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<_ Por que es relevante el libro La batalla 
por Tehuantepec? Porque busca ofrecer ex 
plicaciones "mas construcrivas" de la 
realidad que las brindadas anreriormenre. 
Con tal fin, y sin desconocerlo, va mas 
alla del intercambio de correspondencia 
entre el Departamento de Estado y el Mi 
nisterio de Relaciones Exteriores con los 

SOBRE LA IMPORTANCIA DE ESTUDIAR 
A LOS EMPRESARIOS 

sidio de Washington y de los privilegios 
otorgados por el pafs comprometido en 
el proyecto. Adernas, uno de los planes 
para la construcci6n de la ruta fstrnica es 
taba apoyado por Nueva York, en tanto el 
otro lo estaba por N ueva Orleans con 
el respaldo del Sur, lo que aumentaba la 
rispidez de la disputa. 

El libro nos habla de la historia parti 
cular de dos empresas, la Tehuanrepec 
Raiload Co. (TCR) y la Cornpafifa Mixra 
Tehuantepec Co. (CM), acaecida en un rno 
rnenro en el cual se libraba la lucha por 
construir el Estado en Mexico y cuando la 
soberanfa y la integridad territorial cobra 
ban relevancia. Estas cuestiones, empero, 
se combinaron con la miseria del tesoro 
piiblico y la venalidad de algunos gober 
nantes para dictar los terminos del Ultimo 
rratado sobre los Ifrnires entre Mexico y 
Esrados Unidos. Solo la creciente tension 
regional llevo a modificar las clausulas 
de! acuerdo, aunque el grado de polari 
zaci6n no llegase al extrema de impedir 
un arreglo. 

No es unicamente en esros aspecros 
en los que el lecror debe detenerse. Es 
conveniente que observe la trascendencia 
de las cuestiones que aborda el estudio y 
el enfoque desde el cual lo hace. 

RESENAS 

Hay mucho que decir en torno a esta obra. 
No s6lo por ser un trabajo muy bien in 
vestigado, sustentado en documentos pro 
cedentes de archivos publicos y privados 
de los dos pafses, con fuentes hasta ahora 
poco aprovechadas por la historiograffa 
diplornatica (como las provenientes del 
Archivo de Notarfas), asi como en una 
vasta bibliohemerograffa, y por estar es 
crita con impecable prosa, sino porque 
ofrece un doble nivel de lectura: el texto 
narra una hisroria; las notas a pie de pagi 
na con frecuencia mas abundanres que el 
texto mismo, lo enriquecen, rnatizan y 
sustentan con erudici6n. 

La batalla por Tehuantepec presenta 
otros aspectos duales: es una cr6nica em 
presarial inmersa en dos hisrorias naciona 
les: la mexicana y la estadunidense traza 
das con finura y profundidad, donde el 
relato del negocio tiene su contrapunto 
en los sucesos dornesricos y en la relaci6n 
bilateral. Su trarna se enmarca, al mismo 
tiempo, en dos planos: el de la competen 
cia nacional entre empresarios ferrocarri 
leros e inversionistas inreresados en una 
via transfstmica y el de la pugna interna 
cional por el control de una ruta inter 
oceanica en el hemisferio americano du 
rante un periodo de franca revoluci6n de 
las comunicaciones y los transportes en 
el mundo. 

La obra muestra que la lucha entre 
proyectos y empresas estuvo extraordina 
riamente refiida en virtud de los benefi 
cios que obtendrfan, derivados del sub 
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RESENAS 

La batalla por Tehuantepec estudia la 
disputa entre dos compafifas: 11lC y la CM, 
cuyos objetivos parecieron situarse al 
margen del interes nacional, regional o 
partidario entendido esre como el inreres 
de la colectividad y expresaron los afanes 
privados de inversionistas y especuladores. 
Procura identificar a quienes participaron 
en la empresa Istrnica, los resortes que los 
impulsaron, los recursos politicos y eco 
n6micos de que se valieron para lograr 
sus propositos, las obstaculos que enca 
raron, el resultado y su par que. En resu 
men, la aurora enfrenta las versiones tradi 
cionales de la histariagraffa diplornarica 
con una investigaci6n donde es posible 
documentar esa turbia relaci6n enrre di 
plomacia y empresa, y en la cual queda 
de manifiesto el nexo entre hombres de 
negocios mexicanos y estadunidenses. 

