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PROLOGO 

E1 judio es, en efecto, el Otro, por definicién y antonomasia, al 

menos en el universo cultural de lo que viene llamandose 
Occidente. Hay que entender ese destino histérico de la alteridad u 

otredad judia. Entenderlo y respetarlo. Entender y respetar la 
fabulosa historia de un pueblo que, incluso en las tedricamente 

mejores condiciones de asimilaci6n, o acaso de fusién secular con 

la comunidad nacional en que se desenvuelve su vida, sigue siendo 
Otro, y tiene que seguir siéndolo para ser lo que es, lo que nunca 

llegara, sin embargo, a ser plenamente, porque esa desgarradura del 

ser Otro no le separa sdlo de los dems pueblos, de las demas 
naciones, sino que también le separa de si mismo, imprime su 

alteridad en lo mas profundo de su propia mismisidad. Pero esa 
alteridad es a la vez, lo que hace del pueblo judio un fermento 

universal, capaz de fecundar culturas y modos de vida muy 
diversos, de expresar de la forma més sutil y refinada los matices de 

muy diferentes tradiciones nacionales. 

JORGE SEMPRUN 

Soy hija de inmigrantes judios rusos que llegaron a México en la segunda 

década de este siglo, tan sdlo una semana después de la muerte del general 

Alvaro Obregén. Pertenezco a la primera generacidn nacida en este pais. 
Justo el dia en que naci, Alemania le declaré la guerra a Polonia: habia 
estallado la Segunda Guerra Mundial. 

Mis recuerdos de la nifiez se remontan a una serie de imagenes que 
aparecen y desaparecen en la memoria y que estan ligadas, casi todas, al deseo 
—constante a lo largo de mi vida— de entender los hechos que mis padres y 
demas familiares solian comentar en el transcurso de sus largas platicas: por 
un lado, la situacién que imperaba en Europa y la manera como se podia 
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10 LA ACCION REVOLUCIONARIA MEXICANISTA 

ayudar a las personas que permanecian alld y, por otro, la nueva realidad que 
enfrentaban en este pais. 

Me acostumbré pronto a leer los periddicos, sobre todo los recortes 
que guardaba celosamente mi padre. Por medio de ellos era factible seguir dia 
a dia los acontecimientos en el viejo mundo, y también los sucesos 
importantes dentro de la familia o del pais. Quiza desde entonces me gusté la 
Historia: ésta se me presentaba como una serie de episodios, a los cuales 
debia prestar mucha atencién para lograr entenderlos. 

Siempre estuve consciente de las carencias provocadas por la guerra, 
de los racionamientos, del envio de paquetes con ropa o comida para 
aquellos que sufrian. Desde mi escasa edad traté de entender el 
antisemitismo, que en ocasiones sufri en carne propia en las calles cercanas al 
mercado de la Merced. 

Mis recuerdos se vuelven atin més reales en cuanto aparecen los 
momentos de pteocupacion porque no se desatara en México un pogrom.! Mi 
padre y abuelos ya lo habian sufrido, y las im4genes que evocaban eran de 
horror cada vez que relataban aquellos hechos: en una ocasién tuvieron que 
esconderse durante varios meses en unos hoyos debajo de la casa, y la cicatriz 
que mi padre tenia en la pierna izquierda era un recordatorio constante de 
aquel tiempo. 

El tema mas comentado era el de los ataques de los Camisas Doradas 
a los comercios de judios: el recuerdo imperecedero del diputado Ladrén de 
Guevara, iniciador de la Campaiia Nacionalista; la golpiza que los Dotados le 
propinaron al sefior Jacobo Glantz y al presidente de la C4mara Israelita de 
Comercio, don Jacobo Landau. 

Muchos afios pasaton antes de volver a retomar el tema. Este 
resurgié a raiz del proyecto Historia Oral. Testimonios de Judios en México 
(1987-1990), auspiciado por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Al coordinar 
el proyecto y realizar personalmente cerca de sesenta entrevistas a los 
inmigrantes de los diferentes sectores que conforman la comunidad judia de 
México, me percaté de que el antisemitismo —presente en la década de los 
afios treinta— era un tema que nadie habia olvidado; pero sobre todo, me di 
cuenta de que al mencionar el Holocausto o a Hitler, de inmediato los 
entrevistados se referian a los Dorados como el verdadero terror de aquellos 
afios. 

  

' Con este término se denominan las persecuciones y matanzas en contra de judios, 
llevadas a cabo principalmente en Rusia. 

ee
bi
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Durante las entrevistas surgié el tema de las extorsiones levadas a 
cabo por los Dorados, a las cuales se vieron sometidos los judios, 
particularmente en lo que se refiere al hecho de que ese grupo “les daba 
proteccién” en sus negocios; de igual manera, la mayoria de los entrevistados 
se refirié al Jefe Supremo, el general Nicolas Rodriguez, como el azote de 
todos los judios que habitaban en la capital. Alguno de ellos incluso comenté 
que “era dificil ser judio en esos afios”. 

De ahi que haya decidido investigar al grupo llamado Accién 
Revolucionaria Mexicanista o los Camisas Doradas, tema que conjugaba el 
antisemitismo y la Segunda Guerra Mundial con la historia de esos primeros 
inmigrantes en México. Empecé por leer los estudios realizados por Ricardo 
Pérez Montfort, Verena Radkau y Brigida Von Mentz.” Al mismo tiempo que 
realizaba las entrevistas de historia oral, viajé a Jiquilpan para consultar el 
Archivo Francisco J. Miigica, en el cual se localiza el archivo de los Dorados. 

Posteriormente consulté en la ciudad de México el Archivo General 

de la Naci6n —en especial el Ramo Presidentes y los fondos Gobernacion y 
Direcci6n General de Gobierno—, asi como el Archivo de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. Con esta primera informacién y sabiendo que Nicolas 
Rodriguez habia sido expulsado a Texas, decidi pasar una temporada al lado 

de mi hija que vivia entonces en McAllen. 
En Texas tuve la posibilidad de consultar las hemerotecas de McAllen 

y la que conserva la Universidad Pan Am en Mission, en donde cada dia 

acumulaba mas informaci6n respecto a los Dorados. Incluso consulté los 
directorios telefénicos para saber donde habia vivido el general Rodriguez y 
confirmé que, hasta ese momento, la casa seguia siendo propiedad de una 
familia con el mismo apellido. 

Sin duda, el tema me apasioné porque en él confluyeron todas las 

interrogantes que desde mi juventud estaban presentes: ¢Cual habia sido la 
razon de la inmigracién de tantos millones de personas de un continente a 

otro, a partir de las ltimas décadas del siglo pasado? ¢Cémo y porqué se 

establecieron las politicas migratorias de los paises que los acogieron? ¢Cuales 

habian sido las causas que motivaron la reduccién de las cuotas de entrada a 

Estados Unidos, y como influyé este hecho en la legada de judios a México? 

  

2 Ricardo Pérez Montfort, “Los Camisas Doradas”, Secuenctas, nim. 4, 1986, pp. 66- 

78, y del mismo autor, Hispanismo y falonge, los suetios imperiales de la derecha espatiola, México, 

Fondo de Cultura Econémica, 1992; B. Von Mentz, V. Radkau, D. Spencer y R. Pérez 

Montfort, Los enepresarios alemanes, el Tercer Reich y la oposiciin de derecha a Cardenas, México, 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social (CIESAS), 1988. 
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¢Cémo reaccionsé el pueblo ante su atribo? ¢Se percataron los mexicanos de 
su existencia, o fue sdlo hasta que dio inicio la propaganda nazi fascista que 
se les empezé a sefialar como judios, como los “otros”, los extranjeros? 
éRealmente el pueblo y el gobierno de México mostraron una actitud 
antisemita, o fue mas bien un reflejo de los acontecimientos en Europa y el 
estallido de la Segunda Guerra Mundial? 

Cada una de estas preguntas se fue contestando a partir de Ja lectura 
de los documentos y libros en los archivos, bibliotecas y hemerotecas que 
consulté a lo largo de la investigacién. Entre los acervos mis significativos se 
puede mencionar la Biblioteca Franklin D. Roosevelt, en Hyde Park, Nueva 
York; la Wiener Library (sobre antisemitismo), en la Universidad de Tel Aviv; 

los Archivos de Washington del Departamento de Estado, en Adelphi Road; 
los documentos de la Bancroft Library (los cuales me hizo llegar Victoria 
Lerner); la seccién sobre judaismo en la Hemeroteca y Biblioteca de la ciudad 
de Nueva York, asi como la Biblioteca del Congreso en Washington. 

Como dije, las interrogantes fueron despejandose conforme avanzaba 
en la investigacion y a través de ella pude confirmar que el tema es, desde 
luego, muy amplio y que puede abordarse desde diversos angulos; el material 
es tan vasto que podrian escribirse varios volimenes, pero también me di 
cuenta de que inevitablemente debia concretanme en ciertos puntos y dejar el 
resto para futuras publicaciones. Tenia muy claro lo que decia Marc Bloch: 
“toda recoleccién de cosas vistas se compone en gran medida de cosas vistas 
por otros”, y cada uno de ellos tiene su propia interpretacién de eso. 

No quise hacer unicamente una historia de acontecimientos, de 
episodios, hacer una “historia que registrara con exactitud los actos, palabras 
© actitudes de algunos personajes, reunidos en una escena relativamente 
corta, donde se juntan, como en la tragedia clasica, todas las fuerzas de crisis 

del momento: jornada revolucionaria, combate, entrevistas...”, sino tratar de 

conservar —como dice Bloch— “a sangre fria de un estudioso, anotando las 
observaciones, desconfiando de la memoria”? 

Pretendi hacer un trabajo de interpretacién, de amalgamacidn de 
fuentes, apoyada en testimonios orales ademas de escritos; intenté reconstruir 
un hecho, “sin que intervenga solamente la palabra de otro”, y llegar a la 
observacién histérica también a partir de la percepcion “con los propios 
ojos”. En este sentido, Bloch afirma que “cuando los fenémenos estudiados 

pertenecen al presente o al pasado mas cercano, el observador, aunque no 

3 Marc Bloch, Apologia para Ia historia o el oftcio de historiador, México, Fondo de 
Cultura Econémica/Instituto Nacional de Antropologia e Historia, 1996, pp. 159-168. 
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pueda obligarlos a repetirse o incidir su voluntad en su desarrollo, no se 
encuentra tan desarmado frente a sus huellas. Puede literalmente dar 
existencia a algunas de ellas. Se trata de los informes de los testigos”.* 

En muchas ocasiones tuve que volver los pasos para resolver nuevas 
dudas o para precisar algin hecho con los entrevistados. A don Jacobo 
Landau (q.e.p.d.), por ejemplo, lo visité varias veces, y en cada encuentro 
tenia algo nuevo que contarme o que corregir algunas cuestiones que 
quedaron incompletas en nuestra charla anterior. Los interrogantes surgieron 
a raiz de la lectura de las Actas del Comité Central Israelita de México y de las 
Actas de la Kehila Ashkenazi que consulté cuando trabajé, durante el periodo 
de 1990-1993, en el proyecto que recopilaba la historia de los setenta afios de 
esta Ultima institucién y que culminéd con la publicacién de los siete 
vohimenes que conforman la obra Generaciones judias en México. 

Intenté hacer un primer esquema de la investigacién, donde se hiciera 
evidente que mi interés se centraba en la historia de los Dorados en la época 
del general Lazaro Cardenas y su relacién con la pequefia comunidad judia. 
Sin embargo, no estaba satisfecha, ya que la historia de ese movimiento ha 

sido documentada por importantes investigadotes y, por lo que se refiere a la 
de los judios, una buena parte de ella queddé plasmada en el trabajo que 
realicé conjuntamente con el cuerpo de investigadores que me acompaiié a lo 
largo de los proyectos mencionados; ademas, claro, de las investigaciones de 

otros colegas que han estudiado el tema. 
Durante esos afios de investigacién me percaté de que el movimiento 

de los Dorados no habia sido un fenédmeno aislado, que a partir de los 
Camisas Pardas de Hitler, o Negras de Mussolini, se habia constituido otra 

serie de grupos de encamisados que actuaron en muchos otros paises tanto 
de América como del viejo continente. Ello me descubrio otra faceta del 
problema y decidi tratat de encontrar nuevas informaciones sobre estos 
grupos, ademds de adentrarme en el espionaje aleman en el continente, sobre 
todo en Estados Unidos y México, es decir, la Quinta Columna. 

Mi contacto con el investigador John Loftus ——quien ya habia escrito 
varios libros sobre los espias alemanes, italianos y japoneses en Estados 

Unidos— me dio las bases para poder consultar los Archivos Suitland en 
Washington respecto al Servicio de Inteligencia de Estados Unidos.’ Fue 

4 Ibid, p. 165. 
5 Véanse John Loftus, The Belarus Secret. The Nazi Connection in America, New York, 

Paragon House, 1989, y John Loftus y Mark Aarons, Unholy Trinity. The Vatican, The Nazis 
and Soviet Intelligence, New York, St. Martin’s Press, 1991. 
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indispensable la lectura del libro de Fredetich Katz sobre la guerra secreta en 

México, ademas de muchos otros, que aparecieron entonces: los de David 

Wyman y Lucy Davidowicz, Yehuda Bauer, Leon Poliakov, etcétera.° 
.Tuve entonces la oportunidad de consultar los periddicos de los 

Camisas Plateadas que publicé su lider, William Duddley Pelley, en Asvhville, 

North Carolina. De ellos surgié la informacién acetca de sus relaciones con 

Nicolas Rodriguez, Jefe de los Dotados, por lo cual agradezco a David Kline 

de Los Angeles, California. 
El esquema tuvo que ser modificado, al comprender que, a pesar de 

que el movimiento de ultra derecha de los Dorados no s6lo combatia a los 
judios y comunistas o a la invasién judeo-bolchevique en nuestro pais, 
también formaba parte de una extensa red de movimientos paramilitares que 

se habian planeado perfectamenteé desde Berlin. Asi que Ja investigacién se 
amplié para estudiar a los Plateados en Estados Unidos y su relacién con 

ottos grupos paramilitares, asi como a los Camisas Negras en Inglaterra, con 
el propésito de reunir elementos suficientes para comprobar la existencia de 

estos movimientos en el mundo. 
De ello surgié la posibilidad de entender el apoyo que dichos grupos 

brindaron al nacionalsocialismo aleman, aspecto que intenté reflejar con 
mayor detalle al referirme a Ja: Accién Revolucionaria Mexicanista, y al 
entrelazar las acciones de los grupos reaccionarios de derecha en contra del 

régimen cardenista, con la rebelién cedillista. Para comprender un poco 

mejor las circunstancias —ademas de aprovechar el Archivo Suitland— tuve 

la oportunidad de conocer la investigaci6n que un colega de la Universidad 

de Colonia, Jiirgen Muller, realizé en los archivos alemanes y que se publicd 

6 Friederich Katz, La guerra secreta en México. La Revoluctén mexicana _y la tormenta de la 
Primera Guerra Mundial, México, Era, 1984; David $. Wyman, Paper Walls, America and the 
Refugee Crisis 1938-1941, Amherst, Mass., University of Massachusetts Press, 1984; del mismo 

autor, The Abandonment of The Jews: America and the Holocaust 1941-1945, New York, University 

Press, 1984; Lucy S. Davidowicz, The War Against the Jews, 1933-1945, New York, Bantam 
Books, 1976; Leén Poliakov, Historia \del antisemitismo, Buenos Aires, Raices, 1987; Leén 

Poliakov y Josef Wulf, E/ Tercer Resch y dos judéts, Barcelona, Seix Barral, 1960; Yehuda Bauer, 

My Brother's Keeper. A History of the American Jewish Joint Distribution Committee 1929-1939, 
Philadelphia, The Jewish Publication Society of America, 1974; y del mismo autor, Out of 

Ashes: The Inpact of American Jews on Post-Holocaust Exropean Jewry, Oxford, Oxford University 
Press, 1989; Noam Penkower Monty, The Jews Were Expendable, Free World Diplomacy and the 
Holocaust, Urbana-Chicago, University of Illincis Press, 1983. 
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en la revista ELAL de la Universidad de Tel Aviv; el estudio se referia a las 

actividades de la Organizacién Para el Extranjero del Partido NsDapP.’ 
Como acettadamente dijo Marc Bloch: “la diversidad de los 

testimonios historicos es casi infinita. Todo lo que el hombre dice o escribe, 
todo lo que fabrica, todo lo que toca puede y debe informarnos acerca de 

él y agrega, “del caracter matavillosamente disparejo de nuestros 
materiales, nace sin embargo, una dificultad en verdad, lo suficientemente 

grave como para figurar entre las tres o cuatro grandes paradojas del oficio 
de historiador”.’ 

Ciertamente, es posible afirmar que imaginar que a cada problema 

histérico responde un tipo unico de fuentes o documentos constituye una 
gran ilusion; por el contratio, cuanto mas “se empefia la investigaci6n en 
llegar a los hechos profundos, menos se le permite esperar la juz, sino por 
rayos convergentes de testimonios de naturaleza nauy diversa”.”° © 

Eso sucedi6 con esta investigacién: los hilos conductores fueron 
levando a nuevos panoramas y de ellos se concretaron algunos aspectos; 
otros, como ya mencioné, quedaron pendientes para futuras publicaciones 

debido a la abundancia del material. Por ejemplo, a pesar de que 
anteriormente incursioné en los movimientos nacionalistas de la clase media, 

fue imperioso adentrarme en el resurgimiento de esos nacionalismos en 
Europa y estudiar la peculiaridad del nacionalismo en México; todo ello sin 
perder de vista el esquema de la situacion politica mundial y mexicana de este 
siglo. Tuve que confrontar las diversas politicas migratorias que el Estado 
mexicano ha implementado a lo largo de su historia, con las concernientes a 
Estados Unidos respecto al recibimiento, primero de inmigrantes, y 

posteriormente de refugiados. 
De igual manera, quise dejar constancia del paso dei recuerdo a través 

de las generaciones, mantener la relacién de la pequefia comunidad judia en 
México con los problemas y la violencia suscitados en torno al régimen 
cardenista y al surgimiento del nazismo en Europa. Y, sobre todo, 
comprender la lucha entre diversas ideologias, que finalmente levaron a 

tantos millones de petsonas a su ultima morada. 

7 Jurgen Muller, “El NSDAP en México: historia y recepciones: 1931-1940”, Revista de 
Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol. 6, nium. 2: América Latina y la Segunda 
Guerra Mundial, 1995, pp. 89-109. 

® Bloch, Apologia para la historia..., p. 173. 

9 Ibid., p. 174. 
10 Id. 
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Algunas de estas ideologias ——y los programas de accién derivados de 

ellas— influyeron en el pensamiento judio, especialmente el liberalismo, 
comunismo y socialismo; algunos judios fueron militantes activos, mientras 
que otros rechazaron los lineamientos de dichas ideologias permaneciendo 
activos en sus propias instituciones y sus debates internos. Estos tenian que 
dar respuesta a dos problemas concretos: el antisemitismo racial difundido 
por Hitler y el comunismo recalcitrante de Stalin, ambos en ascenso hacia la 
aniquilacién de todos los judios en el mundo. 

Hay dos maneras de ser imparcial [dice Bloch], la del estudioso y la del juez. 
Ambas tienen una raiz comin: Ja honrada sumisidn a la verdad. El cientifico 

registra, o mejor dicho provoca el experimento que quiza, trastocar4 sus mas 

queridas teorias. Cualquiera que sea el secreto anhelo de su corazon, el buen 
juez interroga a los testigos sin otra preocupacién que la de conocer los 

hechos tal y como fueron. Esto es para ambos, una obligacién de conciencia 
que no se discute.!! 

El historiador es dificilmente ajeno a las pasiones y, aun asi, pretende 
comprender. Lo cierto es que nunca comprende lo suficiente, y de ahi la 
aceptacion de que la historia es una vasta experiencia de variedades humanas, 

un largo encuentro entre los hombres. 

1 Ibid, p. 233. 

 



  

INTRODUCCION 

La incapacidad de comprender el presente nace fatalmente de la 

ignorancia del pasado. Pero tal vez no sea menos vano empefiarse 

en comprender el pasado si no se sabe nada del presente. 

MARC BLOCH, Apologia para la historia 
0 el oficio de historiador, p. 137 

En el campo de la historiografia de México -——sobre todo la que concierne al 

siglo XX-—— existia, hasta hace pocos afios, un area que habia sido sdlo 
superficialmente investigada: la referente a las minorias étnicas “no 
nacionales” dentro del pais. Grupos cuya participacién en el desarrollo 
nacional se habia destacado desde varios puntos de vista (econdmico, 
politico, social y cultural), aunque su estudio no se habia considerado como 
parte de la historia de México. Si bien es cierto que la importancia de estos 
grupos no se podia considerar en términos cuantitativos, puesto que nunca 

alcanzaron a constituir ni siquiera el uno por ciento de la poblacién total de 
México, su presencia en el pais provocé siempre polémica en el seno de la 
sociedad mayoritaria. 

El historiador Moisés Gonzalez Navarro fue pionero en la 
investigacién de este tema, al publicar trabajos que han sido fundamentales 
para el estudio de los extranjeros en nuestro pais. En los tres vohimenes que 
constituyen su obra més reciente,’ Gonzdlez Navarro explica las causas por 
las que el gobierno de Diaz busco la manera de. modificar la conformacién de 
la poblacién nacional mediante Ja apertura a la inmigracion extranjera. De 
acuerdo con el autor, el presidente sustentd la necesidad de aceptar una 

1 Moisés Gonzalez, Navarro, Los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero, 
1821-1970, México, El Colegio de México, 1994. 
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caudalosa inmigracién en una creencia doble: por un lado, en los enormes 
recursos naturales que eran facilmente aprovechables y por el otro, en el 

hecho de que consideraba a la poblacién nativa como insuficiente en mimero 
y calidad. Poco tiempo después, esta afitmacidn se cuestiond fuertemente 

cuando los llamados “cientificos” de la época dijeton que faltaban rios 
navegables, que las costas eran ricas pero insalubres y que la topografia 
dificultaba las comunicaciones, ademas de que existia un escaso régimen 
plhavial que obligaba a recurrir a la irrigacién. Asi pues, gracias al trabajo de 
Gonzalez Navarro, otros investigadores s¢ empezaran a ocupar de los grupos 
que emigraron a México en diversos momentos de su historia, ya fueran 
europeos, asidticos, estadounidenses o ptocedentes de América Latina. Fue 

asi como surgieron importantes investigaciones acerca de espafioles, ingleses, 
estadounidenses, guatemaltecos, chinos 0,judios, entre otros grupos.” 

A partir de la década de los setenta resurgieron las investigaciones 
que, en el caso de los judios, se habian iniciado con el libro de Leon 
Sourasky” escrito en la década de los afios veinte. Por ejemplo, en 1974 se 
publicé la tesis doctoral de Corinne Krause, que analiza el periodo 1857- 

1930. Ya entrada la década de los noventa, se hizo una obra coordinada por 

Judit Bokser Liwerant.‘ De ahi surgiéd, tanto en el medio universitario 
mexicano como en el estadounidense, la elaboracién de libros y de tesis que 
trataban la historia de estas minorias en México en el presente siglo. En el 
caso de la comunidad judia mexicana, concretamente, se destacaron las 
diferencias dentro de los diversos sectores que la conforman (ashkenazitas, 
sefaraditas, damasquefios, alepinos, etc. Ds en funcién del lugar de nacimiento 
de sus integrantes. 

Fue asi como surgieron libros, como el que coordiné Liz Hamui de 

Halabe, o el estudio de la comunidad de origen ashkenazita—proveniente de 

Europa Onental, principalmente—, coordinado por la que esto escribe, asi 

como las investigaciones que estan por concluirse sobre la presencia sefaradi 

2 Cfr., por ejemplo, Ascencién H. Leén Portilla, Esparia desde México. Testimonios de 
transterrados, México, Universidad Nacional Autonoma de México, 1978, y Maria Elena Ota 

Mishima, Siete migraciones japonesas en México (1890-1978), México, E] Colegio de México, 1982. 

3 Leén Sourasky, Historia de la comunidad israelita de México, México, Imprenta 

Modema Pintel, 1965. 
4 Véanse Corinne Krause A., Los judéos en México, México, Universidad 

Tberoamericana, 1987, y Judit Bokser Liwerant (coord.), Imdgenes de un encuentro. La presencia 
Judia en México durante la primera mitad del sigh XX, México, Universidad Nacional Auténoma 
de México/Comité Central Israelita de México /’ Multbanco Mercantil Probursa, 1992. 
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en México, o la historia de Monte Sinai, comunidad conformada por los 

judios procedentes de Damasco, en Siria.* . 
Algunas investigaciones se han enfocado mas a analizar cuestiones 

concretas sobre cada uno de los sectores que conforman la actual comunidad 
judia mexicana; en este sentido, se pueden mencionar varias tesis 

especializadas, publicadas durante esta década, como la de Adina Cimet de la 

Universidad de Nueva York:* la de Judit Bokser Misses, o la de maestria de 
Liz Hamui de Halabe, ambas de la Universidad Nacional Auténoma de 

México.’ 
Adem4s, empezaron a elaborarse obras generales sobre los 

extranjeros, como la bibliografia que reunieron varias investigadoras del 
Instituto Nacional de Antropologia e Historia, entre las que destacan Dolores 
Pla y Guadalupe Zarate; el resultado de este trabajo fue una obra que 
contiene un enorme cimulo de referencias sobre 18 grupos de extranjeros 
que se encuentran en nuestro pais y que fue producto del Seminario de 

Inmigrantes en la Historia de México, de la Direccién de Estudios Histéricos 
del Instituto Nacional de Antropologia e Historia. Este trabajo planted 
nuevas interrogantes, como por ejemplo, la capacidad de estos extranjeros 

radicados en el pais, sus méviles, medios econémicos y los resultados 

obtenidos por las organizaciones comunitarias para conservar su identidad y 

defender los intereses de sus miembros, entre otros aspectos.° E] trabajo de 

Delia Salazar también se puede catalogar dentro de esa lista de obras 

generales, ya que al ocuparse de los censos durante casi un siglo, nos dio un 

  

5 Véanse Liz Hamui de Halabe (coord.), Los judtos de Alepo en México, México, 

Maguén David, 1989; Alicia Gojman de Backal (coord.), Generaciones judias en México. La 

Kehilé Ashkenazi 1922-1992, 7 vols., México, Comunidad Ashkenazi de México, 1993, 

Rosalynda Cohen, La presencia sefaradi en Mé<cico (en prensa), y Sofia Mercado (coord.), Historia 

de la Comunidad Monte Sinai (en prensa). 

6 Adina Cimet Singer, “The Ashkenazi Jewish Community. A Dialogue Among 

Ideologies”, tesis de doctorado, New York, Columbia University, 1992. (Publicada 

posteriormente con el titulo Ashkenazi Jews in Mexico. Ideologies in the Structuring of a Community, 

New York, State University of New York Press, 1997.) 
7 Judit Bokser Misses, “El movimiento nacional judio. El sionismo en México, 

1922-1947”, tesis de doctorado, México, Universidad Nacional Auténoma de México, 1991, 

y Liz Hamui de Halabe, “Las redes de parentesco en la comunidad de los judios de Alepo”, 

tesis de maestria, México, Universidad Nacional Auténoma de México, 1996. (Publicada 

posteriormente como Identidad colectiva, México, \GH Editores, 1997.) 

8 Dolores Pla, Guadalupe Zarate et al, Extranjeros en México (1821-1990). Bibkografia, 

México, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, 1993. 
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panorama més claro de la inmigracién de estos grupos.” Su investigacién 
consttuye una fuente basica para la historia social contempordnea y, sobre 
todo, para el estudio de los extranjeros' en nuestro pais. Delia partié de una 
fuente institucional y regular, como son los censos de poblacién, con el 

propdsito de realizar el estudio cuantitativo sobre los extranjeros, con la 
ventaja de que la informacién que brindan éstos se refiere al periodo que 
abarca casi un siglo. Esto permite ubicar espacial y temporalmente a los 
grupos de inmigrantes, saber cudntos y quiénes son, c6mo se distribuyeron 
en la Republica a partir de finales del siglo pasado, sus ocupaciones y sus 
instituciones, entre otros temas. 

Volviendo al caso concteto de los judios, recientemente aparecieron 
varias investigaciones que ya salen del ambito de lo general y se dedican a 
estudiar a los hebreos en otros lugares de la Republica, como el libro de 
Cristina Zufiiga dedicado al estudio de'los israelitas de Guadalajara, publicado 
por el Colegio de Jalisco, o el trabajo de Ana Portnoy de Berner sobre la 
Comunidad Israelita de Monterrey, Nuevo Leén, investigaci6n que todavia 
esta en proceso. Por otro lado, surgieron tesis que, al abarcar el tema de la 
inmigracién, se ocuparon conctetamente del problema de los refugiados 
durante la Segunda Guerra Mundial, como la de Daniela Gleizer Salzman.” 

Otra investigacién sobre e] mismo periodo es la de Gloria Cartefio y 
Celia Zukerman sobre los refugiados de Santa Rosa en Leén, Guanajuato, la 
cual nos permite analizar el problema anterior, pero desde el punto de vista 

de un solo grupo de refugiados —en este caso polacos—, que tuvieron la 
posibilidad en 1943 de llegar a nuestro pais gracias al convenio entre el 
general Sikorski, presidente polaco en el exilio, Franklin D. Roosevelt, primer 
mandatario de Estados Unidos y el presidente Avila Camacho. En ese grupo 
se encontraban 31 personas de religién judia.” 

La presente investigacion sobre la Accién Revolucionaria 

Mexicanista, también puede ser considerada dentro de este ultimo grupo de 
investigaciones, es decir, trata cuestiones especificas en un tiempo 

° Delia Salazar Anaya, La poblacién extranjera en México (1895-1990), México, Instituto 
Nacional de Antropologia e Historia, 1996.’ 

10 Véanse Cristina Zufiiga, La Comunidad Israelita de Guadalajara, Guadalajara, El 
Colegio de Jalisco, 1995, y Daniela Gleizer Salzman, “México frente a la inmigracién de 
refugiados judios durante el régimen cardenista”, tesis de licenciatura, México, Universidad 
Nacional Auténoma de México, 1996. 

1 Gloria Carrefio y Celia Zack de Zukerman, E/ convenio ilusorio. Los polacos en la 
Hacienda de Santa Rosa en Guanajuato (1943-1947), México, Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologia (Conacyt), 1998.
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determinado de nuestra historia. Esta abarca tres areas conctetas dentro del 
estudio: la primera se tefiere a los judios en México en la época de Lazaro 
Cardenas, la segunda, al antisemitismo, que se dio no solamente en Europa, 
sino también en el resto del mundo y las repercusiones de este hecho en 
nuestro pais, y por ultimo, mediante el estudio del grupo denominado los 
Camisas Doradas o la Accién Revolucionaria Mexicanista, se analiza el grado 

de desarrollo de los movimientos de corte fascista en México, asi como la 

relaci6n que mantuvieron entre ellos y con ej partido nacionalsocialista de 
Alemania. 

Son muchos los temas que convergen en esta investigacion y cada 
uno de ellos mereceria un estudio particular. Algunos ya se han hecho, 

aunque ottos estén a la espera de un estudioso que los aborde. En mi caso 
particular, los he investigado en Ja medida en que incidian en la comprensién 

de lo que fue este grupo de encamisados y su relaci6n con la politica 
mexicana y mundial. Quiz4 muchas cuestiones se quedaron fuera, pero otras 
se presentan de manera mds amplia. Todo ello, con el propdsito de esclarecer 
mis propias dudas y las del futuro lector. 

La época que abarca la presente investigacién es la del régimen del 
presidente Lazaro Cardenas: 1934-1940, periodo que estuvo marcado desde 

un inicio por los constantes problemas que afectaron a México en todos los 
ambitos de la sociedad y a los cuales se enfrenté Cardenas desde que era 
candidato a la presidencia. El mero hecho de que haya recorrido el pais 
durante su campafia fue una ventaja que se tradujo en una manera diferente 
de ser y actuar. Fue entonces cuando el candidato cobré conciencia de las 
enormes carencias del pueblo y la necesidad de elevar el nivel de vida de los 
campesinos y de los obreros. En este sentido, entendid que debia conciliar 
dos fuerzas casi siempre antagdénicas: el ejército y la Iglesia. Para gobernar en 
paz tenia que dar prebendas al primeto y firmar la reconciliaci6n con el 
segundo. Al ejército lo convirtié en su aliado en poco tiempo y con la Iglesia 
traté de convivir pata continuar con la pacificacion del pais. 

El aspecto negativo de esto ultimo fue que la tolerancia de culto 

—circunstancia importante en la relacién con la Iglesie— no coincidié con la 
implantacién del articulo terceto y la educacién socialista, con la cual la 

Iglesia jamas estuvo de acuerdo. Este hecho la afecté fuertemente, al grado 
de que el Papa Pio XI tuvo que intervenir con la proclamacién de la enciclica 
alos mexicanos en 1937.” 

12 Cfr. Gaston Garcia Canta, E/ pensamtiento de la reaccién mexicana 1810-1962, México, 

Empresas Editoriales, 1965. 
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Al quitarle la posibilidad ae educar a los nifios y jévenes, la Iglesia 
sintié coartado su poder e influyé en los fieles, principalmente los de clase 
media que, ademés, se estaban sintiendo afectados por el reparto agrario. El 
principal argumento del clero para convencer a la gente era que la familia, la 
patria y la libertad estaban en peligro de perderse. Por este motivo, desde el 
inicio de su presidencia Cardenas tuvo que lidiar con dos fuerzas: la de los 
reaccionarios y la de los socialistas. Unos acusaban a los otros de estar 
poniendo en peligro a México. Los reaccionarios aseguraban que el régimen 
tenia tendencias socialistas, que s¢ estaban convirtiendo en comunistas, y 
Cardenas por su lado lo negaba y laseguraba que por el contrario, tanto la 
Iglesia como los reaccionarios, estaban vendiendo el pais a los extranjeros, 
sobre todo a los estadounidenses (principalmente a los petroleros), y a los 
fascistas o nazis al apoyar su politica en Europa. 

En este periodo, las rebeliones contra el presidente estuvieron a la 
orden del dia. Todas ellas pretendian tener la razén y luchar por una causa 
justa. Fue un tiempo de violencia constante, durante el cual se formé todo 
tipo de agrupaciones, desde grupos sin importancia hasta fuerzas tan grandes 
como el sinarquismo o el Partido Accién Nacional.” De igual manera, 
aparecié la Accién Revolucionaria Mexicanista o los Camisas Doradas que, 
pretendiendo imitar a los Dorados de Villa, en realidad estaban copiando a 
otros encamisados influenciados por los acontecimientos mundiales: el 
ascenso de Hitler al poder y la gran aceptacién que estaba logrando el 
nazismo en Alemania. 

La Primera Guerra Mundial habia dejado en el mundo un cuadro 
desolador de miseria, hambre y falta de empleo, ademds del resentimiento en 
los pueblos que fueron obligados a firmar el Tratado de Versalles en 1919 y 
forzados a pagar las compensacionés respectivas.* 

Alemania —que tenia el problema de seis millones de desempleados y 
que nunca acept6 su derrota— intenté buscar una salida justa a sus 
problemas. La formacién del Partido Nacionalsocialista en Alemania fue un 
asufito minuciosamente planeado; sus miembros no eran aventureros, sino 
personas muy bien adiestradas. El partido se estructuré con sumo cuidado, 
con reglas claras y un gran aparato que no s6lo abarcaba el territorio aleman, 

  

13 Véanse Ismael Colmenares, Miguel Angel Gallo ef a/ (comps.), Cien atios de lucha 
de clases en México 1876-1976, vol. 2, México, Quinto Sol, 1985; Manuel Gémez Morin, Cuando 
por la raza habla el espirity, México, Universidad Nacional Auténoma de México, 1995, y Jean 
Meyer, E/ sinarguismo, México, Siglo XXI, 1980. 

14 Cfr, Eric Hobsbawm, Historia del sigh XX. 1914-1991, Barcelona, Critica, 1997. 
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sino que pretendia tener una fuerte influencia sobre los gobiernos de todo el 
mundo; de esta manera, podria poner o quitar mandatatios si era preciso y, 
sobre todo, lograria mantener un ejército de hombres que lo apoyaria para 
conseguir el dominio del orbe sin mayores esfuerzos. Con una disciplina 
férrea y una educacion a imitacién del fascismo italiano, fue formando 
hombres convencidos de su correcto comportamiento y de lo mucho que su 
patria los necesitaba, ya fuera dentro de ella o en el exterior. Esto es lo que, 
de acuerdo con la mayoria de sus miembros, Alemania debid haber hecho 

desde 1914. 
Para lograr sus fines, este poderoso aparato no sdlo preparé a jovenes 

de su pais, sino recluté a todos los alemanes y sus descendientes que vivieran 
en cualquier otra nacién del mundo. A ellos los convencié de que su deber 
estaba, antes que nada, con su pais de origen y con sus conciudadanos 

alemanes. Fue de esta manera como el Partido Nacionalsocialista rechaté un 
ejército externo que siguié fielmente a su lider, cuyos miembros tuvieron no 
sdlo que sentirse alemanes, sino conocer la forma de ser y de pensar de cada 
uno de los respectivos paises en donde nacieron o a donde inmigraron sus 

padres. 
Esta fue una de las mayores ventajas que logré Hitler y su aparato de 

ptopaganda nazi. Fue precisamente mediante estos grupos entrenados y 
preparados para todo, que pudo dedicarse a su ejército interior y a la 

organizacién de todos los departamentos dentro del gobierno. Esto le dio un 
poder tan grande que ningun estadista hubiera sofiado jamas. Hitler sabia que 
por encima de cualquier deseo mezquino o personal estaba el honor del 

partido, y esto nadie lo podia poner en duda. 
Por Jo anterior, insisto en que son muchos los temas que convergen 

en esta investigacién; el andlisis que gira en torno al régimen de Cardenas 
necesariamente se inserta en un marco més amplio que abarca la situacion de 
la politica mundial; con este propédsito, fue necesario revisar la participacién 
de paises vecinos como Estados Unidos, y también algunos aspectos de otros 
como Austria, Inglaterra, Holanda, Polonia, Checoslovaquia, Italia, Espafia, 

que fueron factores determinantes en la problematica mundial de ese 
momento. Y, desde nego, en el centro de este panorama general el 

antisemitismo y su influencia en la vida de la pequefia comunidad judia de 
México, preocupada por el desenvolvimiento de los acontecimientos en 
Europa que llevarian finalmente a la Segunda Guerra Mundial. 

El denominador comin de la época fue realmente el antisemitismo: el 
odio al judio por judio. Un sentimiento que fue creciendo en la medida en 
que el Fuhrer adquiria mds poder y contro! sobre Alemania y que fue 
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transmitiendo no solamente a sus aliados, sino al mundo entero que no supo 
como manejar el problema de esos primeros desplazados de Alemania y 
Austria, asi como tampoco el de los refugiados que se suscitd 
posterionmente."* 

. Con el convencimiento de que el comunismo era el mal de la 
humanidad y de que sus creadores y propagandistas habian sido judios, la 
férmula era clara: habia que exterminarlos, luchar contra los judios 
comunistas o la llamada amenaza judeo-bolchevique.”* Esa plaga, segin los 
fascistas y los nazis, era tan poderosa, y se estaba extendiendo hacia todo el 
mundo, que era urgente acabar con ella, en Europa y también en América. 

Para el judio, que tenia poco, tiempo de haber emigrado al continente 
americano, sobre todo a México, eta muy dificil entender lo que se estaba 

tramando en su contra. Su deseo de adaptarse a las nuevas citcunstancias y de 
encontrar los medios de subsistencia le impidieron, hasta cierto punto, poder 
organizarse adecuadamente para luchar contra las duras suposiciones de que 
él era “el mal del mundo”. | 

Para entonces, los judios en México empezaban apenas a crear 
algunas instituciones que respaldaran su cultura y su identidad, pero faltaba 
un largo trecho por recorrer; de ahi que la impotencia provocada por el 
enfrentamiento con la nueva realidad se hiciera atin mayor por la inquietud y 
desesperaci6n posteriores, al ser testigos de los hechos que estaban 
sucediendo en Europa. 

La lucha por conseguir la propia tranquilidad, asi como la necesidad 
de encontrar soluciones para ayudar, en un primer momento, a los refugiados 
expulsados por Hitler de los paises europeos y después para salvarlos de los 
ghettos y carapos de concentracién, obligaton al judio a pasar largas y eternas 
noches dialogando con sus compafieros y amigos para encontrar una salida a 
esta hecatombe.”” 

Para algunos, este hecho significé revivir los pogroms que suftieron en 
Rusia o en Polonia; para otros, fue recordat las persecuciones religiosas 0 la 
guerra como las de Turquia, Siria 0 los Balcanes. 

Ahora bien, el grupo que se estudia aqui, el de los Dorados, 
aprovech6 esta situacién de debilidad de los judios, en primer lugar para 

15 Cfr. Daniela Gleizer Salzman, “México frente a la inmigracién...”, op. cit. 

16 Cfr. Vicente Lombardo Toledano, Obras completas, México, Gobierno del Estado 

de Puebla, 1992, vol. 24. 

" Cfr. Actas del Archivo de Comité Central Israelita de México (ACCIM) (1938- 
1940), México, Centro de Documentacién e Investigacién de la Comunidad Ashkenazi de 
México, vol. 1. ; 
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extorsionarlos a cambio de datles “proteccién”, y a la vez para perseguirlos y 

atacatlos, a veces hasta fisicamente. Como movimiento paramilitar que 

apoyaba las ideas fascistas y luchaba contra el comunismo esto era 

importante; para lograr sus propésitos, utilizd todos los medios a su alcance 

para luchar contra los socialistas y los judios y para difundir con éxito la 

propaganda nazi. Ademés, ante la presuncién de que el presidente Cardenas 

también era comunista, consideraron como su deber derrocarlo y salvar a 

México. De ahi surgié la necesidad de apoyar la rebelidn del general 

Saturnino Cedillo y de buscar aliados entre los petroleros estadounidenses, 

después de la expropiacion. 

Los Camisas Doradas formaban parte de esa red que habia 

organizado Alemania. A lo largo de los afios de investigacién, me fui 

percatando de que estos grupos no actuaron aisladamente; ellos formaban 

parte, ademas, de un conglomerado de movimientos que aparecieron en 

todos los paises del mundo. Asi, hubo Camisas Plateadas en Estados Unidos, 

Camisas Blancas en Cuba, Camisas Verdes en Brasil, Camisas Azules en 

Francia, Camisas Negras en Inglaterra, Camisas Pardas en Alemania, Camisas 

Negtas en Italia o Camisas Grises en Noruega, por mencionar tan sdlo 

algunos. 
Por este motivo tuve que adentrarme en el estudio de otros grupos 

como los Plateados en Estados Unidos o los Camisas Negras en 

Inglaterra—, para hacer un andlisis comparativo que permitiera corroborar 

que todos ellos estuvieron directamente ligados al Partido Nacionalsocialista 

de Hitler, y que obedecian las mismas leyes implantadas desde un principio 

por la Abwher (diferentes de las leyes de la Organizacién para el Extranjero 

-ao-)."* Pude corroborar por ello que hubo relaciones entre esos grupos, y 

que todos tenian el mismo comportamiento y la misma organizacion. 

Cual no seria mi sorpresa al constatar que hasta los golpes de Estado 

estuvieron progtamados pata la misma fecha, como por ejemplo, la 

coincidencia entre la rebelién cedillista de mayo de 1938 contra Cardenas, o 

el Putsch contra el presidente Getulio Vargas en Brasil en el mismo mes y 

afio. 
Surgié ante mis ojos la importancia de la manera de actuar de estos 

grupos; su constante propaganda anticomunista y su antisemitismo. Muchas 

de estas coincidencias se documentan en el quinto capitulo de este trabajo, en 

  

18 Archivo Suitland Washington. La Abwher, como veremos en el capitulo sobre el 

apoyo de la ARM al nacionalsocialismo aleman, era una organizacién diferente a la 

Organizacién para el Extranjero 0 AO. 
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las secciones donde se analizan los Plateados en Estados Unidos y los 
Camisas Negras en Inglaterra. 

Ademas de revisar el archivo de los Dorados que se encuentra en 
Jiquilpan, Michoacan, como parte del acervo del general Francisco J. Mugica, 
y de complementarlo con el matetial encontrado en el archivo de la Bancroft 
Library en California, resulté de gran importancia la lectura que hice de 
varios numeros del periddico The McAllen Montior en los cuales quedd 
constancia de la trayectoria de Nicolas Rodriguez (jefe de los Dorados): 
desde su exilio de México en 1936 hacia Texas, hasta el dia de su muerte. 

Por esta raz6n consideré pertinente dedicar un capitulo a Ja vida de 
este personaje y otro que se tefitiera a las estrategias de lucha de su grupo. 
Aunque ya se ha escrito mucho al respecto, sobre todo a raiz de las 
investigaciones de Ricardo Pérez Montfort, creo que se pueden aportar ain 
algunos datos. Lo fundamental fue enfocar toda esa organizacién con el fin 
de corroborar el apoyo que la Accién Revolucionaria Mexicanista 
proporcioné al Partido Nacionalsocialista aleman, y su odio permanente 
hacia los judios. 

De ahi se derivé otro tema muy importante, el del espionaje nazi en 
América, que me llevé a consultar los archivos de Washington, tanto el del 
Estado como el Suitland, el cual conriene los archivos del Servicio de 

Inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial, asi como la Biblioteca 

Roosevelt en Hyde Park —que fue, durante algun tiempo, la casa de este 

mandatario—, en la ciudad de Nueva York. Muchas coincidencias encontré 

entre los nombres de los espias en México y en Estados Unidos, y entre 
algunos de los miembros de los Catnisas Doradas y los Plateadas. 

La investigacién siguié revelando varios asuntos novedosos, como 
por ejemplo, la relacion de las embajadas alemanas o las casas de cultura de 
ese pais con los grupos de encamisados. En la revision de los nombres pude 
constatat la manera como convencian a los diferentes grupos de alemanes 
acerca de la importancia de su participacién y colaboracién para la causa nazi. 
Por otro lado, visitando la Biblioteca sobre Antisemitismo de la Universidad 

de Tel Aviv en Israel, me encontré con una investigacién realizada en los 
archivos alemanes, que en gran parte coincidia con el material del Archivo 
Suitland y que plantearé en los capitulos correspondientes. 

Con todo este material, todavia me faltaba informacién sobre la 

reaccién de la comunidad judia en México, la cual subsané de varias formas. 
En primer lugar, revisé los archivos comunitarios que se encuentran ahora 
reunidos en el Centro de Documentacidén e Investigaci6n de la Comunidad 
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Ashkenazi de México, entre ellos el del Comité Central Israelita, formado en 

1938, y las actas de la Comunidad Ashkenazi, asi como de otros organismos 

comunitarios. Ademas, consideré que era muy importante conocer de boca 
de los primeros inmigrantes su reaccién ante la amenaza de los Dorados, por 
lo cual realicé cincuenta entrevistas de historia oral para tal efecto. También 
revisé la prensa judia, tanto los periddicos en lengua idish, como aquellos que 
ya se publicaron en espafiol. Fue importante comparar las diversas formas de 
comentar las noticias, segin el sector donde habia sido publicado el 

periddico. 
Por lo que respecta a la comunidad de Estados Unidos, revisé los 

archivos del American Jewish Committee en Nueva York, de la Sociedad 

Yivo, del Museo Judio de esa ciudad, de la organizacién Bnai Brith, que 

apoyé a los primeros inmigrantes a principios de siglo, y por ultimo, del 

Archivo Brown en la Universidad de Nueva York. Asi pude corroborar 
también las relaciones constantes que existian entre las diversas comunidades 
del mundo, sobre todo con las de Estados Unidos, para encontrar soluciones 

comunes. 
La investigacién que originalmente pensaba realizar sobre los Camisas 

Doradas, con el transcurso de los afios y la importante informacion obtenida, 

cambié radicalmente. Ya no era unicamente estudiar a los Camisas Doradas, 

sino el antisemitismo en México que a través de ellos se manifest6 en esos 

afios, las diversas reacciones de la sociedad receptora, asi como la 

importancia de considerar a este grupo como parte de un movimiento 

mundial en contra del comunismo y de los judios. 
Por supuesto que los archivos mexicanos fueron basicos para ello: el 

Archivo General de la Nacién, el de la Secretaria de Relaciones Exteriotes, el 

del Ayuntamiento, el de Notarias, el Archivo Plutarco Elias Calles y 

Fernando Torteblanca, el Archivo Gémez Morin, entre otros. Muchas 

cuestiones fueron ampliandose y otras se dejaton para fututas investigaciones 
ya que el material resultd ser inmenso. 

Los pesiddicos del pais constituyeron una fuente importante de 

informacién, sobte todo los publicados por los grupos de derecha como E/ 

Hombre Libre, La Prensa, Omega, etc., y los de izquierda como E/ Machete, o 

periddicos como Exeélsior, E/ Universal 0 La Nacién. Todos me permitieron 

conformar un amplio panorama acerca de lo que pensaban los diferentes 

sectotes de la sociedad. Por otro lado, pude consultar en Estados Unidos los 

petiddicos de los Camisas Plateadas, aunque en el caso de los que publicaron 

los Dorados sdélo pude leer algunos por medio de los Archivos del 

Departamento de Estado en Washington; sin embargo, esto fue suficiente 
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| 
para aclarar completamente sus relaciones y sus propdsitos comunes, es 
decir, luchar contra el comunismo y los judios. 

Decidi concluir la investigaci6n después de que Lazaro Cardenas dejé 
el poder, época que coincidié con la muerte del lider de los Dorados, Nicolis 
Rodriguez. Esto no significa que dicho grupo dejé de existir, ya que a 
Rodriguez lo sucedieron en el mando otros dirigentes, todos con la misma 
idea: luchar contra la plaga comunista. El antisemitismo fue amainando 
después de que terminé la Segunda Guerra Mundial y, con ello, la vida de 
mas de seis millones de judios. : 

El grupo de Dorados continué actuando en Estados Unidos y, por 
supuesto, también en nuestro pais, lo cual se puede constatar facilmente ya 
que existen varias fuentes, sobre todo en la Biblioteca de la Universidad de 
California en Los Angeles. 

La tesis esté dividida en siete capitulos, ademas del prdlogo, la 
introduccién, las conclusiones, la bibliografia y el apéndice, en el cual me 
parecid oportuno incluir algunas fotografias. 

En el primer capitulo hice una revisién de la situacién politica 
mundial y los antecedentes mexicarios que precedieron el arribo de Lazaro 
Cardenas al poder, asi como un somero estudio del régimen cardenista. 

En el segundo me tefiero al grupo de los judios, las politicas 
migratorias del gobierno respecto a los extranjeros a lo largo de nuestra 
historia, la llegada de estos grupos, su aceptacién por el medio circundante y 
la sociedad civil, asi como los primeros intentos de colonizacion que nunca 
Hegaron a concretarse. 

En el tercer capitulo analizo el inicié del antisemitismo, a partir de la 
manera como resurgieron los nacionalismos en Europa, hasta el desarrollo 
del nacionalismo mexicano, asi comio la creacién de ligas en contra de los 
extranjeros indeseables: las Ligas Antichinas y Antijudias, y el desarrollo de la 
Campafia Nacionalista, de donde surgid posteriormente la Accién 
Revolucionaria Mexicanista, derivada del Comité Pro-Raza. 

En el cuarto capitulo me refiero a la organizacién de este grupo con 
el propésito de conocer quién fue gu lider, la declaracién de principios, su 
estrategia de lucha, hasta la transicién de ser un gtupo de corte fascista a uno 
opositor al régimen. 

En el quinto entro de Heno en la influencia que ruvieron las ideas 
nazis sobre los Dorados y la simpatia que manifestaron en diversos 
momentos por el Partido Nacionalsocialista alemin; la descripcién de 
Mission Texas como refugio de los Camisas Doradas, su apoyo definitivo a la 
tebelién de Saturnino Cedillo, asi como las relaciones y vinculos entre los
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mismos grupos paramilitares, como por ejemplo, los Dorados con los 

Plateados de Estados Unidos y con los Negros de Inglaterra. 
En el sexto capitulo retomo el grupo de los judios y su reaccién 

frente a los ataques de la Accién Revolucionaria Mexicanista, los comentarios 

individuales, los de las instituciones como el Comité Central Israelita, asi 

como los comentarios de la prensa judia en México. En este capitulo es 

importante destacar las diferentes ideologias de los hebreos que llegaron al 
pais y el papel de éstas en el conflicto para definirse como una comunidad 

frente al gobierno mexicano. Ademis, se analiza el papel que desempeiié la 

prensa frente a los Dorados. 
En el ultimo capitulo abarco el fin del liderazgo de Nicolas 

Rodriguez, asi como la divisién de los Camisas Doradas en dos grupos, a 
partir de la década de los afios cuarenta, asi como su vinculacién con los 

posteriores mandatarios y su deseo permanente de combatir a los 
comunistas, sobre todo a partir del surgimiento de la época conocida como 

“guerra fria”. 
Por ultimo, las conclusiones plasman la realidad vivida por este 

pequefio grupo de inmigrantes recién llegados al pais y las consecuencias que, 

tanto ellos como el pais, tuvieron que suftir a causa de las ideas nazi-fascistas 

que se difundieron por todo el mundo. No se puede decir que Lazaro 

C4rdenas fue comunista, tampoco fascista, ni que su gobierno ni el de 
aquellos que le precedieron fueron antisemitas. Quiza no se pueda tampoco 
hacer una generalizacién de las opiniones respecto al pueblo y otras 
instituciones privadas o publicas; cada una de ellas se rigid por diversas 

circunstancias y actué movida por otras tazones. E] mundo de entonces se 

movia por los isos y, por lo mismo, sufrieton por igual los pueblos y sus 

gobiernos; por ello murieron tantos inocentes, por ello existen hoy en dia 

tantos arrepentidos. 
Por lo anterior, se puede resumir que la década de fos treinta fue un 

periodo en el cual se exacerbaron los nacionalismos. Esto dio pie a una lucha 

feroz en contra de quienes se consideraron como los extranjeros 0 “los 

otros”, a los cuales se deseaba expulsar del pais porque representaban una 

fuerte competencia para el trabajador native y porque se consideraban como 

los causantes de las crisis que aquejaban a los pueblos. Fue precisamente este 

hecho el que aprovecho Hitler para difundir el antisemitismo en el mundo y 

reafirmar que al judio deberia elimindrsele por ser el causante de los mayores 

males: el comunismo y el capitalismo. 

Aun en lugares como México, esta actitud se difundid y sirvid para 

tener en constante preocupacién a la pequefia comunidad judia recién 
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fundada; de esta manera, México! 

antisemita de Hitler. 
El grupo Accién Revolucionaria Mexicanista o Camisas Doradas se 

encarg6 de difundir esa propaganda y aunque su lugar dentro de la historia de 
México pudiera considerarse insignificante, funciona como un marco de 
referencia importante para el objetivo del presente trabajo: estudiar el 
antisemitismo en nuestro pais y las redes que se entretejieron para mantener, 
en casi todo el mundo, el “odio al judio por judio”. 

tampoco pudo liberarse de la influencia 

4 
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CAPiTULO 1 

PANORAMA MUNDIAL, 1917-1934 

 



OCCIDENTE FRENTE A LA CRISIS Y EL DESEMPLEO 

En 1917 la guerra europea estaba en el peor de sus momentos. El bloqueo, la 
asfixia econdémica, la guerra submarina y la penuria provocaron que por todas 
partes se advirtiera el cansancio y la protesta de los pueblos. 

Durante el invierno de 1916-1917, llamado “el invierno de los 

colinabos”, la amenaza del hambre se cernia sobre Alemania. El alza de 

precios en Europa, suscitaba manifestaciones violentas y huelgas en todas 
partes. La situacién militar no era menos preocupante, ya que en 1917 se 
produjeron las dos revoluciones rusas que excluyeron a ese pais del conflicto, 
hecho que aproveché Alemania. 

La situacién se agravé el siguiente afio, cuando Alemania se esforz6 
por ganar la guerra antes de que ésta produjera un efecto de cansancio en la 
poblacién, se diera el agotamiento de sus recursos y se viera la superioridad 
numérica de los aliados por la entrada de los estadounidenses al conflicto. 

Se dieron entonces muchos movimientos pacifistas que propusieron 
acabar con las matanzas y llegar a un acuerdo de paz blanca, sin anexiones ni 
indemnizaciones. Por lo mismo, el Papa Benito XV pugné por la paz y el 

nuevo empetador de Austria Hungtia, Carlos, quiso poner fin a las 
hostilidades convocando en Estocolmo a los pacifistas socialistas. En 1917 
también el Reichstag voté pot una mocién de paz, que comprendia a los 
socialistas, al Zentrum y a los progresistas.' 

Entre 1917 y 1918 los gobiernos fuertes hicieron poco caso de los 
puntos de vista clasicos de la democracia liberal. Fueron ellos precisamente 
los que terminaron con la guerra. La reaccién mas importante se produjo en 
Alemania, alli donde las tradiciones autoritarias se encontraban sdlidamente 

attaigadas. Guillermo II, agobiado por la crisis de su pais, depositd 

nuevamente todo el poder en manos de los militares. El ejército acabé con 

1 Paul Johnson, Modern Times. The World from the Twenties to the Nineties, New York, 

Harper Perennial, 1991, pp. 121-126. 
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los levantamientos de la flota, reprimié las huelgas y control el trabajo en las 
fabricas. 

Estos militares acusaron al Canciller Bethmann-Hollweg de haber 
permitido que el Reichstag votara la mocidn de paz de julio de 1917 y 

solicitaron su remocién. A partir de entonces el emperador no podia 
nombrar a ningun otro canciller que no tuviera la aprobacién del comandante 
en jefe Hindemburg y su adjunto Ludendorff, que eran los verdaderos 
duefios de Alemania. 

Las condiciones que se planteaton para la firma de la paz parecen 
confirmar la idea de que las democracias liberales habian triunfado sobre los 
regimenes autoritatios. En el bando de los vencedores estaban Estados 
Unidos, Francia e Inglaterra. Woodrow Wilson, presidente de Estados 
Unidos, promovié entonces la idea de una paz que partiera | del derecho de 
los pueblos a gobernarse y del ptincipio de las nacionalidades.” 

La Europa de 1920 se asentaba sobre las bases de Estados nacionales 
que parecian aplicar Jas ideas democraticas. Esta ocupaba un 4rea geografica 
que se habia expandido considetablemente, ya que los grandes imperios que 

simbolizaban las practicas autoritarias —-el otomano, el ruso, el austro- 

hungato y el aleman, entre otros— se habian hundido; sin embargo, surgid 

un nuevo régimen autoritario —la Republica de los Soviets— que provocéd 
un nuevo desconcierto en Europa.’ 

Por lo que se refiere a Alemania, el pais se convirtid, a partir de 
noviembre de 1918, en una reptblica administrada por la coalicién del 
Zentrum catdlico, con socialistas y progresistas que votaron por la paz de 
1917, y la cual recibid el nombre de Coalicién Weimar por el nombre de la 
ciudad donde se reunié la Asamblea Constituyente de 1919. 

Cuando cay6 el imperio austro-htngaro surgié una serie de Estados 
nacionales, entre ellos Austria, que pas6 a ser una republica democratica 

dominada por socialdemécratas y Hungria que tendia ya hacia el socialismo.* 
El presidente Wilson traté de conjurar la guerra planteando catorce 

puntos, basados en la voluntad del pueblo, ademas, propuso una asociacién 
general de naciones, con vistas a crear garantias mutuas de independencia 
politica y de integridad territorial. A partir de entonces surgieron nuevas 
concepciones, como la de la seguridad colectiva que sustituia a las alianzas y a 

2 Ibid., p. 27. 
3 Eric Hobsbawm, The Age of. Exxtremes..A History of the World 1914-1991, New York, 

Vintage Books, 1996, pp. 49-53. 
4 Johnson, Modern Times... p. 36. | 
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las politicas armamentistas. El quinto punto que planted el mandatario 
estadounidense establecia que todos los pueblos aspiraban a su 
independencia y a lograr la soberania nacional.’ Por lo mismo, la Sociedad de 
las Naciones confid las colonias de los paises vencidos a los paises 
democraticos vencedores, peto bajo la forma de mandatos, con la consigna 
de que los paises mandatarios deberian Ilevarlos hacia una evolucién y 

postetiormente a su independencia. 
Todos intentaron cerrar el paréntesis de la guerra y volver a la edad 

de oro anterior a 1914. Olvidar los desastres y las penurias que ésta habia 
causado en Europa y encontrar de nuevo el camino hacia el desarrollo y el 

progreso. Pero desde el restablecimiento de la paz, empezaron a surgir 
criticas acerca de la manera como se habia conducido la guerra y las 

condiciones de negociacién de los tratados de paz. En Estados Unidos, por 
ejemplo, los poderes que adquirié Wilson desaparecieron con la firma del 
armisticio, y en las elecciones del Congreso de 1918 los votos se inclinaron 
en favor de los republicanos, que deseaban fervientemente volver a la 
situacién de aislamiento que habian mantenido hasta antes del conflicto. Esta 
manera de pensar fue a tal grado importante, que el Congreso se negé a 
ratificar los tratados de paz, cuestién que results muy humillante para 
Wilson. Asi, el candidato republicano, Harding, gans las elecciones y tomd 

posesi6n de su cargo en 1920. Su programa estuvo fundamentado en el 
rechazo a ja intervencién en asuntos internacionales y a la restriccién de las 
prerrogativas del Estado federal en cuanto a la participacién en el viejo 
continente.° 

Por su parte, Europa central, del este o del sur, estaba constimida por 

paises en donde atin predominaba la agricultara, con sociedades cuya masa de 

campesinos analfabetos se vio sometida a la aristocracia terrateniente. En la 
medida en que el pueblo se enfrenté a la clase dirigente tradicional, corrio el 
riesgo de dejarse Ilevar por demagogos que desarrollaron ideas simplistas, 
jugando a la vez con los resortes del nacionalismo, del populismo y del 
antisemitismo. La ausencia de burguesias y de clases medias suficientemente 
numerosas e influyentes fue un factor importante para que estos regimenes se 
constituyeran como democracias liberales s6lo de fachada. Tal fue el caso de 
Polonia, Yugoslavia, Hungria y Eslovaquia. Unicamente Bohemia, en 

5 [bid., p. 33; véase, adem4s, Marcelo Garcia, Victor Godinez ef al, EUA. Sintesis de 
sit historia, t. 10, México, Instituto de Investigaciones José Maria Luis Mora, 1991, pp. 27-39. 

6 Hugh Brogan, The Penguin History of the United States of America, New York, Penguin 

Books, 1990, p. 507. 
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Checoslovaquia, se destacé del resto por tener una estructura adecuada a las 
democracias.’ , 

La guerra habia provocado desequilibrios e inestabilidad. Generd 
ademas una inflacidn que hizo tambalear la estabilidad monetaria, piedra 
angular de los ideales anteriores a la guerra, basados en la promocién del 

ahorro y el trabajo. Por otro lado, cred una serie de desequilibrios que 

alcanzaron de lleno a la clase media —conformada por tentistas, 

pensionistas, jubilados o acreedores del Estado—, y que conmocionaron las 
sociedades de Europa central sometidas a una serie de fuertes crisis. 

Asi como en 1919 se creia en una democracia liberal, no pas6 mucho 
tiempo pata que ésta se viera sometida a serias ctiticas. El pueblo se vio 
enfrascado en el dilema de volver a los regimenes autoritarios tradicionales o 
recurrit al totalitarismo que surgié como consecuencia del conflicto. Los 
nuevos modelos fueron, entonces, el comunismo y el fascismo. 

EL COMO Y EL PORQUE DE LOS CAMBIOS 

Hasta 1880 casi toda la vida politica estuvo en manos de las elites. Esto era 
claro en los imperios autoritarios, como el austro-hingaro o ruso en la 
Europa del este y del sur. Pero también fue una condicién que imperaba en 
los paises desarrollados de Europa occidental, incluso en aquellos donde se 
practicaba el sufragio universal como en Alemania o Francia. 

A principios de 1880 se dio una profunda modificacién politica que 
influyé en la conciencia de las masas. Estos cambios incidieron en todas las 
esferas del mundo desarrollado. En: primer lugar, la transformacién en los 

sistemas abarcé la educacién, con la consiguiente reduccién del 

analfabetismo en los grupos marginados; en segundo lugar, la construccién 
de trazados ferroviarios permitid el acceso a regiones aisladas y la apertura 
del mundo rural al comercio y a los intercambios. En tercer lugar, el progreso 
de la prensa que, gracias a los avances técnicos, a la supresi6n del derecho del 
timbre en la mayoria de los paises y a las leyes liberales en su favor, hizo 
posible una amplia difusidn de las ideas. Por ulumo, el servicio militar atrajo 
a una patte de la poblacién rural masculina hacia los medios urbanos, lo cual 
ayud6 a que se teflejaran los cambios en Ja gran masa de poblacién. Todo 
esto condujo a la formaciédn de nuevos partidos que pretendieron obtener, 

7 Johnson, Modern Times..., p. 39, y Exic Hobsbawm, The Age..., op. at, p. 33. 
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mediante la accién directa, una serie de mejoras para los grupos y una nueva 

organizacion en la vida politica de estos paises. 
Fue asi como en la Europa de finales del siglo XIX se form una serie 

de partidos socialistas, que se erigieron como los representantes de la clase 

obrera, movimientos sindicales con esa misma orientacién y, al mismo 

tiempo, grupos nacionalistas que trataron de encontrar un apoyo en las masas 

para oponerse al ejercicio del poder de las elites. Francia es un caso que 

reflejé la nueva situacién mediante la proliferacién de diversas ligas: después 

de la Liga de los Patriotas, fundada en 1882, aparecieron la Liga Antisemita 

en 1890, la Liga de la Patria Francesa en 1898 y la Accién Francesa.’ 

Estos grupos tenian objetivos e ideologias diversas, a veces incluso 

antagonicas. Sin embargo, todos aspiraban a encontrar nuevos medios de 

expresién politica y por ello compartian muchos rasgos. En su mayoria, 

discrepaban del liberalismo que favorecia a las elites, y al cual los sindicalistas 

y socialistas deseaban reemplazar por el proletariado obrero. A su vez, las 

ligas nacionalistas —que defendian esa sociedad jerarquizada— optaron por 

el uso de la violencia para acabar de una vez con el orden liberal burgués. 

El arribo al Parlamento de partidos socialistas fuertes, como el SPD en 

Alemania, la SFIO en Francia o el laborista en Ja Gran Bretafia, abrid la 

posibilidad para que esos movimientos nacionalistas dieran a conocer sus 

postulados en el debate politico. En el caso de Italia o de la Rusia zarista 

hubo ottas circunstancias. En Italia el Statuto de 1848 no establecié mAs que 

una democracia de fachada, ya que la vida politica estaba en manos de la 

oligarquia. Se enfrentaron la gran burguesia liberal y una pequefia burguesia 

de tradici6n democratica, lo cual derivé en que, de 36 millones de italianos, 

sélo tres de ellos tuvieron derecho al voto. Ademas, muchos catdlicos no 

patticiparon en la votacién como consecuencia de la exhortacién hecha por 

la Santa Sede, que protestd por la expoliacién de los Estados del Papa llevada 

a cabo por la Italia unitaria. Al quedar excluida del juego politico, la 

poblacion empez6 a manifestarse por medio de constantes actos de 

violencia.” Rusia, por su parte, vivia una situacion diversa. E] zar se oponia a 

la instauracién de un verdadero sistema representativo, y no aceptaba el 

Manifiesto de Octubre; la revolucién estaba latente y, a raiz de la guerra, se 

gestaron las condiciones pata que ella se desatara. 

  

8 Véase Serge Berstein, Los regimenes politicos del sigl XX. Para una historia comparada del 

mundo contempordneo, Barcelona, Ariel, 1996, p. 75. 

9 Ibid., pp. 76-78, y Paul Johnson, Modern Times..., op. at. pp. 138-148. 
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La Primera Guerra Mundial afecté a todas las capas de Ja poblacién 
en muchos sentidos: en lo militar, lo econdmico y en el aspecto social. Et 
suftimiento de los soldados movilizados fue enorme, sobre todo por la 
precariedad de la vida en las trincheras. Esto explica, en una parte, las 
insubordinaciones que se dieron en Francia y en Alemania debido a las 
pésimas condiciones de vida a las que se vieron sometidas las tropas: el 
aislamiento, la mala alimentacién, la situacién de insalubridad que se tradujo 
muy pronto en enfermedades, el mismo cansancio de los soldados. Rusia no 
fue la excepcién; las penurias del ejército resultaron en numerosas 
deserciones. Asi, el Hombre se percaté de que la politica no era un juego 
abstracto, sino que tenia consecuencias inmediatas y terribles. 

Ademis, estaba el suftimiento de aquellos que no se encontraban en 
el frente: la desorganizacién econémica provocada por el conflicto, los 
problemas de subsistencia para las mujeres y nifios cuando el jefe de familia 
era enviado a la guerra, la escasez de alimentos y la falta de materias primas 

como el carbén —particularmente grave en los paises afectados por el 

bloqueo—,, asi como el alza de los précios, fueron factores que sumieton a la 
poblacién en una miseria absoluta.”° 

La guerra reforzé la aspiracién a la tenovacién politica, la idea de que 
la situacién anterior debia modificarse. Por ello, los meses que siguieron a 

ésta estuvieron marcados por el descontento generalizado, ya que la paz 
estuvo muy lejos de satisfacer las esperanzas. 

Alemania —cuyo ejército no habia sido destruido y con una 

poblacién que no se consideraba vencida~~ no aceptaba el rigor del tratado 
que se le impuso y, por lo mismo, desde entonces se hablaba de él como un 
diktat, en algunas de sus clausulas se habia estipulado que Alemania cediera la 
sexta parte de su territorio, e igual porcentaje de su poblacién y de sus 
colonias. A raiz de la supuesta dureza del tratado, hubo una tormenta de 

indignacién que compartian los dos miembros mds importantes del SPD con 
muchos oficiales del ejército, de modo que las autoridades responsables 
consideraron seriamente la posibilidad de negarse a firmar lo que se conocid 
como el Diktat de Versalles.”' La limitacién de su soberania, la ocupacién de 
una parte del territorio aleman y su desarme, figuraban entre las cl4usulas mas 
humillantes, ademas del pago por reparaciones que quedaba obligada a 
efectuar, la internacionalizacién de sus rios, y la revision de su drea aduanera 
y de sus patentes. 

10 Eric Hobsbawm, The Age..., ap. at., pp. 34-35. 
"Ibid, p. 31, y Paul Johnson, Modern Times..., op. at. pp. 24-25. 
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Desde entonces, influenciada por la derecha nacionalista, la opinién 

publica alemana no dudo en imputar a la Republica la responsabilidad de 
dicha humillacién atribuyendo la causa de la derrota a los socialistas; de 

acuerdo con esa opinion, estos ultimos habian apufialado por la espalda, no 
sélo al ejército aleman, sino también a sus dirigentes republicanos que 
firmaron el armisticio. En consecuencia, dos de las personas que firmaron el 
Tratado de Versalles, el industrial Rathenau y el catélico Erzberger, fueron 
asesinados por una organizacién de extrema derecha.” 

Por otro lado, entre los vencedores también hubo resentimientos. 

Italia aspiraba a obtener —en parte por la exaltacién nacionalista de mayo de 
1915 (fecha de su entrada a la guerra) y también por las disposiciones del 

Tratado de Londres suscrito con la Entente—- importantes ganancias 
territoriales que incluian las tierras de Trieste, Trentino, Venecia y Julia, 

ademas del dominio Adriatico, gran influencia sobre Albania y posesiones en 
Asia Menor. Las pretensiones italianas no se concretaron finalmente porque 
Wilson se opuso a una parte de las anexiones, y ello provocé una profunda 
célera y una importante oleada nacionalista que minaron los fundamentos de 
la democracia liberal y prepararon el terreno para el desarrollo del fascismo. 

Francia, que se consideraba la gran vencedora de la guerra, también 
sufriéd una gran decepcién, ya que no obtuvo la anexién del Sarre, ni la 
constituci6n de Renania en un Estado independiente de Alemania. Las 
irregularidades econémicas y financieras, y los nuevos modos de 
enriquecimiento, volvieron obsoleto el viejo ideal de promocién social de las 
clases medias. La ineficacia de la democracia parlamentaria para tratar los 
nuevos problemas internacionales que ponian en entredicho la 

pteponderancia de la Europa del noroeste, cuna de la democracia liberal, 
derivé en una de las causas principales de los grandes y profundos cambios 
que se dieron posteriormente. 

En el periodo 1919-1920 se desaté en Francia una gran cantidad de 
huelgas, al igual que en Italia e Inglaterra, sobre todo por la carestia de la 

vida. Como los cambios esperados no se vislumbraban, surgieron en Europa 
dos movimientos opuestos; por un lado, el comunismo leninista que instauré 
en Rusia la primera experiencia de un régimen socialista, y por otro, en 
contra de la revolucién igualitaria e internacionalista que este régimen 
propugnaba, aunque con caracteristicas comunes en cuanto a métodos de 
accion politica, se desartollé el fascismo.” 

12 Serge Berstein, Las regimenes..., op. at. p. 78. 

13 Stanley G. Payne, E/ fascismo, Madrid, Alianza, 1996, pp. 50-57. 
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E] comunismo planteaba la idea de que los poseedores de los medios 
de produccion ejercian un dominio sobte la sociedad que les era propicio 
para explotar a las demas clases, quedandose con la plusvalia del trabajo para 
su propio provecho. El propdsito de esta doctrina era que surgiera una 
sociedad sin clases, en la cual el hombre trabajaria de manera espontinea; de 

ahi que resultara facil la aplicacién de la formula comunista: “De cada uno 
segun sus capacidades, a cada cual segiin sus necesidades.”"* De esta manera, 
Marx habia Hegado a la concepcién de una sociedad ideal, que inicialmente 
implicaria, de forma provisional, una dictadura del proletariado. 

Lenin desarrollé en su libro E/ Estado y la revolucién, publicado en 
1917, la teoria de que el Estado necesitaba reforzarse con el fin de acabar con 
el capitalismo. En esa fase no habria justicia imparcial, ni justicia social 
porque se trataria de una lucha contra la resistencia del capitalismo. Ya desde 
1902 Lenin habia propuesto la formacién de un partido de profesionales de 
la revolucién que deberia actuar en nombre del proletariado.” De ese 
planteamiento inicial surgid primero una fraccién y posteriormente el Partido 
Bolchevique, que el mismo Lenin dirigié de manera absoluta. Su ideologia se 
consolidé en una doctrina de la toma del poder que llevaba a un modelo 

autoritario provisional nunca antes visto. Se basaba en la dictadura ejercida 
por una minoria en nombre de la mayoria, y se fij6 como objetivo la creacion 
de un hombre nuevo. Para ello utilizé todos los medios de coercién politica y 
econdémica que le permitié la dictadura y cred un instrumento para este 
propésito: el partido de elite, el‘cual se conformd por una minoria 
considerada como poseedora de una conciencia superior a la del pueblo, 

dedicada al servicio de las ideas que debian imponerse por todos los medios 
posibles. Desde entonces dio inicio el totalitarismo en Rusia. 

Después de la revolucién de febrero de 1917, Lenin, exiliado en 

Suiza, regreso a su pais y propuso la lucha en contra del poder provisional 
instaurado en la ciudad de Petrogrado. Sugitié el establecimiento de una paz 
inmediata, prometiendo la distribucién de las tierras y la devolucién del 
poder a los soviets. La toma del poder le fue ratificada el 25 de octubre por el 
Congreso Panruso de los soviets, gracias a las milicias del partido 

4 Véase Sheila Fitzpatrick, The Russian Revolution.1917-1932, Oxford, Oxford 

University Press, 1985, p. 5. 

15 Walter Lacqueur, The Rise of the Exareme Right in Russa, New York, Harper 

Perennial, 1994, pp. 93-95; y Sheila Fitzpatick, The Russian..., op. at., pp. 43-46. 
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bolchevique organizadas por Trotsky."* En enero del siguiente afio, la 
Asamblea Constituyente, elegida mediante sufragio universal y que habia 
otorgado la mayoria a los socialistas revolucionarios y a los no bolcheviques, 
quedé disuelta en su primera reunién. La puesta en practica de la dictadura 
del proletariado se levé a cabo mediante la instauracion del terror. 

Se suprimié la libertad de prensa, de reunién, de organizacién para 

cualquier partido, se expropiaron las pertenencias de la burguesia industrial y 
agraria, y se formé una falange de obreros que fueron enviados al campo 
para hacer frente a cualquier resistencia de los campesinos. Hay que 
mencionat que estos hechos se suscitaron de manera muy similar en otros 
paises. Surgia una nueva manera de entender el mundo. 

Entre 1917 y 1919, los bolcheviques tuvieron una difusion 
espontanea del movimiento revolucionario en Europa, para asegurar la 

victoria de sus ideas. El derrumbe del movimiento espartaquista en Alemania, 
el fracaso de la revolucién de Béla Kun en Hungria, la represion de las 
huelgas en Francia, Inglaterra e Italia, dejaron claro para los rusos que la 
revolucién no se podia crear sola. De ahi que surgiera la organizacidn y 
otientacién de los movimientos revolucionarios, a los que responde Moscu 
en marzo de 1919 con la cteacién de la Tercera Internacional Comunista (0 
Komintern), la cual traté de poner fin a la Segunda Internacional que muchos 
consideraban ya fracasada desde 1914."” 

Lenin no admitié que los partidos que ingresaran a la Tercera 

Internacional tuvieran una autonomia comparable a la que tuvieton los 
partidos de la Segunda Internacional y manifest6 que debian imponerse 
tigurosas condiciones para aquellos que quisieran ingresar entre 1919 y 
1923." Los afiliados debian comprometerse a aceptar las directrices de la 
Internacional, excluir de sus filas a los reformistas, rechazar la legalidad 

“burguesa”, creat una organizacién clandestina paralela a la oficial, divulgar 
propaganda revolucionaria en el ejército y en las colonias, infiltrarse en los 

16 Sheila Fitzpatrick, The Russian..., op. cif, pp. 50-52. Trotsky se deshizo de los 

revolucionarios no bolcheviques, como eran los mencheviques y los socialistas 
revolucionarios, que protestaron en contra del golpe de fuerza. 

17 Sheila Fitzpatrick, The Russian..., op. cit, pp. 46-49, y Paul Johnson, Modern 
Tismes..., op. cit., pp. 133-137. 

18 Cfr. F. Borkenau, World Communism. A History of the Communist International, 
Michigan, University of Ann Arbor, 1962; E.H. Carr, A History of Soviet Russia, London, s.c., 

1952; Moore Barrington, Soviet Politics. The Dilemma of Power. The Role of Ideas in Social Change, 
Cambridge, Mass., Cambridge University Press, 1950; Sheila Fitzpatrick, The Russian..., op. 
at., pp. 87-89; Eric Hobsbawm, The Age..., op. at, pp. 56-78. 

 



44 La ACCION REVOLUCIONARIA MEXICANISTA 

sindicatos, subordinar a los politicos en las camaras y obedecer 
absolutamente a los dirigentes elegidos. 

Hasta 1914 la democracia liberal se consideraba un modelo casi 
perfecto, mismo que los postulados bolcheviques pretendieron superar 
mediante la via del progreso. Los comunistas plantearon que la Revolucién 
Francesa de 1789 habia sido burguesa y hostil al proletariado y que, en 
realidad, la unica revolucion importante fue la de 1917 porque despreciaba el 
patriotismo; éste, de acuerdo con los comunistas, significaba solamente un 

ptetexto para hacer que el pueblo defendiera los intereses de la burguesia, 

porque los “proletarios no tenian patria”. En ese contexto, el ejército habia 

sido el instrumento de poder contra el proletariado, y los comunistas 

adoptaron contra él una actitud de desafio que contrastaba con el respeto que 
gozaba después de la Primera Guerra Mundial. 

Asi, el partido comunista desarrollé una propaganda antimilitarista y 
traté de infiltrarse en el ejército. A él se sumaron revolucionarios, anarquistas 
de todas las tendencias, pero sobre todo personas decepcionadas de la guerra, 

a la cual atribuian las consecuencias de la existencia de una sociedad burguesa 
capitalista. Los intelectuales encontraron en el comunismo la versién politica 
del rechazo a los valores tradicionales y al conformismo burgués, y por ello 
se afiliaron al partido, al igual que los soldados que habian sufrido en las 

trincheras y esperaban la victoria, el fin de las guertas y el reinado de la paz y 
la justicia. 

Por otro lado, se encontraban aquellos que seguian creyendo en los 
valores de la democracia liberal y que no podian aceptar la lucha de chases, la 
violacion de las libertades fundamentales, la negacién de la patria. En vista de 
que esta ideologia era demasiado débil para enfrentar de manera eficaz al 
comunismo, se fue gestando un pensamiento igualmente autoritario, de 
tendencia totalitaria, pero que tenia como fundamento el anticomunismo: el 
fascismo. E] modelo fascista surgié de la voluntad de resolver el problema de 
la integraci6n de las masas aunque con una propuesta distinta a la solucién 
comunista. Aparecié en Italia donde el anhelo de los campesinos para 
hacerse de tierras y las dificiles condiciones de vida de los obreros del norte, 

con salarios muy bajos y largas jornadas de trabajo, se toparon con el 
conservadurismo de la oligarquia dirigente, lo que causé una agitacién social 
mas fuerte que la provocada por las promesas de guerra no cumplidas. 
Ademis, Italia tuvo que enfrentar una crisis en diversos 4mbitos: por un lado, 
la crisis econdmica debida al cese de los pedidos de guerra que dio lugar a 
innumerables quiebras; en segundo lugar, el problema social, derivado de la 
carestia de la vida, que origino una serie de huelgas y revueltas provocadas 
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por el hambre, y por ultimo, la crisis internacional, a causa de las 
frustraciones a raiz de la firma de la paz, junto con una crisis politica que 
pxivo a los gobiernos de la autoridad necesana para enfrentar las dificultades 
del pais.” 

Los dos partidos de masas socialista y popular (catdlico), ganadores 
de las elecciones de 1919, no aceptaron asumir las responsabilidades del 
poder y dejaron esta tarea en manos de gobiernos liberales minoritarios muy 
fragiles. 

EL FASCISMO ITALIANO 

En sus origenes el fascismo fue un fendmeno estrictamente coyuntural, 
ligado a la voluntad de Mussolini.” Este hombre cred en tomo a su figura un 
partido de masas, debido al rechazo que percibid del partido socialista en la 
guerra de 1914. Su partido qued6 constituido en 1919 y se componia de 
intervencionistas de izquierda como él, de ardifi, o sea, hombres de los 

cuerpos franco-italianos que aparecian como héroes de guerra e intelectuales 
futuristas, con un programa a la vez nacionalista y social. 

Asi, surgid el fenémeno fascista en 1920 debido a la iniciativa de un 
dirigente de los fascias del valle del Po, de nombre Dino Grandi, que puso sus 
tropas al servicio de los grandes terratenientes pata acabar con la fuerza del 
socialismo y del sindicalismo agratio que obligd a los obreros agricolas a 
afiliarse a los sindicatos fascistas. 

El movimiento entonces adquirid un significado politico y se 

presenté como un arma eficaz contra la oleada revolucionaria que invadia a 
Italia. Por afiadidura, éste solucionaba el problema de la integracién de las 
masas, proponiendo la supresién de las estructuras tradicionales de control y 
la creacién forzosa de nuevas estructuras que descartaran el riesgo de una 
revolucién comunista. Por eso, a pesar de su caracter violento y subversivo, 

el fascismo contd con el apoyo de una parte de la burguesia y de la clase 
dirigente italiana que lo consideraron como un aliado ante el peligro 
revolucionario. 

En 1922 los fascistas acabaron con la huelga legal llevada a cabo por 
los sindicatos y las organizaciones de izquierda; poco después de este hecho 

Mussolini empez6 a sugerir la creacidn de un Estado fuerte, gobernado por 

‘9 Stanley Payne, E/ fascismo, op. at., pp. 50-56. 
0 Ibid. pp. 61-63. 
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un lider carismatico que encarnara las aspiraciones de la comunidad italiana y 
techazara el liberalismo y la democracia. Contaba con el partido fascista, que 
podia integrar masas y utilizar la violencia contra sus adversarios para 
imponer sus ideas. Asi, obtuvo el poder.en ese afio cuando asumid el cargo 
de presidente del consejo legalmente designado, con el beneplacito de una 
gran parte de la poblacidn que lo vio como salvador, capaz de restablecer el 
orden y ahuyentar el peligro de la revolucién. Después de la toma del poder, 
el fascismo se convirtid en un modelo politico onginal. 

