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ocupación p o r l a soberanía de los pueblos d e . . . Améri
ca L a t i n a " (p. 223); 

o b i e n c u a n d o dice que 

W i l s o n , B r y a n y L a n s i n g a f i r m a b a n el supuesto de que 
las reglas ordinar ias de l Derecho I n t e r n a c i o n a l n o son 
apl icables tratándose de repúblicas pequeñas que de
m u e s t r a n su i n c a p a c i d a d para gobernarse p o r sí mismas 
(p. 283). 

A pesar de estos defectos, hay en este l i b r o u n interesante 
m a t e r i a l d o c u m e n t a l . T a l vez el lector encuentre u n a fa l ta 
de cohesión e n él, p o r q u e l a casa edi tora lo formó con mate
riales de tres l ibros distintos. 

X A V I E R T A V E R A A L F A R O 
U n i v e r s i d a d V e r a c r u z a n a 

E L R E T A B L O D E M A E S E P E D R O 

P A R A Q U I E N E S N O S H E M O S N U T R I D O en l a tradición l i t e r a r i a 

francesa, las M e m o r i a s diplomáticas traen siempre aparejada 
l a idea de f ineza, de b u e n gusto y de e x q u i s i t a l i teratura . L a s 
páginas de D e M a i s t r e , de Paléologue, de Poncet , nos l l evan a 
ese m u n d o q u e e l vu lgo supone es e l de l a d i p l o m a c i a : gran
des intereses tratados p o r gentes eminentemente capaces, con 
s u a v i d a d e x t r e m a y con aguda percepción de sus consecuen
cias, inmediatas y mediatas. Pero los vientos que ahora soplan 
nos v i e n e n de las áridas e inhospi ta lar ias regiones de los Esta
dos U n i d o s . H e m o s de acostumbrarnos a unas memorias s i n 
distinción y a conceptos dichos s in elegancia; en cuanto a 
previsión, recurr i remos a nuestra fe p a r a creer que estas gen
tes sí s u p i e r o n lo que hacían, y todo l o que hacían. T a l e s 
son las memorias que nos legó josephus D a n i e l s y que sinto
mát icamente int i tuló Diplomático e n m a n g a s d e c a m i s a . T a l 
será, en consecuencia, el l i b r o que ahora nos l lega de l a p l u m a 
— n o p o r c ierto l a p l u m a de ganso de los a n t i g u o s — de D a v i d 
C r o n o n sobre l a l a b o r diplomática de D a n i e l s en M é x i c o . * 

P o r d i p l o m a c i a , con l a R e a l A c a d e m i a , hemos de entender 
l a c iencia o c o n o c i m i e n t o de los intereses y relaciones de unas 

* E . D a v i d C R O N O N : J o s e p h u s D a n i e l s i n M e x i c o . University of Wis

consin Press, i960. 
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naciones con otras; p a r a juzgar a u n diplomático, pues, he
mos de fundarnos en su c o n o c i m i e n t o de l a política d e l país 
que representó, de su trayectoria histórica, de la p r o f u n d i d a d 
con la que llegó a penetrar el país ante el cua l fue env iado 
y de l a feliz conjunción de los unos con los otros intereses. 
M á x i m e tratándose de u n embajador — q u i e n además de su 
carácter públ ico reúne l a representación d e l jefe de estado que 
le envía cerca d e l otro estado—; cuando podemos añadir, ade
más, e l requis i to d e l ínt imo contacto personal y l a compren
sión de las directivas de los caudi l los en los momentos en que 
prestó sus servicios. 

Danie ls v i n o a M é x i c o en condiciones personales en extre
m o desfavorables: n o se había o l v i d a d o , n i se podía o l v i d a r , 
que había sido el secretario de l a M a r i n a que ordenó l a ocu
pación de Veracruz durante l a era w i l s o n i a n a . P o r cierto que 
C r o n o n tiende a despojarlo de toda responsabi l idad, contra
dic iendo así hechos históricos b i e n establecidos y que habían 
sido preparados t iempo atrás. Desde que l a Revoluc ión em
pezó, nuestras costas p u l u l a r o n con buques de guerra america
nos que — r e p i t o l a tesis o f i c i a l — solamente observaban los 
acontecimientos. Representaba, en cambio, a u n régimen como 
el de F r a n k l i n D . Roosevelt , el cua l significó el convencimien
to de que u n verdadero nuevo trato p a r a las desheredadas 
masas había l legado. L o anter ior significó asimismo tender 
u n puente — b i e n estrecho p o r c i e r t o — entre el m a n d a t a r i o 
norteamericano y los dirigentes de l a América L a t i n a . 

