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Al finalizar el decenio de los cincuenta del 
siglo xx, los rasgos dominantes de la polf 
tica exterior mexicana eran los siguientes: 
posiciones progresistas en el ambiro conti 
nental, escasa diversificaci6n de las relacio 
nes exteriores del pafs y biisqueda de un 
buen entendimiento con Estados Unidos, 
tanto en lo econ6mico como en lo politico. 
En cambio, al inicio de la decada de los se 
senta, comenz6 a registrarse un mayor di 
namismo en la polf tica exterior mexicana, 
especialmente a nivel multilateral. De ma 
nera constante, Mexico apoy6 los esfuerzos 
encaminados a desarrollar una politica 
conjunta para la defensa cormin de los in 
tereses econ6micos de los pafses del area y 
para mejorar el traramienro por parte de 
las potencias. Igualmente, con base en los 
principios de no intervencion y aurodeter 
minaci6n, la diplomacia mexicana conde 
n6 en los foros internacionales, coma la 
ONU y la OEA, las sucesivas forrnas de inter 
venci6n estadunidense en America Latina 
y defendi6 el derecho de los pueblos la 
tinoamericanos a decidir su propio destino. 

Como la relaci6n con Estados Unidos 
era la mas importante para Mexico, a par 
tir de ella se deline6 la polftica exterior. 
Con el fin de evitar poner en riesgo la so 
beranfa, comenzaron a diversificarse las re 
laciones con el exterior y, cada vez mas, se 
sostuvo una postura lo mas independien 
te posible con respecto al vecino del norte. 
La primera medida del gobierno de Adol 
fo Lopez Mateos consistio en otorgar el 
rango de embajada a todas las representa 
ciones diplomaticas que se tenfan y, en 
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nacional. Para interesar al lector rnencio 
nare los asuntos de gue tratan: el estudio 
desde la perspectiva de genera de las so 
ciedades de madres de familia ( gue no de 
padres) en la region centro sur del Estado 
de Morelos entre 1928 y 1940; la forma 
ci6n de los profesores en el mismo estado 
entre 1926 y 1934; el origen y el desarro 
llo de la escuela mixta morelense entre 
1889 y 1926; la relaci6n educacionrepar 
to agrario en una entidad poco conside 
rada por los estudios sobre historia de la 
educaci6n como Quintana Roo; el estudio 
desde lo cuantitativo de la relaci6n entre 
marginalidadeducaci6nanalfabetismo en 
Chiapas y Oaxaca a fines del siglo XIX y 
principios del xx, y la discusi6n en torno 
a la region y la polftica intercultural. 

Desde lo antes resefiado nos podemos 
dar cuenta de la necesidad del dialogo gue 
permita el equilibro entre historias nacio 
nales que excluyen las particularidades y 
las historias "locales" o regionales gue se 
circunscriben al espacio mas pr6ximo del 
investigador. Es necesario que lo nacional 
escuche a lo local para poder comprender 
mejor las complejidades que han generado 
las polfticas nacionales entre las comunida 
des, los municipios, los disrritos y los es 
tados. A su vez, es necesario gue las histo 
rias particulares consideren lo nacional y 
las diversas vertientes teoricas que han 
planteado estudios sobre lo regional, con 
el fin de lograr una mayor claridad expli 
cativa y posibilidades de comparaci6n. La 
discusi6n en torno al asunto apenas ernpie 
za, y se enriquece con la diversidad de pers 
pectivas y la apertura de quienes realizan 
las investigaciones. 
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consulta de ministros de Relaciones Ex 
teriores que se llevaron a cabo durance esos 
afios una en Santiago de Chile (1959), 
dos en San Jose de Costa Rica (1960), una 
en Punta del Este, Uruguay (1969) y otra 
mas en Washington (1964), la aurora re 
solvio centrar su atencion en los dos ulti 
mas, debido a que fueron las que acorda 
ron aplicar sanciones a Cuba. 

Para explicar los origenes de la OEA, 
realiza un estudio preliminar en el que 
ofrece un recuento breve del desarrollo 
historico de los elementos orientados a lo 
grar la unidad continental como fueron 
el monrofsmo, el pensamiento bolivariano 
y la iniciativa panamericanista, al tiempo 
que aborda de manera rapida las conferen 
cias interamericanas que fueron antece 
dente del organismo inrernacional. 

El argumento central del trabajo con 
siste en sefialar que la actuaci6n de los 
diplomaticos mexicanos tuvo especial rele 
vancia en la OEA, no solo por SU participa 
cion en la elaboracion del proyecro que 
dio origen al organismo, sino por su defen 
sa de los argumentos esenciales para al 
canzar la paz y la seguridad de los pueblos 
americanos. Para Leticia Bobadilla resulta 
fundamental hablar de c6mo los represen 
tantes de Mexico llevaron al piano interna 
cional los principios de su polftica exterior: 
la no inrervencion, la aurodeterrninacion, la 
igualdad jurfdica de los Estados, la solucion 
padfica de controversias, la solidaridad 
continental y la cooperaci6n econ6mica. 