Entre 1922 y 1926 el fascismo oscilé entre las tendencias autoritarias 
que le eran propias y la voluntad de que la situacidn se normalizara. Fue asi 
como Mussolini instauré un Estado autoritario nuevo, capaz de controlar a Ja 
poblacién, suprimiendo las estructuras anteriores. 

Este Estado estuvo revestido de un triple caracter: en primer lugar era 
autoritario: se concentraba totalmente en el Duce, que no solamente era el 
presidente del Consejo, sino también el jefe del gobierno y unico responsable 
ante el rey, ya que el Consejo de, Ministros perdid su responsabilidad 
colectiva. En segundo lugar, este Estado era antidemocratico y anti liberal. 
En 1925-1926 las leyes de defensa de éste (las Fascistissimas), autorizaron la 
disolucién de la mayoria de los diarios, sindicatos, bolsas de trabajo, logias 

mas6nicas y partidos politicos (excepto el fascista). Los pasaportes fueron 
anulados y se tomaron medidas contra los inmigrantes.” En tercer lugar, el 
Estado creé una policia, la OVRA (Organizacién Voluntaria para la Represién 
del Antifascismo) y un tribunal especial en defensa del gobierno, cuyos 
miembros eran nombrados por Mussolini. Asi, el Estado era totalitario y no 
se apoyaba en las elites, sino en las masas previamente preparadas. 

EL NAZISMO ALEMAN. UNA VARIANTE DEL MODELO FASCISTA 

Alemania contaba con una sociedad fuertemente integrada gracias a la 
existencia de diversas fuerzas que la aglutinaban y que eran muy eficaces: la 

Iglesia, los partidos politicos, los sindicatos, y las asociaciones. Sin embargo, 

las crisis que se produjeron entre 1918 y 1923, y posteriormente a partir de 

1931, alimentaron el miedo al declive del Estado, que se consideraba el mas 

evolucionado de Europa. De esta manera, el nazismo pudo alcanzar el poder 
mas tarde, que ejercid como una nueva fuerza de integracién de masas. La 

+t Tbid., pp. 76-81; Paul Johnson, Modern Times..., op. at, pp. 95-103; Eric 
Hobsbawm, The Age..., ap. ciz., p. 130. 
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crisis de 1918-1923 surgié como consecuencia de la derrota militar y del revés 

que representd el famoso Diktat de Versalles. Esto se agravé debido al 

hundimiento politico de la Alemania de Guillermo II y a la oleada 

revolucionaria, ademas de la gran inflacién que se aceleré a partir de 1921. 

En conjunto, estas condiciones favorecieron el surgimiento del nazismo en 

Alemania.” 
Este propuso a los alemanes una regenetacién nacional mediante la 

creacién de un Estado totalitario con base racista, que agrupara en tomo a 

una visién del mundo simplista, un nimero importante de ideas recibidas de 

la tradicién germanica. Hitler propuso un programa de 25 puntos que redactd 

pata el partido nazi en 1919 y mis tarde en su libro Mein Kampf (Mi lucha), 

publicado en 1925. Esta era una concepcién inspirada en el darwinismo y en 

las teorias racistas, que consideraban al mundo como una jungla donde 

anicamente los mejor dotados lograrian sobrevivir y donde debia triunfar el 

principio “aristocratico de la naturaleza aria”. Este debia consagrar la victoria 

de la raza superior —la raza blanca, bien representada por el micleo arto que 

vivia en Alemania—, sobre la raza inferior, la judia, considerada como la 

fuente de toda decadencia.” 
Por ello el nazismo proponia un sistema de gobierno y uma politica 

expansionista en el exterior. Un Estado superior a los individuos que lo 

componian y fundado en la pertenencia racial, es decir, sdlo los que tuvieran 

sangte alemana podrian ser ciudadanos. Era una concepcidn del poder en el 

que la raza fundaba la legitimidad y del cual quedaban excluidos los judios, 

cuya “traicién” era la unica explicacién de la derrota alemana de 1918. 

Ademés, no se podria instaurar la democtacia, ya que primeramente se debia 

acatat la preponderancia de la raza superior gatantizada por la autoridad 

absoluta de los dirigentes. Esto recibié el nombre de “principio del Fuhrer” o 

Fubrerpringip* Una vez fundado el Estado, éste podria cumplir su misi6n 

histérica: lograr la conquista mediante la guerra para ganar el espacio vital que 

le era necesario, y posteriormente, someter al mundo entero. 

  

2 Cfr. Joachim Remak, The Nagi Years, Englewood Cliffs, NJ., Prentice Hall, 1969; 

Paul Johnson, Modern Times..., op. cit, pp- 138-147, y Serge Berstein, Los regimenes..., op. cit, 

pp. 88-91. 
3 Cfr. Gustavo Combes, Hitler 0 ef retorno ofensivo del paganismo, México, Polis, 1941; 

Hitkr’s Secret Book, intr. Telford Taylor, New York, Grove Press, 1961; Joachim C. Fest, 

Hitler, New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1973. . 

24 Cfr. Louis L. Snyder, Roots of German Nationalism, New York, Barnes and Noble 

Books, 1996, pp. 188-217; Joachim Remak, The Nazé Years, op. cit., pp. 35-42; Hithr’s Secret 

Book, op. ctt., pp. 34-39. 
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Al igual que el fascismo italiano, aunque con mayor rapidez, el 

nazismo se present como una doctrina totalitaria, pretendiendo crear un 
hombre nuevo, pero basado no en una entrega total al servicio del Estado, 

sino en la raza. Para lograrlo, Hitler se propuso utilizar la violencia y la 

coetcién pata controlar el pensamiento y los actos de las personas. Asi, se 
cred el Partido de elite, constituido por las masas, a partir de los poderosos 
partidos austriacos que Hitler conocid en Viena durante su juventud, 
especialmente el Partido Social-Demécrata o el Social-Cristiano del 
burgomaestre Karl Lueger, que agrupaba a la pequefia burguesia de la ciudad 

en toro a un programa anticapitalista y antisemita. A partir de 1925, el 
pattido nazi se presenté como un partido-Estado y un partido-sociedad. 

Como partido-Estado, estaba dividido en 34 gawe, que correspondian 
a las circunscripciones electorales del Reich. Cada uno tenia a la cabeza un 
Galaxthier y una serie de subdivisiones que tenian que ver con la 
administracién. Las altas esferas del partido estaban formadas por dos 
direcciones: el PO I, encargado de minar el poder establecido, y el PO II, 

verdadero gabinete fantasma que llevaba a cabo sesiones especializadas en 
asuntos exteriores, finanzas, agricultura, prensa, justicia y economia. 

El partido ligado a la sociedad tenia el objetivo de apresar en sus 
redes a todo el pueblo aleman, segin su edad, iniciativa que constituyd 
después la Liga de los Escolares Nazis, para los menores de 15 afios, las 
Juventudes Hitlerianas, de 15 a 18 afios, las Ligas de Mujeres Alemanas, o la 
Categoria Profesional, conformada por las agrupaciones nazis de abogados, 
juristas, médicos, profesores o funcionarios.” 

La crisis de 1931-1933 contribuyé a llenar esa estructura vacia que 
resulté de las quiebras y la paralisis de la economia provocadas por la crisis 
que se dio a partir de 1929 en Estados Unidos, ademas de los seis millones de 
desempleados en Alemania y el descrédito de los partidos que gobernaban la 
Republica. Todo ello hizo que aumentata el numero de votantes del partido, 
el cual afirmaba poseer la clave de la recuperacién de Alemania; éste se 

constituyé como el Partido Nacionalsocialista. 
El fascismo italiano y el nazismo alem4n coinciden en varios 

aspectos. Se puede decir que ambos pertenecian a la categoria de regimenes 
fascistas, al menos por tres razones: ambos pretendian organizar un Estado 
fuerte en torno a una concepcién ideolégica exclusivista; uno y otro defendia 
la idea de un sistema que queria conservar las tradiciones nacionales 
excluyendo toda revolucién igualitaria de tipo comunista, y ambos querian 

% Joachim Remak, The Nazi Years, op. at., pp. 57-69. 
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hacer del partido unico el guardién de la ideologia fundadora, el instrumento 

de la creacion del Estado. Ademias, fascismo y nazismo estaban dispuestos a 

utilizar la violencia para modelar al hombre segun los designios de esa 

ideologia. 

Al igual que el modelo comunista, aunque de origen distinto, el 

movimiento fascista tuvo visos totalitarios: se opuso también a la democracia 

liberal, como una forma de régimen antagénico. La historia del periodo 

entteguerras estuvo marcada por la lucha entre la democracia liberal y los 

partidos totalitarios —fascista y comunista—, por la conquista del mundo.” 
Desde el periodo 1920-1930, las democracias liberales de fachada, instauradas 

en la Europa oriental, en los Balcanes y en la Europa meridional, dieron paso 

a regimenes totalitarios tradicionalistas. A partir de la década de 1930 y la 

victoria del nazismo en Alemania, Europa se contagié del fascismo, 

produciendo un endurecimiento de las dictaduras. 

En Austria, por ejemplo, donde imperaba una atmésfera de agitacion 

estimulada por la crisis econémica y las experiencias comunistas llevadas a 

cabo en 1919, la situacién condujo a que en Baviera y en Hungria se 

instituyera, en 1920, una Constitucién Federal Democratica. Esta forma 

quedé vacia de contenido y por ello se dieron choques entre las milicias 

armadas de origen socialista, que amenazaban al pais con una revolucion y 

los “cuerpos francos”, bajo el mando de oficiales, financiados por los 

industriales y reclutados dentro de la pequefia y mediana burguesia. De estos 

grupos el mds importante fue el de Heimwher, milicia reaccionatia y 

nacionalista que, para el partido cristiano social en el poder, funcionaba como 

un muro de contencién contra el avance de la izquierda. A partir de 1927 se 

hizo mas radical y pasé a defender las tesis fascistas, por lo que recibieron 

una serie de subsidios de Mussolini.” 
En Hungrtia, después del fracaso de la Republica de los Consejos de 

Béla Kun aplastados por los rumanos, se instaurd en 1919 una dictadura 

militar y reaccionaria, que no tenia soberano y que en realidad fue un poder 

autoritario que se apoyd en el ejército, los grandes propietarios, la 

administraci6n y las profesiones liberales. La burguesia fue apartada del 

poder y se generd en el pais un fuerte antisemitismo. La linea era 

26 Cfr. Allan Mitchell, The Nazi Revolution, Lexington, Mass., D.C. Heath and 

Company, 1990, p. 13, y Serge Berstein, Los regimenes..., op. at. cap. 4. 

27 Véanse Paul Johnson, Modern Times..., op. cit. p. 98; Elizabeth Wiskemann, La 

Europa de los dictadores, México, Siglo XXXI, 1991, p. 76; Robert Goldston, The Road between the 

Wars: 1918-1941, cap. 7: “The Great Dictators”, New York, Fawcett Crest, 1980. 
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abiertamente nacionalista y agrestva respecto a sus vecinos y reclamaba la 

revisién de los tratados suscritos en la posguerra. Al mismo tiempo, este 

régimen autoritario y reaccionatio no pudo evitar que se formaran 

organizaciones de extrema derecha inspiradas en el nazismo aleman, que 

hacian alarde de nacionalismo, racismo y anticapitalismo. Entre éstos se 
encontraba el grupo fascista hingaro llamado MOVE, la Union de Oficiales 

fundada por gombos, que dirigia el area que simpatizaba con el fascismo de los 

que ocupaban el poder.” | 
Por otro lado, Polonia no vivid la amenaza revolucionania como 

Austria o Hungria, pero la ofensiva del ejército rojo sobre Varsovia, unida a 

la rusofobia tradicional de los polacos, alimenté su anticomunismo, avivado 

por la influencia importante de la Iglesia catélica. Cuando el comandante en 

jefe del ejército, el mariscal Pilsudski se convirtis en héroe nacional después 

de su victoria sobre el ejército rojo, siguié como general del ejército y jefe del 

Estado hasta su retiro en 1922, época en que dejé en funciones un régimen 

parlamentario. Pero éste no se pudo sostener por varias causas, entre ellas 

por la caida de la moneda y los disturbios sociales que se manifestaron a 

través de terribles huelgas y por el sabotaje de la aristocracia terrateniente que 

se oponia a la reforma agraria. Entonces se vio venir un golpe de Estado que 

Pilsudski pudo detener en mayo de 1926; con un ejército de fieles y en una 

marcha hacia Varsovia retom6 el poder, apoyado por la izquierda. Se instauré 

entonces un régimen pluralista pero autoritario, que poco tiempo después, en 

1929, se convirtié en una dictadura militar.” 
En los paises balticos sucedié casi lo mismo que en Polonia. En 

Lituania, una reforma agraria y la adopcién de una constitucién democratica 

en 1922, llevaron al pais hacia una démocracia; pero las tensiones sociales 

entre la izquierda y los terratenientes los condujeron pronto a un golpe 

militar que se dio en 1926, instaurandose desde entonces una dictadura 

militar.” A su vez, Letonia, donde la preponderancia de los barones bilticos 

se mantuvo después de la guerra, suftid un golpe de Estado en 1934 que 

puso fin al régimen; fue precisamente en esa area baltica donde muchas 

regiones se vieron enfrentadas a graves problemas por la cercania con Rusia, 

  

28 Véanse Serge Berstein, Las regiments..., op. cit., p. 93; Alfredo Traversoni, El mundo 

entre dos guerras, Madrid, Kapelusz, 1990, p. 53; Elizabeth Wiskemann, La Exropa..., op. cit., p. 

138. 
2 Elizabeth Wiskemann, La Ewropa:.., op. at, pp. 179-184; Serge Berstein, Los 

regimenes..., op. cit., p. 94; Robert Goldston, The Road..., op. cit., p. 105. 

30 Masha Greenbaum, The Jews of Lithuania. A History of a Remarkable Community, 
1316-1945, Israel, Geffen Publishing House, 1995, p. 406. 
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donde la amenaza bolchevique se vio reforzada y la democracia liberal no 
pudo sostenerse. Yugoslavia pudo aguantar un poco mas hasta el afio de 
1929 y Bulgaria, en donde la vida politica estaba dominada por el Partido 
Conservador, logré oponetse con el apoyo de las fuerzas militares a los 
comunistas; sin embargo, en 1923 se dio un golpe militar, apoyado por la 
monarquia, dando por resultado un régimen dictatorial y militar.” 

El caso de Rumania fue muy similar. Este se enfrenté a una oleada 
bolchevique, a una agitacién de los pequefios campesinos, a problemas de 
minorias étnicas y al poder econdédmico e intelectual de su reducida poblacién 
judia, lo cual provocé un fuerte movimiento antisemita en el pais.” 

Por lo concerniente a Espafia, pais que eta eminentemente rural, con 
una clase obrera inspirada en las ideas anarquistas mas que en el marxismo, 
no existia el riesgo de que se produjera una revolucion después de la primera 
guerra. La accién de Mussolini en Italia inspird a los militares para instaurar 
un gobierno fuerte. En 1923 el general Primo de Rivera, de acuerdo con el 
rey Alfonso XIII de Borbén, decidié acabar con el régimen parlamentario y 
ptoclamar el estado de excepcién. Fue una dictadura militar que se mantuvo 
hasta 1926 con el poder en manos de un civil controlado por el ejército. Con 
el apoyo de la Iglesia, el ejército y los grandes terratenientes, la dictadura de 
Primo de Rivera se perfilo como un régimen autoritario y conservador. Este 
traté de crear un partido unico, la Unién Patridtica, y milicias inspiradas en 
las guardias civicas de Catalufia para garantizar el orden, peto fracasé y tuvo 
que dejar el poder en 1930.” 

Por su lado, Portugal enfrenté también una fuerte crisis econdmica 

durante 1925-1926, debido al hundimiento de la moneda y a la venta de sus 
productos agricolas a muy bajos precios, porque temia que surgiera una 
agitacién obrera que pudiera comprometer el orden social. En 1926 se dio a 
pesar de ello un golpe militar que puso fin al régimen parlamentario y desde 
1928 se establecié el Estado Novo bajo la direccidn de Oscar Carmona que 
fue electo presidente de la Republica y como jefe del gobierno se escogid a 
Oliveira Salazar. Ambos lideres establecieron en este pais un Estado 
autoritario que preconizaba los valores cristianos, defendia 2 la familia y 
organizé la economia y la sociedad sobre una base corporativa.”* 

31 Elizabeth Wiskemann, La Europa..., op. cit., p. 138. 
32 Ibid. pp. 142-143. 
33 Ibid. pp. 152-166, y Paul Johnson, Modern Times..., op. ait., pp. 321-322. 
#4 Paul Johnson, Modern Times..., op. ait., pp. 519-520. 
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Contemplando grosso modo esta, perspectiva europea, Alemania era el 
pais econdmicamente mas desarrollado de toda Europa y el lugar donde la 
sociedad habia evolucionado hacia uta mayor integracion. E] régimen era 
una democracia liberal de tipo parlamentario, donde el gobierno era 
responsable ante el Reichstag, elegido por sufragio universal y garantizado 
por un voto popular. 

La fragilidad de ese gobierno se debié a tres factores: 7) la fuerza que 
tenian en el pais las ideas revolucionatias —reavivadas por los suftimientos 

de la guerra y las dificultades de la posguerra. Los movimientos que 
anunciaban la Megada de la revolucion' bolchevique explotaron esta situacién 
en su favor, a la cual se sumé la insurreccién espartaquista en Berlin en enero 

de 1919, la huelga general en la capital —teprimida por el ejército en marzo 

del mismo afio—, la creacién en Baviera de una Republica de Consejos 
fundada por Kurt Eisner, que también fue suprimida en abril por los cuerpos 

francos, y por ultimo, los movimientos esporddicos en toda Alemania entre 
1919 y 1923.* Todo lo antetior provocé una coalicién’ contrarrevolucionaria 
de los socialistas de extrema derecha, la que otorgé al ejército la posibilidad 
de ser el 4rbitro de la naciente republica. 2) El hecho de que Alemania 
hubiera asumido la responsabilidad de la detrota. Esta fue reclamada como 
una paz blanca en 1917 y firmada como armisticio en 1918. Las medidas 
adoptadas se sintieron como vejatorias para todo el pais. 3) La influencia de 
la tradici6n politica alemana, heredada de los origenes prusianos, que 
hablaban de un régimen autoritario y no de una democracia liberal. Estos 
puntos de vista los compartian tanto la extrema detecha nacionalista, que no 
cesaba de manifestarse contra el régimen y de pensar en su desaparicion, asi 
como el ejército, los grandes terratenientes y una parte de la burguesia y de 

las clases medias, relacionadas al recuerdo del Reich de Guillermo II. La 
republica de Weimar no logré nunca deshacerse de esta penetracién de la 
cultura politica alemana posterior a la guerra. 

Si la crisis econémica que afecté6 a Alemania en 1931 explica la 

victoria del nazismo, la causa de la muerte de la republica a partir de 1930, se 
entiende a través de la negativa de la Alemania tradicional a aceptar las reglas 
democraticas. 

En 1928 se celebraron elecciones en donde una posibilidad politica 
era la tendencia de izquierda que sucedié a una coalicién orientada a la 
derecha. Hindemburg, de acuerdo a las indicaciones del sufragio universal 

35 Emst Nolte, La guerra civil europea, 1917-1945, Nacionalismo y bolchevismo, México, 
Fondo de Cultura Econémica, 1994, pp. 33-48. 
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lamé entonces al poder a un canciller socialista llamado Hermann Muller el 

cual gobernd hasta 1930. Su presencia no era agradable para los 

ultraconservadores cercanos al Reich. Estos pidieron su sustitucién por 

alguna persona de la Alemania tradicional, que pudiera gobernar sin el 

Parlamento, conforme a los poderes que le ototgaba la Constitucién al 

presidente segiin su articulo 48. Asi, se puso en marcha esta idea y el 27 de 

matzo de 1930 Hindemburg pidié la renuncia de Muller y nombré en su 

lugar al lider de la faccién parlamentaria del Zentrum, Heinrich Bruning, 

dando asi inicio la crisis de la Republica de Weimar.” 
Tanto Bruning como Hindemburg se sintieron impotentes para 

gobernar sin el Parlamento, ademas de que se dio en esos momentos una 

fuerte ctisis econémica que exigia ciertas medidas que el Reichstag rechaz6. 

Al agudizarse la crisis se decidid disolver el Reichstag y convocar a nuevas 

elecciones en septiembre de ese afio. En ellas se pudo constatar el avance del 

partido nazi (6.5 millones de votos y 107 escafios), y la de los comunistas (4.5 

millones de votos y 77 escafios). El gobierno se enfrento a partir de entonces 

a la expansién imparable del nazismo.”” 
Una parte de la derecha nacionalista y los militares dieton su apoyo a 

los nazis desde el frente de Arzburg en 1931 con el objetivo de conseguir que 

el presidente pusiera fin al parlamentarismo e¢ instaurara el régimen 

autoritario. A Bruning lo sucedié Von Pappen en junio de 1932 y a éste, el 

general Von Schleicher. La preocupacién de todos ellos fue buscar la manera 

de deshacerse de los nazis, aunque sin éxito. Hitler empez6 a tener un gran 

apoyo. 
Se trat6 de mantener un balance entre la derecha y la izquierda 

comunista que logré mas votos en las elecciones de 1932. Hindemburg 

terminé tesignandose y el 30 de mayo de 1933 nombré a Hitler como 

canciller del Reich. La Republica de Weimar habia Hegado a su fin; 18 meses 

después Adolfo Hitler instauré en Alemania el Estado totalitario.* 
La victoria del nazismo en Alemania y la competencia que se 

establecié entre este régimen y el fascismo italiano, suscitaron un proceso de 

imitacién en numerosos paises europeos, democriticos y autoritanios. Lo 

% Allan Mitchell, The Nazi..., op. cit, pp. 24-29; y Emst Nolte, La guerra..., op. cit, 

pp. 135-154. 
37 Véanse Paul Johnson, Modern Times..., op. at. pp. 280-281; Ernst Nolte, La 

guerra..., op. cit., pp. 195-196; Serge Berstein, Los regimenes..., op. cit., pp. 99-100. 

38 Emst Nolte, La guerra..., op. at., p. 47; Allan Mitchell, The Nagi... op. Git., p. 24, y 

Hitler's Secret Book, op. at., pp. 25-34. 
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mismo sucedié en los paises de América Latina, que desde tiempo atras veian 
a este modelo como uno digno de ser copiado.” 

Tanto Hitler como Mussolini empezaron a apoyar con frecuencia a 
los movimientos que parecian inspirarse en sus principios. Asi, en octubre de 
1934 Mussolini celebro en la ciudad de Montreaux, Suiza, un Congreso 
Internacional para apoyar y financiat a numerosos movimientos que se 
habjan fijado en las ideas fascistas, en paises como Yugoslavia con la Ustacha 
de Croacia, Austria con el grupo Heimwehren, o la falange espafiola en 
Espafia.” 

Por su lado, Hitler también se preocupé6 de dar apoyo a 
organizaciones racistas y antisemitas cercanas al nacionalsocialismo, como los 
Perkontrusts o Cruz de Trueno de Letonia, la Falanga en Polonia, que fue la 
punta de lanza del antisemitismo alli, el partido obrero bilgaro de corte 
nacionalsocialista o las Camisas Doradas en México, movimiento paramilitar 
con ideas muy similares a las nacionalsocialistas alemanas, el cual constituye 
el eje del presente trabajo. 

Estos paises en ocasiones tomaron del fascismo sus métodos 
violentos de coercién y de dominio de masas. Por ejemplo, en Estonia los 
dirigentes de la derecha tradicionalista proclamaron el Estado de excepcion 
para cortar el paso a una organizacién fascista llamada la Union de 
Combatientes por la Libertad. En Polonia, donde Pilsudski hizo aprobar una 
constitucion de tipo autoritario poco antes de su muerte en 1935, se instauré 
bajo la direccién del general Rydz Smigly el régimen de los coroneles y se 
fundé en 1937 un partido gubernamental llamado el Campo de la Unidad 
Nacional (OZN), cuya doctrina y organizacién estaban muy cerca del fascismo 
y cuya ala extremista, la Falanga, se proclamé nacionalsocialista.** 

En Austria el nacionalsocialismo se vio reforzado por la Negada de 
Hitler al poder, aunque b izquierda siguio teniendo mucha fuerza. En 1934 
se instauro un sistema corporativo que fue ganado por el fascismo, pero muy 
pronto el poder cristiano y los nazis se encontraron frente a frente. 

También en la Europa mediterranea se vio pronto Ja presencia del 
fascismo. E] caso mas significativo es quiza Espafia. Como ya se menciond, 
el ejército, la Iglesia, los grandes terratenientes y los personajes locales 
constituyeron una fuerte oposicién para la republica. La guerra civil aparecid 

39 Cfr. Friederich Katz, La guerra secreta en Méxaco. La Revolucién mexicana y la tormenta 
de la Primera Guerra Mundial, México, Exa, 1982.: 

40 Serge Berstein, Los regimenes..., op. at., p. 101. 

‘1 Cfr. Polish Ministry of Information, The German New Order in Poland, London, 
Hutchinson and Co., s.f. 
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entonces en la peninsula Ibética. La victoria de Franco en 1939 fue 

considerada como un nuevo avance para el fascismo europeo. El bando 

franquista presentaba una formacién realmente fascista alrededor de la 

Falange, creada en 1933, en torno a José Antonio Primo de Rivera hijo del 

antiguo dictador. Después de adoptat la Falange en 1936, el dictador Franco 

impuso la fusién de ésta con la Unién Tradicionalista, bajo la direccién de su 

cufiado Serrano Sufiet, ya que Primo de Rivera fue fusilado por los 

republicanos en ese afio; de esa manera eliminé poco a poco a los falangistas 

hasta controlar a la poblacién con el apoyo de la Iglesia y del ejército.” 

Asi, en el transcurso de los afios treinta, los paises de Europa central, 

del este y del sur, vieron nacer el autotitarismo. Existio entonces la 

posibilidad de que surgieran grupos minoritarios que a menudo lograron 

cierto éxito, sobre todo entre 1934 y 1936, periodo que podria considerarse 

como de apogeo de la tentativa fascista. En Europa, pueden mencionarse, 

entre ottos, a la British Union of Fascist de Oswald Mosley, en Inglaterra —y 

que se. analizar4 en el quinto capitulo de este trabajo—; el movimiento 

nacionalsocialista de Anton Mussert en los Paises Bajos; la Nasjonal Samling 

de Quisling en Noruega,” o el rexsismo de Leon Degrtelle en Bélgica. Fuera 

del continente europeo funcionaron grupos como los Camisas Pardas de 

Chalifux de Canad4, la New Guard de Campbell, en Australia, los Silver 

Shirts o Camisas Plateadas de William D. Pelley, en Estados Unidos (que 

también se analizar4 en el quinto capitulo) y los Camisas Doradas de Nicolas 

Rodxiguez en México. 
Sin embargo, estos grupusculos que fueron muy pronto condenados 

al aislamiento y al declive, en gran medida no pueden considerarse realmente 

reptesentantivos del movimiento fascista. En aquellos lugares donde existia 

desde tiempo atras una cultura politica de democracia liberal, ésta no se puso 

en tela de juicio y no significé ninguna amenaza seria para los gobiernos, 

aunque la crisis de los regimenes demdcratas liberales haya provocado una 

reflexi6n en torno a su posible adaptacién y su futuro. 

El lugar donde fructificé con mis fuerza este modelo fue en Francia. 

La gran masacte de 19141918 y el consecuente cuestionamiento de la 

revolucién del siglo XVIII, dio origen a la formacién de partidos opuestos: el 

  

2 Cfr. México _y Espatta: soidaridad y asilo politico 1936-1942, intr. Alberto Enriquez 

Perea, México, Archivo Histérico Diplomitico Mexicano, 1990, y Serge Berstein, Los 

regimenes..., op. cil., D- 104. 

43 Cfr. Walter Tschuppik, Los caballos de Troya de Hitler, México, Minerva, 1941, y 

Robert Hextzstein, Roosevelt and Hitler, Prelude to War, New York, John Wiley and Sons, 1994. 
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comunista y el fascista. El papel de este pais como gran potencia mundial, 
con una misién importante para el destino del mundo, se vio cuestionado 
sobre todo en el momento de la ocupacién cle la Cuenca del Rhur. Alli quedé 
claro que Francia no podia actuar sola, sino que necesitaba de aliados. Por 
ello vio fracasar las férmulas politicas implantadas por la derecha mediante el 
Bloque Nacional, o por la izquierda con el Cartel de las Izquierdas. Por ello 
cayé en una crisis politica y econémica de la cual dificilmente pudo salir para 
verse envuelta en la Segunda Guerra Mundial. 

El partido comunista empezé6 a tener una audiencia mayor a partir de 
los afios treinta, hecho que se explica por la necesidad de hombres y mujeres 
quienes, sumidos en la desesperaci6h de la crisis, estaban ansiosos por 
patticipar en un mundo nuevo considerando al fascismo como el mal 
supremo de la humanidad y contra el cual el. comunismo patecia ser el muro 
de contencién mas sdlido. Los paises de Europa y los de América, m4s que 
un enfrentamiento entre comunismo y fascismo en esos afios, vivieron un 
combate encarnizado entre anticomunismo y antifascismo, es decir, entre dos 

miedos antagénicos. Asi, frente a juna democracia liberal que estaba 
caducando, los modelos totalitarios veian el futuro frente a si. 

Ksos tegimenes pretendian también dominar a la sociedad civil, 
incluso en la esfera privada de los ciudadanos, acabando asi con la distincién 
entre dominio publico y dominio privado y oponiéndose radicalmente a los 
valores fundamentales de la democracia. 

Desde la época del comunismo/|de guerra, el aparato represivo actud y 
contribuy6 a reducir a todos los advetsarios de los bolcheviques, socialistas 

tevolucionarios, mencheviques - ‘jy anatquistas. El partido en el poder se 
convirtié en partido unico desde 1920-1921: éste fue el bolchevique que 
acabé siendo una organizacién monolitica. 

Para poder llegar a una sociedad sin clases, los comunistas 
preconizaron la colectivizacién de los Imedios de produccién, apropiandose 
de las tierras, los bancos, las minas,' los ferrocarriles, las empresas y los 
intelectuales quedaron bajo el control del gobierno. El Estado controlaba 
también el reparto de la produccidn segin cuatro categorias de ciudadanos, 
que recibian el racionamiento de acuetdo al trabajo que hubiesen realizado. 

En 1921, Lenin, acorralado por la asfixiante situacién del pais, cred la 
Nueva Politica Econdémica (NEP), lal cual permitid retomar, sobre bases 
estadisticas m4s sdlidas, la nacionalizacién de la economia y proporcionar a 
Rusia los medios pata independizarse del capitalismo, mediante la 

  “4 Elizabeth Wiskemann, La Exropa..., op. ai., pp. 186-193. 
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instauracién de un régimen socialista en un pais econdmicamente avanzado. 

Se creé un plan llamado Gosplan que fij6 las nuevas prioridades: Ja creacion 

de una industria pesada, los procedimientos de financiamiento con capital 

occidental, ademas de una reduccién de la agricultura que era Ja principal 

actividad econdémica del pais. El instrumento para la transformacién fue el 

partido bolchevique, una minoria que goberné en nombre del proletariado. 

Rusia, pais sin tradicién cultural liberal, pasé de una dictadura autoritaria 

atcaica a una dictadura totalitaria que pretendid ser moderna.“ 

En el caso del fascismo italiano, la situaci6n era que el rey, con el fin 

de salvar su corona, dejé hacer al Duce lo que deseaba; los militares y la alta 

administracién fingieron estar a su favor para conservar sus funciones, los 

senadores colmados de honores guardaron silencio y dejaron que gritaran 

algunas voces hostiles sin hacerles caso, y la Camara continué siendo 

solamente una Camara de Registro.” 
Mussolini asumié en 1925 los cargos de Jefe de Gobierno, Primer 

Ministro y Secretario de Estado, teniendo en sus manos la iniciativa exclusiva 

de las leyes y el gobierno mediante el decreto ley, con la condicién de 

mantener informado al rey, lo cual se tradujo en que a partir de 1926-1927 

adquirié un poder casi mondrquico; se generd el culto a la persona de] Duce, 

verdadeto superhombre asceta, que trabajaba dia y noche por el bienestar del 

pais. Se presentd como un hombre semi divino que gracias a ello tenia el 

poder y una legitimidad carismatica, diferente a la juridica. Se creo asi una 

legalidad fascista que se yuxtapuso, sin legar a sustituirla, a la legitimidad 

constitucional. 

En mayo de 1928 el Gran Consejo paso a ser un 6rgano supremo del 

Estado y de él dependia la designacién de los candidatos a diputados, la 

nominacion del secretario y la direccién del partido fascista, el examen de los 

proyectos de ley de caracter institucional, el nombramiento del jefe de 

gobierno e incluso el derecho de dar el visto bueno pata la sucesion al 

trono.* 

  

45 Paul Johnson, Modern Times..., op. cit, p. 94; Sheila Fitzpatrick, The Russan..., op. 

cit., p. 102. 

4 Cfr. Enrique Arriola Woog (coord), Sobre rusos y Rusia. Antologia documental, 

México, Archivo General de la Nacién/Biblioteca Nacional, 1994, y Walter Lacqueur, The 

Ruse..., op. cit. 

47 Serge Berstein, Los regimenes..., op. cit. p. 114. 

48 Cfr. Roger Eatwell, Fascism, London, Chatto and Windus, 1995, y John Whittam, 

Fascist Italy, Manchester, Manchester University Press, 1995. 
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Al lado del ejército se constituyé la milicia, cuerpo al servicio del 
Partido que al paso de los afios se fue haciendo cada vez mas poderoso y que 
se legaliz6 en 1923; tres afios después contaba con 200 000 hombres, en 1939 

su numero se habia cuatriplicado. A este ejército le fueron confiadas las 
misiones militares en Etiopia y en Espafia. A su vez, en las provincias el 
poder paso a los prefectos, subprefectos y podestd quienes también debian ser 
nombrados por el régimen. Asi, se crearon instituciones paralelas a las del 
Estado, que no tuvieron ya nada que ver con el modelo liberal.” 

Por otra parte, en Alemania, poco tiempo después de asumir el poder, 

Hitler, canciller del Reich, afiadié al Ejecutivo facultades para controlar la 
policia y el ambito legislativo. A raiz del incendio de] Reichstag 

—aaparentemente provocado por los nazis para inculpar a los comunistas—, 

se adoptd, el 28 de febrero de 1933, el decreto para la proteccion del pueblo 
y del Estado que permanecié en vigor hasta 1945. Este fue la base del poder 
policiaco que adquirié Hitler, mediante el cual se suspendieron los derechos 
constitucionales para el ejercicio de la libertad, autorizando asi al Reich a 
cumplir funciones judiciales, entre otras, para disponer la pena de muerte en 
caso de traicién, sabotaje o atentado al orden publico. 

A partir de marzo de 1933, comenzo la llamada Greichschaltung (el 
creetse superiores), la revolucién nacionalsocialista producto del enorme 
poder que adquirié el Fuhrer. Las primeras tareas que éste emprendié fueron 
la supresién del poder de los Lander, el nombramiento de un gobernador 
(Statthalter) en cada estado y la abrogaci6n en enero de 1934 de todas las 
instituciones locales. Luego siguid el control de la poblacién suprimiendo 
todo tipo de asociaciones o grupos. En febrero de 1933 se habia vetado al 
Partido Comunista, a lo cual el resto de los partidos debian reaccionar 

desintegrandose de manera voluntaria. Por otro lado, los sindicatos corrieron 

la misma suerte a partir del mismo afio y todos sus dirigentes fueron 
encarcelados en campos de concentracién. 

El partido nazi tomé el control de la poblacién y todos aquellos 
funcionarios que resultaron sospechosos fueron sustituidos por los nazis. La 
cultura pas6 a manos de Goebbels, Ministro de Propaganda, cuyo primer 
acto fue la organizacién en mayo de 1933 de una gigantesca quema de libros 
de autores socialistas, liberales y pacifistas judios. Cred una camara cultural 
del Reich que le permitié cubrir casi todas las areas de la vida cultural para 
censurar el contenido de cualquier manifestacién artistica. Anuncid la 

| 
# John Whittam, Fascist Italy, op. ait.; p. 37, y Serge Berstein, Los regémenes..., op. cit., 

p. 115. 
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liquidacién de la escuela como institucién de ejercicio intelectual y decidid 
convertirla en el medio de difusién de las concepciones nazis; en ese mismo 
sentido, las ligas profesionales conformadas por personas de los diferentes 
oficios se convirtieron en camatas profesionales, a las cuales era 
indispensable pertenecer para poder ejercer.” 

En la ley del primero de diciembre de 1933, referente a salvaguardar 
la unidad del partido y del Estado que institucionalizaba el papel del Partido 
Nazi como el instrumento del dominio de Hitler, los dirigentes Rudolf Hess, 

jefe de la organizacién civil, y Ernst Rohm responsables de la organizacion 
militar, adquirieron el rango de ministros. Este hecho contd con la 
aprobacién de la gran masa de la poblacion y los utnicos que salieron 
afectados fueron los viejos politicos y los judios. 

Hitler liberd al ejército de la competencia de la Sa, ordenando la 
masacre por patte de la ss de Rohm y sus pretorianos durante la llamada 
“noche de los cuchillos largos”, el 30 de junio de 1934. A manera de 
agradecimiento, los militares aprobaron el primero de agosto de ese afio que 
Hitler accediera al cargo de presidente del Reich, puesto que agregé al de 
canciller y por el cual se le dio el nombramiento de Reichsfuhrer, 
convirtiéndose también en el comandante del supremo ejército.” 

Tanto el comunismo, el fascismo y el nazismo propiciaron, a finales 
de los afios veinte y principios de los treinta, la instauracién de sistemas 
politicos en los que la dictadura absoluta de un hombre se apoyé en un 
partido unico, encargado de controlar a la poblacidn y de moldearla segin la 
propia ideologia: la realizaci6n de una sociedad sin clases en Rusia, la 

exaltacién del Estado omnipotente en Italia y la sociedad racista en Alemania. 
Si bien Stalin representé estratégicamente el papel de persona 

discreta, sin afan de destacar, fue el primero en poner en marcha el poder 

real, valiéndose del partido unico como instrumento pata abarcar a todo el 
pueblo ruso. Esto lo consiguid mediante la ayuda de un secretario general 
que le fue util para controlar a todo el partido del Estado. Durante la década 
siguiente, el Partido Comunista qued6 asi dominado por un personal nuevo 

50 Cfr. Hugh Trevor-Roper (ed.), Final Entries 1945, The Diaries of Joseph Goebbels, 
intr. Hugh Trevor-Roper, New York, Putnam’s Sons, 1977; Joachim Remak, The Nazi Years, 

ap. cit; Saul Friedlander, Reflections of Nazism, tc. Thomas Weyr, New York, Avon Books, 

1995. 
51 Joachim Remak, The Nazi Years, op. cit. pp. 51-52. 
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que Stalin promovis y forms, matando a los viejos bolcheviques compafieros 

de Lenin y 2 los mandos intermedios.” 
También Hitler exigid desde un principio poderes absolutos sobre el 

Partido Nacionalsocialista (NSDAP). Su! obsesién fue la promocién de una 

raza puta a la que prometié el dominio del mundo. Como ya se dijo, de 

acuerdo con los nazis el hombre nuevo era el de raza aria, que era “puro” y al 

que convendria desarrollar mediante clinicas especiales adonde los jévenes 

acudirian para dar a luz a sus hijos. Para ello habia que deshacerse de los 

enfermos mentales 0 de las personas que eran poco asimilables. Una de las 

claves consistia en desaparecer a los judios, considerados como degeneracion 

de las razas superiores. 
En un principio los hebreos quedaron marginados de la sociedad 

alemana, es decir, se les prohibié participar en las profesiones liberales, 

catreras universitarias, oficios relacionados con la prensa, el teatro, la radio o 

el cine, con el fin de otillarlos a que abandonaran Alemania. Pero los 

hostigamientos empezaron en 1933, con hechos como el boicot contra sus 

negocios o los ataques hacia sus personas. El punto mis dlgido de esta 

ptimera época se alcanzé en 1935 con la promulgacion de las Leyes de 

Nuremberg, que establecian, entre otras cuestiones, la prohibicién de los 

matrimonios con alemanes, las relaciones extramaritales entre judios y arios, 

etcétera.* 

Hacia 1937 se constaté la muerte econdémica de la comunidad judia, 

con la expropiacién de sus bienes y el pogrom organizado por el partido nazi y 

encubierto por las autoridades, que se conocid como la “noche de los 

cristales rotos” sucedido del 9 al 10 de noviembre de 1938. Obligados a 

utilizar visiblemente una estrella amarilla como medio de identificacion, los 

judios de Alemania empezaron a sufrir una confinacién paulatina; el hecho 

de vivir en un gheffo sin muros propicié que en julio de 1939 todavia pudiera 

constituirse la Unién de Judios de Alemania, que qued6 bajo la proteccién de 

la policia. : 

La tercera y Ultima etapa de hostigamiento contra los judios se ievé a 

cabo durante la guerra, cuando en 1942, en la reunién de Wansee se tomé la 

decisién de suprimirlos fisicamente; ésta fue Ja Hamada “solucién final”, que 

  

52 De ahi la persecucién a Trotsky, quien terminé asilado en México. Véase Ernst 

Nolte, La guerra..., op. ait., p. 246. 

33 Cr. Justice Outlawed. Administration of Law in German Occupied Territories, int. Henry 

Slesse, London, Liberty Publications, s.f,, p. 28. 

54 Yehuda Bauer, gJews for Sale?, 1933-1943, New Haven, Yale University Press, 

1994, pp. 34-35. 
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se convittié en una obsesién para los dirigentes nazis —mas importante que 

cualquier otro objetivo—, y que trataron de instrumentarla antes de finalizar 
la Segunda Guerra Mundial.° 

La Segunda Guerra se desencadens por las pretensiones imperialistas 
de Alemania, Italia y Japon. Estos paises habian manifestado ya su deseo de 
luchar contra el comunismo, por lo que en 1936 se firmé el Pacto Anti- 

Komintern entre la Alemania nazi y Japén, cuyo objetivo era luchar contra el 
comunismo que amenazaba el mundo. De alli surgié una liga de los estados 
anticomunistas a la cual se adhirié Italia en 1937, que estaba planteada para 
pelear contra aquellos paises que no habian luchado enérgicamente contra el 
comunismo. 

Desde esta petspectiva es fundamental entender dos hechos 
sobresalientes. El primero fue el pacto germano-soviético de agosto de 1939, 
y el segundo, la neutralidad de Japén hacia Rusia. La firma entre Alemania y 
Stalin esta inmersa, sin duda, en una decisién tactica de ambos, pero sobre 

todo en la idea de Hitler de no combatir en dos frentes, en el momento en 

que los aliados toleraban ya el expansionismo aleman. Por lo que respecta a 
los soviéticos se trataba no solamente de evitar esa guerra, sino ademas de 
beneficiarse de] reparto de Europa oriental previsto en el protocolo secreto 
del pacto. Pero Hitler rompié esa tregua en 1941 lanzando 1a ofensiva contra 
la Unién Soviética en una gran cruzada contra el bolchevismo y pidiendo 
ayuda a todos los estados del Pacto Anti-Komintern que se adhirieron en 
1937 y 1941. Era realmente una cruzada en contra del comunismo a la cual se 
unieron Italia, Finlandia, Eslovaquia, Croacia, Hungria y Rumania, pero 

Japon no participd porque tenia otros proyectos respecto a Asia Oriental y 
Estados Unidos. Para los japoneses no eta el comunismo la amenaza del 
mundo, sino més bien las ideas occidentales. 

Los alemanes, por su parte, no pretendieron unificar a toda Europa 

bajo la bandera nazi, ya que sus postulados tacistas les impedian considerar 
de igual a igual a la mayoria de los paises que habian conquistado; éstos 
representaban una importancia minima para Alemania que decidid mantener 

su poderio sobre ellos slo con el propdsito de seguir empleando la mano de 

obra proveniente de dichas naciones. Este hecho aclara la gran desconfianza 
mostrada por los nazis hacia los fascistas de los paises de la Europa ocupada, 

y su persistente rechazo pata otorgar a los gruptsculos de tendencia fascista 

el poder que teclamaban y esperaban recibir. Los nazis pensaban que si 

55 Leén Poliakov y Josef Wulf, E/ Terver Reich y los judios. Documentos y estudios, 

Barcelona, Seix Barral, 1960, pp. 111-121. 
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accedian a sus deseos se atriesgaban a enfrentar los posibles levantamientos 
de la poblacion de los paises ocupados, y toparse asi con dificultades para 
administrar sus conquistas.”® 

Para los nazis la solucién ideal en la mayoria de los casos, era formar 
gobiernos nacionalistas, autoritarios y|que aceptaran el dominio aleman. A 
medida que tban conquistando paises, los no alemanes eran expulsados de 
inmediato y en el caso de los judios, sobre todo a partir de 1939, empezaron 
a concentrarlos en ghettos. Se trataba, como ya comenté, de una politica de 
exclusién hacia aquellos que consideraban como “extranjetos” en la 
comunidad nacional. Asi, los estatutos redujeron a los judios a set ciudadanos 
de segunda clase, o bien, a ser deportados sin poder encontrar un pais 
dispuesto a acogetlos, ni como inmigrantes y mucho menos como 
refugiados.”” 

Suiza hizo el esfuerzo, por medio de la Cruz Roja Internacional, de 

llevar a cabo un papel humanitario, pero para mantener su neutralidad debid 
ser complaciente con la Alemania nazi y no aceptar tampoco a refugiados 
judios para no indisponer a los nazis. Por ello tampoco intervino en los 
campos de concentracion y acepto las cuentas del dinero confiscados a los 
judios en sus bancos. | 

El nucleo mas extremista y mas convencido de los principios raciales 
fue la ss al mando de Heinrich Himmler, érgano que constituyé el llamado 
Estado ss. Tenia a su cargo la direccién de los servicios de policia y de los 
campos de concentracién, con 900 000 hombres, poniendo a la SS como 

punta de lanza del régimen.* 

Estados Unidos . 
| 

A partir de la década de los veinte, residian en Estados Unidos 106 grupos 
étnicos. Por esta razon, el pais no podia excluirse de los grandes 

acontecimientos que se estaban gestando en el mundo. Por ejemplo, su 
politica anti japonesa surgié por la ambivalencia respecto a la minoria nipona 
que habitaba en su territorio. La pregunta que entonces se hacia la sociedad 

56 Serge Berstein, Los regimenes..., op. cit., p. 132. 
57 Véase “Politicas migratorias del Estado mexicano respecto de los extranjeros”, en 

el segundo capitulo del presente trabajo. Cfr., ademas, Daniela Gleizer Salzman, “México 

frente a la inmigracién de refugiados judios durante el régimen cardenista”, tesis de 
licenciatura, México, Universidad Nacional Auténoma de México, 1996. 

58 Eric Hobsbawm, The Age..., op. ait., p. 155.   
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estadounidense se referia a la cuestidn de quién era americano y cual era el 
verdadero significado de su pais. Estados Unidos se consideraba. por 
antonomasia, como el refugio para los perseguidos del mundo y se esperaba 
que en él se consolidara una amalgama de pueblos que diera paso a un pais 
fuerte y vigoroso, en el cual la libertad constituiria la fuente de toda 
legitimidad.” 

Durante la Primera Guerra Mundial la inmigraci6n no estaba 
restringida. En 1915, sin embargo, el ministro protestante de Georgia, 
William Simmons, funds el Ku Klux Klan, una organizacién para controlar a 
las minorias, que se identificaba con cuestiones morales y politicas y que 
enarbolaba como bandera la intolerancia hacia ciertos grupos de la sociedad 
estadounidense. En la publicacién titulada The Passing of the Great Race, 
afirmaba que la mezcla de razas seria un problema y conduciria a un mal 
producto, y daba como ejemplo lo que sucedia en México donde “la 
absorcion de la sangre de los espafioles conquistadores con los indios 
nativos, habia producido una mezcla degenerada, que en esos momentos 
estaba tratando de demostrar su incapacidad para autogobernarse”.” 
Agregaba después que al cruzarse un hombre negro con un blanco daba 
como producto un negro y que la mezcla de cualquiera de las tres razas 
europeas con un judio, daba como resultado un judio. El temor del Ku 
Klux Klan ante la degeneracién de la taza se hacia cada vez mas intenso, y 
llegd un tiempo en que este grupo contaba con alrededor de 4 millones de 
miembros. Estos decian que la raza pura era la nérdica, a la cual consideraban 
como la mis civilizada del mundo. 

A su vez, la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra dio un 

gran impulso a una xenofobia patridtica que justificd muchos actos tacistas. 
El presidente Wilson manifest6 su preocupacion ante estos desplantes y en 
varias ocasiones hizo mencién a ello. Se desaté entonces una ola de 

intolerancia en el pais que algunos abogados como Louis Brandeis y Oliver 
Wendell Holmes trataron de detener. Pero sus voces se perdian en el vacio, 
ya que ligas patriotas como la National Security League (Liga de Seguridad 
Nacional) y la National Civil Federation (Federacién Civil Nacional), 

continuaron con sus actividades tratando de encontrar la paz.” 

59 Israel Zangwill escribi6 entonces una obra titulada The Melting Pot, que fue un 

éxito en Nueva York en 1908. 
© Paul Johnson, Modern Times..., op. ait., p. 204. 

61 Véase Grant Madison, The Passing of the Great Race, New York, s.e., 1916, pp. 3-36. 

® Paul Johnson, Modern Times..., op. cit., p. 205. 
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| 

Desde el otofio de 1919, ante la debilidad de Wilson, no habia 
realmente un gobierno fuerte en Estados Unidos que pudiera, por un lado, 
detener la xenofobia y por el otro, hacer frente a la crisis que se acercaba. 
También aparecié una fuerte critica a la politica que Trotsky seguia en Rusia, 
donde habia un elevado nimero de gente que no tenia techo ni comida. En 
diciembre de 1920 el Departamento de Justicia de Estados Unidos, decidié 
expulsar a 6 000 personas que considers como extranjeros “rojillos”. 

En 1921 se establecié la Ley de Cuotas (Quota Law) que limité la 
inmigracién anual de la siguiente manera: se permitia la entrada al pais de un 
numero de migrantes que representara sdlo 3% de la poblacién del mismo 
otigen ya establecida en Estados Unidos, de acuerdo con el censo de 1910. 
Esta ley tuvo el propédsito de detener fl problema racial y lograr un balance 
dentro de la poblacién; por ello, en 1924 se consolidé mediante la Johnson 
Reed Act (Ley Johnson), que redujo la cuota a 2% de cualquier nacionalidad 
que residiera en el pais a partir de 1890. Ahi se empez6 a debatir la cuestién 
de los japoneses, aunque los mexicanos y canadienses estaban exentos.® Esta 
ley favorecié a los individuos procedentes de Europa central y occidental, y 
pexjudico a los del este y del sur. Para! 1929 esto fue ain mas restringido, lo 

que llevé a que la inmigracién masiva que habia llegado a Estados Unidos 
entre 1880 y 1914 se detuviera por completo. 

El pais empezé a temer el avance del comunismo y para 1920 hubo 
circunstancias que Ievaron a pensar len ello. En los afios anteriores a la 
guerra, habia en Estados Unidos cerca de 125 000 miembros del Partido 

Socialista, que inchuia a los lideres de los obreros de las minas, de la cerveza, 
los carpinteros y los obreros del hierro, Este partido tuvo éxito en conseguir 
algunos escafios en la Camara a principios de los afios veinte y en los treinta. 
Pero en realidad empez6 a perder fuerza, porque no habia logrado definirse 
ya fuera como un partido de masas, de presién, 0 como un grupo 

revolucionario. El Partido Comunista tampoco logré convertirse en una 
nueva forma de pensar del radicalismo americano y tinicamente era aprendiz 
de la politica soviética. 

A diferencia de Austria, Francia, Alemania, o Espafia, donde los 
partidos socialdemécratas se habian convertido en la principal oposicién a los 
gobiernos, en Estados Unidos ganaron los republicanos. Este era el partido 
de Lincoln que habia liberado a los esclavos y que habia ganado la Guerra 

8 Id; Véanse, ademés, Ronald Sanders, Shores of Refuge. A Hundred Years of Jewish 
Exmigration, New York, Schocken Books, 1988, PP. 380-386; Marcelo Garcia, Victor Godinez 
et al, BUA. Stntesis..., op. cit. pp. 32-34. 
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Civil. Los negros que llegaron a las ciudades del norte en gran numero, 

votaron durante la Primera Guerra y después de ella por el Partido 

Republicano. Entre 1920 y 1932 fue éste el bloque que controlé el gobierno 

estadounidense. En 1920 Warren Harding vencid con 60.2% de la votacion y 

en 1924 Calvin Coolidge gané también por amplio margen. En 1928 Herbert 

Hoover gané casi todos los estados excepto dos de ellos.” 

Harding fue el presidente que firmé la ley que limitaba la inmigracion 

en 1921. Segiin él, sdlo se deberia permitir la entrada de escandinavos, 

teutones, anglosajones y celtas, que eran razas que s¢ podian mezclar y 

asimilar a la mentalidad estadounidense. Este hombre heredo la peor recesion 

en la historia de Estados Unidos, pero logré sobreponerse y un afio después 

la economia se encontraba viento en popa, gracias al recorte de los gastos del 

gobierno y a que el presidente establecid una politica apaciguadora dentro del 

pais ya que decididé. que salieran de la carcel todos los socialistas que Wilson 

habia encarcelado. 

Para Coolidge lo importante era mantener separado al gobierno de la 

economia. Bajo su mandato se noté ain més la prosperidad del pais. Al 

termina la década se eclipsé esa bonanza con el crack de 1929. Aigunos 

economistas comentaron que estos presidentes habian sacrificado el 

idealismo en aras de la prosperidad y que esos hombres “practicos” los 

habjian levado a la bancarrota.” 
La prosperidad se habia dado en Estados Unidos a partir de la década 

de los veinte. Esta situacion, sin embargo, no era generalizada; las granjas o 

las grandes industrias, como la de textiles de Nueva Inglaterra, pasaban por 

momentos dificiles. A pesar de ello, Estados Unidos gozaba de una 

condicién distinta que en otros paises del mundo, en vista de que la riqueza 

estaba ampliamente distribuida; cientos de miles de familias pudieron adquirir 

ciertos beneficios econémicos, los cuales habian sido inaccesibles para ellos a 

lo largo de su historia. El crecimiento fue muy notorio. En 1921, éste legd a 

58% y hasta 110% en 1929. Esto significé un aumento en las entradas del 

gobierno de 59.4 a 87.2 billones de délares en ocho ajios, lo cual result6 en 

_un verdadero aumento del ingreso per c4pita. Por primera vez, millones de 

trabajadores pudieron adquirir un seguro (de vida y de su negocio) y ahorrar, 

lo cual dio como resultado que las propias entradas se cuadruplicaran 

  

Paul Johnson, Modern Times..., op. cit., p. 214; Hugh Brogan, The Penguin..., op. cit., 

pp. 505-521 y 532-534. 

6 Robert S. McElwaine, The Great Depression, America, 1929-1941, New York, Times 

Books, 1983, pp. 25-30; Paul Johnson, Modern Times... op. cit, p. 222. 
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1 
también durante esta década y diera un fuerte impuiso al desarrollo industrial. 
Entonces las personas empezaron a adquirir acciones en la bolsa de valores, 
desde las amas de casa, meseros, mecanicos, trabajadores fabriles, 

comerciantes, choferes, electricistas, etcétera. 

Ademas, durante esta década se incrementéd en gran escala la 
construccion, ya que cerca de 11 millones de familias adquirieron una casa 
propia. Se construyeron grandes redes carreteras y aumenton el numero de 
vehiculos. Todo ello daba muestras de que la clase trabajadora estaba 
logrando su libertad econdémica, que antes sélo se limitaba a Ja clase media. 
Esto significaba que la barrera entre las diferentes clases estaba por caer. 

Nadie imagind, en el transcurso de esos afios, lo que iba a ocurrir a 

finales de la década. Algunos comentan que incluso el ministro inglés 
Churchill, de visita entonces en Estados Unidos, escribié a su esposa 
contandole que los ameticanos lo habjan invitado a invertir en ciertas 
cuestiones de la bolsa. Esto fue el inicio de la terrible quiebra que se dio en 
1929.” 

En ese afio alrededor de 600 000 personas tenian alguna accion de las 
29 casas de bolsa estadounidenses. En el momento crucial habia cerca de un 
millén de especuladores activos, de una poblacién de 120 millones. Cerca de 
29 a 30 millones de familias tenian una relaci6n activa con el mercado de 

divisas.” La economia dejé de crecer en el mes de junio, y para el 3 de 
septiembre esto se vio reflejado en el! mercado de valores que empezé a 
descender, hasta que el 21 de octubre, las acciones se fueron pata abajo y 
nunca mas lograron alcanzar su nivel anterior. Se desat6d el panico 
generalizado, y los especuladores empezaron a temer la pétdida de su casa o 
de sus bienes. Para el dia 24 todas las acciones habian bajado y nadie estaba 
comprando, asi que los que pudieron vender lo hicieron a cualquier precio. 
La gente se abarroté afuera de Broad'Street donde se encontraba el New 
York Stock Exchange y se supo que en, Wall Street se habian suicidado once 
personas.” 

% Paul Johnson, Modern Times..., op. ait, p. 223, Robert McElvaine, The Great 
Depression..., op. ait., p. 27. ‘ 

Paul Johnson, Modern Times..., op. 4. p. 230, y Eric Hobsbawm, The Age..., op. 
ait, p. 104. 

& J.K. Galbraith, The Great Crash. 1929, Boston, s.c., 1972, p. 83; Robert McElvaine, 

The Great Depression..., op. cit., p. 35. 

. © Robert McElvaine, The Great Depression..., op. cit, pp. 74-75; J.K. Galbraith, The 
Great Crash..., op. cit, pp. 104-116. 
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A la siguiente semana se dio el Black Tuesday o martes negro, el dia 29, 

en el cual se traté de vender las acciones para tener liquidez. Esa crisis de la 
bolsa causé infinidad de pérdidas econdmicas y de empobrecimiento de 
muchas familias que ya pensaban tenet resuelto su futuro y el de sus hijos. La 
causa del crack y la Gran Depresién que le siguid y de cémo las industrias 
salieron de ese problema continua hoy en dia en la mesa de discusién de 
muchos economistas.” Para tratar de entender este fendmeno lo unico que 
podemos comentar es que quiza Estados Unidos no propicié, en la década de 
los veinte, una politica aislacionista. 

Aunque los jefes estadounidenses no quisieron formalmente firmar el 
Tratado de Versalles, privadamente aceptaron dar ayuda y responsabilizarse 
pata que la economia mundial pudiera recuperarse. Aceptaron compartir con 
Inglaterra el negocio de proveer al mundo de una moneda, mediante la cual 
se pudiera comerciar entre los diversos paises y de esa manera ampliar el 
comercio internacional. Realmente esto no se llevé a cabo como se propuso 
ya que los aranceles que cobraba Estados Unidos fueron mucho mis altos y 
éstos fueron imitados en Europa. Si los tres presidentes republicanos 
mencionados anteriormente hubieran seguido con la politica que planted 
Wilson, habrian reducido las cuotas arancelarias que, en la practica, sdlo 

constituyeron una serie de barreras que frenaron el comercio internacional, lo 
cual termind por afectar también a Estados Unidos. Ninguno de los 
mandatarios tuvo la firme decisi6n de apoyar a la Asociacién Nacional de 
Fabricantes (National Association of Manufacturers), o a la Federacién 
Americana del Trabajo (American Federation of Labor), para lograr su 
internacionalizaci6n para su propio provecho, lo cual con el tiempo se les 
revirtio.” 

Poco antes de la guerra se cred el Banco Federal de la Reserva 
(Federal Reserve Bank), por medio del cual se podia maniobrar sin tener que 
rendir cuentas al pueblo. Con la idea de que esta instituci6n pudiera servi en 
caso de crisis o pata apoyar a ciertas industrias. En 1920 se pretendia que 
sirviera para expandir los negocios estadounidenses y para ayudar a la politica 
internacional. Mientras el gobierno demandaba que le fueran pagados los 
préstamos de guerra, por otro lado ayudaba a gobiernos extranjeros y a 

70 Los seguidores de Keynes trataron de encontrar las causas en las décadas de los 
cincuenta y sesenta, aunque sin resultado, y en los afios setenta y ochenta se abrieron nuevas 
perspectivas para poder entender la gran depresién de 1929. Eric Hobsbawm hace un buen 
andlisis al respecto. Véase The Age..., op. at. 

71 Paul Johnson, Modern Times..., op. cit., p. 232. 
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ciertos negocios para ganar dinero en Nueva York, con dinero barato y con 
relacién directa con el mercado de valores. 

Los préstamos a paises extranjeros empezaron en el afio de 1921 y 
terminaron a finales de 1928. En lugar del daissex faire, pusieron freno al libre 
comercio poniendo altas tarifas y provocando inflacién. Se protegid a la 
industria local y se subsidié a la industria exportadora con préstamos. Quien 
perdié con todo ello fue la gente del pueblo, que no pudo competir con los 
precios de los articulos importados més baratos. Entonces Hoover se opuso 
al mercado de valotes, aunque aprobé los préstamos. 

En 1925 Inglaterra volvié a aceptar el patron oro, dando crédito a 
partir de los préstamos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y 
obligando a J.P. Morgan a que hiciera lo mismo, y también se le abrieron 
lineas de crédito a Bélgica, Polonia, Italia y a otros paises que se decia eran 
dignos de crédito. Pero ese patrén oro no era real, ya que sélo fue bueno 
hasta 1914. El Banco tenia barras de oro como reserva, pero ninguna persona 
podia comprarlo. Esta cuestién era manejada tinicamente por los bancos y 
€éstos tenian sus reuniones especiales para tratar ese asunto. Francia y 
Alemania protestaban pero los ingleses y estadounidenses eran los que 
decidian al respecto y consideraban que si las personas compraban oro, éste 
podria escasear. La inflacién crecié cada dia més y ello condujo a la 
bancarrota del sistema. Hacia 1929, muchos de los banqueros perdieron el 
sentido de la realidad. 

Posteriormente, en 1932 se inicio una caceria de brujas, intentando 
encontrar al culpable del desastre. Franklin Roosevelt sucedi6 en la 
presidencia a Hoover. Este propuso una nueva politica econémica conocida 
como el New Deal, una especie de keynesianismo para sacar a Estados 
Unidos de la quiebra. En 1935, mediante la Wagner Act, Roosevelt permitié 
la organizacién de sindicatos —con lo cual se gandé la simpatia de la 

organizacién de trabajadores demécratas—, ademas de que intenté aplicar un 
plan anterior respecto a la agricultura (la First Agricultural Adjustment Act de 
1933), que daba a los granjeros la posibilidad de comprar tierras conforme 
fueran obteniendo ganancias de su produccién.” El presidente estaba 
decidido a ganarse los votos de los agricultores mediante una politica agraria 
que permitiera a estos ultimos obtener mayores ganancias, aunque esto 
propicio el alza de los precios y que la recuperacién fuera mas lenta. Sdlo 
hasta 1937 la tasa de desempleados bajé de 14.3% a menos de 8%, situacién 

® Ibid, p. 255. 
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que no perduréd mucho tiempo ya que el nimero de personas desempleadas 
subié nuevamente hasta 19 por ciento.” 

La verdadera recuperacién del pais empezd hasta 1939, cuando se 
supo que estall6 la guerra en Europa. E] mismo Keynes comentaba que la 
guerra era fundamental para lograr la recuperacién econdédmica. Poco antes, 
Roosevelt habia desarrollado una politica diferente a la de sus tres 
predecesores, porque tuvo la suficiente habilidad de rodearse de personas que 
le fueron muy leales, entre ellos el clero y los intelectuales. Entre éstos se 

encontraban Harry Hopkins —un trabajador social mas que intelectual—, 
Rexford Tugwell y Felix Frankfurter, que apoyaron su primer New Deal, de 

1933 a 1936, y el segundo de 1937-1938.” 
Roosevelt gané las elecciones de 1936 con una enorme ventaja. 

Atrajo a los jévenes, no sdlo intelectuales, sino a los mas progresistas, lo cual 
le dio la fuerza para poder reelegirse en 1940 y en 1944. La realidad es que el 
presidente estadounidense estuvo inmerso en el espiritu de la década de los 
treinta: rechazaba las virtudes del capitalismo empresarial y aceptaba mejor el 
colectivismo, actitud que en gran parte se debio a los resabios de la crisis de 

1929. 
La falta de credibilidad en los poderes de los lideres para manejar los 

negocios se sumé al descubrimiento de la existencia de la Unidn Soviética y 
que ésta estaba ofreciendo una alternativa novedosa a la agonia 
estadounidense. Muchos se cuestionaban por qué Rusia era la que debia 
plantearse la posibilidad de un nuevo porvenir y no Estados Unidos. El 
primer plan soviético de cinco afios se propuso en 1928, pero fue hasta 
cuatro afios después cuando los esctitores estadounidenses se percataron de 
ello. Muchos libros aparecieron planteando la posibilidad soviética como una 
solucién viable.” 

En los afios treinta la opinién estadounidense, por mas que asumia 
los principios democraticos y que se manifestaba mayoritariamente hostil 
hacia los principios fascistas, deseaba mantenerse al margen de toda cruzada 
antifascista. E] presidente Roosevelt sabia que no iba a poder permanecer 
indiferente ante lo que estaba sucediendo en Europa, y de ahi su célebre 
discurso pronunciado en Chicago en 1937, conocido como el “Discurso de 

73 Tbid., p. 256. 
4 Ibid, p. 257, Robert McElvaine, The Great Depression.., pp. 258-263; Eric 

Hobsbawm, The Age..., op. at, pp. 101-105. 

7 Paul Johnson, Modern Times..., op. at. p. 260; Eric Hobsbawm, The Age..., op. cit., 

pp. 150-152. 
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los cuarenta”, en el cual denuncié la amenaza que los regimenes fascistas 
representaban para el mundo. La votacién de Ja Ley Cash and Carry, dejaba 
ver claramente los limites que Estados Unidos iba a mantener respecto a la 
situaci6n mundial. Estaba dispuesto a vender armas a las democracias, con la 
condicién de que se las pagaran de contado y de que cada uno resolviera el 
embarque, ya que no deseaba volver a reproducir los hechos que se dieron 
antes de la Pnmera Guerra Mundial. 

Roosevelt estaba convencido de que las democracias triunfarian sobre 
los fascismos. Este pensamiento provenia fundamentalmente de observar la 
fuerza del ejército francés, pero cuando éste fue derrotado en 1940 el 
presidente estadounidense vio m4s cercana su participacién en el conflicto. 
Asi, al no poder convencer a su pueblo, logré que el Congreso votara en 
1941 la Ley de Préstamo y Arriendo en nombre de la defensa de Estados 
Unidos, es decir, que aquellos aliados que no pudieran comprar armamento, 
podrian obtenerlo en calidad de préstamo hasta el final de la guerra.” 

En agosto de 1941 el presidente Roosevelt definié en la Carta 
Atlantica, junto con el primer ministro britanico Winston Churchill, lo que 

serian los objetivos de guerra. Fue ésta una declaracién de principios que 
reafirmé los valores fundamentales de la democracia liberal. Alli los dos 
estadistas plasmaron su esperanza de ver “establecerse en el mundo, después 

de la destruccién final de la tirania nazi, una era de paz fundada en la libertad, 
en la colaboracién entre las naciones, en el progreso econdmico y en la 
seguridad social”.” 

Esta iniciativa recordaba un poco los catorce puntos planteados por 
Wilson después de la firma del Tratado de Versalles. Sin embargo, no 
contemplaba la solucién al problema de los refugiados, sobre todo los judios: 
seis millones de ellos moririan a manos de Hitler durante el lapso de los 
cuatro afios siguientes.” 

i 

7% Marcelo Garcia, Victor Godinez et al, EULA. Sintesis..., op. at., pp. 246-254; Hugh 

Brogan, The Penguin..., op. cit, pp. 568-575; Robert Goldston, The Road..., op. cit, p. 224. 

7 Marcelo Garcia, Victor Godinez ef ai, EUA. Sintesis..., op. cit., pp. 280-282; 
Robert Goldston, The Road..., op. at, p. 233. 

78 Cfr. Yehuda Bauer, Jews jor sale?..., op. cit., Lucy S. Davidowicz, The War apainst the 
Jews, 1933-1945, New York, Bantam Books, 1976, Ward Rutheford, Genocide, The Jews in 
Europe, 1939-1945, New York, Ballantine Books, 1973; Michael R. Marrus, The Holocaust in 
History, New York, Meridian Books, 1989; Noam Penkower Monty, The Jews Were Expendable; 

Free World Diplomacy and the Holocaust, Chicago, University of Illinois Press, 1983; George M. 
Kren y Leon Rappoport, The Holocaust and the Crisis of Human Behavior, New York, Schocken 
Books, 1976. 
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Cuando la Unién Soviética paso a formar parte de las democracias 

antifascistas, tuvo que adaptarse a los valores de éstas, por ello decidio la 

disolucién del Komintern, en 1943. Esta moderacién de Stalin permitio que 

la propaganda de los Estados aliados pudiera insistir en las diferencias que 

habia entre el comunismo y el fascismo, presentando al comunismo como 

una forma particular de democracia comprendida en el grupo antifascista. La 

voluntad de Estados Unidos para atenuar los catacteres totalitarios del 

comunismo duré hasta el fin de la guerra en 1945, cuando se abrid una nueva 

fase de la lucha entre las democracias y los totalitarismos, periodo conocido 

posteriormente como Guerra Fria. 

 



  
MEXICO EN EL PERIODO ENTRE GUERRAS 

EL ESTADO MEXICANO. UNA INTERPRETACION HISTORICA 

La posici6n de México como uno de los paises mas grandes y desarrollados 
de América Latina ha sido muy destacada. Ademis de ser el tinico Estado del 
continente que experimenté una revolucién en este siglo, su situacion de 

cercania geografica con Estados Unidos —asi como su dependencia respecto 

a este pais para su desarrollo econédmico— fueron factores importantes para 
que México tuviera una participacién destacada en la politica internacional. 

Desde el exterior, la Revolucién mexicana ha sido estudiada como un 

movimiento demasiado prolongado y se ha definido con la frase de la 
insurreccién: “Sufragio efectivo. No reeleccién”.’ 

El primer grupo de revolucionatios se proponia Hevar a cabo 
teformas politicas y, a la vez, buscar una alternativa para dejar a un lado el 
positivismo y la dictadura de Porfitio Diaz. Estos revolucionarios pugnaban 
por el respeto a la soberania de cada estado y la restitucién de la libertad a los 

municipios, mediante el cuidado de todas las garantias individuales y 
elecciones libres. Dichas demandas eran fundamentales para una minoria de 
la oligarquia, la cual habia sido exchuida del poder, o que participd en menor 
escala en la formulacion de la politica del pais. 

En realidad, este grupo no fue el tnico descontento con el régimen. 

El movimiento fue organizado y dirigido por un grupo de pensadores de la 
provincia que, ademas de teflejar el pensamiento de la oligarquia que no 
estaba de acuetdo con la distribucién de los cargos publicos, empezd a 
cobrar fuerza debido a la crisis de los ultimos afios de la dictadura de Diaz. 

1 Juan Felipe Leal, “The Mexican State 1915-1973”, en Nora Hamilton y Thimothy 
Harding (eds.), Modern Mexico. State, Economy and Social Conflict, London, Sage Publications, 
1986, p. 21. Véanse, ademas, Plan de San Luis, y Adolfo Gilly, Arnaldo Cérdova ef ai, 

Interpretaciones de la Revolucién Mexicana, México, Nueva Imagen, 1994. 
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A pesar de que en un principio el movimiento estuvo apegado a la 
idea original, fue encontrando sus propios métodos de accién que llegaron a 
no ser compatibles con aquellos que habia planteado la oligarquia 
inicialmente. De esta manera, se formé un partido politico que empezo a 
ganar prestigio nacional por medio de la constitucién de organizaciones 
locales; éstas generaron una fuerza que superd los poderes regionales que 
permanecian después de la época de Diaz. 

La campafia electoral de la oposicién mind las bases de legitimidad 
del régimen que desembocé en una iserie de conflictos, hasta entonces 
tezagados. Asi, se gesto la otra parte que dio forma definitiva al movimiento: 
la reaccién de los campesinos, sobre todo los de Morelos, Puebla, Tlaxcala, 
México y el sur del Distrito Federal. El propdsito de esta parte del 
movimiento fue detener el avance del latifundismo y la tarea quedé en manos 
de los rancheros, pequefios comerciantes, profesores rurales y personas de la 
clase media, con el gran apoyo de los “sin tierra”. Por ello, se extendié 
rapidamente por todo el pais. 

Ambas caras del movimiento revolucionatio concentraron sus 
esfuerzos en la lucha contra el enemigo|comuin: la dictadura de Porfirio Diaz 
y el apoyo que éste tenia en la burguesia mexicana. Como resultado, dio 
inicio la etapa armada de la Revolucion mexicana.” 

La destruccién del Estado en esa lucha terminé con la disolucién de 
las clases sociales y con su poder de mando. Sin ejército, policia, “rurales”, ni 
jueces legitimos, la oligarquia de la vieja guardia no pudo asumir el gobierno. 
La principal fuerza de este periodo fue la de los campesinos, pero ésta 
tampoco fue capaz de regir al pais.| El proletariado industrial era muy 
reducido y estaba geograficamente disperso, lo cual le impidid convertirse en 
una fuerza politica importante. En cambio, los radicales de la pequefia 
burguesia, tanto urbana como rural, trataton de imponer sus propios puntos 
de vista? 

Se formé entonces una coalicién de fuerzas que, bajo el lidetazgo de 
los militares, propuso un programa de accién dirigido a instrumentar una 
serie de reformas en el proceso de creacién y consolidacién del Estado 
mexicano.’ E] propésito era establecer un nuevo Estado de acuerdo con la 
  

2 Juan Felipe Leal, “The Merican...”! op. at., p. 22, y A. Gilly, A. Cordova ef al, 
Interpretaciones de..., op. at, pp. 55-91. 

3 Anatoli Shulgovski, Méaco en la entrucijada de su historia, México, Ediciones de 
Cultura Popular, 1972, pp. 6-7. 

* Manuel Villa, “Discusién de algunas categorias para el andlisis de la Revolucién 
Mexicana”, Revista Mexicana de Ciencia Politica, octubte-diciembre, 1972, p. 32. 
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hegemonia de la burocracia que estaba surgiendo a partir de la Revolucidn. 
Ese grupo asumié el poder cuando concluy6 Ja guerra por varias razones: 

7) Porque la burguesia perdid poder y autoridad para dirigir al pais, en 
una época en la cual la clase trabajadora no tenia ain la capacidad de 

reemplazarla. 
2) Porque el ejétcito popular, bajo la tutela de un liderazgo débil, 

carecia de Ja fuerza necesaria pata terminat con el grupo que comandaba a los 
campesinos, y tampoco podia eliminar la fuerza del proletariado que estaba 

surgiendo.* 
Se decidié acabar con la lucha armada, solamente por la conciencia de 

que si ésta continuaba, se liquidarian unos a los otros y esto conduciria a que 
algiin pais extranjero interviniera en México. Hacia 1916 el panorama politico 
se caracterizé por el triunfo de Venustiano Carranza, con el apoyo del general 
Alvaro Obregon. Para entonces, no existia ya una burocracia, aunque si habia 
un ejército profesional. Era un poder centralizado que proponia el 
establecimiento de un nuevo Estado. El presidente Carranza trat6é de 
gobernar por medio del control militar y basé su Hamado en mejoras 
econémicas y sociales para el pueblo; sin embargo, no habia logrado la 

integracién nacional y los disidentes —tanto catdlicos, como los grupos 

comunistas— no habian conjuntado los grandes contingentes que estaban en 
contra, como para acabar con la “familia revolucionaria”.‘ 

Carranza llamé a una Convencién Consttucionalista en 1914. En 
dicha reunién se presentaron cinco articulos que formaban parte del 
programa liberal del presidente. Algunos delegados, influenciados por el 
espiritu de la Revolucién Francesa, se llamaron a si mismos “jacobinos” y sus 
presupuestos se contraponian con los de los liberales clasicos. Su jefe fue 
Francisco J. Migica.’ El propésito de Carranza al convocar esta convencién 
fue conciliar las diversas fuerzas. Primero se reunié en la capital donde no se 
lograron mayores resultados y posteriormente se decidié levarla a cabo en la 
ciudad de Aguascalientes, adonde Carranza se nego a asistir. 

5 Cfr. Arnaldo Cérdova, La ideologia de la Revolucién Mexicana, México, Era, 1982, y 

Berta Ulloa, “La revolucién escindida 1914-1917”, en Historia de la Revolucién Mexicana, 

México, El Colegio de México, 1979. 
6 James W. Wilkie, The Mexican Revolution. Federal Expenditures and Social Change since 

1910, Los Angeles, University of California Press, 1967, p. 39. 

7 Cfr. Robert Quirk, The Mexican Revolution 1914-1915: The Convention of Aguascalientes, 

Bloomington, Indiana University Press, 1960, y Enrique Semo, “Reflexiones sobre la 

Revolucién Mexicana”, en A. Gilly, A. Cordova et al, Interpretaciones de..., op. ait, pp. 135-149. 
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En la Convencidn se desconocié el poder de Carranza y el de Villa y 
se eligid como presidente provisional al general Eulalio Gutiérrez quien poco 
después cayé ante las tropas carrancistas. Desde entonces, la zevolucién se 
dividié entre villistas y carrancistas y el pais se hundid en Ja anarquia. Sin 
embargo, el presidente Carranza siguié pugnando por organizar la vida 
publica; de esta manera, el 6 de enero de 1915 publicé una ley que iniciaba en 
México la Reforma Agraria, paso trascendental en la vida nacional. Tal vez la 
politica de Carranza iba mas alla de dar al campesino la Justicia que tanto 
anhelaba, porque Ja ley buscaba atraer a gran parte de la masa rural alejandola 
del villismo. 

La Convencidén de Aguascalientes no tuvo mayor éxito peto provocé 
que la ciudad de México pasara por uria época de hambte, escasez y penurias: 
no habia viveres, las enfermedades ,abundaban, y a ello se sumaban las 
depredaciones de los grupos revolucionarios. Los convencionistas acabaron 
por desintegrarse; unos se fueron al norte y el resto encontré refugio con los 
zapatistas, mientras tanto, los villistas y carrancistas aprestaron sus armas 
pata las batallas decisivas. 

De acuerdo con el general Mugica, un hombre de 32 aiios que 
teptesentaba al estado de Michoacan, la concepcién que tenia Carranza 
acerca del Estado ya estaba pasada de moda. No era posible que el gobierno 
se mantuviera a un lado y permitiera el libre desarrollo de la economia, ni 
tampoco que apoyata la explotacién del pueblo. Migica decia que el 
liberalismo estaba muerto y que el Estado debia educar a sus ciudadanos para 
ser leales a la nacién y no a la Iglesia. Muchos de sus compafieros lo 
secundaron en sus demandas. 

Asi, comenzaron a surgir grupos que proclamaban la necesidad de 
reformar Ja Constitucién de 1857 y otros que deseaban promulgar una nueva 
que pudiera aglutinar las esperanzas y anhelos del pueblo mexicano. 

Mucha sangte se habia derramado y todos estaban conscientes de la 
necesidad de acabar con los privilegios seculares, de crear una nueva 
democracia que terminara con los politicos impuestos y que Mevara a una 
realidad el lema de Madero. 

Ademis, en el nuevo ejército habian surgido figuras de avanzada 
como el propio Migica, Heriberto Jara, Esteban Baca Calderon, y en el 
ambito civil como Luis Manuel Rojas o Juan de Dios Bojérquez, los cuales 
pugnaban por una nueva constitucién. 

Carranza se percaté de esas inquietudes, pero no pudo hacer nada 
hasta terminar con la lucha civil provocada por la revolucién armada. El 14 
de septiembre de 1916 el presidente publicd un decreto que convocaba a un 

a
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congreso constituyente en el cual se esperaba que Ja nacién expresara su 

voluntad. Este se Hevd a cabo en Querétaro con aproximadamente 200 
diputados. 

La Constitucién de 1917 se basé en muchos preceptos socialistas, y 
pretendia solucionar los problemas del México colonial y de la tradicién 
liberal.® Entre los cambios que se propusieron, el articulo 3° fue uno de los 

que mayor impacto tuvieron en la sociedad, ya que proponia una educacion 

gratuita y laica. Ese fue el inicio de las modificaciones que a partir de 1934 

levaron al establecimiento de la educacién socialista y al conflicto con la 
Iglesia, lo cual se vera con detalle mas adelante. 

Venustiano Carranza aprobé la Constitucién, pero no la instrumento. 
Esta sdlo sirvié como una guia moral para la accién. A partir de este 
momento, surgieron muchos grupos que estuvieron en contra de aquellos 
atticulos que los afectaban. Los lideres catdlicos y otros enemigos de la 
Revolucién se quejaron de no haber sido consultados pata su modificacién. 

Desde esta perspectiva, la unica manera de que el presidente Carranza 

mantuviera Ja paz era crear un ejército poderoso que pudiera imponerse 

sobre cualquier eventualidad. Su interés no estaba dirigido a la distribucion de 
Ja tierra, y tampoco era consciente de la necesidad de la reconstrucci6n 

economica del pais.” 
Segiin James Wilkie, Carranza fallé en pacificar al pais porque ofrecié 

“la crema”, sin un programa social importante por medio del cual los 

8 Este radicalismo se manifest6 en los articulos 3, 5, 27, 123 y 130. En el quinto se 
comentaba que nadie estaria obligado a firmar contrato alguno en el cual estuviera en juego 

su libertad personal, ya fuera por trabajo, educacién o votos religiosos. Asi que la ley no 

penmitia el establecimiento de érdenes religiosas. En el articulo 123 se decia que nadie estaba 

obligado a trabajar por mds de ocho horas al dia —-o siete si era por la noche— y si el trabajo 
se consideraba riesgoso, no debia ser realizado por mujeres, o por nifios menores de 16 afios. 
Los trabajadores debian recibir un salario minimo y tenian el derecho de organizar huelgas. 
Para resolver éstas se establecia un drea de conciliaci6n y arbitraje en donde el gobiemo 
podria actuar como juez ultimo. En el articulo 27 se establecia que el gobierno era el duefio 

de todas las tierras y aguas, y tenia el poder de dar titulos de propiedad a una persona en 

particular, y que ademas era duefio del subsuelo y de todos los minerales. La propiedad 
ptivada fue la base de este articulo. El articulo 130 regulaba todos los asuntos religiosos, 
fundamentado en que la Iglesia no tenia personalidad juridica, que el Estado podia 
determinar el ntimero de religiosos de cada religion, y que éstos debian estar excluidos de 
toda actividad politica. Cfr. Diario de los debates del Congreso Constituyente 1916-1917, México, 
Talleres Graficos de la Nacién, 1960, vol. 2, p. 1058. Véase, ademas Frank Tanenbaum, Peace 

by Revolution. An Interpretation of Mexico, New York, Columbia University Press, 1938, pp, 166- 

167. 
9 James Wilkie, The Mexican..., op. cit., p. 57. 
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disidentes pudieran dejar de serlo e integrarse a la reconstruccién del pais. 
Por eso, cuando traté de imponer a su candidato en 1920, el ejército lo obligd 
a dejar la capital y fue asesinado en el camino hacia Veracruz, desde donde 
pretendia defender su gobierno.!° 

Después de un cotto interinato de Adolfo de la Huerta, el general 
Alvaro Obtegén asumié el poder en 1920. Este mandatario se dio cuenta de 
que no podria lograr el control completo del pais tinicamente con el apoyo 
del ejército. En primer lugar, envid emisarios a sus contrincantes —entre 
ellos al general Juan Andrew Almazin—, para que lo ayudaran a gobernar el 
pais. Este general habia sido un lider que combatié al lado de Madero, Zapata 
y Huerta y habia luchado en la guerrilla en contra de Catranza. Acepté la 
propuesta de Obregén, ya que éste le asegurd la unificacién del ejército para 
lograr la pacificacién del pais. 

Desde entonces esa instituci6n ya no fue determinante para la 
conservacién del poder politico y la posicién de dominio empezo a cambiar 
hacia las organizaciones civiles. Esto, dio pie a un sinmimero de disputas 
entre los grupos que estaban asociados hacia uno u otro lado. En dichas 
disputas el primer mandatario de la nacién tenia la iltima palabra y esto 
qued6 claro con las rebeliones militares que se dieron en los afios de 1923, 
1927 y 1929. 

Sin embargo, el mayor peligro estaba en los vestigios del antiguo 
orden econdémico, manejado por los terratenientes y las compaiiias 
extranjeras que estaban viviendo la presién de las nuevas reformas del 
Estado. Ademas, existia la beligerancia de la Iglesia, la cual se alid con 
algunos lideres revolucionarios que estaban en desacuerdo con la 
profesionalizacién del ejército y por ello se separaron con el objeto de 
defender sus propios intereses, asi como los de los terratenientes y de las 
compafifas extranjeras."! 