Podemos e x i g i r l e a C r o n o n , en p r i m e r lugar, u n concepto 
preciso de lo que fue l a administración rooseveltiana, sobre 
todo en cuanto a su polít ica externa. Después de todo, D a 
niels era el embajador de l a " B u e n a V e c i n d a d " , y p o r m u y 
grandes que p u e d a n haber sido sus cualidades, habrá de va
lorarse su actuación como u n a parte — i m p o r t a n t e s i n d u d a , 
pero u n a parte a l f i n — de l a polít ica exter ior d e l nuevo 
régimen. N o s hal lamos, francamente, frente a l a fa l la más 
i m p o r t a n t e d e l l i b r o que comentamos. C r o n o n se encierra en 
ideas superficiales e inexactas sobre lo que fue la B u e n a Ve
c i n d a d . E n dos ocasiones (pp. v m y 289) nos a f i r m a que l a 
B u e n a V e c i n d a d n o fue u n a política b i e n d e f i n i d a , que se 
aplicó a l acaso y sin c u i d a d o p o r l a administración roosevel
t iana, a u n q u e cón b u e n a dosis' de u n a m o r a l ficta; insiste, a l 
agregar que l a B u e n a V e c i n d a d " n u n c a fue u n a d o c t r i n a u n i 
d a , b i e n d e f i n i d a y u m v e r s a l m e n t e a p l i c a d a " , y que q u e d ó 
a ju ic io de los representantes diplomáticos el cómo y el cuán
d o de su ejecución. 

P u d i e r a el autor tomarse el trabajo de leer m i l i b r o sobre 
R o o s e v e l t v l a B u e n a V e c i n d a d , en luear de sólo c i tar lo : ha-
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bría a l menos tenido que argumentar en contra de u n a con
cepción que, creo yo, demuestra que h u b o en Roosevelt u n a 
política c l a r a y precisa; que ésta surgió de su i n m e n s a reserva 
m o r a l ; que procuró aplicarse a todo el orbe; que fructificó 
exclusivamente en América L a t i n a p o r l a feracidad del cam
p o interamericano, y que condujo a l a aceptación, p o r este 
sistema, d e l p r i n c i p i o de l a B u e n a V e c i n d a d como u n a de las 
co lumnas jurídicas sobre las que hoy se asienta l a O E A . 
Agreguemos de paso que este v o l u m e n nuestro fue e laborado 
sobre u n estudio de los documentos originales v en su mayo
ría inéditos de l a B i b l i o t e c a Roosevelt , y que cuenta con e l 
ava l tanto de l a señora Roosevelt como de S u m n e r W e l l e s , de 
N e l s o n R o c k e f e l l e r y de otras personalidades. 