Ambas cuestiones sugieren la necesi 
dad de revisar otras explicaciones de la 
historia diplornatica: de carte nacionalis 
ta en el caso mexicano, o las visiones etno 
centristas estadunidenses que al tratar 
los asuntos conectados con la preguerra 
civil rodo lo interpretan en funci6n de 
la pugna regional nortesur. 

Amen de los objetivos puntuales antes 
sefialados, la aurora persigue otros de 
mayor hondura y mas amplio alcance 
como: c:quienes definen verdaderamente 
la polftica exterior y la diplomacia de un 
pafs?, y (CUal es el peso de los intereses 
privados en tal definici6n? Al respecto, 
la obra de Suarez presenta un pequefio 
universo a traves del cual es posible obser 
var la forma en que las inversiones parti 
culares se muestran a la sociedad con la 
faz del interes colectivo mientras los hom 
bres publicos se ocupan mas de SUS nego 
cios privados que del bien cormin, Aquf 
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ministros plenipotenciarios o los agentes 
especiales, y estudia la importancia de los 
empresarios en la diplomacia mexicano 
estadunidense. 

El inreres en el sector privado cabe 
subrayar, obedece a queen las tres pri 
meras decades de contacto diplomarico 
entre Mexico y Estados Unidos, el expan 
sionismo territorial del segundo fue de 
cisivo para la historia de cada uno de esros 
pafses y para el vfnculo entre ambos. 
Tarnbien debido a que los esradunidenses, 
empefiados en obtener concesiones de tie 
rra o privilegios para la construcci6n de 
vfas de transito que acrecentaran sus ca 
pitales, estuvieron, con frecuencia, ligados 
a especuladores e inversionistas mexica 
nos. Ambos socios desernpafiaron un pa 
pel fundamental en la relaci6n bilateral. 

Ahora bien, si como se ha afirmado, 
esos empresarios fueron tan significativos 
para emender la politica exterior y la di 
plomacia, (C6mo se explica el descuido 
de tales actores en la vieja historia diplo 
rnatica? La aurora aventura que quiza se 
ha negado u ocultado el nexo entre la po 
lf tica externa o la diplomacia con los 
negocios, al considerarseles medios "in 
dignos", Si esto es asf, la cuesti6n de Te 
huantepec, quiza como ninguna otra en 
los afios que sucedieron a la guerra del 
47, ilusrra esa obscura conexi6n entre di 
plomacia y empresa. Hace algo mfr do 
cumenta la estrecha relaci6n entre empre 
sarios de los dos lados de la fronrera que 
constiruyeron compafiias transnacionales 
y la presi6n que ejercieron sobre ambos 
gobiernos para impulsar sus inversiones, 
muchas veces especulativas. Expone tam 
bien que algunos funcionarios de esas ad 
minisrraciones no eran del todo ajenos a 
los proyectos. 
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el hombre de negocios y sus socios en ca 
lidad de comisionistas, encargados de 
vender la concesi6n, primero; asf como 
de inversionistas de la empresa auspiciada 
por Nueva Orleans (la TRC), despues. Re 
lata sus movimientos en busca de apoyo 
en la Casa Blanca, el Capitolio, el Depar 
tamento de Estado. Refiere rambien la 
manera en que los inversionistas de la TRC 
se sirvieron de algunos diplomaricos y 
c6nsules de Estados U nidos para su causa, 
y describe la promoci6n de un tratado con 
Mexico que los librase de los efectos de 
la inestabilidad en este pais, rnedianre el 
empleo de las fuerzas esradunidenses, de 
ser necesario. 

Da cuenta de las severas presiones de 
Hargous y la TRC a ambos gobiernos, el 
estadunidense y el mexicano, para lograr 
el respaldo de uno y para que el otro acep 
tase hechos consumados. Penerra en la na 
turaleza del vfnculo de la TRC con la ad 
ministracion Whig, en las razones que 
explican su apoyo. Ast, hace compren 
sible el hecho de que una administraci6n 
proclive a esrablecer un imperio comercial 
y opuesto a las anexiones terriroriales, a la 
guerra y mas aun a la incorporaci6n de 
pueblos "inferiores", favoreciera a la TRC 
en sus planes de comunicar los dos 
oceanos. 

La aurora no descuida el estudio del 
ambiro internacional. Si bien encuentra 
que no foe contrario al proyecto (el 
Tratado Clayton Bulwer habfa neutrali 
zado el avance ingles), observa que la pug 
na interregional estadunidense y la dispu 
ta entre los diversos grupos politicos 
hicieron peligroso exponer el precario 
equilibrio interno apenas conseguido con 
el compromiso de 1850. 