Mientras tanto, la reforma del ejército se hacia cada vez mis 
necesaria, ya que los lideres politicos seguian siendo la causa de la 
inestabilidad y, por ello, un fuerte obsticulo para lograr la consolidacién de 
un nuevo orden econémico y social. | 

El agrarismo y el obrerismo fueron utilizados por grupos politicos 
locales, civiles en su mayoria, los cuales impusieton un perfil social a la 

10 Id. Cfr., ademas, Enrique Krauze, Biografias del poder, nim. 2: Venustiano Carranza. 
Puente entre sighs, México, Fondo de Cultura Econémica, 1987. 

MHLW. Tobler, “Las paradojas del ejército revolucionario”, Historia Mexicana, 
México, El Colegio de México, julio-septiembre, 1971, pp. 46-77. 
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Revolucién, hecho que a partir de ese momento permitié Ja legitimacién del 

poder. Se definieron las tensiones politicas entre el centro y los estados, asi 

como la agrupacién de partidos dirigidos a defender la capacidad de accién y 

autonomia de los grupos estatales frente al gobierno federal que trataba de 

implantar un verdadero poder nacional.” 
El presidente busc6é reunir a aquellos gobernadores que lo apoyatan y 

conseguir asi el respaldo del Congreso de la Unién. De acuerdo con Luis 

Medina Pefia, la “violencia electoral, conformacién de bloques en el 

Congreso y caidas de gobernadores fueron las constantes distintivas de la 

actividad politica a lo largo del decenio de los afios veinte”.” 
Cuando Obregén asumi el poder, dos partidos marcaron las pautas 

politicas en México: el Partido Laborista (PL) y el Partido Nacional Agrarista 

(PNA). El primero se fund6 a raiz del fracaso de la huelga Ievada a cabo por 

la Casa del Obrero Mundial en 1916. A raiz de ese fracaso, una fraccién de la 

Casa —encabezada por Luis N. Morones— fundé la CROM y el Partido 

Socialista Obrero, que pronto fue derrotado por el PLC en las elecciones de 

1917. Finalmente, en 1919 la CROM form6 el PL. Obregon, que en ese 

momento era el candidato presidencial, se comprometié a apoyar a la CROM y 

darle el monopolio de la representacidn obrera."* El] primer apoyo que 

brindaron al presidente fue durante la rebelién delahuertista de 1923 y se 

incrementé durante el gobierno de Plutarco Elias Calles por sus servicios en 

el Congreso y en los estados, al combatir a los grupos politicos anticallistas.” 

Por lo que se refiere al Partido Nacional Agrarista, éste nacid sin el 

patrocinio del gobierno. Lo fundaron Antonio Diaz Soto y Gama, Rodrigo 

Gomez y Felipe Santibifiez en 1920. Tuvo su base en los clubes agraristas de 

Morelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, México, Hidalgo, San Luis Potosi, 

Durango, Guanajuato, Jalisco y Chihuahua, y su programa politico consistié 

en propugnar por la teforma agraria. 

El Partido Nacional Cooperatista (PNC), creado por Jorge Prieto 

Laurens en 1917, desaprecié pronto al unirse a la revuelta delahuertista de 

1923. La vida politica estuvo dominada durante la década de los veinte por la 

12 Luis Medina Pefia, Hada ef nuevo Estado. 1920-1994, México, Fondo de Cultura 

Econémica, 1995, p. 51. 

13 Tbid., p. 52. 

14 Vicente Fuentes Diaz, Los partidos politicos en México, México, Altiplano, 1969, pp. 

208-212. 

18 Enrique Plasencia de la Parra, “La rebelién delahuertista, 1923-1924”, tesis de 

doctorado, México, Universidad Nacional Auténoma de México, 1996. 
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abundancia de agrupaciones. Segiin Medina Pefia se han localizado cerca de 
ocho mil partidos que se crearon en visperas de la fundacién del PNR.® 

En la segunda mitad de la década surgid una nueva clase politica que 
rodeé a los gobernadores. Junto con ellos, estas elites politicas locales, en su 
mayoria civiles, se dedicaron a creat las bases sociales que les aseguraran el 
control de su entidad. En las actividades de estas agrupaciones los limites no 
Se testringian a su estado, sino que ampliaban su influencia y organizacién a 
los estados vecinos con estructuras politicas mas débiles, como fue el caso de 
José G. Zuno en occidente, de Emilio Portes Gil en el noreste o Felipe 
Carrillo Puerto y Tomas Garrido Canabal en el sureste.”” 

Mas que Obregon, fue el presidente Plutarco Elias Calles quien se 
enfrenté a los gobernadores descontentos. Muchos denotaban una fuerte 
independencia frente al centro y otros apoyaron fuertemente a Calles para 
integrar una fuerza que cted un factor politico sin precedentes. Se trato del 
bloque de gobernadores del Golfo:' Emilio Portes Gil, en Tamaulipas; 
Adalberto Tejeda en Veracruz, Tomas Garrido Canabal en Tabasco, Felipe 
Carrillo Puerto en Yucatan y Saturnino Cedillo en San Luis Potosi, a los 
cuales se agregaron posteriormente el PL y la CROM de Morones.” 

Luis Cabrera, idedlogo de la Revolucién, comentaba que la 
subdivisién de los revolucionarios triunfadores deberia darse siguiendo un 
criterio ideoldgico tespecto a los que consideraba los tres problemas 
nacionales: la pacificacién, la economia y la cuestién internacional. En el 
aspecto militar, disentia de Obregén, ya que en su opinion, el problema no 
consistia tinicamente en concretar la pacificacién o moralizacion del ejército, 
sino en el reclutamiento, organizacin y funcionamiento de éste. 

Al estudiar el problema de los gobernadores, Jean Meyer distinguié 
dos fases: la primera, que abarcé el periodo de 1924 a 1925, época en la que 
el gobierno callista traté de asegurar el dominio central con el pretexto de 
corregit las irregularidades electorales, y la segunda, de 1926 a 1928, 
relacionada con el regreso de Obregon a la politica activa —con el propésito 
de lograr la reelecci6n— y que concluyé con un “empate entre callistas y 
obregonistas”."” 

| 

'S6 Luis Medina Pefia, Hacia ef nuevo..., op. ait, p. 60; Jean Meyer, Estado y sociedad con 
Calles, t. 11: Historia de la Revolucién Mexicana, 1924-1928, México, El Colegio de México, 1977, 
pp- 97-103. 

"” Cfr. Manuel Gonzdlez Calzada, Tomds Garrido (al derecho y al revés), México, s.e., 

  

1940. 
18 Luis Medina Peiia, Hacia ef nuevo... op. cit., p. 62. 

19 Jean Meyer, Estado y sociedad...., op. cit, pp. 109-198. 
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Las opiniones acerca de como debia hacerse entonces la 
reconstruccién del pais se polarizaron, de acuerdo con Cabrera, en dos 
sentidos: por un lado, las de aquellos que sostenian que las bases de la 
consolidacién del Estado mexicano debian ser la igualdad entre las clases 
sociales, la mayor distribucién de la tierra, la equidad entre el trabajo y el 
capital, el control del Estado sobre las riquezas naturales, procurando que no 

pasaran a manos de extranjeros, y que las inversiones de los capitales 
provenientes del exterior debian manejarse en estricta igualdad con los 
mexicanos. Por el otro, existia la idea de que “lo que en México sobran son 
tierras y brazos y que lo que faltan son capitales y hombres de empresa”; por 
ello era fundamental dar garantias a los capitales ya invertidos y procurar la 
inmigtacién de buenos elementos.” 

Como se verd en ja primera parte del siguiente capitulo, acerca de las 
politicas migratorias del Estado mexicano, la inmigracién fue siempre un 
tema de debate en el pais. En la época de Obregén seguian las puertas 
abiertas para los inmigrantes que pudieran colaborar con el desarrollo del 
pais, aunque se trataba de abordar la cuesti6n de manera mas particular que 
por grupos, ya que se temia que estos extranjeros no pudieran integrarse por 
completo a las costumbres de la poblacién mexicana. 

Durante esa segunda década del siglo, la politica estuvo dirigida a 
consolidar el apoyo de obreros y campesinos. Ejemplo de ello fue la 
dotacién de tierras de la hacienda de Canutillo que se otorgé a Villa y un 
grupo amplio de sus dorados, quienes dejaron las armas para dedicarse al 
trabajo agricola. Lo mismo sucedié con las colonias agricolas de los cedillistas 
en San Luis Potosi, hecho que significé una forma de agradecimiento por su 
colaboracién para derrocar al régimen carrancista y por su ayuda para lograr 
la pacificacién del pais. En Morelos también se hizo reparto de tierras y se 
legalizaron aquellas que los zapatistas ya habian hecho suyas. Sin embargo, 
con estas medidas se fortalecid el caciquismo, debido a que los hombres que 
recibieron esas tiertas se vieron obligados a manifestar su lealtad hacia el 
otorgante y éste, a su vez, afirmaba su poder con la misma lealtad hacia el jefe 
de gobierno.” 

La situacién del pais en este momento coincidid con algunas 
circunstancias similares que se estaban desarrollando en el resto del mundo. 

20 Alvaro Matute, La carrera del caudillo, t. 8: Historia de la Revoluciin Mexicana, 1917- 

1924, México, El Colegio de México, 1988, p. 47, y Eduardo Luquin, E/ pensamiento de Luis 

Cabrera, México, INEHRM, 1960. 

21 Alvaro Matute, La carrera..., op. cit., p. 164. 
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Como se vio en la primera parte de este capitulo, las ideas socialistas 
proliferaban en otros paises y México no se sustrajo a su influencia. El 
pensamiento socialista permed algunos grupos, que trataron de implementar 
esa ideologia como la unica solucién factible a los problemas que aquejaban a 
la nacién. Ejemplo claro de esto fue lo sucedido en Yucatan, mediante el 
Partido Socialista del Sureste que tenia como lider a Felipe Carrillo Puerto. 
En una proclama dada a conocer al pueblo en septiembre de 1920, se hacia 
un Hamado a la lucha de clases, a destruir el capital y a su teptesentante, el 
gobierno burgués. Se trataba de establecer una republica soviet en Yucatan, 

sepatada de México. Estos eran lineamientos provenientes de Bukharin y la 
Tercera Internacional.” 

Las crisis provocadas por la: baja del henequén hicieron que el 
desempleo aumentara y con ello cualquier rebelidn tenia posibilidades de 
triunfar. Sin embargo, no se cred un organismo estatal exclusivamente 
dedicado al trabajo y tampoco se asigné a ningin miembro de la CROM para 
dirigir la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo. A pesar de ello, los 

obreros contaron con el apoyo de Calles, secretario de Guerra y Marina, 

quien mantuvo una politica militar dirigida a impedir la represién de obreros 
huelguistas por parte del ejército.” 

También en el aspecto internacional, otra cuesti6n fundamental para 
los lideres sonorenses fue que Estados Unidos aceptara y legitimara sus 
respectivos gobiernos. Este pais habia rechazado la Constitucién de 1917 por 
considerarla un ataque directo en contra de sus intereses, especialmente el 

articulo 27, el cual representaba 'un atentado para los ciudadanos 
estadounidenses que tenian propiedades en el pais.. Los afectados que 
ejercieron mayor presién fueron los petroleros. Sin embargo, la participacién 
de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial dio margen suficiente para 

que Carranza lograra avances en la legislacién referente al subsuelo. Como ya 
se analizo en la primera parte de este capitulo, al término de la guerra Estados 
Unidos se erigid en un pais victorioso y desde entonces se establecid como 
primera potencia mundial, quitandole el poder a Francia y a Inglaterra. 

A partir de 1919, la politica de Estados Unidos hacia México se 

volvi6 agresiva. Wilson estaba mas interesado en implementar sus catorce 

puntos, que atender las relaciones con su vecino del sur. Desde entonces, el 

2 Exctlior, 12 de septiembre de 1920. Apud. Alvaro Matute, La carrera..., op. cit., p. 

162. I 

23 Un ejemplo fue el caso de la huelga de la Fundacién de Fierro y Acero de 
Monterrey a finales de julio de 1920. Véase Excélsior, 13 de julio de 1920.   
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senador republicano Albert B. Fall de Nuevo México empezo a presionar en 

favor de los intereses de los petroleros, y condujo una investigacion en el 

seno del Comité de Relaciones Extetiores del Senado sobre las agresiones 

que el gobierno de Carranza habia cometido contra de su pais.”* 

Las coneclusiones de ese estudio levaron a Fall a establecer el 

mecanismo mediante el cual México podria ser reconocido por Estados 

Unidos. Ante todo, sostenia que se debia volver a la Constitucién de 1857 y, 

si ello no era factible, seria necesario eliminar en la de 1917 ciertos articulos, 

como el 3, el 27, el 33 y el 130. Respecto al articulo 33, por ejemplo 

—telativo a la expulsién de los extranjeros perniciosos—, Fall propuso que 

no se debia aplicar a los estadounidenses, mientras que del 130 comentaba 

que debia existix una clausula de excepcién para los misioneros provenientes 

de Estados Unidos, asi como para sus publicaciones.”* 

La necesidad de obtener el reconocimiento diplomatico de 

Washington se convirtié en un asunto sustantivo para el gobierno mexicano. 

Sin ese reconocimiento, el gobierno estadounidense no se sentia obligado a 

impedir las acciones de los grupos antiobregonistas que operaban en su 

territorio o detener el paso de armas hacia México. Ademas, Obregon estaba 

preocupado porque si no era reconocido legitimamente pot su vecino del 

norte, no podria recuperar el crédito de México en los mercados de capital, y 

por ello no tendria la posibilidad de recibir préstamos. No obstante, la 

anulacién de los articulos consitucionales mencionados significaba aceptar 

ticitamente la inexistencia de Ja soberania nacional, cuestion indiscutible 

después de la Revolucién.* 

Obregon intenté manejar la delicada situacion dando seguridad a los 

estadounidenses por medio de acciones comcretas, como por ejemplo, 

asegurandoles que se respetarian sus derechos ya adquitidos. Fue asi como se 

comprometié a ejercer una interpretacin conservadora de lo dispuesto en la 

Constitucién de 1917 en lo que se referia al petréleo; buscé la colaboracion 

de los empresatios exportadores interesados en el pais, con la promesa de 

que, después de la normalizacion de las relaciones diplomaticas entre los dos 

  

24 Lorenzo Meyer, México y Estados Unidos en el conflicto petrolero, 1917-1942, México, 

Petréleos Mexicanos, 1988, cap. 4, pp. 81-105. 

25 E/ Universal, 10. de junio de 1920. Cfr. Howard F. Cline, The United States and 

Mexico, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1953, pp. 151-155; S.A. Bayitch, Conflict 

of Laws: Mexico and the United States..A Bilateral Study, Florida, University of Miami Press, 1968, 

pp. 7-9 y 19-20; Josefina Zoraida Vazquez y Lorenzo Meyer, México frente a Estados Unidos. Un 

ensayo bistérico 1776-1980, México, El Colegio de México, 1982, pp. 143-151, 

26 Josefina Vazquez y Lorenzo Meyer, México frente... op. cit, p. 146. 
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paises, se abririan muchas oportunidades en e] mercado mexicano. También 
llev6 a cabo una serie de platicas con los banqueros estadounidenses, por 
medio de Thomas Lamont, presidente del International Committee of 

Bankers of Mexico (ICBM), para llevar a cabo un proyecto para la liquidacién 
de la deuda que se tenia con Estados Unidos.” 

Hacia 1923 ambos gobiernos aceptaron la reanudacién de sus 
relaciones. Para Obregén esto era de vital importancia en funcidn del 
proximo cambio de gobierno y de la posibilidad de una nueva tebelién de 

aquellos que estuvieran en desacuerdo' con el candidato. Debia impedir que 
proliferara el contrabando de armas y que los rebeldes pudieran refugiarse en 
el pais vecino. 

Para Estados Unidos esto no era una cuestion urgente, pero no podia 
aceptar el hecho de que, a pesar de su desacuerdo un pais latinoamericano 
lograra mantener a sus jefes en el poder. James A. Ryan un general 
estadounidense retirado con intereses en México, sirvid de intermediario. 

Estas megociaciones, conocidas como las Conferencias de Bucareli, 

culminaron con la reanudacién de las relaciones diplomaticas. En ellas se 
plantearon tres puntos fundamenuales: 7) el establecimiento de una Comision 
Especial Mixta de Reclamaciones que determinaria el monto de los dafios 
causados a los estadounidenses durante la revolucion armada; 2) la creacién 

de otra comisién llamada Comisién Mixta General de Reclamaciones, que se 
ocuparia de los problemas que se suscitaron entre ambos paises desde 1868; 
3) el Yarnado Pacto Extraoficial se referia a la manera en que México aplicaria 
la legislacién en cuestién petrolera y agraria.” 

Las relaciones entre Harding y' Obregon se restablecieron en febrero 
de 1923. Sin embargo, De la Huerta y sus partidarios no esperaron a celebrar 
las elecciones y se rebelaron con el apoyo de una gran parte del ejército en 
diciembre de 1923.” Ese mismo afio, Coolidge reconocié al gobierno de 
Obregon. 

Al término del periodo obregonista, el general Plutarco Elias Calles 
asumio el poder el primero de diciembre de 1924. Este gobernante busc6é de 

2 Ibid, p. 147. El 16 de junio de 1922 se firmé el acuerdo Mamado De la Huerta- 
Lamont, en virtud del cual México se comprometia a pagar a los banqueros estadounidenses 
una deuda de 508,830,321 ddlares. i 

28 Tbid., p. 149. 
2 Enrique Plasencia de la Parra, “La rebelién delahuertista...”, op. eit. 
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inmediato el apoyo de los grupos obreros y campesinos y logré que Luis N. 
Morones, lider de la organizacion obrera del pais, se adhiriera a su causa.” 

Calles se encontraba en una posicién muy especial cuando tomé el 
poder, ya que era visto como un monstruo de dos cabezas. Por un lado, fue 
combatido por José Vasconcelos, quien instrumentéd el cambio en la 
educacién bajo el régimen de Obregén y temia que el nuevo mandatario 
fuera un representante del “pochismo”, o sea, una mezcla de mexicano y 
estadounidense que no tuviera una cultura muy bien definida. Segin 
Vasconcelos, si este hecho se hacia patente, México perderia sus tradiciones, 

su lengua y su religién.”' Por otro lado, el gobierno estadounidense no veia a 
Calles como un aliado, sino como el representante del bolchevismo ruso en 
México, cuestidn que tampoco le ayudé para obtener su apoyo decidido al 
ptincipio. 

El presidente Calles buscé la alianza con el movimiento obrero 
organizado, como el verdadero representante del proletariado, y siempre se 
manifestaba en tonos muy nacionalistas cuando se referia a la solucién de los 
problemas del pais. Por lo mismo, Estados Unidos interpretaba su discurso 
como una hostilidad hacia él.” 

El] mandatario modificé su actitud a partir de 1927 con la rebelién 
cristera que se desarrollé sobre todo en los estados de Jalisco, Colima, 
Guanajuato y Michoacan, como resultado de la pugna entre el clero y el 
gobierno en torno a la aplicacién de los articulos, 3°, 5°, y 130 de la 

Constitucién.” También Francisco Serrano y Armulfo R. Gémez se 
manifestaron en contra del gobierno que habia aceptado la reeleccidn del 
general Obregon y se rebelaron ese mismo ajio. 

Los problemas del mandatario eran multiples ya que habia heredado 
de su predecesor el compromiso de las deudas anteriores y posteriores a la 
Revoluci6n de 1910. Calles habia aceptado esos acuerdos, pero estaba 
consciente de la necesidad del propio desarrollo y progreso del pais. Por ello, 
se vio ante la disyuntiva de defender el honor nacional frente a los ataques 

3 John WF. Dulles, Yesterday in Mexico, Austin, University of Texas Press, 1961, pp. 

88-264. 

31 José Vasconcelos, “El desastre”, en Udses Criollo, México, Botas, 1938. 
32 Phutarco Elias Calles, Mexico Before the World, Public Documents and Addresses, tr. 

R.H. Murray, New York, Academy Press, 1927, pp. 14-16; Enrique Krauze, Biografias del 

poder, nim. 7: Plutarco Elias Calles. Reformar desde el origen, México, Fondo de Cultura 
Econémica, 1987, pp. 61-65. 

33 Jean Meyer, La cristiada, vol. 2: E/ conflicto entre la Iglesia y el Estado 1926-1929, 
México, Siglo Veintiuno Editores, 1979. 
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del embajador estadounidense James R. Sheffield, el que constantemente 
comentaba que México deseaba confiscar las posesiones petroleras de los 
ciudadanos de su pais. La situaci6n empezé a mejorar, cuando en 1927 el 
presidente Calvin Coolidge envié a un nuevo embajador a nuestro pais para 
suavizar las relaciones. Entonces lego Dwight W. Morrow, diplomatico con 
intenciones diversas, quien en poco tiempo se percaté de que Calles no era 
un bolchevique.* 

Para el presidente mexicano era muy importante el desarrollo 
econdmico del pais por lo que apoyéd los capitales extranjeros y animé el 
ingreso de 1 inmigrantes europeos que llegaron con el deseo de invertir en la 
industria o el comercio del pais.’ Ademas, promovié el fortalecimiento de la 
moneda y el control monetario centralizado en el Banco de México, con el 
fin de lograr una infraestructura nacional sdélida. Inicié la construccién de 
carreteras y los trabajos de irrigacién que eran tan importantes para el pais. 
Establecié impuestos a la industria y se preocupd profundamente por su 
desarrollo. 

Por otra parte, el Estado callista se propuso reglamentar e imponer el 
cumplimiento de la Constitucién de 1917, cuestién que propicié un 
desacuerdo muy serio con la Iglesia. En 1926 se dio el rompimiento entre 
ambos poderes. El Vaticano aconsejé moderacién, pero los obispos estaban 
divididos en sus opiniones, al grado de que en una carta pastoral pidieron al 
gobierno la derogacién de los articulos 3° y 130.* 

Calles no acepté esto; publicé entonces en el Diario Oficial del 2 de 
julio la llamada Ley Calles por medio de la cual se reformaba el Cédigo Penal 
y se incluian en él los delitos relativos a la ensefianza confesional y cultos. En 
su articulo 19 hacia obligatoria la i inscripcion oficial de los sacerdotes para 
que pudieran ejercer su profesién,” lo cual fue una de las causas para que 
diera inicio la lucha de los teligiosos en contra del callismo. Se decidié 
clausurar los lugares de culto. Poco tiempo después, el 21 de agosto, el 
presidente sostuvo una larga entrevista con Leopoldo Ruiz, obispo de 

Michoacan, y con Pascual Diaz, obispo de Tabasco y secretatio general del 
Episcopado Mexicano, con el fin de intentar una reconciliacié6n que no se 
logro. 

4 James Wilkie, The Mexican..., op. oi, pp. 60-61. 
38 Id 

36 Enrique Krauze, Plutarco Elias Calles..., op. ait, p. 69. 
37 Diario Oficial de la Federacién, 2 de julio de 1926. 
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El campesinado en el occidente de México se levantd en armas. 

Luchaban, como dice Jean Meyer, “por defender la religion”.** La guerra 

cristera se prolongs tres afios, y durante ese tiempo el ejército se percaté de 

su mala organizacién, de la falta de una buena caballeria y lo dificil que era 

luchar contra las guerrillas en lugares a veces inaccesibles. Hacia 1929 habia 

50 000 cristeros en armas, cuando Morrow intervino para lograr los arreglos 

de pacificacién.” 

Plutarco Elias Calles pretendia llevar a cabo la reconstruccién 

nacional. Para ello contd en su equipo de colaboradores con Gonzalo Robles 

y Manuel Gomez Morin. A finales de 1921, Gomez Morin fue enviado a 

Nueva York para tratar con los petroleros y con el grupo de banqueros. Su 

misién consistia en obtener de los primeros, “Ja anuencia a pagar impuestos 

crecientes mediante la adquisicién de bonos de la deuda publica mexicana, de 

los segundos, las mejores condiciones para reanudar el servicio de la deuda 

publica de la que ellos eran tenedores ptincipales”.” La misién fracasd, al 

igual que la que realiz6é Adolfo de la Huerta. 

El proyecto del presidente, conocido como la Nueva Politica 

Econémica de Calles, suponia el saneamiento crediticio, objetivos similares a 

los que buscaba la Nueva Politica Econdémica de la URSS iniciada en 1921, 

aunque las citcunstancias fueran distintas. Otras semejanzas de ambas 

propuestas fueron la fe en los intelectuales y técnicos, que pesaba mas que la 

doctrina comunista, la busqueda de la ortodoxia financiera, la devolucién de 

los bienes a manos privadas, la creacién del impuesto sobre la renta, y la 

creacién de instituciones y practicas financieras que fueron las premusas 

durante los afios veinte.” 

Las fuentes de crédito externo e interno estaban certadas para el 

gobierno después de la época revolucionaria. Para iniciar los diversos 

proyectos, como la edificacién de carreteras, creaci6n de bancos, irrigacion, 

salubridad, escuelas, el tinico camino fue recurrir al ahotro y extraer partidas 

del presupuesto gubemamental. Uno de los primeros frutos de la 

reestructuracién presupuestal y financiera fue la fundacién del Banco de 

México. Este defendid la cotizacién de la moneda de plata, cuya acufiaci6n se 

suspendié a finales de 1927, ya que en 1926 se produjo una crisis mundial en 

  

38 Jean Meyer, E/ conflicto..., op. cit., pp. 261-273. 

39 Jd. y del mismo autor, Estado y sociedad..., op. cit, pp. 237-270. Véase, ademas, 

Enrique Krauze, Piutarco Elias Calles..., op. at. pp. 78-79. 

# Enrique Krauze, La reconstruccion econdmica, t. 10: Historia de la Revolucién Mexicana, 

1924-1928, México, El Colegio de México, 1977, p. 10. 
41 Ibid, pp. 18-19. 
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la produccién de este mineral. Ese afio se fundd, por otro lado, el Banco de 
Crédito Agricola, mediante la creacién de sociedades locales y regionales de 
crédito. E] Estado introdujo una organizacién cooperativa para el campo 

mexicano. | 
Para el gobierno el principal propdésito era incrementar la 

productividad de las tierras, mediante el impulso de los cultivos comerciales, 
la exportacion de ellos y el establecimiento de colonias de trabajadotes en los 
ranchos mexicanos que se beneficiaran de la irrigacién. Los mexicanos que 
habian emigrado a Estados Unidos debian regresar con la experiencia 
adquirida e integrarse a las nuevas colonias para formar asi una nueva clase 
de agricultores. 1 

Los técnicos de Calles aseguraban que la etapa del reparto agrario 
habia culminado y lo fundamental era en esos momentos regularizar la 
reforma agraria. Se debfa alentar la produccién, sobre todo en las tierras con 

cultivos comerciales del norte y del noreste orientadas a la exportacién, pero 
no se encontraba una solucién en ese sentido en las zonas del centro y sur del 

pais. 
Pero las finanzas mexicanas estaban ain muy fragiles, ya que 

dependian de ingresos tan aleatorios como los impuestos petroleros. Existia 
una gran competencia con Venezuela y Colombia, y sobre todo, con Estados 
Unidos; aunado a esto imperaba una legislaci6n nacionalista en el pais (la cual 
se analizara en los capitulos préximos) que hacia dificil la participacién de 
capitales extranjeros en la industria mexicana. Asimismo, la produccién y 
venta de petrdleo disminuyé, hecho que no pudo compensarse con las 
nuevas industrias. A mediados de 1926, cuando estallé el conflicto con la 

Iglesia y las relaciones con Estados Unidos se volvieron més dificiles que 
nunca, la plata, como ya se comenté, tuvo una crisis mundial y los dos 
compradores mds importantes que tenia México, India y China, dejaron de 
adquirirla.” 

A partir de entonces el pais entré en una crisis de la cual solamente 
saldria hasta la Segunda Guerra Mundial: desempleo, bracerismo, boicot 
comercial de la Liga de Defensa Religiosa, huelgas y paros generalizados en 
las areas productivas: como en las ‘minas, petrdleo, ferrocarriles, textiles, 
obras publicas y educacién. Ademas, con la guerra cristera dio inicio un gran 
éxodo de los campesinos hacia Estados Unidos. Desde entonces la lucha de 
clases fue el principal detonador de estos problemas, y la violencia aparecid 
cada vez mas frecuentemente para tesolver las huelgas y paros laborales. 

® Ibid, p. 27; y Jean Meyer, Estado y sociedad..., op. cit, pp. 283-287. 
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El gobierno se vio en la disyuntiva de pagar sus deudas externas o 
reparar los dafios imternos. Las inversiones estadounidenses habian 
desplazado ya a las europeas y el embajador Morrow se sentia con la 
capacidad de hacer auditorias en México y de pedir a la Secretaria de 
Hacienda que siguiera sus instrucciones.* 

Calles se veia obligado a gobernar por decreto, pues muchas de sus 
iniciativas eran detenidas en el Congreso. Los jefes politicos habian 
desaparecido, el nuevo ejército federal se alejaba de la politica, los cuerpos 
rurales fueron eliminados y los gobernadores seguian siendo un problema 
serio para el mandatario. Las elecciones eran directas y descentralizadas. 

El asesinato del general Alvaro Obregon el 17 de julio de 1928 
conmovid a todo el pais. Dos meses después, Calles ptesenté su ultimo 

informe de gobierno en el cual pretendié convencer al Congreso de que su 
firme intencién era tetirarse del poder una vez concluido su periodo 
presidencial, ademas de que evitaria que Ja designacién de un presidente 

provisional —en virtud de que Obregén ya habia sido elegido como 

candidato oficialI— fuera motivo para un levantamiento militar, sobre todo 
de los partidarios obregonistas como Ricardo Topete.” 

De esta manera, Calles logrd la destitucién de Topete como 
presidente de la Camara de Diputados y del Bloque Revolucionario 
Obregonista, gracias al apoyo de los diputados Marte R. Gémez, Gonzalo N. 
Santos, Manuel Riva Palacio, Melchor Ortega y Federico Medrano. El 25 de 

septiembre de 1928 el Congreso de la Unién proclamé por unanimidad como 
ptesidente provisional a Emilio Portes Gil. Este hombre logré la pacificacion 
del pais, terminando con el conflicto cristero y pactando un acuerdo con la 

Iglesia catdlica.” 
Durante un breve periodo, de diciembre de 1928 a marzo de 1929, se 

formé un nuevo partido en el pais: el Partido Nacional Revolucionario (PNR). 
A la cabeza se encontraba el ex presidente Plutarco Elias Calles, quien fue 
reconocido desde entonces como el Jefe Maximo de la Revolucion. Calles 
convencié a los politicos de México que lo mejor era conformar una gran 
alianza que evitara el enfrentamiento entre las distintas facciones. 

43 Lorenzo Meyer, Su Majestad britdnica contra la revolucién mexicana, 1900-1950. El fin 

de un imperio informal, México, El Colegio de México, 1991, pp. 355-367. 
“4 Luis Medina Pefia, Hacia e/ nuevo..., op. cit., p. 69. 

45 Ibid, p. 70, y Gaston Garcia Canna, E/ pensamiento de la reaccién mexicana (la derecha). 
Historia documental. Antologia, t. 3: 1929-1940, México, Universidad Nacional Auténoma de 

México, 1997, pp. 15-17. 

 



90 La ACCION REVOLUCIONARIA MEXICANISTA 
I 

El PNR —dice Medina Pefia— nacié como una gran alianza destinada a 
arbitrar Ja distribucién pacifica de|cuotas de poder nacional y locales entre los 
agremiados. No fue un partido de clase, ni un partido ideolégico y mucho 
menos un partido totalitario. A fin de cuentas resulté un partido de comités, 
mas importante por sus cuadros que por sus miembros. Nacié con el 
pluralismo instalado a su interior, lo que subray6 sus funciones de arbitraje y 
negociaci6n.% 

A partir de 1928, el llamado maximato se relacioné directamente con 
la posibilidad de compartir el poder entre Calles y el presidente en tumo. 
Esto era una necesidad politica que dio inicio con la muerte de Alvaro 
Obregén y concluyé en 1935 con la pugna entre Calles y el presidente Lazaro 
Cardenas. 

La constitucién del PNR, la eleccidn de Pascual Ortiz Rubio como 
candidato presidencial y el sofocamiento de la rebelién escobarista fueron, 
segin T'zvi Medin, los tres pasos trascendentales para el fortalecimiento del 

maximato.” 
De una inestabilidad generalizada, que habia colocado a la presidencia 

en una situacién extrema de debilidad frente a la clase politica, se pasé a una 
relativa estabilidad, en la cual el presidente Nevaba la administracion, pero los 
conflictos eran resueltos por el Jefe Maximo de la Revolucién. 

En 1929 los obreros tranviarios junto con Fidel Velazquez, Fernando 
Amilpa y Jess Yurén, fundaron la Federacién Sindical de Trabajadores del 
Distrito Federal. Paralelamente se fundd el Sindicato de Trabajadores 
Ferrocartileros de la Republica Mexicana, la cual un afio después se unificd 
con otros sindicatos auténomos creando la Confederacién general de 
Obreros y Campesinos de México, 4 cuyo frente queddé Vicente Lombardo 
Toledano.* 

Entre 1929 y 1934 se dio el mayor ascenso de las organizaciones 
agtarias, pero el reparto de tierras fue detenido por los gobiernos. Impulsado 
por los cristeros y la rebelién escobarista, Portes Gil habia intentado reanudar 
la reparticién, que se vio truncada drasticamente con Ortiz Rubio. Abelardo 
  

# Luis Medina Pefia, Hacia ef nuevo..., op. cit., p. 73. 

47 Tevi Medin, E/ minimato presidencial Historia politica del Maximato, México, Era, 
1983, p. 39. 

48 Luis Medina Pefia, Hacia el nuevo. :., op. cit., pp. 78-79. En este organismo participd 
la CROM depurada, la Federacién Sindical del Distrito Federal, la Confederacién Sindicalista 
de Obreros y Campesinos del Estado de Puebla, la Confederacién general de Trabajadores, 
la Confederacién Federal de Electricistas y Similares y la Federacién Sindicalista del Estado 
de Querétaro. 
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L. Rodriguez, quien sustituyé a Pascual Ortiz Rubio en 1932 después de que 
éste renunciara, traté de continuar la labor emprendida, aunque encontré una 

fuerte oposicién del lider maximo.” 
En mayo de 1933 se fundé la Confederacién Campesina Mexicana, 

antecedente de la CNC. Esta fue cteada por tres dirigentes agraristas: 
Graciano Sanchez, Leén Garcia y Enrique Flores Magén, con el apoyo de 

Gonzalo N. Santos, Saturnino Cedillo y Emilio Portes Gil. La organizacién 
conté con el beneplicito de varios gobernadores entre los que estaba 
Leénidas Andrew Almazan de Puebla, Lazaro Cardenas de Michoacan y 

Adalberto Tejeda de Veracruz.” 
A medida que se acercaba la sucesién presidencial de 1934, los 

efectos combinados de la crisis econdmica de 1929 y las posturas criticas de 
los lideres sociales se entrelazaron de tal manera que cambiaron 
drasticamente el panorama politico. En la convencién del PNR en 1933 se 
enfrentaron dos concepciones opuestas: el consetvadurismo callista y el 
radicalismo cardenista. El resultado fue un plan sexenal que trataba de evitar 
la confrontacién incluyendo muchos de los postulados de los radicales. Este 
proyecto marcé el inicio de muchos cambios frente a las politicas agraristas 
que se habian llevado a cabo hasta entonces, en él se manifestaton propésitos 
claramente socialistas, en particular los asuntos teferentes a la educacién, el 

trabajo y la cuestién agraria. En el capitulo sobre el trabajo se adoptéd como 
meta del partido estimular la organizacién y procurar la proteccién de los 
trabajadores, favorecer la contratacién colectiva, establecer el seguro social y 
fomentar las cooperativas de trabajadores. En la cuestién agraria el unico 
limite al reparto de tierras y aguas era las propias necesidades de la poblacién, 
y aunque manifestaba el respeto a la propiedad individual, manifesté su 
decidido apoyo a los ejidos por medio del fraccionamiento de los 
latifundios.” 

En el capitulo de educacién, el Plan Sexenal establecié que el Estado 

proporcionaria una educacién socialista. Establecia que: 

La escuela primaria, ademas de excluir toda ensefianza religiosa, 
proporcionara respuesta verdadera, cientifica y racional a todas y cada una de 
las cuestiones que deben ser resueltas en el espiritu de los educandos, para 

# Cf. Francisco Javier Gaxiola, E/ presidente Rodriguez, 1932-1934, México, Cultura, 
1938. 

5° Luis Medina Pefia, Hacia e/ nuevo..., op. cit. pp. 79-80. 
5! hid, pp. 80-81. Véase, ademds, Partido Nacional Revolucionario, Plan sexenal del 

PNR, México, 1934 (texto oficial). 
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formarles un concepto exacto y positivo del mundo que les rodea y de la 
sociedad en que viven, ya que de otra suerte la escuela no cumplir4 su misién 
social, [y agregaba que el partido propugnaria para que] se Ileve a cabo la 
reforma al articulo 3° de la Constitucién Politica Federal, a fin de que se 
establezca en términos precisos el principio de que la educacién primatia y la 
secundaria se impartiran directamente por el Estado o bajo su inmediato 
control y direccién y de que en todo caso, la educacién en esos dos grados 
debera basarse en las orientaciones y postulados de Ja doctrina socialista que 
Ja Revolucién mexicana sustenta.52 

Esta educacién socialista fue la punta de lanza que utilizaron muchos 
grupos reaccionarios apoyados por la Iglesia para rebelarse en contra de la 
politica cardenista. Aunque en ese nuevo contexto politico la nominacién de 
Lazaro Cardenas como candidato del PNR a la presidencia de la Repiiblica 
result6 muy viable a primera vista, ‘ya que su lealtad a Calles no estaba en 
duda. A lo largo de su campafia presidencial, Cardenas puso de manifiesto la 
intencién de darle a su mandato una base politica y social propia, ya que 
desde el principio su discurso se orienté a buscar el apoyo de obreros y 
campesinos mediante una retérica campesina, cuestién que se revisara con 
mayor detalle en la siguiente seccién de este capitulo. 

Los efectos de la Gran Depresién, que se inicid en Estados Unidos a 
partir de 1929, desacreditaron el capitalismo a los ojos de muchos lideres 
mexicanos. Se preguntaban constantemente por qué México debia depender 
de un mercado capitalista que estaba siempre sujeto a ciclos, ya fueran estos 
de prosperidad o de depresién. Otros volteaban la mirada hacia Rusia y 
proponian examinat sus propuestas con mayor detenimiento. Con la caida de 
la economia y la depauperizacién del pueblo, los intelectuales sefialaban el 
hecho de que gran porcentaje de la poblacién (67%) era todavia analfabeta, y 
se pteguntaban donde estaba el interés nacional, que habia permitido que 
66.5% de la poblacién viviera en’ pueblos aislados con menos de 2 500 
habitantes, carentes de medios de comunicacién basicos y de infraestructura 
educativa y médica. 

La depresi6n habia abierto los ojos a los mexicanos que pensaban que 
la agricultura era Ja base del desarrollo econdémico y que el pais podia vivir de 
exportaciones e importaciones. Estas se redujeron entre 1929 y 1932, de 194 
a 100, mientras que el producto interno bruto disminuyd de 124 a 100." 

52 PRI, Plan sexenal..., op. cit., pp. 84-85. 

53 Véase el cuadro estadistico en James Wilkie, The Mexacan..., op. cit, p. 71. 
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En respuesta a la Gran Depresin, el presidente Abelardo Rodriguez 
implements el Plan Sexenal antes de que Cardenas asumiera el poder. La 
llegada de un nuevo embajador de Estados Unidos, Josephus Daniels, marcé 
un cambio en las relaciones diplomaticas de ambos paises. Este hombre no 
llegé al pais para tratar los problemas de la deuda externa o el desarrollo 
econémico, sino centré su atencién en las reformas sociales, educativas y el 

bienestar de Jas masas. 

La dualidad en que vivid México entre 1928 y 1935 fue la causa de 

una serie de crisis dentro de la elite politica —dice Lorenzo Meyer—, aunque 
esto resulté muy benéfico para Estados Unidos. La presencia de Plutarco 
Elias Calles como factor politico fue vista como una garantia de que los 
acuerdos con Estados Unidos seguirian vigentes, independientemente de 
quién ocupara la presidencia. Ademds, la postura politica general vird 
rapidamente hacia la derecha, ya que Calles y sus seguidores cada vez se 
sintieron mas escépticos sobre la conveniencia de seguir adelante con la 
reforma agraria. México rompié relaciones con la URSS; de ahi que los 
observadores extranjeros y algunos nacionales consideraran que los efectos 

sociales de la Revolucion mexicana habian legado a su fin y que el camino 
para que las relaciones entre México y Estados Unidos se estrecharan estaba 
libre. 

4 Josefina Vazquez y Lorenzo Meyer, México frente a Estados Unidos..., op. cit., p. 162. 
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EL PROYECTO CARDENISTA. ACUERDOS Y DESACUERDOS 

El periodo presidencial de Lazaro Catdenas fue una época de grandes 
transformaciones sociales. El mismo presidente esctibid miles de paginas 
para narrar su experiencia y sus ptopdsitos, al igual que lo hicieron los 
bidgrafos contemporaneos a él y como lo hacen todavia en la actualidad 
algunos estudiosos. Estos han destacado los detalles de su formacién, sus 
relaciones politicas, su régimen presidencial, sus conflictos y sus aciertos; sus 
compafieros, adversanios y colaboradotes, asi como los archivos nacionales y 
exttanjeros, son elementos que proporcionan las herramientas para la mejor 
comprensién de esa época.’ Todos ellos nos legaron una perspectiva del 
cardenismo que podriamos sintetzar en cinco puntos: 7) La 

  

1 Véanse de Lazaro Cardenas las siguientes obras: Epistolario, México, Siglo XXI, 

1975; Ideario politico, México, Era, 1972, y Obras, México, Universidad Nacional Auténoma de 

México, 1976. Bidgrafos: William Townsend, Lazaro Cardenas, demécrata mexicano, México, 

Grijalbo, 1976; Enrique Krauze, Brografias del poder, nm. 7: Lazaro Cardenas, general misionero, 

México, Fondo de Cultura Econémica, 1987; Nathaniel y Sylvia Weyl, “La reconquista de 
México (los dias de Lazaro Cardenas)”, Problemas Agricolas ¢ Industriales de México, vol. 7, aim. 
4, 1956, pp. 117-361. Testimoniales: Victor Manuel Villasefior, Memorias de un hombre de 

ixguierda, México, Grijalbo, 1976, Salvador Novo, La vida en México en el periodo presidencial de 

Lagaro Cardenas, México, Empresas Editoriales, 1964; Josephus Daniels, Diplomacy in Shirt 
Steves, North Carolina, North Carolina University Press, 1950. Formativos: Arnaldo 

Cérdova, La politica de masas del cardenismo, México, Exa, 1974, Anatoli Shulgovski, México en la 
encrucijada de su historia, México, Ediciones de Cultura Popular, 1972; véanse, ademas, los 
siguientes tomos en Historia de la Revoluciin Mexicana, 1934-1940 (México, El Colegio de 

México, 1979): Luis Gonzalez y Gonzalez, Los artifices del cardenismo (t. 14), y del mismo autor, 
Los dias del presidente Cardenas (t. 15), Alicia Hernandez de Chavez, La mecdnica cardenista (t. 16), 
y Victoria Lemer, La educacién socialista (t. 17); Tzvi Medin, Ideologia y praxis polttica de Lazaro 
Cardenas, México, Siglo XXI, 1973; Lorenzo Meyer, México _y Estados Unidos en el conflicto 

petrolero, 1917-1942, México, Petréleos Mexicanos, 1988; Raquel Sosa Elizaga, Las cddigos 

ocultos del cardenismo, México, Universidad Nacional Auténoma de México, 1996, Archivos: 

Centro de Estudios Historicos de la Revolucién Mexicana, Lazaro Cardenas en Jiquilpan, 
Michoacén; Archivo General de la Nacién México, Ramo Presidentes, Fondo Lazaro 

Cardenas, y el Archivo Nacional de Washington, entre otros. 
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institucionalizacién del poder; 2) la' educacién socialista; 3) la politica de 
masas; 4) la reforma agraria y 5) La expropiacién petrolera. 

Pata comprender de manera cabal el sexenio de Cardenas, es 
importante analizar, ante todo, el papel que jugaron las organizaciones 
denominadas socialistas. Barrington Moore explica que después de una 
investigacién en los campos de concentracién nazi, en los grupos ascetas y 
los “intocables” hindues, las condiciones basicas para la supervivencia de un 
mandato, independientemente de su forma politica y de su calidad moral, 
consisten en mantener las relaciones de identidad, paz, orden, y seguridad 
material con sus subordinados.” Ese codigo de obediencia cambia segun cada 
situacién histérica, pero no responde, en sentido estricto, a las explicaciones 
tradicionales, es decir, las situaciénes mds extremas se vuelven soportables si 
no se rebasan los limites de la normatividad compartida. De esta manera, 
vencer la resistencia moral a la injusticia se convierte, de acuerdo con Moore, 
en uno de los principios que sostuvieron al capitalismo moderno. 

En otto libro,’ Moore se refiere a los periodos de crisis y a las razones 
que propician el desencadenamiento de las energias sociales y que explican 
como se da su evolucién politica. Segin él, fue ptecisamente en esas 
citcunstancias que irrumpieron las masas en la historia con todas sus 
exigencias, presentando ademés un desarrollo de formas de comportamiento 
colectivas muy parecidas entre si, sobre todo ante las amenazas a la seguridad 
local, regional o nacional. Lo que dice Moore es digno de atencién para 
aquellos que hasta ahora no han podido explicarse, por un lado, por qué, al 
existir condiciones objetivas de optesién, no todos los pueblos han 
atravesado por experiencias revolucionarias que les permitieran superarlas y, 
Por otro, cuando y cémo se conjugan ciertos hechos para lograr esto. 

Con este argumento, Moore trataba de responder a Robert Ted Gurr, 
quien en su libro La rebeliin de los hombres’ intenté explicar la relacién que 
existe entre ciertas condiciones de violacién a las expectativas politicas de las 
masas y una revolucién. Gurr hizo un tratado de las causas por las cuales han 
estallado motines, rebeliones y revoluciones a lo largo de la historia 
contemporanea. Este autor quiso entender los grados de frustracién que a la 
larga pueden convertirse en el detonante de la violencia politica, con el fin de 
establecer cudles serian las condiciones criticas que harian previsible un 
  

2 Véase Barrington Moore, Injusticia, as bases socials da obediencia ¢ da revolta, Sio Paulo, 
Brasiliense, 1987. : 

3 Véase Barrington Moore, Los onigenes de la dictadura y la democracia, te. Sara 
Sefchovich, México, Universidad Nacional Auténoma de México, 1996. 

4 Robert Ted Gurr, La rebelidn de los hombres, México, Trillas, 1976. 

 



  

PROYECTO CARDENISTA 97 

estallido social.> Por otro lado, para Moore, era importante la busqueda de los 
contornos que delimitaban la persistencia de la colectividad en conflicto y el 
reconocimiento de sus causas. 

Ambos autores pensaron en descifrar lo que Eric Hobsbawm llamé 
las “reglas de la violencia”, es decir, los modos en que una sociedad, 

empujada por su gobierno o por sus organizaciones de masas, es capaz de 
enfrentar o resistir segtin su modo de vida y sus expectativas del futuro.’ 

A partir del andlisis de las posturas anteriores, surgieron varias 
interrogantes relacionadas con el periodo catdenista: zRealmente tuvo el 
gobierno de Cardenas una tendencia socialista? ;Por qué cuando su periodo 
presidencial termind no hubo una continuidad real? ¢Fueron tantas las 
presiones externas que imposibilitaron los cambios propuestos por el 
mandatario? 

Una realidad contundente es que el régimen cardenista se caracteriz6 
por la enorme cantidad de movimientos armados que se dieron durante ese 
periodo. Otra serie de preguntas surgen entonces: ¢por qué tanta violencia? 
éCudles fueron los objetivos de dicha violencia? ¢Se lograron éstos? 
éLograron esos grupos debilitar al mandatario? ¢Por qué no fue derrocado? 
¢Cual fue su fuerza o capacidad para afrontarlos o, hasta cierto punto, 
abortarlos? 

Al analizar este periodo cuidadosamente, puede concluirse que sin 
duda intervinieron otros actores, o sea, factores externos que, combinados 

con las organizaciones nacionales o regionales, pudieron haber constituido 
un elemento adicional de desestabilizacién.’ 

Cuando Lazaro Cardenas llegdé al poder en 1934, la mayoria de sus 
interlocutores politicos lo calificé con diversos adjetivos; Antonio Villarreal 
lo acusé de continuista, Lauro Rocha de ateo y los comunistas de callista. 

Pero el presidente tenia trazado su camino, y por ello establecié desde un 
principio una alianza con el ejército y después con los maestros, los obreros y 
los campesinos. ‘ 

Sin el control militar del territorio, ninguna de sus empresas hubiera 

sido posible, del mismo modo que sin la participacién colectiva los procesos 
de reforma tampoco hubieran podido Ievarse a cabo. En su momento 
Cardenas propuso estrategias adecuadas para cada situacidn y, de esa manera, 

5 Raquel Sosa Elizaga, Los cddigos..., op. cit., p. 16. 
6 Eric Hobsbawm, Revoluconarios, Barcelona, Ariel, 1978, pp. 294-303. 

7 Algunas fuentes importantes para localizar esta informacion fueron el National 
Archives y el Archivo Suitland, ambos en Washington, asi como la Biblioteca Franklin 

Delano Roosevelt en Hyde Park, en la ciudad de Nueva York. 
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los comunistas y socialistas pasaron de la denuncia de un régimen que 
suponian contratio a los trabajadores, a percatarse de las iniciativas de 
reforma social en las cuales las antiguas organizaciones obreras y campesinas 
se teestructuraron para demostrar la tolerancia y la posibilidad de solucionar 
sus demandas. 

Como ya se coments en la primera seccién de este mismo capitulo, 
durante el periodo cardenista se perfilaban en el mundo tres ideologias 
contrapuestas: el liberalismo, el fascismo y el comunismo, las cuales se 
disputaban los territorios ideolégicos y materiales de todos los paises. 
Contrario a la Doctrina Monroe —que hablaba sobre la idea del “buen 
vecino”—, defensor de la Republica espatiola y encargado del asilo de 
Trotsky, asi como celoso guardian del derecho de los pueblos a la 
autodeterminacion, el gobierno mexicano con Cardenas dio muestras de un 
pluralismo comprometido y un no alineamiento inimaginable, tolerado en un 
pais que habia padecido tantas intervenciones extranjeras. 

Durante los primeros afios del régimen, se empezé de inmediato a 
percibir la presencia de las diversas fuerzas que actuaban en el territorio 
mexicano. Entre ellas estaba la de Saturnino Cedillo quien pronto se sepatd 
de Cardenas y habia comenzado a planear una insurreccién; en segundo 
lugar, se encontraban las empresas petroleras que desafiaban al gobierno y a 
sus trabajadores. Ademés, los socialistas y comunistas que sufrian el impacto 
de su propio crecimiento y los rebeldes del campo que estaban en contra de 
la reforma agraria, incluso los maestros que se convirtieron en un grupo 
organizado independiente y por supuesto la Iglesia y la derecha radical; todas 
estas tendencias y personas rebasaron las posibilidades de uma respuesta 

gubernamental. 
Nunca como en esos afios la estabilidad del gobierno enfrentd tantos 

tiesgos. Como se vera mas adelante, los petroleros, los nazis y los 
nacionalistas vieron en Cedillo al hombre que podia encabezar la 
contrarreforma y contribuyeron con dinero y armas para el levantamiento de 
quien suponian podia ser el siguiente presidente de México. 

Comunistas y cetemistas imaginaron el gobierno del proletariado y 
del Frente Popular y armaron sus milicias para defendetlo de los ataques 
reaccionarios. Asi, campesinos armados a favor y en contra del reparto de 
tierras disputaron territorios y autonomias. 

De ese combate salieron bien librados quienes apostaron a la 
soberania nacional, pero el pais perdié el libre juego de sus fuerzas. La 

independencia de las organizaciones' fue un reto tan grande, que estaba en  
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juego la estabilidad y la convivencia de los ciudadanos. Cardenas establecié 
sobre todos ellos un mando unico y centralizado, y de esa manera salvé su 
integridad, aunque también arriesgé su capacidad de movimiento; quiza este 
hecho constituyé el eje principal de su proyecto. 

A partir del momento en que sofocé la ultima insurreccién, el 
mandatario comenz6 a cerrar las posibilidades que antes habia abierto. Sus 
aliados y sus enemigos se preparaton entonces para el cambio de gobierno. 
Los campesinos y los maestros supieron de inmediato que estaban solos en 
su lucha contra los viejos tabtes y los nuevos terratenientes. Ademis, con el 
asesinato de Trotsky, la derrota de la Republica espajfiola y el inicio de la 
Segunda Guerra Mundial, se cerré también la posibilidad de libertad para los 
contrarios. Fue entonces que el pais voté por la conservacién del orden. 

Lazaro Cardenas tomé el poder en diciembre de 1934. Los dos 
Primeros afios de gobierno estuvieron marcados por una profunda depresién 
colectiva y la pérdida de la fe en las instituciones politicas creadas por la 
Revolucién, hecho que dio pie a la critica social, a la violencia yala 
incertidumbre. Anteriormente, la violencia ya habia sido un recurso que 
emplearon fuertes y débiles, ya que eta la unica forma de imponer 
condiciones de vida m4s o menos aceptables. Cardenas no estaba de acuerdo 
en solucionar los conflictos de esa manera y en cambio ofrecia a sus 
interlocutores la posibilidad de dialogar. Sin embargo, sdlo después de que 
eliminé a Calles y a su aparato politico es que realmente pudo considerar 
otras propuestas. 

Desde que asumié el poder decidié buscar el apoyo de un grupo que 
era ajeno a los callistas. Se propuso Ievar a cabo el cambio en la educacion y 
hacerla “socialista” que, segun él, seria la base del Progreso, la 
industrializacién y el eje de la economia?® 

Antes de que tomara posesién de su cargo, ya la Camara de 
Diputados habia aprobado la reforma al articulo tercero constitucional, 
diciendo que “ademés de gratuita y obligatoria, la educacién publica tenderia 
a la formacion de un espiritu de solidaridad sobre los conceptos de servicio 
social, de conciencia de clase y de progresiva socializacién de los medios de 
ptoduccién econémica...”° 

  

8 Véanse “Discurso en el Ejido de Tres Palos” y “Discursos del 27 y 30 de junio de 
1934, en Durango”, en Partido Revolucionario Institucional, Historia documental, PNR, 1934- 
1938, vol. 3, México, ICP-PRI, 1981, pp: 39 y 68, 71-72, respectivamente. 

° PRI, Historia documental..., op. cit, p. 255. Texto del articulo 30. constitucional, 
aprobado el 19 de octubre de 1934. 
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Este proyecto tenia como objetivo lograr la consolidacién del triunfo 
politico y militar sobre el fanatismo religioso. Los afios de la Guerra Cristera 
habian marcado profundamente a la sociedad mexicana, y sdlo se podria 
eliminar el poder de la Iglesia mediante ese cambio de actitud respecto a la 
forma de impartir la educacién al pueblo. Esto podria convertirse en la base 
del poder del Estado. Ademés, esa educacién tendria un gran contenido 
social, ya que mediante ella se podria liberar a la sociedad de la opresion 
econdémica y social, clave de la reconstruccién y avance nacional, que habia 
sido la demanda planteada desde la Constitucién de 1917. 

Estos cambios, aprobados posteriormente por Cardenas, molestaron 
a Plutarco Elias Calles, quien comenté el hecho con el entonces embajador 
de Estados Unidos en México, Joséphus Daniels, diciendo que la medida era 
radical. Desde entonces empezé el distanciamiento entre ambos estadistas. 

Los maestros pronto se convirtieron en agentes del gobierno y 
comenzaron a influir en sus zonas para apoyat al primer mandatario de la 
nacion. De esta manera, empezaton a crear organizaciones en defensa de la 
educacion socialista. Por ejemplo, Anatolio Bautista solicits en una carta a 
Cardenas la depuracién inmediata del profesorado." 

La reforma educativa enfrenté desde sus comienzos la resistencia 
politica y armada de los nucleos de poder de las zonas en las cuales se 
implanté. Los maestros desafiaban a sus contrarios tradicionalistas, 
denunciaban sus abusos informando directamente al presidente de cualquier 
actitud rebelde. Hubo ceses arbitrarios de maestros en Sonora, San Luis 
Potosi, Guerrero y Puebla, asi como amenazas en Chihuahua, Baja California, 
Durango y Zacatecas.’ Por un lado, la reforma educativa significaba un 
cambio drastico de los viejos esquemas, y por otro, una ingerencia en los 
viejos cacicazgos, con el propdsito de,renovarlos y lograr de esa manera una 
reorganizacion social, pero esta iniciativa no conté con la aprobacién de 
dichos caciques. 

Ademas, el presidente consideré fundamental mantener una buena 

relacion con el ejército; gracias a su experiencia como gobernador del estado 
de Michoacan, y posteriormente en su funcién de Secretario de Guerra, 

10 AGNM, Fondo Lazaro Cardenas (FLC), 534.6.1. Anatolio Bautista, Presidente del 

Comité Nacional Pro Reforma de la Educacién, al Presidente Cardenas, México, 3 de 
diciembre de 1934. 

1 AGNM, FLC, 541-301. Cartas de Emiliano Pérez, Secretario del Sindicato de 

Trabajadores de la Ensefianza en Morelia, Michoacan, 8 de marzo de 1935, y AGNM, FLC, 
534-6. 135. Denuncia de atentados de fanaticos maestros, prof. S. Amaya, Director de la 
Escuela de Tlacotepec a Cardenas, Totutla, Veracruz, 17 de mayo de 1935. 
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cuando tuvo que acabar con una rebelién, entendid Ja importancia de las 

fuerzas armadas. De esta manera, una de sus primeras acciones al inicio de su 
campafia presidencial fue hacerle una visita a Saturnino Cedillo, el cual se 
perfilaba como uno de los genetales mas influyentes del pais. Cardenas se 
presenté en su rancho Las Palomas en San Luis Potosi, poco después de 
haber aceptado la candidatura a la presidencia de la Republica.” Cedillo fue 
compafieto de Cardenas en muchas batallas y le tenia gran respeto; sin 
embargo, su problema desde entonces fue querer aprovechar la relacién entre 
ambos para fines personales. Asi, en 1934 ya le estaba solicitando: “50 000 
cartuchos pata patquear a la gente organizada en los limites de San Luis 
Potosi y Zacatecas, que sumaba alrededor de 2 000 hombres”. La peticién se 
hizo directamente al presidente, comunicandole que era importante detener a 
los radicales que ya andaban merodeando por Zacatecas y Aguascalientes y 

diciéndole que é] no deseaba tenerlos en su territorio.” 
De todos los generales, solamente Saturnino Cedillo se atrevid a 

cuestionar la autoridad de Cardenas; por ejemplo, cuando éste llevd a cabo 

algunos cambios en el ejército o cuando dio nuevos nombramientos de zona. 
Asi, cuando Gildardo Magafia fue enviado a la zona militar de Michoacan, 

Genovevo Rivas a la de las Huastecas y Pablo Macias a Sinaloa, Cedillo 
manifesté su desaprobacién.”* 

Una cuestién importante que debe destacarse —y que para el 

presidente fue fundamental desde que tomo el poder— fue tener el mejor 
servicio de inteligencia que pudiera existir en el pais. Gracias a ello siempre 
pudo detectar los conflictos y conocer de inmediato las deslealtades de sus 
colaboradores mas cercanos. 

Desde un principio Antonio Villarreal, ex candidato de la 

Convencién Revolucionaria de Partidos Independientes, denuncid la 
intromisién callista, el fraude electoral y los atentados que el nuevo lider iba a 
cometer en contra de la libertad religiosa, la educacién, la familia y la 

Constitucién.” Villarreal habia participado en la rebelién delahuertista, se 
habia escondido hasta-1929 cuando formé parte de la rebelién escobarista y 
luego volvié a exiliarse hasta 1933. Es muy posible que el general Nicolas 

12 Lazaro Cardenas, Obras, vol. 1: Apuntes 1913-1940, México, Universidad Nacional 
Auténoma de México, 1972, p. 241. 

13 AGNM, FLC, 551 3-155. Saturnino Cedillo a Cardenas, Las Palomas, San Luis 

Potosi, 31 de dictembre de 1934. 

14 NAW, MID, WDC, 5935, G2R MID, 2025 259-484, Informe Confidencial, México, 

lo. de febrero de 1935. 
158 AGNM, FLC, 559 3-11. Manifiesto a la Nacién, 29 de octubre de 1934. 
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| 
Rodriguez —del cual se hablar4 con mayor detalle en el quinto capitulo— 
haya sido compafiero suyo en alguna de estas hazajias.’® 

El general Villarreal tenia medios econdémicos y relaciones que habia 
establecido en su etapa del exilio en Estados Unidos, asi que instalé su 
cuartel general en Laredo Texas, desde donde decidié combatir a Cardenas. 
En 1935 el ejército descubrié en esa ciudad una casa que tenia en su interior 
40 000 cartuchos, mismos que fueron confiscados. Entonces se tomé 
puisionero a Espiridién Salinas y a diez de sus compaiieros, gracias a los 
informes confidenciales que enviaba: el jefe militar de la zona, el general 
Izaguirre, quien le informé al presidente que los sediciosos también tenian 
telacién con Félix Diaz; de este ultimo se decia que tenia armas suficientes 
pata iniciar una rebelién.” 

Se descubri6 también que en hk pretendida rebelién participaron 
como cémplices algunos agentes aduanales, y esto salié a la luz porque en 
Kansas City habia un cargamento de ametralladoras alemanas y pistolas Colt 
que debian ser enviadas a Laredo y posteriormente a México. Se logrd 
deterner el embarque en San Antonio, Texas, y de ello se informé al jefe del 
Ejecutivo, por medio del cénsul. mexicano en ese lugar, Fernando 
Torreblanca. Ademas, éste comenté a Cardenas que la Iglesia también estaba 
involucrada: supo de la patticipacién del obispo de El Paso, de Marcelo 
Caraveo, del arzobispo Ruiz Flores y de los Caballeros de Coldén, cuyo jefe 
era Cleofas Caveros.” 

El pueblo se enterd hasta el mes de enero, cuando la prensa publicé 
un articulo diciendo que habia un complot en contra del presidente Cardenas 
y que en él] patticipaban Antonio Villarreal, Gilberto Valenzuela y José 
Vasconcelos.” Parece que a Espitidién Salinas y a otro de sus compafieros 
los fusilaron en la frontera texana, sin embargo, la red que formaron en la 
frontera norte crecié mucho, ya que abarcaba los estados de Baja California y 
Sonora, por donde pasaban las armas de contrabando. Lo anterior se supo 

i 

16 Cfr. Gloria Sanchez Ascona, E/ general Antonio I. Villarreal, civilista de la Revolucin, 
México, Biblioteca del Instituto de Estudios de la Revolucién Mexicana, 1980. 

17 AGNM, FLC, 556- 6-9. Juan Izaguirre Comandante de la Zona Militar de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, 23 de enero de 1935, y AGNM, FLC, 559-3-28. Fernando Torreblanca al 
Secretario Particular de Cirdenas, Texas, 27 de febrero de 1935. 

18 AGNM, FLC, 556 2-1. José Hernindez al Secretario de Hacienda, México, 11 de 
enero de 1935. AGNM, FLC, 556 6-9. Consulado mexicano en Kansas City a la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, 22 de enero de 1935, y AGNM, FLC, 559 1-29, El Paso Texas, 18 de 

junio de 1935. 

19 Exeélsior, 28 de enero y 2 de febréro de 1935. 
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porque el jefe de la zona militar de Baja California informs a Cardenas que 
estos hombres habian usado uniformes del ejército mexicano para cometer 
sus fechorias y que Marcelo Caraveo habia arreglado la compra de unos 
aviones en Estados Unidos, los cuales debian ser entregados en Sonora, 

ademas de armas compradas a la American Armament Company. Esta 
rebelién estaba apoyada por algunos estadounidenses como Henry Fisher, un 
hombre de apellido Pendty, otro McKenny y Ells, quienes eran pilotos y 
volaban entre la frontera de México y Estados Unidos.” 

Lazaro Cardenas estaba al tanto de las actividades rebeldes de José 
Vasconcelos y su secretario identificé a los generales Porfirio Martinez y 
Pablo Gonzalez como los cabecillas del pretendido golpe de estado, que se 
queria llevar a cabo desde la Sierra Bequi, en California.” 

Antonio Villarreal proclamé varios manifiestos en los cuales decia 
que luchaba por la fe catélica y por la causa agraria, que muy pronto el 
pueblo veria las propiedades de Plutarco Elias Calles, Aaron Séenz y 
Abelardo Rodriguez, entte otros, confiscadas por el gobierno, oy we el 
régimen de Cardenas era ilegitimo y por ello era urgente derrocarlo.” 

El obispo de Hermosillo fue uno de los que participaton en la 
rebelién incitando incluso a los indios yaquis para que tomaran parte en ella, 
al igual que Enrique Vasconcelos que fue apoyado por el obispo de El Paso; 
ambos intentaron comprar aviones e introducitlos por el estado de Sonora.” 

Desde que dio inicio esta rebelién, los villarrealistas hablaban de sus 
adeptos y de las actividades que habian desarrollado, atacando telégrafos y 
ferrocarriles en la via México-Laredo o en Chihuahua, en el Mezquital, 

Durango, en Zacatecas y en San Luis Potosi; utilizaban como pretexto la 

20 AGNM, FLC, 559 3-28. El general Agustin Olachea afirmaba haber descubierto en 
Los Angeles a uniformados comprando rifles. San Diego Califomia, 19 de enero de 1935. 

Fernando Torreblanca al Secretario Particular del Presidente, Los Angeles, California, 9 de 
abril de 1935. Véase, ademas, NAW, WDC, 812.00. Revolutions 154. Daniels al Secretario de 

Estado, México, 29 de enero de 1935, y NAW; SD; WDC, 812.00. Bandit Activities 22. 
21 AGNM, FLC, 559 3-28. Carta del Secretario de Guerra y Marina. Confidencial, 28 

de febrero de 1935. 
2 AGNM, FLC, 559 3-28, Carmen O. de Bordallo a Cardenas, San Antonio, Texas, 3 

de junio de 1935, y AGNM, FLC, 559 1-29. Efrain Zepeda, Director del periddico E/ Jicote 
envia a Cardenas copia del manifiesto subversivo de Cananea, Sonora, 3 de junio de 1935. 

23 AGNM, FLC, 559 2-28. Fernando Torreblanca al Sectetario de Relaciones 

Exteriores, E] Paso, Texas, y Bafios al Secretario de Relaciones Exteriores, E] Paso, Texas, 

19 de junio de 1935. 

 



  
I 

104 LA ACCION REVOLUCIONARIA MEXICANISTA 

educacién socialista que, segin ellos,!estaba en contra de los fines de la 
Iglesia.” 

En la fecha en que se habia anunciado la rebelién de Villarreal, Luis 
Ibarra, otro antiguo cristero, lanz6 en Cerro Gordo, Jalisco, un manifiesto 

Uamando al pueblo para reconquistar las Hbertades fundamentales de los 
mexicanos, pero el gobierno actué de inmediato e Ibarra tuvo que huir hacia 
Sonora.” 

Otro alebrestado entonces fue ‘Lauro Rocha, el cual encabez6 lo que 
se conoce como “la segunda cristiada” en el mes de abril de 1935. Su 
manifiesto hablaba no sdélo en contra del gobierno cardenista, sino también 
en contra del ex presidente Calles, usarido el lema de “Patria y Libertad”. 

Parece que en esos momentos los cristeros decidieron reanudar las 
hostilidades también en la ciudad dé Durango, bajo la direccién del cura 
Trinidad Garcia y de los hermanos José Trinidad y Lucas Mora, entre otros. 
En ese afio de 1935 se dedicaron a asaltar trenes y legaron a tomar el pueblo 
de Felipe Angeles, hecho que obligé al Secretario de la Defensa, Manuel 
Avila Camacho, a desplazarse hacia Jalisco para supervisar las acciones del 
ejército. Logré acabar con el movimiento, aunque atin habia grupos dispersos 
por esa zona que seguian cometiendo tropelias, con la bandera de salvar a la 
religion cristiana de sus detractores.” 

A pesar de que la Guerra Cristera concluy6 —como sefialan los 

especialistas— en 1929, al firmarse los acuerdos entre la jerarquia eclesidstica 
y el presidente Portes Gil, parece que los movimientos que surgieron durante 
el periodo cardenista no tuvieron relacién con ella, sino mas bien se 
desataron a raiz de la implementacién de la educacién socialista, la cual 
limitaba el poder de la Iglesia. En este sentido, es posible decir que entre 
1934 y 1938 se levantaron muchos grupos en contra del régimen que asumian 
la bandera que mas les convenia en cada caso y sin tener mucha relacion 
entre ellos. Dentro de dichos grupos se encontraba el de los Camisas 

24 AGNM, FLC, 559 3-19, Informes andénimos para los boletines de Monterrey 
dixigidos a Carlos Villarreal, 19 de noviembré de 1934. 

2 AGNM, FLC, 559 3-19. Alcibiades de la Torre, Rafael Moran y Segismundo Garcia, 
Plan de Cerro Gordo, Cerro Gordo, Jalisco, 20 de noviembre de 1934. 

2% Excélior, 10. de abril y 4 de junio de 1935; AGNM, FLC, 559-6. Félix Zamora a 
Cardenas, E] Grullo, Jalisco, 4 de junio de 1935 y Pedro Camasio a Cardenas, Santa Anita, 

Jalisco, 23 de mayo de 1935. 
27 Excélstor, 13 de enero, 2 de absil y 4 de junio de 1935; AGNM, FLC, 559 1-5. José 

Cortés a Cardenas, Informe del Comandante de la 10a. Zona Militar de Durango, 10 de 

mayo de 1935. 
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Doradas, o Accién Revolucionana Mexicanista, que se analiza en los 

siguientes capitulos, fundamentalmente en el cuarto.* 
Incluso durante la década de los afios treinta, hubo muchas iglesias 

que mantuvieron sus puertas cerradas ——a pesar de la firma del acuerdo—, 
las cuales fueron la causa de gran malestar durante el gobierno de Cardenas, 
poniéndole quiz4 un freno a sus ideas sobre la evolucién social.” 

Asimismo, surgieron rebeliones regionales que no necesatiamente 
tenian un matiz religioso, como fue el caso de Veracruz en donde se 
fundaron ligas de comunidades agrarias que en la década anterior habia 
ditigido Ursulo Galvan, siendo este estado Ja cuna del Partido Socialista de 
las Izquierdas que después encabezd Adalberto Tejeda. Esos grupos 
guerrilleros se dedicaron a aplastar cualquier movimiento social que tuviera 
una orientacién radical. A su vez, las guardias blancas y sus coOmplices en el 
gobierno estatal tenian como principio atacat a los miembros del Partido 
Socialista de las Izquierdas, ademas de dedicarse a asaltar a los nuevos 
maestros que Hegaban a ka zona.” 

Hacia mediados de 1935 era dificil saber si el gobierno de Cardenas 
iba a lograr sostenerse hasta el final, ya que tenia muchos enemigos entre los 
politicos, ademas de todos los grupos subversivos que actuaban en el pais 
para derrocarlo. Uno de los que criticaba constantemente las decisiones del 
presidente era Saturnino Cedillo, el cual hablaba de las torpezas que cometian 
los miembros del gabinete presidencial. Una de ellas fue la acontecida en 
diciembre de 1934 cuando Tomas Garrido Canabal, Secretario de 

Agricultura, sembro el terror entre los catdlicos de la capital al permitir que 
sus “Camisas Rojas” asaltaran una iglesia en el barrio de Coyoacan y mataran 

os de sus feligreses.”’ A pesar de que Cardenas removié a Garrido de 
su catgo y lo mando exilado, y de que desconocio los poderes del gobernador 
de Tabasco, esto no fue suficiente para que se tranquilizaran los animos entre 
los cristianos. El acto desaté otros semejantes en Guadalajara, Monterrey y 

28 Eric Hobsbawm considera que el bandolerismo prolifera en épocas de crisis 
sociales, econémicas y politicas y que éste es un fenomeno universal, sobre todo en las 
sociedades basadas en la agricultura. Cf. Eric Hobsbawm, Bandidos, Barcelona, Ariel, 1986. 

29 Cfr. Gastén Garcia Canta, E/ pensamiento de la reaccién mexicana, 1929-1940 (la 
derecha). Antologia, México, Universidad Nacional Auténoma de México, 1997, pp. 17-25. 

30 AGNM, FLC, 559 1-2. Francisco Carballido, Comité Pro-Cardenas, Veracruz, Ver., 
21 de noviembre 1934 y AGNM, FLC, 559 3-12. Antonio Bravo al Secretario de Guerra, Tierra 

Blanca, Veracruz, 24 de noviembre 1934; Excééstor, 5 y 24 de mayo de 1935. 

31 Cfr. Enrique Canudas, Tripico rojo, 2 vols., México, Gobiemo del Estado de 

Tabasco, 1989. Este grupo anticlerical surgié en la década de los afios veinte en Tabasco. 
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Saltillo, con la consecuente Sensaciéri de que los problemas teligiosos no 
podian terminarse en el pais.” 

Las protestas al presidente empezaron a muluplicarse; en 1935, por 
ejemplo, recibid un informe del cénsul mexicano en Los Angeles, en el que le 
hacia saber que el general Plutarco Elias Calles estaba involucrado con 
Abelardo Rodriguez y el ex gobernador de Sonora, Topete, en ciertas 
actividades sediciosas en Estados Unidos. Le comunicaba asimismo que 
Rodriguez se habia entrevistado con. el presidente Roosevelt, tal vez para 
sohcitarle su apoyo pata un movimiento en contra de Cardenas. La 
informaci6n habia sido confirmada por el mismo cénsul por un articulo 
teferente a México del periddico Daily News de esa ciudad, en el que se 
afirmaba que el pais estaba “al borde de otra revolucién” y que habia muchas 
personas en desacuerdo con Cardenas las cuales estaban planeando 
derrocarlo.” 

El 4 de febrero de ese afio, el Exeélior reprodujo una noticia 
procedente de El Paso, Texas, donde se decia que el gobierno 

estadounidense estaba investigando a Cardenas respecto a su intolerancia 
religiosa y que, si se confirmaba este hecho, se tomarian medidas para llevar a 
cabo un boicot econdémico en contra de México.* 

El embajador Daniels tenia frecuentes platicas con dirigentes 
politicos en el pais y sabia de las diferencias que tenian Abelardo Rodriguez y 
Calles con Cardenas. El ex presidente Rodriguez, pot ejemplo, estaba 
molesto porque el mandatario habia incluido en su gabinete a Tomas Garrido 
Canabal, mientras que a Calles le, molestaba su “tadicalismo”. Daniels, 
preocupado por la situacién, comentd a su gobierno que quiza se estaba 
inictando en México un régimen totalitario que controlaria a los obreros y a 
los campesinos, semejante a lo que estaba sucediendo en Alemania con el 
nazismo.* 

No obstante, tanto los mexicanos como los estadounidenses se 

sentian tranquilos porque consideraban que el “Jefe Maximo” aun tenia la 
Ultima palabra. Antes de que Cardenas cumpliera su primer mes de gobierno, 
el agregado militar de la embajada, Marshburn, fue informado por miembros 

32 Eixcélsior, 16 y 24 de junio de 1935 y 9 y 10 de febrero de 1935. 
33 AGNM, FLC, 559 3-28 Calixto Garrido Alfaro a Cardenas, Los Angeles, California, 

22 de enero 1935. \ 
4 Excélsior, 4 de febrero de 1935. , 

35 NAW, SD WDC, 812.00-30 168, Daniels al Secretario de Estado. Confidencial. 

México, 25 de febrero 1935. 
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de la Escuela Superior de Guerra de un atentado contra la vida del presidente 
ocurrido cerca de la ciudad de Cuernavaca.” 

Es obvio que desde el principio de su mandato, Cardenas fue puesto 
a prueba, para ver si lograba mantenerse en el poder. Poco a poco tanto los 

obreros como los campesinos se fueron sumando a sus proyectos 
reformistas, lo que dio pie a que apareciera una nueva corriente de 
pensamiento dentro del territorio mexicano. No se podia decir que el 
mandatatio se estuviera ajustando a los parametros del liberalismo de la 

época, pero tampoco se le podia calificar de socialista —en el pleno sentido 

de la palabra— y, mucho menos, de ser fascista. Su régimen distaba mucho 
de ser totalitario. . 

Segan el censo de 1930, en México habia mas de 16 millones de 

habitantes, pero la poblacié6n econémicamente activa era sdlo de 5 millones; 

de ésta, 70 por ciento se ocupaba de la agricultura. De una superficie de 131.5 
millones de hectareas, 110 estaban ocupadas por 15 488 propiedades mayores 
a 100 hectdreas, las cuales sumaban en total 4 millones y medio de hectareas; 

setenta millones se encontraban repartidas en menos de 2 000 predios 
mayores de 10 000 hectareas cada uno.” 

En el momento en que Cardenas subié al poder existian, entre otros, 
cuatro aspectos fundamentales que habia que atender: primero habia que 
terminar con la presencia dominante de Plutarco Elias Calles; en segundo 
lugar, se encontraba la necesidad de tomar nuevas decisiones respecto al 

reparto agrario —-que ya desde la época de Abelardo Rodriguez se habia 

decidido suspender—; ademas, sobre la misma cuestién, debia revisarse la 

explotacién del subsuelo mexicano que se encontraba principalmente en 
manos extranjeras. E] tercer aspecto consistia en buscar la industrializacién 
del pais, mediante la organizaci6n de la clase obrera. Por ultimo, era 
imperante atender la crisis que a partir de 1929 habia afectado al mundo 
entero, repatriando a los mexicanos que tenian que salir de Estados Unidos. 

36 NAW, SD WDC, 5790 G2R MID 2657 G732-27. Informe de Marshbum, encargado 

de MID, 2 de enero de 1935. En el Archivo General de la Nacién de México se encuentra 
también una carta que confirma este hecho; ésta fue enviada a Cardenas por los directivos de 
la Asociacién de Productores de Garbanzo, Frijol y Cereales de la regién agricola del Mayo, 

quienes el 26 de diciembre de 1934 reprobaron el acto y declararon su adhesién al 
ptesidente. AGNM, FLC, 541-225, Navojoa, Sonora. 

37 Tzvi Medin, Ideologia y praxis politica de Lazaro Cardenas, México, Siglo XXI, 1986, 
p- 436, y Secretaria de la Economia Nacional, Arnxario Estadistico de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1938, México, Direcci6n Nacional de Estadistica, Departamento de Asuntos de 

Prensa y Publicidad (DAPP), 1939, p. 190. 
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La crisis del mundo capitalista convirtié el discurso socialista en la 
palabra del momento. Sin embargo, México no era todavia un pais capitalista; 
en muchos sentidos se le podia considerar incluso feudal, y los preceptos que 
postulé la Constitucién significaban, aun en el afio de 1934, una revolucién 
social. ' 

Un afio antes, en los debates de la Gran Comision Agraria, ya se 
habian manifestado posturas antagénicas respecto a la politica agraria. Una 
de las posiciones estaba representada por los llamados agraristas quienes 
postulaban la socializacién de la tierra, la independencia de la Secretaria de 
Agricultura y el derecho a que los peones acasillados obtuvieran dotaciones 
de tierra y agua. Se desechaba la propiedad privada junto con otros aspectos 
del sistema capitalista, que queria detener ya el reparto de la tierra y la 
posibilidad de que dichos peones sé convirtieran en ejidatarios, ya que, se 
argumentaba, esto provocaria que fio se cultivaran las tierras porque no 
tendrian los medios para hacerlo. Cardenas definié su postura de inmediato, 
creando en enero de 1934 el Departamento Agrario y estipulando el primer 
Cédigo Agrario el cual contemplaba, en uno de sus postulados, la 
“generalizacion del derecho agrario a. un mayor nimero de individuos”.* 

El presidente propuso una accién inmediata antilatifundista, al 
fomentar el desarrollo de los ejidos y respetar al mismo tiempo la pequefia 
propiedad. Repartis casi 18 millones.de hectdreas, hecho sin precedente en el 
México revolucionario, el cual integré a enormes masas de campesinos a la 
nacién que hasta entonces los habia mantenido marginados. 

Incluso antes de que se consolidara la expropiacién petrolera, en 
marzo de 1938, la reforma agraria comenzé a deteriorar las relaciones del 
pueblo mexicano con algunos extranjeros que eran duefios de grandes 
latifundios, entre ellos, los habitantes de la Comarca Lagunera. Después del 
teparto de la Laguna, se sucedieron los de Yucatén, con sus tierras 
henequeneras, los del Valle del Yaqui, de Lombardia y Nueva Italia, y de los 
Mochis, que hicieron atin mAs tensa la situacién con los terratenientes.”® 

Por lo que se refiere al campo industrial, Cardenas postulé una 
politica econémica de corte nacionalista, con una cautelosa revisién del 
comercio exterior y del régimen de producci6n, para preservar sobre todo el 
interés nacional. Ademas, el drea’sindical fue una prioridad durante su 
régimen y se postulé como el patrén de todas las organizaciones obreras y 
campesinas del pais. Con el apoyo de estos grupos el presidente pudo 

38 Apud. Tzvi Medin, Ideologia y praxis..., op. at., p. 44. 
39 Lazaro Cardenas, Seis atios de gobierno al servicio de México, México, s.e., 1940, p. 71. 
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manejar con mayor facilidad todas las contingencias que se presentaron en 
otros ambitos de la sociedad mexicana. 

Paralelamente a la iniciativa de organizacién campesina, Cardenas 
estimuld la formacién de una defensa agraria en contra de las agresiones que 
sufrian campesinos y maestros. Desde febrero de 1936 decretd que “los 
elementos agraristas que prestan sus servicios al gobierno y colaboran con él” 
debian incorporarse a la‘reserva del ejército. De esta manera, comprometié a 
la fuerza armada con la rural, e incrementé rapidamente el numero de sus 
efectivos. Asi, la reforma agraria se vinculd indisolublemente a una estrategia 

de pacificacién general. En el campo, la defensa colectiva se convirtié en un 
asunto de seguridad nacional. El continuo reacomodo de jefes militares avo 
ademas otro significado en el marco de la reorganizacién agraria: era el Unico 
modo de asegurat un flujo de informacién sistematica al comando general, 
sin que se filtrara a otro lado. 

Se trataba de evitar un golpe militar, porque los generales, en 
continuo movimiento eran a la vez sujeto de observacién parcial y objeto de 
compatacion y vigilancia. Cardenas recibia comunicaciones que expresaban el 
miedo a que su programa agrario volviera a desatar una guerra social. Hubo 
grupos que criticaron la nueva orientacién educativa y agraria; éstos eran 
ptincipalmente, como ya se mencion6, los politicos rencorosos, los ticos, la 

clase media y, sobre todo, la Iglesia.” La educacién socialista lastimaba los 
intereses y principios de algunos grupos sociales como el clero, los “padres 
de familia”, a ciertos intelectuales y, mas que nada, a los circulos de derecha. 

El clero era el mas perjudicado por esos cambios que limitaban enormemente 
su poder, ya que la posibilidad de inculcar las ideas catdlicas en las escuelas se 
habia cancelado. Esto, aunado a las campafias antirreligiosas, hizo que la 
Iglesia sintiera limitada su labor. La institucidn eclesidstica insisitio a sus fieles 
que debian dar una educacion cristiana a sus hijos y que por ningun motivo 
debian aceptar la educacién sexual. Hubo actos de violencia, colocacién de 
bombas en las escuelas y no faltaron conspiraciones armadas que algunos 
consideraban “medio fantasiosas”, porque se proponian nada menos que 
derrocar al gobierno. En estas conspiraciones, como veremos mas adelante, 

se unieron antiguos pattidarios del clero.”" 

40 Victoria Lemer, La educacién soctalista, t. 17: Historia de la Revolucién Mexicana, 1934- 

1940, México, El Colegio de México, 1979, pp. 11-12. 