Este error de concepto es fatal p a r a toda l a o b r a de C r o n o n . 
U n a y otra vez i n c u r r e en errores, capitales los unos, de detal le 
los otros, pero que agrandan injust i f icadamente l a f i g u r a de 
D a n i e l s , d i s m i n u y e n l a de Roosevelt y nos dejan l a impresión 
de que nos encontrábamos, también entonces y en relación 
c o n México, en m e d i o de ese " b r i n k m a n s h i p " que e l f i n a d o 
secretario D u l l e s habría de poner de m o d a . P o r ejemplo, para 
tomar e l p r i n c i p i o de l a misión Danie ls , veamos el caso de su 
n o m b r a m i e n t o . C r o n o n (pp. 9, 15, 29) nos hace ver que fue 
o b i e n u n " lapsus" m e n t a l de Roosevelt — q u i e n había o l v i 
dado el i n c i d e n t e de V e r a c r u z — o b i e n u n adecuado n o m b r a 
m i e n t o p a r a u n polít ico que había p e r d i d o i n f l u e n c i a y a l que 
había que acomodar en a lgún jugoso puesto (polít icamente 
hablando) . Esto destruye p o r completo e l sentido de la Bue
n a V e c i n d a d y el ascendiente que tuvo D a n i e l s desde su puesto 
p a r a apelar directamente a l Presidente, pasando cuantas veces 
quiso p o r e n c i m a d e l D e p a r t a m e n t o de Estado. L a verdad es 
b i e n otra. Roosevel t sufrió, con el ataque de p o l i o m i e l i t i s , 
u n a transformación m e n t a l , u n a purif icación m o r a l a que h a n 
hecho referencia varios de sus más íntimos colaboradores (Per¬
kins y M o r g e n t h a u , p o r ejemplo). Entonces empiezan esas to
nal idades nuevas que jamás había tenido el subsecretario de 
M a r i n a . V i n o a l a vez u n re-examen de conciencia de lo ocu
r r i d o en V e r a c r u z y u n p r o f u n d o r e m o r d i m i e n t o d e l que se 
encuentran abundantes indic ios en los años veintes. E l n o m 
b r a m i e n t o de D a n i e l s es c a p i t a l en l a gestación de su política, 
p o r q u e era l a mejor m a n e r a que Roosevelt podía tomar p a r a 
h o n r a r a l país injustamente vejado e i n d i c a r l e que estaba dis
puesto a hacer lo i n d e c i b l e p o r b o r r a r esa i n f o r t u n a d a expe
r i e n c i a (tal y como p o r lo demás lo hizo con H a i t í y con l a 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , donde también y bajo su dirección 
habían desembarcado las fuerzas de infantería de m a r i n a ) . 
B i e n h u b i e r a hecho C r o n o n en m e d i t a r esa frase de M o r g e n -



142 F R A N C I S C O C U E V A S C A N G I N O 

thau p o r l a que nos a f i r m a que Roosevelt s iempre estaba ade
lante de su i n t e r l o c u t o r " p o r lo menos en diez saltos", y que 
era p u n t o menos que i m p o s i b l e saber lo que ocurría en ese 
inter ior suyo, tan abundantemente arbolado. A conclusión 
semejante h a l legado D u r o s e l l e en su reciente o b r a ( D e W i l ¬
s o n a R o o s e v e l t ) c u a n d o nos recuerda que este ú l t imo h a b l a b a 
con gusto de todo menos de lo que era l a esencia de su po
lítica. 

Esta fa l ta i n i c i a l le i m p i d e a l autor p e r c i b i r que l a n o 
intervención p o r parte de los Estados U n i d o s era u n p r i n c i p i o 
c a r d i n a l de l a polít ica roosevelt iana — c o m o lo del ineó en su 
artículo en F o r e i g n Affairs en 1938— del que n o se h u b i e r a 
desviado a u n q u e otro c u a l q u i e r a y no D a n i e l s h u b i e r a sido 
su embajador. Pero el autor n o puede p e r c i b i r l o , y e n varias 
ocasiones nos hace creer que l a idea de intervención, a lrededor 
de la expropiac ión d e l petróleo p o r ejemplo, se e l iminó gra
cias a los esfuerzos de Danie ls . N o valora en l o debido varios 
documentos capitales, como es l a carta que e l Presidente Cár
denas le dir igió a Roosevelt , estando a p u n t o de entregar l a 
presidencia a Á v i l a C a m a c h o , y que el autor se abstiene de 
citar quizá p o r q u e n o deja tan en relieve a su biograf iado. 