Al estudiar tan concienzudamente la 
hisroria de la empresa Hargous, Suarez 

RESENAS 

De acuerdo con el relato, el privilegio ori 
ginalmente otorgado a Jose de Garay en 
1842, algunos afios despues dividido y 
subdividido, es una historia llena de veri 
cuetos y enredos. La concesi6n qued6 en 
manos de mexicanos y estadunidenses 
durante el tiempo del que se ocupa el es 
tudio (18481854). Se us6 parcialmente 
para cubrir deudas, como pago inversor 
y como herencia. Fue rambien motivo de 
reclamaciones y de la consecuente deman 
da de indemnizaci6n de los propietarios al 
gobierno mexicano. Para este Ultimo fin, 
se magnific6 el monto de la inversion 
realizada y el esfuerzo para llevar a cabo la 
obra. 

Suarez considera que, no obstante lo 
anterior, la empresa istmica, concebida 
en el rnomento de la revoluci6n en los 
transportes, fue vista como algo posible y 
deseable, y que quienes la impulsaron, 
buscaban no solo SUS propios fines Sino 
un bien para todo el rnundo; Esrados 
Unidos, en particular. 

La aurora se adentra en la empresa de 
los Hargous, analiza los elementos que 
facilitaron sus negocios en Mexico: la na 
turaleza familiar de la empresa, el caracter 
binacional del negocio, la familiaridad de 
Peter A. Hargous con Mexico, su cercanfa 
con ciertos funcionarios gubernamentales 
y los nexos que logr6 entablar con un se 
lecto grupo de gran peso polftico y econ6 
mico. Repasa el papel desempefiado por 

LA BATALLA POR LA CONCESI6N 
EN EL ISTMO MEXICANO 

esta la clave de la relaci6n entre el interes 
ptiblico y los negocios. 

Vale la pena derenerse en la historia 
narrada por Suarez. 
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RESENAS 

Uno de los retos que enfrenta el historia 
dor es hacer de su disciplina una herra 
mienta que conecte a la sociedad con su 
entorno, con su tiempo; un conocimiento 
dotado de sentido y de vigencia. Respecto 

LA VIGENCIA DE LA CUESTI6N 
DE TEHUANTEPEC 

cidas. Ambas condiciones formaron parte 
del margen de maniobra que el gobierno 
de Mexico ernpleo a su favor. 

La batalla por Tehuantepec evidencia, 
asimismo, el diffcil papel desempefiado 
por la legacion y los consulados mexicanos 
en el vecino pais del norte para contrarres 
tar las embestidas de la empresa e infor 
mar de manera adecuada al Ministerio de 
Relaciones Exteriores sabre las vicisitudes 
de la polftica interna estadunidense. Asi 
mismo, hace presente la manera en que 
los empresarios se valieron de la prensa 
peri6dica como instrumento para configu 
rar una opinion piiblica proclive a sus in 
tereses. 

En sfntesis, a lo largo de cinco capitu 
los, Suarez discurre en torno a la inciden 
cia de la crisis social, polfrica y econornica 
en los proyectos empresariales; sabre la 
forma como obran los vinculos de los em 
presarios con los gobiernos, los congresis 
tas y la prensa; alrededor de las coinci 
dencias y discordancias enrre el inreres 
publico y los proyectos empresariales, asi 
como a la justificacion de ororgar a estos 
ultimas un apoyo estatal. 

Empero, el gran tema que subyace en 
toda esta historia es el del lfrnire entre lo 
publico y lo privado, tanto en polftica ex 
terior como en la diplomacia, tanto para 
el caso estadunidense como para el me 
xrcano. 
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muestra el nexo entre la diplomacia de 
Washington y los negocios en la Union 
Americana. Paradojica y tristernente, la 
empresa que tenfa muchos visas de ser 
especulativa agrupaba tambien a inver 
sionistas mexicanos. 

El texto establece que, en Mexico, di 
versos sectores de la sociedad reaccionaron 
con recelo ante las exigencias de la TRC y 
ante lo que percibieron como una nueva 
actitud agresiva del pafs vecino del norte. 
Esos sectores impusieron al presidente el 
repudio a un tratado con la Union Ame 
ricana. 