41 Ibid, p. 36. Estos partidarios querian la huida de varios presos politicos, quemar 
los hangares de Balbuena y aprehender a altos funcionarios. E/ Universal, 6 de abril de 1935, 
pp. 1-4. 
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Los religiosos mexicanos contaron con el apoyo de Roma; ya desde 
1929 el Papa Pio XI habia sefialado la pauta a seguir en materia educativa, al 
atacar en sus enciclicas el materialismo pedagégico, la educacién sexual y la 
escuela laica.” Asimismo, la ayuda del clero estadounidense habia sido 
importante durante la rebeliébn ¢ristera; adem4s, en 1935 intervino 
nuevamente, cuando el arzobispo Miguel J. Curley solicité al Congreso 
estadounidense que iniciara una investigacién para conocer la situacién 
religiosa de México.” Un afio después, arzobispos y obispos de Estados 
Unidos organizaron una comisién para ayudar con dinero a los clérigos 
catolicos desterrados, asi como pata obtener la libertad religiosa y de 
conciencia en México.“ Esa movilizacién se debié en gran parte a la labor 
que més all4 del Rio Bravo realizaron algunos mexicanos expatriados por el 
presidente Cardenas; uno de ellos fue Nicolas Rodriguez, jefe supremo de los 
Dorados. Consciente de esta situacién, y con el fin de contrarrestar la labor 
sediciosa de los elementos clericales, el primer mandatario otorgé a una 
persona de su confianza, José Manuel Nuifiez, la cantidad de 8 500 dolares 
para que atendiera el asunto en Estados Unidos.* 

Como puede apreciatse, 1935 fue un polvorin en México. Hubo 

muchas huelgas, conflictos en el campo, ademas de que el gobierno se vio 
golpeado por politicos, entre ellos algunos callistas, asi como empresarios, 
hacendados y teligiosos. Fue entonces cuando se empezaron realmente a 
organizar los grupos de derecha, los cuales adquisirian mayor importancia 
hacia 1938 y 1939. Incluian en su programa la reivindicacién de los derechos 
religiosos y el desconocimiento de la educacién socialista; por ello, el Partido 
Socialdemécrata Mexicano pidid entonces la libertad de cultos, de catedra, de 

conciencia y de prensa.“ 
En agosto de ese mismo afio, Cardenas tuvo el primer choque con 

Calles. Esto sucedié a partir de que en el mes de junio los periddicos 
nacionales publicaron una entrevista concedida por el propio Cardenas, a un 
grupo de senadores encabezados por Ezequiel Padilla. El titulo del articulo 
era “Sefialando rambos”, y en él se mencionaba que el Partido necesitaba 
depurarse del lastre de falsas ideologias que dificultaban la labor del 
presidente. Plutarco Elias Calles sefialaba problemas dentro del Partido 

42 F/ Nacional, 12 de febrero de 1935. 
3 Omega, 3 de febrero de 1936. 

“4 Archivo de la Sectetaria de 1a Defensa Nacional (ASDN), Ramo Profesionistas, 
expediente de José Manuel Nufez, nim. XI, III, 295 VI, f. 1414, Ciudad de México. 

4 E] Hombre Libre, 3 de abril de 1935. 
4% Excélior, 12 de junio de 1935. ' 
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Nacional Revolucionario (PNR), el cual estaba dividiendo a los grupos en 
callistas y cardenistas, ademas de que anotaba que el pais estaba atravesando 
una situacién dificil desde que Cardenas habia asumido el poder, por la 
cantidad de huelgas que se estaban dando, a veces injustificadamente.” 

E] presidente se mantuvo firme ante las declaraciones de Calles e hizo 
cambios en su gabinete. Puso al general Saturnino Cedillo en lugar de Tomas 
Garrido Canabal, y a Francisco Miigica en lugar de Rodolfo Elfas Calles, es 
decir, eliminando callistas y poniendo a personas de su entera confianza. 

Ademaés, afirm6 que llevaria adelante el Plan Sexenal a pesar de las protestas 

del sector capitalista.* 
Los callistas se vieron obligados a abandonar el Partido y crear su 

propia organizacién, el Partido Revolucionario Constitucional. Calles 
abandon6 el pais en agosto de 1935 y regresé solamente con la finalidad de 
derrocar al régimen. La limpia de elementos callistas fue total: en ese mismo 
afio Cardenas destituyé a los gobernadores de Colima, Durango, Guerrero, 

Sinaloa, Sonora, Guanajuato y Tabasco; al de Chiapas en 1936 y al de 
Morelos en 1938.” 

Por fin, el 10 de abril de 1936 Plutarco Elias Calles, Luis N. Morones, 

Luis Leén y Melchor Ortega fueron expulsados del pais por érdenes del 
primer mandatario.” Hasta la expulsién de Calles pudo decitse, en definitiva, 
que Cardenas era quien ostentaba la hegemonia politica. El equilibrio result6 
mucho més dificil de sostener frente a una sociedad movilizada por los 
cambios. El gobierno tuvo que elaborar sobre la marcha estrategias que le 
permitieran sortear el enfrentamiento entre los sectores tradicionalmente 
dominantes y las otras clases, con las que el régimen se habia comprometido 
en la apertura de un mayor espacio econémico y social. 

Desde la ciudad de México, el embajador Daniels informé a su 
gobierno que el presidente estaba agrediendo a las empresas y atentaba 
contra la economia, por lo que patecia un gesto destinado a buscar 

confrontaciones politicas con los ciudadanos estadounidenses.” 
Sus temores se vieron confirmados a finales de 1936 cuando 

Cardenas enviéd al Congreso una iniciativa de Ley de Expropiacién que 

47 EJ Nasional, 14 de junio de 1935. 
48 Frank Brandemburg, The Making of Modern México, Englewood Cliffs, NJ., 

Prentice Hall, 1964, p. 81. 
 Tzvi Medin, Ideologia y praxis..., op. cit, p. 73. 
59 B/ Hombre Libre, 12 de agosto de 1935. 
51 NAW; SD; WDC; 812.00-30388 y 812.5045-294. Daniels al Departamento de 

Estado, Document File Note, México D.F, 14 de julio de 1936. 
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teglamentaba el articulo 27 constitucional. La ley se referia a la expropiacién 
de recursos a los intereses individuales o corporativos privados, “por causa 
de utilidad publica”. La Confederacién Patronal de la Republica Mexicana, la 
Confederacié6n de Camaras Industriales, la Confederacién de Camaras de 

Comercio, la Asociacin de Banqueros y otros grupos se umieron a las 
empresas extranjeras en un coro dé protestas por lo que constituia, a su 
uicio, el mas grave atentado contra a propiedad que hubiera tenido lugar en 
el pais.” 

El embajador Daniels sefialaba entonces su inquietud sobre el 
discurso nacionalista y socializante del nuevo régimen y en sus informes 
aparecian pequefias presiones del gobierno estadounidense que indicaban al 
mexicano los riesgos en que incurriria si persistia en su idea de afectar a las 
empresas, porque se estaba llevando a cabo el trabajo de la Comisién Borah 
del Senado sobre la intolerancia religiosa, y la afirmacién del Departamento 
de Justicia de que le era “legalmente imposible” detener el flujo de armas. 
Los Departamentos de Estado y de Defensa guardaban minucioso registro 
de los acontecimientos nacionales, gracias a la informacién proporcionada 
por los diplomdticos, miembros de su aparato de inteligencia y ciudadanos 
estadounidenses que tenian intereses en México. Conocian los movimientos 
de todas las fuerzas, por pequefias que fueran, el uso que se hacia de todos 
los recursos naturales y humanos, el origen y destino del trafico de armas y, 

por supuesto, todas las acciones del ejército y de los rebeldes en cada pedazo 
del territorio nacional. Por lo mismo, era inevitable que los acontecimientos 
se filtraran a los despachos del sefior Daniels o de Marshburn, el agregado de 
inteligencia militar. 

Al revisar los archivos en Estados Unidos se puede corroborar la 
cantidad de informacién que recibia la embajada estadounidense, no sdlo con 
teferencia a los eventos que ocurrian en el pais, sino ademas sobre los 
agentes extranjeros que se encontraban en él, fundamentalmente la llegada de 
nazis y soviéticos, lo cual constituyS un punto de referencia indispensable 
para medir la balanza y obsetvar hacia dénde se inclinaba la politica 
presidencial. 

El agregado militar Marshbura informé en 1936 sobre la posibilidad 
del traslado del cuartel comunista latinoamericano de la ciudad de 
Montevideo a la ciudad de México. Otro ejemplo fue una carta publicada en 
el diario New York Enquirer, donde el gobernador electo de Michoacan, 

52 E/ Universal, 6, 8, 20 y 26 de'octubre de 1936; Excelsior, 3 y 5 de noviembre de 

1936. 

a 
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Gildardo Magafia, escribia al agente nazi Paul Von Stoffen, para seguir 

adelante con “los planes”, cuestién que confirmaba, segin Marshburn, la 

infiltracién de agentes nazis entre los altos funcionarios del gobierno 

mexicano.” 

La Ley de Expropiacién y la intervencién de México en favor de la 

Republica espafiola, aumentaron los temores del embajador Daniels acerca de 

que el gobierno fuera de tendencia comunista. Hacia el mes de noviembre de 

1936, uno de los funcionarios de la embajada le asegurd al embajador que 

Vicente Lombardo Toledano era un agente de la Internacional Comunista, de 

la cual recibia un salario por medio del Partido Comunista Mexicano (PCM) 

en Monterrey. 

Estados Unidos no dejaba de presionar al gobierno, pero Cardenas se 

sentia fuerte y, por ello, a finales de 1936 anuncio el aumento del precio de la 

plata. El embajador difundié entonces la idea de la posibilidad de que se 

incautatan las cuentas a los estadounidenses, hecho que la Secretaria de 

Hacienda desmintié de inmediato.* En el mismo afio, el presidente 

Roosevelt asistié a la Conferencia Interamericana de Paz celebrada en 

Buenos Aires. En ella insistid en que América debia estar unida en contra de 

cualquier agtesién europea. Sobre todo oftecié su compromiso como “buen 

vecino” de apoyar a los regimenes democriticos del continente. Asi, el 

embajador mexicano, Castillo Najera, fue electo presidente de la Comisién 

pro-Paz de la conferencia; desde este catgo, se ocupé de defender Ja no 

intervencién en los asuntos internos de otro pais, e hizo explicito el rechazo 

de su gobierno a la Doctrina Monroe. 

En julio de ese mismo afio se supo de la guerra civil en Espafia. Por 

un lado se encontraba la mayor parte del ejército, por la otra el régimen 

repiblicano, sus partidos aliados y el pueblo indefenso. Franco ptometia 

acabat con el comunismo aunque tuviera que matar a la mitad de la 

poblacién espafiola. De esta manera, estaban por una parte el gobierno, la 

central obrera y los comunistas, y por la otra los opositores, nacionalistas, 

conservadores y profascistas. 

En México habia también contradicciones, ya que en la Camara los 

dirigentes del “ala izquierdista” se vieron obligados a renunciar, pero aun 

  

53 NAW, MID, WDC, 6851 G2R MID, 2657 G768-67. Marshburn MID, México 28 de 

enero de 1936; articulo del New York Enquirer, 18 de enero de 1936; AGNM, FLC, 432.2-253.8. 

54 NAW, SD, WDC, 812.00B-354. Blocker al Departamento de Estado, Document 

File Note, Monterrey, 30 de noviernbre de 1936. 

35 Excébior, 27 y 28 de noviembre de 1936. 

56 Fxcélsior, 3, 15 y 20 de noviembre de 1936. 
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después de ello los enfrentamientos.a golpes entre partidarios y opositores 
del “Frente Popular” continuaron. Emilio Portes Gil tuvo que dimitir de su 
cargo en Ja direccién del PNR y fue sustituido por Silvano Barba Gonzalez, 
hasta entonces Secretario de Gobernacién.” 

E] presidente Roosevelt resolvié ampliar las ptohibiciones a las 
compafiias que intentaran vender armas a Espaiia; llegd al grado de negar el 
pasaporte a quien pretendiera dirigirse a ese pais y decretd la ilegalidad de las 
transacciones financieras entre estadounidenses y espaiioles. Sin embargo, el 
gobierno de Cardenas siguié adelante con su politica que permitia la venta de 
armas y alimentos a los espafioles y, adem4s, empezé a recibir a los 
tefugiados que venian de ese pais.™ 

El Excélsior publicé entonces un desplegado de la Falange espafiola en 
-apoyo a los rebeldes y anuncié la campaiia de solidaridad con el franquismo 
de la Accién Cultural Nacionalista.” 

La guerra fue un escenario de prueba de la capacidad bélica fascista, 
ya que Italia y Alemania estuvieron suministrando armamento a los rebeldes, 
mientras que Inglaterra y Francia permanecian “neutrales”. Sélo la URSS 
exigio la intervencién de la Liga de las Naciones para evitar el ingreso de 
fuerzas extrafias a Espafia.” 

También en ese afio, s6lo unos meses después, se supo de la purga de 
ditigentes bolcheviques que se estaba Ilevando a cabo en la Unién Soviética, a 
partir de la Revolucién de octubre. Estos eran sometidos a juicio con el cargo 
de traicién a Ja patria. Uno de los acusados fue Trotsky que logré exilarse en 
Paris desde donde pensaba trasladarse a Estados Unidos, cosa que le resulté 
imposible. Fue asi como Diego Rivera le solicité al ptesidente mexicano que 
considerara su caso." 

Trotsky habia formado en el exilio una organizacién llamada la 
Cuarta Internacional, misma que pretendia convertir en punta de lanza pata 
derrocar a Stalin. Su asilo fue comunicado por Cardenas en una carta a su 
Secretario de Relaciones Exteriores el 3 de diciembre de 1936. En el 
documento enviado a Eduardo Hay, el mandatario defendia el asilo politico, 
afirmando que “no supone afinidad de pensamiento, propdsitos o 

  

57 Excélsior, 23 y 26 de agosto de 1936. 
58 Exctbior, 3, 4,14, 19 y 21 de enero, 15 y 20 de febrero, 1, 4, 7, 16, y 31 de marzo, 

2 y 4 de abril, y 3 de mayo de 1937. : 
5° E/ Universal, 11, 12 y 14 de octubre de 1936, y Excélsior, 4 y 7 de septiembre de 

1936. 

© Fxcélsior, 21 de agosto de 1936; E/ Universal, 2 y 9 de octubre de 1936. 
6! El Universal, 10. de noviembre de 1939. 
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tendencias”, y que México era suficientemente estable como para asumir la 

Wegada de cualquier petsona sin que se introdujeran elementos de 

inestabilidad.” 
La central obrera consideré a Trotsky como opositor a su programa 

del Frente Popular, y condicionaba su estancia a que éste asumiera la politica 

nacional. Decia asi: “[...]Si Trotsky en México ha de servir de estimulo para 

que surjan diferencias en el seno de la clase trabajadora y se obstaculice el 

movimiento de un frente tinico del pueblo que vive con la conciencia de las 

masas [...] La CTM no considera grata la estancia de Trotsky entre 

nosotros”. 
En Rusia, Stalin considerd que tenia tres enemigos: el capitalism, el 

trotskismo y la soberbia de los rusos.” Mientras tanto, el embajador de 

Alemania, Rudt Von Collenberg, estaba ocupado en conseguir la afiliacion de 

todos los alemanes a la causa hitleriana, y el sefior Bohle de sistematizar la 

informacion proveniente de sus connacionales.” 

Desde mediados de 1936 empezaron a surgir editoriales en los 

periddicos nacionales en defensa del nazismo y que atacaban a los judios. 

Dichos articulos siguieron apareciendo a lo largo del régimen cardenista, pero 

a partir del apoyo del primer mandatario a Jos republicanos espafioles, Jos 

alemanes se convencieron de que Cardenas no estaba totalmente a su favor. “ 

Cardenas y su gobierno fueron acusados de comunistas por las 

fuerzas conservadoras; decian que pretendia establecer una dictadura del 

proletariado, contra la tradicién y las realidades del pais. El apoyo a la 

Republica espafiola habia dividido también en dos bandos a los mexicanos y 

solamente un hombre de la talla de Trotsky podia hacer contrapeso en la 

balanza. 

  

@ AGNM, FLC, 546.6-77. Cardenas a Eduardo Hay, México, 3 de diciembre de 1936. 

Trotsky acepté venir a México el 18 de diciembre de ese mismo afio. 

© Excelsior, 19 y 25 de diciembre de 1936. 

6 Excélsior, 6 y 29 de marzo, y 6, 8, 10 y 11 de abril de 1937; E/ Nacional, 19 de abril 

de 1937. Cfr., ademas, Jean Meyer, Rusia y sus imperios 1894-1991, México, Fondo de Cultura 

Econémica, 1997. 

6 B. Von Mentz, Verena Radkau, Daniela Spencer y Ricardo Pérez Montfort, Las 

empresarios alemanes, el Tercer Reich y la oposicién de la derecha a Cardenas, 2 vols., México, Centro 

de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social (CIESAS), 1988, pp. 37-100. 

6 NAW, WDC, 7773 G2R MID, 343 W23-152, Marshburn MID, México, 19 de enero 

de 1937. De acuerdo con este informe, parece que el encatgado alemin de negocios, 

Friederich Von Boetticher, estuvo en México y en Estados Unidos y se retiré de nuestro pais 

con la idea de que el gobierno cardenista no tenia intenciones de estrechar las relaciones con 

el Tercer Reich. 
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Cuando Cardenas protesté en contra de la invasién italiana en 
Etiopia, se descubrio la participacién de ciudadanos japoneses y alemanes en 
un inmenso contrabando de armas que iban hacia el puerto de Manzanillo. 
Segiin informes del cénsul Dominguez, los agentes Kiso Tsuru, Ernst Pirsch 
y Sommer Herman compraron ametralladoras, rifles y municiones a la 
California Arms Company, las cuales pretendian enviar en un barco llamado 
Takoaka Maru, de origen japonés, aunque parece que éste nunca tocé costas 
mexicanas.” ; 

Por la frontera sur el mandatario también se vio hostigado, ya que el 
gobierno guatemalteco habia ordenado la movilizacién de 500 soldados en 
distintos puntos estratégicos de acceso 2 su pais. Ubico, su dictador, era 
enemigo de Cardenas y, gracias a la fuerte campafia de prensa, pensd que el 
comunismo en México estaba avanzando a pasos agigantados y que por ello 
Guatemala debia tomar ptecauciones.” 

La campafia antifascista crecié bajo la influencia de la Reptiblica 
espafiola. A partir de 1936 los nazis eran identificados en nuestro pais por su 
exagerada violencia y sus deseos expansionistas. Sin embargo, habia personas 
dentro del territorio mexicano que se mostraban fuertemente a favor de 
Alemania y otros que se inclinaban por el comunismo. Sdlo el gobiemo y su 
politica centrada y firme impidieron que se produjera un alineamiento masivo 
hacia alguno de esos ejes ideolégicos y politicos. 

México se encontraba en una especie de caos de actitudes, entre los 
villarrealistas, los callistas, comunistas, cetemistas, dorados y rojos, los cuales 
formaban un panorama muy contradictorio, pero el presidente estaba 
convencido de que podia manejar cualquier situacién, por mas dificil que ella 
pareciera. Aprendié, desde luego, los cédigos secretos de las diversas 
organizaciones, de las personas y del pueblo en general, gracias a sus 
informantes. 

A partir de 1937, Cardenas determiné nuevos rumbos y formas; por 
ejemplo, no hubo conflicto interno o ‘internacional en el cual él no externara 
su opinién o ayudara si ello era factible. (Excepto en el caso concreto de los 
refugiados judios, situaci6n que se ‘analizara mds adelante.) Entonces se 

  

§ AGNM, FLC, 559.3-25 y 559.3-26. Cartas del Consul del Arco a Ceniceros, San 
Francisco, California, 8, 12 y 23 de noviembre de 1935. Esta informacién fue confirmada 
por el embajador Castillo Najera quien detallé las armas en un informe confidencial del 
Embajador Castillo Najera a la Secretaria de Relaciones Exteriores, Washington, D.C., 9 de 

noviembre de 1935, AGNM, FLC, 559.3-28. 

68 AGNM, FLC, 559.3-28. Federico Montes, Jefe de la Zona Militar de Chiapas a 
Cardenas, Tapachula, 7 de noviembre de 1935. 

ta
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inicaron los conflictos mas graves con las empresas petroleras 
estadounidenses e inglesas.” 

Sus negociaciones tenian por objeto recupetar ante todo la soberania 
econdémica, evitar conflictos con los gobiernos extranjeros y conducir los 
problemas laborales hacia una solucién para no paralizar al pais. Las 
empresas no consiguieron, por ejemplo, involucrar al gobierno de Estados 
Unidos en su defensa. Tanto Daniels como Roosevelt sdlo contestaban que 
estudiarian el problema y tinicamente estuvieron atentos al desarrollo del 
conflicto laboral. En esos momentos, y ante la amenaza de una ruptura 
diplomatica dada la situacién tan cercana a una guerra en Europa, Estados 
Unidos se vio obligado a llevar a cabo solamente alianzas estratégicas y tratar 
de evitar asi el rompimiento con nuestro pais. 

Cuando el 18 de marzo de 1938 se concreté la Expropiacién 
Petrolera, Daniels se limité a notificar a su gobierno sobre “los pasos que se 
seguirian”, asi como acerca de la lista de las compafiias afectadas, 
asegurandole a Roosevelt que el régimen estaba més sdlido que nunca.” 
Después de muchos didlogos, Estados Unidos resolvié la suspensién 
temporal de las compras de plata a México.” 

El mismo secretario Cordell Hull concluyé que su vecino estaba en 
su pleno derecho de expropiar a las compafiias rebeldes. Y tampoco se logrd 
organizar algiin frente internacional que se opusiera a esta situacién. Mientras 
el periédico Times de Londres exageraba la crisis interna de México, el 
Washington Post pedia una pronta solucién al conflicto para evitar que México 
cayera en manos de los nazis, quienes estaban muy atentos del conflicto para 
aprovecharse de él en su propio beneficio.” Poco tiempo después, el 
presidente de Estados Unidos ordené la reanudacién de la compra de plata. 
El apoyo a la expropiacién, la cercania de la guerra y el riesgo de no contar 
con bases al sur de su frontera, fueron argumentos muy podetosos para llegar 
aun acuerdo lo mas rapidamente posible con el gobierno cardenista. 

Algunas de las compafijas tenian vinculos de negocios con el Fuhrer 
alem4n y se convirtieron en elementos sospechosos, aun pata su propio 

gobierno. La inteligencia en Estados Unidos les estaba siguiendo los pasos, 
como se vera en la seccién sobre los Camisas Plateadas en el quinto capitulo 

© Cfr. Alicia Gojman de Backal, La expropiacién petrolera vista a travis de la prensa 
mexicana, norteamericana ¢ inghsa, 1936-1940, México, Petrdleos Mexicanos, 1988. 

7 NAW, WDC, SD, 812.00-30559. Daniels al Secretario de Estado, México, 15 de 

marzo de 1938. 
11 Exeélsior, 18, 23, 29 y 31 de marzo de 1938. 

2 Excélsior, 2 de abril de 1938; y Alicia Gojman de Backal, La expropiacién..., op. at. 
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del presente trabajo.” México se vio obligado a vender petréleo 2 Alemania 
ante el boicot de Inglaterra, asi como’a intercambiar productos por petréleo, 
con Canadé, Italia, y Brasil. Sin embargo, el presidente recibié el apoyo 
unanime de su pueblo por la decisién tomada. 

Muchos grupos que estaban descontentos por la politica cardenista se 
aprovecharon de la situacién pata tratar de derrocarlo con el apoyo de los 
petroleros y los nazis. Uno de ellos fue el grupo de la derecha radical 
lidereado por Saturnino Cedillo, quien a partir del reparto agrario habia 
tenunciado a su cargo como Secretario de Agricultura y se habia retirado a su 
rancho en San Luis Potosi. 

La renuncia de Cedillo dio pie a nuevos informes sobre el fascismo 
mexicano. Desde distintas fuentes comenzé a vincularse a las compafiias 
petroleras y las legaciones fascistas con los opositores internos, lo cual 
permitié a Lombardo Toledano y a los comunistas recuperar posiciones. De 
esta manera, Lombardo descubrié que se preparaba un atentado en contra de 
Cardenas en Sonora, bajo la direcci6én del gobernador de esa entidad, Roman 
Yocupicio.* También la CTM coments la posibilidad de que se dieran brotes 
subversivos en Nuevo Leén y Jalisco. A partir del sexto Consejo Nacional de 
esta organizacion, Lombardo Toledano empezé a utilizar el término de 
Frente Popular para referirse a la unidad conformada por el gobierno y los 
antifascistas con el propdsito comin de derrotar al impetialismo y la 
reacci6n.” 

Hacia 1939 empezé a perfilarse la candidatura de algunas personas 
pata tomar la presidencia en el siguiente afio. En el VII Congreso del Partido 
Comunista se adelanté la convocatoria oficial. En dicho congreso patticipdé 
un dirigente comunista estadounidense, Earl Browder, quien durante su 
intervencién puso énfasis en la critica situacién por la que atravesaba México, 

% Carta del embajador en Alemania William Dodd al Presidente Roosevelt del 19 
de octubre de 1936. En ella se refiere al aumento de las inversiones de la Standard Oil en 
Alemania a partir de 1933. Cfr. Franklin D. Roosevelt and Foreign Affairs, vol. 3: September 1935 
and January 1937, Cambridge, Mass., Belknap Press /Harvard University Press, 1969. 

4 NAW, SD, WDC, 812.00 B 404. McDonald a Hull, Washington, 10 de septiembre 
de 1938; Excelsior, 27 y 28 de octubre de 1938. 

7 AGNM, FLC, 551-14. Arturo Villegas, Sindicato Ferrocarrilero a Cardenas, México, 
30 de septiembre de 1937. : 

76 AGNM, FLC, 606.3-20. Discurso de Hernan Laborde, 20 de noviembre de 1937 y 
AGNM, FLC, 551-14. Lombardo Toledano a Cardenas, México, 22 de noviembre de 1937. 
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la influencia que tenia el fascismo internacional y el aumento ie las 
actividades de los reaccionarios, ademas de la proximidad de la guerra.” 

La situaci6n econdémica del pais era critica debido al descenso en el 
precio de las materias primas y las maniobras de las compajfiias petroleras, el 
retiro de sus fondos de los bancos mexicanos y el boicot al petrdleo en el 
mercado exterior. En la agricultura también la produccién habia disminuido 
mucho debido al sabotaje que estaban Ievando a cabo los hacendados. No 
obstante, de acuerdo con Hernan Laborde, los mayores enemigos seguian 
siendo el fascismo y el trotskismo, aunque no percibia que dentro de los 
grupos socialistas esas mismas divisiones también los estaban conduciendo al 
fracaso. 

El esfuerzo empefiado en la Expropiacién Petrolera y en terminar 

con la rebelién cedillista desgastaron mucho al gobierno. Para Cardenas ya 
resultaba dificil continuar con las reformas sociales. La situaci6n econédmica 

era cada vez mAs precaria; ni siquiera los campesinos que habian recibido su 
tierra tenian los medios para cultivarla o poder abastecer de alimento al pais. 
Solo la eventualidad de la guerra mundial forzé a las compafiias a apresurar 
las negociaciones con Cardenas. Sin embargo, éstas siguieron apoyando 
algunos movimientos subversivos, sobre todo al norte de nuestro pais. En 
California, el ex presidente Calles se entrevisté con diversas personas 
relacionadas con la politica estadounidense para comunicarles la inminente 
caida del mandatario mexicano. Comenté que él mismo estaba dirigiendo el 
derrocamiento con el apoyo de altos jefes militares. Los funcionarios del 
gobierno de Roosevelt detectaron la adquisicién de un buen mimero de 
armas en World Wide Traders. Ademas, desde Guatemala, Ubico habia 

apoyado a un grupo de nazis relacionados con algunos funcionarios del 

gobierno, los cuales también preparaban un acto rebelde.” 

  

7 Herndn Laborde, “Unidos tras un solo candidato para derrocar a la reaccién”, en 

Informe al VII Congreso del Partido Comunista Mexicano, México D.F., 28 de enero a 3 de febrero de 

1939, México, Popular, 1939, p. 5; y sobre la intervencién de Earl Browder se puede 

cénsultar la p. 6. 

78 NAW; WDC, 812.00-30625. Reunién secreta de Abelardo Rodriguez con Calles en 

San Diego, entrevista de Calles con John Thompson, editor internacional del San Francisco 

News, y entrevista de Calles con Bymes Mac Donald, Coronel HR. Oldfield al 

Departamento de Guerra. Confidencial, Headquarters 9 CA, Official Asistant Chief of Staff 
MIG 2, Presidio de San Francisco, 10 de septiembre de 1938 y 11 de octubre de 1938. NAW, 

WDC, 812.00 Revolutions 455 y 448 Byrnes Mac Donald, Departamento del Tesoro, a Berle, 

Departamento de Estado, Washington, 21 de octubre de 1938. AGNM, FLC, 559.1-60. Ramén 

Beteta, Subsecretario de Relaciones Exteriores a Salvador Martinez de Alva, México, 20 de 

septiembre de 1938. 
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A partir del mes de septiembre de 1938 los oficiales estadounidenses 
se dedicaron a vigilar a los emptesarios, funcionarios diplomaticos y 
ciudadanos alemanes en México. Asimismo, la prensa nacional empez6 a ser 
sospechosa porque se dedicéd a publicar gran cantidad de propaganda 
alemana.” ' 

El gobierno mexicano intenté demostrar a Estados Unidos que las 
telaciones con Alemania sdlo se limitaban al plano comercial, y que esta 
situacién se habia iniciado a partir del bloqueo al petréleo. El secretario 
Garcia Téllez se encargé de explicarlé esta situacién a Roosevelt y le asegurd 
que el gobierno de su pais no estaba asociado con los nazis, pero reconocié 
que los fascistas estaban muy activos y su influencia se notaba en esos 
articulos pagados a Ja prensa nacional, particularmente a la de tendencia de 
derecha. 

Entonces Cordell Hull recibié de un empresario particular, J.C. 
McDonald, el informe acerca de la mala situacién econédmica de México, asi 

como de la firma de un contrato pata comprar aviones canadienses, de las 
negociaciones para adquirir un equipo alemén de refineria que se pagaria con 
petréleo por medio de la firma Davis & Co., de otras negociaciones para 
comprar maquinaria de imprenta en Alemania, del intercambio de quimicos 
pesados por petrdéleo con la compafiia japonesa Mitsui & Co., ademas del 
intercambio con Italia de tres buques petroleros por petréleo. Todo ello 
hablaba de las relaciones de México con el Eje.” 

Por otto lado, Hitler seguia con sus ideas expansionistas y dirigiendo 
los movimientos de Franco desde Alemania. El asesinato del cénsul aleman 
en Paris fue vengado con una masacre de judios efectuada por funcionarios 
del Tercer Reich. La llamada noche de “los cuchillos largos” quedé en la 
memoria de quienes la presenciaron como uno de los actos de barbarie 
impunes en el transcurrrir de la historia contemporanea.” 

7 NAW, SD, WDC, 812.00 N 22. Paul Demile al Secretario de Estado, Nuevo Leén, 

14 de septiembre de 1938. Moses a Daniels, reexpedida al Departamento de Estado, Saltillo, 
Coahuila, 28 de septiembre de 1938. NAW, SD, WDC, 812.00 N.29 y 800 20210-175 y 812.00 
N 31. Informe de actividades de los nazis en México segin Von Seedorg, empleado del 
Hotel Geneve, obtenido para la oficina del Agregado Naval de la Embajada. W.M. Dillon, 
Attache Naval a la inteligencia Naval, Departamento de Marina, México, 25 de octubre de 
1938. 

% NAW, SD, WDC, 812.00 B 404. McDonald a Hull, Washington, 10 de septiembre 
de 1938. Exetlsior, 27 y 28 de octubre de 1938. 

31 NAW, SD, WDC, 812.00 N 30. Stewart al Secretario de Estado, México, 17 de 
noviembre de 1938. Ahi se observan las reacciones en México. Exeélior 15 y 17 de 
noviembre de 1938. 
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Después de que la invasién a Checoslovaquia se consumé ante el 

silencio internacional, en marzo de 1939, Hitler continud sus hostigamientos 

en contra de Polonia. De esta manera, Francia, Inglaterra y Estados Unidos 

tuvieron que prepararse contra la ofensiva nazi, en medio de un proceso de 

dificiles negociaciones con la Unién Soviética.” 

Roosevelt hizo publico un plan de defensa de las Américas, que 

incluja una alianza especial con México en cuanto a sus reservas petroleras y 

se reunié con los paises de América Latina en la Conferencia de Paz en 

diciembre de 1938 en la Ciudad de Lima.” 
Por lo que respecta a México, el pais estaba sufriendo fuertes 

ptesiones, antes de terminar el afio de 1938; las protestas de los empresatios 

se volvieron a escuchar debido al aumento de los impuestos. Hubo fuga de 

capitales de parte de los dirigentes politicos conservadores y el deterioro del 

nivel de vida de las clases bajas se acrecent6, sirviendo de apoyo a todo grupo 

que se oponia a Cardenas. 
La crisis mundial propicié que las actividades de espionaje en nuestro 

pais se incrementaran. La embajada de Estados Unidos seguia de cerca este 

hecho, aargumentando que en México se habia infiltrado una “quinta 

columna”, en vista de que habia aumentado la propaganda nazi-fascista. De 

ahi se supo que mafiosos de Baja California estaban planeando un atentado 

contra el presidente y que los Camisas Doradas se preparaban desde Ciudad 

Juarez para marchar a la capital.* 
Entre los meses de matzo y junio de 1939 la inteligencia militar 

estadounidense acumulé gran cantidad de informacidn sobre personas 

sospechosas de ser agentes nazis, empresas alemanas y japonesas que tenian 

  

& Exxcélsior, 29 y 31 de marzo, 2 7 y 15 de abril, 22 y 27 de mayo, y 12 y 18 de julio 

de 1939. 
83 Fixcélsior, 20, 24 y 30 de noviembre de 1938. 

% NAW, SD, WDC, 812.00 N 33. Daniels al Departamento de Estado, Document File 

Note, México, 3 de marzo de 1939. Pablo Garbinsky, polaco, y Hans Von Holleufer, aleman, 

fueron expulsados por érdenes de Ja Secretaria de Gobemacién. Se estaba siguiendo juicio 

por espionaje a’Bemnardo, Sonia y Amo Kosak y a Ponzanelli de origen italiano. AGNM, FLC, 

564.3-14. Agustin Lefiero, Sectetario de la Presidencia, al Procurador General de la 

Republica, transcribe carta del Cénsul en McAllen, Texas, Lauro Izaguirre, México, 7 de 

marzo de 1939. Ademis, existen en los Archivos de Washington varias notas confidenciales 

enviadas desde Mexicali, en junio de 1939, y de Chihuahua el 6 de julio del mismo afio. Cfr. 

NAW, SD, WDC, 812.00 Revolution 471. 
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negocios en México, y ciudadanos mexicanos que mantenian vinculos con 
Alemania.™ 

Con especial interés se vigilaba al agregado de prensa de la embajada 
alemana, Arthur Dietrich, asociado a los falangistas, ex jefe de la Gestapo en 
Espafia y tepresentante del Instituto Hispanoamericano Aleman que presidia 
el ex embajador en Espafia, Von Faupel. Esta era una otganizacién nazi que 
distribuia propaganda en América Latina y que contaba con la colaboracién 
de otros agentes como Luis Vent Salazar, Von Boetticher y Bollard Von 
Watzdorf. 

De igual manera, la embajada estadounidense se preocupé por vigilar 
a las empresas de los paises fascistas. Asi, se supo de los tratos de la empresa 
petrolera japonesa Taiheiyo Kaish con el gobierno mexicano, y la posible 
construccion de una presa en Salina Cruz y un ducto que cruzara el Istmo de 
Tehuantepec, a cargo de un alemén llamado Franz Wagner y de los agentes 
nazis Beik Felix y Herman Sommer. Asimismo, se vigilé la Casa Boyer, la 
empresa editorial Volkischer Beobachter, que publicaba un periddico de 
propaganda nazi también en Estados Unidos, asi como la agencia Mercedes- 
Benz. Por otro lado, Estados Unidos actué en contra de aquellas 

organizaciones que tenian relaciones directas con —o eran apoyadas 

abiertamente por— los nazis, como el caso de los Camisas Doradas y su jefe 
Nicolas Rodriguez. Igualmente, la accién se extendié a los Camisas Plateadas 
en su tertitorio, cuestidn que se analizaré mds adelante. La misma vigilancia 
estadounidense siguiéd los pasos de un profesor de Monterrey, Carlos 

Sanchez Navarro, del duefio de una empresa editorial Ilamado Amador 
Ledesma y Hevaron a cabo la persecusién a los anticomunistas Iturbe, 
Caraveo y Coss. ' 

También se dio a conocer que la compaiiia petrolera Standard Oil 
estaba pasando armas de contrabando por Baja California, y que tenia 

85 Se seguian los pasos de ciudadanos vinculados con Alemania, por ejemplo, 
Seutter, Hermkes, Lateyf, Schacht, Hasselman y Carlos Steinman que tendrd relacién directa 
con Nicolas Rodriguez en la ciudad de Mission Texas. Sobre todo estaban atentos de las 
actividades de Arthur Dietrich que también tenia relacién con los Camisas Doradas. 
Exzélsior, 9 de marzo, 9 de junio y 15 de julio de 1938. NAW, SD, WDC, 812.00 N 35, N 40 y 

812.4061. Daniels al Secretario de Estado, Document File Note, México, 9 de marzo, 11 de 
abril, y Cross Reference Note, 7 de junio, 12 de junio, 28 de julio de 1939 y NAW, SD, WDC, 

812.00 N 37 y N 38 Dayle McDonough al Secretario de Estado, Estrictamente Confidencial, 
Monterrey, 30 de marzo y 5 de abril de 1939. Ademas existen informes de Coahuila, de 
Chihuahua, de Nogales, Sonora y otros. NWA, SD, WDC, 812.00 N 47 y N 48, N 50, del mes 
de junio de 1939. 
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relacién con el general Amaro para distribuir, mediante barcos pesqueros, 
nifles y municiones en Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Jalisco. Por su parte, la 
Compafiia El Aguila estaba preparando un complot para hacer estallar 
diversos pozos petroleros de Azcapotzalco, Poza Rica y Palmasola. De todo 

ello también se enterd el presidente Cardenas. 
Roosevelt tenia ademas que lidiar con su Congreso para modificar la 

Ley de Neutralidad y poder vender armas a Inglaterra y Francia, en caso de 
que estallara la guerra. Mientras estos paises estaban ocupados en defender a 
Polonia, se supo de un pacto entre Alemania y Rusia de crédito y comercio. 
Este se conocié como Pacto Ribentropp-Molotov y significé un golpe muy 
fuerte para todos aquellos grupos de socialistas y comunistas, al percatarse 
que la URSS habia decidido ubicarse del lado de su antiguo enemigo fascista.” 

Los estadounidenses trataron a toda costa-de evitar tomar parte en la 

guerra europea que habia estallado en septiembre de 1939, pero cada dia se 
volvia mas dificil apegarse a esa decision. En cuanto a la presencia de los 
nazis en México, el embajador Daniels mantenia informado a Roosevelt 

puntualmente: le comenté de varias estaciones de radio clandestinas —-como 
por ejemplo, una en la ciudad de Monterrey y otras radiodifusoras 

alemanas—, ademas del posible traslado del Bund germano-americano de 

Estados Unidos a México, ya que se encontraba en el pais Eduardo Voigt 
una de las cabezas de esa organizacién que tenia relaciones con agencias en 
Veracruz, Guadalajara y Tijuana. Seguian vigilando a Diettich, quien se 
relacioné con el doctor Garcia Marin y con el periddico Excélior.® 

Ademéas de esos agentes nazis, Estados Unidos estaba temeroso de 

los refugiados espatioles que Cardenas habia aceptado, porque pensaba que 

86 AGNM FLC, 564.3-14. Eduardo Villasefior a Cardenas, México, lo. de agosto de 

1939. Parece que algunas de las compafiias petroleras habian adelantado dinero a unos 
agentes del general Amaro. 

8 Exeélior, 19, 22, 24 de agosto de 1939. El pacto iba a tener una duracién de diez 
afios y seria ratificado al afio siguiente de su firma. Stalin lo justificaba como un pacto para 
preservar la paz, que no se oponia a una alianza militar con Francia e Inglaterra. Cfr. Jean 

Meyer, Rusia y sus..., op. ait., pp. 336-338. 
88 NAW, SD, WDC, 812.00 N 57. Daniels al Departamento de Estado, Cross 

Reference File, México, 23 de agosto, 21 y 26 de septiembre, 23 y 25 de octubre, y 10, 17, 29 

de noviembre de 1939. Véase ademas, NAW, SD, WDC, 812.00 N 88. Cénsul Stafford al 
Departamento de Estado, Cross Reference File Note, Guadalajara, Jalisco, 14 de noviembre 

de 1939. La embajada estadounidense y otras agencias vigilaban a los agentes nazis como a 
Christian Bernstorff, sobrino del conde del mismo nombre, duefio de plantaciones en 

Chiapas, Comelio Goertz, Herman Gotstetter, Teodoro y Pablo Beutelspacher y a los 
agentes de la Gestapo Walter Westphal, Fursher y Otto Protz, por nombrar a algunos. 
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ellos podrian influir en la politica nacional y radicalizar al mandatario hacia la 
izquierda. El gobierno de Estados Unidos tenia pruebas de que la falange 
espafiola y los nazis estaban desplegando gran actividad en la fronteta sur del 
territorio estadounidense.” 

En su quinto informe de gobierno, Lazaro Cardenas se refitié a dos 
elementos que consideraba muy importantes pata el desarrollo de la politica 
nacional: uno era la guerra en Europa y el otro la sucesién presidencial. 
Gracias a los arreglos con las compafiias petroleras, en noviembre de ese aiio 
México suspendid las ventas de petrdleo a Alemania. 

El primero de enero de 1940 el mandatario mexicano le envid a 
Roosevelt una carta donde le proponia apoyar una gestion de paz de todos 
los presidentes de América. El presidente estadounidense aprobé esta 
mocién, que se habia presentado desde 1936 en Buenos Aires, aunque por la 
presion de Edgar Hoover, entonces director del FBI, le hizo saber su 
Preocupacién a Cardenas por la “influencia alemana en México”. Para ello 
envié al Secretario Cordell Hull, con el propdsito de convencerse de que el 
primer mandatario estaba dispuesto a tomat medidas en contra de la “quinta 
columna”.” 

Entonces Cardenas expulsé definitivamente del pais a Arthur 
Dietrich y a otra agente de nombre Elisa de la Vega Ocampo.” En ese afio 
tuvo lugar la Conferencia de Paz en La Habana, en la cual se aprobé que si 
alguno de los paises del continente era invadido, podria iniciarse una accién 
bélica unilateral que luego era factible de ser sometida a la consulta general. 
Se prohibieron las actividades nazifascistas o de otros grupos o “gobiernos 
extranjeros” en contra de las instituciones democtraticas de América.” 

La lista de agentes nazis que tenia entonces la embajada 
estadounidense se relacionaba con la campafia del candidato a la presidencia 
Juan Andrew Almazan. Entre ellos estaba el doctor Paul Schmidt en Sonora, 
Guido Moebes en Monterrey, duefio de una radiodifusora, Alejandro 
Villasefior, José Elias y el juez de apellido Espinoza, mismos que se 

% Las actividades de los falangistas eran el espionaje, contrabando de dinero, 
propaganda e intervencidn en la politica nacional por medio de la Union de Veteranos de la 
Revolucién. NAW, SD, WDC, 812.00 Spanish 2. Carta de Daniels al Secretario de Estado, 
México, 22 de septiembre de 1939. 

% AGNM, FLC, 550-46. Lazaro Cardenas a Theodore Roosevelt, México, lo. de 
enero de 1940, y AGNM, FLC, 532.2-253-9, Ramon Beteta a Cardenas, Washington D.C., 18 
de mayo de 1940. 

\ El Universal, 10 y 13 de mayo, y 2 de junio de 1940. 
92 E/ Universal, 29 y 31 de julio de 1940. 
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dedicaron a promover la campafia antijudia. En total se hablaba de la 
presencia de 64 000 personas de origen aleman en el pais. Asimismo, la 
embajada tenia informacién sobre las actividades de los agentes soviéticos en 

México, especialmente que el general Heriberto Jara y Sanchez Cano eran 

quienes manejaban este grupo.” 
El cuerpo de inteligencia estadounidense presiond a Cardenas para 

que cancelara los permisos de exhibicién de peliculas alemanas, para que 

estuviera al pendiente de agentes nazis en Puebla y arrestara al nazi Helmut 

Hoffman, y vigilara al barén F.H. Schlebrugge.”* 
Casi al final de su sexenio, Cardenas se sentia orgulloso de las 

conquistas sociales que habia logrado, sobre todo para los obteros y los 
campesinos, respetando Ja libertad sindical. En materia internacional habia 
reiterado su apoyo a las resoluciones tomadas en Cuba, para tratar de evitar 
las actividades de los extranjeros en las instituciones democraticas. Estaba 
dispuesto a establecer las bases para una estrecha cooperacién americana. En 
su concepto, la violencia politica que entonces condujo al asesinato de 
Trotsky se debia a la intervencién de fuerzas externas y a las acciones 
subversivas que habia tenido que enfrentar durante su régimen, las cuales 
aprovechaban cualquier coyuntura para desestabilizar al pais. Asi, aparecio en 
un atticulo del periddico E/ Nacional el siguiente comentario que hizo el 
presidente: 

Y precisamente de esta libertad y tolerancia, que ha sido benéfica para el pais, 
nace mi conviccién de que no existiendo postulados nuevos en la ultima 
contienda electoral que hayan ganado la voluntad popular hoy celosa de sus 

conquistas sociales, no puede haber brotes de violencia subversiva que 
pongan en peligro la paz de la nacién. 

Almazan era, sin duda, uno de los militares con mayor prestigio y 
autoridad en el pais. Se formaron diversos comités para apoyar su 
candidatura; patece que incluso los Camisas Doradas consideraron la 

  

% NAW MID WDC, 10058 0 131 y 0 131-3 y 5 Roffe MID, al Adjutant General War 

Department Headquarters 8 Corps Area, Texas, Fort Sam, Houston, 3 y 23 de octubre de 

1940. E/ Universal, 18 de julio de 1940 y Exeélsior, 17, 21, 28 de agosto de 1940, El Nacional, 

28 de septiembre de 1940. 
% E/ Nacional, 9 de septiembre de 1940; E/ Universal, 16 y 20 de noviembre de 1940. 

95 E/ Nacional, 2 de septiembre de 1940. 
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posibilidad de unitse a ella.’ Ademés, al renunciar Francisco Miigica a la 
candidatura presidencial, muchos grupos inconformes se unieron al 
almazanismo. Entre ellos el grupo de Diego Rivera y el Partido 
Revolucionario Obrero Campesino, asi como el Partido Laborista y la 
CROM.” 

Desde entonces Cardenas empezé a considerar a Almazan como un 
hombre peligroso. El general Rodolfo Higareda se enttevisté con periodistas 
de E/ Universal en Guatemala, quienes le informaron que Almazan tenia el 
apoyo de la mayor parte del ejército, y que se iba a rebelar si no conseguia el 
triunfo. Se sabia que habia pasado contrabando de armas por Baja California, 
Sonora, Torreén y Ciudad Juarez y que pata ello tenia la ayuda de los duefios 
de la fabrica de carton Titan de Monterrey, de la compafiia Palmolive y de la 
Standard Oil Esas mismas denuncias aparecieron en el periddico 
estadounidense The Hour, donde se’ afirmaba que Almazdn, aliado con 
Yocupicio, estaba apoyado por la Deutsche Haus de Hermosillo, con Arthur 
Dietrich y otros jefes nazis, los cuales tenian contactos en San Francisco, 

California y en San Antonio, Texas, asi como con barcos alemanes anclados 

en México.” 

Vicente Lombardo Toledano, a cuya postura se sumaron antiguos 
enemigos del gobierno como Antonio Villarreal y José Vasconcelos 
desaprobaba la candidatura. A su vez, Almazan buscé también el apoyo de 
las compafifas petroleras afectadas y se entrevisté en un lugar cercano a la 
ciudad de Monterrey con Lednides, Andrew Almazan, con Jorge Prieto 
Laurens, Antonio Diaz Soto y Gama y Eduardo Neri que lo pusieron en 
contacto con los petroleros estadounidenses John Anderson Smith y William 
Stone; éstos estaban convencidos de que si su candidato ganaba, les serian 

devueltas sus empresas expropiadas. Los petroleros le ofrecieron a Almazin 
100 millones de dolares, fletar barcos con pertrechos de guerra, bloquear 
puertos mexicanos mientras durara el conflicto y presionar a su gobierno 

% Excélsior, 29 de julio de 1939. NAW, SD, WDC, 812.00-30768. Entrevista del 
Consul William Blocker con Nicolas Rodriguez, Carta al Secretario de Estado, Ciudad 
Juarez, Chihuahua, 6 de julio de 1939. 

7 NAW, SD, WDC, 812.00 Elections-4, Gordon McCoy al Departamento de Estado, 

México, 15 de agosto de 1939, Reporte 91 48. Exzélsior, 10., 14 y 15 de agosto de 1939. 

58 AGNM, FLC, 544.4-33. Informe confidencial anénimo a Lazaro Cardenas, México, 
Jo. de agosto de 1939. AGNM, FLC, 564.3-14. Ayudante del presidente a Rodolfo Sanchez 
Taboada, México, 17 de agosto de 1939. NAW, SD, WCD, 812.00 N 64, y despacho 9126. 
Daniels al Departamento de Estado, México, 13 de septiembre de 1939. Cross Reference 
File Note. Excéisior, 12 de septiembre de 1939. 
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para que, en caso de vencer el nuevo candidato, fuera reconocido de 

inmediato. Marcelo Caraveo fue nombrado jefe de operaciones en Chihuahua 

y el general Francisco Coss en Coahuila.” Un alto funcionario del gobierno 

mexicano le dijo entonces al embajador Daniels que se sospechaba que esta 

combinacién de fuerzas era semejante a la que se habia dado durante la 

rebelin cedillista.'” 
El periédico Daily News de Nueva York publicé entonces varios 

atticulos en donde mencionaba la posibilidad de una nueva rebelién armada 

en México. Decia que esto era el resultado del fracaso econdmico del 

gobierno cardenista y de la intervencién alemana en el pais. Pero el New York 

Herald Tribune decia que esto se debia a que los alemanes deseaban distraer la 

atencién de Estados Unidos provocando conflictos internos en el pais 

vecino.’ 
FE] almazanismo actuaba desde tres puntos del pais: en el norte desde 

Tamaulipas, Nuevo Ledn, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, por donde entraba la 

propaganda y armas por la frontera; en el oeste, en Guerrero; funcionaba un 

grupo armado que dirigia su hermano Juan, y en el sur, desde Guatemala 

hasta Chiapas, contaba con la colaboracién de empresarios alemanes para 

pasar las armas y tener el apoyo pata su llamado “Estado Mayor”. Pero la 

direccién politica se concentraba en Texas, aunque algunos de sus agentes 

vivian en otras ciudades de Estados Unidos.” 
Entre los informantes del presidente Cardenas se encontraba el 

embajador mexicano en Guatemala, quien le dio datos sobre el 

funcionamiento de un centro alternativo de operaciones en la frontera sur. 

Confirms la entrada de armas por la zona de Suchiate y la existencia de 

relaciones cercanas entre Almazan y los cafetaleros alermanes del sureste. Se 

supo de un avidn que hacia vuelos con regularidad entre Tapachula y 

Comitan, asi como de la legada de Almazin a Guatemala. El embajador 

confirmé el apoyo que algunos agentes alemanes estaban proporcionandole 

  

% AGNM, FLC, 544.1-34-33. Armando Flores, ex mayor, veterano de la revolucién a 

Cardenas, Informe Confidencial. 

100 NAW, SD, WDC, 812.00-308. Daniels al Secretario de Estado. Conversaci6n con 

José Siurob, México, lo. de enero de 1940. Excélsior, 15 de enero de 1940. 

101 AGNM, FLC, 432. 2 253-8. Hal Burton, articulos en el Daify News, Nueva York, 5 

de junio de 1940. E/ Universal, 9 de junio de 1940. 

102 AGNM, FLC, 544.1-34-33. Agente K17, Informe confidencial, El Paso, Texas, 28 

de septiembre de 1940; y Cipriano Arreola a C4rdenas, México, 2 de octubre de 1940. En 

Mission, Texas, aun permanecia Nicol4s Rodriguez, jefe de los Dorados. 
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. | : al candidato, y la proteccién que le darian en caso de tener que huir del 
103 

pals. | 

Sin embargo, el movimiento de apoyo a Almazan fracasé finalmente, 
debido a la red de informantes del presidente y a su oportuna actuacién. En 
noviembre de 1940 E/ Universal publicaba lo siguiente: 

i 

Las frecuentes declaraciones de] General Almazin y sus excitativas de 
rebelién desde el extranjero, en donde disfruta de los refinamientos de las 
comodidades modernas, sdlo fueron oidas por los pequefios grupos que sin 
jefes prestigiados, sin programa ni elementos de guerra se han ido 
disolviendo espontaneamente en) Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero con 
sélo la accién persuasiva de los jefes militares y la amplia amnistia que el 
Ejecutivo les ha ofrecido.1+ \ 

Pero un tema resultaba ain muy conflictivo en el pais: la presencia de 
refugiados, principalmente espafioles. Con el triunfo de Franco se hicieron 
publicas las actividades de la Falange en México. Los nacionalistas y 
anticomunistas se sumaron a ella, pensando que juntos podrian resolver sus 
diferencias. Estas personas despertaron inquietud entre la poblacién, por el 
peso econdédmico que a la larga implicaria la ayuda a los refugiados; como 
puede suponerse, este hecho generé antipatia en su contra, ya que ademds se 
decia que dichos refugiados eran los portadores de Ja idea comunista. El 
gobierno prohibié sus reuniones y expulsé a los dirigentes de la Falange.’® 

Entre junio y julio de 1940 legaton a México 5 000 refugiados 
espafioles, hecho que muchos almazanistas en contra de la politica de asilo 
aprovecharon para provocar polémica, aunque el gobierno aseguraba que no 
se les darian tierras de los mexicands y que no venian a quitarle el pan a 
nadie. En esos momentos, nadie apoyaba 2 los socialistas, mucho menos ante 
el pacto germano-soviético. ' 

Vicente Lombardo Toledano no estaba preparado para ese 
acontecimiento, y Trotsky se aproveché de ello para anunciar que la Unién 
Soviética invadiria también Polonia. Por su parte, Diego Rivera lo utiliz6 para 
atacar a la izquierda mexicana diciendo que lo unico que Lombardo estaba 

| 

103 AGNM, FLC, 544.1-34-32. Salvador Martinez de Alva, embajador de México, a 
Cardenas, Guatemala, 26 de julio, 12 de agosto de 1940. 

104 E/ Universal, 10. de noviembre de 1940. 
105 NAW, SD, WDC, 812.00-30715 y 30717. Daniels al Departamento de Estado, 

Document File Note, México, 4 de abril y 12 de abril de 1939. El gobierno ordend la 
deportacién de Alejandro Villanueva, José Gelotio y Genaro Riestra. Excélsor, 5, 6, 14 y 24 
de abril, 9 de junio y 19 de julio de 1939. 

  

Pe
e 

 



  

PROYECTO CARDENISTA 129 

haciendo era provocar una guerra contra Alemania reproduciendo aqui lo 
que habia sucedido en Espafia." 

Diego Rivera empez6 a informar a Estados Unidos por medio de su 
embajada en México, a tal grado que le solicitaron que testificara en contra de 
Earl Browder quien habia sido aprehendido por sus actividades comunistas. 
En una conferencia de prensa, Rivera comentd los nombres de los agentes 
soviéticos involucrados en el pais: desde los que participaban dentro del 
gobierno hasta los individuos; por ejemplo, del PRM acusé a Narciso Bassols, 
Alejandro Carrillo, José Zapata Vela y a particulares, como Silvestre 
Revueltas, Hans Mayer, Paul Kirchoff y finalmente a Lombardo Toledano, 

Hernan Laborde, José Ricardo Zebada y Harry Block.'” 
A partir de ese afio, el bloque anticomunista cont6 con medios 

suficientes para publicar articulos en la prensa nacional. La Jlamada Comisién 
Dies del Senado de Estados Unidos comenzé una investigacién acerca de las 
actividades comunistas en El Paso y Ciudad Juarez, asegurando que, a pesar 
de las protestas mexicanas, habia un complot “nazi comunista”, que deseaba 
apoderarse del pais. La histeria se apoderé del FBI y del gobierno 
estadounidense, a veces exagerando la presencia de alguno de los dos 
grupos.’ 

Los comunistas, al igual que los nazi fascistas, empezaron a ser 
vigilados con mayor intensidad. El pais se debatia entre la aceptaci6n de 
cualquiera de los dos totalitarismos, o llevar su propio rumbo. El Partido 
Comunista tuvo entonces muchos problemas internos: unos a otros se 
acusaban del fracaso de su movimiento; de acuerdo con el PC, se habia 

creado tanto en Estados Unidos como en México una organizacidn en la que 
participaban compafijas petroleras que estaban dispuestas a llevarlos a una 
guerra contra la URSS y contra América Latina. Los de la oposicién 
aprovecharon esta circunstancia pata acusar al PCM de estar preparando un 

106 Exedlsior, 5, 12 y 20 de septiembre de 1939. 

107 NAW, SD, WDC, anexo al despacho 9642, Embajada norteamericana al 

Departamento de Estado, México, 8 de diciembre de 1939. 
108 Ademas de la lista que proporcioné Diego Rivera en Estados Unidos, McCoy 

tenia la suya propia en la cual aparecian personajes como Tina Modotti, Tossaint (como 
agente) que era pistolero, Carlos Contreras que pertenecia al Komintern y muchos otros. Cfr. 
Raquel Sosa Elizaga, Las eddigos..., op. at., pp. 439-482. Ademis, es curioso que en los 

archivos de Jiquilpan ——concretamente en el de los Camisas Doradas— también se haya 

encontrado un expediente de Diego Rivera. 
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atentado contra Cardenas, porque se habia inclinado hacia la derecha e 

intentaba que el presidente reinstalara las milicias obreras.'” 
Trotsky, como ya comentamos fue asesinado, después de un primer 

atentado. El primero lo habia cometido otro gran pintor muralista, David 
Alfaro Siquieros, cuyas ideas estaban en contra de las de Rivera.” A Trotsky 
lo asesiné un espafiol de apellido Momard que habia sido preparado por el 
grupo stalinista. 

El sexenio cardenista llegaba a su fin con la votacidn a favor del 

candidato de la unidad nacional Manuel Avila Camacho. Cuando Lazaro 
Cardenas asumié el Poder en 1934, un'afio antes lo habia hecho Roosevelt en 
Estados Unidos, al igual que Hitler en Alemania. Los tres fueron 
personalidades fuertes que dejaron huella en el devenir de la historia del 
mundo. 

Hitler iniciaba en Europa la pesadilla del nazismo y surgid la 
necesidad de los judios de abandonar Alemania y Austria primero, y después 
toda la parte conquistada. Estados Unidos representaba la posibilidad de su 
salvamento, pero no cambio sus politicas migratorias por la dificultad de 
diferenciar entre inmigrante y refugiado. México con Cardenas también dio 
un vitaje en su politica migratoria siguiendo, por una parte, las pautas 
trazadas por su vecino del norte y pot otra, para apoyar el nacionalismo que 
habia surgido a raiz de la Revolucién. Para el mandatario mexicano era 
fundamental que aquellos inmigrantes que Hegaran al pais fueran elementos 

asimilables a sus costumbres y formas de ser, es decir, a lo mexicano o lo 
mestizo. 

Cuando el problema de los refugiados empezé a crecer en Europa, el 
presidente Roosevelt buscé jugar un papel significativo en los asuntos 
europeos y asiaticos; por ello, desatroll6 una posici6n hemisférica como 
plataforma, a partir de la cual pudiera influir sobre la diplomacia 
internacional. Ademas, consciente de la amenaza que significaba el 
acercamiento de México a los mercados del Eje ante el boicot petrolero, el 
presidente estadounidense aplicé la politica del “buen vecino” y acepté el 
detecho de México a la expropiacién en bien de la nacion, y de ahi llegar a un 
acuerdo con las compaiiias petroleras lo antes posible. 

A este hecho se sumé el establecimiento en Estados Unidos de un 
Comité Intergubernamental el 24 de marzo de 1938, que buscaba una 

109 E/ Univerval, 30 de marzo y 26 de abril de 1940. 
110 Quiz4 el apoyo que Diego estaba dando a Trotsky lo haya enfrentado con el 

grupo de Siqueiros, ademas de que probablemente estuvo involucrado con otros grupos. 
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solucién a la cuestién de los refugiados politicos de Alemania y Austria. De 
esta manera, Roosevelt pidié por medio de su embajador Josephus Daniels la 
adhesion del gobierno mexicano a este proyecto y su presencia en la 
conferencia que se llevé a cabo en la ciudad de Evian, Francia, en julio de ese 

mismo afio.”” 
México acepté inmediatamente la invitacion y su secretario de 

Relaciones Exteriores aprobé esto diciendo que el presidente Cardenas 
estaba en la mejor disposicién de “acoger a los refugiados de que se trata, 
dentro de los limites que nuestras leyes migratorias establecen”, y que estaba 
de acuerdo en nombrar a una persona como miembro de dicho comité.'” 

Roosevelt dejé claro que el apoyo a estas personas no significaba que 
Estados Unidos cambiaria su politica migratoria y que, aunque su 
proposicién comprendia a judios, protestantes y catdlicos, asi como a las 
minorias perseguidas en Rusia, Italia y Espafia, se sabia que en varios de los 
consulados estadounidenses en Europa habia una larga lista de solicitudes 
hechas por judios."” 

La aceptacién de Cardenas para participar en Evian iba de acuerdo 
con su politica antifascista, de la cual habia dado muestra al condenar el 
rearme alem4n y la violacién del Tratado de Versalles, la invasion italiana a 
Etiopia y la anexién de Austria a Alemania en marzo de 1938." Ademis, 
Cardenas conocia suficientemente acerca de los ataques antisemitas en 
Europa, porque tenia informacién sobre el nazismo, por medio de la legacién 
mexicana en Alemania, misma que le habia hecho saber la urgencia de 
encontrar un lugar de asilo para esos refugiados.’” 

111 Archivo Historico de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México (AHSRE), 
30-3-9 (1). Memorandum enviado por el embajador extraordinario y plenipotenciario de 

Estados Unidos en México, Josephus Daniels, dirigido al gobierno mexicano, 24 de marzo 

de 1938. 
112 Td, El sefior Primo Villamichel fue enviado extraordinario plenipotenciatio y 

salié en el mes de mayo para participar el 6 de julio de 1938 en Evian, Francia. 
13 AHSRE, 30-3-9 (J. Informe enviado por el Encargado de Negocios en la 

Embajada de México en Estados Unidos, Luis Quintanilla, Washington, 31 de marzo de 
1938. Mensaje Diplomatico nim. 55527 del Departamento Diplomatico de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, 30 de mayo de 1938. 

14 Cfr. Luis Ignacio Sainz (coord.), “Protesta de Isidro Fabela”, en México frente al 
Anschluss, México, Archivo Histérico Diplomitico Mexicano (AHDM), Secretaria de 

Relaciones Exteriores, 1988, pp. 83-84. 
5 AHSRE, 30-1-3-II, Legacién de México en Alemania, informe econdmico, mayo 

de 1938 y AHSRE, Ramo Alemania, Legaciones en Resefias Politicas 34-8-11 (III-510 43- 
0/35/s.2). Informe de Francisco Icaza, Segundo Secretario de la Legacién de México en 
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Para ambos mandatarios era importante la participacién conjunta en 
Evian por sus propios intereses: para México significaba consolidar los 
arreglos petroleros, y pata Estados Unidos era evitar que el pais del sur se 
adhiriera al grupo nazi-fascista. No obstante, el problema de los refugiados 
judios ocupé un espacio muy breve en sus agendas, a pesar de que los 
espafioles habian sido aceptados por.el mandatario mexicano apelando a las 
politicas nacionales de silo. Posteriormente, la Comisién 
Intergubernamental se reunié en la ciudad de Londres el 3 de agosto del 
mismo afio. 

Frente a la posicién de Estados Unidos de recibir a 100,000 
refugiados en el transcurso de cinco afios, el consul Luder de Negri propuso 
que México fijara un mimero determinado de personas que podrian ser 
admitidas para asi “cumplir con el presidente Roosevelt en la busqueda de 
una solucién al problema de los refugiados”." 

México seguia los lineamientos marcados por los estadounidenses, 
cuya postura era ambivalente, Roosevelt estaba luchando dentro de su pais 
para resolver el problema de la Ley de Neutralidad, al mismo tiempo que lo 
hacia en contra de los aislacionistas que no deseaban inmiscuirse en Europa, 
pero desatendié por completo el clamor de millones de personas que 
buscaban un lugar de refugio. El embajador Castillo Najera informé de toda 
la situacién a Cardenas, entre ello la.critica que hizo el American Committee 
of Minorities and Refugees a Roosevelt, ya que este ultimo no aproveché la 
ocasién para negociar con Hitler la salida de personas con sus bienes, a 
cambio del reconocimiento de la anexién de Austria.'” 

Evian fue al final una conferencia sin resultados. Entonces la 
Secretaria de Gobernacién y la de Relaciones Exteriotes elaboraron el 
documento ttulado: La Conferencia de Evian. Razones para convocarla y politica que 
México seguird en ella, en el cual se dieron las instrucciones al delegado de 
Evian, Primo Villamichel, para que se consideraran las tablas diferenciales 
fijadas por la Ley de Emigracién y se aceptara tinicamente a aquellas personas 

  

Alemania, sobre el Congreso del Partido Socialista, 12 de octubre de 1935. Cfr. Legacién de 
México en Alemania, informe politico, junio de 1938. 

"6 AHSRE, Ramo Refugiados, III 1246-9-1 (342.1 44-10974). Informe sobre el 
Comité Intergubernamental de G. Luders,de Negri al Secretatio de Relaciones Exteriores, 
Londres, 31 de agosto de 1938. 

17 AHSRE, 30-3-9 (II). Informe del Embajador de México en Estados Unidos, 
Francisco Castillo Najera, abril y mayo de 1938. Cfr. Judit Bokser Liwerant, “Cardenas y los 
judios: entre el exilio y la inmigracion”, Canadian Journal of Latin American and Caribbean 
Studies, vol. 20, nims. 39-40, 1995, pp. 13-37. 
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que quisieran dedicatse a la agricultura, salvo raras excepciones en casos que 
lo ameritaran."® 

El representante mexicano comenté posteriormente que los paises de 
América Latina se sentian molestos por la insistencia de que recibieran a una 
poblacién de la cual Europa se estaba deshaciendo. Esto se acrecentdé cuando 
se supo que se trataba de colocar a los judios polacos que habian sido 
expulsados en ese afio de 1938,'” 

Un afio después, Luder de Negri insistia a Cardenas para que no se 
recibiera en el pais a los judios ya que: 

...integran grupos que nos son asimilables y que la experiencia de otros 

paises ha demostrado a la larga, cuando el mimero de judios es importante, 
llegan éstos a constitutirse en una casta exclusiva, dominante y poderosa, que 

no tiene ningunos vinculos con el pais donde se establecen y muy a menudo 
son la causa de problemas interiores.!20 

Ante esto, la justificaci6n que se daba en cuanto a la aceptacién de los 
espafioles era la afinidad racial, de costumbres, de lengua, de tradicién y de 
cultura, cuestién que no era posible encontrar entre los judios. Asi, durante el 

régimen cardenista sdlo ingresaron al pais 1 631 refugiados de este origen y, 
de acuerdo con Salvador Novo, fueron 6 304 los que llegaron de Espaifia."” 

De acuerdo con Frank Tanenbaum, el presidente Cardenas estimaba 
que su misiédn en México era liberar al pueblo. Su postulado implicaba la 
destruccién existente del sistema rural y la transformacién del peén en 
ciudadano por medio de la propiedad de la tierra. De acuerdo con este autor, 
el mandatario consideraba que slo cuando la comunidad o |a villa rural fuera 
libre, entonces también el individuo lo seria. Al lado del mandatario se 

convencié de que las intenciones de Cardenas eran llevar a cabo las promesas 
hechas por la Revolucién en la cual participd por espacio de veinte afios y 

118 Diario Oficial, Organo del Gobierno Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, t. CV, 
nim. 17, 19 de noviembre de 1937. 

19 AHSRE, Ramo Refugiados, II] 1246-9-1. Informe sobre el Comité 
Intergubernamental de G. Luders de Negri al Secretario de Relaciones Exteriores, Londres, 
27 de febrero de 1939. 

120 AHSRE, informe confidencial mim. 000249, sobre la posicién de Peri ante la 
politica migratoria enviado por Negri el 25 de enero de 1939, y también informe del 31 de 
agosto de 1939. 

121 Cfr. el apéndice 1 de Luis Enrique Hemandez, en Gloria Carrefio, Pasaporte a la 
esperanza, vol. 1: Generaciones judias en México. La Kebila Ashkenay 1922-1992, coord. Alicia 
Gojman de Backal, México, Comunidad Ashkenazi de México, 1993. 
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agregaba lo dicho por el propio Cérdenas “El pueblo es como es por que no 
ha tenido oportunidad de mejorarse, porque no ha tenido la oportunidad de 
ser libre.” 

Los militares fueron quienes! protegieron y acataton las reformas 
cardenistas: primero en la defensa del régimen mismo, cuando éste fue 
atacado por antiguos dirigentes del aparato politico, opositores armados de 
diverso tipo y agentes extranjeros de todas las ideologias politicas, después en 
el acompafiamiento del reparto agrario y en la formacién de una defensa 
campesina y, por ultimo, en el establecimiento de una transicién pacifica. 

Buena parte de la jerarquia militar que siguié al gobierno de Cardenas 
no se identificé de forma especifica con sus iniciativas radicales, que fueron 
motivo en algin momento de enfrentamientos con la central obrera y sus 
dirigentes, y ademas, algunos de sus miembros cayeron en la tentacién de un 
protagonismo opositor que terminé con sus carreras. El gasto en la defensa 
supetd los presupuestos dedicados a la educacién, la agricultura, las 
inversiones y las comunicaciones, debido, quiza, a la busqueda de la defensa 
de la soberania y el mantenimiento del equilibtio politico. 

Los agentes internacionales |hicieron y deshicieron intrigas pata 
influenciar o derrotar las iniciativas del mandatario. Nazis, japoneses, 
fascistas, estadounidenses y soviéticos intervinieron en la lucha politica 
nacional y sirvieron a la violencia. Buenos o malos vecinos hicieron el 
seguimiento de los sucesos cotidianos que movian a los mexicanos y gastaron 
millones en agentes, servicios, armas y propaganda para dar fuerza y vigencia 
a los lineamientos politicos que representaban. ‘ 

La convocatoria nacional fue el arma verdadera del ejercicio comun, 
el resorte que movid las determinaciones mas extremas, entre ellas las de 
enfrentar, limitar o postergar el desarrollo de la reforma social. 

Como nacionalistas se autodenominaron algunos de los mas 
fervientes seguidores del nazismo, grupos marginados de la cortiente 
hegeménica, veteranos de la Revolucién y algunos de los mds importantes 
anticomunistas. En el lenguaje de entonces toda violencia era admisible, 
excepto la que ponia en riesgo la autodeterminacién: ese fue el limite que 
encontraron espias y funcionarios extranjeros. 

De todos los que se enfrentaron a Cardenas sélo dos de ellos 
acettaton a otganizar un intento de golpe con repercuciones nacionales: 
Saturnino Cedillo y Juan Andrew Almazn. Cedillo era un hombre de campo; 

  

12 Frank Tanenbaum, “Lazaro Cardenas, como él es”, Nosotros, México, nams. 9, 
10, 1938, p. 67. \ 

 



PROYECTO CARDENISTA 135 

Almazan, un capitalista. Ambos recurrieron a apoyos externos pata validar su 
fuerza y oponerse militarmente al gobierno. El primero se fue a la sierra, 

armado con unos cuantos aviones Howard y apoyado por los nazis. El 
segundo se presenté a las umas financiado por sus propias empresas y de 
acuetdo con los litigantes del petrdleo. Ambos amenazaron tomar por la 
fuerza el gobierno y constituirse en fuente de una nueva legitimidad, pero no 

ofrecieron a sus seguidores ninguna seguridad. El sacrificio que exigieron era 
mucho mayor que los beneficios que prometieron. 

Cedillo se defendid durante ocho meses del embate del ejército. 
Almazan ditigié a sus partidarios desde La Habana, Balboa Park o Baltimore. 
Lo que uno arriesgd con su propia vida, el otro lo dilapidé en mensajes a 
militares e intelectuales sin mando. Ninguno de los dos pudo sobreponerse al 
ejército constituido, porque ademas Lazaro Cardenas supo siempre mas de 
sus adversarios de lo que ellos jamas entendieron sobre la logica de su 
gobernante.'” 

Una de las primeras acciones que emprendié el mandatario fue 
desprestigiarlos; después impidid que armaran un sistema logistico en el 
territorio nacional, aunque finalmente supo combinar los golpes con el 
perdén. De esta manera, como se vera mas adelante, lleg6 a perdonar incluso 

a Nicolas Rodriguez, Jefe Supremo de los Dorados quien particip6 en ambos 

movimientos. 
La seguridad nacional y su soberania fueron preceptos basicos para el 

régimen, presionado por los petroleros, los nazis o los mismos 
estadounidenses. El ciclo se inicid con la Expropiacién Petrolera y terminé 
con la toma de posesién de Avila Camacho. Cardenas logré Ja mayor parte de 
sus objetivos, entre ellos, agrupar a campesinos, obreros y al ejército 
alrededor de su programa politico. 

Los favorecidos fueron, ademas, los republicanos espazfioles, 
especialmente aquellos que pudieron llegar a las costas mexicanas, a 
diferencia de los que, posteriormente, sufririan en Europa los embates del 

nazismo. 

123 Cfr. Raquel Sosa Elizaga, Los addigos..., op. cit., pp. 511-527. 
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POLITICAS MIGRATORIAS DEL ESTADO MEXICANO 

RESPECTO A LOS EXTRANJEROS 

En la época antigua, el extranjero no gozaba de ningun derecho de 
ptoteccién pata su persona o sus bienes. Su condicién era ser un extrafio y su 
suerte estaba en manos de los habitantes del pais por donde pasaba. 

A la caida del Imperio romano y después de las invasiones barbaras el 
transito de personas de un lugar a otro fue casi nulo. Hacia finales del siglo 
XV con la paulatina extension del feudalismo y la aparicién de un capitalismo 
incipiente, los gremios y los burgos dieron cabida a que surgieran corrientes 
migratorias en Europa. 

Aunque la inseguridad de los caminos y la apertura de la navegacién 
transoceanica fueron factores que obligaton a los Estados a controlar los 
movimientos de poblacién, éstos de todas formas no eran muy frecuentes. La 
emigracion se consideraba como un signo de debilidad de los Estados y 
afectaba sobremanera sus recursos financieros. Por ello se aplicaba la pena de 
muerte a aquel que se marchara al extranjero sin autorizacién del gobierno; y 
se establecieron fuertes controles en las fronteras. Pero asi como la 
emigracion estaba prohibida, por otro lado la inmigracién era bien recibida, 
sobre todo en paises donde no habia suficientes pobladores en un extenso 
territorio.’ 

En el caso espaziol, en la etapa previa al descubrimiento, la regulacién 

de viajeros estuvo controlada desde la aparicién de las Siete Partidas, que 
expidié el rey Alfonso X en el afio de 1263.” En ellas aparecen las Cartas de 
Encomienda y las Cartas de Guiamento, que fueron unicamente otorgadas 

por el rey. En esos documentos se recomendaba al portador ante las 

' Aubrey Newman (ed.), Migration and Setilement, Proceedings of the Anglo-American 
Jewish Historical Conference, London, July 1970, London, The Jewish Historical Society of 
England, 1971, p. 118; Cfr., ademas, Louis Dollot, Las migrasiones humanas, Barcelona, Oikos 

Tau, 1971. 
2 Gregorio Lopez (ed.), Las siete partidas del sabio rey don Alfonso el Nono, 4 vols., 

Madrid, Oficina de Benito Cano, 1789, vol. 3. 
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autonidades administrativas del reino, con el objetivo de que se cuidara a los 
viajeros que llevaban la proteccién del!rey de Espafia.” Tiempo después se 
establecieron otras disposiciones reales. que incumbian a los vasallos —y a 
sus siervos— que desearan cambiar de 'tierras, y decia asi: “[...) y los que asi 
pasaren a vivir de los lugares de los tealengos a los lugares de sefiorio, paguen 
y pechen pot los bienes, que tuvieren en los realengos, segtin se contiene en 
este libro...”* 

A raiz del descubrimiento de América se promulgaron las Leyes de 
Indias, elaboradas a lo largo del siglo Xvi. Espafia necesitaba de un gran 
numero de inmigrantes para poblar sus colonias y a la vez garantizar la 
estabilidad de esos territorios. En el Titulo 26, Libro IX, se mencionaba a 
“los pasajeros y licencias para ir a las Indias y volver a estos reinos”.> El 
credo, la pureza de sangre, el estatus social, la condicién de extranjero, la 
nacionalidad, la raza y la profesion determinaban la posibilidad para ingresar 
a las Indias y retornar a Europa.® 

En la Ley Primera, Titulo IX se decia: “Declaramos y mandamos que 
no pueden pasar a las Indias, ni a sus islas adyacentes, ningunos naturales, ni 

extranjeros, de cualquier estado y condicién que sean, sin expresa licencia.” 
Estas licencias tenfan una dutacién de dos afios, pero para los reconciliados, 

herejes o sus hijos y nietos estaba prohibido pasar a hs Indias, asi como para 
los “negros ladinos”, mulatos o mujeres solteras.* 

La Casa de Contratacién de Sevilla debia mandar a la Corte Real una 
relaci6n de todas las personas que enttaran o salieran, e incluso contabilizar el 
paso de una provincia a la otra, ya que estaba prohibido el libre transito en la 
Peninsula. Y asi se decia entonces: “...Si alguno de otra manera saliere de la 
isla o provincia para donde fuere y donde debiere residir, le castiguen y 
procedan contra él.” A pesar de todas las disposiciones legales, el transito 

3 Ibid., vol. 3, p. 492. 

41d. 

5 Alfonso Garcia Gallo, Manual de historia del derecho espattol, Madrid, Artes Graficas y 
Ediciones, 1975, vol. 1, p. 415. 

6 Alicia Gojman de Backal, “La limpieza de sangre”, en catdlogo de la exposicién 
Por la Gracia de Dios. El Arte del Manuscrito Ilustrado, México, Museo Franz Mayer, 

noviembre de 1995. 

7 Leyes de Indias, lib. IX, tit. 26, México, Fondo de Cultura Econémica, 1987. Cér. 
ademas, Recopilacion de Leyes de los Reynos de las Indias, 4 vols., Madrid, Antonio Balbas, 1756. 

® José Luis Martinez, Pasajeros a Indias, Madrid, Alianza, 1983, p. 33. 
9 Antonio de Leén Pinelo, Recopilacién de las Indias, México, Miguel Angel Porria, 

1992, p. 762. 
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para las Indias era abundante, y hoy todavia sorprende la gran afluencia de 
personas que llegaban de todo el mundo a la capital de la Nueva Espafia. 

A partir del siglo Xvi, hasta principios del XIX se respetaron las 
disposiciones legales emanadas de la Corona espafiola. En Europa empezd 
entonces a generalizarse el sistema de pasaportes pata impedir, por un lado, 
la salida de sus ciudadanos, y por otro, regular el establecimiento de los 
extranjetos. Se pagaba por obtener estos documentos, ademas de que las 
personas causaban un impuesto. A cambio se le daba a cada uno un 
certificado de identidad que le permitia desplazarse de un lugar a otro con 
ciertas garantias. 

Las condiciones en otros paises europeos no era muy distinta; en 
Francia, por ejemplo, la emisién de estos documentos fue modificandose 
desde 1623, afio en el que se otorgé por primera vez el documento a los 
correos y viajeros extranjeros que llegaban al pais, hasta lograr su forma 
definitiva a partir de 1745. Por lo que respecta a los Estados alemanes, 
también en el siglo XVII el pasaporte era obligatorio para transitar, situacién 

que se extendié a otros reinos europeos como la propia Espafia. Este pais 
fomentaba la inmigtacién regulada, y desalentaba la emigracion, debido a la 
gran poblacién que habia perdido después de la conquista. 

Con la Revolucién francesa todo lo anterior queds atras, ya que en la 
Declaracién de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, consagrados en la 

Constituci6n de 1791, se establecid como un derecho de todo hombre la 

libertad de transito. A partir del Congreso de Viena celebrado en 1815, se 
sofocaron las tendencias liberales y el libre transito de personas quedé sujeto 
a multiples restricciones. 

México nacid como un Estado libre, después de su lucha contra la 
dominacién espafiola a mediados del siglo XIx. Para entonces se habia 
extendido la idea difundida por Alejandro de Humboldt acerca de que 

México era el pais mas rico del mundo por los abundantes recursos de su 
suelo. Sin embargo, a ese suefio de riquezas incontables siguid la tragica 
realidad de un pais devastado por once afios de lucha (1810-1821). El estado 
de la Hacienda Publica era ruinoso, a consecuencia de la crisis y la corrupcion 
que prevalecian. Los ingresos al erario nacional eran minimos y la posibilidad 
de allegar recursos de otras fuentes era casi inexistente. Este fue el caso de 
San Juan de Ula, por ejemplo, fuerte controlado por Veracruz aunque 
todavia en poder de los espaiioles, por lo que el pais no pudo captar divisas 

10 Carlos Gonzalez Parrondi y Mercedes de la Vega (coords.), La historia del pasaporte 
en México, México, Secretaria de Relaciones Exteriores, 1994, p. 21. 
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por la via de los derechos aduanales. LA fortaleza se rindié hasta 1825 y asi 
México recupero su principal aduana. Todavia después de finalizada la guerra 
de independencia, México enfrenté obstaculos mayores. A mediados de siglo 
se acept6 la colonizacién anglosajona de Texas y Santa Anna se pronuncid 
entonces en contra de Iturbide proclamando la Republica."" 

Semanas antes de que el Imperio se desmoronara, entraron en vigor 
la Ley General de Colonizacién (3 dé enero 1823) y el Reglamento de 
Admisién de Extranjeros (1 de febrero de 1823). La primera sostenia la 
prohibici6n de comprar esclavos y obligaba a la inmediata liberacién de 
personas que todavia estuvieran bajo el yugo de algiin amo. Ademis, la ley 
estipulaba que los colonos debian profesar la religi6n catdlica, 

preferentemente los nativos del pais y los militares que desearan establecerse 
en las zonas despobladas del territorio. Asimismo, la ley protegia la libertad, 
propiedad y derechos civiles de los extranjeros y establecié que éstos podrian 
naturalizarse después de tres afios de residir en el pais, siempre y cuando 
contaran con un capital suficiente. 

Para Ja admision de estas personas se exigié la identificacidn mediante 
un documento auténtico expedido por el gobierno de procedencia, o de 

personas conocidas que vivieran en el Imperio.” El extranjero que deseara 
establecerse en el pais tenia que obtener un pasaporte en el puerto por donde 
entrara. Y todos aquellos que hubieran ingresado después del 27 de 

septiembre de 1821 debian ptesentarse ante los jefes politicos para regular su 
situacion en el pais.” 

La nacién traté de fomentar la colonizacién y de regular el transito de 
personas. La necesidad de controlar los posibles riesgos que traia consigo la 
presencia de extranjeros era evidente. Después de la caida de Iturbide en 
1823, se establecieron los limites frontetizos con Estados Unidos y se logré 
la aceptacion de la autonomia politica por parte de Espafia y la Santa Sede en 
Roma. De esta manera, Lucas Alaman, entonces ministro de Relaciones 

Exteriores, establecid el control de las personas que desearan salir del pais 
mediante un pasaporte. 

Con la Constitucién de 1824 el pais se divididé en 19 estados, cuatro 
tertitorios y un Distrito Federal, y se erifatizé que la religién catélica seguia 

" Cfr. Enrique Krauze, Siglo de candillos, México, Tusquets, 1994, y Silvio Zavala, 
Apuntes de historia nacional, 1808-1974, México, Secretaria de Educacién Publica, 1975. 