D a n i e l s era u n a p e r s o n a l i d a d simpática, cuyo carácter vivaz 
y agradable nos l lega a través de su correspondencia. Roose
velt le tuvo g e n u i n o afecto y lo escuchó siempre. H u b i e r a 
p o d i d o e l autor c i tar el consejo que D a n i e l s le d i o a Roose
velt de que fuera en persona a l a conferencia de Buenos A i r e s 
e n 1936, y e l c u a l señala el ámbito de su i n f l u e n c i a . Pero es 
esta p e r s o n a l i d a d simpática y agradable, como l o fue p a r a nor
teamericanos y mexicanos, l a que se desdibuja p o r e l p r u r i t o 
d e l autor de querer hacer lo u n elemento p r i m o r d i a l en la 
encarnación de la B u e n a V e c i n d a d . N o era n i p u d o serlo. 
E r a u n h o m b r e de u n a generación polít ica ya pasada y n o 
estaba suficientemente en contacto con las nuevas y genuinas 
corrientes que entonces c o n d u i e r o n a l a polít ica de W a s h i n g 
ton p o r los canales de l a cooperación i n t e r a m e r i c a n a y la n o 
intervención. Véase en consecuencia l a fa l ta de perspicacia 
de C r o n o n respecto a lo o c u r r i d o en l a C o n f e r e n c i a de M o n 
tevideo: p o r q u e l a n o intervención quedó sujeta a l a reserva 
— m á s a m p l i a que e l portón de u n a h a c i e n d a — que h izo 
H u l l , y q u e fue b o r r a d a p o r e l subsiguiente discurso de Roose
velt en M o b i l e (p. 74). 

Este p u n t o de vista i m p l i c a , p o r otra parte, que C r o n o n 
n o nos d a u n a acertada idea de lo que fue l a administración 
roosevelt iana. Sus fuentes señalan el carácter monográfico de 
su obra. P e r o en tanto n o son monográficas sus conclusiones, 
se d a c a b i d a a estas críticas. N i u n a sola vez señala el feudo 
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de H u l l c o n Wel les , y omite c i tar — l o que p a r a q u i e n estudia 
ese per iodo parece i m p o s i b l e — esa famosa anécdota que c ircu
l a entre corr i l los diplomáticos, y que se refiere a las expresio
nes que se le a tr ibuyen a S u m n e r W e l l e s en a q u e l l a recepción 
e n la embajada de México que celebró l a f i r m a de los conve
nios sobre la compensación petrolera. T a m b i é n está tratada 
c o n ligereza l a actuación de M o r g e n t h a u en el campo, q u e e n 
p r i n c i p i o le era ajeno, de l a polít ica exterior. L a polít ica 
plat is ta de los Estados U n i d o s respondía a u n conjunto de 
intereses internos que p r o d u j e r o n , en lo i n t e r n a c i o n a l , resul
tados poco consonantes con l a buscada protección a l a indus
t r i a argentífera del país norteño. L a m a n e r a como M o r g e n 
t h a u manejó este renglón y lo que sufr ieron las compras de 
p l a t a con m o t i v o de l a expropiac ión petrolera, merecían algo 
más que el extracto de algunos conceptos de los vertidos p o r 
A l a n Everest. 

Poco satisfactorio, igua lmente , nos parece su bosquejo de 
los grandes problemas mexicanos que, in ic iados en l a R e v o l u 
c ión, f ruct i f i caban entonces en las radicales políticas que se
g u í a el presidente Cárdenas. C o m o mexicano, no puedo me
nos de protestar contra este trato, aparentemente comprensivo, 
q u e rezuma b u e n a v o l u n t a d , que nos d a n los tratadistas 
norteamericanos. Y a q u i s i e r a que se suspendiera esta falsa 
buena v o l u n t a d y que se juzgaran nuestros problemas con 
j u s t i c i a y c o n acierto. Pase que el v i c i o de l a C o c a C o l a se 
h a y a extendido a l a práctica c u o t i d i a n a ; no veo p o r qué tam
bién hemos de aceptar estudios "coca-colizados", en p a r t i c u l a r 
c u a n d o se ref ieren a u n país que, cualesquiera que sean sus 
defectos, es todo corazón y todo generosidad. 