Pero, ~quienes eran estos diplomaticos 
mexicanos a los que se refiere la autora? 
Se trara de Manuel Tello Barraud, secre 
tario de Relaciones Exteriores; Antonio 
Carrillo Flores, embajador de Mexico en 
Washington; Gilberto Bosques, ernbaja 
dor de Mexico en La Habana; y Vicente 
Sanchez Gavito, representante de Mexico 
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1960, realize lo que fue la primera gira 
de un presidente mexicano por Sudame 
rica visitando Venezuela, Brasil, Argen 
tina, Chile y Peru para promover el fun 
cionamiento de la recien creada Asociacion 
Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALc). 

Desde los primeros meses de su man 
dato, el presidente Lopez Mateos se en 
frento a profundas transformaciones en el 
escenario politico mundial debido al triun 
fo de la revolucion cubana en enero de 
1959. La tension entre Cuba y Estados 
U nidos no se hizo esperar, destacaron las 
presiones del gobierno de Washington en 
caminadas a lograr tanto la condena del re 
gimen cubano como su exclusion del sis 
terna interamericano. 

En consecuencia, se increment6 el in 
teres de Mexico por las relaciones con 
America Latina y, particularrnente, con la 
isla. De aquf que Mexico fuera el primer 
pafs que ratificara sus relaciones diploma 
ticas con la Cuba revolucionaria. Frente 
al intento de Estados Unidos en el sentido 
de utilizar a la OEA en contra del gobierno 
cubano, Mexico defendi6 en este foro los 
principios de autodeterminaci6n y no in 
tervenci6n. Asimismo, a rafz de la frus 
trada invasion a Cuba en abril de 1961, 
el gobiemo mexicano hizo un llamado a la 
soluci6n padfica de las controversias y 
ofreci6 sus oficios como mediador, reite 
rando la necesidad de respetar el derecho 
a la autodeterminaci6n de los pueblos. 

Este es el contexro en que Leticia Bo 
badilla Gonzalez analiza los debates diplo 
maticos en la OEA, en el periodo de 1959 
a 1964, con el objetivo de dar cuenta de la 
polftica exterior mexicana y del desempe 
fio de los diplomaticos en los foros multi 
laterales encargados de regir las relaciones 
interamericanas. De las cinco reuniones de 
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cista del gobierno de Washington. Ante 
todo, los mexicanos propusieron siempre 
una esrrategia pacifisra para la soluci6n 
de las controversias entre los Estados arne 
ncanos. 

Es por ello que, en las reuniones de 
consulta de rninistros de la OEA, se abstu 
vieron y hasta llegaron a votar en contra de 
las sanciones al gobierno cubano propues 
tas por Estados Unidos. Leticia Bobadilla 
muestra como, en algunos casos, varios 
paises de la region secundaron a Mexico a 
partir de una serie de alianzas establecidas 
con sus gobiernos; pero en cierras ocasio 
nes Mexico hizo valer su voto opositor, 
aunque fuera en solitario, Guiados por una 
formula diplomatics con criteria jurfdico, 
pacifista y de equilibria en sus relaciones 
interamericanas, los diplomaticos mexica 
nos defendieron de manera permanence 
que el principio democratico era un asunro 
de exclusiva jurisdicci6n nacional. 

Con todo, la aurora sei'iala c6mo la de 
legaci6n mexicana fue muy cuidadosa en 
los debates del Consejo de la OEA. Sus re 
presentantes no pronunciaron ningiin dis 
curso en favor de Castro y sus ideas, ni 
mostraron afinidad alguna con el pensa 
mienco marxisraIeninisra esgrimido por 
el gobierno cubano. El enfasis siempre lo 
pusieron en la no intervenci6n de un pais 
en los asunros internos de otro, y nada 
mas. En resumen, la estrategia diploma 
tica mexicana consistio en recurrir solo a 
lo estipulado jurfdicamente en la carta de 
la OEA, por lo que Mexico pudo sorrear las 
diffciles circunstancias internacionales. 

El objerivo de la VIII Reunion de Con 
sulta de Ministros de Relaciones Exrerio 
res de los pafses de la OEA, celebrada en 
Punta del Esteen enero de 1962, eraser 
vir de 6rgano de consulta en la ap1icaci6n 
del Tratado lnteramericano de Asistencia 
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en la OEA. Sohre este ultimo personaje 
hace girar el relato, por tratarse de un di 
plomatico cuya rrayectoria no es tan cono 
cida y quien tuvo que enfrentar en la OEA 
tareas y decisiones que "no fueron pocas ni 
faciles". 