12 C. Gonzalez Parrondi y M. de la Vega, La historia..., op. at. , p. 37. 

 Acervo Histérico Diplomatico Mexicano, Colcain de Leyes y Decretos del Acervo 
Histérico Diplomdtico Mexicano, t. 1: 1821-1822 y t. 2: 1823, México, Secretaria de Relaciones 

Exteriores. (En adelante, AHDMCLD.) | 
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siendo la unica religién oficial. A partir de esa fecha se establecieron las 
ptimeras misiones diplomaticas y consulados extranjeros en México; por esta 
tazon, Alaman considerd que era fundamental regular la emisidn de 
pasaportes o salvoconductos. Una de las disposiciones que dicté fue la 
siguiente: “Los extranjeros que pertenezcan a naciones con cénsules en la 
Republica Mexicana deberan solicitar al Supremo Gobierno, por conducto de 
sus respectivos cénsules, los pasaportes para salir del pais. En el caso de los 
mexicanos éstos deberan solicitar al Supremo Gobierno el pasaporte 
correspondiente”."* 

Para tener derecho a salir del pais, cualquier persona debia comprobar 
que no tenia adeudos con la hacienda publica. Para el gobierno era muy 
importante estar atento de la estancia de los extranjeros, como se expresa en 
el siguiente comunicado: 

Que los extranjeros que en él residen estan bajo la proteccién de las leyes y 

que por consecuencia cualquier persona que no estando revestida de 
autoridad pretenda reconvenirla con cualquier titulo o pretexto, seré 
severamente castigada. Que lo mismo seran los que insulten, ultrajen o 

molesten a dichos extranjeros con cualquier motivo, debiendo en caso de 
observar en ellos a las leyes de la nacién acusarlos ante las autoridades a 
quienes incumbe su castigo.'5 

De igual manera, el gobierno se reservaba la facultad de poder expulsar 
del territorio nacional a cualquier extranjero cuando asi lo considerara 
oportuno. Esto implicaba la puntual supervisidn de toda persona ajena. 

México seguia con fuertes problemas econdmicos y para mitigarlos 
tuvo que acudir a préstamos del exterior; Inglaterra fue uno de los primeros 
paises con el cual contrajo un fuerte endeudamiento. De ahi la Hegada de 
capitalistas ingleses que vieron en la mineria un recurso muy importante en 
donde poder invertir.’* 

Las leyes para proteger a los extranjeros ayudaron a contrarrestar 
también la inconformidad de los espafioles que vivian en el pais; muchos de 

ellos ain ocupaban cargos importantes en el gobierno, el ejército y la Iglesia. 

4 C. Gonzalez Parrondi y M. de la Vega, La historia... op. cif., p. 38. 
8 AHDMCLD, t. 3: 1824. 
16 Norman E. Cox, Los primeros cien atios. industria y comercio britanicos en México.1821- 

1921, México, Instituto Anglo-Mexicano de Cultura, s.f; y Delia Hidalgo, Representantes de 
México en Gran Bretana 1822-1980, México, AHDM, Secretaria de Relaciones Exteriores, 1981, 

pp. 11-12. 
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A pesar de ello y por el temor a una invasién espajfiola, el 24 de diciembre de 
1825 Guadalupe Victoria prohibid la entrada de espafioles al territorio 
nacional. Posteriormente, hacia 1827," se decretd la expulsién total de los 
espafioles.”” 

Un afio después se revis6 nuevamente el teglamento referente a los 
extranjeros y se agregaron algunos puntos basicos, quedando como sigue: 

1) Antes de desembarcar en cualquier puerto, todo extranjero debe exhibir su 
pasaporte que acredite su identidad y procedencia, asi como una declaracién 

formal sobre el objeto y el destino de su viaje para que se le autorice el 
desembarco. 
2) Todos los extranjeros estan obligados a presentarse a la autoridad politica 

de su lugar de destino, para que ésta les vise el pasaporte y corrobore su 
estadia en el pais. Ademas debe demostrar que cuenta con medios de 

subsistencia. 
3) Los extranjeros deben obtener de sus consulados “la evidencia mis 
satisfactoria” de su ciudadania. 

4) A los stibditos espafioles que Ileguen a puertos mexicanos no se les 
permitira desembarcar, excepto con pasaporte expedido por el gobierno 

general. 

Con la expulsién de los espaiioles salieron del pais muchas personas 
acaudaladas que dejaron un vacio en la economia del pais. Permanecieron los 
varones casados con mexicanas, o con hijos ya nacidos aqui, asi como los 
ancianos, invalidos o aquellos maestros que no resultaran sospechosos. Se 
levé a cabo un empadronamiento de los esparioles en el pais, quienes debian 
notificar constantemente a las autoridades sobre cualquier cambio de 
domicilio y jurar la lealtad a la independencia y tespeto a la ley y al gobierno 
mexicano. 

Hacia 1828 se hizo obligatorio que todo extranjero que residiera en el 
pais sin pasaporte deberia obtenerlo de inmediato para poder transitar por el 

17 Romeo Flores Caballero, La contrarrevolucién de independencia. Los espaitoles en la vida 
politica, social y econdmica de México (1808-1838), México, El Colegio de México, 1969, pp. 133- 
135, Véanse, ademas, Dieter George Berninger, La inmigracién en México, México, Secretaria 
de Educacién Publica, 1974; H. Sims, The Expulsion of the Spaniards from Mexico, 1827-1828, 
New Mexico, New Mexico University Press, 1968. 

48 AHDMCLD, t. 4: 1825-7827. El gobierno siempre truvo temor de que se levara a 
cabo una invasién espafiola con el propdsito de recuperar México. Por ello, en 1829 José 
Maria de Bocanegra, Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, ratificé su expulsién. 
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territorio. Se abrid entonces la posibilidad de naturalizacién, siempre y 
cuando la persona interesada reuniera ciertos requisitos: 

1) Que sea catdlico, apostdlico, romano, o tenga su fe de bautismo que lo 
acredite, 

2) Que tenga giro, industria util o renta de qué mantenerse, debiendo 

expresar los testigos cual era este giro, industria o renta. 
3) Que tenga buena conducta. 

4) Que haga una renuncia expresa de toda sumisién u obediencia a cualquier 
nacién o gobierno extranjero.!9 

Estos requisitos continuaron hasta 1852, con la salvedad de que quien 
Uegara por barco debia declarar al jefe de la aduana maritima su nombre, 
lugar de nacimiento, estado civil, profesién y objetivo de su viaje. Asimismo, 
durante el primer mes de estancia en el pais, el extranjero podia solicitar una 
“carta de seguridad” al gobierno para poder viajar por la Republica durante 
un afio. La ley marcaba que las mismas prerrogativas que tenian los 
nacionales las tendrian los extranjeros, y también las mismas obligaciones. 

De 1833 a 1855 Santa Anna ocup6 la silla presidencial durante lapsos 
que tenian una duracidn variable (por los viajes que realizaba a su hacienda 
de Manga del Clavo). Mientras Valentin Gémez Farias estuvo al frente de la 
presidencia interina, se emitid un decreto (12 de febrero de 1834) que 
establecia el cobro de dos pesos por la expedicién y visado de pasaportes 
para los extranjeros. Asimismo, en 1835 el gobierno interino de Miguel 
Barragan hizo publicos los requisitos pata ser considerado citudadano 
mexicano, en la llamada Ley Constitucional sobre Derechos y Obligaciones 
de los Mexicanos, donde se especificaba: 

Son mexicanos los nacidos en territorio de la Republica, de padre por 

nacimiento o naturalizaci6n, los nacidos en el extranjero de padre mexicano 
por nacimiento o naturalizacién, los nacidos en la Republica cuando se 
declaré la Independencia y hayan jurado el Acta de la misma; los extranjeros 
que hayan jurado el acta y los que hayan radicado en el pais después de la 

independencia y que hayan obtenido su carta de naturalizacién. ” 

Uno de los derechos de los mexicanos era la libertad para trasladatse a 
otro pais. Sin embargo, podia perderse la nacionalidad por varios motivos: si 

19 AHDMCLD, t. 5: 7828-1830. 

20 AHDMCLD, t. 7: 1834-1835. 
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una persona se ausentaba del territorio mexicano por mas de dos aiios y no 
acudia durante ese lapso por el pasaporte del gobierno; por “enlistarse” bajo 
banderas extranjeras o por aceptar empleos en otto pais sin permiso del 
gobierno. 

A diferencia de la Constitucién de 1824, en 1836 se establecieron los 
“derechos y obligaciones de los mexicanos” y habitantes de la Reptiblica con 
base en el derecho de gentes y el internacional.” 

Respecto a la reglamentacién pata los extranjeros, ésta fue siempre una 
prioridad para los gobiernos mexicanos, El 11 de marzo de 1842 se dio una 
ley para regular la colonizacién, la posésidn de bienes inmuebles y derecho 
sobre las minas, la cual estuvo vigente hasta 1883 durante el régimen de 
Porfirio Diaz.” Su objetivo fundamental era lograr el aumento de la 
poblacién y fomentar la agricultura, el comercio y la industria. Entre sus 
principales articulos se podia leer lo siguiente: 

Articulo 1°: Los extranjeros avecindados y residentes en la Republica, pueden 

adquirir, poseer propiedades urbanas y risticas por compra, adjudicacién, 
denuncia o cualquier otro titulo establecido por las leyes. 
Articulo 2°: Pueden también adquirir en propiedad minas de oro, plata, 

cobre, hierro y carbén de piedra de que fueren descubridores, con arregio a la 
ordenanza del ramo. 1 . 

Articulo 5°: Los extranjeros que en virtud de esta ley adquieran propiedad, 
quedan absolutamente sujetos en cuanto a ella, a las leyes vigentes o que rijan 
en la Republica sobre traslacién, uso, conservacién y pago de impuestos, sin 

que puedan alegar ningtin derecho de extranjeria acerca de esos puntos. 
Articulo 6°: En los Departamentos que no son limitrofes o fronterizos y que 

tuviesen costas, solamente a cinco leguas de ellas podrin adquirir 
propiedades nisticas los extranjeros.#3 

Los extranjeros que trabajaban en alguna dependencia del gobierno 
podian adquirir bienes raices, ademas de obtener su carta de naturalizacion si 

| 

1 Felipe Tena Ramirez, Leyes fundamentales de Mé<ico 1808-1986, México, Porria, 
1985. 

2 Ygnacio I. Vallarta, La propiedad inmueble por extranjeros, México, AHDM, Secretaria 
de Relaciones Exteriores, 1986, pp. 17-20 y 29. Cfr. ademas, Josefina Zoraida Vazquez, 
Mésaco y el mundo. Historia de las relaciones exteriores de México, México, Senado de la Republica, 

1990, pp. 168-169. 
2% AHDMCLD, t. 8: 1836-1842. Cfr. Franciso de Paula y Arrangoiz, México desde 1808 

hasta 1867, México, Porria, 1976, p. 379, y Josefina Z. Vazquez, Planes en la nacién mexicana, 

México, Senado de la Republica/El Colegio de México, 1987, pp. 129-130. 
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asi lo deseaban. Desde el afio de 1843 se pretendio levar un registro de los 
extranjeros que llegaban al pais por medio de padrones elaborados por los 
ayuntamientos. Se temia que personas pudieran entrar ilegalmente por la 
frontera norte y por ello se dio a conocer uma circular con los siguientes 
datos: 

Los extranjeros que entren por la frontera norte deberan hacerlo por uno de 
los puntos habilitados para el comercio terrestre con los Estados Unidos y 

ptesentar su respectivo pasaporte, el cual sera visado por las autoridades 
competentes de ese pais. Asimismo el extranjero debera prestar formal 

protesta de obediencia a las leyes y autoridades de Ja nacién, mientras resida 
en su tertitorio, conforme al derecho de gentes. 

Ningtin pasaporte podra servir para dos o mas individuos, excepto los que 
otorguen a los padres de familia comprendiendo a su esposa e hijos menores 
de 16 afios. 

Los extranjeros que antes de la publicacién de este reglamento se hubieran 
introducido por las fronteras para promover el comercio y el trafico legal 
podran continuar residiendo en el pais siempre que su conducta no 

desmerezca y cumplan con las disposiciones relativas para la residencia de 
exttanjeros en la Republica.2+ 

Durante 1846 y a pesar de la invasidn estadounidense, el presidente 
provisional José Mariano de Salas expidid un decreto para facilitar la 
naturalizacion de extranjeros, con la idea de que se pudieran incorporar a la 

defensa del pais. Los unicos requisitos para otorgar la ciudadania eran que el 
aspirante tuviera alguna profesién o industria util, o que quisiera dedicarse al 
servicio de la nacién, en el ejército o en la armada.” Es importante 

mencionar que durante la intervencién participaron algunos extranjeros 
apoyando a México, como espatioles, franceses, y por supuesto, el Batallén 

de San Patricio que tuvo un tragico fin.” 
Postetiormente, en la Constitucién politica de 1857 se determind 

quiénes podian acceder a Ja nacionalidad mexicana. Se consideraba mexicano 
a quien se naturalizara conforme a las leyes de la federacién, que adquiriera 
bienes raices en el territorio mexicano, o que tuviera hijos nacidos en el pais, 

24 AHDMCLD, t. 9: 1843-1845. 

2 AHDMCLD, t. 10: 1846-1847. 
26 Algunos documentos sobre el Tratado de Guadalupe y la situacién de México durante la 

invasion norteamericana, prol. Antonio de la Pefia y Reyes, México, Porria/AHDM, pp. 139-142. 
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siempre y cuando la persona no manifestara la intencién de conservar su 
nacionalidad original.” 

Si bien la Constitucion no otorgaba libertad de culto, ya que se 
mantenia la exclusividad de la religién catdlica, el 4 de diciembre de 1860, a 
raiz de las Leyes de Reforma, se promulgé la Ley de Libertad de Cultos. Esta 
establecié en el articulo I que “Las Jeyes protegen el ejercicio del culto 
catélico y de los demas que se establezcan en el pais, como la expresién [#4] y 
efecto de la libertad religiosa que siendo un derecho natural del hombre, no 
tiene, ni puede tener mas limites que él derecho de terceros y las exigencias 
del orden piblico.”” 

Desde entonces se separé la Iglesia del Estado. Después de que 
México perdio la mitad del territorio, el pais entré en una grave crisis y de ahi 
los problemas que surgieron en las fronteras. Primero en Yucatan con la 
guerta de castas y el impetu separatista que logré controlarse, y luego en el 
norte, donde se tuvo que reglamentar los traficos fronterizos a raiz del 
Tratado de Guadalupe Hidalgo. Muchos mexicanos se quedaron en esa zona 
y empezé a gestarse el fenédmeno “chicano”.” Como explica Moisés 
Gonzalez Navarro, José Antonio Gamboa y José Maria Luis Mora creian que 
la solucién consistia, poco antes de la guerra en Yucatin, en blanquear al 
pais, es decir, “equilibrar” los cinco millones de indios, con diez millones de 

europeos blancos.” 

En esa época, cualquier persona que Ilegaba a la capital tenia la 
obligacién de presentarse, en un lapso no mayor a tres dias, a entregar un 
papel con su nombre, edad, estado, profesién u oficio, residencia, tiempo de 

estancia en la capital y pasaporte en donde se debia anotar que habia 
cumplido con los requisitos. Hasta los.duefios de hoteles, mesones o fondas 
debian revisar los pasaportes de sus huéspedes y dar aviso sobre los pasajeros 
que no tuvieran documentos. | 

Con la firma del Tratado de la Mesilla, México perdié 76,845 
kilometros de su territorio y con él se anulé el de Guadalupe Hidalgo. De 
esta manera, Estados Unidos quedo exonerado de impedir las incursiones de 
tribus de indios barbaros hacia el sur de su frontera y, ademas, se decididé 
pemmitir a sus embarcaciones el libre transito por el Golfo de California y el 
Rio Colorado, aprobandose mediante esto el paso de mercancias y personas 

2 Felipe Tena Ramirez, Leyes fundameritales..., op. cit., pp. 611-612. 
28 Ibid., p. 660. 
29 AHDMCLD, t. 11: 1878-1849. 

30 E/ biiho, suplemento cultural de Excélsior, 13 de julio de 1997, pp. 1-6. 
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de ambas naciones por el camino que debia construirse a través del Istmo de 
Tehuantepec. En el caso de la frontera sur, Guatemala envid entonces 
tropas hacia México para invadir Chiapas y tratar de recuperar la region del 

Soconusco que se habia anexado al pais desde 1841. No fue sino hasta 1882 
cuando se establecieron platicas para firmar un tratado de limites con 
Guatemala.” 

Para 1854 fue promulgada la nueva Ley de Extranjeria y Nacionalidad, 
mediante la cual el individuo estaba obligado a conseguir una “carta de 
seguridad” para poder gozar de sus derechos civiles. Los extranjeros que 
llegaran sin pasaporte debian ser detenidos hasta que el Ministerio de 
Relaciones dispusiera su libre entrada 0, de lo contrario, se les expulsaria del 
pais. Para los visitantes no era muy agradable la llegada a México, sobre todo 
si venian de un pais europeo donde estos documentos habian sido 
suspendidos y no existia problema alguno para transitar de un lugar a otro. 

Con la instauracién posterior de un gobierno de corte liberal, con el 
presidente Ignacio Comonfort a la cabeza, se empezaron a solucionar algunas 
cuestiones referentes a la llegada de extranjeros, sobre todo para aquellos que 

provenian de Europa y Estados Unidos. 
La Constitucién de 1857 otorgé igualdad juridica a los ciudadanos, 

esto aunado a la desamortizacién de los bienes del clero y la supresion de la 
propiedad comunal; las diferencias entre liberales y conservadores se 
marcaron mas profundamente. Por ello las fuerzas reaccionarias no tardaron 
en conspirar contra la Constitucién que sentian les habia dado un fuerte 
golpe.” En ella se hacia referencia a la libertad de transito de la siguiente 
forma: “Todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la Republica, viajar 
por el territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, 
salvoconducto u otro requisito semejante. El ejercicio de este derecho no 
perjudica las legitimas facultades de la autoridad judicial o administrativa, en 

los casos de responsabilidad criminal 0 civil”.* 

31 Hasta 1937, durante el gobierno del general Lizaro Cardenas, se firmdé la 
cancelacién del articulo octavo del Tratado de la Mesilla que contenia esta concesion. 

32 Manuel Larrainzar, Noficia histérica de Soconusco y su inconporacién a la Repiblica 
mexicana, México, Imprenta de J.M. Lara, 1842, p. 194. Cfr. ademas Maria Elena Tovar, “Los 

finqueros extranjeros en el Soconusco durante el porfiriato”, tesis de doctorado, México, 

Universidad Nacional Auténoma de México, 1997 (mimeo). 
33 Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos (1857), México, Imprenta 

del Gobierno Federal, 1905. 
#4 Id. 
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El registro de extranjeros continué como una medida basica durante la 
administraci6n de Juarez, ya que continuaban las reclamaciones de 
ciudadanos de otros paises. Por ello se decidié que la Secretaria de Relaciones 
Extetiores mantuviera la funcién del control de los extranjeros que 
ingtesaron al pais. 

El 16 de marzo de 1861 se publicd un Decreto sobre el Registro de 
Extranjeros, con el fin de recabar datos sobre la nacionalidad, ocupacion, 

migracion y filiacién de cada persona y asi tramitar cualquier reclamacion en 
caso necesario. En el articulo 7° de dicho decreto se establecia que ninguna 
autoridad reconoceria como extranjero a quien no presentara su certificacién 
© matricula; para obtenerla, los extranjeros debian comprobar su 
nacionalidad mediante el pasaporte con el que habian ingresado al pais o con 
un certificado diplomatico otorgado por su pais de origen.* 

Dos afios mas tarde —ante la inminente legada del emperador 
Maximiliano de Habsburgo a México—, el presidente Juarez expidid otro 
decreto de cinco puntos para que los extranjeros radicados en el pais 
pudieran naturalizarse como mexicanos. En el punto inicial se aclaraba que 
para que pudiera reconocerse la nacionalidad mexicana, el individuo: “deberia 
presentar al gobierno una prueba itrecusable de haber cumplido la condicién 
de residencia y demas que Prescriben las leyes concernientes a los 
extranjeros”. 

Asimismo, en el tercer punto se confirmaban las declaraciones de 
nacionalidad espafiola, por consecuencia de actos verificados en el tiempo y 
modo prescritos por el decreto del 10 de agosto de 1842. Mas adelante, el 

decreto establecia que “se prohibe a los mexicanos el acto y la alegacién de 
una naturalizacion irregular, bajo la pena de ser deportados” y, por ultimo, se 
especificaba que “los mexicanos que durante la actual guérra extranjera u otra 
de la misma clase, renuncien a su nacionalidad, seran castigados como 
traidores y sus bienes sometidos a la satisfaccién de la responsabilidad civil 
pata los gastos y perjuicios de la guerta”.*® 

Con todo lo anterior, se deseaba establecer con certeza quiénes eran 
extranjeros para poder ptevenir las reclamaciones internas y por otro lado 
evitar que algunos mexicanos se pasaran a las fuerzas extranjeras. 

Al igual que con las Leyes de Reforma, el gobierno imperial de 
Maximiliano mantuvo los ctiterios para establecer quién podia tener 
nacionalidad mexicana, tanto pot nacimiento como por naturalizacién. Por 

35 AHDMCLD, t. 14: 1861-1862. 
36 AHDMCLD, t. 15: 1863-1876. 
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ejemplo, los hijos nacidos en México de padres extranjeros que a los 21 afios 
de edad no quisieran adoptar la nacionalidad extranjera; los nacidos fuera del 
territorio del Imperio, pero que establecidos en él] antes de 1821 juraron el 
acta de independencia, o los extranjeros que adquitieran en el Imperio alguna 
propiedad territorial de cualquier género, por el “solo hecho de adquirirla”.” 

En el Titulo XV, sobre las garantias individuales, el articulo 58 

establecié el ejercicio de culto a todos los habitantes del Imperio, asi como la 
igualdad ante la ley.* 

Desde la perspectiva conservadora, Maximiliano resulté ser demasiado 
liberal, ya que en esencia mantuvo las Leyes de Reforma, la libertad de cultos 
y la nacionalizacién de los bienes eclesidsticos, la secularizacién de los 
cementerios, el registro civil y la exigencia del “pase” oficial para que 
pudieran tener vigencia en México los documentos pontificios.” 

Entonces la Republica se vio invadida por todo tipo de extranjeros, 
especialmente europeos, entre ellos cien judios, como el propio médico del 
emperador, Samuel Basch. Pero Maximiliano fue ejecutado en 1867 y con él 
mutié la idea de un imperio europeo en México. 

Tan pronto como Juarez regres6 al gobierno modificé la ley sobre 
Matricula de Extranjeros del 16 de marzo de 1861, y cinco afios después 
anuncié un nuevo decreto que contenia, entre otros, los siguientes puntos: 

1° Los extranjeros que vengan a la Republica o residan en ella, aunque no se 
hayan inscrito en el registro de matricula de extranjeros, ni tengan el 
certificado respectivo, podran hacer valer sus derechos en juicio o fuera de él, 

otorgar escrituras u otros instrumentos publicos y ocurrir ante cualesquiera 

autoridad u oficina, disfrutando de los mismos derechos de los demas 

habitantes de la Republica, conforme a las leyes de la misma. 

2° Continiian vigentes los articulos y disposiciones de la ley citada sobre los 
extranjeros que quieran gozar de los derechos de extranjeria que puedan 

corresponderles, deben insctibirse en el registro de matricula y obtener el 

certificado respectivo. 

37 “Estatuto provisional del Imperio Mexicano, titulo XIII de los Mexicanos, 10 de 
abril de 1864”. Apud. Felipe Tena Ramirez, Leyes fundamentales..., op. cit., p. 676. 

38 Ibid, p. 678. 
39 De Paula y Arrangoiz, Méxtco desde 1808..., op. cit., pp. 873-874 y 881. 
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En lo gue se reftere al tiempo ahtecior a la fecha en que se inscriban y no 
tengan el certificado de matricula, no podran hacer valer ningin derecho, ni 
se debera admitirles ningunas gestiones bajo el caracter de extranjeros. 

El 4 de mayo de 1869, México y Estados Unidos firmaron un 
convenio sobre la nacionalidad de los emigrantes de uno y otro lado. Ambos 
paises acordaron aceptar a aquellas personas que se hubieran naturalizado en 
los respectivos territorios, ya fuera como mexicanos o estadounidenses, y que 
hubiesen renunciado a su anterior ciudadania. Sin embargo, en caso de que 
alguna persona decidiera regresar a residir a su pais de origen, este hecho se 
consideraria como una renuncia tacita a la naturalizacién.” 

Al morir Juarez en 1872, el presidente interino, Lerdo de Tejada, 
continud con la politica de inmigracién, dando grandes facilidades a los 
extranjeros por el hecho de que la poblacién era escasa y no cubria los 
tequisitos demograficos para el anhelado desarrollo del pais. Sin embargo, el 
flujo migratorio era infimo. 

También el nimero de ciudadanos de Estados Unidos habia 
disminuido notablemente, pues cuando terminéd la Guerra de Secesi6n 
muchos asilados politicos prefirieron volver a su pais. Se calcula que entre 
1867 y 1876 Negaron a México seis o siete mil personas que venian no tanto a 
colonizar como a realizar actividades comerciales.” 

E] 28 de noviembre de 1876, Porfirio Diaz fue electo presidente. 
Todavia unos afios antes, en 1873, las Leyes de Reforma se elevaron a cuerpo 
de Ley Suprema, porque habia muchas cuestiones que no se habian 
incorporado atin a la Constitucién. Uno de los aspectos fundamentales fue la 
independencia que debia existir entre Estado e iglesia, lo cual se hizo patente 
con la aclaracién de que el Congreso no podia dictar leyes estableciendo o 
prohibiendo religion alguna. “ 

El régimen de Diaz dio principio a una nueva politica de fomento a la 
inmigracién y de regulacién de la migracién. Después de medio siglo de 
convulsiones internas y caos politico y econdémico, de invasiones extranjeras 

# G. Parrondi y M. de la Vega, La historia de los pasaportes..., op. at., p. 85. El 8 de 
diciembre de 1867, Benito Judrez fue declarado presidente electo del Pais, por un periodo de 
cuatro afios. 

41 AHIDMCLD, t 15: 1863-1876. 

* Luis Gonzalez y Gonzalez, E/ Aberalismo triunfante, vol. 11: Historia general de 

México, México, El Colegio de México, 1986, p. 920. 

*® “Adiciones y Reformas introducidas en la Constitucién de 1857”. Apud. F. Tena 
Ramirez, Leyes fundamentakes..., op. cit., p. 697. 
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y de dolorosas pérdidas de una gran parte del territorio nacional, México 

necesitaba un periodo de paz interna que le permitiera recuperarse en todos 

los ambitos, principalmente en el econdmico. 

Por ello, el presidente manifestd desde un inicio que daria el apoyo 

necesario a la inversién extranjera; se estimulé el comercio exterior y se 

fomentd la colonizacién. Empezaron a llegar algunos extranjeros, sobre todo 

italianos, que fandaron colonias agricolas en diversas zonas del pais. Aun asi, 

el flujo de inmigrantes dispuestos a establecerse en las regiones mas remotas 

no fue el esperado. Mas bien, el sentido migratorio era opuesto: mexicanos 

de Sinaloa, Sonora y Baja California empezaban a emigrat a Estados Unidos. 

Ej 11 de marzo de 1881 el Secretario de Relaciones Exteriores, Ignacio 

Mariscal, expidid un comunicado para llevar un registro de extranjeros que 

los jueces del Estado Civil debian mantener al dia. Se publicaban en el Diario 

Oficial los cambios ocurridos en el estado civil de los extranjeros, pero el 

gobierno consideré que esto no era suficiente. 

Hacia 1884 el nuevo reglamento de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores era mas comprehensivo: se actualizé la matricula de mexicanos en 

el extranjero y de extranjeros en el pais, la expedicion y registro de cartas de 

naturalizacién, la emisién de pasaportes, asi como la identificacién de los 

exttanjeros perniciosos sujetos a ser expulsados del pais.“ 

El 28 de mayo de 1886 se aprobé una nueva Ley de Extranjeria y 

Naturalizacion, mediante la cual se establecian los derechos y obligaciones de 

los extranjeros. En esa ley se consideraban como basicos cuatro puntos que 

son los siguientes: 

1) La consideraci6n de quiénes tenjan la calidad de mexicanos y 

quiénes de extranjeros. 
2 La expattiacion. 

3) La naturalizacion. 

4) Los derechos y deberes de los ciudadanos. 

Por medio de esta ley se buscaba seguir fomentando la inmigracién de 

colonos, dandoles exenciones de impuestos y facilidades para que se 

naturalizaran. Se establecia que “Los colonos que viniesen al pais mediante 

contratos con el gobierno y subvencionados por el mismo, serian 

considetados como mexicanos.” Quien Ilegara al pais no como 

subvencionado, sino como inmigrante de cualquier clase, podria naturalizarse 

conforme a la ley.” 

  

4 AYIDMCLD, t. 17: 1880-1887. 

45 AHDMCLD, t. 16: 1877-1879. 
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De igual manera se otorgé un nuevo plazo a los extranjeros que con 
anterioridad a esta fecha hubieran adquirido bienes raices o tenido hijos o 

ejercido algun empleo piublico, para que manifestaran en esos momentos si 
deseaban obtener la nacionalidad mexicana o conservar la extranjera. 

Como ya se mencioné, la politica de inmigracién tuvo escasos 
resultados. Segun datos del censo nacional de poblacién, el pais tenia en 1900 
una cifra total aproximada de 13,508,000 habitantes, de los cuales sdlo 60,000 

no habian nacido en la repiblica, y'de éstos, alrededor de 20,000 habian 

ingresado como inmigrantes en el ultimo decenio del siglo x1x.“ 

Los avances cientificos y tecnolégicos que surgieron con el nuevo siglo 
xx contribuyeron al fomento del intercambio comercial y al manejo de 
inversiones de capital entre las naciones. La diversificacién de las relaciones 
exteriores durante el gobierno de Diaz fue fundamental para lograr un 
equilibrio entre las inversiones estadounidenses y las europeas. Las relaciones 
con los europeos se reanudaron paulatinamente; paises como Gran Bretafia, 
Francia, Espafia, Austria y Bélgica demostraron que su interés en proteger y 
fomentar los lazos comerciales con, México seguian vigentes, y también 
Estados Unidos y Guatemala, cuyos limites por fin se pudieron firmar en el 
afio de 1895. Fue asi como nuestro pais mantuvo relaciones diplomaticas con 
34 paises del mundo.*” 

Sin embargo, la nueva riqueza que se cred durante esos afios de 
estabilidad politica se encontraba en manos de unas cuantas familias y 
empresarios nacionales y extranjetos! Las ganancias obtenidas gracias a la 
politica econdmica no Ilegaron a las capas bajas de la poblacién. Esto se 
agravd en la primera década del siglo xx con la patticipacién de otros 
factores como la caida del precio del cobre y de la plata en 1907, la baja de la 
produccién agricola entre los afios de 1908 y 1909 y una crisis econémica que 
sufrié también Estados Unidos.* 

Muy acertadamente escribe Moisés Gonzalez Navarro que “la ilusién 
porfirista que sostenia la necesidad de una caudalosa inmigracién extranjera 
nacié de una doble creencia: los enormes y facilmente aprovechables 
recursos naturales del pais y una poblacién nativa insuficiente en numero y 

“6 Roberta Lajous, México y e/ mundo. Historia de sus relaciones extertores, México, Senado 

de la Republica, t. 4, 1980, p. 38; y Delia Anaya Salazar, La poblacién extranjera en México (1895- 
1990). Un recuento con base en los censos generales de poblacién, México, Instituto Nacional de 
Antropologia e Historia, 1996, pp. 56-58 (Fuentes). 

47 C. Gonzalez Parrondi y M. de la Vega, La historia..., op. cit. p. 101. 

48 Moisés Gonzalez Navarro, Los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero 
1821-1970, México, El Colegio de México, 1994, vol. 3, p. 9. 
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calidad”. Seguin este autor, muchos consideraron a México como la nacién de 
mayores recursos naturales, pero las afirmaciones de los “cientificos” 
desminitieron la ilusion; la realidad era innegable: faltaban trios navegables, las 
costas eran ricas pero insalubres, la topografia dificultaba las comunicaciones 
y el régimen pluvial irregular obligaba a acudir a la irrigacién. Por todo esto, 
Justo Sierra estaba dispuesto a cambiar la plata mexicana por el petrdéleo 
estadounidense y por el carbén y el hierro ingleses. En realidad, México era 
un pais miserable. 

La gran apertura hacia los extranjeros provocé que a principios de 
siglo, el Estado mexicano carteciera de una legislacién adecuada para 
enfrentarse a la llegada de inmigrantes. Por ello, en la Ley de Inmigracion de 
1908 se pretendid regular los problemas que estaba causando la inmigracién, 
especialmente la china y la turca, asi como el hecho de que algunos 
extranjeros utilizaran al pais solamente para ingresar a Estados Unidos. Sin 
embargo, en dicha ley se reconocia la completa igualdad de todos los paises y 
razas y, aunque estaba inspirada en la legislacién estadounidense, era mas 
liberal que ésta.” 

La idea de una inmigracién 2 México de extranjeros utiles al pais que se 
pudieran mezclar con las razas aborigenes fue contemplada desde principios 
de siglo por Diaz. De acuerdo con él, los inmigrantes aumentarian el numero 
de pobladores, darian mayor vigor fisico, intelectual y moral, lo cual resultaria 

en el enriquecimiento de México en todos sentidos. 
Algunos historiadores como Bancroft apoyaban esta idea diciendo que 

en el pais, sdlo “faltaban brazos para desarrollar y extraer de aquel rico suelo 
las inmensas fortunas que encertaba y que habian de proporcionar la felicidad 
de muchos millones de seres”.” En 1909 un periodista inglés escribia que 
México era un pais con raras posibilidades, cuya politica y enormes recursos 
no aprovechados, abria un campo a la iniciativa extranjera y que sdlo faltaba 

energia y sobriedad para verlos utiles.” 
E] presidente Diaz, al final de su periodo, comentaba que México tenia 

un excelente clima, un vasto territorio, grandes riquezas naturales, hermoso 

cielo, escasa poblacién, y sdélo hacia falta abrir de par en par las puertas al 

4 M. Gonzalez Navarro, Pobsacién y sociedad en México 1900-1970, México, 

Universidad Nacional Auténoma de México, 1974, p. 37. 
50M. Gonzalez Navarro, Los extranjeros..., op. cit. vol. 2, p. 51. 

51 Ibid, p. 52. 
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exterior y garantizar la libertad de cultos, para que los inmigrantes acudieran 
en masa a poblarlo.” 

Estudios profundos y sesios analizaban el porqué de la situacién 
mexicana y se contestaban de diversas formas. El gedgrafo Alfonso Velazco, 
por ejemplo, aseguraba que los indigenas eran un obsticulo para la 
civilizacién. Por otto lado Vicente Riva Palacio, en su libro México a través de 
fos sigfos, escribia que la taza indigena se encontraba en un periodo de 
perfeccion. 

Obviamente, el debate racial se conectaba con los extranjeros. En 1904 
se decia que las naciones mas cultas de Europa eran de sangre mezclada y 
que éste era un hecho que debia aceptarse, aunque habia que desechar a los 
chinos y a judios porque eran dos grupos que no se mezclaban, sobre todo 
los primeros que no lograban asimilarse a la civilizacién occidental. Ricardo 
Gatcia Granados rechazo entonces la tesis de Gobineau sobre la superioridad 
de la raza aria civilizadora de Europa, China y Japon. Dudé del concepto de 
taza, diciendo que no habia una superioridad invariable de raza alguna a 
través de los siglos, potque las diversidades en primer término no eran 
antropolégicas, sino culturales.* 

A pesar de los postulados de las mezclas raciales benéficas, en México 
se consideraba que la productividad del indigena era pobre en comparacién 
con la del trabajador europeo o! estadounidense. “Poblacién escasa y 
deficiente” y “tierra abundante fértil y baldia” eran las dos premisas en que se 
basaba la necesidad de atraer a la inmigracién extranjera. 

La modernizacién de México fue una obsesién permanente de las 
elites gobernantes desde que el pais, surgis como nacién independiente. Lo 
mas importante era dotar al nuevo Estado, de una estructura econémica, 

juridica, administrativa y demogréfica similar a la del vecino del norte. 
En el centro de la politica colonizadora, como bien sefiala Gonzalez 

Navarro, estaba la participacién de extranjeros, preferentemente europeos, 
que constituian un factor indispensable para desarrollar la industria y la 
agncultura del pais. En contraposicién, la poblacién indigena y mestiza 
significaba un retroceso en el avance modernizador. Por ello era fundamental 
fomentar la colonizacién con ciudadanos de aquellos paises que marcaban los 
parametros del desarrollo industrial. Segiin los idedlogos de la época, la 
colonizacién traeria consigo un beneficio, ya que el mestizaje de estos 

52M. Gonzalez Navarro, E/ poririate, vida soaal, México, El Colegio de México, 
1857, p. 143. 

53 M. Gonzalez Navarro, Los extranjero. +» Op. Gt, vol. 3, p. 68. 
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europeos con la poblacién nativa sentaria las bases para acceder a los niveles 
propios de una nacién civilizada.* 

Los grandes éxitos obtenidos por Estados Unidos y Argentina en la 
colonizacién extranjera de sus territorios estimularon a los politicos 
mexicanos a abrir de par en par el pais a la inmigracién europea y la de otros 
extranjeros en menor medida; la politica colonizadora del porfiriato estuvo 
marcada por un profundo espiritu xenofilico que desperté fuertes criticas al 
régimen. Ello dio origen a una conciencia mestiza de caracter nacionalista, 
que tuvo como demanda principal la repatriacién de los mexicanos que 
radicaban en Estados Unidos. Una de sus derivaciones fue un sentimiento 
anti extranjero que dio cabida a ataques contra la inmigracién asiatica, sobre 
todo la de los chinos.* 

Uno de los problemas que enfrentd el Estado mexicano fue el que se 
teferia a las modalidades asumidas por su proceso de poblamiento; por un 
lado, el lento crecimiento demografico y, por el otro, la irregular distribucién 
de sus habitantes en el territorio. Desde sus origenes como Estado nacional, 
México se habia propuesto poblar su territorio y con esa intencién inicié el 
siglo XX. La idea era poblar al pais para que en esa medida aumentara la 
capacidad econdémica, el progreso social y se resolviera el problema de la 
defensa del territorio y la soberanja nacional. 

En noventa afios del presente siglo, México ha multiplicado seis veces 

el numero de sus habitantes; el ultimo censo de 1990 revelé la cifra de 

81,200,000 habitantes, con densidad media de 41, es decir, la poblacién 

media anual se incrementd a razén de 67,000,000, lo que significa una tasa 

media anual de crecimiento de 2%. También ocurrié un cambio cualitativo 
de la poblaciéa, o sea, la forma como los habitantes se distribuyen de 

acuerdo a su edad. Se calcula que en 1900, 43% estaba en las edades activas, 

15 a 64 afios, y en edades avanzadas (65 y mis afios), sélo un poco mas de 
2% de la poblacién total. En cambio, en 1990 se revela una transformacién 

en la estructura por edad: ahora 39% se concentra en edades de cero a 
catorce afios, 57% en edades activas (15 a 64 afios) y4 4% en el grupo de 
mayor edad. x 

54M. Gonzalez Navarro, La colonizacién en México 1877-1910, México, Talleres de 
Impresién de Estampillas y Valores, s.f. 

55 Id. y del mismo autor, Poblacion y sociedad... op. cit, p. 36. 
56 Conapo, E/ poblamiento de México, Una visidn histérico demogréfica, vol. 4: Méaico en el 

siglh XX. Hacia el nuevo milenio; El poblamiento en perspectiva, México, Consejo Nacional de 
Poblacién, 1994, p. 13. 
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Asimismo, se calcula que hacia principios de siglo solamente 10% de la 
poblacién vivia en el medio urbano y el resto se encontraba habitando el 
medio rural, altamente disperso, en poblados con menos de quince mil 
habitantes. En los noventa el panorama es totalmente diferente, ya que 58% 

de la poblacién se concentra en el medio urbano y 42% en el rural, también 
disperso en pequefias comunidades. Asi, el desarrollo urbano se convirtié en 
uno de los acontecimientos mds importantes del siglo XX, que planted 
nuevos y relevantes problemas sociales, econdémicos y politicos a la sociedad 
mexicana.” 

En el siglo XX se presentan dos grandes tiempos demograficos y de 
poblamiento, que corresponden a diferentes evoluciones en la dinamica del 
crecimiento del pais. En ellos se combinan variados acontecimientos de 
naturaleza ideolégica, social y politica relacionados con el fendmeno 
demografico. Las dos etapas son las siguientes: la primera se caracteriza por 
la frase “México necesita poblarse” y abarca un periodo de cincuenta afios 
aproximadamente, en la cual la politica de poblacién cambia segin las 
necesidades y las diferentes politicas de los gobiemos. La segunda 
comprenderia el periodo de los afios sesenta hasta el dia de hoy, donde el 
pensamiento y la actitud del gobierno, asi como las politicas de poblacién se 
modificaron radicalmente, ahora con el propdsito concreto de reducirla. 

Durante el periodo 1877-1910, la poblacién en México aumenté a un 
ritmo menor a 2% anual, aunque la agricultura lo hacia a razén de 4%. 

Gracias a la supresién de alcabalas, la red de comunicaciones, los aranceles y 

una politica de exencidn de impuestos, la industria crecié con un porcentaje 
de 6.4 por ciento.* 

Muchas solicitudes se hicieron al presidente Diaz para formar colonias 
de extranjeros en diversas tegiones del pais. Entre éstas se encontraban 
peticiones de organizaciones judias que nunca se materializaron. A veces 
porque los mismos investigadores judios que venian a observar la situacién 
de Mexico las desalentaban, 0 porque el propio gobierno no les dio suficiente 
apoyo.” No obstante, Diaz vela con buenos ojos las solicitudes de 
colonizacién de judios en el pais, y sobre todo alenté las inversiones en el 

57 Ibid, p. 14. 
58 Enrique Krauze, Biografias del poder, nium. 1: Porfirio Diaz, Mistico de la autoridad, 

México, Fondo de Cultura Econémica, 1987, pp. 58-106. 
59 Alicia Gojman de Backal, “Colonizaciones fallidas. Los judios en provincia”, 

Eslabones. Revista Semestral de Estudios Regionales, nim. 10, 1995, pp. 96-112; véase de la misma 
autora, Memorias de un desafio. Los primeros atios de Bnai Brith en México, México, Bnai Brith, 
1993. 
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comercio y la industria. Al referirse a los judios decia que eran un buen 
elemento para el pais, muy trabajadores, y que podian ser un ejemplo para el 
pueblo mexicano.” 

A pesar de las leyes liberales, la tolerancia de cultos y todos los 

ptivilegios hacia los inversionistas, la politica del regimen de Porfirio Diaz no 
tuvo mucho éxito. La poblacién mexicana era efectivamente escasa y estaba 
muy espatcida para poder desarrollar el agro. E] problema no tenia solucién 
sin una fuerte inmigracidn. En el caso de los lideres judios, éstos estaban aun 
temerosos de enviar a los inmigrantes de Europa a un pais catdlico. En 1891 
el banquero Jacobo Schiff y el Baron Maurice de Hirsch trataron de 
establecer una colonia de judios rusos en México. Habian fundado una 
organizacién lamada Jewish Colonization Association (JCA), y en sus planes 
estaba la colonizacién agricola con judios europeos. 

Schiff tenia intereses en los ferrocarriles mexicanos y por ello mandé a 
dos personas para que analizaran las posibilidades que México ofrecia a los 
colonos, pero después de conocer los resultados poco alentadores cancelé el 
proyecto en 1892. A su vez, Diaz le hizo una oferta atractiva al Baron de 

Hirsch, proponiéndole que si dirigia parte de su proyecto a México, el 
gobierno podia ofrecerle tierras fértiles en la regi6n del yaqui al norte del 
pais. Lo que el presidente no especificé en su oferta era que los indios yaquis 
se resistian con las armas a ese plan y que seria muy dificil desalojarlos de sus 

tierras.” 
Otra experiencia fue la de los colonos italianos. Esta se inicié con la 

idea del general Carlos Pacheco, Secretario de Fomento en 1881, quien traté 

de establecer en México una colonizacién europea. Con la anuencia del 
presidente en turno, Manuel Gonzalez, entre 1881 y 1884 se trajeron al pais 
3,000 inmigrantes italianos, en su mayor parte reclutados en Italia y en los 
barrios bajos de Nueva York, lo cual significé una inversién de 2,240,000 

pesos. Se fundaron las colonias “Manuel Gonzalez”, en Huatusco, Veracruz, 

’ “Porfirio Diaz” en la hacienda de Barreto en Morelos, “Carlos Pacheco” en 

Mazatepec, Puebla, “Ojo de Ledn” en San Luis Potosi y “Chipitoc” y 

“Tenamuxtla”.” El gobierno pagé a razén de cincuenta pesos por pasaje de 
cada inmigrante, mas veinticinco centavos durante un afio, y cedié a titulo 

© Gloria Carrefio, Pasaporte a la esperanza, vol. 1: Generaciones Judias en México. La 
Kebilé Ashkenaei 1922-1992, coord. Alicia Gojman de Backal, México, Comunidad Ashkenazi 

de México, 1993. 

61 Haim Avni, Judtos en América, Madrid, Mapfre 1492, 1992, p. 163. 

8 Gustavo Durén Gonzilez, Problemas migratorios de México, apuntamientos para su 
resoluciin, México, Congreso de la Unién, 1925, pp. 61-62. 
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gtatuito un lote de terreno para cada colono. Pero como éstos no eran 
agricultores, ni conocian los arados, las colonias muy pronto quedaron 

desiertas con sdlo unos cuantos inmigrantes que significaban para el gobierno 
miles de pesos. Ya en 1925 todo habia desaparecido. 

Ricardo Garcia Granados es el historiador que pinta con mds sombrios 
colores esta aventura y sefiala todos los defectos que tenia y los malos 
resultados que dio, diciendo asi: 

| 
No comprendia o no queria comprender ese hombre [don Carlos Pacheco], 
ni mucho menos los especuladores ¢ ilusos que lo rodeaban, que en hs 

condiciones en que se hallaban y aun se halla México, seria un absurdo [la 
colonizacién]. Para que un hombre trabajador y verdaderamente util se 

resuelva a abandonar su patria, se necesita que lo atraigan hacia otra parte 
mejores condiciones de existencia, especialmente en cuanto a jomal, el cual 

depende de la cantidad de capital disponible, para la explotacién de sus 
riquezas de un pais. En donde el jornal es bajo, se puede asegurar que lo que 

falta es capital y no brazos, por lo cual debe ser contrario a las leyes 
econdmicas, aumentar el numero de éstos. Se decia que 2 los inmigrantes 
extranjeros se les haria propietarios de pequefios lotes, pero esto no destruia 

el argumento que los precios de los productos de la tierra guardan relaci6n 
con el jornal y que las utilidades del propietario tienen que ser menores en 
donde todo el jornal es bajo, cuando el mismo propietaio tiene que cultivar 
la tierra. 

Muchos fueron los intelectuales que se ocuparon de resolver el 
problema de esa inmigracién; Durén Gonzilez, por ejemplo, argumentaba 
que de nada servian al pais sus recursos naturales, ni las riquezas enormes que 
México tenia, si no habia el elemento hombre para ponerlas en explotacién. 
La verdadera riqueza de un pais son los hombres que lo pueblan: 

Cuando éstos, como en nuestra poblacién, son en casi su_totalidad 

analfabetos, el pais es pobre, a pesat del petréleo y de las minas de oro y 

plata. La educacién sube el nivel y aumenta por consecuencia la riqueza del 
pais, pero obra tan lentamente sobre los indios, que con ella puede decirse 

que no tienen esperanza de redencién. La inmigracién en cambio, hace que 
violentamente se incorporen a la civilizacién; el indio se mezcla, vive la 

existencia del europeo, toma habitos, crea necesidades y aprende lo que no le 
podrian ensefiar veinte afios de escuela. 

8 Ibid, p. 63. 
Ibid, p. 65.  
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Para este autor la colonizacién solamente debia emprenderse en 

terrenos valiosos de primer orden, con genuinos agricultores, y con una 

administracién publica honrada. Se oponia rotundamente a una colonizacién 

que no lograra un mestizaje con el indigena, porque decia que las colonias de 

mormones que existian en Dublin, Judrez, Morelos y Oaxaca, en los estados 

de Chihuahua y de Sonora, solamente parecian campos amurallados adonde 

nadie podia entrar y en donde se seguian sus ritos, se hablaba su lengua y 

donde los colonos seguian manteniendo sus ptopias costumbres, sin conocer 

las mexicanas. 

Al final del régimen de Diaz, de los 58 448 inmigrantes, tres cuartas 

partes eran jévenes que en su mayoria se dedicaban al comercio o a la 

agriculmara. También tres cuattas partes eran estadounidenses, una quinta 

parte eta europea y el resto eran asiaticos.” 
La Revolucién mexicana, al igual que la Primera Guerra Mundial, 

detuvo temporalmente las platicas sobre la inmigracién de los grupos judios, 

entre otros. Durante la etapa armada, las dificultades econdémicas del pais se 

complicaron al surgic problemas de bambre y pobreza extrema de mayor 

magnitud. Otro elemento significativo que intervino indudablemente en la 

dindmica demografica durante esta época, asi como en los periodos 

inmediatos anteriores y posteriores, fue el de las epidemias, sobre todo las de 

fiebre amarilla y tifo. Manuel Gamio calculd las pérdidas ocasionadas por la 

Revolucién en dos millones de personas: 300,000 emigrantes definitivos, 

alrededor de 200,000 a 300,000 muertos en el campo de batalla, 300,000 

muettos a consecuencia de la influenza espafiola y un nimeto indefinido de 

defunciones ocasionadas por el tifo y la desnutricién. Esto ocasioné que 

muchos de los extranjeros que se encontraban radicados en el pais decidieran 

volver a Europa, hasta que pasara la “mala temporada”.” 
Durante 1921 un gran numero de estadounidenses decidié venir a 

México, por el ange petrolero, ademas de que su pais estaba pasando la crisis 

de la posguerra. Estados Unidos comenzé entonces a limitar la inmigracién 

mediante el establecimiento de cuotas, lo cual provocé que muchos 

extranjeros buscaran otras alternativas, entre ellas México. Esa crisis 

econémica también repercutid en México; Alfonso Cravioto mencionaba a 

  

6 M. Gonzalez Navarro, Los extranjeros en México..., op. at., vol. 2, p. 270. 

6 Manuel Gamio, Quantitative Estimates Sources and Distribution of Mexican Immigration 

into the United States, New York, Dover Publications, 1938. 

6 Alicia Gojman de Backal, “Entrevista de historia oral realizada al sefior Mauricio 

Atn”, México, 1976. 
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45,000 hombres sin trabajo que dn consecuencia engrosaban el flujo 
migratorio. A manera de paliativo, se presenté en el Senado mexicano la 
iniciativa de ley de restringir la inmigracién en tiempos de crisis, mocién que 
fue aceptada y agregada como una adicién a la Ley de Inmigracion de 1908. 
En general no se aceptaba a la inmigracién proveniente de los paises pobres 
de Europa y Asia, sobre todo de la India, porque se decia que era un pais 

“constituido por miserables, vagos y enfermos, rebeldes de doctrinas 
disolventes y en general gente maleada”.” 

En diciembre de 1924 el senador Pedro de Alba propuso ciertas 
reformas a la ley para poder facilitar la naturalizacion de los extranjeros. La 
propuesta contemplaba a aquellos que hubieran permanecido en el pais dos 
afios consecutivos y tuvieran un trabajo honesto para ganarse la vida. 
Agricultores ¢ inversionistas, sabios, destacados cientificos y artistas podian 
naturalizarse de inmediato.” Un afio antes el presidente Obregén habia 
presentado ante la Camara de Diputados un proyecto de Ley de Migracién 
que pudiera suplir a la de 1908 y, aunque no llegé a materializarse, sirvid de 
base para la posterior Ley de Inmigracién de 1926, aprobada ya en el régimen 
de Plutarco Elias Calles. ; 

Obregon fue el primero de los presidentes posrevolucionarios que 
hizo una invitacién publica a los judios para que vinieran a México.” Durante 
su petiodo, los judios provenientes: de Estados Unidos reconsideraron la 
posibilidad de establecer en México una colonia de sus correligionarios 
provenientes de Europa. La peticién fue hecha por Paul Rothenberg de la 
llamada Asociacién Mexicana para la Colonizacion Judia, y la respuesta del 
mandatario fue que el pais podia aceptar colonos judios, siempre y cuando no 
se asentaran en una zona marcada con cien kilémetros cerca de la frontera y 
que éstos se naturalizaran mexicanos.” 

La invitacién que formuld el general Obregén empezé a fomentar la 
Hegada individual de judios europeos, aunque no Ilegé a conctetarse ninguna 
colonizacién, ya que el gobierno preferia impulsar el desarrollo del comercio 
y la industria y por ello no estaba dando facilidades en el agro, asi que las 
organizaciones judias no convencidas plenamente de la bondad de los 

88 M. Gonzélez Navarzo, Poblaciin y sociedad... op. ot, p. 37. 
© Ibid. p. 38. 
7 Anita Brenner, “Article for the Jewish Telegraphic Agency”, diciembre 17, 1924, 

Apud. Sergio Lan, “La inmigracién judia a México durante la segunda década del siglo XX”, 

Jerusalén, Universidad Hebrea de Jerusalén, 1990, p. 65 (mimeo). 
71 AGNM, Fondo Obregén-Calles (FOC), 823-J-I. 
72 AGNM, FOC, 823-J-I.  
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proyectos y conscientes de su elevado costo decidieron buscar otras 
alternativas.” Por ejemplo, la posibilidad de una colonizacién en el estado de 
Chihuahua en 5,000 acres de terreno se quedé trunca. A pesar de ello, 

Gunther Lessing, promotor de la inmigracion judia a México, comenté que 
los judios que habian sufrido persecuciones: Ri matanzas desde tiempo 
inmemorial estaban deseosos de venir a México.” 

Antes de que concluyera el régimen de Alvaro Obregon, Plutatco Elias 
Calles habia manifestado ya su interés hacia la inmigracién judia. La 

invitacién que hizo Calles no condicionaba a los inmigrantes a incorporartse a 
colonias agricolas, sino que dejaba margen para elegir otro tipo de actividades 

econémicas.” 
En 1925, siendo ya presidente, Calles se referia al beneficio para la 

economia nacional que traeria consigo la inmigracién, ya que el pais tenia 
campos de accién, sobte todo si estas personas venian con 4nimo de 

desarrollar una labor ecudnime, sin pretender explotar al mexicano, ni llevarse 

su tiqueza, y si estaban dispuestas a cumplir y tespetar sus leyes, es decir, 

convivir con los mexicanos.” Pero en su informe a la nacién en septiembre 

de ese mismo aio, su politica respecto a Ja inmigracién dio un giro radical; su 
discurso dio la impresién que deseaba empezar a limitarla. Dijo lo siguiente: 

A consecuencia de las condiciones mundiales creadas por la gran guerra 
europea, una poderosa corriente inmigratoria se ha dirigido hacia el 

continente americano y en particular hacia los Estados Unidos de 
Norteamérica. Pero a causa de las severisimas leyes de inmigracién no 

pueden entrar en él por vias maritimas y resuelven venix a México, no con 

animo de establecerse aportando su contingente de energias, sino para fijar su 

base de operaciones a fin de internarse en el pais vecino del norte, burlando 

sus leyes y consumiendo en el intento sus escasos recursos pecuniarios, de tal 
manera que si fracasan en su empresa vienen a convertirse en una carga y en 

una amenaza para la sociedad. Importante pues es defenderse de una 

cortiente inmigratoria que s6lo dificultades y prejuicios origina a la Republica. 

  

® Alicia Gojman de Backal y Gloria Carrefio, Parte de Méxaco..., op. cit., p. 72. 

74 AGNM, FOC, 823-J-23. Memorindum de Gunter Lessing a Roberto Pesqueira, 22 

diciembre de 1922, 
75 “México dard facilidades para que se establezca una fuerte corriente de 

inmigtacion judia, declaré el general Calles al embarcarse para Europa”, E/ Universal, México, 

11 de agosto de 1924. 

76 “Una de fandtico en la riqueza nacional”, en Plutarco Eas Calles. Pensansiento politico 

y social. Antologia 1913-1936, México, Patria, 1939, pp. 183-184. 
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Por otra parte el ejecutivo estima igualmente necesario evitar, hasta donde 
sea posible, la inmigracién de individuos que vienen a hacer una competencia 

ruinosa a nuestros trabajadores y a invadir las ramas de actividades 

suplantando a los nacionales que tienen que abandonar el territorio y se 
dirigen a los Estados Unidos, en busca de trabajo.” 

Asi, el presidente demostraba un gran conocimiento del problema que 
tenian algunos inmigrantes y a su vez la dificultad que se estaba gestando en 
el pais con el paso de tantos indocumentados mexicanos hacia el norte, por 
falta de oportunidades. 

El 13 de marzo de 1926 se promulgé por fin la nueva Ley de 
Inmigracién que suplié a la de 1908. En ella se excluia a personas iletradas y 
débiles y se alargaba la lista de enfermedades por las cuales los inmigrantes 
podian ser rechazados. Esta ley prohibia la entrada a mayores de 25 afios que 
no supieran leer, ni escribir por lo menos un idioma, y restringia la entrada 
cuando habia escasez de trabajo. Ademas se cteé la tarjeta de identificacién y 
el registro de entrada y salida de mexicanos y extranjeros. Se establecieron las 
bases para reglamentar la inmigracion por via aérea y se dio prioridad a 
cuestiones de salud.” 

En su informe ante la Camara de Diputados ese mismo afio, el 

presidente Calles expres6 que la inmigracién no se  distribuia 
convenientemente, sino que se venia concentrando en los municipios 
urbanos y no en 4reas eminentemente agricolas.” En 1928 el Departamento 
del Distrito Federal explicé que era preciso mejorar la raza mediante el 
mestizaje y que éste no se podia lograr “ayuntando (a los mexicanos) con 
individuos de insignificante linaje”.” El siguiente afio fue, como ya se dijo, un 
afio fatal para la economia estadounidense, cuestién que no sdélo repercutid 
en México, sino en el mundo entero.'En primer término se dio una expulsion 
masiva de trabajadores mexicanos, acelerando el movimiento migratorio 
hacia el sur. Esto obligé al gobierno a imponer restricciones atin mas severas 
a los inmigrantes para intentar trazar una nueva ruta para su economia. 

Las limitaciones a la 1 inmigracion se incrementaron ese afio de 1929, 
producto de la politica gubernamental y de la ptesidn de Ja sociedad ante la 

77 “Informe del Presidente Plutarco Elias Calles ante los ciudadanos diputados el 1° 
de septiembre de 1925”, en Los presidentes ante la nacién 1821-1966, vol. 3, México, Camara de 

Diputados, 1966, p. 921. 

78 M. Gonzalez Navarro, Poblacén_y | sociedad... -» Op. cit, p. 39. 
® “Tnforme de 1° de septiembre de 1927”, en Los presidentes..., op. at, p. 946. 
8M. Gonzalez Navarro, Poblacién y sociedad..., op. cit., p. 42.
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cusis. En su informe de gobierno, Pascual Ortiz Rubio, menciond 

trascendentales reformas a la ley de inmigracion. Enfatizé la creacién del 
Registro para Extranjeros, pata poder precisar quiénes se encontraban 
internados legal o ilegalmente en el pais. Anunciéd que en ese afio se 
encontraban 30,116 extranjeros en el Distrito Federal.” 

E] acuerdo del 27 de abril de ese afio de la Secretaria de Gobernacién, 

publicado en el Diario Ofiaal, consideraba que debido al desempleo imperante 
y en tanto no se obtuvieran resultados de los esfuerzos del gobierno por 
hacer resurgir la industria, se prohibia temporalmente la entrada al pais de 
extranjeros que “vengan a dedicarse a trabajos corporales mediante salario o 
jornal”.” 

Hacia finales de 1929, las secretarias de Gobernacion y de Relaciones 
Exteriores emitieron un acuerdo por medio del cual se restringia la 
inmigracion de trabajadores de origen sirio, libanés, armenio, palestino, arabe, 

chino, turco, ruso y polaco, pues se considerd que se habia llegado al limite 
en el cual su presencia era desapercibida y que en adelante, su influencia seria 
desfavorable ya que la competencia se dejaba sentix en la economia nacional. 
Durante la negociacién entre ambas secretarias se hablé de la posibilidad de 
establecer un sistema de cuotas como en Estado Unidos, pero se llegé a la 

conclusién de que ello no bastaria pata restringit severamente la inmigracidn, 
ni las actividades a las que los inmigrantes se dedicaban, ya que no eran: 

un factor econdémico util al desarrollo de Ja riqueza publica, ni pueden 

considerarse como contingente de produccién, puesto que las industrias 
caracteristicas de la inmigracién a estudio, son el comercio infimo y el agio, el 

primero ejercido en forma ambulante, con capitales raquiticos o créditos 
precarios, sistema que lejos de ayudar al progreso mercantil, ha venido 

81 Durante el afio fiscal 1929-1930 entraron al pais 33 329 extranjeros. Cfr. Los 
presidentes..., op. cit. p. Y71. 

© Diario Oficial de la Federacién, sabado 27 de abrit de 1929. En el punto II se aclara: 
“Jos trabajadores extranjeros que en cualquier forma contraviniesen al presente acuerdo, los 
patrones donde Iegaren a prestar sus servicios y las empresas de navegacién que los 
condujeren al pais, seran castigados con una multa de cien a mil pesos o en su defecto con el 
arresto correspondiente sin prejuicio de ser expulsado del pais el trabajador extranjero en el 
buque que lo hayan conducido o en otro de la misma empresa”. La secretaria tenia el 
derecho de dictar las excepciones que juzgara convenientes. Dado el 20 de abril de 1929, 
Subsecretario de Gobemacién Felipe Canales. 
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produciendo un notorio desequilibrio en el comercio fuerte, desalojando del 
pequefio a nuestros co-nacionales”.8 

| 

Mientras que en el acuerdo de la Secretaria de Gobernacién se dijo 
que: “Considerando que la seleccién basada en las profesiones de estos 
inmigrantes no produciria resultados satisfactorios, porque la mayor parte de 
ellos tiene anotada en sus pasaportes y tarjetas de identidad, la profesion u 
ocupacién de campesino y al llegar a,la Republica ninguno se dedica a las 
labores de campo”. 

La Secretaria de Gobernacién, como se aprecia en el acuerdo citado, 
dispuso suspender la expedicidn de permisos de entrada a partir del primero 
de enero de 1930 a uma serie de inmigrantes de diversos origenes, excepto a 
aquellos que vinieran a reunirse con familiares directos naturalizados en 
México. El 5 de agosto de ese afio, por ejemplo, se prohibié la inmigracién 
polaca tomando en cuenta que parte de la que ya estaba radicada en México 
se ocupaba exclusivamente del comercio ambulante y otra agitaba a los 
trabajadores.”” De igual manera, el articulo 65 de la Ley de Migracion 
especificé la prohibicién del ingreso de trabajadores extranjeros, so pena de 
multa para el propio trabajador, su patron y la empresa que los internara en el 
pais. ' 

Todavia en esos afios algunas personas pensaban que a pesar de todo 
era urgente colonizar tierras para mejorar la economia nacional. Pot ello 
Durén insistia en su libro que: 

si la Direccién de Tierras y Colonizacién, girara una circular a los 
hacendados, manifestando que el Gobierno, decidido a impulsar la 
inmigracion, solicita datos sobre las tierras que pudieran vender o rentar para 
hacer con estos datos una intensa campafia de propaganda en Europa, muy 
pronto tendriamos un registro de terras que ofrecer, porque la colonizacién 
significa mejoramiento y prosperidad para los hacendados.® 

Para él la propaganda era basica para atraer a los buenos inmigrantes, 
ya que si no las compaiiias estadounidenses iban a ser las unicas que harian la 
difusi6n buscando sdlo atraer a los mormones y a los menonitas. Y daba 

| 

  

%3 AGNM, Fondo Direccién General de Gobiemo (FDGG), Generalidades, 
Extranjeros, 2/360, caja 9, exp. 70. | 

% Id. 
& M. Gonzalez Navarro, La poblacién en México..., Op. cit., p. 44. 
8 Gustavo Durén Gonzilez, Problemas migratorios..., Op. Git., p. 73. 

. 
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como ejemplo un anuncio en ese pais que decia: “Hagase independiente, 
realice el suefio de su vida, compre su hacienda en México, donde las tierras 

son més baratas y de una fertilidad asombrosa. Vea a fulano.”®” 
Del 20 al 25 de julio de 1921 se habia Nevado a cabo en Roma una 

conferencia para la emigracion, en la cual participaron paises como Austria, 
Bulgaria, Checoslovaquia, Italia, Polonia, Reino Unido de Servia, Croacia y 

Eslovenia, Rumania y Hungria. Llamé la atencién que no hubieran 
participado naciones como Espafia y Portugal que eran los que mas 
exportaban mano de obra. Las resoluciones que se tomaron fueron las 

siguientes: 

1) Ejercer estricta y efectiva vigilancia sobre los agentes de emigracién y 
sobre todas las informaciones que deban darse a los emigrantes, a fin de 

evitar propagandas ilicitas. 

2) Hacer obligatoria la visita sanitaria en los paises de origen y transito de los 
emigrantes, prohibiendo que salgan éstos de las regiones azotadas por 

epidemias y a efecto de que no sean rechazados en los paises de destino. 
3) Hacer obligatoria la visita a los puertos de embarque, con objeto de 
cerciorarse de que los emigrantes han satisfecho todas las condiciones 
establecidas por la ley y sobre todo las que se refieren a su admisi6n en el pais 
que se dirigen. 

4) Obligar a las compafiias navieras a que en los pasajes vendidos a los 
emigrantes, quede incluido el premio de seguro o péliza para los riesgos de 

viaje, extendiéndose este seguro también a los equipajes de los emigrantes. 
5) Reglamentacién cuidadosa del reclutamiento colectivo, a efecto de que 
éste no dafie a las industrias del pais de oxigen ni las del pais de destino. 
Cuidar asimismo, que se llenen todos los requisitos de salida y admisién en 

los respectivos paises. 
6) Intervencién del Gobierno en los contratos que se celebren con los 
emigrantes, a efecto de cuidar que no se les haga descuento alguno en los 

salarios con que vayan conttatados, en provecho de las empresas, agentes de 

transporte o de reclutamiento o de cualquiera persona de su dependencia, asi 

como reglamentar los casos en que este descuento pueda hacerse 

excepcionalmente y la forma de reembolso. 

7) Procurar, por medio de los convenios internacionales y de las uniones de 

trabajadores, la igualdad en el tratamiento y el salario de los operarios 
extranjeros. 

81 Ibid, p. 74. 
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| 
8) Prohibir la salida de los emigrantes para los paises en cuyos puertos de 
desembarque no se hayan tomado las providencias necesarias para recibirlos, 

alojarlos y enviarlos a los puntos de destino.88 

En esta reunion se constaté que, lejos de poner trabas a la emigracién, 
estos paises la facilitaban y hacian una propaganda mas completa, solamente 
cuidando que los emigrantes no suftieran contratiempos y que no se vieran 
expuestos a ser rechazados en los Estados a los que se dirigian. 

Por ejemplo, en Italia se emitid un decreto el 18 de enero de 1923 que 
se extendia a los territorios anexados como consecuencia de la Primera 
Guerra Mundial, que gozaban de las facilidades de la Ley de Emigracién y se 
declaraba a la ciudad de Trieste puerto de embarque de los emigrantes 
transoceanicos para efectos de la ley. Ademis, se establecié una oficina 
Inspectora de Emigracion.” 

México, a su vez, empezé6 la restriccion a los inmigrantes y se buscé la 
forma de seleccionarla o quiz4 ponerle cuotas como lo que habian hecho en 
Estados Unidos. Se argumentaba que en el caso de la inmigracién espafiola 0 
‘portuguesa éstas eran mas deseadas que por ejemplo la germanica, porque 
“aunque el teutén suele mezclarse con los nativos del pais, su asimilacién es 
mucho mis lenta”.” 

En 1925 la prensa mexicana se ocupé en muchas ocasiones de resaltar 
“la inundacién que ha estado sufriendo nuestro pais de judios”. E/ Universal 
asegurd que no menos de diez mil inmigrantes de esta raza habian llegado a 
la Republica. Decia que ya existia una sociedad de beneficencia, establecida 
en la capital, que se dedicaba a dat ayuda y proporcionar facilidades a los 
judios, los cuales iban a establecer colonias agricolas en tierras de buena 
calidad, que el gobierno les iba a proporcionar en sitios disponibles, con 
condiciones accesibles de pago, por un periodo de varios afios. Ademas que 
esos colonos ayudados con herramientas y equipos necesarios para la 
explotacién agricola, tendrian apoyo por parte del gobierno para traer a sus 
familias. 

En el Excélsior se afirmaba la llegada de cieni mil judios a nuestro pais, 
quiza agregando a un buen numero de menonitas de la region rusa del 
Caucaso que también estaban emigrarido en esos momentos.” 

8 Ibid, p. 48. 
9 Id. 
% Ibid, p. 51. 
% Ibid., pp. 52-53.  
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Los argumentos de México respecto a la inmigracién judia coincidian 
en buena parte con los de Estados Unidos: se decia que los judios no eran 
agricultores y que por ello no reunian las condiciones primordiales del buen 
inmigrante. Por otra parte, no se casaban mds que con miembros de su 
misma raza y religion, y muy rara vez abandonaban su fe y su creencia, 
circuntancias que dificutarian mucho su asimilacién al pais. 

En su estudio sobre la migracién en la década de los afios veinte, 

Durén Gonzalez hacia ademas la aclaraci6n que entre los judios habia dos 
grupos muy diferenciados entre si; los establecidos en las partes media y 
norte de Europa (principalmente Alemania y sus tegiones del sureste y 
occidente), que se conocen como ashenazitas, y los que descienden de los 
judios expulsados de Espatia y Portugal, que se llaman a si mismos 
sefaraditas. Estos ultimos conservaban las tradiciones, lengua y costumbres 
ibéricas y, a pesar de que a ambos grupos antagénicos se les encontraba en el 
ghetto de las grandes ciudades, su asimilacién al pais no representaria 
caracteristicas tan irreducibles. 

Gonzalez Casanova, en un atticulo publicado en E/ Universal con 

motivo de la supuesta inundacion de israelitas, conchuja asi su andlisis sobre 
estas dos grandes ramas del pueblo de Sem: 

Con su amor tradicional a Espafia y a la lengua espafiola, con sus maneras 

corteses, con su industria e ingenio, su aplicacién a las artes y a la agricultura 

y habituado como est4 a condiciones climdticas casi idénticas a las que 
prevalecen en el Sur de nuestra Republica, el judio ‘espafio? de Turquia y del 

Occidente de Asia, seria un colono bienvenido en nuestro pais, donde su 

situacién moral y social no tardaria en elevarse disfrutando, como disfrutaria, 

de mas libertad, y aunque en contacto, indirecto con una cultura superior que 

fue la de sus mayores, quienes dieron a Espafia hombres de elevada talla en 
las letras, en las ciencias y en todos los ramos de Ja actividad humana. Mas 
cercanos a nosotros psicologicamente, no tardarian también en identificarse 
racial y socialmente, con beneficio para ambos pueblos. Y asi dio Espafia con 
su expulsion, dandoles en cambio una patria que pronto acabarian por 

identificar con la de sus mayores, confundiendo sus tradiciones con las 

nuestras y haciéndolas suyas. En menos de diez afios, ya no serian colonos, 

sino mexicanos.22 

De acuerdo con estos investigadores, México estaria dispuesto, en caso 
de tener que recibir una gran emigracién judia, a aceptar a los de origen 

% Ibid, p. 54-55. 
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sefaradita, antes que a los ashkenazitas, pues éstos no se mezclarian tan 

facilmente. Sin embargo, durante la década de los afios veinte el mayor 
numero de emigrantes procedian de| Europa central y oriental, o sea eran 
ashkenzitas.” 

La enonme cortiente migratoria que se cred en Europa desde finales 
del siglo XIX se embarcaba sobre todo hacia Estados Unidos. Desde 1882 el 

Congreso de ese pais trat6 de impedir, mediante leyes especiales, el 
establecimiento de los chinos y empezo a restringir también la llegada de 
europeos.”* | 

En junio de 1921 se puso en vigor la Ley Johnson, llamada también 
Percentum Limit Act o Quota Law, por la cual sdlo podia admitirse en 
Estados Unidos durante cada afio fiscal a 3% de los miembros de una 
nacionalidad dada, residentes en el pais. Para fijar el numero de residentes se 
tomaron como base las cifras del censo de 1910. Asi, durante 1922 sdlo 

pudieron ser admitidos legalmente 375,803 inmigrantes en lugar del millén 

que ingres6 el afio anterior conforme a la inmigracién libre. Esta ley expedida 
en medio del panico financiero y de la terrible crisis que trajo consigo la 
Primera Guerra Mundial, tuvo indudablemente su razén de ser: combatir 

sobre todo la falta de trabajo y evitar asi que millones de hombres se 
rebelaran.” 

Hubo al respecto muchas protestas ya que se decia que en Estados 
Unidos seguia habiendo escasez de mano de obra y que en Europa habia un 
gran numero de trabajadores ansiosos por venir. Ademas se comentd que la 
seleccién de los inmigrantes ayudaba a que llegaran los mejores hombres con 
caracteristicas diversas a las de aquellos que habian legado de Europa 
oriental.” 

El asunto fue tan importante que figuré en la plataforma de la 
campafia presidencial estadounidense de 1924, esperando que la ley fuera 

%3 Cfr. el apéndice 1 en Gloria Carrefio, Pasaporte a la esperanza..., op. cit. 

% Desde 1820 el gobierno estadounidense inicié la estadistica de inmigrantes 
Uegados ai pais. En 1822 se dio la primera legislacién contra la inmigracién de chinos e 
individuos mentalmente incapaces. En 1889, 1893 y 1903 se dieron enmiendas a la ley de 

1822 con los requisitos que debian llenar los|inmigrantes. En 1908 se firmé el llamado Pacto 
de Caballeros con el gobierno japonés, para restringir el ntimero de pasaportes. En 1917 se 
adopté la Ley Barnett o Ley General de Inmigracién, que regulaba las condiciones fisicas, 
mentales, morales y educativas que deben llenar los inmigrantes. Cfr. James Stuart Olson, 

The Ethnic Dimension in American History, New York, St. Martin’s Press, 1979. 

% G. Duron Gonzalez, Problemas migratorios..., op. cit., p. 80. 
9% Quien mas se oponia a esa inmigracién de Europa Oriental era el sefior Gompers 

de la Federacién de Txabajadores (Federation of Labor). 

a
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derogada. Sin embargo, las Camaras unidas votaron para que entrara en vigor 

en la misma fecha de caducidad de la Ley Johnson, disposiciones mas severas 

que favorecian solamente la inmigracién del norte de Europa y casi suprimia 
la italiana y en general la de los pueblos del sur y oriente de Europa, que eran 
los lugares de donde emigraba una gran cantidad de judios. 

Esta legislacién establecié, durante el periodo 1925-1927, que el 

numero de extranjeros que podian ser admitidos en Estados Unidos seria de 
tan sdlo 2% de los residentes, y para determinar la cifra se tomé como base el 
censo de 1890.” 

Para el Congteso era muy importante excluir a los pueblos latinos, 
eslavos y judios ya que en 1890 la proporcién de estas razas en relaci6n con 
el nimero total de extranjeros residentes en Estados Unidos era muy 
pequefia. A partir del 1° de julio de 1927, sdlo se aceptarian 150,000 
inmigrantes utlizando Ja formula llamada “de origenes nacionales” para 
calcular los porcentajes correspondientes a los diferentes paises. 

Por ella se acept6 a las personas de una nacionalidad dada, ya no 
conforme al nimero de compatriotas residentes en Estados Unidos en tal o 
cual afio, sino el origen de los estadounidenses y de acuerdo con las cifras de 

1920. Por ejemplo, si se consideraba que 30% de la poblacién blanca de! pais 
tenia raices en Alemania (los departamentos de Comercio y Trabajo debian 
calcularlo), a partir de 1927 se aceptarian 45,000 alemanes, o sea, treinta por 

ciento de 150,000. 

Quedaban excluidos de estas restricciones los inmigrantes 
provenientes de Canada, México, Cuba, Haiti y las naciones de Centro y 
Sudamérica, siempre y cuando Ilenaran los requisitos generales. Los chinos, 
como ya se menciond, habian quedado fuera desde la legislaci6n de 1882 y se 
dieron restricciones para los japoneses. De igual manera, sdlo las cuotas 
asignadas a ingleses, suecos, alemanes y holandeses, como pueblos del norte 

de Europa, permanecian iguales a las que figuraban en la Ley Johnson. °F] 
senador Reed, defensor del proyecto en el Senado, declaré al aprobarse ha ley 

lo siguiente: 

37 De acuerdo con el Censo de 1890, la poblacién de Estados Unidos era de 
62,947,714 habitantes, y en 1910 de 91,972,266; para 1920 habia 105,710,620. En 1810, 

México tenia, de acuerdo con el barén de Humboldt, la misma poblacién que Estados 

Unidos: 7,239,881. Hacia 1920, ésta s6lo se habia duphicado. Cf. G. Durén Gonzalez, 

Problemas migratorios..., op. cit., p. 82. 
98 Podian pasar 50,000 ingleses y alemanes por afio, y 10,000 suecos. Los 

inmigrantes provenientes de Europa oriental legaban solamente a 1,000 al afio. 
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Los Estados Unidos han comprendido que los hombres de diferentes razas 

que han estado llegando en los ultimos afios, son completamente distintos de 
los americanos de nacimiento, y que son incapaces de gobernarse por si 

solos; facultad que sdlo con los siglos han podido adquirir los pueblos del 
Noroeste de Europa. 
Estamos convencidos que es mejor pata América [Estados Unidos] que los 

inmigrantes que se establezcan en el pais sean en adelante, de las mismas 
razas que nosotros, los que estamos ya aqui; de tal manera que la inmigracion 

de cada afio represente, hasta donde sea posible, una América en miniatura 

paxecida por sus origenes a las personas que ya se han establecido en nuestro 
ais. 

Pen verdad que por esta ley el 75% de nuestra inmigracién, provendra en lo 

adelante del Noroeste de Europa, pero esto es justo que sea asi, ya que el 

75% de los que aqui estamos ¥% debemos nuestro origen a inmigrantes de 
esos paises.” | 

El mismo Albert Johnson en un discurso en la Camara de 
Representantes decia: “La ley de inmigracién esta dando magnificos 
resultados [...] estamos deportando a mas del doble del mimero de 
extranjeros inaceptables que deportamos el afio anterior”. Esas pautas 
establecidas por Estados Unidos desde la década de los veinte fueron un 
ejemplo que posteriormente seguirian muchos paises latinoamericanos que, 
aunque a principios de siglo habian resuelto que era muy importante abrir las 
puertas a la inmigraci6n extranjera, al pasar de los afios fueron 

restringiéndola, como fue el caso mexicano. En ambos paises, como se ha 
podido observar, la conclusion fue que las mezclas entre personas de razas 
que no fueran afines a su raza serian muy complicadas y sdélo conducirian a 
crear mas problemas. 

En el caso de México, el 30 de agosto de 1930 se aprobé una nueva ley 

de inmigtacién, mediante la cual se decidié distribuir a los inmigrantes de 
acuerdo a las necesidades nacionales y se cred el Consejo Consultivo de 
Migracion. Se agrego a la clasificacion de inmigrantes y turistas la de visitante 

99 G. Durén Gonzalez, Problemas miggatorios. . + Op. cit., pp. 86-87. 
190 “Congresional Record”, 11 de febrero de 1925, Apud. G. Durén Gonzilez, 

Problemas migratorios..., op. cit., p. 88. Desde 1929 los estadounidenses revisaron las solicitudes 
de visas, requiriendo a las autoridades consulares que asentaran el momento en el que los 
inmigrantes fueran susceptibles de convertirse en una carga para el Estado, lo cual se 
conocié como la clausula LPC (Likely to Become a Public Charge). Véase Michael R. Marrus, 
The Unwanted European Refugees in the Twentieth Century, New York, Oxford University Press, 
1985, p. 45.  
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local o de fronteras y litorales; se declaré de beneficio publico la inmigracion 
individual o colectiva de extranjeros sanos, de buena conducta, con capacidad 

para trabajar y pertenecientes a: 

razas asimilables al medio ambiente mexicano, cuya naturalizaciédn se 
estimularia. Los ayuntamientos quedarian a cargo del registro de extranjeros; 
por Ultimo, se dispuso proteger la emigracién de extranjeros y facilitar su 

repatriacion. A partir de ese afio se puso especial cuidado en la inmigracién 
de mujeres solteras pata evitar entrada de prostitutas o trata de blancas.1 

En 1931, la Secretaria de Gobernacién dio a conocer por medio del 
Departamento de Migracién que a partir del 1° de marzo, la inmigracion de 
extranjeros y de manera especial la de rusos, polacos, turcos y judios en 
general habia quedado restringida a su ultima posibilidad."” También se 
prohibié que llegaran al pais los hingaros (gitanos) porque eran “una plaga 
de cartomancios que raptan nifios”."* Asimismo, la secretaria hizo fijar en 
todos los lugares publicos unos avisos, en los que se prevenia a todos los 
extranjeros residentes en nuestro pais que deberian llevar consigo los 
documentos probatorios de su estancia legal en el pais porque “los 
inspectores de migracién tienen instrucciones de exigir la exhibicién en 
cualquier momento y cualquier lugar”. 

Se establecié, ademas, el registro temporal a la entrada de inmigrantes 
trabajadores, es decir, quienes no tenian el capital minimo de diez mil pesos 
que exigia la ley para ser considerado inversionista. Se aprobé la Ley Federal 
del Trabajo el 17 de julio de 1931, en la cual en su articulo 9° se estipulaba 
que el patrén tenia la obligacién de emplear cuando menos el 90% de 
mexicanos por nacimiento o de extranjeros de raza blanca, que se hubieran 
nacionalizado mexicanos.'® 

En 1932 se establecié otro reglamento de migracién el cual limitaba el 
derecho absoluto de entrada y salida del territorio nacional por causa de 
conveniencia publica, en particular se sujetd la entrada de extranjeros a su 
mayor o menor facilidad de asimilacion a nuestro medio y le dio facultades a 
la Secretaria de Gobernacién para prohibir el cambio de radicacién, y 
condicioné la presunta admisién de trabajadores a la presentacién de un 

101 M. Gonzalez Navarro, La poblacién..., op. cit., p. 47. 
102 B/ Nacional Revolucionario, México, 11 de marzo de 1931. 

103 M. Gonzalez Navarro, La poblacién..., op. ait., p. 45. 
104 F'/ Universal, 30 de mayo de 1931. 

105 Excélior, 5 de agosto de 1931. 
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contrato de trabajo, siempre y cuando no hubiera abundancia de mano de 
obra nacional para cubrir su giro. Se eximia de ciertos requisitos migratorios a 
colonos contratados oficialmente y que justificara haber adquirido un terreno 
apropiado y suficiente para dedicarse a la agricultura. En noviembre de ese 
afio la Secretaria de Hacienda dispuso que para “hacer mas eficaces las 
medidas tomadas por la Secretaria de Gobernacién para que se registraran los 
extranjeros, se ha tenido a bien que todo extranjero que se presente a tratar 
algun asunto oficial con alguna de estas dependencias debia comprobar haber 
cumplido con el requisito sefialado”.' 

La actitud xendfoba estaba latente entre la poblacién no sélo de la 
capital, sino también en la provincia donde Comités anti-extranjeros y 
Camaras de comerciantes luchaban por imponer un boicot a los judios y a los 
chinos sobre todo.” | 

Esas campaifias llamaron constantemente la atencidn de las autoridades 
especialmente aquellas que se desataron en contra de los polacos, alemanes, 
huingaros, | rusos, atmenios, checoslovacos, sitios, libaneses, chinos e 

israelitas.’” 
En 1932 Gilberto Loyo hizo hincapié en el hecho de que: 

Con ocho habitantes por kildmetro cuadrado no es posible explotar bien la 
tierra, tener una industria moderna, hacer instituciones politicas y sociales 

modernas y alcanzar un tenor medio de vida y una cultura media 

correspondiente a una sociedad verdaderamente moderna. Con ocho 

habitantes por kilémetro cuadrado no es posible, aunque los habitantes sean 
de Ja raza mas progresista, organizar una sociedad de tipo moderno. 

Si queremos ser una nacién moderna organizada en un Estado moderno, 

debemos pugnar con sinceridad, con la conviccién del peligro, por alcanzar 

una poblacién absoluta y una densidad demografica suficiente para construir 
un pueblo moderno en un Estado moderno.'” 

106 “Oficio Circular 55-26920, 16 de noviembre de 1932”, Boletin de Impuestos de 

Hazvienda, 10 de diciembre de 1932. | 
107 E/ Regional, Culiacan, Sinaloa, 17 de agosto de 1933. E/ Universal, 11 de 

noviembre de 1933. Cfr. Alicia Gojman de Backal, “Minorias, Estado y movimientos 

nacionalistas de 1a clase media en México. La Liga Antichina y Antijudia”, en Judaica 
Latinoamericana, Amnilat, Jerusalén, Universitaria Magnes, 1988, pp. 174-192. 