Tambien da cuenta de las presiones a 
que fueron sometidos los gobiernos de 
Jose Joaquin Herrera y Mariano Arista 
por parte de grupos privados y oficiales 
para que favoreciesen la concesion. Des 
cribe las respuestas de cada uno de ellos, 
pues mientras el primero fue contradicto 
rio e indeciso, el segundo se nego a la con 
ciliacion y se opuso a las pretensiones esta 
dunidenses sabre el istmo, Para tal fin, 
empleo cuanto recurso tuvo a su alcance, 
incluida la solicimd del respaldo europeo 
que jamas llego. Esta historia perrnite 
apreciar que, no obstante la crftica situa 
cion hacendaria, el desasosiego social y el 
fraccionamiento politico que tanto afec 
taban su solidez, el Estado mexicano acer 
to en negociar con Washington tratados 
menos desventajosos que aquellos que era 
posible pronosticar. Tal siruacion obedecio 
en ocasiones a la aptitud y astucia de 
los diplomaticos de Mexico; otras, foe 
producto de las discrepancias regionales y 
los enfrentamientos entre los grupos po 
liticos estadunidenses que obligaron a su 
gobierno a actuar con prudencia para sos 
tener el precario equilibria polftico y 
mantener la unidad de la federacion, no 
obstante las presiones empresariales ejer 
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SECOENClf!. 
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de este asunto y del volumen comentado, 
es conveniente recordar un llamado del 
filósofo español Eduardo Subirats, que 
alerta sobre la democracia occidental 
como espectáculo, y señala que la solución 
al problema reside en hacer una renovada 
crítica social e imponer un control a los 
nuevos feudos corporativos. Este llamado 
remite a la historia relatada por Ana Rosa 
Suárez, ya que, si bien Subirats alude al 
presente y Suárez se ocupa de un asunto 
acontecido hace 150 años, ambos casos 
exhiben con claridad el enorme peso de 
las corporaciones en la política interior, 
tanto como en la exterior. 

Este trabajo hace hincapié en los em
presarios que detrás, y en ocasiones dentro 
del mismo Estado, se constituyen en feu
dos corporativos que no respetan fron
teras, regiones o facciones partidistas 
cuan�o de trazar las líneas de la política 
exterior se trata. 

Es pertinente señalar también que este 
volumen, al igual que otros de la autora, 
se inscribe dentro de la nueva historia di
plomática mexicana, entendida ésta como 
el esfuerzo por buscar explicaciones más 
complejas sobre los diversos resortes que 
se mueven para determinar el curso de la 
política externa y la diplomacia. 

Debe reconocerse que esta nueva his
toriografía de las relaciones exteriores no 
desconoce lo hecho por quienes nos pre
cedieron en este campo, antes al contrario, 
siguiendo las enseñanzas de los maestros 
-y no se puede dejar de mencionar a Car
los Bosch García- se inconforma con ex
plicaciones que son insuficientes para las
preguntas de hoy. 
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Mario Trujillo Bolio y José Mario Con
treras Valdés (eds.), Formación empresarial, 
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el México del siglo XIX, CIESAS, México, 
2003, 382 pp. (Colección Historias). 

Este libro tuvo su origen en el seminario 
sobre empresas y empresarios del INEHRM 

y el CIESAS; sus primeros resultados fueron 
presentados en el Primer Congreso de 
Historia Económica celebrado en la ciu
dad de México en octubre de 2001. La 
obra abarca desde el México independien
te hasta 1940 y reúne catorce artículos 
divididos en cuatro apartados: 1) Las ca
sas mercantiles, origen y evolución de sus 
negocios; 2) Políticas de fomento indus
trial y compañías del sector servicios; 3) 
Empresariado y desarrollo de la industria 
textil mexicana y 4) Surgimiento de 
compañías agrícolas.

Los capítulos que integran el texto 
dan cuenta del empeño de un grupo de 
inversionistas por desarrollar negocios de 
diversa índole. Estos hombres, aunque 
acumularon su capital en México, habían 
nacido en el extranjero (España, Estados 
Unidos, Alemania, Italia, Francia y Gran 
Bretaña). Las excepciones serían la Com
pañía Telefónica Mexicana y tal vez parte 
del capital de la United Sugar Companies 
(usco). 

Entre el conjunto de actividades des
plegadas destacan las casas comerciales, la 
industria textil, las empresas agrícolas, 
la industria cervecera y la telefónica. La 
mayor parte de los trabajos se sustentan 
en fuentes primarias, archivos locales y 
nacionales, publicaciones periódicas y me
morias coetáneas. Sólo dos utilizan archi
vos privados de empresas o familias (Rosa 
María Meyer y María Eugenia Romero 
!barra). En ocasiones, la falta de archivos 
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