Se trata, pues, de los diplomaticos he 
rederos del pensamiento de la revoluci6n 
mexicana, que dieron continuidad a los 
planteamientos que guiaron la polf tica in 
ternacional de Venustiano Carranza la 
igualdad, el rnutuo respeto a las leyes y a 
las instituciones, la no intervenci6n en los 
asuntos interiores de otros pafses, al 
tiempo que garantizaron la aplicacion de 
la doctrina Estrada, formulada en 1930 
con el fin de oponerse a la practica del re 
conocimiento condicionado de los gobier 
nos extranjeros, por considerar que esta 
practica lesionaba los derechos soberanos 
de las naciones. 

Leticia Bobadilla aborda un periodo, 
en plena guerra frfa, en que Mexico par 
ticipo en los organismos internacionales 
con una polftica de corte jurfdico no en 
balde varios de sus representantes en el 
exterior, como Jorge Castaneda y Alvarez 
de la Rosa, Luis Padilla Nervo o don Al 
fonso Garcia Robles, eran grandes juris 
tas, que ponfa en el centro la defensa de 
los princi pios y que le vali6 a Mexico un 
amplio reconocimiento en el mundo por 
su coherencia y consistencia. En aquella 
epoca, en los foros internacionales siempre 
se sabfa a que atenerse con Mexico. 

El terna principal que se debati6 en la 
OEA entre 1959 y 1964, dice la aurora, 
fue el intervencionismo. De aquf que los 
diplomaricos mexicanos esgrimieran de 
manera constanre los principios de auto 
dererrninacion y de no intervenci6n con 
el fin de poner ciertos Iirnites y frenar, en 
la medida de lo posible, la politica injeren 
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no podfa votar una resoluci6n como la que 
se aprobo por mayorfa de catorce voros 
exactamente dos tercios de los Estados 
miembros de la OEA- sin contradecir sus 
principios diplornaricos. Por ello, Mexico 
no aprobo la sexta resolucion de la VIII 
Reunion de Consulta de Ministros de Re 
laciones Exteriores de la OEA. 

A pesar de que su postura fue acornpa 
fiada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile 
y Ecuador, otros muchos pafses votaron 
en direccion contraria: Estados Unidos, 
Panama, Paraguay, Nicaragua, Honduras, 
El Salvador, Peru, Colombia, Costa Rica, 
Venezuela, Haitf, Guatemala, Republics 
Dominicana y Uruguay estuvieron de 
acuerdo con que Cuba quedara excluida 
del Sistema Interamericano, lo cual era la 
sancion mas grave posible. No obstante, 
como esra resoluci6n resultaba incompati 
ble con la carta de la OEA, la delegaci6n 
mexicana se mantuvo en contra de ella 
por considerar que la exclusion de Cuba 
no habfa sido ni jurfdica ni justa. 

Al respecto, la aurora destaca que la 
decision de marginar al gobierno cubano 
fue a todas luces arbitraria, "porque no 
existian bases legales para separar a un Es 
tado miembro del ejercicio de sus faculta 
des". De hecho, la OEA no contaba con un 
mecanismo de expulsion, pues en la Carta 
solo estaba estipulada la baja 0 retirada 
voluntaria de algiin integrante rnediante 
una notificaci6n escrita. For ello, nos dice 
Bobadilla, la respuesta cubana fue tajante. 
Castro califico a la OEA como "un rniniste 
rio de colonias yanqui, una alianza militar, 
un aparato de represion contra el rnovi 
miento de liberaci6n de los pueblos lati 
noarnericanos". 

Finalmente, Leticia Bobadilla analiza 
las relaciones diplornacicas entre Mexico y 
Cuba durance 1963, una vez concluida la 
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Redproca o Tratado de Rfo de Janeiro. 
Por razones obvias, el caso cubano estaba 
en el centro de la discusion pues, para Es 
tados U nidos, Cuba representaba "una 
grave amenaza para el hemisferio occiden 
tal y para el sistema interamericano". Esta 
reunion fue convocada por resolucion del 
Consejo de la OEA para que considerara 
las arnenazas a la paz y a la independencia 
polftica de los Estados americanos y, en 
especial, para sefialar los actos que, en caso 
de producirse, justificaran la aplicacion de 
medidas para el mantenimiento y la se 
guridad de la region. 