108 Excélsior, 23 de noviembre de 1933. 

109 Gilberto Loyo, Lar defiaencias cuantitativas de la poblaciin de México y una politica 
demografica nacional, Roma, Tipografia del Senato, 1932, p. 6. 
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Segtin Loyo, las soluciones que Estados Unidos habia propuesto para 
el problema de la inmigracién no debian aplicarse en México, pais pobre que 

requeria de un numero mayor de poblacién. Sin mayor densidad migratoria, 
el pais no tenia ninguna posiblidad de seguir adelante. Su andlisis se centr en 
los censos de poblacién, principalmente los mexicanos, aunque conocia bien 
la realidad demografica de Estados Unidos y la de algunos paises de América 
Latina, asi como algunos europeos. 

Sin embargo, en nuestro pais las disposiciones cada vez fueron mas 
severas pata permitir la legada de extranjeros. A través de circulares, 
acuerdos y practicas de control, como las disposiciones dictadas en dos 
documentos, el primero el 17 de octubre de 1933, la llamada Circular 250 del 

Departamento de Migracién (documento confidencial y cifrado), y el 

segundo, las adiciones a esta circular de fecha 27 de abril de 1934. 
La circular 250 sefialaba lo siguiente: 

Como continta siendo indeseable [...] por la clase actividades a que se 
dedican dentro del pais, no podran inmigrar al mismo, ni como 

inversionistas, ni como agentes viajeros, directores, gerentes o representantes 

de negociaciones establecidas en la Republica, empleados de confianza, 

tentistas y estudiantes, los siguientes extranjeros: 

Primero: por razones étnicas, las razas negra, amarilla (con excepcién de los 

japoneses, mientras subsista el tratado internacional respectivo), malaya e 

hindues. 

Segundo: por razones politicas los nacionales de las Republicas Soviéticas 

Socialistas. De estos quedan exceptuados los rusos de origen nacidos en otro 
pais, los naturalizados nacionales de otros estados y los emigrados de Rusia 

con anterioridad al afio de 1917. 

Tercero: Por sus malas costumbres y actividades notoriamente 
inconvenientes, los individuos designados por el vulgo con la clasificacién 

genérica de Gitanos, 

Cuarto: por ser gente aventutera y generalmente sin recursos econdmicos, los 

andarines extranjeros. 

Suprimia también el ingreso para algunas profesiones como 
eclesiasticos y médicos, mientras permanecia el convenio celebrado entre la 
Secretaria de Gobernaci6n con el Departamento de Salubridad y los 
profesores. 

Las adiciones a la circular 250 reiteraban la prohibicién en cualquier 
categoria a los individuos de raza negra, afticana o australiana, asiaticos 

(excepto los japoneses y coreanos, de acuerdo con el segundo punto, en los 
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términos de la circular 115 de fecha del corriente mes y a filipinos y 
hawaianos que politicamente se consideran como estadounidenses). Las 
excepciones volvian a estar constituidas por cientificos, artistas deportistas y 
politicos destacados, pagando una fianza de repatriacién. 

En el quinto punto, se destacd que las personas consideradas como 
indeseables, por “la clase de actividades a las que se dedican”, serian los 
“polacos, sitios, libaneses, estuanos, letones, checoslovacos, libaneses, 

palestinos, armenios, arabes, turcos, bulgaros, rumanos, petsas, yugoslavos, 

gtiegos.” | 
*#*E] sexto punto se referia 2 otro grupo con restricciones semejantes 

como: “aquellos cuya mezcla de sangre, indice de cultura, habitos, 
costumbres etc., los hacen ser exdticos pata nuestra psicologia, como 
albaneses, afganos, abisinios, argelinos, egipcios y marroquies”. 

En el siguiente punto se restringia la llegada a los soviéticos y en el 
décimo punto se limitaba la entrada a eclesiasticos y religiosos extranjeros. 
En el decimoprimero, se hablaba nuevamente de los polacos y ptofesores 

extranjeros. 
En cuanto a los judios, la Secretaria de Gobernacién quiso precisar ain 

mis el asunto; el décimosegundo punto de la circular estipuléd que: 

Esta Secretaria ha creido conveniente atacar el problema creado con la 

inmigracién judia, que mas que ninguna otra, por sus caracteristicas 
psicologicas y morales, por la clase de actividades a las que se dedica y 

procedimientos que sigue en; los negocios de indole comercial que 
invariablemente emprende, resulta indeseable y en consecuencia no podra 

inmigrar al pais, ni como inversionista en los términos del Acuerdo de fecha 
16 de febrero anterior, ni como agentes viajeros, directores, gerentes o 
representantes de negociaciones'establecidas en la Republica, empleados de 

confianza, rentistas, estudiantes, los individuos de raza semitica.119 

Se iba a permitir la Ilegada jal pais solamente a profesionistas o a 
maestros, cuyo ingreso hubiera sido solicitado por la Universidad Nacional o 
por algun drgano oficial, para que pudieran pasar artistas, deportistas 

| 

0 AGNM, FDGG, 2.360(29) 8144. Circulares de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores: circular 250 del 17 de octubre de 1933 y adiciones a la circular 250 del 27 de abril 
de 1934. (Consta de 12 paginas con especificaciones para cada nacionalidad. Decifrado por 
Angel Lépez Gémez.) El acuerdo por el cual se prohibié la inmigracién de trabajadores. 
Secretaria de Gobemacién, México, 16 de febrero 1934. Diario Oficial de la Federacién, 17 de 
febrero de 1934. i  
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profesionales y trabajadores técnicos en alguna especialidad desconocida en 
el pais. Ademas podia Hegar turistas pero lenando los requisitos especiales. 

Se dieron cuatro afios de excepcidn dentro de los cuales era 
indispensable la autorizacién de la Secretaria de Gobernacién y el depdsito de 
una fianza de repatriacion. Cuando se trataba de judios estadounidenses, por 
razones de reciprocidad y vecindad, los cénsules mexicanos aceptaban 
documentarlos como turistas bajo su mas estricta responsabilidad y 
admitirlos sin previa consulta y sin la fianza de repatriacidn. Ademias el 
documento decia que: 

Como la identificacién fisica de un judio, no obstante sus catacteristicas 

raciales, resulta dificil por el hecho de que habiéndose extendido por todo el 

mundo, aunque sin romper su unidad étnica, pertenecen en la actualidad a 
diversas nacionalidades, la Secretaria ha creido que el medio mas viable para 

establecer la identidad de un judio, es el de exigirle a todas las personas que 
soliciten permiso para internarse al pais, como requisito indispensable, para 

dar curso a esa solicitud, declaren cual es su raza, subraza y religién, ya que el 

judio profesa casi sin excepcién, como religion la hebrea, judia, israelita o 
mosaica... si se descubre que es de origen judio, no obstante la nacionalidad a 
que pertenezca debera prohibirsele su entrada dando aviso inmediato por la 
via telegrafica a esta propia Secretaria.!1 

Mas alla de las prohibiciones a la inmigracién como elemento para 
proteger a los trabajadores mexicanos y ayudar a la economia nacional, los 
argumentos utilizados en estas circulates son realmente racistas y sobre todo 
se aplicaron a tres grupos étnicos, El primero lo formaban los albaneses, 
afganos, abisinios, egipcios y marroquies debido a que “su mezcla de sangte, 
indice de cultura, habitos y costumbres [...] los hacen ser exdticos pata 
nuestta psicologia”. El segundo se referia a aquellos conocidos como gitanos 
los cuales no podian llegar al pais bajo ninguna calidad migratonia, “por sus 
malas costumbres y actividades notoriamente inconvenientes”."” Y por 
ultimo, los judios quienes, por un lado, como ya se dijo, se consideraban 
poco asimilables a la poblacién nativa y, por el otro, porque significaban una 

11 AGNM, FDGG, 2.360(29) 8144. Ademas, estas circulares ya decifradas también se 

localizaron en el Archivo de la Secretaria de Relaciones Exteriores donde se encuentra el 

expediente 111-2334-12, en la entrada a México de judios americanos. La circular nim. 157, 
fechada el 27 de abril de 1934, fue enviada por la Secretaria de Gobemacion a la de 

Relaciones Exteriores (México D.F., 11 de agosto de 1934). Archivo Histérico “Genaro 
Estrada” (AHSRE) de la Secretaria de Relaciones Extertores. 

12 Circular confidencial, nim. 157, arts. VI y VII. 
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competencia desleal para los mexicanos (no se sabe con certeza si realmente 
se hacia una excepcidén con los judios sefaraditas). 

Hacia 1935 Gilberto Loyo tuvo que presentar un informe de su 
investigaci6n sobre el tema de la expulsidn de extranjeros evada a cabo 
entre 1921 y 1934, que le encomendé el Instituto de Estudios Sociales, 
Politicos y Econémicos del Partido Nacional Revolucionario. En él sugeria 
no aumentar el caracter restrictivo de la politica migratoria, ya que si bien 
estuvo justificando durante aiios ha inmigracién por razones econdmicas, 
ahora proponia que se manejara con mayor cautela diciendo: 

...Uf programa que impulse la inmigracién seleccionada con criterios sanos, 
econdémicos demogréficos, culturales y sociales, a fin de que el chorro escaso 

y turbio de la inmigracién que hasta ahora no ha sido en realidad benéfica 
para el pais, sino en grado infimo, y en cambio ha producido serios y graves 

problemas, pueda ser sustituida por una corriente modesta, pero sana, de 
buenos elementos que puedan ser puestos en condiciones favorables de 
trabajo, en vista de sus costumbres, capacidades y caracteristicas raciales, etc., 

en las zonas que escojan, donde la presencia del extranjero no perjudique, 
sino sdlo beneficie.13 | 

Loyo seguia pensando en una inmigracién que fuera favorable para el 

pais ya que éste requeria de personas con ciertas capacidades y habilidades 
que ayudaran a su desarrollo econémico, para lograr un progreso semejante 
al que habia conseguido el vecino del norte. No obstante, estaba de acuerdo 

en que era necesario seleccionarla. | 
El gobierno traté de explicar que esas medidas no eran xendfobas y 

que no se trataba de una campafia anti-extranjera, aunque en realidad la 
actitud generalizada, tanto del sectot popular como del oficial, tendia cada 

vez mas en ese sentido. Adolfo Ruiz Cortines, jefe de la oficina de estadistica 
social de la Direccién General de Estadistica, declaré entonces que 

muchos elementos [extranjeros] cuando vienen a la Repitblica sdlo 

permanecen el tiempo indispensable para enriquecerse y marchan después a 

sus lugares de origen como lo demuestran las estadisticas, pues no obstante el 
intenso movimiento migratorio que se registré hacia México después de la 
guerra europea, la poblacién extranjera es casi la misma a la fecha, de la que 

113 Gilberto Loyo, “Investigacién sobre la expulsién de extranjeros 1921-1934”, 

realizada para el Instituto de Estudios Sociales, Politicos y Econémicos del Partido Nacional 
Revolucionario, México, 1935. Véase, ademas, AGNM, FDGG, Expulsién de Extranjeros, 
2.360 (29) 8143, caja 11, exp. 14. 
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habia en 1910. Se ha observado asimismo que los extranjeros que alcanzan la 
situacién de patrones enriquecidos sdlo ceden su lugar a paisanos que vienen 
en pos del mismo logro.14 

A finales de 1934 asumid el poder el general Lazaro Cardenas. Con él 
dio inicio una nueva politica demografica en el pais. Desde ese momento se 
decidié confiar mas en el crecimiento natural de la poblacién que en la 
inmigracién extranjera. Durante su régimen se emitid la Ley General de 
Poblacién en el afio de 1936. En esta ley se ofrecié resolver los problemas 
demogrificos m4s importantes, sobte todo el aumento de la poblacién 
mediante el crecimiento natural y la proteccién a la infancia, pensandose en 
hacer una distribucién racional de los extranjeros dentro del territorio, 
fomentando ademas el mestizaje con los que ya se encontraban avecindados 
en el pais. Se prohibié a los extranjeros el ejercicio de profesiones liberales y 
se introdujeron cuotas de inmigracién basadas en tablas diferenciales que se 
autorizaban cada afio segun el interés y las necesidades del pais, asi como 
septin el grado de asimilacién racial, cultural y conveniencia de su admision y 
se advertia que una vez cubierta la cuota por nacionalidad se tendrian 
certados los puertos fronterizos y maritimos hasta el afio siguiente.” 

Dicha ley establecia que los inmigrantes sdlo podrian trabajar en la 
agricultura, la industria y el comercio de exportacién, dando facilidades a los 

Hamados extranjeros asimilables, es decir, aquellos que, segun el criterio del 

gobierno, al llegar al pais podrian fusionarse convenientemente con las razas 

del pais; facilitaba, por lo tanto, el establecimiento de los extranjeros que 
desearan contraer matrimonio con mexicanas por nacimiento, poniendo 
especial énfasis en el mejoramiento de las razas por medio del mestizaje, 

inclinandose por el inmigrante europeo occidental y el latinoamericano."* 
Las estrategias prioritarias de la politica migratoria que adoptd el 

presidente Cardenas iban encaminadas a aumentar la poblacién de forma 
natural y por otro lado a tratar de repatnar a miles de mexicanos que se 
encontraban sin trabajo en Estados Unidos. 

La Ley de Poblacién fue emitida el 29 de agosto de ese afio de 1936 y 
tenia sus bases en el Iamado Plan Sexenal que habia sido aprobado tres afios 
antes por Plutarco Elias Calles. En él se puntualizaba que el Partido Nacional 

114 E/ Universal Grafico, 31 de marzo de 1934. 
115 “Manual de extranjeros”, E/ Universal, 9 de septiembre de 1936. 
16 Alicia Gojman de Backal, “Inmigracién de judios a México. Intentos de 

colonizacién”, trabajo presentado en el 46° Congreso de Ameticanistas, Amsterdam, 

Holanda, 1988 (mimeo). 

 



180 La ACCION REVOLUCIONARIA MEXICANISTA 

Revolucionario tenia como politica demografica el aumento, la mejoria y la 
adecuada distribucién de la poblicién, estimulando preferentemente la 
inmigracion de: 

1) Extranjeros facilmente asimilables a nuestro medio, con preferencia 
de la cultura latina; 

2) Extranjeros agricultores dotados de cierta preparacién cultural y 
conocimientos especiales en materia, que ayuden al cultivo de nuestros 
campos, y 

3) Extranjeros técnicos en determinadas ramas industriales, que con 

sus servicios contribuyan al desarrollo y perfeccionamiento de las industrias 
nacionales."” 

El Plan seguia considerando la idea planteada por Loyo de no 
suspender por completo la i inmigracin, sino aceptarla de manera selectiva. 
Lo que result6 ser una idea novedosa en la Ley de 1936 fue el 
establecimiento de tablas diferenciales para inmigrantes, las cuales 
determinarian cada afio el numero maximo de extranjeros que podria 
admitirse de cada pais. Estas se elaboraron “teniendo en cuenta el interés 
nacional, el grado de asimilabilidad ‘racial y cultural [de los extranjeros] y la 
conveniencia de su admisidn, a fin de que no constituyan factores de 
desequilibrio”. Por ese motivo se decidié “dar facilidades a los extranjeros 
asimilables y cuya funcién sea mds conveniente para las razas del pais”, y se 
prohibié el ejercicio de las profesiones liberales a los extranjeros, salvo en 
casos excepcionales.’” 

Esta legislaci6n marcé un cambio definitivo respecto a las politicas 
migratorias dentro del pais. El articulo cuarto establecia que la poblacién 
deberia crecer de forma natural, que era fundamental decidir la forma de 
repatriacion de los mexicanos y en tercer lugar quedaba la posible 
inmigracion de extranjeros."” Para el gobierno era muy importante que estos 
ultimos se adaptaran al pais, pero sobre todo que se mezclaran con la 
poblacién existente. Asi, en los articulos 32 y 34 de la ley se decia: “La 
Secretaria de Gobermacién patrocinara las medidas adecuadas para conseguir 
la asimilacién de extranjeros a Ja vida cultural del pais; pudiendo imponerles 

I 
"7 Lazaro Cardenas, Plax’ sexenal, México, Partido Revolucionario 

Institucional /Comisién Nacional Editorial, s.£, pp. 38-39. 
8 “Ley General de Poblacién, México, Secretaria de Gobemacién, 29 de agosto de 

1936”, en Diario Oficial de la Federacién, septiembre de 1936, t. XCVII, mim. 52, arts. 1, 3, y 7 

(inciso IX) y 31. 
"9 Diario Oficial de la Federactén, art: 4. 
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la obligacién de naturalizatse en breve plazo, de adquitir el idioma oficial, o 

de inscribirse en centros docentes nacionales.”"” 
La inspeccién de los documentos migratorios se empez6 a ver como 

una practica cotidiana y normal. En este periodo se agudizaron los brotes 
xen6fobos y antisemitas; asi, los periddicos como E/ Hombre Libre, Omega, La 
Prensa y \a revista Témén, atacaton a los judios influenciados ya por las ideas 
de la Alemania de Hitler. Sus articulos demostraban que la legada de 
inmigtantes judios “disfrazados de cientificos” era nociva para el pais ya que 
éstos sdlo venian con la idea de propagar el comunismo. Se decia que 
encabezaban una confabulacién mundial, inspirada en el libro Los protocolos de 
los Sabios de Sion. 

Algunos grupos surgidos de los sectores populares de la sociedad 
presionaban al gobierno para que pusiera fin a la admisién de refugiados, 
especialmente si se trataba de judios provenientes de Alemania, Austria y 
Polonia, argumentando que “éstos se habian desparramado por el territorio y 
el Distrito Federal y es una lacra que nos esta desplazando del trabajo”.’” 

Por acuerdo prtesidencial el 30 de junio de 1937 se ordeno una revision 
genera] de la condicién migratoria y actividades de los extranjeros, por la 
presién que sobre el presidente habian ejercido ciertas organizaciones 
nacionalistas, como por ejemplo el Comité Pro Raza que insistia en que el 
trabajador mexicano necesitaba proteccién y por ello habia que expulsar a los 
extranjeros, sobre todo a los chinos y a los judios."” 

Algunos meses mas tatde el Diario Oficial publicé las primeras tablas 
diferenciales, que tegitian la admisidn de extranjeros, en calidad de 

inmigrantes, durante el afio de 1938. En éstas no hubo restriccién de ingreso 
pata las personas procedentes de paises americanos y de Espafia, pero se 
restringi6 a cinco mil por pais la entrada de individuos de Alemania, Austria, 
Bélgica, Checoslovaquia, Dinamatca, Francia, Holanda, Hungria, Inglaterra, 

Italia, Japén, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza, y se establecié que el numero 

120 Ibid. arts. 32 y 34. 
121 Alicia Gojman Goldberg, “La xenofobia de la prensa de derecha en México. 

1930-1945”, Revista de la Universidad, México, Universidad Nacional Auténoma de México, 

num. 434, 1987, p. 27. 
122 Excélsor, 27 de enero de 1937. 

123 AGNM, Fondo Lazaro Cardenas (FLC), exp. 546 2/48. Camara Nacional de 
Comercio, Industria de Leén Guanajuato al Presidente Cardenas, “Que tiene conocimiento 
de que préximamente expediri la Ley de Poblacién y megan tome en cuenta los graves 
dafios que ha causado la inmigracién judia, arabe, etc., por el gran numero de quiebras 
fraudulentas y falta de ética en los negocios”. 
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maximo de extranjeros que podrian admitirse, procedentes de paises no 

comprendidos en esos articulos, seria de cien.* 

En el siguiente afio (1939), las tablas diferenciales se redujeron en 
numero de inmigrantes de Europa y de Japon, de 5,000 a 1,000 y se suprimid 
a Austria de la lista. Y por acuerdo del presidente Cardenas, las secretarias de 
Hacienda, de Economia Nacional del Trabajo y el Departamento del Distrito 
Federal, asi como la Confederaci6n de Camaras de Comercio, debian 

cooperar con la Secretaria de Gobernacién para denunciar los casos en que 
elementos extranjetos se dedicaran a actividades distintas de aquellas que les 
fueron autorizadas a su entrada en el pais. 

La Secretaria de Gobernacién informé que para ese afio se habian 
perfeccionado los sistemas de control y registro de extranjeros residentes en 
México. En una memoria presentada por el ministro Garcia Teéllez se 
establecio lo siguiente: 

Y se ha seleccionado mejor la nueva inmigracién hasta el punto de que por el 
grave y alarmante desarrollo de los acontecimientos mundiales, se han tenido 

que tomar serias medidas para 'admitir solamente elementos utiles y de 

solvencia econdédmica que puedan ser factores de un verdadero progreso 
industrial y espiritual de nuestra Patria.125 

Las tablas diferenciales para 1940 se mantuvieron iguales a las de 1939, 
“en virtud de que la practica no ha aconsejado su alteracién”."* La Secretaria 
aclaraba que no se habian modificado, ya que habian funcionado como “la 
salvaguarda de los intereses generales del pais, la proteccién de los 
trabajadores mexicanos, el estimulo a la inmigracién util y la seleccion de 
inmigrantes en razén de su asimilabilidad, actividades, capacidades 
econémicas, afinidad, etcétera”.77 | 

En la bisqueda de una identidad nacional homogénea el gobierno 
habia legado a la conclusion de que Unicamente a través del mestizaje se 
lograria ésta, y que la unificacién racial era el sinnimo de la nacionalidad y 

| 

124 Secretaria de Gobernacién, México, 19 de noviembre de 1937. Acuerdo por el 

cual se fijan las tablas diferenciales que regirin la admisiGn de extranjeros en calidad de 
inmigrantes durante el afio de 1938. Drarto Oficial de la Federacién, 19 de noviembre de 1937. 

125 Secretaria de Gobemacién, Memoria de la Secretaria de Gobernaciin, septiembre de 
1939 a agosto de 1940, presentada al H. Congreso de la Unita por el kicenciado Garcia Télleg, Secretario 
del Ramo, México, s.e., 1940, p. 8. 

126 Thid., p. 222. 
127 Tid, p. 221.  
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mediante ella se conseguiria para el pais la mejoria social y econdmica que 
tanto deseaba. 

En 1937 el presidente Lazaro Cardenas habia recibido una solicitud 
para que ingresaran al pais 15,000 judios polacos, Ja cual fue rechazada por la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, argumentando que eran elementos 
nocivos para el pais.'* 

Debido a la politica adoptada por Hitler en Europa en contra de los 
judios, muchas organizaciones empezaron a buscar la posibilidad de 

encontrar refugio para los perseguidos. En nuestro pais la actitud de rechazo 
a los refugiados no fue compartida por la totalidad de la poblacién; hubo 
estratos integrados por intelectuales y comunistas que apoyaron la causa 

judia, aunque por otro lado existia un gran sector de la poblacién indiferente 
a los acontecimientos mundiales. 

Se plantearon entonces vatios proyectos pata establecer colonias 

agricolas judias en México, entre los cuales se encontraba uno en Baja 

California, otro en Huimanguillo, Tabasco, otro en Coscapa, Veracruz, otro 

en Texcoco y otro mas en San Gregorio, Coahuila, que en realidad nunca se 

materializaton. Esto se debié a una fuerte oposicién tanto del gobierno como 

de los grupos de derecha nacionalistas que enviaban sus enérgicas protestas al 

presidente diciéndole que seria la perdicidn del pais. Por su parte Ignacio 

Garcia Téllez decia que: “México no abriga prejuicios raciales, pero ttene el 

deber de proteger a su clase trabajadora, evitando elementos de competencia. 

El gobierno debe observar suma escrupulosidad en la admisién del extranjero 

que por lo general no se mezcla espiritual, econémica, ni consanguineamente 
con nuestra raza, ni con su movimiento revolucionario”.’” 

Con el objeto de controlar las labores a las que se dedicaban los 

extranjeros, la Secretaria de Gobernacion dicté un acuerdo en 1938 para que 

los cuerpos edilicios de los estados y del Distrito Federal le proporcionaran 

los censos de comerciantes e industriales extranjeros establecidos en su 

jurisdiccién, con el propdésito de confrontatlos con los archivos del 

Departamento de Migracién y de esa manera verificar si desempefiaban una 

actividad licita. En la publicacién del acuerdo se determind también la 

posibilidad de que cualquier ciudadano proporcionara a Gobernacién los 

  

128 AGNM, FLC, 546.6/97. Solicitud para una colonizacién polaca en México. Fue 

rechazada por el secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Hay. 

129 AGNM, FLC, 546.2/18. Memorandum de Ignacio Garcia Téllez al Presidente de la 

Republica. Cfr., ademas, Alicia Gojman de Backal, “Colonizaciones fallidas...”, op. at, p. 115. 
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datos de extranjeros que hubiesen permanecido en el pais contraviniendo las 
leyes.’ 

En abril de ese mismo afio se gird una circular en la cual se instruia a 
magistrados y jueces de la Republica sobre la obligacién de exigir que todos 
los extranjeros con algin negocio pendiente en los tribunales hicieran la 
comprobacién de su caracter migratotio.”? 

Las noticias que Hegaban de México despertaron el interés de la 
opinién publica en Estados Unidos. El corresponsal del New York Times en 
esa ciudad se enterdé de la solicitud que hizo la legislamra mexicana para 
obtener una lista de judios en México, informacién que llegd a los opositores 
de Roosevelt y Cardenas, ademas que desperté interés entre los liberales de 
Estados Unidos.”” 

En un informe al Jextsh Frontier en febrero de 1938, el periodista Ben 
Edin comentaba preocupado que el presidente Cardenas habia anunciado 
unos dias antes de la celebraci6n del aniversario de la revolucién de 
noviembre (de 1937), que el gobierno habia impuesto nuevas cuotas para la 
inmigracién. Ademas de comentar sobre los movimientos antisemitas, decia 

que los decretos presidenciales no eran hostiles a los judios, pero que éstos 
iban a sufrir por esas cuotas, en vista de que practicamente se cancelaba la 

posibilidad de emigrar a México. Agregaba el articulista que el diputado 
Ismael Falcén habia presentado un proyecto de no aceptar a ningin 
extranjero y de revisar a todos aquellos que residian en el pais, con un plan 
llamado Regeneracién Econémica de México. Dentro de ese proyecto se 
solicitaba un periodo de diez afios, en lugar de cinco, antes de permitir la 
naturalizacién de un extranjero. El periodista terminaba su articulo diciendo 
que los brotes de antisemitismo tenian muy preocupados a los miembros de 
la comunidad judia en México y a los judios de Estados Unidos, y agregaba 
que E/ Naconal, organo del gobiertio, establecia que México no tenia una 
legislacién en contra de los judios.*” 

La realidad era que el gobierno mexicano no estaba dispuesto a recibir 
refugiados, y asi lo manifesté en la reunion de Evian, Francia, convocada por 
el presidente Roosevelt. En un memorindum del 22 de julio de 1938, México 
dio a conocer el procedimiento de a la admisién de refugiados politicos 

130 “Completo control de extranjeros”, E/ Universal, enero 18 de 1938. 
131 “Circular nim. 28, Secretaria de Gobemacién”, Excélsor, 6 de abril de 1938. 

132 Haim Avni, “The Role of Latin America in Immigration and Rescue during the 
Nazi Era 1933-1945”, Jerusalén, Woodrow Wilson Center, junio 1986, p. 20 (mimeo). 

133 Ben Edin, “A Letter from Mexico”, Jewish Frontier, vol. 5, mim. 2, 1938, pp. 18- 
21. !
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provenientes de Alemania y Austria. Se establecia en él que esto se regia por 
la Ley General de Poblacién del 24 de agosto de 1936 y que se aceptarian 
personas que quisieran dedicarse a las labores agricolas, asi como a 
profesionistas destacados."* 

El mayor logré de la Conferencia fue la organizacidn de un Comité 
Internacional de Refugiados (IGCR) integrado por los paises que fueron a 
Evian. La politica para recibir refugiados en realidad estaba fijada por 
Estados Unidos y de los 22 paises latinoamericanos que participaron, sdélo la 
Republica Dominicana dijo que los aceptaria. 

En una segunda reunién en Londres, México mantuvo su posicién de 
no comprometerse a recibir una inmigtacién numerosa, sobre todo si ésta era 
judia. En respuesta a la solicitud de Roseevelt, el gobierno mexicano propuso 

que quiza se podrian recibir unos mil refugiados al afio durante los siguientes 
cinco afios. En ese informe manifestd que: 

Haciendo a un lado los sentimientos humanitarios y generosos que 
impulsaran a nuestro pais a dar asilo a los perseguidos de los regimenes 
totalitarios, es necesario que se tenga en cuenta el interés nacional. Es bien 
sabido que los elementos que buscan refugio integran grupos que no son 
asimilables y que la experiencia de otros paises ha demostrado que a la larga, 
cuando el nimero de judios es importante, llegan estos a constituirse en una 
casta exclusiva, dominante y poderosa, que no tiene ningin vinculo con el 

pais donde se establecen y muy a menudo son la causa de problemas 
interiores. Si hemos de admitirlos, que sea en el menor numero posible, 

seleccionados con el mayor cuidado, y siempre que econdémica y étnicamente 

no vayan a constituir un problema para el pais.135 

En estas reuniones, el criterio manifestado, tanto por la Secretaria de 

Gobernacién como por la de Relaciones Exteriores, reflejaba sin duda alguna 
la politica cardenista respecto a la inmigracién y a los refugiados. Se sostenia 
que las puertas de México estaban abiertas a todos los extranjeros que sin 
complejos de superioridad humillante, “ni codiciosos privilegios antisociales, 

134 AHSRE, III, 1246-9 (1p.). Respuesta de Ignacio Garcia Téllez, Secretario de 
Relaciones Exteriores, al Secretario de la Direcci6n General de Poblacién en relacién con la 
participacién de México en Evian, Francia, sobre los refugiados politicos, 20 de junio de 

1938. 
138 aHSRE, III, 342.1 (44) 10974. Informe de G. Luders de Negri, delegado 

mexicano a la Reunion Intergubernamental de Londres, 15 de agosto de 1938. 

 



186 La ACCION REVOLUCIONARIA MEXICANISTA 

vengan a nuestro pais a impulsar la agricultura, la industria, las ciencias y las 
29 136 artes | ; 

Se dio apoyo especialmente a los refugiados espafioles, de los que 
siempte se pensd que “siguiendo una tradicién secular, son pata México los 
mas afines”.’”” Asi se enfatizaba este hecho: 

.-S¢ trata de una aportacién de fuerza humana y de raza afin a la nuestra en 
espiritu y sangre, que fundida cori los aborigenes contribuyé a la formacién 

de nuestra nacionalidad. Considerandose ademas que... se llegaran a estimar 

en todo el pais los beneficios que recibe México con Ia aportacién de esas 
energias humanas que vienen a, México con su capacidad y esfuerzo al 
desarrollo y progreso de la Naci6n.48 

En el caso concreto de los judios, México habia recibido solicitudes 
para aceptar refugiados que huian de Alemania y Austria desde 1933. El 
problema fue que no se hizo ninguna diferencia entre la calidad de 
inmigrante y refugiado, por lo cual siempre se aplicaron las cuotas 
diferenciales, al igual que en Estados Unidos, lo que provocé que en ambos 
paises se aceptaran muy pocos tefugiados con ese pretexto; ademas, estaba 
esa otta circunstancia que las autoridades consideraron como definitiva: la 

aparente dificultad —tantas veces mencionada— que tendrian los judios para 
radicar en el pais, dado que sus caracteristicas los hacia un grupo poco 

asimilable a la poblacién nativa. Esto dio como resultado que la politica 
humanitaria del presidente Cardenas no se pudiera adaptar a los judios por 
los lugares de donde provenian, sobre todo en el caso de los alemanes que 
quedaron como apatridas y por lo mismo no podian considerarse en los 
calculos de las “cuotas” pata extranjeros contempladas por las tablas 
diferenciales. 

136 Exxcélsior, 15 de mayo de 1938. | 
137 Femando Benitez, Lazaro Cardenas y la revoluciin mexicana, México, Fondo de 

Cultura Econémica, 1984, p. 184. 

88 “General Lazaro Cardenas, en la apertura de las sesiones ordinarias del 
Congreso, 1° de septiembre de 1939”, en Los presidentes..., op. cit., t. 4, p. 112. Ademas de 
Estados Unidos, los paises que asistieron a la Conferencia de Evian fueron Argentina, 
Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica. Cuba, Dinamarca, 

Ecuador, Francia, Inglaterra, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Paises Bajos, Nueva 

Zelandia, Nicaragua, Noruega, Panama, Paraguay, Peri, Suiza. Suecia, Uruguay y 

Venezuela. Véase “Se dara ayuda a los judios segtin el acuerdo tomado en la Conferencia de 
Evian”, E/ Universal, 10 de julio de 1938. 
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El 22 de julio de 1938, el penddico The Reform Advocate, que se 

distribuia en Estados Unidos, Canada, Europa y Palestina, decidié enviar a 

dos cortesponsales a México para entrevistatse con el presidente con el 

objeto de conocer: 

{...] por boca del Presidente de México, cual es la actitud de su gobierno con 

respecto al establecimiento de los refugiados hebreos, si el gobierno ve con 

buenos © malos ojos la residencia del judio en México y favorece también el 

que adquieran la nacionalidad mexicana, a la vez, la actitud del gobierno de 

México hacia la proposicién de que los judios hagan arreglos para comprar 

en firme la Baja California u otro lugar en donde el hebreo pueda 

establecerse y formar una Republica auténoma.'° 

A estos petiodistas les interesaba sobre todo conocer el estatus de los 

judios en México y saber si en realidad se habia despertado un gran odio al 

judio, dada la aceptacién de las politicas alemanas. Por ello, los diplomaticos 

en Estados Unidos advirtieron al gobierno sobre las campaiias de 

desprestigio contra México y las acusaciones que se hacian en contra del 

ptesidente por aceptar una politica migratoria basada en actitudes antisemitas 

y prejuicios raciales. Fisa fue la causa de que en este afio —el mismo de la 

expropiacion de las compafiias petroleras—, se intentara cuidar al maximo la 

imagen de México en el exterior, sobre todo en Estados Unidos. 

C4rdenas protesté enérgicamente, por medio de Isidro Fabela, contra 

la anexién de Austria hecha por los alemanes y una semana mas tarde aceptdo 

la invitacién que le hizo Roosevelt para participar en la Conferencia de 

Evian.” 
Se puede decir que la expropiacion petrolera constituyé uno de los 

puntos culminantes del nacionalismo producto de la Revolucion mexicana, a 

la vez que constituyé la clausura de un ciclo historico. A partir de entonces, 

México desafio a los grandes consorcios petroleros y a sus gobiernos, lo que 

en cierta medida significaba también desafiar el orden econdémico 

internacional. A pesar de ello, el pais no tuvo que cambiar su legislacion 

migtatoria vigente, ya que fue precisamente Roosevelt quien dio la pauta para 

manejar el problema de los refugiados europeos. 

  

139 AHSRE, Entrada a México de Judios Americanos, exp. 111-2334-12. Carta que 

envia Don L. Davis del periédico norteamericano The Reform Advocate al consul de México en 

Estados Unidos, Héctor M. Escalona, 22 de julio de 1938. 

140 AHSRE, Conferencia de Evian, exp. III-1246-9-1. Memorandum de la Embajada 

de Estados Unidos de América, México, 24 de marzo de 1938. 

 



  
| 

188 LA ACCION REVOLUCIONARIA MEXICANISTA 

A pesar de las propuestas mexicanas para aceptar a los refugiados 
judios, éstos no Hegaron al pais en un niimero significativo, ni tampoco se 
realiz6 alguna de las propuestas de colonizacién en el pais. En general, el 
problema de los refugiados judios durante la Segunda Guerra Mundial se 
quedé circunscrito mds en las intenciones gubernamentales para 
contemplarse en las agendas de discusién, que para buscar una solucin real. 

En septiembre de 1939, al desatarse la Segunda Guerra Mundial y que 
Hitler comenzara a recluir a los judios en campos de concentracién, el 
gobierno estadounidense se distancié del Holocausto. Cuando se dio cuenta 
del significado cabal de la Hamada “solucién final” levada a cabo por los 
nazis, los oficiales del Departamento de Estado muy relacionados al “asunto 
judio”, trataron de suprimir informacién relacionada con el exterminio, 
utilizando una esttategia pata posponer o hacer mas dificiles las medidas 
migratorias. Ni Estados Unidos ni algin otro gobierno aliado propuso 
medidas 0 acciones militares para rescatar judios o refugiados politicos, 
cuando en realidad, el gobierno estadounidense pudo haber sentado bases 
firmes para aceptar refugiados en su territorio, o para que otros paises de 
América Latina lo hicieran, si no hubiera interpuesto su politica aislacionista. 

El presidente Cardenas recibid una nota de la Confederacién de 
Campesinos y Obreros de México donde se comentaba la Conferencia 
Panamericana celebrada ese afio en Lima, Peri, en la cual donde se hizo una 

clara mencién sobre las democracias americanas y se decia que éstas 

brindaban su proteccién a la “raza hebrea”. Nada se hizo al respecto."* Para 
Roosevelt lo mas importante era la unién Panamericana ante la posibilidad de 
una amenaza de parte de los nazis. 

En realidad los estadounidenses pensaron en el “rescate a través de la 
victoria”, y muchos barcos de refugiados fueron rechazados en los puertos 
estadounidenses y mexicanos. Ambos paises argumentaban que todos los 
inmigrantes debian someterse a las leyes de migracion.'® 
ee | 

4 Max Tocks y Franz Muller escribieron a Cardenas en nombre de cincuenta 
trabajadores antinazis que escaparon de Alemania, pero la Ley de Poblacion en su articulo 84 
Prohibia la inmigracién de trabajadores extranjeros. Véase AGNM, FLC, 5214. Atanasio 
Nufiez a Lazaro Cardenas, 23 de enero de 1939. 

142 Brutman y Kraut, “American Refugee Policy” pp. 126-127. Apud. John Lépez, 
“Why America Slept”, en Welebacthan Journal of History, Fullerton, California State University 
Press, 1994, pp. 41-67. 

1 Un ejemplo fue el barco portugués con 80 pasajeros judios que no pudo 

desembarcar en septiembre de 1940 en Norfolk, Virginia, o el barco Orinoco en Veracruz 

del 22 de octubre de 1938. Cfr. Archivo Comité Central Israelita de México (ACCIM), Libro 
de Actas, nim. 1, octubre de 1938.
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En 1939, Salomon de la Selva visité Estados Unidos tratando de 

interesar a diversos sectores de ese pais sobre la inmigracién de judios a 
México. Luis Quintanilla, de la embajada de México en Washington informé 
de este hecho al presidente Cardenas. En el informe confidencial se hablaba 
acerca de la dificil situaci6n mexicana a partir de la expropiacion y la deuda 
adquirida con las compafiias estadounidenses e inglesas. Por otro lado, estaba 

la necesidad de repatriar a dos millones de mexicanos y para ello se sugeria la 
posibilidad de una colonizacién en Baja California donde habia grandes 
extensiones de tierra despobladas en las que quiza los refugiados judios y los 
tepatriados mexicanos pudieran convivir. Pero nada se logré tampoco. “ 

Hacia 1940 dio inicio el régimen de Miguel Avila Camacho. El grupo 
hegeménico se establecié en el poder para gobernar el siguiente sexenio. La 

Segunda Guerra Mundial propicié en cierta medida el crecimiento de la 
industria mexicana. Se conciliaron entonces los viejos problemas existentes 
entre México y Estados Unidos.” 

En cuanto a politicas migratorias, no se dieron fuertes cambios. Las 
formas de Registros Nacional de Extranjeros se ampliaron a una cobertura 
local con la creacién de la forma F.23 de registro regional, que se pretendia 

cubriera las deficiencias en el control federal, y con la F.14 y la F.5, ya que se 
decia que muchos extranjeros establecidos en provincia habian ingresado con 
carécter de turistas y se habian quedado en el pais. “La implantacién de 

tarjetas locales se justifica no sdélo por reciprocidad con respecto a 

pedimentos de las autoridades americanas de migracién, sino por ser 

oportuna e indispensable, frente a la necesidad de controlar la entrada, 

estancia y actividades de los extranjeros, especialmente con telacién al estado 

de guerra”.”* 

La aplicacién de esta nueva forma de control hizo necesaria la 

instalacidn de una oficina de registro de exttanjeros en cada municipio. Un 

afio mAs tarde, la Secretaria de Gobernacién emitié otra circular, del 1° de 

matzo de 1941, para que todos los extranjeros se presentaran con la F.14 y la 

F.5, sobre todo los estadounidenses que intentaban tefugiarse en México para 

evadir el servicio militar.” 

144 Las propuestas fueron rechazadas por el presidente Cardenas dadas las fuertes 

presiones de la sociedad. Véase AGNM, FLC, 546.6.616, Washington, 23 de diciembre de 

1938. 

145 Cfr. Lorenzo Meyer, La encrucijada, vol. 13: Historia general de México, México, El 

Colegio de México, 1978, p. 1248. 

146 Excé/sior, 23 de abril de 1940. 

147 EJ Nacional, 10. de marzo de 1946. 
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La tabla diferencia] valida de 1941 a 1944 autorizaba la inmigracion sin 
limites de latinoamericanos y espajfioles, en menor proporcidn a franceses e 
italianos y muy limitado para ottas nacionalidades, “de origen racial 
distinto”."" En esa tabla se agregé un articulo transitorio en el cual se 
establecid que por razon de guerra, la Secretaria de Gobernacién podria 
discrecionalmente negar la entrada de extranjeros, cancelar autorizaciones 
dadas y sefialar lugares de territorio para la residencia de inmigrantes que se 
admitan.?™ 

En marzo de 1941 Gobernacion hizo uso de esta facultad discrecional 
suspendiendo autorizaciones para extranjetos procedentes de Europa, aun 
cuando fueran de origen espafiol. Asimismo, se creaton dos zonas de 
concentracién de extranjeros: aquellos cuya estancia en el pais fuera irregular 

y que provinieran de paises enemigos, o aquellos 2 quienes se les hubiera 
expulsado del pais pero, en vista del estado de guerra, no pudieran ser 
enviados nuevamente a Europa. Estos campos se establecieron en la Isla 
Magdalena y en Perote, Veracruz.*” 

Tras el ataque a Pearl Harbor y el hundimiento de dos buques tanque 
mexicanos por submarinos alemanes, el gobierno de Avila Camacho declaré 
la guerra a las potencias del Eje y el 14 de junio de 1942 México firmé el 
pacto de las Naciones Unidas. 

El 18 de diciembre de ese mismo afio se anuncié en la prensa la visita 
del general Wladislaw Sikorski y se hablaba ya de que venia a agradecer a 
México la recepcién de inmigrantes. Para la comunidad de judios de México 
esto fue un motivo de jubilo. Sikorski llegd el 27 de diciembre de 1942 como 
primer ministro del gobierno polaco en el exilio. Después de su reunién con 
el presidente Avila Camacho, se fifmé un acuerdo entre ambos para que 
nuestro pais pudiera recibir un mamero de refugiados polacos, quienes para 
entonces se encontraban concentrados en la India e Iran después de haber 

pasado por la Rusia soviética. A su regreso, Sikorski pasd por Estados 
Unidos donde se entrevist6 con el presidente Roosevelt. De esa teunién 
surgié un fondo de tres millones de'délares pata apoyar al gobierno polaco. 
EI dinero se utilizaria para el mantenimiento en México de tres a cinco mil 
personas durante 1943. 

El 19 de abril de ese aiio Avila Camacho acepté una oferta de 
establecer a los refugiados en la Hacienda de Santa Rosa, a diez kilémetros de 

148 E/ Universal, 23 de septiembre de 1940. 
149 EJ Universal, 17 de octubre de 1940. 

150 [bid., 7 de julio de 1941. '  
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Leén, Guanajuato. Se destinaban para ello catorce hectdreas de terreno. El 

ptimer grupo se reunié en Bombay donde 706 personas abordaron el barco 
Hermitage, que después de una azarosa travesia llegS a El Paso Texas y de 
ahi a México. El segundo grupo de 750 petsonas se reunié en Karachi y en 
Bombay, entre ellos muchos nifios huérfanos, que Ilegaron por la misma ruta 
a México. En 1944, otros 487 fueron destinados a Santa Rosa pero nunca 
legaron. La contribucién de México para colocar a esos polacos habia sido 
de 1910 personas, de las cuales en realidad solamente llegaron 1432; de ellos, 
31 eran judios."* 

México habia aceptado desde julio de 1940 una decisi6n tomada por 
los Estados americanos para detener la inmigracién de una posible “quinta 
columna”. En una reunién en Rio de Janeiro en enero de 1942 se recomendd 
el registro y la eventual detencién de cualquier persona que perteneciera a 
algun pais del Eje. 

El Departamento de Estado estadounidense tuvo pleno conocimiento 
de los campos de concentracién a mediados de 1942; poco antes de entrar a 
la guerra, Summer Welles, secretario de esa dependencia, pidiéd que la prensa 

no fuera informada sobre el asunto hasta que el departamento de Estado 
tuviera oportunidad de confirmar la informacion. Asi, durante tres meses se 
guard6 silencio. El secretario de Estado Breckendridge Long se opuso a 
cualquier incremento en el numero de inmigrantes hacia Estados Unidos y 
por ende a hacer cualquier esfuerzo por rescatar a los refugiados europeos. Se 
promulgé el decreto Bloom Van Nuys Bill, mediante el cual se enfatizé que 
los cénsules estadounidenses tenian que vigilar la expedicién de visas para 
que se extendieran Unicamente 2 personas que no pusieran en peligro la 
seguridad nacional. 

En abril de 1943 se organizé otra conferencia para hablar del problema 
de los refugiados en Bermuda, y a la que no se permitid la asistencia de 
organizaciones privadas ni de observadores. Los judios, sin embargo, 
elaboraron un desplegado donde pedian a Inglaterra que suprimiera el Libro 
blanco y permitiera la inmigracion a Palestina. En dicha reunién poco se habl6é 
de los judios. El sefior O"Donoju, representante de México, dijo solamente 

151 Haim Avni, “The Role...”, op. at, pp. 52-56, Gloria Carrefio y Celia Zack de 
Zukerman, E/ convenio ilusorio. Los polacos en la Hacienda de Santa Rosa en Guanajuato (1943- 
1946), México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt), 1998; “La venida de los 
polacos”, E/ Universal, 31 de diciembre de 1942 y 31 de diciembre de 1943. Cfr. Secretaria de 

Relaciones Exteriores, “Relaciones México-Polonia 1921-1989. Cronologia y documentos”, 
México, AHDM, doc. 33, pp. 187-194. 
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que se observarian las normas dictadas por el gobierno de Estados Unidos en 
combinacion con la embajada de Polonia.” 

México seguiria ofreciendo concesiones a refugiados que se dedicaran 
a la agricultura, ofreciendo eximirlos del pago de impuestos. Las tablas 
diferenciales de la Secretaria de Gobernacién siguieron aplicandose. En 1945 
siendo secretario de Gobernacién Primo Villa Michel, quien también habia 
sido delegado en la Conferencia de Evian, se reforzé la idea de que el 
gobierno mexicano aceptaria la inmigracion, “de acuerdo a las posibilidades 
del pais y previo estudio de los antecedentes personales, elementos con que 
cuenten y actividades a las que piensen dedicarse, ademas de llenar los 

tequisitos que la Secretaria de Gobernacién determine para su 
internamiento”. A juzgar por este enunciado parecia que se hablaba de un 
inmigrante regular y no de un refugiado de guerra."* 

El presidente Avila Camacho y ottos presidentes latinoamericanos 
patrocinaron la publicacién de E/ Zbro negro del terror nazi en Europa, el cual 
presentaba testimonios de escritores y artistas de 16 paises que hablaban 
sobre las persecuciones y matanzas perpetradas por los nazis." Esa 
informacion, sin embargo, no logré modificar los criterios de aceptacién de 
refugiados inmigrantes por patte del gobierno. 

Avila Camacho presenté en diciembre de 1945 un proyecto de Ley 
General de Poblacidn para reformar la de 1936, en el cual se explicaba que la 
politica migratoria no era discriminatoria desde el punto de vista racial, sino 
selectiva. La ley fue aprobada en 1947 y en ella se encomends a la Secretaria 

de Gobernacién la soluci6n a los problemas demograficos nacionales. 
Respecto a la inmigracién extranjera se propuso fomentarla en forma 
colectiva con “extranjeros sanos, de buen comportamiento y que sean 
facilmente asimilables a nuestro medio. Con beneficio para la especie y para 
la economia del pais”. Por otro lado, se buscaria la restriccidn de la 
emigracién y se fomentaria la tepatriacion de mexicanos viviendo en el 

extranjero. 
Durante el tiempo transcurrido entre esta propuesta de reforma a la ley 

de 1936 y su aprobacion, se implementaron medidas provisionales entre las 
que destaca la formacién de una comisién integrada por el Director General 
de Poblacién y los jefes de los departamentos demograficos y de migracién 

152 Excelsior, 2 de julio de 1943. 

153 AHsRE, IIT 1247-1 (2p.). : 
154 E/ kbro negro del terror nazi en Exropa. Testimonio de escritores y artistas de 16 naciones, 

México, El Libro Libre, México, 1943, pp. 232-233.
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de la Secretaria de Gobernacién, la cual tenia por objeto estudiar las 
solicitudes de inmigracién al pais y cuya resolucién apareceria en el Diario 
Oficial de la Federacién. En casos de urgencia, el Secretario de Gobemacién 
tendria la facultad de tomar cualquier resolucién.’® 

Desde la década de los afios cincuenta la politica migratoria del Estado 
mexicano estaba enfocada a restringir la inmigracién y solamente aceptarla en 
casos muy excepcionales. El crecimiento de la poblacién estaba marcando 
pautas diferentes y el deseo gubernamental era que el desarrollo econdémico, 
politico y social se diera de manera natural con los habitantes de la repiiblica 
mexicana. Como se comenté anteriormente, la segunda parte del siglo xX fue 
totalmente diferente en cuanto a politicas migratorias se refiere. 

155 Excéhior, 2 de agosto de 1946, 

 



  

PROCESO DE DESARRAIGO. DESCONTENTO Y ESPERANZA 

La civilizacién judia nacid6 como una religion. Ella implica un aspecto 
distintivo y un estilo de vida particular, basado en un reconocimiento 
especifico de Dios y del lugar que ocupa el hombre en la sociedad y en el 
universo. Es el hombre en su relaci6n con lo divino, uno solo, o sea, el 

monoteismo. 
Martin Buber, en un ensayo titulado “La fe del judaismo”, decia que 

la actitud fundamental de los judios se caracteriza por la idea de la 

“unificacién” (yijud), que implicaba la renovada confirmacion de la unidad de 
lo divino en la naturaleza multiple de sus manifestaciones, entendida de una 

manera practica.’ 
En el judaismo la vida ética entré en la vida religiosa y con ella se 

identificé6. “No hay responsabilidad si no hay UNO ante quien se es 
responsable”. Por ello, el judaismo es a tal punto inseparable de la nocién de 
judeidad, que normalmente se utiliza de manera comprensiva el primer 
término para expresar también el concepto que corresponde al segundo. 
Buber definia al pueblo judio como “una unidad de personas que eran, son y 
seran”, una comunidad de muertos, de vivientes y aun de no nacidos, que 

juntos constituyen una unidad”. La certeza inmediata que se tiene es el hecho 
de la presencia de Dios y la necesidad de cumplir sus mandamientos. 

El principal medio para transmitir las tradiciones judias fue el hogar. 
Ser judio era, y sigue siendo, sobre todo un asunto familiar. En el periodo 
biblico (Patriarcas y Jueces), la unidad social era la familia extendida, el clan, 
Yamado mishpajd en hebreo. El jefe de familia tenia completa autoridad sobre 
sus miembros, incluso hasta la tercera o cuatta generacion. Los miembros de 

estas familias extendidas eran responsables unos de los otros, en lo referente 

1 Véase Leén Dujovne, Martin Buber. Sus ideas religiosas, filosdficas y sociales, Buenos 
Aures, Bibliografica Omeba, 1966, p. 100. 

2 Ibid, p. 103. 
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a su proteccién y a su progreso econdémico; ademis, el jefe de cada grupo 
familiar formaba parte del grupo de los Ancianos o los Sabios. En épocas 
mis recientes, la unidad familiar ampliada continuo siendo un nicleo sdlido, 

sobre todo en las comunidades que se establecieron en lo que fue el Imperio 
Otomano 

Las caracteristicas propias de la didspora reforzaron el papel de la 
familia como basttén para conservar los valores y las costumbres de los 
judios. De ahi que los lazos sentimentales y la leaitad se estrecharan en un 

circulo de relaciones sanguineas internas consolidado fundamentalmente a 
partir de los casamientos. La actitud judia hacia el matrimonio siempre fue un 

aspecto central, pues se concebia como el unico camino para el desarrollo 
personal, y la procreacién se consideré un deber sagrado. 

A lo largo de siglos de diaspora, en condiciones de persecucién o de 
migracion, la mayor carga para preservar el hogar y. la familia recayo en la 
mujer. Ella fue responsable de vigilar las regulaciones alimenticias y de 
celebrar las fiestas judias, y sobre todo, de cuidar de la santificacién del dia 
mas sagrado: el sbado. Igualmente, con frecuencia apoyé a su esposo en el 
sostenimiento del hogar para que él continuara con sus estudios religiosos. 
Esta situacién prevalecia en todas las comunidades: podia ser en un pequefio 
pueblo de Europa oriental (shtet), en Londres, Turquia, Alepo, o en América, 
postetiormente. | 

La sinagoga y la casa de estudios eran dominios masculinos: los 
lideres comunitarios y los oficiales de la religidn, como el rabino, el cantor 
(jazan), el matarife (shojet) y el circuncidador (mobel eran hombres, al igual que 
los maestros y los alumnos en los seminarios talmidicos. Sdlo a ellos se les 
consideraba aptos para formar el minyan (diez hombres) para tezar.* 
Actualmente, los judios ortodoxos mantienen esa tradicién, y solamente los 
miembros del movimiento conservador o reformista han pugnado por 

modificarla.* 
Hasta tiempos recientes, el judio habia vivido en comunidades 

diversas e independientes que ejercian su autonomia en cuestiones internas, 
aunque mantenian el contacto entre si. Estas comunidades sirvieron como 
marco para la preservacion de la fe judia y de la forma de vida. Cada una de 
ellas fue influida por la cultura, la economia y las actitudes de la sociedad 
local particular. A pesar de estas variantes, los preceptos esenciales de la 

3 Bernard J. Bamberg, The Story of. Jeans New York, Union of American Hebrew 
Congregations, 1966, p. 272. 

4 Ibid, p. 274.  
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comunidad judia se mantuvieron a lo largo del tiempo, por medio de sus 
ptopias instituciones religiosas, educativas, legales y de beneficencia; no 
obstante, esa autonomia por lo general no interfirid con las leyes del pais 
donde vivian. 

Después de la Revolucion francesa, el mundo occidental empezé a 
experimentar una nueva condicion de emancipacién a partir del siglo XIX, y la 
comunidad judia, como una unidad auténoma, es decir, “un Estado dentro 

de otro Estado”, decliné en importancia. 

Como individuos, los judios se convirtieron en ciudadanos de los 
Estados liberales democraticos, gozando libertad religiosa, derechos civiles e 

igualdad frente a la ley garantizada por la Constitucién. En algunos paises la 
Iglesia y el Estado eran instituciones independientes y la vida nacional se 
regia por un marco secular. Algunos judios consideraron que esa libertad 
podia erosionar la fuerza de la comunidad y causar su total asimilacién a la 
sociedad circundante. Pero con el devenir del siglo, se demostré que la 
emancipacién no eta una respuesta en si misma a la cuesti6n judia. Esa nueva 
libertad de los judios en el mundo occidental desperté en la sociedad un 
fuerte antisemitismo.’ 

Los judios empezaron a emigrar de la Europa del este hacia las 
comunidades occidentales; como reaccién ante los nacientes movimientos 

nacionalistas europeos, se organizé el Movimiento Sionista, simbolo del 

retorno al hogar original. Todos estos factores, tanto positivos como 
negativos, reforzaron su identidad y las comunidades judias de occidente se 
afianzaron y crecieron. 

Después de la Primera Guerra Mundial, el concepto de minoria 
contenido en las leyes internacionales fue promovido como restriccién a la 
soberania nacional. En el Tratado de Paz de Versalles de 1919, el Comité de 

las Delegaciones Judias se encargd de vigilar las cuestiones relativas a las 
minorias tanto en los paises vencidos como Austda, Hungria, Bulgaria y 
Turquia y los sucesores como Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia 
y Grecia. 

Las etnias religiosas nacionales, culturales y lingiiisticas en esos paises, 
que incluian a las comunidades judias, obtuvieron garantias colectivas bajo la 
supervisi6n internacional de la Liga de las Naciones. Esas clausulas 
contempladas en el Tratado fueron la base ideoldgica para que el gran 
historiador judeo-ruso Simén Dubnow, desarrollara el concepto del 

5 Joan Comay, The Diaspora Story, Tel Aviv, Steimatzky, 1988, p. 210. 
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“Nacionalismo de la didspora”, también Hamado autonomismo.® De acuerdo 
con este autor, las comunidades de| la diaspora se habian convertido en 
entidades nacionales permanentes, y su lengua, el idish (muy similar al 
aleman), fungia como piedra angular. Sin embargo, en el periodo entre las 
guertas mundiales, los tratados sobre minorias se instrumentaron 
pobremente y al desaparecer la Liga de las Naciones se esfumaton. 

Después de la Revolucién bolchevique de 1917, la enorme 
comunidad judia habitante en la Rusia soviética fue sepatada abruptamente 
del testo del judaismo mundial. Se suprimid cualquier sentimiento de 
identidad de grupo, religién, lengua y cultura con otras comunidades judias 
del mundo. De igual manera, al desatarse la Segunda Guerra Mundial en 
1939, con el inctemento del antisemitismo en Alemania y las politicas de 
exterminio de Hitler, cientos de pequefias comunidades judias de Europa 
central y oriental desaparecieron por completo. 

MEXICO 

Una de las caracteristicas de la colectividad judia de México es su estructura 
diferenciada segin comunidades, congregaciones y centros comunitarios. 
Esta estructura, fuertemente pluralista, es consecuencia de los diversos 
origenes geograficos de las familias judias, asi como de sus transformaciones 
en el tiempo y del grado de cohesién interna que mantuvieron en el lugar de 
destino. A su vez, esta diferencia representa un elemento significativo para la 
comprensi6n de las diferentes actitudes, valores y comportamientos 
demograficos, socioculturales, asi como las vatiadas otientaciones ideolégicas 
y teligiosas de la poblacién que conforina a cada comunidad. 

En el caso particular de los judios establecidos en México, es comin 
utilizar tres conceptos que penmiten identificar a los diversos grupos étnico- 
teligiosos conforme a su procedencia: | 

1) El sector ashkenazi, que comprende a los judfos provenientes de 
Europa central y del este, que hablan el idish. 

2) El sector sefaradi, que corresponde a los provenientes de la 
peninsula Ibérica, Turquia, los paises’ Balcénicos y algunos de Africa, que 
conservan como lengua el ladino. 

§ Simon Dubnow, Nationaksm and History; Essays in Old and New Judaism, New York, 
Koppel S. Pinson/Atheneum, 1970. 
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3) El sector que alude a un grupo menos usual, o sea, a los nativos de 
Ontente o hablantes del arabe, que corresponde fundamentalmente a los 
judios cuya procedencia se localiza en los paises o ciudades del Medio 
Oriente, entre los que destacan Libano y las ciudades de Alepo y Damasco. 

Estos conceptos se mantienen como criterios de pertenencia 
comunitaria y de identidad, aun en las generaciones de personas nacidas en 
México y que contintan vinculando sus raices a las regiones o paises de 
donde proceden sus antepasados.’ 

La comunidad judia en México cuenta actualmente’ con una 
poblacién aproximada de 38 500 personas, distribuidas en el Distrito Federal 
y la ciudades de Cuernavaca, Monterrey y Tijuana. 

Por lo que se refiere a las congregaciones religiosas, estan registradas 
ante el gobierno mexicano cinco en el Distrito Federal: 

7) La comunidad ashkenzi (provenientes de Polonia, Rusia, Hungria, 
Checoslovaquia, Rumania, Alemania, etcétera). 

2) La comunidad sefaradi (originarios de Esparia, Turquia, Grecia, 
Bulgaria, etcétera). 

3) La comunidad Maguén David (de Alepo). 

4) La comunidad Monte Sinai (de Damasco). 
4) La comunidad Bet El (constituida mayoritariamente por 

ashkenazitas, con pequefios grupos de Alepo, Damasco, y personas de origen 
sefaradi). 

Ademias se encuentra una pequefia congregacién de judios originarios 
de Estados Unidos llamada Beth Israel. 

Segun el estudio demogrdfico realizado por Susana Lerner y Sergio 
Della Pérgola, 27.2% de la poblacién judia de México pertenece a la 
comunidad ashkenazi; 13% a la sefaradi; 22.3% al sector de Alepo o Maguén 

David; 19.4% a Monte Sinai o Damasco, y 18.1% corresponde a la 
comunidad Bet El y a la Congregacién Beth Israel. 

La comunidad ashkenazi 

7 Sergio Della Pérgola y Susana Lemer, La poblacién judia de México: perfil demografico, 
social y cultural, México, Universidad Hebrea de Jerusalén/El Colegio de México/Asociacién 

Mexicana de Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, 1995, p. 39. 
8 Ibid, p. 33. 
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El término ashkenaz tiene su raiz en la Biblia, en la que se menciona a 
Ashkenz como un lugar situado en el centro de Europa. En el Pentateuco se 
cita a uno de los bisnietos de Noé lHamado Ashkenaz; en Jeremias se refiere a 
un lugar colindante con el Monte Ararat. Posteriormente, el nombre 
comenzé a utilizarse en la literatura rabinica para hacer referencia a Alemania. 

De esta manera, ashkenazita es una designacién medieval dada a los 
judios de Alemania y del norte de Francia, quienes emigraron hacia Europa 
oriental por persecuciones religiosas, asentandose sobre todo en Polonia y en 
Rusia, y cuya lengua comun era el idish. A partir de la expulsidn de los judios 
de los paises de Europa central en el siglo XIII esa zona se convirtié en el 
centro religioso, politico y social de la vida judia en general.’ 

La delimitacién de las diferentes tradiciones se dio en Ashkenaz, al 

norte del Rhin y de Francia. Ahi, al filo de la Europa cristiana, los exilarcas y 
gaonim de Babilonia se encontraban muy lejos; aunque existia cierta 
comunicacion entre ambos bloques, hacia falta un liderazgo que estimulara la 
cohesién. Este surgié en la ciudad de Mainz, donde personajes como el 
rabino Gershom de Mainz (960-1028) y sus contempordneos establecieron 
las bases de la rama ashkenazi del judaismo. A ellos se sumé posteriormente 
Rabi Shlomo Itzhaki conocido como Rashi, quien se dedicé a interpretar la 
Biblia.” 

Los migrantes ashkenazitas se llevaron consigo su cultura cuando 
partieron a Europa central. De ahi fueron invitados a Polonia para colonizar 
las tierras del este. Fue ahi donde gozaron de una Edad de Oro propia, entre 
los siglos XII y XVII, misma que posteriormente se extendio a Rusia y después 
a América. 

La diferencia entre sefaraditas y ashkenazitas data de las famosas leyes 
de Abba Arika (175-247), conocido como el Rab que establecié que “La ley 
del pais es la Ley”, es decir, que los judios estaban obligados a obedecer las 

leyes del pais adonde residieran.” | 
Como ya se mencion6, los judios comenzaron a formar comunidades 

en Europa oriental. Como invitados de los polacos, después de las invasiones 
de los mongoles y los tartaros en el siglo XII, consolidaron una clase media 
junto con los alemanes que también Jegaton a Polonia. Estas comunidades 

° Joan Comay, The Diaspora..., op. cit, p. 124. 
10 Thid., p. 102. 
1 Lucien Gubbay y Abraham Levy, The Sephardim. Their Glorious Tradition from the 

Babylonian Exile to the Present Day, London, Carnell Limited, 1992, p. 22. 
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eran auténomas, estaban regidas por la ley judia, y su vida giraba en torno de 

la religion y el estudio de ésta. 
Hacia el siglo XV1 Polonia fue el centro de la vida y cultura ashkenazi, 

con cierta estabilidad y gran desarrollo econdmico. Esto cambié a partir de 
1648 cuando un gran nimero de comunidades fue destruido y masacrado por 
una revuelta cosaca ditigida por Bogdam Chmelnitsky.” El reino polaco se 
fue desintegrando hasta que a finales del siglo XVIII su territorio se repartid 
entre las naciones vecinas. 

De ahi surgié un movimiento mesianico encabezado por Shabetat 
Zvi, que desembocé en el surgimiento del jasidismo. Segun Martin Buber las 
ideas de los profetas fueron el antecedente de varios movimientos religiosos, 

y el jasidismo fue el mas moderno; la ideologia que lo estructuraba se referia a 
la existencia de hombres capaces de realizar maravillas mediante el uso del 
nombre de Dios. El pueblo los Ilamé Baal Shem, que significa “conocedor 

del nombre o maestro”. 
Durante los siglos XVII y XVIII se desarrollaron movimientos de este 

tipo en Alemania e Inglaterra, pero en su mayoria aparecieron y tuvieron 

influencia sobre todo en el este de Europa: Polonia, Volinia, Podolia, 

Bukovina, Rusia Blanca y Lituania. El jasidismo fue un movimiento popular 
que consideraba importante el canto y la danza; ambos constituian una 
especie de tito propio de la devocién jasidica. La pobreza y el sufrimiento no 
impedian a los jasidistas tener una visién optimista de la vida. Era un estilo de 
vida, relato de actos maravillosos, leyendas y parabolas. 

En la historia de los judios de Europa oriental, el jasidismo es un 
capitulo importante, por sus caractetisticas propias y por la resistencia que 

despertd entre los mitnagdim o adversarios quienes, en nombre del judaismo 
rabinico, criticaban su falta de apego al formalismo legalista y de entrega al 
estudio, sobre todo del Talmud, y a la reflexion de orden intelectual. 

Era el pleito entre el jasidismo y la Ilustracién o Haskalé. Los 
ilustrados y los métnagdim en mds de una ocasién dirigieron burlas a los 
adeptos a este movimiento e intentaron excomulgarlos de la judeidad. Por 
razones diversas el movimiento se fue debilitando, aunque no desaparecié del 
todo y atin hoy en dia cuenta con adeptos. Muchos de los inmigrantes que 
legaron a México trajeron consigo esas ideas arraigadas en el shie// 0 pequeio 
pueblo. 

12 HLH. Ben Sasson (ed.), A History of the Jewish People, Cambridge, Mass., Harvard 

University Press, 1976, p. 647. 
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Cuando la Rusia zarista se anex6 gran parte de Polonia a finales del 
siglo XVII, también absorbié a un millon de judios polacos, que nunca antes 
habia querido aceptar. Esto provocé que Catalina la Grande los haya 
confinado en 1793 a vivir en un sector Iamado “Zona de Residencia 
Forzada”.” 

Durante los siglos XIX y XX los judios de Rusia fueron presa de dos 
luchas ideoldgicas: el liberalismo y la reaccidn. Los zares siempre temieron el 
surgimiento de una revolucién del pueblo, azuzado desde la invasion 
napoleénica; la Iglesia ortodoxa rusa fungid entonces como un instrumento 
para detener cualquier levantamiento y para provocar al pueblo en contra de 
los judios. 

El siglo XIX vio el surgimiento de un nacionalismo eslavo que 
idealizaba el pasado ruso y que Ilevd los conceptos liberales y democraticos 
hacia Europa occidental; a pesar de que se intent la integracién de los judios 
a la sociedad rusa, el espiritu nacionalista detuvo la verdadera emancipacién 
de los judios. Estos fueron concentrados en pequefios pueblos y villas para 
trabajar el campo. Sin embargo, el judio no eta campesino y no deseaba 
tampoco perder su religién, ni mandar a sus hijos a escuelas rusas. De 
acuerdo con la politica zarista la unica forma de alejar a los judios de su 
religibn y del Talmud era dar educacién laica a los jévenes. 

En 1881 Alejandro II fue asesinado por un grupo revolucionario 
clandestino. Esta fecha marc6 el inicid de la gran emigracidn judia hacia 
América, sobre todo a Estados Unidos. Desde entonces hasta 1914 se 

desplazaron dos y medio millones de personas de un continente a otro.* 
En 1905 apareci6 en Rusia un panfleto antisemita, titulado Los 

protocolos de los Sabios de Sién, distribuido por las autoridades que trataban de 
“probat” que los lideres de la juderia internacional estaban comprometidos 
en una conspiracién para conquistar el mundo cristiano. Aunque se luché 
por confirmar la falsedad de este libelo, Los protocolos... ha citculado por todo 

el mundo, traducido a varias lenguas, y ha sido la base de los ataques 
antisemitas que culminaron con la politica de Hitler en la década de los afios 
treinta. 

Los judios que habian vivido en esos pequefios pueblos, adonde 
mantenian sus sinagogas, casas de estudio y cementerios, decidieron buscar 

alternativas de vida. En la Zona de Residencia Forzada donde vivia casi 90% 
de los judios ashkenazitas, la vida habia transcurrido inmersa en la 

8 Ibid, p. 735. 
4 Thid., p. 853. 
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experiencia religiosa y la alegria formaba parte de ella. Casi no habia 
analfabetismo ya que el estudio era la meta de todos, pero éste era siempre de 

indole religiosa. El conocimiento del Talmud estaba considerado como un 
logro supremo para cada persona y esto agudizaba la mente y ensefiaba a los 
jOvenes métodos de razonamiento y argumentacidn, los cuales les servirian 
posteriormente para pasar de la educacién religiosa a Ja secular. 

Este énfasis en el humanismo prepardé a los estudiantes de las yeshivor, 
o escuelas religiosas, para ser grandes idealistas, al grado de que algunos de 
ellos participarian en el movimiento revolucionario, aceptando al socialismo 
como una solucién a los problemas que aquejaban al mundo o apoyando la 
idea de que en manos de los obreros estaba el cambio (bundistas). Por otro 
lado, se encontraba el grupo que se aferraba a la idea de volver a Sion, a 
Palestina, la tierra de sus antepasados, y que apoyaba firmemente al sionismo. 

Este mosaico diverso de maneras de pensar acompafié a los 
diferentes emigrantes judios desde la primera década de este siglo a nuestro 
pais. Las nuevas ideologias habian debilitado a las organizaciones religiosas y 
comunales, pero no lograron destruirlas. El shfet/, como forma de vida de las 

masas judias de Europa oriental comenzé a extinguirse debido a diversos 
procesos sociales, econdmicos y politicos. Pogroms, persecuciones, crisis 
econémicas y politicas fueron los detonantes de la emigracién en gran escala 
de estos judios, quienes buscaron en América una alternativa de desarrollo 
donde se respetara la libertad de cultos. 

Con la caida del régimen zarista en 1917 la vida judia se modificé por 
completo. A pesar de la tolerancia religiosa en los primeros dos ajios, los 
bolcheviques acabaron con los ideales judios. La mayor transformacién se 
dio respecto a la religidn. De las miles de sinagogas y casas de rezo sdlo 
sobrevivieron algunas decenas, ademas de que se redujo el nimero de 
rabinos y se prohibid por completo la educacién religiosa de los jévenes. Los 
objetos rituales y los libros religiosos fueron confiscados, y el hebreo se 
catalogé como una lengua reaccionatia y por lo tanto quedé fuera de la ley. 

A lo largo de la Historia, los judios habian conservado una 
patticularidad exclusiva que los hacia inasimilables a la sociedad. Las 
soluciones a la particularidad judia que surgieron a partir del siglo XIX 
incluian, en primer lugar, la asimilacién civil por medio de una franquicia 
politica; en segundo, la asimilacién social por medio de la reorganizacién 
revolucionaria de la sociedad civil y en tercer lugar la proletarizacién de la 
comunidad judia, combinada con una reubicacién territorial del pueblo judio. 
Las tres sohaciones correspondieron, en términos generales, al liberalismo, al 

marxismo y al sionismo. De igual manera, estas propuestas incluian en algin 
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| 
aspecto la disminucidn o abandono de la creencia religiosa, asi como un 
movimiento a la inversa, encaminado al apartamiento de la ortodoxia hacia el 
judaismo reformado. La posibilidad de la asimilacién civil de la poblacién 
judia en Europa occidental representé una amenaza a los valores teligiosos 
tradicionales. Los dirigentes religiosos se preocuparon al pensar en la 
aceptacién de los judios en las instituciones politicas de la sociedad civil, que 
entrafiaria la pérdida de una identidad judia especifica, y con ella, el abandono 
de la fe y la practica religiosa."® 

Como se vio en la primera parte del presente capitulo, México fue un 
lugar de refugio pata estos inmigrantes que salieron de Europa oriental a raiz 
de Jas persecuciones religiosas e ideolégicas. Fue a partir de los regimenes de 
Alvaro Obregon y Plutarco Elias Calles que artibd a nuestro pais el mayor 
numero de judios europeos.* Su inmigracién originalmente fue individual, 
pero en el corto plazo empezaton a traer a sus familias. La idea de “hacer la 
América” vibraba en cada uno de ellos, sobre todo en los que pensaton que 
aan podian llegar a Estados Unidos; mas tarde vendria el desencanto al 
conocer las leyes de migracién y las cuotas establecidas en ese pais a partir de 
1924.” Asi, la apertura de México y la posibilidad de incorporarse a una 
incipiente clase media hizo que estos inmigrantes tomaran la decisién de 
establecer su residencia permanente en este pais. 

Estos judios encontraron una sociedad cuyas normas legales no 
entraban en conflicto con la existencia de una comunidad judia organizada. 
Por ello, el segundo paso que dicron fue la creacién de instituciones propias 
que pudieran conservar su identidad judia. Las primeras asociaciones fueron 
ptincipalmente religiosas; se desarrollaban en totno a la sinagoga, que ademas 
fangia como centro social y de ayuda para los inmigrantes que compartian un 
mismo lugar de origen. A su vez, se fundaron paulatinamente organizaciones 
seculares ya que este grupo, aunque todavia muy tradicionalista, ya traia las 
semillas de las nuevas ideologias imperantes en los paises que dejaron atras. 

A medida que aumentaba ;el numero de inmigrantes, se fueron 
creando congregaciones religiosas que agrupaban a personas que provenian 
de la misma region. Desde 1904 un pequefio grupo de ashkenazitas realizaba 
sus servicios religiosos en un templo masénico en donde se reunian 
  

'S Bryan S. Turner, La religién y Ja teorla social. Una perspectiva materialista, México, 
Fondo de Cultura Econémica, 1997, p. 284. 

*6 Véase Gloria Carrefio, Pasaporte'a la esperanza, vol. 1: Generaciones judias en México. 
La Kehilé Ashkenazi, 1922-1992, coord. Alicia Gojman de Backal, México, Comunidad 
Ashkenazi de México, 1993, p. 111. 

" Thid., p. 54. 1  
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corteligionarios de diversas partes del mundo. Un afio después trataron de 
constituirse como comunidad, aunque el intento fracasé. Hacia 1908, y a raiz 
de la visita del rabino estadonidense Martin Zielonka, los judios que residian 
en la capital hicieron un nuevo intento de organizacién, que tal vez por la 
Situacion interna del pais no logré tampoco concretarse. Fue hasta 1912 
cuando se fundé la Namada Alianza Monte Sinai con miembros de todos los 
sectores judios que entonces habitaban en la capital. Se le dio ese nombre en 
recuerdo de la congregacién que encabezaba el rabino Zielonka en E] Paso, 
Texas..* 

La Alianza Monte Sinai fue sobre todo una sociedad de ayuda mutua 
y una congregacién religiosa que se preocupd desde un principio por 
comprar un terreno para fundar un pantedn judio. Podria decirse que la 
necesidad de tener un lugar en donde sepultar a sus muertos fue el germen de 
la organizacion comunal.” 

En 1917 legs a México un grupo de judios procedentes de las 
Estados Unidos que pretendia evitar el enlistamiento para la guerra, y 
muchos de ellos posteriormente se quedaron en el pais. Su interés por la 
cultura mas que por la cuestién religiosa dio como fruto la creacién de un 
centro llamado Young Men’s Hebrew Association, semejante a otros centros 
que ya existian en Estados Unidos. En un local alquilado en la calle de 
Tacuba num. 15 se impartieron las primeras clases de espafiol a los 
inmigrantes y se abrié la primera biblioteca judia.” 

Durante la década siguiente los judios ashkenazitas vivieron un 
periodo de organizacién y busqueda pata crear instituciones que sustentaran 
su vida comunitaria. La mayoria deseaba fundar ante todo una sinagoga y un 

Beth Midrash, o casa de estudio, al estilo de las que dejaron en Europa 
oriental. Lugares donde pudieran reunirse diatiamente, rezar al estilo 
tradicional y donde pudieran leer la Biblia los lunes, jueves y sbados, ademas 
de decir el Aadish (oracién por sus muertos). Para ellos era fundamental 
encontrar la forma de mantener el ritual alimenticio, el Aashrt, conseguir un 
matarife, un rabino, un circuncidador y abrir un local adonde impartir la 
educacién judia a sus descendientes.” 

18 Alicia Gojman de Backal, Memorias de un desafio. Los primeros anos de Bnai Brith en 
México, México, Bnai Brith, 1993, p. 18. 

19 Véase Bertha Zack de Govezensky, Redgién: kegado de vida judta, vol. 4: Generaciones 
judias en México..., op. cit., p. 29. 

2 Véase Alicia Gojman de Backal, De un minyan a una comunidad, vol. 2: Generaciones 
Jjudias en México..., op. cit. p. 35. 

21 Bertha Z. de Govezensky, Redgidn: legado..., op. cit., p. 30. 
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Este grupo contaba, hacia finales de los afios veinte, con alrededor de 
cuatro mil personas. Ya tenian formada una jevra kedishd, o sea, un grupo de 
voluntarios que llevaban a cabo los rituales mortuorios. De ahi surgié, en 
1922, su congregaci6n llamada Nidjei Israel, que significaba “los 
desatraigados de Israel”.” 

Las necesidades cotidianas de un espacio mas amplio, que pudiera 
servir como lugar de reunién y de celebracién de las fiestas mayores, impuls6 
a los lideres ashkenazitas a fundar una sinagoga propia. Las cuotas de los 
miembros, asi como los pequefios donativos que ocasionalmente se recibian, 
formaron Ja base para la adquisicién de un terreno para edificarla. Pero antes 
se cted un pequefio Talmud Tord o escuela religiosa, que abrio sus puertas en 
diciembre de 1922 con nueve nifios, la cual sentaria las bases para la apertura 
en 1924 del primer colegio judio del sector ashkenazi: El Colegio Israelita de 
México.” 

Hacia 1935 los judios ashkenazitas habian logrado sensibles mejoras 
en su economia, que les permitié comprar unos terrenos en la calle de Justo 
Sierra en el centro de la capital, donde vivia la mayoria de ellos. De esta 
manera, en 1941 y a pesar de la gtan preocupacién por lo que estaba 
sucediendo con sus hermanos en la Europa de Hitler, la sinagoga de Nidjei 
Israel fue inaugurada. Esta se encontraba situada en la misma calle donde 
estaban las oficinas de los Camisas Doradas. 

Después de las restricciones impuestas a la inmigracion a partir de la 
década de los afios treinta pocos judios llegaron al pais. Aquellos que 
arribaban eran generalmente familiares de los que ya estaban establecidos en 
Mézico..* Al igual que en Europa, los judios que llegaron a México traian 
diversas ideologias y, sobre todo en la cuestidn religiosa, hubo discrepancias. 
Desde 1927 los mismos judios ortodoxos que conservaton como ideal el 
jasidismo, no aceptaron las ideas de Nidjei Israel y por tal motivo crearon su 
propia sinagoga en la calle de Guatemala nim. 161, de ahi se mudaron a 
Moneda num. 36 y cuando el local fue insuficiente se pasaron a la calle de 
Academia 9. 

En 1932 se creé otro espacio teligioso con judios de Polonia quienes 
se sintieron desplazados por sus hermanos de origen ruso que formaron la 
Nidjei Israel. Su congregacién se llamé Tiferet Israel y estaba localizada en la 
calle de Belisario Dominguez. Esta asociacién fue creciendo hasta tener, en 

2 Ibid, p. 32. | 
3 Ibid, p. 33. 1 

24 Cfr. el apéndice 1 en Gloria Carrefio, Pasaporte a la..., op. ait., p. 133.
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los primeros afios de la década de los cincuenta, 120 miembros. La 
imposibilidad de adquirir un cementerio propio junto con el grupo de Agudat 
Ajim, hizo mas dificiles las relaciones entre estas instituciones, al grado de 

que en la siguiente década sus socios terminaron siendo miembros de la 

sinagoga Nidjei Israel. 
En octubre de 1954 un grupo de 150 judios estadounidenses de 

tendencia conservadora solicité a la comunidad ashkenazi que les permitiera 

efectuar sus servicios independientemente. Esta institucién cuenta con 300 

familias, en su mayoria de habla inglesa, tanto residentes permanentes en 
México, como petsonas que se encuentran transitoriamente en el pais.”* 

Como ya se mencioné, muchos judios perdieron la religiosidad que 

traian de Europa. Su vida ya no giraba, como en el pueblo original, alrededor 
de la sinagoga y de la “preparacién para recibir el sabado”. Se habian 
secularizado, sobre todo aquellos que venian con ideologias socialistas, 

bundistas o sionistas que fueron transmitiendo a sus hijos; las ideas politicas y 

sociales permearon su religiosidad, y aunque en términos generales 

continuaron su tradicién —guardando las fiestas judias, por ejemplo—, no 

todos asistian a los templos regularmente. Estos judios ashkenazitas, sobre 

todo los de la segunda generacién, empezaron a cuestionatse si ser ortodoxos 

o buscar una flexibilidad en la religin que les permitiera Hevar a cabo los 

ritos aunque refuncionalizados conforme a la modernidad del siglo Xx. Asi, 
un pequefio grupo de diez familias se acercé al movimiento conservador, que 

ya se habia iniciado en Alemania en el siglo pasado y que habia fructificado 

en Estados Unidos, y fundaron otra comunidad como una congregacién 

conservadora.”” 

Pata el ashkenazita la modernidad implicé una necesidad de 

encontrar el sentido de la vida; una explicacién racional de la existencia 

humana que permitiera saber hacia dénde iba la historia para vislumbrar la 

posibilidad de una sociedad humana libre y racional. Secularizacién, es decir, 

lo mundano, lo que va con el siglo. Y en ella Dios, la religién y lo sacro 

aparecieron cada vez menos necesatios. Asi, las diversas actividades humanas 

como la politica, la ciencia, el arte etc., se fueron emancipando de la tutela de 

la religion. Esta perdié importancia frente a la politica, la economia o la 

ciencia y la falta de relevancia social de las instituciones religiosas se vio 

acentuada por una preocupacién por la supervivencia. 

  

25 Bertha Z. de Govezensky, Religién: kegado..., op. cit. p. 46. 

26 Ibid, p. 65. 
2 Ibid., p. 66. 
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| 
En México el judio ashkenazita fue aceptado como ciudadano con 

libertad de culto y gracias a eso se fue integrando cada vez mds a una 
sociedad receptora que le abrié multiples oportunidades en todas las dteas del 
conocimiento humano. Su permanencia en el pais leva ya casi un siglo, y a lo 
largo de este tiempo ha vivido penas y alegrias ademas de momentos de 
angustia ante la posibilidad de que pudiera desatarse un antisemitismo tan 
acendrado como en Alemania. Su adaptacién al pais fue quizd més dificil que 
la de sus correligionarios de origen' sefaradita o del Oriente, tal vez por su 
lengua y costumbres diferentes. Lo cierto es que la ambivalencia entre seguir 
una normatividad religiosa o una laica prevalece en el grupo, con la salvedad 
de que, pata ambos, religiosos 0 laicos, la identidad judia es compatible con 
su condicién de mexicanos. 

La comunidad sefaradi | 

La comunidad judia sefaradi en México es tal vez la més antigua, ya que su 
presencia en nuestro pais data de hace mds de quinientos afios. Los judios de 
origen sefaradita estuvieron ligados al descubrimiento de América. Fueron 
conocidos entonces como “convetsos o judaizantes” y participaron en la 

conquista y colonizacion de la Nueva Espafia, en una proporcién hasta hoy 
poco conocida.* 

Aquellos que entonces Hegaron al Nuevo Mundo, lo hicieron en 
forma clandestina y con grandes dificultades para sobrevivir, ya que la 
Inquisicién les seguia los pasos. Este Tribunal funcioné tanto en Espafia 
como en la Nueva Espafia hasta mediados del siglo pasado y su objetivo fue 
vigilar el cumplimiento de la fe cristiana, sobre todo entre los conversos 
judaizantes. 

