. S i n embargo ¿esta indi ferenc ia o esta resignación no es, en cierto 
modo , lo que permit i r ía reanudar las negociaciones? N o debe, s in em
bargo, contarse c o n e l lo para u n a fecha i n m e d i a t a porque , por u n lado , 
los cubanos no se resignan tan fácilmente como se pretende creer a que 
su R e v o l u c i ó n se l i m i t e a su espacio insu lar : " F i d e l Castro es u n h o m b r e 
difícil ele manejar . L o s soviéticos le h a n p e d i d o en varias ocasiones que 
se concentre sobre C u b a , en vez de i r a fomentar escándalos afuera, pero 
Castro n o nos escucha", (tomado del in forme de J o h n Scal i sobre su 
conversación con F o m i n , c i tado en l a p . 132). P o r otro lado e l gob ierno 
amer icano 110 ha var iado en su manera de razonar desde 1964: l a Revo
lución pasa por u n a grave crisis económica de l a que debe sacarse par
t ido para acentuar l a presión que puede d e b i l i t a r a l régimen. 

Este l i b r o ha sido p u b l i c a d o en 1968 y los cubanos, en este m o m e n 
to, están convencidos de que Estados U n i d o s , tan pronto como logren 
sal ir de l avispero v ie tnamita , se volcarán contra ellos para tratar de ter
m i n a r c o n lo que se les antoja u n a provocación i n a d m i s i b l e . . . Podr ía 
ser este el epí logo de l l i b r o de M a n u e l a Semidei . 

J E A N M E Y E R , 
E l C o l e g i o de México 

V L A D I M I R R E I S K Y D E D U B N I C , P o l i t i c a l írends i n B r a z i l . P u b l i c Af fa irs 
Press, W a s h i n g t o n , D . C , 1968, i x , 184 p p . 

Las pecul iar idades que a c o m p a ñ a r o n l a instauración d e l gobierno 
m i l i t a r en B r a s i l , en a b r i l de 1964, despertaron u n inus i tado interés en 
numerosos estudiosos norteamericanos. A p a r t i r de entonces, h a n apare
c ido trabajos que, en base a propósitos diversos, h a n procurado conocer 
e i n t e r p r e t a r la cada vez más comple ja r e a l i d a d brasi leña. E l l i b r o per
tenece a esta tendencia . 

Después de u n a larga permanenc ia en e l campo de las investiga-