E l desarrol lo que hace e l autor de los antecedentes revolu
cionarios de los problemas que encontró D a n i e l s deja m u c h o 
q u e desear. N o t a m o s , p o r e jemplo — e n omisión que nos re
s u l t a i n c o m p r e n s i b l e — , que n o c i ta e l l i b r o de Gómez R o b l e 
d o sobre los T r a t a d o s de B u c a r e l i . Su fal ta de percepción so
bre la crisis eclesiástica bajo el ca l l i smo y su eventual solución 
a l romper Cárdenas c o n su antecesor, es u n modelo de miopía. 
L o s l imitados efectos que concede a las reformas juaristas i m 
plantadas p o r las Leyes de R e f o r m a , p a r a c o n c l u i r que la g r a n 
l u c h a contra l a Iglesia se inició hasta la Revoluc ión, harán 
sonreír a n o pocos de nuestros historiadores. Cosa semejante 
podremos i n d i c a r acerca de cómo cree C r o n o n que h u b i e r a 
p o d i d o superarse e l p r o b l e m a rel igioso de entonces, si los ca
tólicos hubiesen l i m i t a d o sus aspiraciones a l a l i b e r t a d de 
c u l t o y si no hubiesen i n t e r v e n i d o los católicos norteameri
canos (pp. 82-3). 

O tros* j u i c i o s sobre nuestros caudi l los se desl izan a lo largo 
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de estas páginas, no todos exactos. L a reseña que hace de los 
pr imeros intercambios con Calles y con e l presidente Rodrí
guez t ienen la más g e n u i n a i m p r o n t a d e l tur ista (pp. 59-62). 
Se p r e g u n t a u n o , también, por qué el inc idente n o se relata 
en su i n t e g r i d a d ; p o r q u e la carta d e l Presidente Calles a 
Roosevelt , de que allí se habla , se envió en efecto, y es de 
gran i m p o r t a n c i a p a r a comprender las nuevas puertas, hasta 
entonces siempre cerradas a l embajador norteamericano, que 
entonces y p o r vez p r i m e r a se abr ieron. 

C o n c l u y a m o s d ic iendo que el estilo de C r o n o n deja m u c h o 
que desear. Los tres capítulos que dedica a l a crisis y a los 
arreglos petroleros — p o r cierto s in darse cuenta de la grave
d a d d e l cargo que hace a Danie ls de n o haber previsto q u e 
l a crisis d e l petróleo podría t e r m i n a r con la expropiación, 
dejando m a l paradas su perspicacia y comprensión de la psi
cología de C á r d e n a s — son extremadamente pesados. L o ha
cen a u n o compadecer a los diplomáticos; y si ése es el pro
pósito d e l autor, desde luego lo h a logrado. 

Léase l a obra, pues, como u n e jemplo de lo que n o que
remos los mexicanos que sea l a h i s t o r i a de México , h is tor ia 
" a la n o r t e a m e r i c a n a " . Ojalá y estas líneas logren hacer más 
cautos a aquellos estudiosos que q u i e r a n aproximarse, y en
tender quizá, nuestra h is tor ia y nuestras cosas. 

FRANCISCO CUEVAS C A N C I N O 
E l C o l e g i o d e México 

H I S T O R I A O C R Ó N I C A 

L o s C R Í T I C O S D E L I B R O S t ienen entendido que no deben hacer 
responsable a l autor de lo que su editor le cuelgue, a él m i s m o 
o a su o b r a . A l m i s m o t iempo, a condición de que su crítica 
vaya más allá de e l la , n o es excepcional que a l u d a n a l a pre
sentación que de u n o y de otra hace h a b i t u a l m e n t e el editor . 

E n e l presente caso,* los editores quizás s int ieron que te
n ían hasta u n p r o b l e m a de conciencia: e x p l i c a r p o r qué u n 
ingeniero metalúrgico norteamericano h a escrito u n a h is tor ia 
de" la R e v o l u c i ó n M e x i c a n a . Y en l a expl icación se Ies ha i d o 
l a m a n o , pues, además de encontrar n a t u r a l que así ocurr iera , 
parecen creer que las cosas tenían que ser fatalmente de ese 
m o d o . E n efecto, a f i r m a n que el autor está " p a r t i c u l a r m e n t e 

* J o h n W . F. D i ' L L i i S : Y e s t e r d a y i n México. A C h r o n i c l e of t k e R e ¬

v o l u t i o n , 1 9 1 9 - 1 9 3 6 . Univcrsity of Texas Press, 1961; x v i + 805 pp, 