La intolerancia religiosa, aunada al sentimiento de perseguido y la 
ejecucion de los grandes Autos de Fe, fueron disminuyendo la presencia de 

estos grupos dentro del territorio mexicano. En el siglo XVIH las pequefias 
congregaciones que alin permanecian en el pais vivian con el constante temor 
de ser descubiertos, y por ello se vieron obligados a mantener su judaismo en 
la clandestinidad; otros nicleos, en cambio, fueron asimilandose a la sociedad 

cristiana hasta olvidar sus usos y costumbres. Sdlo algunos objetos heredados 
de generacién en generacién les recordaban ocasionalmente su origen. 

% Véase Alicia Gojman Goldberg, Los conversos en la Nueva Espana, México, 
Universidad Nacional Auténoma de México-Acatlan, 1984.  
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Como se mencioné en la primera parte de este capitulo, fue hasta 

1860 que el presidente Benito Juarez establecid la tolerancia religiosa en 

México, misma que fue ratificada por Maximiliano de Habsburgo. Asi, 

algunos judios empezaron a llegar al pais, no sin cierto recelo por la conocida 

intolerancia. Durante la segunda mitad del siglo xXIx, después de que el 

presidente Porfirio Diaz estabilizara el pais y diera concesiones a los 

capitalistas extranjeros, llegaron al pais algunos judios procedentes de 

Francia, Bélgica, Dinamarca y Alemania como representantes de casas 

comerciales. Ellos procuraron pasar inadvertidos y nunca fundaron una 

comunidad. Otros fueron perdiendo su nacionalidad y caracteristicas étnicas 

mezclandose con el resto de la poblacién.” . 

Fue hasta principios de este siglo, a raiz de la difusién en algunos 

petiddicos de Turquia sobre la bondad de estas tierras, que algunos judios 

empezaron a pensar en la posibilidad de emigrar hacia América. De esto se 

encargé el entonces ptofesor universitario y judio sefaradita Francisco Rivas 

Puigeerver, editor del periédico E/ Sdbado o El Sabado Secreto en e} cual 

manifestaba la importancia de una inmigracién judia a México en esos 

tiempos de oportunidades. Rivas se encargaba también de presentar en sus 

periddicos un proceso inquisitorial, con el fin de que las penurias sufridas por 

sus correligionarios durante los tres siglos de época colonial no se olvidaran.” 

Quiénes se consideran sefaraditas 

Personas que llegaron a la peninsula Ibérica desde el siglo I de la era cristiana. 

Vinieron con los romanos y muchos de ellos decian ser descendientes de los 

cautivos que Tito se llevé desde Jerusalén en el afio 70. Otros mencionaban 

haber Iegado antes de la era cristiana y junto con los pobladores habian 

recibido a los visigodos y mas tarde a los musulmanes. Eran sefaraditas 

porque vivieron en Espana, conocida en la Biblia como Sefarad. 

La comunidad judia bajo el régimen islamico se destacd por su 

participacién y desarrollo intelectual. Sus lideres contribuyeron a la 

prosperidad del Estado y sus eruditos y sabios tomaron el liderazgo del 

mundo judio. Fue la llamada Epoca de Oro. Con h reconquista del territorio 

espafiol, los judios fueron integrandose a los reinos cristianos. Sus 

comunidades, o ahamas, eran manejadas en forma auténoma y estaban 

  

2 Jacob Levitz, Jewish Education in México. Background and Educational Patten, New 

York, s.e., 1956, p. 35. 

30 Haim Beinart, Los judios en Espatia, Madsid, Mapfre, 1492, 1992, p. 48. 
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precedidas por un rabino en jefe quien fungia como contacto con la realeza. 

Asimismo, la posibilidad de tener un Poder Judicial independiente de la 

Corona —con la excepcién de que los jueces eran designados por los reyes— 

les permitié dedicarse a desarrollar su cultura y su religin. No obstante, 

también participaron de la vida secular: fueron administradores, 

diplomaticos, funcionarios y médicos de los reyes. 

Los judios de la clase media vivian del producto de la terta, del 

comercio y la manufactura y los de la clase baja tenian ciertos oficios 

artesanales. Su contribucién al saber, fue notable, sobre todo manejando 

primero la lengua 4rabe y posteriormente el espafiol. Como traductores de los 

clisicos gtiegos y arabes contribuyeron a la transmisién del pensamiento 

antiguo en la Europa cristiana del siglo Xi. 
El desarrollo filosdfico y su acercamiento a la codificacion de la ley y 

practica judias, ayndaron a una mejor comprensién del judaismo entre sus 

correligionarios. También trataron de resumir los contenidos del Talmud 

pata usos pricticos, eliminando todos los argumentos y opiniones para 

apegarse a la ley. A raiz de las persecuciones y matanzas que se originaron a 

finales del siglo XIV, surgié en Espafia el misticismo judio, que fue el logro 

mas profundo de la Cabala. E/ hbro del esplendor o Zohar es e] texto mas 

importante que tetine las interpretaciones cabalisticas en torno a temas como 

la maravilla de la creaci6n, la vida del alma, los abismos de la fe, el amor, 

humano y divino, el sufrimiento y la muerte, el exilio y la redencion, en fin, el 

significado oculto de la Tora. El Zohar constituyé, por encima de otros 

textos, la expresi6n misma de los ms recnditos lugares del alma judia y 

desempefid el enorme papel de un texto sagrado, suplantando, en un nuevo 

nivel de conciencia religiosa, a la Biblia y al Talmud. 

En Espajia, por primera vez en su historia, los judios lograron 

desarrollar una verdadera sintesis entre su propia religiosidad y su cultura con 

el mundo externo que los rodeaba. Esa sintesis fue unica en la historia de la 

didspora. Paraddjicamente, fue el jéxito de haber compaginado ambos 

mundos el que sembré la semilla de su destruccién. E] hecho de mantener 

por separado su identidad como habitantes extranjeros y gozar de los frutos 

de la vida secular espafiola, bajo sus propias leyes, despertaron la envidia de 

algunos cristianos menos afortunados; la paz y prosperidad fueron 

disminuyendo paulatinamente hasta extinguirse por completo con la 

expulsion de 1492. | 

  

31 Ibid, p. 78. 
% Ibid, p. 232.  
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La mayoria de estos expulsados encontré asilo en Portugal, pero 
cinco afios después fueron obligados a convertirse al cristianismo. Los que 
salieron de Espafia formaron comunidades sefaraditas en Napoles, Venecia, 
Marruecos y otras partes del norte de Africa, Creta, Chipre y, sobre todo, en 
Turquia. Al salir se evaron consigo su amor a Espaiia y tanto ellos como sus 
descendientes continuaron con sus costumbtes, su forma de ser y su lengua, 
el espafiol arcaico o ladino. Orgullosamente continuaron con sus apellidos 
espafioles o portugueses y sobre todo fueron recibidos por los turcos 
otomanos con los brazos abiertos. 

Sin embargo, cuando Turquia empezé su decadencia en el siglo XVI, a 
raiz de la gran inflacién y la competencia europea, sobre todo en el Area textil, 
los judios también fueron perdiendo su poder econdémico y su posicién 
preeminente en la educacién y la cultura. Posteriormente, con la caida del 
sultan en 1826 cayeron también las familias judias mds prominentes y su 
condicién social en el Imperio se deterioré; este hecho traté de aliviarse con 
la creacién en Paris de la Alliance Israelitte Universelle en 1860. Estas 
fueron una serie de escuelas que se establecieron el Cercano Oriente y en las 
cuales los judios pudieron obtener una rudimentaria educacién secular, asi 
como conocimientos elementales de francés e inglés. Fue el momento de 
voltear la mirada hacia occidente, simbolo de la posibilidad de sobrevivir y 
progresar. A pesar del esfuerzo, los colegios israelitas fueron muy criticados 
por los religiosos porque alejaban a los jévenes judios de sus raices, ya que al 
ver hacia occidente su respeto por la religién disminuia y abria un océano 
entre los nifios educados de manera laica y sus padres religiosos. 

Después del declive del Imperio Otomano, Inglaterra comenzé a 
recibir a los judios turcos. Algunos propusieron su repatriaci6n hacia 
Palestina bajo la proteccién britanica. Ellos mismos empezaron a viajar hacia 
occidente como comerciantes y se establecieron en algun pais europeo, 
obteniendo la nacionalidad inglesa, o bien se dirigieron hacia Egipto e India. 
Otros decidieron emigrar a raiz de la guerra de los jévenes turcos a principios 
de siglo y llegaron a América. Los que ya tenian parientes en alguna parte los 
seguian, otros, en cambio, fueron los iniciadores de la emigracién familiar 
tomando un boleto de barco que los condujera a algin lugar de Norte, 
Centro o Sudamérica. 

Desgraciadamente, los judios que permanecieron en la parte de 
Europa que pertenecia al antiguo Imperio Otomano, sobre todo Salénica, 
Rodas y los Balcanes, sufrieron fuertes vejaciones durante la Segunda Guerra 

% Lucien Gubbay y Abraham Levy, The Sephardim..., op. cit., p. 54. 
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Mundial, entre 1943 y 1945. Algunos, gracias a sus pasaportes donde se 
sefialaba su origen sefaradita, tuvieron Ja facilidad de salvarse mediante un 
salvoconducto otorgado por el gobierno de Franco para pasar a través de 
Espajia hacia América. Algunos pudieron emigrar a México. 

En 1912 ya habia algunas familias sefaraditas en México. Cuando se 
constituy6 Ja Alianza Monte Sinaf participaron en ella con gran entusiasmo. 
Entre sus fundadores se encontraban varios sefaraditas como Jacobo Granat, 
(quien estuvo muy cerca de Francisco Madero), Isaac Capén y Alejandro 

Nyssen. Ademas de apoyar la compra del panteén —gracias a la donacién 

hecha por Granat de un terreno en Tacuba—, los sefaraditas consideraron 
que era fundamental ayudar a los inmigrantes mediante el establecimiento de 
una clinica y un dispensario. Mas tarde, en 1924, constituyeron su primera 
congregacion llamada La Fraternidad. Su ptincipal propésito fue ofrecer 
servicios religiosos propios, ya que los sefaraditas acostumbraban rezar de 
manera diferente a los ashkenazitas. 

Al lado de La Fraternidad se agrupé una sociedad de damas a la que 
flamaron la Buena Voluntad; ésta posteriormente se constituyé como el Bikur 
Jolim, es decir, la asociacién que daba ayuda a los enfermos o necesitados, de 

la misma manera que sus antepasados lo habian hecho en Espafia, mediante 
la distribucién de alcancias en los hogares para allegarse asi de fondos para 
continuar con su labor humanitaria. Al igual que en la comunidad ashkenazi, 
se establecié una caja de préstamos. j (guermile ‘jasadim), pata apoyar a aquellos 
que querian establecer un negocio, 6 pata ayudar a que se casara una novia 
sin recursos.”* 

En los afios cuarenta, a partir de la construccién de su sinagoga, 

llamada Yehuda Halevi, y de la adquisicidn de un cementerio propio, este 
grupo de judios logré constituirse como una comunidad independiente a la 
cual designaron comunidad sefaradi. Poco después fundaron también su 
propio colegio. 

Cuando los sefaraditas legaron al pais se integraron de manera mas 
eficaz y menos penosa que los ashkenazitas, principalmente por la facilidad 

de la lengua; ademas, el hecho de haber mantenido muchas de las costumbres 

y formas de vida que tuvieron en Espafia les permitié adaptarse con mayor 

% Cf. Maria Antonia del Bravo et al, Didspora sefaradi, Madsid, Mapfre, 1492, 1992, 
p. 279, y Haim Avni, Esparia, Franco y los judios, Madrid, Altalena, 1982. 

35 Entrevistas de historia oral realizadas entre los afios de 1987 y 1990, cordinadas 
por Alicia Gojman de Backal, Universidad Hebrea de Jerusalén/Asociacién Mexicana de 
Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. 
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facilidad a su nueva vida. De los tres sectores de la comunidad judia, los 

sefataditas constituyen el grupo que mas se ha mezclado con los otros dos. 

Muchos de sus hijos contrajeron mattimonio con miembros de la comunidad 

ashkenazita, asi como con personas del grupo originario de Oriente. 

Su forma de vida ha sido més secular, sin dejar de mantener sus 

costumbtes y tradiciones. Su religiosidad ha sido m4s ortodoxa, aunque ha 

establecido con mayor facilidad relaciones con el resto de la sociedad. El 

apego a sus costumbres espafiolas los identifica plenamente como 

descendientes de aquellos expulsados de Espafia en 1492. Al igual que los 

ashkenazitas, su identidad judia es firme y nunca ha conflictuado su ser 

mexicano. 

Las comunidades de Damasco_y Alepo 

La Iegada de los judios de Alepo y Damasco a México se sitia entre 1904 y 

1908, y eran alrededor de 80 hombres entonces,” algunos casados que traian 
a sus familias, pero la mayoria solteros que venian buscando mejorar su 

calidad de vida y su posicién econémica. Pese a que la modernidad ya habia 

comenzado a incidir en la vida de las comunidades judias en Alepo y 

Damasco, por medio de los efectos del nacionalismo arabe sobre los millets 

(agrupaciones religiosas), o por la introduccién de la red escolar francesa” 

que transmitié ideas propias de la civilizacién occidental en el mundo 

tradicional comunitario, la religiosidad ortodoxa seguia siendo el eje de la 

identidad del grupo. La mayoria de los inmigrantes compartié un marco legal 

ortodoxo que modelé su conducta cotidiana y fundamenté la estructura 

institucional. 

Los judios de Alepo y Damasco se conformaron en comunidades 

sepatadas. Una posible explicacién de este hecho derivaria del andlisis de la 

estructura social del Imperio Otomano, la cual consistia en que las provincias 

arabes estaban organizadas en millets, profesionales o hécticas, que podian 

autogobernarse a cambio de un impvesto a las autoridades. De acuerdo con 

el islam, los judios y cristianos eran considerados dbimmis o de segunda clase, 

  

36 Isaac Dabbah, Esperanza y realidad. Ratces de la comunidad judia de Alepo en México, 

México, Fundacién de la Sociedad de Beneficencia Sedaka y Marpé/Libros de México, 1982, 

pp. 103-104. 
37 Bernard Lewis, The Jews of Islam, Princeton, Princeton University Press, 1984, pp. 

177-179. 
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lo que limitaba sus actividades en muchos aspectos; sin embargo, eran 
respetados y tolerados por ser “la gente del libro” refiriéndose a la Biblia.* 

No habia conciencia nacional y la reafirmacion de la identidad se daba 
en tomo al “otro”, semejante y a la vez distinto al “nosotros”. La relacién 
entte las comunidades judias de Alepo y Damasco también estuvo marcada 
por su ubicacién geogtafica: Damasco era la capital de la provincia y por 
estar cetca del Mediterraneo era mis cosmopolita y moderna, con mayor 
influencia europea. Por su parte, Alepo se encontraba al este de la cordillera 
montafiosa, apartada del mar y mas bien formaba parte de la region desértica, 
por ello su cultura era mas conservadora y cercana a la tradicidn beduina. En 
México, los shams (otiginarios de Sham, Damasco en arabe) mantuvieron esta 
distincién y se organizaron en forma diversa. 

Después de la creacién de la Alianza Monte Sinai en 1912, que en ese 
momento aglutinaba a todos los judios residentes en México ——europeos, 

turcos, alepinos, damasqueiios, etc—, la prioridad comunitaria fue la compra 

de un cementerio judio. Esto reflej6 el anhelo de arraigarse en tierras 
mexicanas donde habitarian no sdlo los vivos. De igual manera, la Alianza 
también adquirié un templo en la calle de Justo Sierra nim. 83, debidamente 
registrado ante las autoridades mexicanas en 1918 y aprobada por Venustiano 
Carranza. En esos afios, después de la Primera Guerra Mundial, el 
contingente migratorio se reactivé y llegé a México una buena cantidad de 
judios que fueron recibidos por los pioneros. Con la creacién de instituciones 
ashkenazitas y sefaraditas, la Alianza Monte Sinai quedé en manos de los 
damasquefios y alepinos que, aunque formalmente la componian, 
participaban poco en las decisiones de la misma. De esa manera, los judios de 
Alepo crearon una organizacién independiente; los primeros rabinos legaron 
desde 1908 y se encargaban de los servicios religiosos requeridos por los 
hakebis (circuncisiones, provision de carne kosher, rezos diarios, sabatinos y en 
dias festivos, bar-mitzvas, bodas, defunciones, etc.). Su asociacién en la 
Alianza Monte Sinai respondié al interés de utilizar el panteén. Mas que las 
instituciones formales, lo que mantuvo la cohesién grupal fueron las redes de 
parentesco, gracias a la procedencia, de una ciudad comin y al alto grado de 
endogamia. Todos conocian las relaciones familiates de cada persona desde 
su lugar de origen. Lo mismo sucedia con los judios de Damasco. Esta 

38 Alicia Hamui Sutton, “Antecedentes y causas de la emigracién de los judios de 
Alepo a México”, tesis de licenciatura, México, Universidad Iberoamericana, 1990, pp. 187- 
188.
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solidaridad social podria explicar también la posterior institucionalizacién 
diferenciada de ambos grupos. 

En 1929 se planted la posibilidad de construir un templo al estilo 
oriental, pues los rezos hasta entonces se Hevaban a cabo en casas 
particulares. Para entonces, muchos de los alepinos y damasquefios se habian 
ttasladado del centro de la capital a la colonia Roma, lo cual fue un indicio 
del rapido progreso econdémico que habian logrado. En 1931 se inauguré el 
Templo Rodfe Sedek en la calle de Cordoba, marcando con este hecho la 
separacion entre shamis y halebis. La necesidad de mantener el templo, de 
agilizar la ayuda a los mas necesitados y las crecientes tensiones con la 

Alianza Monte Sinai por el uso del pantedn, llevaron a la formacién de una 
organizaci6n autorizada interna y externamente para manejar los servicios 
comunitarios y la representacién colectiva ante otras instituciones. Asi, se 
fund6é en 1938 la Sociedad de Beneficencia Sedaka y Marpé (Ayuda y Salud) 
registrada ante la Secretaria de Salubridad y Asistencia, que en los afios 
ochenta cambiaria su nombre por el de comunidad Maguén David.” 

Por su parte, la Alianza Monte Sinai cambié sus estatutos en 1935 

destinandola para uso exclusivo de los judios de Damasco y Libano. Una vez 
separados, las relaciones se intensificaton aunque cada agrupacion desarrollo 
sus propias instituciones. Las labores que estas comunidades llevan a cabo 
han estado enfocadas a dos cuestiones fundamentales: mantener la cohesion 
social y reproducir las tradiciones religiosas y culturales de los primeros 
inmigrantes, aunque adaptandolas segun las posibilidades y limitaciones de la 
realidad mexicana contemporanea. 

Tanto Maguén David como Monte Sinai siguieron creciendo 
demograficamente de manera notable; entre ambas suman actualmente mas 

de cuatro mil familias, y con ellas la complejidad de las cuestiones colectivas 
también ha aumentado. La modernizacién de sus estructuras administrativas 
y la diversificacién de agrupaciones que operan en su interior son muestra de 
ello.” 

39 Liz Hamui de Halabe (coord.), Los judios de Alepo en México, México, Maguén 

David, 1989, p. 243. 
# Ambas comunidades cuentan con una mesa directiva formada por miembros que 

ofrecen sus servicios voluntariamente. Cfr. Liz Hamui de Halabe, Identidad colectiva, México, 

JGH Editores, 1997; y Alicia Gojman de Backal y Liz Hamui de Halabe, “Judaismo en 
México”, Eslabones. Revista Semestral de Estudios Regionales, nim. 14 (Diversided Religiosa), 1997, 

pp. 62-88. 
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INMIGRACION JUDIA. TRAMITES Y ADAPTACION 

A partir del siglo XIX se suscit6 en Europa y Asia un gran niamero de 
movimientos migratorios. Mas de sesenta millones de europeos abandonaron 

sus hogares para viajar a América y Australia. El mayor flujo de migracién de 
un continente a otto se registré entre 1881 y 1914, y el grupo de migrantes 
judios que se desplazaron en ese periodo sumo dos millones y medio de 
personas.’ Para la mayoria de ellos, el hecho de dirigirse hacia Estados 
Unidos significaba, como ya se menciond, “hacer la América”, de hecho, 

cerca de 800,000 emigrantes decidieron dirigirse a ese pais. Otros tomaron la 

ruta de Palestina, otros partieron hacia Argentina y, como se vio en las 

anteriores secciones del presente capitulo, muy pocos llegaron a México.” 
Gran Bretafia impuso en 1903 las primeras restricciones a la 

emigracién y algunos afios después se promulgé en Estados Unidos el primer 
sistema de cuotas mencionado anteriormente. Las limitaciones derivaron, en 

una parte, de la gran cantidad de judios que llegaron desde 1890 procedentes 
del este y sur de Europa, numero que se increment dramaticamente a partir 
de la Primera Guerra Mundial, al grado de que en 1914 arribaron a ese pais 
1,250,000 inmigrantes.’ 

El enorme flujo desperté la preocupacién de aquellos que ya se 
consideraban ciudadanos con ciertos derechos, por la “mala” influencia que 
estas personas podrian representar. La vieja guardia acusé a los nuevos 
habitantes de ostentar ideologias peligrosas, como el socialismo y el 
anarquismo, de ser iletrados y empobrecidos, y de tener extrafias costumbres 
sociales y culturales que degenerarian en una dificil integracion a la sociedad 
que los recibia. No es de extrafiar, por tanto, que uno de los resultados de 

1 Cfr. Haim Avni, Judios en América, Madtid, Mapfre, 1492, 1992. 

2 Véase, ademéas, “Las ligas en contra de los extranjeros indeseables”, en el tercer 

capitulo del presente trabajo. 
3 John Lépez, “Why America Slept: The Congress in the Holocaust and its Effects 

upon the Development of U.S. Refugee Policy”, en Welebaethean Journal of History, 1994, pp. 
41-67. 
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esos sentimientos haya sido la imposicién de una politica mas restrictiva 
hacia la inmigracién. | 

Durante los afios veinte, el Congreso estadounidense sesioné en 

varias ocasiones con el propésito de tomar medidas sobre esta cuestion; asi, 

en 1921 se propuso por primera vez seguir el sistema de cuotas, las cuales se 
aplicaban segiin el “lugar de origen”.* Una nueva modificacién a la ley, hecha 
en 1929, redujo todavia més las cuotas de extranjeros que podian ingresar al 

pais, ya que el calculo se hacia con base en los “antepasados étmicos” que 
residieran en territorio estadounidense, tomando como punto de partida el 
censo de 1920. Este hecho repercutid en la inmigracién de europeos 
provenientes del este y Sur, en su mayoria conformada por judios, misma que 
disminuy6’ 87 por ciento.” Durante cuatro décadas (1920-1960), la politica 
migratoria estadounidense se rigid por este principio, apoyado fuertemente 
por el ala republicana en ambas Camaras. 

El acta aprobatoria de las politicas migratorias fue firmada por tres 
presidentes: Warren G. Harding, Calvin Coolidge y Herbert Hoover. Pero la 

Nnegativa a aceptar mas inmigtantesjno era Gnicamente de los circulos del 
partido, el pueblo también la respaldaba, sobre todo a partir de la Gran 
Depresién de 1929 que dejé sin trabajo a cerca de 15 millones de personas 
hasta 1933.° De esta manera, Estados Unidos dejé de ser una esperanza para 

los refugiados y desvalidos judios —sobre todo los de Europa oriental, que 

huian de los pogroms y el hostigamiento—, para convertirse en un lugar que 
no aceptdé més que a algunos elegidos. 

Los grupos contrarios a la| emigracién sefialaron a los europeos 

—principalmente judios— como los causantes del desempleo, y solian 
desfilar por las calles de Nueva York con letretos que decian “los refugiados 
consiguen trabajo en este pais, pero el estadounidense no”.’ A partir de 
entonces surgié en Estados Unidos un fiierte antisemitismo; los hebreos que 

ya vivian alli se encontraban divididos: por un lado, algunos residentes mas 
antiguos, que eran normalmente de origen aleman o sefaradita, temian que la 
legada de sus correligionarios de Rusia, Polonia, Hungria o Checoslovaquia, 

4 Immigration Act, 43 U.S. Statutes-at-Large, §11-153 (1924). Apud. Hutchinson, 
The Legislative History of American Immigration Policy, 1798-1965, Philadelphia, University of 
Pennsylvania Press, 1981, p. 484. 

5 Roger Daniels, Coming to America: A History of Immigration and Ethnicity in American 
Life, New York, Harper and Collins, 1990, pp. 280-284 y 294. 

6 Ibid, p. 46. 
7 David Wyman, Paper Walls: America and the Refugee Crisis 1938-1941, Amherst, 

Mass., University of Massachusetts Press, 1984, pp. 6-7 y 9.  
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pudiera causarles problemas por ser personas poco civilizadas y con ideas 
socialistas 0 comunistas; por otto lado, estaban las organizaciones judias que 
trataban de salvar a sus paisanos de las matanzas y persecuciones en el viejo 
continente tratando de encontrarles lugares de asilo. 

De ahi que estas instituciones hayan puesto la mirada en México, por 
considerarlo un lugar viable que podria recibir a los inmigrantes; decidieron 
realizar toda clase de investigaciones para determinar la posible colonizacién 
en el caso concreto de algunos grupos. Ya desde 1905 habia legado a nuestro 
pais un periodista del Bra: Brith Messenger de Los Angeles, Victor Harris, 
quien venia decidido a recorrer el pais para elaborat un informe detallado 
acerca de las condiciones que éste ofrecia a los inmigrantes, ademas de hacer 
la relacién de los judios que encontrara a su paso. El hombre permanecid 
cerca de un afio estudiando la situacién y en su informe final comenté que 
consideraba viable una inmigraci6n urbana que se dedicara al pequefio 
comercio 0 a la industria, porque el campo presentaba muchos problemas e 
inconvenientes por la falta de vias de comunicacién y el elevado costo de los 
ptoyectos.* 

Tres afios después (1908), llegd a México el rabino Martin Zielonka, 
enviado por el Comité de rabinos de Estados Unidos, con el propésito de 
Hevar a cabo un estudio de la situaci6n econdmica, politica y social del pais 
para informar sobre la posibilidad de fundar una comunidad judia aqui. Su 
mayor preocupacion al término de su investigacién fue darse cuenta de que 
no existia en el pais una comunidad judia formal que tuviera legitimidad ante 
el gobierno. 

De acuerdo con Zielonka, la explicacién de este hecho se reducia a 

que los judios, temerosos de las petsecusiones en su contra, no deseaban que 
se supiera de su existencia, y por lo tanto, habian optado por no reunirse 
oficialmente, ademas de que su situacién econdmica no era nada halagiefia y 
la mayoria deseaba conseguir una visa para pasar al lado estadounidense. 

Al volver a Estados Unidos, Zielonka, propuso en su informe que se 

estableciera una organizacién judia en México, la cual pudiera dar auxilio a 
los inmigrantes que llegaban a los puertos mexicanos (sobre todo Veracruz y 
Tampico), y que se encargara de convencerlos para establecerse de forma 
permanente en la Republica, sin intentar cruzar “al otro lado”. El rabino 

pensaba que habia tres puntos fundamentales a los cuales atender: 

8 Victor Harris, “The Jews in Mexico”, Los Angeles Messenger, noviembre de 1906. 
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1) Ayudar a quienes se encontraban en México para que consolidaran una 
base econdémica y formatan un hogar en él 
2) Evitar el paso ilegal por la frontera hacia Estados Unidos, ya que ademas 
de causarles problemas personales por los arrestos, estas personas serian 
deportadas a sus paises de origen. 

3) Convencer a una organizacion judia (que en este caso fue la Bnai Brith), en 
Estados Unidos o en Europa, para que considerara la importancia de apoyar 
la emigracién hacia México? — | 

Asimismo, sefialaba en su informe que en ese afio (1908), los judios 
de origen sefaradita eran mas numerosos que los ashkenazitas y que después 
de varios intentos para fundar una comunidad que los amalgamara a todos, 

ésta habia desaparecido. Agregaba que se habia reunido en vatias ocasiones 
con diversos grupos, que después de la disolucién de la asociacién en 1905 
no lograban aceptar la importancia que esto tenia y se habian mantenido 
renuentes a volver a hacer un intento.’® Cudnta no habri sido su alegria al 
enterarse de que en 1912 por fin se habia reunido un grupo de judios de 
diversos origenes pata fundar una institucién de beneficencia la cual levé por 
nombre Alianza Monte Sinai, en honor a su congregacién de El Paso, 

Texas.” 
En enero de 1921 cuatro inmigrantes legaron a la oficina de Zielonka 

en Estados Unidos que habian cruzado ilegalmente por la frontera de Ciudad 
Juarez. El hecho alarmé al rabino, ya que éstos eran los portavoces de miles 
de personas que aguardaban en los puertos europeos pata conseguir una visa 
y llegar a Veracruz, y posteriormente ingresar a Estados Unidos. Zielonka se 
ptopuso evitar la inmigracion ilegal a su pais por dos razones fundamentales: 

| 

9 Alicia Gojman de Backal, Memorias de un desafio. Los primeros atios de Bnai Brith en 
México, México, Bnai Brith, 1993; véase, ademas, Archivo Bnai Brith (ABB), Nueva York, 
seccién México. : 

10 ABB, seccién México. | 
1 El Acta Constitutiva se firmé en 1918 y en ella participaron las siguientes 

personas: Isaac Capén, griego; Jacobo Granat y S. Schultz, estadounidenses; Carlos Mizrachi 
y Francisco Cohen, arabes; Simon Weinstock, Max Wolfowitz y V. Grossman, rusos, 

domiciliados en la ciudad de México, por actas del 30 de diciembre de 1917 y 19 de abril de 
1918 suscritas ante el notatio Ricardo E. Pérez. Sus fines eran: “La ayuda moral y en 
numerario de una sola vez o por mensualidades, o con asistencia médica y medicinas, de 
todos los israelitas residentes en Ja Republica que se encontraran verdaderamente 
necesitados, sepultar a los cadaveres de los israelitas, el establecimiento de hospitales, asilos y 
otros planteles en donde se den auxilios propios de esas instituciones, el establecimiento de 
un templo, sujetandolo a las leyes respectivas...”. Véase Archivo Comunidad Monte Sinai, 

Zijronot. |  



—
 

  

INMIGRACION JUDIA 221 

para evitar, como ya se dijo, que estos inmigrantes fueran deportados a los 
lugares de persecucién y muerte, y pata mantener la confianza que el 
gobierno estadounidense habia depositado en su organizacién referente al 
compromiso de observar rigurosamente las leyes migratorias impuestas. 
Hacia junio del mismo afio, Zielonka volvid a México en compajiia del sefior 
Archibald A. Marx, de la orgamizacion Bnai Brith, para averiguar lo que 
sucedia con esos inmigrantes en el pais.” 

A raiz de la visita se percataron de que el territorio mexicano se 
consideraba todavia como un lugar de paso para conseguir un salvoconducto 
hacia el norte. Recorrieron la capital y observaron la permanencia de muchos 

de estos inmigrantes en las bancas de la Alameda, leyendo cartas del 
extranjero o platicando entre si acerca de sus futuros planes. La lengua 
espafiola les era completamente ajena y no estaban haciendo el esfuerzo 
necesario para aprenderla lo cual, a su vez, era un factor que incidia en la 
imposibilidad de encontrar trabajo y por lo mismo sus ingresos eran muy 
prtecarios; su sobrevivencia y la de su familia dependia de un hilo sumamente 
fragil. 

En ese ulumo informe el rabino coments lo siguiente: 

En Monte Sinai, reunj a un grupo de 200 personas, para convencerlos de que 
no podian entrar a Estados Unidos con pasaportes falsos y que una visa se 
podria conseguir después de una estancia de dos afios en México. Les 

prometimos una escuela, un fondo para préstamos para aquellas personas 
que desearan empezar a vender en la calle y otro fondo especial, para crear 

un hospital o clinica para los enfermos.13 

Zielonka se refiri6 entonces a las posibilidades que el gobierno 
mexicano estaba ofreciendo para una colonizacién agricola judia en alguna 
parte de la Republica, pero no la alenté porque asegurd que en realidad 
ningiin mandatario habia expresado su decision firme al respecto. Menciond, 
por ejemplo, que el presidente Porfirio Diaz habia manifestado en su 
momento al sefior Joseph Fels, a principios de siglo, que permitiria “una 
concesion para la inmigracién judia para el desarrollo comercial de México”, 
lo cual no significéd nunca una aprobacién para colonizar.'* 

Un afio después el periddico de la Bnai Brith publicé el texto integro 
de la carta que el presidente Alvaro Obregon habia escrito con objeto de 

12 ABB, Nueva York, Informe de Bnai Bath, 1921. 
13 Alicia Gojman de Backal, Memorias de..., op. at., p. 26. 
4 Ibid. p. 28. 
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abrir las puertas a las masas judias desvalidas de Europa. Dicha misiva estaba 
dirigida a Paul Rothenberg, abogado residente en Estados Unidos que estaba 
encargado de mantener platicas con el gobierno de México pata conseguir 
que éste recibiera inmigrantes judios en el pais.® La idea entusiasmé a 
muchos judios estadounidenses, quienes entonces formaron un comité, 

encabezado por Israel Zangwill, pata visitar México e iniciar las 
negociaciones, pero el proyecto nuncalse materializé. 

E] mismo afio el periddico publicé otro articulo del periodista Samuel 
Okuhn, en el cual daba a conocer los pormenores del establecimiento de la 
Bnai Brith en la ciudad de México. De esta manera, se pudo entablar las 
negociaciones con el gobierno, asegurandole a Obregén que se evitarian, los 
movimientos ilegales hacia Estados: Unidos y que se daria apoyo a sus 
correligionarios para establecerse y encontrar medios de substistencia. 

Los informes de Martin Zielonka siguieron presenténdose en las juntas 
anuales de la Bnai Brith. En el de 1923, por ejemplo, se establecid que ya 
residian formalmente en el pais 800 ijudios, Iamados por el propio tabino 
“los pioneros”; asimismo, comentaba que no solamente se habian establecido 

en la capital sino que ya se les encontraba también en diferentes estados de la 
Republica. | 

Durante el mismo ajfio, Zielonka solicité a Ed Sanders, prominente 

financiero de El Paso, que hiciera una visita 2 México para averiguar acerca 
de Ja situacién de sus correligionarios en las ciudades de Chihuahua, San Luis 
Potosi, Torreén, Aguascalientes, Jalapa, Monterrey, Orizaba y el Distrito 
Federal. Sanders encontré una gran cantidad de jovenes recién legados de 
Europa, ocupados en la venta de ropa de todo tipo, que se dedicaban a la 
venta ambulante, viajando de un pueblo a otro, e inform6 que su situacién 
iba mejorando paulatinamente. Su investigaci6n mostté que los jovenes 
habian llegado a Veracruz con el dinero indispensable para desembarcar y 
alimentarse los primeros meses, pero que estaban deseosos de trabajar y 
labrarse un futuro para poder traer en el corto plazo a los familiares que 
dejaron al otro lado del mar.” 

Al conocerse las noticias sobre las restricciones a la inmigracién que 
decretd el gobierno estadounidense en 1924 (la Johnson Act), el Comité de 
Emergencia Judio de Estados Unidos tomé la decisién de enviar al doctor 
Maurice Hexter a nuestro pais, para que en compafiia de Roberto Haberman 

5 ABB, Bnai Brith News, Washington D.C., junio de 1922, p.1. 
16 Martin Zielonka, “The Jewish Immigrant in Mexico”, Bai Brith News, 

Washington D.C., 23 de abril de 1923.  
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recortiera el territorio e hiciera un informe detallado de la situacién y definir 

asi si era posible encontrar una solucién para aquellos que deseaban “hacer la 

América” y que se encontraban detenidos en muchos puertos de Europa y 

Asia. Hexter llegé al pais con un ctimulo de horas de estudio acerca de la 

historia de México, su poblacién, su politica y su vida social. Por su lado, 

Haberman ya tenia tiempo en el pais como asesor del presidente Calles sobre 

algunas cuestiones de politica exterior y conocia bien el territorio.” 

Decidieron dividir el trabajo en dos grandes areas que abarcaban 

poblaciones del norte al sur y cada uno emprendié el viaje por separado, 

acordando buscar las mismas lineas de investigacién y confrontar al final sus 

hallazgos. Sus reportes fueron sumamente detallados, donde incluso se 

mencionaban los nombres de las familias que fueron encontrando en su 

recottido, asi como las actividades a las que se dedicaban y las relaciones que 

habia entre los diversos grupos. 
Ambos concluyeron su informe aconsejando la posibilidad de una 

inmigracién judia a nuestro pais, con la salvedad de que los inmigrantes no 

tratatan de competir en el agro con el trabajador mexicano. Sugerian que 

quienes desearan establecerse en México debian dedicarse al pequefio 

comercio o a la industria en menor escala, actividades que podian ser fuente 

de desarrollo individual, a la vez que una conttibucién para el pais en sectores 

poco explotados de su economia. Lo anterior permitiria que se fomentara en 

México el ascenso de la clase media, tan precaria numéricamente en esos 

momentos.” 
E] viaje de Hexter y Haberman dio sus frutos en corto tiempo, ya que 

México aparecié en la lista de las organizaciones judias del mundo, como el 

JOINT (American Jewish, Joint Distribution Committee), el HIAS (Hebrew 

Inmigrant Aid Society) , la ICA (Jewish Colonization Association) y la 

Alliance Israelite Universelle, como posible lugar de refugio para los 

emigtantes que aguardaban en Europa.” 

  

17 Cfr. Carlos Macias Richard, “La fuerza del destino. Una biografia de Phutarco 

Elias Calles”, tesis de doctorado, México, El Colegio de México, 1994, pp. 325-335. Roberto 

Haberman era un comunista judio rumano, que vivia en Estados Unidos y que apoyé a 

Carrillo Puerto en las negociaciones para colocar ahi el henequén, ademas de que coordinaba 

las actividades de propaganda pro México autorizadas por Plutarco Elias Calles en Estados 

Unidos. . 

18 Maurice Hexter, The Jews in Mexico, New York, American Jewish Congress, 1926. 

19 Existia ademas el HICEM como una agencia judia intemacional cuyo objetivo era 

ayudar a los emigrantes e inmigrantes. Su nombre se compuso de las inicialés combinadas de 

tres agencias que la fundaron en 1927 que eran el HIAS, el ICA y la Emigdirect. El JOINT o 

Comité Norteamericano Unido de Distribucion, era una institucién judia estadounidense que 
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| 
Pero la situacién en el pais respecto a la aceptacién de extranjeros se 

mantenia en un clima de discusiones permanentes. Asi, en la reunién 
celebrada en 1921 en Ciudad Juarez, Chihuahua, en la cual participaron los 
comerciantes y las c4maras extranjetas, el secretario del gremio comercial 
Enrique Santibafiez, present6 la; ponencia titulada “Los  tratados 
internacionales de comercio”;” en ella sugirié que el gobierno cancelara 
todos los tratados internacionales que tuvieran relacion con el comercio, para 
que se revisaran en condiciones mas favorables para los comerciantes 
nacionales. Afirmaba que los empresarios extranjeros gozaban de la 
proteccién de sus paises durante las luchas civiles, lo que daba lugar a una 
situacion de privilegio. Resentido por ese trato preferencial que se daba a los 
comerciantes originarios de otros paises comenté lo siguiente: 

Nuestra Constitucién, nuestros tratados y nuestras costumbres han abierto 
libremente las puertas a los extranjeros para que se establezcan en nuestro 

territorio, les han concedido todos los derechos naturales y civiles que tienen 
los mexicanos por nacimiento y les han dado a los primeros cierta 
superioridad en la proteccién de que gozan cuando el pais se ve turbado por 

sus disensiones civiles y en el terreno de la justicia, han alimentado en ellos el 
natural deseo de conservar su nacionalidad.... Lo que deseamos es una 
verdadera y justa reciprocidad y que el extranjero haga vida comun con 
nosotros fundando una familia y determinando pasar en nuestro suelo el 
resto de sus dias, que se convierta en mexicano y sea un completo participe 

de nuestras alegrias y nuestros pesares.?! 

Los comerciantes que llegaron de otros paises habian fundado en la 
segunda década de este siglo algunos organismos llamados camaras de 
comercio, cuyo objetivo era la defensa de sus agremiados, ya fueran 
alemanes, espajfioles, estadounidenses, ingleses, italianos o franceses. Estas 
c4maras estaban afiliadas a la llamada COCACO (Confederacién de Camaras 
de Comercio) y en esos afios muchas de ellas estaban aprovechando el hecho 
de que el gobierno estadounidense no habia reconocido a Alvaro Obregén 

como legitimo gobernante del pais para usar sus influencias en obtener las 

  

se fund6é el 27 de noviembre de 1914, con el objeto de dar ayuda econémica a los judios 
victimas de las guerras, las persecuciones y el hostigamiento. E] HIAS era una sociedad de 
ayuda para inmigrantes judios fundada también en Estados Unidos a finales del siglo XIX. 

20 AGNM, Fondo Obregén-Calles (FOC), 711-S-5. Enrique Santibafiez, “Los tratados 
internacionales de comercio”. 

21 Ibid., pp. 5-6. Cfr. ademas, Maria del Carmen Callado Herrera, Empresarios y 

politicos, México, Instituto de Estudios Histéricos de la Revolucién Mexicana, 1996.  
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telaciones diplomiticas deseadas y tener quiza por ello situacion de ptivilegio. 

Por ello les era mds provechoso conservar su nacionalidad aprovechando el 

trato preferente que el mandatario les brindaba con el fin de convertirlos en 

aliados en su campaiia de reconocimiento interno. Tal vez fue esa la causa de 

que estas c4maras de comercio como la alemana, espajiola, italiana, etc., no 

perdieron su identidad, sino, por el contrario, la reafirmaron y lograron que 

sus asunitos pudieran ventilatse directamente con el Ejecutivo y sdlo acudian 

a la COCACO en casos extremos de conflictos mayores.” 

Sin embargo, el presidente supo imponer limites necesarios, ya que 

nunca permitié que se excedieran en asumtos que eran vitales para la 

soberania nacional. Para entonces, y a pesar de la apertura a la inmigracion 

judia, la cantidad de personas de origen judio que vivian en el pais era muy 

baja: entre 1920 y 1924 sélo habian emigrado al pais 587 personas del grupo 

ashkenazita y el mimero era todavia menor entre los sefaraditas. 

Los comerciantes judios aun no tenian la fuerza pata establecer su 

ptopia camara de comercio y en casos urgentes recurrian a la de los franceses, 

que fue la que les brindé ayuda durante los afios. de la Revolucién. El 

organismo judio en cuestién se fundo hasta 1931, no sdlo como portavoz de 

sus agremiados, sino pata defenderlos de los ataques xenofébicos y 

antisemitas sobre los que se abundar4 en capitulos posteriores. Ademas, a 

diferencia de las otras instituciones, la Camata de Comercio tampoco estaba 

respaldada por un Estado propio, el cual se fundaria hasta 1948. 

A pesar de las protestas de estos organismos por la competencia entre 

extranjeros y nacionales; en ese afio de 1921 Fernando Leal Novelo, 

presidente de la COCACO, se reunié con el primer mandatario y le propuso 

formar una delegacion comercial que tecorriera varios estados de Estados 

Unidos haciendo propaganda para atraer inversionistas a México. 

Después de esa gira llegaron a la conclusion que habia dos problemas a 

los cuales se debia atacar de inmediato: las comunicaciones y la agricultura, 

cuestién sobre la que ya anteriormente habian llamado la atencion las 

organizaciones judias que vinieron al pais. 

En contraposicion con los comerciantes extranjeros o nacionales que 

apoyaban al presidente para lograr su reconocimiento, sobte todo del 

gobierno estadounidense, los industriales y terratenientes que se empezaton a 

  

22 Maria del Casmen Callado Herrera, Empresarios..., op. ait., p. 125. 

2 Cfr. apéndice 1 en Gloria Carrefio, Pasaporte a la esperanza, vol. 1: Generaciones, + judias 

en Mésico. La Kebild Ashkenazi, 1922-1992, coord. Alicia Gojman de Backal, México, 

Comunidad Ashkenazi de México, 1993. 

24 Celia Zack de Zukenman, Colectividad y kehila, vol. 6: Generaciones judias..., op. cit. 
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sentir afectados por los articulos 27 5 123, voltearon su mirada hacia la Casa 
Blanca. Por ello, cada vez que estallaba alguna huelga en una empresa, la 
prensa se ocupaba de demostrar que esa complacencia sindicalista y socialista 
de las autoridades, era un obstaculo para “que México ingresara al concierto 
de las naciones civilizadas”.* Asi decia el Excélsior el 17 de agosto de 1923: 

El Derecho Internacional todavia no adopta las férmulas radicales de los 
modernos socialistas. El Derecho Internacional sigue siendo, aun después de 

la guerra y a pesar de los cambios que ésta operé en el mundo entero, “un 

derecho clésico”, un derecho que reconoce y sanciona la propiedad, la 

familia, las libertades de cultos, de pensamiento, de ensefianza, y de trabajo. 

etc. Y como muchas o algunas de estas garantias se borraron de la legislacién 
mexicana y no aparecen en la Constitucién de 1917, resulta que nosotros no 

vivirnos de acuerdo al Derecho Internacional. - 

Asi, los inmigrantes que llegaban al pais se veian enfrentados a los 
vendedores ambulantes de los diversos mercados, ademds de que, cuando su 
situaci6n mejoraba y decidian establecerse en un comercio, la competencia 
volvia a surgir entre los agremiados a estas c4maras. Desde entonces la 
llamada pugna entre capitalistas y trabajadores fue en aumento, formandose 
organizaciones patronales en defensa de sus intereses, pero en las cuales no 
tenian cabida los judios; por un lado, no se habian consolidado como grandes 

propietarios, mds bien se consideraban trabajadores, y por el otro, las ligas en 
contra de los extranjeros “indeseables” los marginaron por completo de 
cualquier participacion. Lo que si puede asegurarse es que constituyeron un 
blanco directo al cual se atacaba en caso de algun conflicto obrero-patronal. 

La rebelién delahuertista de 1923 conté con el apoyo de muchos de los 
comerciantes adinerados, aunque en realidad éstos no pudieron organizarse 
suficientemente y por lo mismo se reunieron los empresarios en la ciudad de 
Monterrey, con el fin de lograr la pacificacién. La delegacién fue presidida 
por José Trevifio y secundada por la Camara Nacional de la Comarca 

Lagunera y la Camara de Comercio de Chihuahua. El punto central en la 
agenda de esta reunién fueron desde luego las platicas para resolver el 

| 

2 Maria del Carmen Callado Herrera, Empresarios..., op. ait., p. 130. 
2% Ibid. Véase, ademas, “Después de las Conferencias”, Exeéiior, 17 de agosto de 

1923. |  
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conflicto, pero también se trataba de decidir quién se quedaria al frente del 
organismo general de las Camaras de Comercio.” 

Desde entonmces se empezd a mamnejar la influencia de los 
“bolcheviques”, los cuales, se decia, se encontraban ya dentro del gobierno y 
habian aparecido a partir de la ilegada de los inmigrantes de Europa oriental. 
Cuando Plutarco Elias Calles asumio la primera magistratura, muchos de los 
empresarios empezaton a desconfiar de su politica de acercamiento a las 
masas populares, comentando que tepresentaba el ala izquierda de la 
Revolucién.” Las buenas relaciones del presidente con Morones, dirigente de 
la CROM, y con Adalberto Tejeda, gobernador de Veracruz, aparecian como 
una clara evidencia de sus inclinaciones socialistas. 

Los judios se mantenian al margen de cualquier problema, sobre todo 
si éste era de caracter politico. En 1925, 1926 y 1927, las actividades de ayuda 
a los inmigrantes emprendidas por la organizacién Bnai Brith continuaron 
desarrollandose, a la par de las visitas del rabino Zielonka a México.” Como 

ya se menciond, este hombre también habia participado con el Comité de 
Emergencia en su labor de reconocimiento de lo que sucedia con los grupos 
judios ya establecidos en el pais. Fue asi como Zielonka y el doctor Leff de 
El Paso visitaron varios lugares de la Republica con el mismo fin. Sobre todo 
analizaron los asentamientos judios en las ciudades fronterizas como 
Monterrey, Ciudad Juarez y Nuevo Laredo. 

La oficina de la Bnai Brith se abrié en la capital del pais con la 
aprobacién del recién electo presidente Calles, quien habia reiterado la 
invitacién a los judios para que emigraran hacia México.” En un reporte de 
1924 el funcionario de dicha organizacién, Archibald Marx comenté: 

..el Comité Ejecutivo en su reunién de la semana pasada, decidié abrir una 
oficina en México, con una persona competente al frente de ella y asi, los 
inmigrantes que tengan necesidad de ayuda, tendran quien se ocupe de ellos. 

Haremos lo posible para que tengan la oportunidad de aprender el idioma 

del pats y que sean apropiadamente distribuidos a través de México, para que 

no haya aglomeraciones en algunas areas [...] 

27 “No se puede vivir indefinidamente en la violencia”, E/ Nacional, 21 de 
febrero de 1924, y “La Convencién Pro Paz se instalé en Montertey”, E/ Naconal, 26 
de febrero de 1924. 

8 Excélior, 13 de septiembre de 1923. 
2 ABB, Informes de Martin Zielonka a Bnai Brith News (1925, 1926, 1927). 
» Cfr. Gloria Carrefio, Pasaporte..., ap. cit. 
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Nos comprometemos a ensefiarles sus obligaciones hacia el gobiemo 
mexicano y haremos presién sobre ellos, para que comprendan que sus 

mejores posibilidades estan en México y que ahi es donde deben establecer 
su hogar permanente [...] 

Ayudandolos a establecerse no sélo estamos haciendo una buena labor para 

nuestra gente, sino que estamos ayudando a nuestro propio pais: los Estados 
Unidos, previniendo que alguno de los nuestros sea pasado ilegalmente a este 
pais en violacion de nuestras leyes.3! 

I 

Marx hizo referencia a las concentraciones de judios en el norte del 
pais, en las ciudades de Monterrey, Ciudad Juarez, Hermosillo o Laredo, las 

cuales continuaban siendo muy atractivas para los inmigrantes. Asi lo expresé 
uno de los informantes: 

Liegué a Hermosillo, Sonora, después de recorrer todo el pais, por el 

atractivo que ofrecia como ciudad cercana a ja frontera y con la esperanza de 
conseguir pronto una visa para Estados Unidos. Empecé a trabajar ahi, me- 

fue bien al grado de que pude establecer mi propio negocio. Asi que cuando 
recibi las visas para mi y para mi familia las rechacé. Me habia acomodado en 
México y lo sentia ya como un pais de mucho futuro”.22 

| 

En 1926 la Bnai Brith propuso que el trabajo que realizaba fuera 
compartido entre los judios estadounidenses y los recién establecidos 
mexicanos y que se cteara un fondo para préstamos a los necesitados.” Al 
siguiente afio el reporte respecto a la llegada de inmigrantes fue el siguiente: 
“Ja entrada de judios ha disminuido, los que llegan al pais solamente son 
parientes de aquellos que ya estan establecidos aqui. Sin embargo la labor de 
la Bnai Brith se sigue llevando a cabo.”™ De lo anterior da cuenta uno de los 
informantes al decir: 

| 

Los de Bnai Brith ayudaban a la gente a bajar, no teniamos idioma, ni nada, 
todos estabamos perdidos, entonces ellos nos bajaban, nos ayudaban a salir 
del barco y nos llevaban a tomar el tren; recuerdo cuando ya estaba yo en el 

31 ABB, Nueva York, Proceedings of the Fortyeight Anual Session of District .O.B.B., Gran 
Lodge No. 7, Dallas, Texas, New Orleans, Jos Levy and Bros Printers, 1927. 

32 Alicia Gojman de Backal, “Entrevista a Nicolas Backal”, en Alicia Gojman de 
Backal (coord.), Testimonios de historia oral. Judios en México, México, Universidad Hebtea de 
Jerusalén/Asociaci6n Mexicana de Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, 1990. 

33 Alicia Gojman de Backal, Memorias..., op. cit., p. 44. 

4 Id. 

4 
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tren me asomé por la ventana, nunca habia visto tanta gente morena, me dio 

mucho miedo y no me separaba de mis papas... era mucha la diferencia entre 

los rusos y los mexicanos.35 

Las condiciones en México no eran favorables a la inmigracién, el pais 
se encontraba en plena guerra cristera y aquellos recién Ilegados no 
comprendian la animadversién hacia la Iglesia. Ante la falta de estabilidad en 
todos los drdenes, el inmigrante tenia que enfrentarse a los problemas 
intrinsecos a su situacién: empleo, salud, vivienda, soledad, etc.; ademas, gran 

parte de la sociedad se encontraba en una situacién precaria ante la falta de 
definicién del gobierno y de una politica que asegurara su desarrollo futuro, 
pot lo que descargaba su frustracién en los extranjeros. Algunas familias 
judias que vivian en Chihuahua o en Ciudad Juarez intentaron cruzar a 
Estados Unidos hasta que se calmaran las cosas.” 

El 4 de mayo de 1930 la Bnai Brith presenté en la ciudad de 
Chatanooga, Tennessee, un informe acerca de su labor en México, en el cual 

decia que se habian atendido a 800 personas y que consideraban que habia 
Hegado el momento de retirarse del pais, para que fueran los judios 
mexicanos quienes se ocuparan de la ayuda a los nuevos inmigrantes. Se 
informé del cierre de las oficinas que tenjan en la calle de Mina num. 95 y 
que ya se encontraba establecida una institucidén que daria ayuda a los 
enfermos; solamente quedaba el problema a resolver sobre la caja de 

préstamos.” 
Pocos inmigrantes llegaron a partir de esa década debido a las politicas 

migratorias del pais y al rompimiento de relaciones con la Unidn Soviética a 
partir de 1929, lugar de donde provenia la mayoria. Uno de éstos comento lo 
siguiente: “Tomé un cuarto en la azotea del hotel, a la majfiana siguiente 

salimos a buscar la direccién del encargado judio de recibir a los inmigrantes 
y se nos informé que acababa de cerrar su oficina”.* 

Todavia en su reporte de 1931, Archibald Marx acotaba que desde 
1929 se habia restringido la inmigracién a México y que los trabajadores, 
obreros y profesionistas debian mostrar 5,000 pesos al entrar al pais. El 
Departamento de Inmigracién otorgaba los permisos por lo que habia 

35 Alicia Gojman de Backal, Dos vidas una historia, México, s.e., 1988, p. 89. 
36 Alicia Gojman de Backal, “Entrevista a Amparo G. Borenstein”, en Testimonios..., 

op. ait. 
37 Leonardo Senkman, Haim Avni y Margalit Bejarano, “Entrevista a Joseph 

Tjomitsky”, en Testimonios de historia oral..., op. cit. 
38 Alicia Gojman de Backal, Memorias de..., op. cil., p. 51. 
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necesidad de sobornar a los encargados que los negaban, si esto era posible. 
Las esposas, hijos y familiares de los inmigtados tenian permiso para inmigrar 

sin restriccién alguna, de ahi que 60% de los que Ilegaron fueron 
precisamente familiares de los que ya se enconttaban en el pais. Segan Marx, 

México estaba tratando de restringir la inmigtaci6n europea, compuesta en 
90% por judios. Agregaba que consideraba que esto no era antisemitismo, 
sino simplemente afan de proteger al nativo de la competencia extranjera.” 

Sin embargo, cuatro meses después de este reporte, 250 vendedores 
judios que se encontraban en el mercado de La Lagunilla fueron brutalmente 
expulsados de sus puestos, por ser judios y extranjeros. Esta accidén, 
abiertamente antisemita, habia sido apoyada por el presidente Pascual Ortiz 
Rubio. 

Sin duda el apoyo de la Bnai Brith fue muy significativo, pero en 
realidad estaba mas relacionado con las necesidades de los judios 
estadounidenses que con la realidad’ mexicana y las oportunidades que ésta 
brindaba. El] elemento humano se consideré como un problema y no como 
una solucién, por lo que las carencias en el pais, en lugar de haber sido 
entendidas como oportunidades ‘de desarrollo, se percibieron como 
problemas que por su alto costo y riesgo harian fracasar cualquier intento de 
inmigracion masiva. Lo que una organizacion veia como problema, la otra lo 

veia como solucién, y a partir de 1924 la inmigracién fue tomando mayor 
fuerza ya que los judios llegaron a México en contingentes cada vez mas 
grandes. En un articulo enviado al Jewish Morning Journal, el 18 de octubre de 
ese afio, Anita Brenner escribia: | 

Refugiados judios de todo el mundo han volteado definitivamente su mirada 
hacia México [...] De 50 hasta 100, 200 o 400 al mes estan Iegando...asi que 

en menos de tres meses una tercera parte de la comunidad judia se ha 
formado. Llegan inmigrantes de Rusia, Polonia, Lituania y Rumania, también 

de Palestina, y de Centro y Sur América, e inclusive hasta de Manchuria. Esta 
ola de inmigrantes ha cambiado del tipo de aventurero a un elemento mas 
estable y educado”.” 

| 
39 ABB. Martin Zielonka, “Report of the Bnai Brith Mexican Bureau, conducted by 

the .O.B.B. and the Emergency Refugee Committee, 1927-1928”. 
# Anita Brenner, articulos enviados al Jewish Morning Journal, 19 de octubre y 8 de 

noviembre de 1924. Cfr. Anita Brenner, “Mexico Another Promised Land”, Menorah Journal, 
febrero de 1928, y “Making Mexico Jew Conscious”, The Nation, vol. 133, nim. 3453, 

septiembre de 1931, pp. 252-254.  
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En un articulo posterior la periodista describia las reacciones de los 
judios mexicanos a la invitacién hecha por el presidente Plutarco Elias Calles. 

Quienes se encontraban ya establecidos, como se dijo anteriormente, 
analizaron esa invitacion con cierto grado de preocupacion, ya que algunos 
pensaban que los miles de inmigrantes que no habian podido llegar a Estados 
Unidos arribarian a México. Ademas, no se podia asegurar que su situacion 

mejoraria respecto a la vida que tenian en sus paises de origen ya que ello 
dependeria del esfuerzo individual; pero existian pocas fuentes de trabajo y la 
competencia con el trabajador mexicano debia evitarse; la inica opcién viable 
pata esas personas se restringia a la venta en abonos. Otros atgumentaban 
que por més dificil que fuera la situacién en el pais, seguramente seria mejor 
que la que estaban viviendo los judios en los paises de origen. 

Las reuniones terminaban en serias discusiones acerca del futuro que 
les esperaba a todos, ya que si lograban mejorar su situacidn econémica 
dejarian de estar en el anonimato y serian blanco seguro de ataques 
antisemitas. En efecto, no tardaron mucho en aflorar los sentimientos 

xenofobicos y antisemitas que, a pesar de que el flujo migratorio se fue 
reduciendo a partir de la década de los treinta, cobré atin mas fuerza que la 
que tuvo en la década anterior." 

Seguin Anita Brenner el inmigrante no se diferenciaba del nativo, ya 
que no existia entonces la conciencia de la existencia de los judios en México, 
como tales. Ellos se consideraban extranjeros, “rusos, alemanes o turcos” y 
ademas el judio empez6 rapidamente a integrarse a la poblacidn, sintiéndose 
en corto tiempo, ya como mexicano.” 

Asi escribia entonces: 

[.-.] para el mexicano promedio, el judio es simplemente un demonio biblico. 
Es el que traicioné a Cristo [...] Aun hoy en dia con la excepcién de algunas 
personas de la clase media y de algunos intelectuales, México ain cree en los 

viejos mitos de la Iglesia acerca del judio, y lo que resulta mas increible es que 

consideran que todos los judios o se encuentran desaparecidos o en Jerusalén 
[--] En México la asimilacién del judio es mas que una tendencia, es la llave 

de su futuro en este pais [...] Realmente no tiene caso continuar siendo judio 
o declararlo, cuando nadie lo prohibe [...] Los matrimonios mixtos son 
comunes sencillamente porque hay muchos hombres judios y muy pocas 

41 Véase “Las Ligas en contra de los extranjeros indeseables” y “La Campafia 
Nacionalista”, en el tercer capitulo del presente trabajo. 

# Anita Brenner, “The Jew in Mexico”, The Nation, vol. 119, nim. 3086, 27 de abril 

de 1924. 
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mujeres. En lugar de rabinos, casas de estudio, periddicos o clubs, el judio se 

vera forzado a adaptarse a los acontecimientos futuros de México. Se esta 
perdiendo dentro de una raza que se estd encontrando a si misma. 

Consciente 0 inconscientemente, queriéndolo 0 no, el judio en México ya 

sea de origen arabe, turco, ruso, inglés, polaco o aleman; comerciante, 

maestro, vendedor ambulante o artista, educado o ignorante, se esta 

convirtiendo en un mexicano, tan mexicano como los descendientes de los 

conquistadores, o como el hijo de un indio nativo. Este le dard al México del 
futuro, no solamente su trabajo, su dinero, o su cerebro, sino todo su ser en 

el amplio sentido de la palabra. 

Cuatro afios después la petiodista judia de Aguascalientes seguia 
enviando reportajes sobre los judios y asi decia: 

Uno ya no escucha hablar el idish (dialecto derivado del aleman), en has calles. 
Ni tampoco se encuentra con el grupo de vendedores ambulantes en las 
bancas del parque. En su lugat ya nos encontramos con israelitas bien 
vestidos que no estan discutiendo para nada acerca de su identidad. 
Se me ha dicho que quiza porque muchos se han casado con mujeres 

mexicanas y todos ellos hablan el espariol y estan interesados en los asuntos 
nacionales, eso es ‘asimilacién’ y resulta muy deplorable. No estan 
escondiendo ni deshaciéndose de su afiliacién. No estoy de acuerdo en que 

estén perdiendo su “judeidad” por convertirse en mexicanos. No se puede 
cuantificar hasta dénde esa asimilacién pueda Hevar, sobre todo cuando 

nazcan sus hijos. Pero cuando empezaron a llegar Jas mujeres de los otros, 
aparecié una vida cultural judia, que antes sdlo se asomaba; ahora existe un 
Club Judio, un periddico, y una organizacién sionista. Se estan reuniendo 

fondos para edificar un hospital. Hay grupos de lectura, de teatro, etcétera.+ 

Apatentemente la adaptacién del judio a México fue sencilla y se llevé 
a cabo sin problemas durante los primetos afios de la década de los veinte. 
Pero cuando la periodista analizé la situacién respecto a ellos tal vez 
solamente tomdé en cuenta la relacidn de un grupo pequeiio de personas 
radicadas en la capital. Los brotes antichinos y antijudios estaban cobrando 

cada vez mas fuerza en la provincia y, como se vera posteriormente, el 
gobierno los estaba encubriendo. 

A pesar de que hubo abiertas invitaciones de dos mandatarios para que 
los judios se establecieran en el pais, y se dieron facilidades para que en dos 

8 Id. | 

“ Anita Brenner, “Mexico another...”, op. ait.  
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afios pudieran conseguir la naturalizacién, la situacién en realidad no fue 
diferente. Como se vera en la siguiente seccién, nunca se logré materializar 

una colonizacion y las restricciones a la inmigracién fueron acrecentandose. 
Eso produjo una condicién de ciudadano “diferente”, sobre todo para las 
dos primeras generaciones de judios en México. 

Las buenas relaciones entre gobierno e inmigrantes tuvieron una 
duracién bastante breve, ya que, como se mencioné, hacia 1929 las puertas 
de acceso al pais quedaron pricticamente cerradas. En el momento en que el 

pueblo los identificéd plenamente, empezd también a repudiarlos y 
ptincipalmente las ligas que se formaron en su contra. La situacién se 
exacerb6 cuando en 1931 dichas ligas, con el apoyo del diputado Angel 
Ladron de Guevara, planearon que se expulsara a los judios de los mercados 
y pidieron al gobierno que ademas les fueran revocadas las licencias para 
vender, se cancelara su ciudadania, y se les obligara a elegir entre convertirse 
en agticultores 0 salir de México.” Poco después, Ladrén de Guevara se hizo 
merecedor de una medalla de oro otorgada por las ligas mencionadas 

——misma que el propio presidente Ortiz Rubio le coloco al cuello—, por su 

encomiable labor patridtica; comenzaba asi la Campafia Nacionalista. 

Para el grupo de judios esto fue muy doloroso; todavia hoy en dia, los 
judios pertenecientes a aquella primera generaci6n lo recuerdan como un 
hecho grabado para siempre en la memonia, al grado de que 90% de los 
entrevistados recuerda claramente el nombre y apellido de ese diputado y su 
narracién de los ataques antisemitas a raiz de dicha campafia es 
completamente vivida. Todos los entrevistados recordaron las dificultades de 
su desarraigo y adaptacion, los dificiles tramites migratorios y la 
incertidumbre constante, ya que 2 pesat de que comunidades enteras fueron 
“desarraigadas” al mismo tiempo, y que toda la vida en el Viejo Mundo fue 
comin; el acto de emigrar fue un hecho individual. Se enfretaron a 

problemas que no eran comunes, aprendieron a analizar los hechos de vida 
desde perspectivas nuevas pata ellos y se las arreglaron para sobrevivir en un 
mundo diferente. Los recuerdos de los viejos iban desvaneciéndose; lo que 

4 Cfr. los siguientes articulos en E/ Naconat “Se prohibira la entrada de 
trabajadores extranjeros” (2 de febrero de 1931); “El problema de la repatriacion de 
mexicanos es menos complicado que el de nacionales de otros paises” (3 de febrero de 
1931); “Medida en beneficio de los comerciantes nacionales” (4 de febrero de 1931); 
“Defensa legal del comercio en pequefio” (8 de febrero de 1931), y “Manifestacién de 
protesta contra la competencia al comercio pequefio por los extranjeros”; “La crisis del 
pequefio comercio debida a una desleal competencia”, “Liga de consumo de articulos 
nacionales acaba de ser establecida” (9 de febrero de 1931). 
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habia sucedido entre la salida y la llegada dejaba de tener una secuencia ldgica 
y solian confundir los detalles del trayecto con una pesadilla de encuentros 
hostiles. : 

Cruzar el océano significs| para estos judios una sucesién de 
experiencias traumaticas, desde el mismo hecho de encontrar un puerto de 
salida, hasta descubrir que las fronteras nacionales, que al principio no 
tavieron importancia, de pronto se convirtieron en fuertes obstaculos. Hubo 
una exhaustiva revision de la ciudadania e identidad, del puntual pago de 
impuestos y de que se haya cumplido con el servicio militar. Las revisiones de 
su estado de salud los mantenian en zozobra permanente. En cada estacion a 
la que arribaban se renovaba el temor de ser detenidos o separados de la 
familia. Ya a bordo de los barcos, la preocupacién se trasladaba a evitar el 

contagio de enfermedades. La promiscuidad se notaba por doquier, no existia 
lo privado, eran grandes cuartos los que albergaban a esos inmigrantes que 

normalmente viajaban en tercera clase “ porque no habia cuarta”. La comida 
eta pobre y desabrida, pero si no se alimentaban durante la larga travesia (a 
veces duraba hasta treinta dias), no lograrian su propdsito de llegar al Nuevo 
Mundo. Los ortodoxos se limitaton.a ingerir el poco alimento que pudieron 
traer en su raquitico equipaje. | 

La cantidad de grupos que emigraban, hacia que éstos se unieran entre 
si, a pesar de que la comunicacién entre ellos era escasa, sobre todo judios y 
gtiegos, finlandeses y polacos, itlandeses e italianos. En el momento de 
desembarcar los problemas se repetian: la visa, los documentos de 
identificacién, el estado de salud, la :cantidad de dinero requerida para entrar 
al pais y, sobre todo, la lengua. Si lograban trascender estos tramites, ello se 
consideraba una gran hazafia, principalmente para los jovenes solteros o los 
menores de edad. De ahi pasaban a la tribulacién de encontrar hospedaje en 
Veracruz o en Tampico y posteriormente tomar la decisién de irse a la capital 

© petmanecer en los puertos. Todos estos factores no eran sdlo de caracter 
fisico, implicaban también el poder de adaptacion de cada uno. 

La separacién de la familia habia sido dificil, también la de la 

comunidad, del pueblo en donde habian desarrollado una forma de vida. 
Estos “desatrraigados” como los lama Oscar Handlin, se encontraron en un 
prolongado estado de crisis, en el sentido de que no sdlo eran desarraigados, 
sino que permanecieron sin arraigarse. Por semanas, y a veces pot meses, 
estaban en el suspenso entte lo viejo y lo nuevo, literalmente en transito. 

4 Oscar Handlin, The Uprooted, The Epic Story of the Great Migrations that Made the 
American People, Boston, Little Brown and Company, 1979. 

£
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Por ello, al legar a sus nuevos hogares estaban exhaustos, faltos de suefio y 

con escasa comida y bajo la influencia de todos los acontecimientos vividos. 

Pero no tuvieron tiempo de recuperarse ya que habia que encontrar 

rapidamente un medio de subsistencia. Una gran mayoria permanecié en las 

zonas urbanas, a veces deambulando los primeros dias hasta encontrar algun 

trabajo; muchos, desesperados por no tener alternativas, habian dejado atras 

a esposas € hijos, con la idea de poder traerlos después. 
Sin ninguna perspectiva de seguridad e incapaces de protegerse a si 

mismos contra los extrafios, o contra los hechos inespetados, sdlo podian 

cuidarse unos a los otros. Competian entre ellos por un lugar en el mercado, 

sin una profesién especifica, aceptaban su suerte y todavia daban gracias a 

Dios por ella. Las comodidades que habia tenido en el pueblo se 

transformaron en América, pues éstas eran muy costosas y exigian de un gran 

esfuerzo para mantenerlas. Su vida cotidiana se concentré en el trabajo y en 

un pequefio espacio donde dormir y guardar sus pocas pertenencias. No 

estaban acostumbrados a adquirir los bienes en tiendas y les levd algun 

tiempo entender que en este pais no debian adquirir bastimento para el 

invierno, ya que éste no escasearia. 

De igual manera, su indumentaria cambié adaptandose a la nueva 

realidad climatica de América, sobre todo de su nuevo hogar; ya no podian 

salir con su largo abrigo negto y las mujeres con sus faldas llenas de capas 

interiores. E] principal aspecto era no gastar demasiado dinero, comprar 

solamente aquello que se podia pagar de inmediato. Pretender llevar una vida 

similar a la anterior era alentar fracasos y dificultades. Nuevas actividades y 

nuevos intereses forzaron al recién llegado a desempefiar nuevos roles: ya no 

estaban tan cerca de la naturaleza, ya no habia un patio en la casa, ni tampoco 

animales. Sus actividades eran sobre todo callejeras, y poco a poco se 

convirtieron en sedentarias cuando instalaron sus almacenes. 

Cada elemento del inmigrante, desde el dia en que salid de su casa, se 

agreg6 a esa conciencia de desamparo. El simple hecho de ajustar sus ideas a 

las nuevas condiciones, hizo de la religion una forma de vida; la separacién 

de todos los aspectos del] viejo hogar hizo que este nuevo judio se aferrara 

con més fuerza a ella, porque era e] motivo fundamental de su sobrevivencia. 

Era una forma de seguir conectados con el pasado, aunque decian que el 

templo o la sinagoga no debian Wamar la atencién, y sostenian que la 

congtegacién debja estar unida a la evidencia de su participaci6n como 

individuos. 
Asi, quedé la constancia de que era importante mantener la conciencia 

de comunidad, de grupo, y ésta debia preservarse en donde quiera que 
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estuvieran. Esta conscientizacion se shanifestd de manera diversa en los hijos, 
quienes no habian vivido la religion al estilo europeo o del “viejo hogar”, y 
que buscaban la aprobacién de la sociedad mayoritaria en la cual nacieron. 
Por el] contrario, los primeros inmigrantes buscaron recobrar la verdadera 
autenticidad del lugar de donde provenian; asi, los polacos, lituanos, 
hiingaros o sirios, por ejemplo, se sintieron como minorias dentro de otras 

minorias y se cuestionaron siempre sus relaciones con los demas. 
Sin embargo, los judios lucharon por mantener su identidad y su 

cultura mediante la creacién de sinagogas, escuelas, centros de recreo, 

bibliotecas etc., que ayudaran a dar uma continuidad a las siguientes 
generaciones. Ademas buscaton habitar en lugares en donde pudieran estar 
cerca los unos de los otros. Las viejas condiciones de vida no podian 
sobrevivir en las nuevas condiciones de espacio. Estos inmigrantes 
encontraron sus primeras casas en lugares en los que otros quiz4 no querian 
habitar ya, muchas veces en el centro de las ciudades, y cuando empezaron a 

desarrollarse y a crecer sus negocios salieron de esos rumbos para buscar 
lugares mds c6modos. Probaron también fortuna en los diferentes estados de 
la provincia, se adaptaron a ellos y en muchas ocasiones decidieron formar 
comunidades estables; en otros, por las reacciones antisemitas que hallaron, 

volvieron a la capital donde, adem4s, sus hijos tendrian acceso 2 las 
instituciones judias que a veces no se habian creado en esos lugares.” 

47 Entrevistas de historia oral realizadas por Alicia Gojman de Backal entre 1987 y 
1990. Cfr. Testimonios... op. cit.; y Alicia Gojman de Backal y Gloria Carrefio, Parte de México, 
vol. 7: Generaciones judias..., op. cit. 
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ESPACIOS PERMITIDOS Y NEGADOS. CAMPESINOS O 
CITADINOS 

Desde la época de Diaz, como ya se mencioné anteriormente, hubo algunos 
intentos de traer colonos a poblar diversas partes de la Republica mexicana. 
La apertura del gobierno hacia los inversionistas extranjeros y la posibilidad 
que oftecia a la inmigracién, dieron la pauta para que algunas organizaciones 
pensaran en la posibilidad de que se instalaran grupos de judios en el pais, a 
raiz de los problemas que se vivian en Europa. El] gobierno ofrecia la 
facilidad de adquitir tierras a bajo costo y con el pago de impuestos reducido. 
Se deseaba aumentar el numero de pobladores extranjeros que junto con los 
nativos harian que el pais se desarrollara con pasos mas acelerados. 

En 1891, ademas de las malas cosechas y la caida del precio de la 
plata, se desplomaron las inversiones y los valores. Por otro lado, la 
pacificacién del pais no estaba consolidada. En la regi6n mayo y yaqui, por 
ejemplo, la guerra continuaba. Durante este periodo, de 1877 a 1910, la 
poblacién aumentaba a un ritmo menor de 2% anual, aunque la agricultura lo 
hacia a razén de 4%. Gracias a la supresion de alcabalas, la red de 
comunicaciones, los aranceles y una politica de exencién de impuestos, la 
industria crecié 6.4 por ciento. 

Cuando en 1908 Diaz y Limantour fusionaron en una sola empresa 
los ferrocarriles mexicanos con capital mayoritario del gobierno, solicitaron 
un préstamo al Banco Speyer, cuyo accionista mayor era un judio de origen 
inglés. De igual manera, desde finales del siglo pasado y principios de éste, 
Negaron al pais judios ingleses, franceses y alemanes, con la idea de invertir en 
México. Su emigracioén fue individual y por deseos personales. Su 
patticipacién en la banca, las finanzas, la industria y el comercio fue 
destacada. Pero nunca su necesidad de emigrar fue imperiosa y tampoco 
decidieron formar una comunidad judia en México, ya que algunos sdlo 

1 Enrique Krauze, Biografias del poder, nim. 1: Porfirio Diaz, Mistico de la autoridad, 
México, Fondo de Cultura Econémica, 1987, pp. 58-106. 
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| 
venian por temporadas cortas y posteriormente regresaban a sus paises, 
donde vivian en plena libertad y sin las presiones que los judios, sobre todo 
los de Europa oriental, estaban soportando.” 

El presidente Diaz veia con buenos ojos las solicitudes de 
colonizacién de judios en el pais, pero sobre todo le interesé alternar las 

inversiones tanto en el comercio como la industria. Al referirse 
concretamente a los judios, decia que eran un buen elemento para el pais, 
muy trabajador y que podia ser un ejemplo para el pueblo mexicano.” 

En 1887, un judio inglés de prominente familia, de nombre Lionel 
Sammuel, se convirtié en el promotor de un proyecto para traer a México 5 
mil judios rusos que estaban viviendo tiempos dificiles de pogroms y 
petsecuciones religiosas a raiz de la muerte del Zar ocurrida en 1881. 

A pesar de la apertura del gobierno para atraer pobladores, hubo una 
fuerte oposicién al proyecto. Intervino la Iglesia catélica, su propésito era 
impedir que Hegaran grandes grupos de inmigrantes judios; la prensa catdlica 
por su parte sacé desplegados con el mismo fin. Desde septiembre de 1882 
dos periddicos liberales en México, E/ Sigh XIX y ef Monitor Republicano 
habian reproducido de una revista de Paris, un articulo que se referia a una 
propuesta de establecer una colonia ide judios rusos en México. E] articulo 
hacia hincapié en las ventajas que oftecia el pais a los postbles inmigrantes: 
exencién del impuesto en la compra de grandes extensiones de tierra, bajas 
tarifas en boletos de barco, transportacién gratuita en ferrocarriles 

mexicanos, tanto de personas como de utiles de labranza, maquinaria y 

animales, todo eso oftecia el “tico pero poco desarrollado” pais mexicano.” 
Existieron varios antecedentes al proyecto de Sammuel. En 1882 un 

judio alem4n residente en México, Guillermo Miiller, propuso comprar tierra 
cerca de Jalapa para establecer una colonia judia. Otra sugerencia legs a 
través de una carta del Gran Rabino de Austria al periddico London Jewish 

Chronicle, donde se asentaba que miles de judios rusos estaban hacinados en 
los pueblos cercanos a las fronteras rusas. A pesar de ello no se establecié 

2 Alicia Gojman de Backal y Gloria Carrefio, Parte de México, vol. 7: Generaciones 

judias de México. La Kehilé Ashkenazi 1922-1992, coord. Alicia Gojman de Backal, México, 

Comunidad Ashkenazi de México, 1993. 
3 Gloria Carrefio, Pasaporte a la esperanza, vol. 1: Generaciones judias..., op. cit. 

4 Alicia Gojman de Backal, “Introduccién”, en De un mynyan a una comunidad, vol. 2: 

Generaciones judias..., op. cit. 
5 E/ Sigh XIX (2 de septiembre dé 1882) y E/ Monitor Repubkicano (5 de septiembre 

de 1882). Apud. Corinne Krause A., “Mexico: Another Promised Land. A Review of 
Projects”, Jewish Historical Quarterly, vol. 61, nim. 4, junio 1972, p. 327.  
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ninguna colonia judia en México. Estados Unidos absorbi6 a esos 
inmigrantes rusos entre los afios 1881 y 1882, al afio siguiente decliné el 
numero de inmigrantes gracias al Edicto del Zar que hizo menos tensa la 
situacion.* 

A pesar de todas las citcunstancias, México fue visto por los judios 
estadounidenses como un paraiso para personas oprimidas. Fue asi como el 
Movimiento Territorial Judio, dirigido por Israel Zangwill, de Inglaterra, 

consideré seriamente a Baja California como un posible hogar judio.’ 
Otros intentos se dieron en esos afios pata lograr alguna colonizacion 

judia en México. En 1884 el sefior Isaac Halberstadt , de Texas agente de una 
compafiia de seguros de Nueva York, le escribié al editor del periddico The 

Amerian Hebrew, acerca de unas platicas sustentadas con Diaz. Fue asi como 
le comenté a Cowen la posibilidad de que México fuera un lugar factible para 
asentar refugiados rusos. En correspondencia con el presidente Diaz, Cowen 
expres6 su deseo de pagar una investigacién sobre México, que realizaria una 
comisién de judios de Estados Unidos pata conocer las condiciones de tierra, 
mercado y otros factores. 

Cowen recibié ademd4s un informe paralelo del licenciado Manuel A. 
Kurshedt, abogado que trabajaba en una compafiia texana y que tenia 
relaciones con México. Este informe y el siguiente fueron desalentadores. La 
colonizacién no se llevé a cabo. 

En enero de 1891 la poblacién judia de San Francisco se reunid para 
organizar la Sociedad Internacional para la Colonizacién de Judios Rusos. En 
ella se propuso actuar de inmediato.* Tanto el presidente de la sociedad como 
el Rabino Jacob Vaorsanger que trabajaba con él propusieron Baja California 
como el lugar ideal para este asentamiento. Asi comentaba al hacer la 
comparacién con lo que entonces se hacia en Argentina: 

Y sin embargo existen oportunidades aqui, las cuales por su caracter y 
extensidn son mayores que aquellas que se ofrecen en 1a Republica 
Subecuatorial. Enfrente de San Diego en la Baja California un imperio 

aguarda a que lleguen manos trabajadoras. El] momento vendri en que la 
inevitable inmigracién de un gran numero de colonos sean dirigidos a esos 

6 La Vox de México, 5 de septiembre de 1882; Jacob Beller, Jews in Latin Amenica, 

New York, Jonathan David, 1969, p. 20. 4pud. Corinne Krause, “Mexico: Another...”, op. 

ait., p. 327. 
7 Israel Zangwill, “Zionism and Territorialism”, The Living Age, Boston, vol. 265, 

nim. 3440, 11 de junio de 1910, p. 667. 
8 San Francisco Chronicle, 5 de junio de 1982, p. 3. 
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lugares soleados, donde hay mexicanos, que daran la bienvenida a todos los 
hombres honestos. Ese lugar es una vasta area no cultivada, de ricas tierras 
que requieren de la exploracién del moderno comercio y los empresarios, 
ademas del impetu de su poblacion.? 

En un periodo breve, la Sociedad fue incorporada a las leyes del 

estado de California. Sin embargo, esta organizacién tampoco logro realizar 

algin proyecto. Llegaron judios a Ensenada y Baja Califormia como 

inmigrantes aislados que pudieron desarrollarse en el medio, pero muchas 

veces ocultando su origen. Nunca se establecié ahi una colonia de judios 

rusos.’ 
A pesar de las leyes liberales y todos los privilegios, la politica 

entusiasta del régimen entre 1883 y 1900 no tuvo éxito. Esos afios en que 

México hizo un gran esfuerzo por atraer extranjeros al pais, coincidieron con 
la crisis en Rusia y las discusiones de las diversas organizaciones judias para 
establecer colonizaciones en México. 

Parecia entonces que la religidn era una cuestién irrelevante en el 

pais, el Congreso habia aprobado la'ley de diciembre 15 de 1883, donde se 

promovian los proyectos de colonizacién ya fueran individuales o apoyados 

por compaiifas extranjeras. La ley otorgé un mayor poder al presidente 

dandole autorizacién pata utilizar todos los “terrenos baldios” y le otorgé 

también la posibilidad de nombrar ingenieros o compaiiias encargadas para 

vender las tierras con una tercera parte de ganancia. Ademas se darian lo 

titulos de las tierras gratuitamente, cuando el comprador hubiera pagado diez 

afios de sus impuestos y los colonos recibirlan bonos de la tierra cuando 

cultivaran una décima parte de ella. La poblaci6n mexicana era escasa, menos 

de seis personas por kilémetro cuadrado, poca y muy esparcida para 

desarrollar el agro. El problema no tenia solucién sin una fuerte 

inmigracién.” 
Pero los lideres judios estaban temerosos de enviar a los refugiados a 

un pais catdlico, en el cual hasta un iperiddico liberal advertia a los judios de 

“abstenerse de sacar las narices” el dia Sabado de Gloria, ya que podia ocurrir 

una cat4strofe. También los periddicos catdlicos se oponian a cualquier 

| 

9 Norton Stern, Baja California, Jewish Refuge and Homeland, Los Angeles, Dawsons 
Book Shop, 1997, p. 15. 

10 Thid., p. 25. 
11 “Ley del 15 de Diciembre de 1883”, en Francisco de la Maza (ed.), Cédigo de 

Colonizaciin y Terrenos Batdios de la Repiiblica Mexicana, Afios de 1451-1892, México, Secretaria de 

Fomento, 1983, pp. 936-945. 
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intento de colonizacion. Asi, La Vox de México publicéd un articulo dtulado 
“Los Judas en México”, cambiaéndolo del original que eran “Los judios en 
México”. 

En 1891, Jacobo Schiff y el barén Maurice de Hirsch, estudiaron la 
posibilidad de asentar judios rusos en México. El barén habia creado otra 
organizacion llamada Jewish Colonization Association (JCA). Esta funcionaba 
desde 1a ciudad de Nueva York, donde vivia el banquero Schiff y quien tenia 
intereses en los ferrocarriles mexicanos y una buena relacisbn con Emest 
Cassel, financiero inglés de origen judio que se encontraba en México. 
Utilizando a Cassel como intermediario, Schiff y Hirsch, empezaron a 
cartearse a partir del 13 de octubre de ese afio. El tema era el mismo: la 
colonizacién de judios rusos en México. Schiff pidid una investigacién seria 
al respecto. En noviembre contrataron dos personas pata Ilevarla a cabo. El 
informe fue desfavorable, ya que planteaba las malas condiciones del pais, la 
falta de comunicacién, los salario bajos y la competencia que existia para 
trabajos no especializados. El proyecto fue abandonado y la mirada se volvid 
hacia Argentina y Brasil, que ofrecian mejores condiciones para la 
colonizacién.” 