Sin embargo, en la reunion de Punta 
del Este los Estados arnericanos se dividie 
ron. Unos deseaban sancionar a Cuba por 
las declaraciones de Fidel Castro en torno 
al caracter marxistaleninista de la revo 
lucion cubana, y otros, entre los que se 
encontraba Mexico, se oponian a dichas 
sanciones por considerarlas incompatibles 
con el principio de no intervencion consa 
grado en los artfculos 15 , 16 y l 7 de la 
carta de la OEA. Mexico se apeg6 en todo 
rnornenro a su polftica exterior ya las nor 
mas del derecho inrernacional. Mas atin, el 
gobierno mexicano consideraba que si se 
hubiera presentado la cuestion de casrigar 
a un pafs de este continence por haber agre 
dido a otro, el acusado no debiera haber 
sido Cuba, sino Estados U nidos y Guate 
mala, convictos y confesos por boca de sus 
primeros mandatarios de haber auspiciado 
y ayudado a la fallida invasion a la isla. 

En todo caso, en la reunion de Punta 
del Esce prevaleci6 mas la idea de castigar 
al agredido en lugar de al agresor, dejando 
de lado la defensa de la integridad territo 
rial, la independencia polftica y la sobera 
nfa, lo que dio como resultado la expul 
sion de Cuba de la OEA. Sin embargo, la 
delegacion mexicana de Punta del Esre 
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1 Tornado de The Unquiet Grave, del escriror in 
gles Cyril Connolly. 

En esta ocasi6n, Rafael Rojas presenta una 
radiograffa del inrelecrual cubano en la 
segunda mi tad del siglo xx, que aparece 
ba jo el sugerente tftulo de Tumbas sin so- 
siego. 1 Rayando en lo exhaustivo, este his 
toriador recorre la producci6n literaria 

Rafael Rojas, Tumbas sin sosiego. Revolucion, 
disidencia y exilio de! intelectual cubano, Ana 
grama, Barcelona, 2006, 505 pp. (Argu 
mentos). 
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ganismo dar respuesta hoy a los conflictos 
entre los pafses americanos? 2Sirve la OEA 
para frenar los afanes intervencionistas de 
Estados Unidos una vez concluida la gue 
rra frfa y en el contexto de un mundo uni 
polar? i Acatarfa el gobierno estadunidense 
las resoluciones de la OEA que fueran en 
contra de sus intereses geoestrategicos? 

Las respuestas a estas interrogantes pa 
recen de obvia resoluci6n, y el proceso de 
estancamiento y declive del organismo se 
vislumbra como inevitable. Lo que sf se pue 
de impedir, e incluso revertir, es la tenden 
cia de los Ultimas afios en el sentido de sa 
crificar los principios en aras de obtener 
la aprobaci6n del vecino del Norte. Que 
da demostrado que la diplomacia mexica 
na ha sido hist6ricamente capaz de llevar 
adelante una polftica de principios en los 
faros internacionales en rnornenros de crisis 
y aun en contra de un amplio grupo de 
pafses, incluido Estados Unidos. Es hora, 
pues, de recuperar el rumbo de la historia. 
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crisis de los misiles, en la cual, segun 
la autora, una vez mas destacaron "los arri 
buros de una diplomacia mexicana pacifis 
ta y defensora de los principios para la 
convivencia", Al mismo tiempo, ofrece 
un relato amplio sabre el desarrollo de la 
IX Reunion de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores, celebrada en Wash 
ington en julio de 1964. En dicha reu 
nion, los miembros de la OEA aplicaron el 
bloqueo econ6mico a Cuba y ejercieron 
presi6n diplomatica para la ruptura con 
junta de relaciones con la isla. Solo Bolivia, 
Chile, Uruguay y Mexico voraron en con 
tra de la resoluci6n que estipulaba que los 
Estados miembros de la OEA no rnanten 
drfan relaciones diplornaticas, consulares, 
ni econ6micas con Cuba. Sin embargo, la 
aurora sefiala c6mo Mexico fue el unico 
pais en no acatar las resoluciones, mientras 
que los dernas fueron cediendo paulatina 
rnente hasta el punto de declarar rotos los 
vfnculos diplornaticos con el gobierno de 
Fidel Castro. 

Leticia Bobadilla concluye afirmando 
"que la exclusion de Cuba de la OEA ni 
contribuy6 al fortalecimiento de la organi 
zaci6n ni ayud6 a resolver el diferendo en 
tre ese pais y Estados Unidos". Por el con 
trario, qued6 marginada e imposibilitada 
para abrir espacios de dialogo y negocia 
ci6n entre Washington y Castro. Por su 
parte, Mexico se qued6 solo en SU intento 
por frenar los afanes intervencionistas esta 
dunidenses. Sin embargo, los diplornaticos 
mexicanos pudieron dar continuidad y 
mantener la coherencia de una politica ex 
terior basada en los principios, resultado 
de la propia experiencia historica. 

Al terminar la lectura de este libro, 
surgen inevitables varias preguntas: 2Es 
la OEA un organismo internacional vigente 
a principios del siglo XXI? 2Puede este or 
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