Por medio de un agente financiero en Londres, el presidente Diaz 
hizo saber al barén de Hirsch que si éste ditigia parte de su proyecto hacia 
México, podria conseguir del gobierno tierras fértiles en la regidn del Yaqui, 
al norte del pais. Lo que el presidente no especificé en su oferta, era que los 
indios yanquis se resistian con las armas al plan del gobierno para desalojarlos 
de sus tierras. Hirsch decliné la oferta el 29 de marzo de 1892. Shiff y los 
lideres estadounidenses, ya se habian opuesto y a pesar de Ja oferta tentadora, 
no cambiaron de opinién."* 

Las primeras investigaciones acerca de la situacidn mexicana, ademas 
de la necesidad de apoyar a grandes oleadas migratorias de judios que estaban 
Negando a Estados Unidos, y la falta de personal para atender 
especificamente los proyectos en México, por su alto riesgo y costo, hicieron 

fracasar estos primeros intentos. 
Ademas existieron dos factores mas que fueron determinantes: el 

primero, la oposicién abierta de los catdlicos conservadores, quienes 

sostenian que la inmigracién de no catdlicos al pais, no sdlo era indeseable 

12 B/ Monitor Repubkicano, 20 de abril de 1889; La Vox de México, 5 de septiembre de 

1882. 
13 Corinne A. Krause, “Mexico: Another...”, op. t., p. 329. 
4 Haim Avni, Judios en América, Madrid, Mapfre, 1492, 1992, p. 163. 
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sino un “crimen social”."* Por otro, lado, el sefior Isidoro Epstein, quien 
publicaba en México un periédico llamado Germania, prevenia acerca del 
Partido Ultra Montano el cual habia amenazado en contra de la libertad de 
conciencia en México, lo que debia tomarse muy en serio.” 

El segundo factor era que, a pesar de que el pais ofrecia posibilidades 
de inmigracién para los extranjeros, la suspicacia con que era visto cualquier 
proyecto propuesto por Estados Unidos, lo hacia fracasar. Los mexicanos 
temian que estas colonias, especialmente en Baja California o cerca de la 
frontera, pudieran significar futuras emancipaciones y pérdida de mayor 
territorio, después de lo sucedido en la guerra de 1848 y la pérdida de Texas. 

En realidad, Diaz hizo todo lo que estuvo a su alcance por lograr la 
inmigracién. En esos afios utilizé la participacién del maestro Francisco 
Rivas Puigcerver, de origen judio, para atraer extranjeros a México. Rivas no 
dirigié sus esfuerzos pata atraer a los judios rusos, sino mds bien a los turcos. 
Por medio del periddico que publicaba, E/ Sabado Secreto, hizo un llamado a 
sus correligionarios sefaraditas para que llegaran a un pais seguro y tranquilo 
como era México. El periddico se, distribuia en Turquia.” Este proyecto 
tampoco se materializé6. En 1898 el presidente Diaz comentaba: “con 
referencia al asunto de la colonizacién no hemos obtenido buenos 
resultados”.” 

Los afios de 1900 a 1910 se caracterizaron por un cambio en México, 
en ellos surgid una conciencia de identidad nacional, con una historia 
nacional y una personalidad. Cuando las organizaciones judias hicieron otros 
intentos para colonizar alguna regién del pais, encontraron muchos cambios. 

En 1905 llegé al pais Victor Harris como cortesponsal del Bnai Brith 
Messenger de los Angeles, el cual se entrevistd con el vicepresidente Ramon 
Corral, quien no le dio muchas esperanzas. Durante su estancia en México, 

que duré cerca de un afio, Harris supo por medio de un funcionario menor, 
de la posibilidad de comprar tierras, si éstas eran adquiridas por una 
compaiiia privada. Ya habian pasado los tiempos cuando el gobierno estuvo 

13 E/ Tiempo, 17 de abril de 1889. ! 
16 Der Israehif, 27 de agosto de 1891; “Die Ultra Montanen in Mexiko”, Germania, 15 

de diciembre de 1888. 4pud. Corinne A. Krause, “Mexico: Another...”, op. ait., p. 333. 

17 El Sdbado, mayo de 1889. Seis 'mimeros de E/ Sdbado Secreto ~—también llamado 

La Luz del Sdbado— y seis mimeros (2 al 7) de E/ Sébado, se encuentran en la Biblioteca de la 

American Jewish Historical Society. 
18 “El presidente Diaz al Congreso Mexicano, 1 de abril de 1898”, en Los presidentes 

ante la nacién, vol. 2, México, Camara de Diputados, 1966, p. 523.  
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dispuesto a ceder grandes extensiones de tierta pata la colonizacién 

agricola.” 

El periodista estaba impresionado con las extensiones de tierra al 

norte del pais y las equiparaba al tertitorio argentino donde el bardn de 

Hirsch ya habia establecido cerca de quince colonias judias. 

Harris sugitié que un lider judio viniera a México y tratara el tema de 

la colonizacién con el presidente Diaz.” Un personaje en el pais era entonces 

Daniel Guggenheim, hombre dedicado a la mineria y que poco antes habia 

donado el Hospital Americano en Ia ciudad de México. Era miembro de la 

organizacién fundada por Zangwill, The Jewish Territorial Organization 

(ITO), que buscaba un lugar para crear un estado judio. Guggenheim vino a 

México para entrevistarse con el presidente Diaz, pero al llegar enfermo y la 

entrevista no se levé cabo. John Dekay, un judio inglés y hombre muy 

conocido en los circulos oficiales, logré la entrevista. De ahi sugirio que la 

JTO enviara a Joseph Fels a investigar la posibilidad de adquirir un gran 

territorio en la Republica para desarrollar una colonia judia aut6noma. Pero 

Diaz ya no estaba dispuesto a ofrecer una extensidn de tierra pata este 

propésito y sugirid, tanto a Fels como a Dekay, la inmigracién de judios a 

México que se dedicaran tnicamente al desarrollo de la industria y el 

comercio. 

La ley de 1909 rescindié la posibilidad presidencial para disponer de 

los terrenos baldios y puso todas las tierras bajo la égida del Departamento 

de Agricultura.” 
Tanto la Revolucién en México como la guerra en Europa, 

detuvieron temporalmente las platicas acerca de la colonizacion. Después del 

armisticio, una nueva ola de inmigracién de europeos orientales se empez6 a 

gestar. En 1921 el sefior Paul Rothenberg organizo la Asociacién Mexicana 

pata la Colonizacién Judia (The Mexican Jewish Colonization Association). 

Las otras organizaciones judias sugirieron entonces que se hiciera una 

investigacién sobte la sitnacién mexicana. Estas instituciones se dirigieron al 

presidente Alvaro Obregén, quien respondié en una carta dirigida a la Jewish 

Telegraphic Agency que México tenia posibilidades de aceptar colonos 

judios, siempre que no se asentaran en una zona marcada con 100 kilometros 

cerca de la frontera, y que éstos se naturalizaran como mexicanos. 

  

19 Victor Harris, The Jews in México, Los Angeles, Bnai Brith, 1907. 

2 bid, pp. 54-63. 
21 Corinne A. Krause, “Mexico: Another...”, op. ait, p. 336. 
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En el pais existen varios millones de hectdreas susceptibles para la 
colonizacién, sobre todo adaptables para la agricultura e irrigacién. Ustedes 
pueden estar seguros que el inmigrante (que protegido por la Constitucién) 
para la adquisicién de tierras, gozari de todas las garantias, seguridad y 
proteccién que se proporcionan a todo ciudadano de la Republica 
Mexicana”. 

El Congreso Judio Americano acepté la propuesta del presidente 

para investigar las posibilidades de una colonizacién en el pais y reportar 

todos sus hallazgos al ITO. En eneto de 1923 cancels todo proyecto y 

previno a los judios para que no emigraran a México.” Pero no todas las 

otganizaciones judias aceptaron el veto, ya que con el inicio de las 
restricciones a la i inmigracién a Estados Unidos a partir de 1921, México era 

una solucién a la inmigracién judia de Europa. En una carta dirigida al 
general Obregon, el sefior Isaac Landman, del diario The American Hebrew, le 

solicitaba que por escrito enviara a su petiédico la invitacién para que 
inmigrantes judios se establecieran en México." 

El presidente reiterd su intencién de que Hegaran al pais extranjeros 

en un cable dirigido al sefior Frederick C. Emery, del Congreso Judio 
Americano: “México gustoso dara hospitalidad a grupos judios deseen venir a 

formar colonias dentro del territorio; pues considera factor importante de 

laboriosidad, ofreciéndole al igual que demas extranjeros reunan mismas 

cualidades, todas aquellas ventajas compatibles con Leyes Republica”.* 
En ese mismo afio se hizo, la solicitud al mandatario para que 

autorizara una inmigracién de agricultores judios del sur de Rusia. Esta 

peticién fue hecha por el sefior Rothenberg, quien se dirigio al sefior Cumaro 

Villalobos, cénsul general de México en Nueva York.* Postetiormente visité 
personalmente al general Obregén, el'senador Shleimer de Arizona, a lo cual 

el primer mandatario respondié con una carta a Rothenberg: “En relacién a 

nuestra conversacién referente a la emigracién de judios rusos a la Republica 

Mexicana, me place manifestarle a usted que mi pais gustoso recibiria 

inmigrantes, siempre que se naturalicen como sus leales ciudadanos”. ? El 

2 AGNM, Fondo Obregén-Calles (FOC), 823 J-I. 
% Martin Zielonka, The Jew in México, New York, Central Conference of American 

Rabbis, 1923 (reimpreso del Yearbook, vol. 33). 
24 AGNM, FOC, 823 J-I, junio 8 de 1922. 
25 Ibid, agosto 19 de 1922. 

26 AGNM, FOC, 823 J-I, enero 21 de 1922. 
21 Thid., Carta del presidente Obregén a Paul W. Rothenberg, 9 de mayo de 1922, 
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primer mandatario respondié que su oferta seguia en pie y que deseaba que 

se enviaran algunos representantes para que estudiaran las “bases generales 

sobre las cuales pudiera formularse una colonizacién judia”.* 

El hecho de que México pudiera aceptat una colonizacién de judios 

se extendié por el mundo y desde Berlin le enviaron al general Obregon otras 

cartas ya que el Departamento de Agricultura desmentia tal afirmacion. El 

presidente reiterd su ofrecimiento. 
Rothenberg informé entonces a Israel Zangwill de la ITO, que 

Obregén habia hecho una oferta de 5,000 acres de terreno en Chihuahua. De 

esto se enteré también el Rabino Martin Zielonka, cuya congregacion se 

encontraba en El Paso, Texas, y que habia visitado a México para esos 

ptopésitos en dos ocasiones; la primera en 1908 enviado por la Unién de 

Rabinos Americanos y la segunda en 1921, con el objeto de apoyar a los 

inmigrantes que llegaban al pais mediante el establecimiento de la 

organizacién Bnai Brith en el pais.” Muchos judios se dirigieron a Zielonka 

para saber si la colonizacién en Chihuahua era posible. A través del sefior 

Gunther Lessing se le solicité al sefior Roberto V. Pesqueira secretario 

particular de la presidencia, que se diera una respuesta a Zielonka para que se 

tomaran las medidas necesarias pata la implantacién del proyecto.” 

Al parecer empezaton a llegar anénimos a la presidencia, en los 

cuales se aconsejaba al gobierno mexicano que no permitiera la entrada de los 

judios a la Repiblica: “pues seria incalculable el dafio que harian al pais”. Se 

argumentaba que sus tratos comerciales no eran correctos.* Pero poco 

tiempo después, en un telegrama fitmado por la Wells Fargo, dirigido al 

presidente se confirmaba que el Departamento de Gobemacién avisaba que 

podian desembarcar rusos.” 
Durante la ptesidencia de Obregén el proyecto no se llevé a cabo 

pese a todas las gestiones. El 5 de diciembre de 1924 Plutarco Elias Calles 

recibi6 un telegrama donde se le informaba que se encontraban 50 

inmigrantes rusos destinados a Mazatlan. En el manifestaban no poder 

aceptar su entrada a menos que el grupo fuera menor de 20 personas; por 

  

% Ibid. Carta de Alvaro Obregon al editor del Chronick, 11 de octubre de 1922. 

2 Alicia Gojman de Backal, Memorias de un desafio. Los primeros attos de la Bnai Brith en 

México, México, Bnai Brith, 1993. 

30 AGNM, FOC, 823 J-I. Memorandum para el sefior D. Roberto V. Pesqueira, 28 de 

diciembre de 1922. 
3 Ibid, 18 de diciembre de 1922. 
321g 
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tanto, se le pedia al sefior presidente que autorizara su entrada.” E] 8 de 

diciembre el presidente contesté afitmativamente pata que entraran al pais 50 

inmigrantes rasos,™” pero en otto telegrama preguntd: ¢qué vienen a hacer?” 

Ello indica que atin no estaba definida la cuestién de una colonizaci6n judia 

en ninguna parte del territorio; ya que primero se hablaba de Chihuahua y 

ahora de Mazatlan. 

El 31 de marzo del afio siguiente, el secretatio de la oficina 

Internacional del Trabajo en la Liga de las Naciones (Ginebra, Suiza), Albert 

Thomas, escribid al presidente con respecto a la colocacién de refugiados 

rusos, diciéndole que no le podia dar el numero de éstos, sobre todo los que 

estaban dispuestos a venir, porque esperaba que él les dijera la cantidad de 

obreros que en su concepto serian mas facilmente asimilables. Comentaba 

que ignoraba las condiciones en que podia llevarse a cabo su transporte de 

Europa a México y su instalacién aqui. Le informaba ademas que el delegado 

de la oficina de trabajo en Polonia decia tener mil refugiados solteros y cerca 

de 500 familias con un total de cerca de 2 000 personas. Ademas decia que 

habia en Alemania 120 obreros, treinta agricultores, veinte industrales y 

setenta empleados diversos; todos deseosos de salir de sus paises. Afiadia que 

los delegados en Viena, Sofia, Constantinopla y Riga, tenian muchas 

solicitudes, pero hasta no recibir instrucciones de México no podian hacer 

ningiin ofrecimiento preciso.”* 
El 12 de junio, Thomas voilvié a insistir sobre el asunto, agregando 

que en Austtia se encontraban alrededor de 150 000 personas sin trabajo. 

Hizo hincapié en que eran obreros calificados que representaban un 

movimiento de emigracién provechoso para el pais.’ El presidente Calles 

recibié toda la informacién de los desocupados en Austria, con un listado 

preciso de las ramas en que podrian desempefiarse y sus profesiones. 

i 

3 AGNM, FOC, 823 J-I. Telegrama de J. Losa al presidente de la Republica, 5 de 

diciembre de 1924. ' 
3 A ello contesté la aduana en Mazatlan: “Enterado mensaje esa presidencia, 

ordénaseme permita desembarco cincuenta inmigrantes rusos procedentes de San Francisco. 

Se cumplira disposicin al llegar éste puerto dichos individuos. Con todo respeto. Inspector 

de Migracién”. I. G. del Moral, 11 25. 
35 AGNM, FOC, 823 J-I, 17 de diciernbre de 1924. 

36 AGNM, FOC, 823 J-I. Albert Thomas a Plutarco Elias Calles, 31 de marzo de 

1925. \ 
37 [bid., junio de 1925. 
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Contesté a ello que estaba al tanto, pero no aparece en el archivo ninguna 

respuesta positiva.”® 
En agosto de 1924 el presidente electo, Plutarco Elias Calles, hizo un 

corounicado que fue publicado en el New York Daily News que llegé a ser 
conocido como “la invitacién de México a los judios”. Las cuestiones 
planteadas ahi significaban una invitacién abierta a la inmigracin judia. Con 
respecto a la colonizacién, sus comentarios no diferian mucho de los del 

presidente Diaz; decia asi: 

El gobierno de México est prepatado pata darle una cordial bienvenida a la 

inmigracién de judios de Europa Oriental para dedicarse tanto a la agricultura 
como a la industria... El gobierno de México esta preparado para ofrecer 
extensiones de tierra para la colonizacién judia.. He asegurado al 
representante del Congreso Judio Americano y a la organizacién HIAS 
(Hebrew Inmigrant Aid Society) que si logran asegurar la forma de 

financiamiento por parte de los judios norteamericanos, yo estaria dispuesto 
a hablar con mi gobierno... para proporcionar una gran area de tierras fértiles 
para la colonizacién judia... también solicitaria la exencién de impuestos, la 
reduccién de tarifas ferroviarias y el dar todo tipo de facilidades a los 
colonos... y si las masas de trabajadores judios no estan dispuestos a trabajar 

en el agro, esto no sera ningun obstaculo en un pais donde existen gremios y 
cooperativas... donde existe la posibilidad de emplear a cientos de miles de 
judios en diversas ramas de la industria... esto significaria un beneficio 
deferente para México, el producir dentro de sus fronteras muchos articulos, 

que en estos momentos tiene que importar de otros paises...39 

Ei presidente Calles pensaba que una suma cercana a los dos millones 

de pesos podria iniciar este movimiento migratorio y dar empleo a cientos de 
inmigrantes judios. 

Pero los judios estadounidenses no respondieron favorablemente a 
esta solicitud, de fomentar la inmigracién de judios a México. La posibilidad 
de invertir en el pais fue muy remota, por todos los informes recibidos en 
contra; ya sea por Zielonka o posteriormente por Maurice Hexter, enviado en 
1924 a México por el Comité de Emergencia Estadounidense. Ninguno de 
estos dos personajes alentaron la colonizacién de judios en México por la 
situacion dificil en el campo, el costo de los proyectos, el mantenimiento, las 

pocas carreteras que comunicaran un centro con el otro, los bajos salarios y 

38 AGNM, FOC, 823 J-l Dr. Henri Mataja, Ministro de Negocios Extranjeros de 
Austria, al sefior presidente Plutarco Elias Calles, 18 de julio de 1925. 

39 Corinne A. Krause, “Mexico: Another...”, op. at., p. 339. 
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la competencia que significarian para el trabajador mexicano. Los dos 

mencionaban la factibilidad de uma inmigracion de obreros o pequetios 

artesanos que pudieran formar parte de una clase media en el pais. Asi que, 

como mencionamos anteriormente, el Congreso Judio Americano no apoyé 

la colonizacién judia en México. 

El seiior Hexter se entrevistd con el sectetatio del Departamento de 

Comercio, Industria y Trabajo, el sefior Luis N. Morones. Ademas, hizo sus 

propias averiguaciones recorriendo junto con su compaifiero Roberto 

Haberman toda la Republica mexicana. Entre ambos prepararon un informe 

detallado de la situacién econémica del pais y concluyeton que México sufria 

una falta de desarrollo industrial y comercial y que solamente con inversiones 

de capital extranjero algo se podria lograr. Sefialaban que las condiciones de 

los judios que vivian en el pais, no eran nada halagadoras y que sufrian de 

discriminacién, porque habian creado una competencia con los mexicanos y 

que donde mejor se encontraban era entre los chinos, otro grupo no bien 

tecibido.” 
Hexter afiadia en su informe « gue en México habia dos grupos con 

respecto a la inmigracin: uno que la apoyaba y otro que la techazaba 

rotundamente. No recomendaba la colonizacién judia en México, dando las 

siguientes razones: 

1) la falta de suelo fértil que se pudiera trabajar, sin mucha inversi6n en 

irrigacién; 
2) Ja carencia de centros industriales cerca de las areas agricolas que pudieran 

crear un mercado para los productos; 

3) un sistema inadecuado de redes de ferrocarril u otro medio de transporte; 

4) la imposibilidad y el peligro de competir con el trabajo del pedn local y 

5) la incertidumbre del desarrollo agrario.! 

Asi que durante la presidencia de Plutarco Elias Calles, a pesar de la 

apertura del Ejecutivo para una inmigracién judia hacia México, ésta sdlo se 

realizé6 a nivel individual o familiar, pero no se logré tampoco una 

colonizacién a gran escala. Lo mismo sucedié con los regimenes de Portes 

Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodriguez. 

Para 1934 asumié la presidencia el general Lazaro Cardenas del Rio. 

Su gestién gubernativa coincide con el ascenso del Hitler al poder y la 

  

“0 Maurice Hexter, The Jews in México, New York, American Jewish Congress, 1926, 

p- 193. | 
4 Ibid, p. 280. 
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escalada del antisemitismo en Europa. Ademas de la cantidad de solicitudes 
personales de inmigracién a México, el presidente recibi6 muchas propuestas 
de colonizaci6n en el pais. Eichman habia comenzado en Austria la 
intimidacion de los 185 mil judios de Viena para que abandonaran el pais. 
Por ello los consulados de todos los paises estaban atestados de solicitudes 
para emigrar.” De Polonia legé la solicitud de una posible colonizacién de 
judios en Durango, éstos sumaban alrededor de 15 mil personas. La peticién 
fue rechazada.” , 

Algunos miembros de las Camaras protestaron por la llegada masiva 
de judios, entre ellos un miembro del Partido Nacional Revolucionario (PNR), 
Ismael Falcén. Asimismo, la Confederacién de la Unién de Médicos presentd 
ante el ministro Garcia Téllez su temor ante la llegada de hebreos, ya que 
serian una gran competencia.” Para 1938 ya existia un Comité pro refugiados 
en México que solicité la posibilidad de establecer una colonia agricola en el 
terreno de uno de sus miembros, en Coscapa, Veracruz. El presidente 

Cardenas apoyo el proyecto. En marzo de 1939, después de varios meses de 
pteparacién y la compra de maquinaria, tractores y otros utiles de trabajo, 

egaron algunos de los refugiados que formarian parte de esta colonia. Pero 
unos dias antes de firmar el proyecto, cuando ya iban a llegar todos los 
tefugiados, se le avis al Comité que el proyecto quedaba cancelado por 
érdenes de la presidencia y que el terreno se cedia a refugiados espafioles.” 

También en 1938 un grupo de judios estadounidenses e ingleses 
pensaron en la posibilidad de una colonizacion en Baja California. Enviaron 
una peticién pata poder arrendar la peninsula “en total o en parte a los 
judios”. Proponian un arrendamiento semejante al que hizo el Gobierno 

Imperial de Alemania de sus concesiones en China. Agregaban que si esto 
no fuera factible, quiz se podria vender Baja California para establecer un 
Estado judio independiente, que pudiera dar asilo a los perseguidos en 
Alemania, Rumania, Polonia y otros paises.” 

42 Haim Avni, “The Role of Latin America in Inmigration and Rescue During the 
Nazi era 1933-1945”, Jerusalén, Woodrow Wilson Center, junio de 1986, p. 25 (mimeo). 

* Solicitud hecha al presidente Lazaro Cardenas en 1937. 
+ AGNM, FLC, 546.6-16, 13 de agosto de 1938. 

4 Alicia Gojman de Backal “Entrevista a Jacobo Landau”, en Alicia Gojman de 
Backal (coord.), Testimonios de historia oral. Judios en México, México, Universidad Hebrea de 

Jerusalén/Asociaci6n Mexicana de Amigos de !a Universidad Hebrea de Jerusalén, 1990. 
4 AGNM, FLC, 546.6-16, 16 de febrero de 1938. 

47 AGNM, FLC, 546.6-16. Carta de Phil Greenetz al presidente Cardenas, 31 de enero 
de 1938. 
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Por supuesto que esto fue una quimera, ya que no hubo siguiera una 

respuesta del Ejecutivo. En ese mismo afio el Centro de Estudios 

Pedagégicos e Hispanoamericanos de México, imstitucion creada por el 

presidente Cardenas y dedicada al estudio de los problemas que afectaban al 

hemisferio occidental, realizé una investigacidn de la Comarca Lagunera, en 

la cual segiin el doctor Gattschalk (director del Departamento de Historia de 

la Universidad de Chicago), se proponia la colonizacidn de judios, con 

granjas cooperativas y se sugeria que el dinero podia recabarse en Estados 

Unidos. Se planteaba la posibilidad de establecer un comité donde figuraran 

algunas agencias judias interesadas, asi como organizaciones mexicanas para 

presentar el proyecto a Cardenas.” 
: El doctor de la Selva, director del Centro de Estudios, era quien 

planteaba el proyecto y aseguraba que dentro de la realizacién del Plan 

Sexenal del presidente C4rdenas, esto podia ser factible. 

Esta propuesta también fracasé. En primer lugar por el temor de que 

los intereses econdémicos se vieran afectados por la competencia judia, en 

segundo lugar por la depresién ecdnémica que se dio con el boicot del 

petréleo mexicano por parte de Estados Unidos e Inglaterra y en tercer lugar 

pot la repatriacién de dos millones de mexicanos que radicaban en Estados 

Unidos. 
Otros intentos se dieron en esos afios, entre ellos la posibilidad de 

una colonia judia, como provincia auténoma con jévenes judios americanos 

sobre una base militar, preparados en el ramo de la agriculrura y “capaces de 

mantenerse a si mismos”.” E] solicitante argumentaba que un primer grupo 

de colonos seria de 500 y estaria respaldado con equipo y capital; y que todo 

el material industrial y comercial que necesitasen seria adquirido dentro del 

pais para asi “contribuir a una prosperidad general”. Esto no tuvo eco. 

Un proyecto de colonizacién de mayor envergadura fue el del estado 

de Tabasco. En enero de 1939, Rarndén Beteta, subsectetario de Relaciones 

Exteriores, elaboré la propuesta en un largo memorandum dirigido a 

Cardenas, donde se proponia el establecimiento de una colonizacién judia en 

el municipio de Huimanguillo, ubicado cerca de la linea divisoria entre 

Tabasco y Veracruz. 

  

48 AGNM, FLC, 546.6-16. “Confidential Memorandum on the Inmigration of Jews in 

to Mexico”, Dr. Salomén de la Selva, Los Angeles, California, 23 de noviembre de 1938. 

4 AGNM, FLC, 546.6-16. Informe de Joseph Otmar Hefter de Nueva York al 

presidente Cardenas.



  

ESPACIOS PERMITIDOS Y NEGADOS 251 

Segun el acuerdo presidencial, se permitiria que en esa zona se 
establecieran 1,500 familias procedentes de Alemania, Polonia, 

Checoslovaquia y Austria para colonizar el territorio. La condicidn era que 

cada familia invirtiera la cantidad de 8,000 pesos y que tuviese otros 3,000 

para manutencién. La seleccién de estos inmigrantes seria hecha por la 

empresa Mexicana Enterprise Company, cuyo presidente era el sefior MR. 
Schwartz. En esa misma zona, el gobierno mexicano estableceria otras 1,500 
familias de repatriados mexicanos que en ese momento vivian en Estados 
Unidos. Esta colonizacion seria Ievada a cabo por el gobierno federal. 

Los primeros colonos debian llegar a finales de 1939. A cada familia 
se le entregaria una extensién de terreno, no menor de diez hectareas ni 
mayor de treinta, y el producto de la venta seria empleado por el gobierno de 
Tabasco en la intensificacién de su programa educativo. Decia el Excelsor que 
“Entre los colonos vendrian un nimero respetable de hebreos”.” 

Unos meses después el subsectetario Beteta se reunid con 
representantes del presidente estadounidense Roosevelt, asesores del Comité 
de Refugiados Politicos, lideres del Servicio de Amigos Americanos 

Quakeros y representantes de la organizacién judia para emigrantes llamada 
JOINT y de las organizaciones de espafioles republicanos. Frank Tannenbaum, 
amigo cercano de Roosevelt, presidid el comité coordinador, dirigido por 

Frank Aydelotte —presidente del Swathmore College y lider de los 
cudqueros. Tres dias después, en casa de Aydelotte se reunieron Beteta, los 

cudqueros y gente del comité de distribucién de judios, entre ellos los sefiores 
Joseph Rosen, Levy, Maars y Leidersdof, quienes formaron parte muy activa, 

para traer colonos judios jévenes que pudieran adaptarse y relacionarse con 
mexicanos. De todo ello informé Beteta al presidente Cardenas. Aydelotte 
también viaj6 a México para platicar con el primer mandatario. Para 
septiembre de ese afio regresé con los sefiores Bernard Kohn y Joseph 
Schwartz, representantes de los judios para concluir el arreglo.” 

Beteta aconsejé atacar el problema en todos sus aspectos, es decir, 

repatriacién inmigracién espafiola e inmigracién extranjera de otras 
nacionalidades, entre ellas la judia; ello permitiria, segin Beteta, dar “un paso 
de trascendencia incalculable par cambiar la fisonomia del pais y aumentar su 

50 Excélsior, 17 de noviembre de 1939. 
5! AGNM, FLC, 546.6-16. Entrevista en casa del sefior Frank Aydelotte, presidente 

del Colegio Swathmore en Swathmore, Pa., con los representantes de las organizaciones 
cuadquera y judias el lunes 19 de junio de 1939. Entrevista en Washington, D.C. el dia 15 de 
junio con los representantes de las sociedades espafiolas y judias interesadas en los 

refugiados que desean ir a México. 
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potencialidad econédmica”. Debido a estas sugerencias el presidente Cardenas 

firmé un decteto el 13 de noviembre de 1939.” 
El gobernador de Tabasco, Francisco Trujillo Gurria, fue un 

entusiasta promotor del proyecto. Peto el ministro Eduardo Hay traté de 

disuadir al presidente, diciéndole que esto le podia acarrear severas criticas, 

sobre todo por la colonizacién con judios. 

El presidente solicité la opinién de la Direccién general de Poblacion, 

especificamente de la Jefatura del Departamento de Migracion y recibié la 

respuesta de que el proyecto era viable ya que concordaba con la Ley de 

Poblacién, aunque agtegaba: “si bien es preciso reconocer que solo Ilenara 

necesidades econdmicas y sociales, no resolvera problemas étnicos 
propiamente dichos...”” 

Se argumentaba por otto lado que el estado de Tabasco poseia 

enormes riquezas latentes pero que tenia escasa poblacién y una economia 

precaria. Al final se hacian recomendaciones de los porcentajes de colonos 

seguin su lugar de origen.™* 
Se pedia que la edad maxima fuera de 35 afios, sanos, que 70% 

tuviera conocimientos y experiencia agricola, con obligacién de asistir a 

escuelas oficiales. Los extranjeros deberian presentar ante el consulado 

mexicano respectivo, su pasaporte con una validez minima de dos afios. 

Las reacciones en contra del proyecto no se hicieron esperar, en 

primer lugar de la Unién Nacionalista Mexicana, que declar6 el proyecto del 

gobernador Gurria como ilegal a todas luces, rechazando la admisién de 

elementos extranjeros para que vinieran a competir con los nacionales.* Los 

periddicos publicaron articulo tras articulo en protesta por esta aprobacién.* 

En el Excélior, Abraham Mejia desmintié que se hubiera firmado el 

proyecto y argumentd que todo fue una argucia del sefior M.R. Schwartz que, 

segun él, tenfa una compafiia en Nueva York pata traer a 1,500 turistas y se 

puso a “ propalar que tenia la autorizacién de las autoridades mexicanas para 

internarlos en el pais”. Finalizé diciendo que el presidente de la Republica no 

  

52 AGNM, FLC, 546.6-16. Decreto presidencial dirigido los C.C. Secretarios de 

Gobernaci6n, Relaciones Exteriores, Hacienda, Crédito Publico, Agricultura y Fomento, 13 

de noviembre de 1939. 

53 AGNM, FLC, 546.6-16. A Landa y Pina, jefe del Departamento de Migracién, 2 de 

noviembre de 1939. 

54 Alemanes, 50%, checoslovacos, 30%, huingaros, 10%, estadounidenses, ilimitado, 

polacos, 10 por ciento. 

55 Exedlsior, noviembre 19 de 1939. , 
56 “Perifonemas”, Udimas Notiaas, 29 de noviembre de 1939.
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habia autorizado tal colonizacién.”’ Este proyecto a fin de cuentas también 
quedé cancelado, a pesar de que el documento existe firmado por el 
presidente Lazaro Cardenas. 

2POR QUE NO SE CONCRETARON COLONIAS JUDIAS EN EL PAis? 

La falta de poblacién en México fue evidente desde la época del presidente 
Porfirio Diaz. Dieciocho millones de habitantes, estaban repartidos en dos 
millones de kilémetros cuadrados; pero estaban mal distribuidos, es decir, la 

poblacién estaba concentrada en ciudades relativamente populosas y en la 
Mesa Central, lo que originaba que grandes extensiones del pais, tanto en la 
parte norte como a lo largo de las costas, estuvieran completamente 

despobladas. 
Ademias de ello, como un hecho contradictorio, cerca de un millon y 

medio de mexicanos habia emigrado a Estados Unidos, segin el censo de ese 
pais de 1930. A partir de la Revolucién, los mexicanos salieron atraidos por 
los altos salatios y mejores perspectivas de vida hacia la nacién del norte. 

En 1900 México tenia 13 mil 600 habitantes y para 1930 la poblacion 
era de 16 millones 550 mil. El crecimiento en 30 afios fue inferior al normal.* 

Es por lo anterior que los gobiernos en México intentaron aumentar 
la poblacién por medio de las colonizaciones extranjeras, teniendo presente 
las experiencias de Estados Unidos y Argentina. Con las malas cosechas y la 
caida del precio de la plata a finales del siglo pasado, Diaz considero una 
solucién viable a los problemas econémicos que suftia el pais, la colonizacién 

de Areas extensas del territorio con extranjeros productivos. Se organizaron 
varias compafias colonizadoras que consiguieron acapatar tierras y especular 
con ellas. Puede decirse que la inmensa mayoria de tales intentos fueron un 
fracaso. Se pueden contar con los dedos de las manos las colonias extranjeras 
que lograron enraizar en México (italianos, franceses, menonitas, etcétera). 

La explicacién probable de ese fracaso estriba quiza en la diferencia 
de nivel entre el extranjero inmigrante y la poblacién indigena, es decir, una 
diferencia en cuanto a condiciones de vida en ambos grupos. Tal vez los 
inmigrantes conservaban su nacionalidad y a veces conexiones con su pais de 
origen, con la excepcién del judio que en esos afios no contaba atin con un 
Estado propio (Israel se consolidé como tal hasta 1948). Por otro lado estaba 

57 Excélsior, 10 diciembre de 1939. 

58 AGNM, FLC, 549.2-18. 
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la cuestion de la repatriacién de los Inexicanos, quienes en un principio no 

deseaban volver porque su situacién en Estados Unidos eta mucho mejor; 

pero a raiz del “crac del 29” y la urgencia de retornar, el pais opto primero 

por sus ciudadanos que por inmigrantes extranjeros. 

El gobierno siempre insisti6 en que la inmigracién debia estar 

acompafiada de recursos econémicos, que garantizaran la posibilidad, por lo 

menos durante los ptimeros afios de sobrevivir, hasta que se cosecharan 

frutos suficientes. , 

El principal problema con la inmigracién judia, decia el Poder 

Ejecutivo, era que constituian un grupo cerrado que se mezclaba poco con 

los demas, y de permitirse la entrada sin control de ellos, por un lado 

desplazarian a los mexicanos, y por otro se desarrollaria un fuerte 

movimiento antisemita. También se temia que los recursos que traerian no 

fueran suficientes, convirtiéndose asi en una carga pata la sociedad. Las 

organizaciones judias no la apoyaron tampoco jy, aunque buscaban un lugar 

para crear un estado judio, México no parecia setlo. Estados Unidos 

permanecié abierto a la inmigraci6n. 

Durante la presidencia del general Alvaro Obregén se hizo especial 

énfasis en la politica de aceptacién de colonos extranjeros. El fue el primer 

presidente después del movimiento! revolucionario en hacer una invitacion 

publica y directa a los judios para que vinieran a México. 

En Europa, los periédicos judios promovieron la idea y las 

organizaciones judias vieron en México una posibilidad para sus 

correligionarios que tenian una situacién dificil. Pero la apertura a la 

inmigracién desaté muchas protestas entre la sociedad mexicana, temiéndose 

que los judios Hegaran a ocupar catgos que cortespondian a los nacionales. 

Plutarco Elias Calles continué con la politica abierta a la inmigracién judia. 

Muchas organizaciones vinieron a estudiar las posibilidades que el pais 

oftecia, elaborando proyectos de colonizacién. La invitacién de Calles no los 

condicionaba Gnicamente a incorporarse a colonias agricolas, sino que daba 

margen a la eleccién de cualquier actividad. A pesar de que las colonias 

agticolas fracasaron también durante su régimen, la inmigtacion de judios, 

sobre todo de Europa oriental, fue muy importante (1,957 personas).” 

La Sectetaria de Gobernacién dispuso suspender los permisos de 

entrada al pais a partir de 1930 a muchos extranjeros, la mayoria de los cuales 

  

59 Gloria Carrefio, Pasaporte..., op. Gt, p. 64. 
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eran de nacionalidad judia. Sdlo podian Iegar aquellos que vinieran a reunirse 

con sus familias.” 
Durante la época de Lazaro Cardenas la politica demografica en 

México cambid, confiandose mas en el crecimiento natural de la poblacién 

que en la inmigracién extranjera. En 1936 se emitié la Ley general de 

Poblacion, esta ley establecia que los inmigrantes solo podrian trabajar en la 

agricultura, la industria y el comercio de exportacién; daba facilidad a los 

extranjeros asimilables, a aquellos que fueran mas convenientes pata las razas 

del pais; esto limité la opcién de considerar a México como un pais de asilo 

pata judios, sobre todo en una época en que se inicid su exterminio masivo 

en Europa. En México también se dieron entonces serios brotes xenofdbicos 

y antisemitas. La prensa de derecha atacaba a los judios y publicaba articulos 

en contra de su posible inmigracién.” 
Los intentos de colonizacién anteriores a la época del presidente 

Cfrdenas, en muchas ocasiones fracasaron porque las organizaciones judias 

no los alentaron, ya sea por las condiciones dificiles del pais o porque 

requerian de grandes inversiones. En el caso especifico del sexenio de 

Cardenas, la iniciativa de crear colonias judias llevaba implicitas las palabras: 

salvar vidas. 
Por otro lado, todos los reportes enviados al presidente para ver si 

era factible una inmigracién masiva de judios fueron desechados. Se decia 

que no eran un elemento Util pata la integracién racial, ya que eran una 

minoria étmica, lingiistica y religiosa, irreductible e inasimilable. La 

inmigracién fue poca porque hubo factores que la desalentaron, como los 

siguientes: 
7) Las presiones internas de los grupos de ultraderecha que veian en 

el judio al portador del comunismo (Camisas Doradas, La Unidén 

Nacionalista, el Comité Pro-Raza, el Sinarquismo);? 

2) El temor del pueblo ante el extranjero, que facilmente se convertia 

en odio al tratarse de judios; 

3) Las presiones externas de paises “no democraticos”, nazi-fascistas 

que estaban adquiriendo el petréleo mexicano expropiado a las compafiias 

estadounidenses e inglesas. 

  

© Ibid. p. 73. 

61 Alicia Gojman Goldberg, “La xenofobia en la prensa de México. 1930-1945”, 

Revista de la Universidad, nim. 434, pp. 22-28. 

@ Alicia Gojman de Backal, “La Accién Revolucionaria Mexicanista. Los Camisas 

Doradas”, trabajo presentado en el congreso Europa y América, Alemania, Universidad de 

Munster, octubre de 1989 (mimeo). 
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4) A taiz de la expropiacién petrolera, paises como Inglaterra o 

Estados Unidos no pudieron hacer mucha presién sobre Cardenas pata 

aceptar colonos judios, quien si fue mas benévolo con los tefugiados 

espafioles, quizd por ser elementos m4s adaptables al hablar el mismo idioma 

y pertenecer al mundo hispano. 
5) En el caso de las organizaciones judias, unico apoyo real que 

tuvieron los inmigrantes, se dieron dos factotes: el primero se observé en las 

reuniones internacionales para aceptar refugiados, como la de Evian en 

Francia (1938), en donde México declaré que no iba a aceptar una gran 

cantidad de personas y que si ese fuera el caso, requeriria de enormes sumas 

de dinero, ademas de que el régimen cardenista era dificil de presionar y el 

pueblo en ese momento era muy germanéfilo. El segundo factor fue el nulo 

poder de las instituciones judias en México, asi como la ausencia de 

representantes ante las cAmaras para hacer su solicitad y que ésta fuera 

escuchada. | 

Como ya se mencioné en varias ocasiones, tanto en la primer etapa 

con Diaz, Obregén y Calles, como después con Cardenas, el nimero de 

inmigrantes judios llegados a la Republica mexicana fue reducido.” 

  

© Véase el apéndice 1 en Gloria Carrefio, Pasaporte..., op. ait. 
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RESURGIMIENTO DE LOS NACIONALISMOS EN EUROPA 

La Historia es la ciencia que permite al estudioso adentrase en las identidades 

de grupo y en la busqueda de lo propio; nos obliga a registrar la diversidad de 

las experiencias humanas. Nos hace participes de acontecimientos que, a 

pesar de no haber sido vividos personalmente, permiten una identificacion 

con ellos y de esa manera es factible que cada individuo sea susceptible de 

formarse una idea de la pluralidad de lo humano. 

La inmersién en el pasado es un encuentro permanente con formas 

distintas, marcadas con la influencia de diversos medios naturales y culturales, 

que nos obliga a un ejercicio de comprensién de las acciones y motivaciones 

de seres humanos diferentes a nosotros. El oficio de historiador exige una 

curiosidad que lo impulsa hacia el conocimiento del otro, una disposicién 

para el asombro, una apertura a lo diferente y una prictica de la tolerancia.’ 

No todos los historiadores tienen esas cualidades de la simpatia y la 

disposicién hacia lo extrafio. Quienes en efecto la experimentan, nos 

muestran que este oficio de historiar, cuando se ejerce con probidad, “es una 

apertura a la comprensién y una disposicién hacia lo extrafio y temoto”.” 

El historiador estudia el cambio instantaneo, casi imperceptible, que 

el paso de los dias provoca en nuestras vidas; analiza el impacto de una 

conquista, una revolucién o las explosiones politicas y sociales que dislocan a 

etnias, clases, pueblos y naciones. Sus métodos pueden Ilevar a la 

comprensién de los cambios lentos que a lo largo de los afios transforman la 

geografia, las estructuras econémicas, las mentalidades o las instituciones. 

Por la via histérica los hechos del pasado adquieren un significado 

singular dentro del desarrollo humano general. Por medio de ella las 

experiencias individuales y los actos nacidos de la intimidad mas recondita se 

convierten en testimonios imperecederos que no envejecen ni pierden valor 

  

1 Enrique Florescano, “Sirva el pasado para reivindicar”, Exceélsor, 10 de junio de 

1994. 
2 Ibid., p. 3. 
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con el tiempo. En los dos ultimos siglos, sobre todo en éste que esta por 
concluir, el estudio de la Historia se convirtié en un analisis de procesos del 
desarrollo humano, es decir, una reconstruccién critica del pasado. De 

acuerdo con Marc Bloch: ”El verdadero progreso surgié el dia en que la duda 
se hizo examinadora, cuando las reglas objetivas, elaboraron poco a poco la 
manera de escoget entre mentira y verdad”’ Asi, el relato histérico se 
convirtié en un conocimiento positivo de la experiencia humana. 

En la medida en que el historiador puso mayor cuidado en la critica y 
seleccion de sus fuentes, se transformd en un impugnador de las 
concepciones del desatrollo histérico,'fundadas en los mitos, la religién, los 
héroes, los nacionalismos y las ideologias de cualquier tipo. Se tratéd de 
estudiar las acciones de petsonajes individuales y colectivos en forma 
concreta, buscando explicar la conducta humana a través de su propia légica 
y tratando de comprender el cambio histérico a partir de sus propios 
desenvolvimientos, en tanto procesos humanos capaces de ser observados de 
manera analitica. : 

El objetivo del historiador de finales de siglo es vincular la historia de 
la vida material, la historia social, la historia cultural y la historia politica, con 

el andlisis de las estructuras profundas del poder, para asi restituir a la vida, a 
esos seres humanos, tanto a los grandes como a los pequefios, es decir, a la 
“gente sin historia”, que fue expulsada por los ssmos, que se impusieron a lo 
largo de este siglo. Paul Valery expresé que “el hecho esencial que constituye 
las naciones, su principio de existencia, el lazo interno que encadena a los 

individuos de un pueblo y las generaciones entre ellos, no se da en las 
diversas naciones de la misma naturaleza.”* 

A veces la raza, otras la lengua, en ocasiones el tertitorio, los 

recuerdos, los intereses, conforman de manera diversa la unidad nacional de 

una aglomeracion organizada de individuos. E] nacionalismo funciona sobre 
algo inevitable: cada persona recibe una educacién de la familia, otra de la 
escuela y muy diferente del grupo en el cual se desarrolla. Cada una necesita 
ser reconocido, pertenecer, compartir un destino comin. 

Pero el hecho de pertenecer a una nacién significa un lazo doble: por 
un lado, el derecho a tener una identidad o recibir proteccién, y por otro, 

3 Mare Bloch, Apologia para la historia o el oficio de bistoriador, México, Fondo de 
Cultura Econdémica, 1996, p. 187. : 

4 Apud. Jean Meyer, “El olvido és una bendicién que quiere corromper la 
memoria”, Excélzor, 10 de junio de 1994. |  
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tener que adaptatse a las costumbres, leyes 0, incluso, tal vez hasta morir por 
ja patria. 

Al mismo tiempo, todos tenemos una patria chica, una “matria” 
como la llama Luis Gonzalez y Gonzalez, y por otro lado también 
pettenecemos al grupo humano universal. Es entonces cuando surgen las 
diferentes interrogantes acerca de la relacidn conflictiva entte el Estado- 
nacién y las agrupaciones humanas que mantienen una identidad propia. Esta 
desavenencia no es insuperable o inevitable y no tiene una solucién definitiva 
© tajante. 

En el mundo contemporaneo el conflicto étnico-nacional expresa la 
persistencia de ciertas concepciones clasistas sobre las relaciones econdmicas, 
sociales, politicas y culturales; estas concepciones son la base de un proyecto 
etnocéntrico que define a la comunidad nacional y al Estado mismo. Asi, la 
naci6n se convierte en un sistema basado en la participacién en los asuntos 
locales, regionales o nacionales 2 grupos de poblacién que mantienen 
identidades diferentes. Es la negacién o el rechazo a la diferencia 
sociocultural respecto de los demas, “bajo el supuesto de que el arquetipo 
escogido es la garantia de la unidad nacional”.’ 

Surge entonces la opresién de una nacionalidad dominante sobre 
grupos étnicos considerados inferiores. El conflicto tiende a agravarse en la 
medida en que la opresién y la discnminacion logran fortalecer las 
identidades propias y cambian ej sentido de la “otredad”. Por ello, es 
necesario replantear la cuestién de la nacidn en tanto comunidad humana. 
Buscar mecanismos que garanticen la participacién de los grupos 

socioculturales con identidades propias en los procesos y asuntos de caracter 
nacional, es decir, incluir en la definicién misma de la comunidad nacional su 

composicion étmicamente heterogénea: su caracter multiétnico y pluricultural, 
como condicién necesaria para el reconocimiento de que los pueblos y 
comunidades diferenciados son parte de la sociedad nacional y no “residuos 
© ruinas”, mientras se busca la forma de integrarlos o aniquilarlos 
totalmente. 

Importante en estos casos seria el establecer f6rmulas juridico 
politicas para suprimir las desigualdades de catacter socio cultural, base de la 
disctiminacién, no eliminando la diferencia sino haciendo efectivos los 
derechos de los grupos étnicos a mantener sus propias caracteristicas y a 

5 Héctor Diaz Polanco, “Cuestién étnica, Estados y nuevos proyectos”, en Cecilia 
Noriega (ed.), E/ nacionalismo en México, México, El Colegio de Michoacan, p. 284. — 

S Ibid, p. 286. 
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enriquecerlas (pudiendo ser grupos nacionales o no); desde sus modos de 
sentir, pensar, actuar hasta el uso de sus propias lenguas. Seria la unién de los 
pueblos bajo el principio fundamental de la democracia y la tolerancia. 

E] obstaculo se hace mayor cuando en una nacién no sélo existe una 
resistencia a reconocer a los pueblos indigenas y comunidades étnicas 
nacionales, como sujetos de derechos histéricos particulares, sino ademas 
cuando se tiene que aceptar la existencia de otras minorias no nacionales, con 
identidades propias y participacién en el desarrollo del pais. Esto crea una 
fuerte resistencia, a veces mas tenaz que aquella que rechaza lo indigena, que 
nos hace pensar en una mezcla de prejuicios y temores muy enraizados ante 
el miedo a “Jo otto, lo desconocido, lo extranjero, o lo diferente”. 

De acuerdo con Georges Duby, el hombre medieval temia sobre 
todo al pagano, al musulman y al judio, infieles que debia convertir o destruir, 
pero desconfiaba también del otro, de su vecino. Asi, la primera forma de 

integrarse era hacerse cristiano. Pero todo europeo se aterraba del extranjero, 
de ese hombre distante que se consideraba como el invasor absoluto; éste 

engendraba aun mayor temor que el vecino. “Era el miedo vivo, 
permanente.” 

Los judios vivian juntos en barrios determinados. En el siglo XIII los 
obligaron a diferenciarse de los demas por el vestido, debian colocarse una 
insignia. Entonces empieza a formarse la historia del antisemitismo, que es 
muy compleja. Esta aparecié con expulsiones y pogroms, cuando se detuvo la 
expansion econdémica. Durante las pestes del siglo XIV, se responsabilizé a 
los judios por las desgracias. Ya desde la época de las Cruzadas se le 
consideraba como el enemigo, cuando surgio el fanatismo en el pueblo que 
ni la propia Iglesia pudo detener. “Las guerras se multiplicaron entonces al 
intenor de Europa, que empezo a ser infectada por el nacionalismo, ese 

8 
veneno.” 

EL NACIONALISMO 

1 

Este es un fendmeno moderno ligado al auge del Estado-nacién en el siglo 
Xvi. Aparecié en Europa debido a la influencia de las ideas desarrolladas en 
torno a las revoluciones de Estados Unidos y Francia. Los conceptos de 

7 Georges Duby, Azo 7.000, Aro 2.000, Barcelona, Andrés Bello, 1995, p. 60. 

8 Thid., p. 67. | 
' 
' 
|
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igualdad, libertad, solidaridad, especialmente el de la soberania popular, 

jogaron un papel preponderante en la apertura del camino al nacionalismo. 
El témmino “ciudadano”, aplicado a los habitantes de un pais 

particular, sirvid para designar a las personas que vivian dentro de 
instituciones politicas especificas. Entonces las fronteras adquirieron una 
importancia progresiva y ese Estado-nacién se convirtid en el lugar en donde 
los individuos podian ejercer sus derechos y deberes. 

El nacionalismo es la consecuencia de una nueva forma derivada de la 
industrializacion y de una compleja divisién del trabajo, si bien aproveché la 
riqueza cultural y el crecimiento econédmico, la innovacién tecnoldgica, la 
movilidad ocupacional, la alfabetizacién genetalizada y un sistema educativo 
global bajo la direccién de un Estado. Hoy en dia, se entiende como un 
principio de legitimidad politica. Es un sentimiento que tiene que ver con la 
adhesin al pais de origen, una lengua, ideales, valores y tradiciones comunes 
y también con la identificaci6n de un grupo con una serie de simbolos (una 
bandera, un himno o un dibujo) que Jo definen como “diferente“ a los 
demas. 

Una de las cualidades distintivas del nacionalismo es su capacidad 
para reunir a personas pertenecientes a diferentes niveles sociales y culturales, 
por mds que los sentimientos nacionalistas hayan sido alentados e invocados 

por las elites, lo cual es sintomatico de que esto no es meramente una 

invencién de las clases dirigentes a fin de mantener la lealtad de las masas, 

haciéndoles creer que lo que tienen en comin es mas importante que lo que 

de hecho los separa. 
Los sentimientos nacionalistas no son simplemente forzados sobre 

una poblacién indiferente, aunque esto haya sucedido en algunas ocasiones. 

Por lo mismo, no se puede dejar a un lado lo que se ha llamado el “rostro de 
Jano” del nacionalismo.’ Asi, mientras algunos analizan el aspecto positivo 

del nacionalismo vinculandolo muy de cerca a la democtacia y al derecho a la 

autodeterminacién, otros acentian su caricter nocivo al asociarlo al fascismo, 

el racismo y la xenofobia. Desde esta perspectiva, no es posible afirmar la 

cuestién de que existe una teoria unica para explicar al nacionalismo, sino que 
éste se debe entender en las distintas situaciones y paises. 

  

9 B] hecho de encontrar el rostro de Jano significa que el fenémeno tendria dos 

posibles enfoques. Asi, el nacionalismo se puede enfocar al estudio de la democracia, por un 

lado, y a la vez se presenta de forma tal que su catdcter nocivo nos remite al estudio del 

fascismo o el racismo. Lo que Stefan Zweig en sus Recwerdos de un exropeo Wamaba la 

“pestilencia nacionalista”, no es mas que la cara de sombra de un James Bifrons, dice Jean 

Meyer, en “El olvido es una bendicion...”, op. av. 
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Este es basicamente un fendmeno psicolégico que presume un 
sentimiento de identidad entre los miembros de un grupo; mientras que el 

Estado nacién es un fendmeno institucional. El nacionalismo, como ya se 
dijo, es un sentimiento que tiene que ver con la adhesién a un pais de origen 
y un apego a los elementos que lo diferencian de otro. Ello crea una 
identidad y la apelacin a esa identidad ha mostrado en el pasado —y 
continua mostrando— un vigor inusitado al movilizar a poblaciones enteras. 

La identificacién con la clase social no ha conseguido unir a los 
individuos; prueba de ello son las dos guertas mundiales y los cambios que 
tienen lugar en la Europa del este, donde después de casi setenta afios de 
comunismo de “identidad de clase”, ésta no ha podio sustituir a las 

identidades nacionales y donde las minorias nacionales absorbidas por los 
Estado-nacién fueron con frecuencia creadas de manera artificial para 
reivindicar su independencia. 

Los individuos que forman una nacién tienen un sentido de patria y 
se sienten ligados a un territorio, sin embargo, el Estado nacién se deriva de 
un tratado, o de la voluntad de, los politicos que en ese momento 
determinado decidieron trazar sus fronteras.”° 

Al examinar los cambios en la sociedad a lo largo del tiempo, puede 
apreciarse como después de la caida del Imperio Romano y la desintegraci6n 
del carolingio, Europa occidental se dividié6 en feudos relativamente 
pequefios y en 4reas de influencia que mediante la conquista, matrimonio o 
anexién, crearon unidades mds grandes que desarrollaron un sentido de 
comunidad, especialmente por medio de la guerra contra otros grupos. El 
marco en el que la conciencia nacional y el sentido de patria iban a 
desarrollarse en Europa fue establecido alrededor del afio 1100." 

Hasta el siglo XVIII era comin legitimar el derecho a gobernar 
apelando a la voluntad de Dios, a la sangre real o a una fuerza fisica superior. 
Un cambio radical tavo como consecuencia la expansién de las nuevas ideas 
filoséficas que se referian al culto de la libertad, la igualdad y especialmente a 
la soberania popular. 

El concepto de soberania popular en el siglo XVIII, englobaba a todo 
el pueblo, aunque en un primer momento se consideraba que los ciudadanos 
educados deberian ser los conductores del mismo e itlo introduciendo 
gradualmente a la vida politica. Los revolucionarios, al sostener que el 

10 FE. Kedourie, Nationaksy, Londod, Hutchinson University Library, 1961, p. 80. 
1 Johan Huizinga, “Nationalism in the Middle Ages”, en C. Tipton (ed.), 

Nationalism in the Middle Ages, New York, Holt, Rinshast and Winston, 1972, p. 20. 
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principio de la soberania residia en la nacidn, afirmaban que ésta era algo mas 
que el rey y la aristoctacia. Los nuevos estilos introdujeron un nuevo método 
de hacer politica, en el que la expresién de la voluntad popular desautorizaba 
tratados, disolvié lealtades y mediante una simple declaracién, hizo legal 
cualquier acto.” 

Este contexto hizo posible el auge del nacionalismo como 
mecanismo que resulté ser muy Util a la hora de conducir la lealtad de un 
pueblo, lejos de su monarca. La divisién de Europa en Estados-nacién 
favoreci6 la definicién de la ciudadania por la nacionalidad, y también por los 
derechos legales, politicos y sociales, lo cual contribuyo a hacer efectivo el 
nacionalismo. 

Mientras que todos los hombres que viven en el territorio de un 
Estado son considerados “ciudadanos”, con los mismos derechos y 
obligaciones, con el mismo pasaporte y pagando los mismos impuestos, 
existe un tipo de disctiminacién derivada del hecho de que el Estado intenta 
inculcarles una cultura comun, un conjunto de simbolos y valores y llevar a 
cabo un programa de homogeneizacién que no respeta las diferencias entre 
sus ciudadanos. 

Cuando esa nacién trata de imponer una cultura y asimilar dentro de 
ella a todos los grupos minoritarios que en ella coexisten, con el deseo de 
sobrevivir, estas minorias nacionales elaboran estrategias para rechazar los 
ptocesos uniformadores del Estado. Dichas estrategias pueden ser de dos 
Upos: Ja resistencia cultural y la lucha armada. En el primer caso, es muy 
importante el papel del campesinado en los procesos de resistencia cultural. 
La familia y la pequefia comunidad rural normalmente juegan un papel crucial 
pata mantener la lengua y las tradiciones. La segunda estrategia consiste en el 
intento de algunos grupos nacionalistas de desafiar el monopolio de la 
violencia estatal. La lucha armada socava el poder del Estado, considerado 
como fuerza de ocupacién, y se plantea asi una situacién de guerra. 

Cuando la lucha armada tiene lugar en un pais en el que las minorias 
nacionales estan fuertemente reprimidas, puede surgir un sentimiento de 
complicidad entre los miembros de la comunidad. Esto no quiere decir que 
todos los integrantes de dicha minoria apoyen la lucha armada, o piensen que 
ésta es la unica via pata resolver los conflictos; muy pocos proporcionaran 
informacién a los tepresentantes del Estado o negarin su ayuda a los 
miembros de los grupos atmados. Asi, la conciencia de formar una 
comunidad, la identificacién con un conjunto de simbolos y de creencias y la 

  

12 Montserrat Guibernau, Los nacionalismos, Barcelona, Ariel, 1996, p. 64. 
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voluntad de decidir sobre un destino politico comin, incrementan y 
refuerzan el nacionalismo. 

ORIGEN DE LA mENTIDAD NACIONAL 

Una de las caracteristicas vitales de los seres humanos es la capacidad para 
adaptarse a entornos diferentes, el hombre es flexible y contiene dentro de él 
muchas posibilidades para su desarrollo posterior. Los individuos son 
educados dentro de un grupo situado en el espacio y en el tiempo, valores, 
cteencias, costumbres, convenciones, habitos y practicas transmitidas a los 
nuevos miembros de la comunidad.'Los hombres nacen dentro de culturas 
que determinan la manera de cémo se ven y se organizan a si mismos en su 
relacién con los otros y con la naturaleza. 

La identidad es una definicién, una interpretacién del yo que 
establece, qué es la persona y donde se sitia en términos sociales como 
psicolégicos. Es la necesidad de pertenecer a una comunidad. Ahora la 
nacion representa una de estas cofnunidades: la identidad nacional es su 
producto. 

Los criterios para definir a la identidad pueden ser: la continuidad en 
el tiempo y la diferenciacion con respecto a los otros. La conciencia de 
formar una comunidad con una cultura compartida, ligada a un territorio 
concreto, nos conduce a distinguir a los miembros del grupo y a considerar a 
los “extranjeros” como el resto, o sea, los diferentes. Esa identidad cumple 

tres funciones: ayuda a elegir, posibilita relaciones con otros y proporciona 
fuerza y resistencia. 

La identidad nacional responde a una necesidad de identidad de 
naturaleza simbdlica, en la medida en que proporciona raices basadas en una 

cultura y en un pasado comin y ofrece un proyecto para el futuro. 
Una cultura comun favorece lazos de solidaridad entre las personas 

de una comunidad dada y les permite imaginar el grupo al que pertenecen 
como una comunidad separada y distinta de las demas, es la conciencia de 
formar parte de un grupo que traza sus limites y considera a los de afuera 
como extranjeros o “enemigos” potenciales. Esa carga emocional que los 
hombres depositan en su territorio, lengua, simbolos, creencias, a través del 

proceso de reconstrucci6n de su identidad facilita la difusiédn del 
nacionalismo. 

Asi, mientras otras ideologias, como el marxismo o el liberalismo, 

requieren el adoctrinamiento de sus seguidores, el nacionalismo emana de
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esta adhesion emocional basica a la tierra y a la cultura propias. La fuerza del 
nacionalismo surge no unicamente del pensamiento racional, sino del poder 
irracional de las emociones que se originan en los sentimientos de 
pertenencia a un grupo particular. El “rostro de Jano” del nacionalismo, 
procede de la forma en que estas emociones, o bien se articulan en un 
movimiento pacifico y democratico que busca el reconocimiento y el 
desarrollo del pais, o se asocian a la xenofobia expresada en Ja voluntad de 
situar la nacién propia por encima de las demas y erradicar lo diferente. 

E] liberalismo y el marxismo, dos de los movimientos mas relevantes 
en los que se basan los cientificos sociales, profetizaron el declive de los 

sentimientos nacionales. El liberalismo auguré el ocaso del nacionalismo 
porque “el comercio fluye a través de las fronteras, la vida del intelecto 
ignora las fronteras y con el progreso de la educacién, la riqueza y la 
industria, los prejuicios, supersticiones y miedos que engendran las fronteras 
desapareceran”.” 

Para un comunista, la persistencia del mnacionalismo parecia 
inexplicable porque sdlo un error de conocimiento abismal podia evar al 
ptoletariado a identificatse con las clases dominantes explotadoras de la 
sociedad a la que pertenecia y luchar contra las masas explotadas de otra 
sociedad. En realidad los viejos nacionalismos recuperaron su vigor y muy 
pocas personas estarian dispuestas a abandonar su identidad nacional 
originaria, a pesar de pertenecer a naciones atrasadas, con el fin de adoptar 
una identidad correspondiente a una nacién mas “prdspera”. 

Cuando la integridad del grupo esta en peligro, la solidaridad que se 
origina en los valores, creencias y formas de vida compartidas, demuestra que 
el proletariado de una nacién particular siente que tiene mas en comin con 
las clases dominantes de la sociedad a la que pertenece, que con las masas 
explotadas de otra sociedad. Este mismo sentimiento de solidaridad provoca 
que miles de personas estén dispuestas a morir por su nacién, la preservacion 
del yo y del grupo al que uno pertenece como prioridad maxima en tiempo 

de crisis. 
Una frontera marca el principio y el fin de una comunidad, en la 

medida en que contiene su identidad. Las fronteras surgen como producto de 
las exigencias de la interaccién social; éstas gozan de un caracter simbdlico e 

13 E. Gellner, Thought and Change, Chicago, University of Chicago Press, 1978, p. 

147. 

44 Quiz4 esto fue lo que sucedié en Alemania en la época de crisis en el afio de 
1933. Véase Montserrat Guibernau, Los nacionalismos..., op. cit. p. 92. 
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implican significados diversos para personas diferentes. Si se considera a la 
frontera como la cara publica de la comunidad, esto es sencillo, pero en 

realidad es muy compleja, ya que ella significa para la comunidad dos 
aspectos: el sentido que tienen sus habitantes por la gente del otro lado y es 
también el propio entendimiento de sus vidas y de sus experiencias, es su 
imagen privada.”* 

La conciencia de formar una comunidad se crea a través del uso de 
simbolos y la repeticion de rituales que son los que proporcionan la energia a 
los miembros de la nacion. Al existir ocasiones en las que pueden sentirse 
unidos y al mostrar emblemas que representan esa unidad, la nacién establece 
las fronteras que la distinguen de las otras. El significado de un simbolo sdlo 
tiene valor para aquellos que los reconocen, lo que les da una conciencia y 
sensibilidad de pertenencia. ' 

Un ejemplo de la maleabilidad de los simbolos nacionalistas radica en 
su capacidad de permitir que personas de opiniones radicalmente opuestas 
consigan reconocer sus posturas especificas en lo que sin embargo continian 
siendo simbolos comunes.’ 

Pareceria que al usar la nacién un conjunto particular de simbolos, 
encubre su diversidad interna, transforma la realidad de la diferencia en 

apariencia de similitud y permite réevestir a la comunidad, de una cierta 

integridad ideoldgica, lo cual explica la capacidad del nacionalismo pata unit 
personas de niveles culturales y origenes sociales diferentes. Esos simbolos 
crean un sentido de grupo. 

El nacionalismo empezdé a cobrar fuerza en Europa cuando la 
religién se debilitaba. Entonces la nacién empezdé a ocupar el lugar de una 
“iglesia” y los intelectuales la de sus sacerdotes.”” 

Los hombres que comparten la misma cultura se sentian ligados a un 
territorio concreto, poseian la experiencia de un pasado comiin y sostenian 
un proyecto pata el futuro, necesitaban crear ocasiones en las que enfatizar 
todo aquello que los unia. Es entonces cuando la persona se olvida de si 
mismo y el sentimiento de pertenencia al grupo adquiere prioridad, la vida 

colectiva de la comunidad se sitia por encima del individuo. Es mediante los 
simbolos y el ritual, que los hombres son capaces de experimentar una 

. 4 A. Cohen, The Simboke Construction of Community, London, Tavistock Publications, 
1985, p. 74. 

16 Simbolos usados por los grupos de encamisados como los Dorados, Plateados y 
Negros, cuya descripcién se vera en los capitulos siguientes. 

17 E. Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life, London, George Allen, 1982, 
p. 214. 
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emocién de una intensidad inusitada, procedente de su identificacién con la 
nacién, que les trasciende y de la que se sienten parte activa. Por ello, estos 
individuos son capaces de realizar actos heroicos o atroces, con el fin de 
proteger el interés de la nacidn. 

El concepto de nacionalismo entrafia cierta ambivalencia, ya que tiene 
una debilidad como ideologia. El discurso nacionalista es invocado por 
minorias que reclaman el derecho a la autodeterminacién y por naciones que 
desean desplegar sus propias culturas, respetando al mismo tiempo derechos 
idénticos en naciones vecinas. En otros casos el nacionalismo viene ligado a 
varias formas de discriminacién, que implican darle una categoria a los 
hombres en funcién de su identidad nacional. Asi que el nacionalismo puede 
ser invocado por aquellos que manifiestan actitudes racistas, xendfobas y 
fascistas y a menudo conlleva el uso de varios tipos de violencia. 

Una de las cuestiones que es importante analizar dentro del 
fendmeno del nacionalismo es la idea de raza, la cual ha motivado tantas 
interpretaciones y tanta violencia. 

Esta es una forma de designar la diferencia entre los miembros de 
una colectividad particular y los “otros”, los “extranjeros”. La raza establece 
una barrera entre aquellos que comparten ciertas caracteristicas bioldgicas o 
fisonémicas, que pueden apatecer 0 no, sobre todo en la cultura o el estilo de 
vida, pero que siempre se basan en la separacién de las poblaciones humanas 
por alguna nocion de estirpe o herencia colectiva de rasgos."* 

La raza tiene sus origenes como concepto en el siglo XEX, su funcién 
principal era, y atin es, la clasificacién de los hombres con base en ciertos 
tasgos en su fisico los cuales equivalian a cambios en el intelecto y en sus 
capacidades. La idea de raza proviene de un periodo de expansion colonial en 
el que fue ampliamente utilizada como argumento legitimador del dominio 
europeo. 

En términos de la revolucién darwiniana, la raza hace referencia a una 
subespecie, a una crianza especifica o a un fondo genético comun. Gobineau 
al hablar de ello combin6 la taza con los grupos lingiiisticos basicos, diciendo 
que cada raza contaba con su propia lengua y que ademas cada uno tenia 
diferencias hasta en el tamafio del craneo.”” 

Es muy dificil decidir cientificamente quién pertenece a una taza 
particular, teniendo en cuenta sobre todo la mezcla constante del fondo 

  

8M. Guibemau, Los naconakismos..., op. at, p. 99. 
' Ibid, p. 100; Cfr., ademas, Lucy S. Dawidowicz, A Holocaust Reader, New Jersey, 

Bentham House, 1976, p. 30. 
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genético. Ademas la idea de superioridad 0 inferioridad social e intelectual en 
funcién de la “raza” es definitivamente insostenible.” 

El concepto de raza va mAs all de las fronteras del Estado nacién: no 
obstante la discriminacién, la clasificacién y la organizaci6n de las relaciones 
sociales entre las razas, que se da dentro de este Estado, los gobernantes 
gozan de la capacidad de imponer politicas particulares a grupos 
determinados y en Ultima instancia, decidir quienes son susceptibles de 
recibir el derecho de ciudadania. Como claro ejemplo esta la decisién del 
canciller Hitler de quitarle la ciudadania a los judios en la década de los afios 
treinta. 

El racismo se refiere constantemente a una diferencia, al atribuir a un 
grupo facultades en detrimento de otro y favorecer el crecimiento de 
sentimientos hostiles hacia aquellos que han sido definidos como 
“diferentes”. El racismo implicé una evaluacién negativa del otro, a no 

reconocerlo como el igual. Ese proceso suscité la aparicién de fronteras que 
cambiaron con el tiempo, en respuesta a condiciones econémicas, politicas e 
ideolégicas concretas.” 

Las consecuencias sociales y politicas del racismo dependen del poder 
que adquieran sus militantes. Asi ui grupo puede considerar a sus vecinos 
como inferiores, pero si no tiene poder para imponer sus puntos de vista, 
éstos seran limitados y no tendr4n ninguna trascendencia. El Holocausto fue 
posible gracias a la combinacidn de un discurso racista con el poder politico, 
social y econdmico para hacerlo efectivo. Cuando esto sucede en una 
sociedad, ésta se fracciona entre los grupos minotitarios y mayoritarios. Los 
grupos minoritarios no son necesariamente inferiores en numero, sino que 
son aquellos que se enfrentan con el prejuicio y el tratamiento desigual, 
porque son vistos de alguna manera, como inferiores. Este grupo carecera de 
poder. | 

En cambio el grupo mayoritario, poseera el poder politico, 
econémico e ideolégico y estara convencido que su cultura es la que debe 
ptevalecer en la sociedad, su lengua debe dominar todas las 4reas tanto 

publicas como privadas. La posicién privilegiada de uno de estos grupos es 
su capacidad de acceder al aparato del Estado. Asi la raza se convierte en una 
categoria politica que ya puede establecer una diferencia bien marcada entre 
los grupos. 

» Cfr. R. Miles, Raainn, London, Routledge Press, 1989. 
21 F. Anthias y Yuval Davis, Racakzed Boundaries. Race, Nation, Gender, Colour and 

Class, and Anti-Racist Struggle, London, Routledge Press, 1993, p. 4. 
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De esa forma la llamada mayoria puede decidir sobre la situacién de 
los miembros de los grupos minoritarios. En tiempos de crisis esas minorias 
son peor ttatadas pues siempre se les hace responsables de las desgracias que 
afectan a toda la sociedad y se les culpa por su “ineficiencia”, “pereza”, “falta 
de cultura”, “arrogancia“ o “éxito econdmico”.” 

E] racismo y el nacionalismo ofrecen mensajes opuestos, ya que el 
racismo surgié como una doctrina de exchusién para legitimar el dominio de 
grupos diversos, de aquellos que por definicién eran diferentes o inferiores 
por naturaleza. Su objetivo era detener la contaminacion de una terra y de un 
pueblo que se presentaba como superior. En cambio el nacionalismo 
pretendia regenerar a la nacidn, hacer florecer su cultura e implicaba 
involucrar a sus miembros en un proyecto comin que trascendia sus propias 

vidas. 
, El nacionalismo asociado al racismo posee una forma particular de 
ver la relacién basica entre el “nosotros” y el “ellos”, y la utiliza para 
construir la identidad nacional. Este nacionalismo veia al otro como un 
enemigo en potencia, y sobre todo a alguien que era realmente inferior. El 

nazismo defendia la creacién de la “gran” Alemania y el exterminio de 
quienes se consideraba responsables de los problemas alemanes y se 
justificaba aludiendo a su inferioridad racial. La existencia del otro se percibia 
como una amenaza a la excelencia aria y por ello debia evitarse la 
contaminacién a cualquier precio. 

Las ideas fascistas se definian como anti liberales, antiparlamentarias, 

antisemitas, anticomunistas, parcialmente anticapitalistas y anti burguesas, 
anticlericales, o por lo menos no clericales.” Todas esas acepciones se 
combinan con sentimientos nacionalistas exacerbados, que conducen en 
muchos casos a ideas pan-nacionalistas, que desafiaron en el pasado a los 
Estados existentes y dieron cuenta de la politica exterior agresiva y 

expansionista de algunos regimenes fascistas.”* 
E] fascismo representé un ideal de concentracién nacional, en el que 

la fidelidad a Ja nacién acabé con todas las formas de identificacion nacional. 
Aparecid en los afios veinte, como un movimiento revolucionario utépico 
que intentaba derrocar como ya vimos, el orden existente. Cuando llegs al 
poder asumid de inmediato un caracter reaccionario y opresivo. 

2 Esto se puede corroborar con la lectura de la prensa de derecha en México, como 

por ejemplo E/ Hombre Libre, Omega, La Prensa. 
23 Walter Lacqueur, Fascism: A Reader's Guide, Cambridge, Mass., Scholar Press, 

1991, p. 15. 
24 A.J. Gregor, The Ideology of Fascism, New York, The Free Press, 1969, p. 356. 
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Los ex militares jugaron un papel determinante en la maduracién del 
fascismo, ya que en tanto depositarios del patrimonio nacional y guardianes 
de la grandeza de la nacidn, se consideraban a si mismos como responsables 
de llevar a cabo la misién especial de la regeneracién del pais. Para el 
fascismo el Estado hacia posible la vida de la comunidad y era superior, tanto 
con respecto a los individuos como a las organizaciones que componian la 
comunidad nactonal. 

E] énfasis en la raza proporcioné al nazismo una dimensién que no 
tuvo el fascismo italiano. El nazismo y el antisemitismo no eran un 
componente necesario del fascismo y esto sucedié asi en Italia hasta el afio de 
1938. La publicacién del Manifiesto del racismo fascista en ese afio fue una 
consecuencia de la introduccién por parte de Mussolini del racismo estilo 
nazi en el fascismo, para acompafiar la creciente alianza diplomitica y militar 
con la Alemania nazi. | 

El nazismo consideraba al Estado como la emanacidn del wik 
(pueblo) y amparaba la preservacién y el fomento de la raza aria. Una de sus 
caracteristicas fue el uso de simbolos, ceremonias y rituales. El Fuhrer —o 
Duce— era el caudillo, mientras que el pueblo y el partido eran la nacién o la 
raza, y se situaban en el centro del nuevo culto. La participacién emocional 
en la nacién construida de esa manera mitica, estaba por encima de todo y 
tenia el poder de exigir el sacrificio supremo que era: la voluntad de dar la 
vida por los ideales comunes marcados por el jefe y que encarnaba no sélo al 
partido sino a toda la nacién. 

Tanto el nactonalismo contemporéneo como el fascismo tienden a 
desembocar en Ia creacidn de movimientos de masas. La existencia de una 
elite es clave de ese nacionalismo. La presencia de un jefe carismatico era 
crucial pata que el movimiento pudiera movilizar masas. El culto a ese jefe se 
encontraba en el centro de la ideologia fascista y logré introducir una 
estructura y una organizacion totalmente nueva en los movimientos politicos 
del siglo xx. 

El lider se convirti6 en un hombre dedicado a encender las 
emociones y 2 estimular a sus oyentes pata llegar hasta el final; y era infalible 
en todas las cuestiones de la fe, la moral y la politica. Esto ayudé a que se 
fomentara un espiritu fanatico de lealtad y auto sacrificio entre la elite nazi.” 

El fascismo y el nacionalismo. resaltaban los vinculos entre el pasado 
y el presente y ofrecian a los hombres la oportunidad de comprometerse en 

3 Id Véanse, ademas, M. Guibemau, Los nacionalismos..., op. at. p. 105, y Louis L. 
Snyder, Roots of German Nationalism, New York, Barnes and Nobles, 1996, p. 55. 
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un proyecto comin que tenia relacién directa con el futuro de la nacién. Al 

integrar al proletariado a la comunidad nacional, el fascismo consiguid 

eliminar la identificaci6n que maxcaba la democtacia, entre la nacion y su 

burguesia. 

El fascismo y el nacionalismo se basaban en el establecimiento de 

fronteras entre los de dentro y los de fuera. Era la oposicién entre “nosotros” 

y “ellos”, ya que la sola existencia del otro era como una amenaza ontoldgica 

© existencial a la propia vida. Por ello, el enemigo debia ser destruido, a fin de 

ptoteger la propia existencia distinta. En este caso, los judios eran 

considerados como ese enemigo, por set catalogados como raza inferiot. 

Los acontecimientos que rodearon a la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), dieron un impetu sin precedentes al nacionalismo. Los aliados 

estaban involucrados en una guerra que tenia como priotidad la exclusi6n de 

ciertos grupos, como judios, gitanos, comunistas etc. Como se analizé en el 

primer capitulo del presente trabajo, las ideas sobre la pureza racial dieron 

lugat a politicas genocidas Ilevadas a cabo principalmente por el régimen de 

Hitler. La lucha contra estas formas de discriminacién levé a las potencias 

aliadas a prometer en la Carta Atlantica, que después de la guerra se 

aseguratian que cada nacién, grande o pequefia disfrutase del derecho a la 

autodeterminacion. 

Una cultura y una lengua comunes no son los unicos elementos que 

se activan en la construccién de una nacidn. Para desarrollar una conciencia 

comun, una conciencia de formar un grupo, los ciudadanos de un pais 

disefian un proyecto politico que hace referencia a su futuro y normalmente 

intentan reforzarlo enfatizando recuerdos y expetiencias pasadas. El 

nacionalismo invoca un pasado comin y recrea ciertos acontecimientos para 

incrementar la coherencia entre los miembros del grupo. El pasado, el 

presente y el futuro se funden para dar a la comunidad un sentido de 

continuidad sobre el que se fundamente el cardcter trascendente de la nacion. 

En un Estado que ha aceptado su Constitucién bajo una autonomia 

plena, se coloca a un mismo nivel a nacionalidades con un fuerte sentido de 

identidad basado en una cultura, una lengua y un pasado comun, con 

comunidades tecién creadas. 

Una Constitucién que se esfuerza simultineamente por conseguir la 

unidad dentro del territorio del Estado y otorgar una autonomia politica a las 

naciones que alberga, debe hacer frente a tensiones y conflictos. Y debe 

asumir que la minoria no va a alentar un nacionalismo independentista sino 

funcionar como parte del Estado, lo que implica el fomento de la diferencia 

dentro de ciertos limites y exige un calculo muy preciso para no romper el 
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equilibrio entre un sentido fuerte de la identidad y la aceptacién de la 
estructura del Estado. | 

Un Estado nacién puede reconocer las diferencias culturales de sus 
minorias, permitiéndoles el cultivo y la promocién de su propia cultura y el 
mamntenimiento de algunos elementos ptofundamente enraizados de la 
tradicién sociocultural. 

La violencia en la forma de control militar es utilizada con frecuencia 
contra las minorias nacionales que resisten al Estado. Y para desafiatlo se 
puede dar la lucha armada, lo cual implica un alto riesgo, puesto que las 
medidas de seguridad disefiadas para prevenir cualquier eventual 
perturbacién se hallan en alerta maxima en esas ocasiones. Estas acciones port 
un lado estan dirigidas a los que asisten al acto publico, pero por otro lado se 
esfuerzan por lamar la atencién de observadores, tales como la prensa 
internacional o los representantes extranjeros, que desconocen parcial o 
totalmente la situacién de la minoria. 

En el caso que nos ocupa de las Camisas Doradas, se da lo que se 
Hama una “accién solidaria”, que es aquella preparada o instigada por una 
pequefia elite, pero cuya finalidad consiste en movilizar un gran numero de 
personas y conseguir asi una participacién masiva. El objetivo es mostrar la 
fuerza de la minoria nacional al concentratse en una demanda particular y 
presentarla como algo que no puede ser rechazado debido al apoyo masivo 
que recibe. 

La lucha armada surge como teaccién a la represidn del Estado, ésta 
puede ser social, econdmica, politica y en circunstancias extremas puede 
revestir un cardcter militar. La “guerra total” y los “ataques objetivos” son las 
dos opciones de que dispone la minoria nacional, que ha decidido emplear la 
fuerza como medio para cambiar su situaci6n y demostrar lo vulnerable del 
Estado.* 

Cuando la guerra total involucra a la nacién que domina el Estado y 
una minoria nacional trata de separarse de él, el ejército de la minoria se 
enfrenta con las fuerzas militares que representan al Estado. Asi la minoria 
tiene muy pocas posibilidades de Iegar al poder y vencer, a no ser que esté 
luchando con un Estado extremadamente débil. 

Esas guerras cuando fueron totales, como la Segunda Guerra 
Mundial, sdlo condujeron a la creaci6n de un grupo de personas conocidas 
como refugiados que fueron rechazados en todos los demas paises por varias 
razones: 

26M. Guibernau, Los nacionakismos..., op. cit. p. 110. 

 



  

RESURGIMIENTO DE LOS NACIONALISMOS 275 

1) Porque ofrecer asilo a los refugiados podia provocar tepresalias y 
en consecuencia extender el conflicto al pais que los acogié. 

2) Porque si los refugiados huian a paises vecinos en los que vivian 
muchos de sus compatriotas, estos ultimos también podian verse envueltos 
en el conflicto, causando la extension de la guerra. 

3) Porque los refugiados suponian costos econémicos tremendos 
pata los paises que los acogian. 

4) Porque estas personas apatecian como una amenaza potencial a la 
identidad cultural de los Estados de acogida, especialmente cuando formaban 
comunidades muy numerosas. 

5) Porque los refugiados podian convertirse en una fuerza politica en 
el pais que los acogiera, particularmente en cuestiones de la politica exterior. 

6) Finalmente cuando los problemas de los refugiados amenazaban la 
“paz y la seguridad internacional”, como podia suceder, las Naciones Unidas 
tenjan la obligacién de intervenir en Ja crisis.” 

El nacionalismo, segin Guibernau, sdlo puede comprenderse 
cotrectamente si se tiene en cuenta dos dimensiones fundamentales: su 
caracter politico y su papel en la creacién de la identidad. El cardcter politico 
emana de su calidad de doctrina estrechamente vinculada a la territorialidad 
del Estado nacién. El nacionalismo demostté su capacidad para desplazar las 
lealtades del pueblo lejos del monarca y situarlas en la nacién creando asi un 
nuevo tipo de adhesién; no sdlo reforzé el proceso de construccién del 

Estado-nacién, sino que contenia al mismo tiempo la semilla de las nuevas 
tensiones que iban a afectar a las minorias nacionales incluidas dentro de las 
fronteras de los ya establecidos. Esta es una teoria de legitimidad politica que 

requiere que las fronteras étnicas no corten transversalmente las fronteras 
politicas y en particular que las fronteras émicas, dentro de un Estado 
determinado no separen a los detentadores del poder del resto de la 
poblacién.” 

En Europa algunas naciones fueron asimiladas por otras mas grandes, 
mientras que algunas desarrollaban movimientos nacionalistas fuertes que 
condujeron, después del Tratado de Versalles en 1919 a la creacién de 
nuevos estados. Ese nacionalismo utilizé el poder de la palabra impresa y 
controld la educacién de las masas. Cuando el Estado consiguié imponer una 
cultura y una lengua y con ello generar un sentimiento de patriotismo entre 

2 A.D. Smith, State and Nation in the Third World, London, Wheatsheaf Books, 1983, 

pp. 49-50. 

28 M. Guibernau, Los nacionahismos..., op. il. p. 159. 
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sus ciudadanos, como sucedié en Francia, se cred el “nacionalismo que 

engendra a las naciones”.” . 
Asi, el Estado consigui6 fomentar una serie de relaciones 

econdémicas, territoriales, religiosas, lingitisticas, culturales etc. creando la 

nacién. La conciencia nacional se fue gestando a partir del siglo XIX con la 
difusi6n de la educacién. En muchos Estados se impuso una lengua y a 
través de ella se desarrollé un sistema escolar, lo que ayudé a que fueran 
olvidandose los dialectos minoritarios. El idioma comin significé el avance 
de la civilizacién y el progteso, asi como la difusién de los conocimientos en 
forma impresa, que llegaron a las zonas rurales. 

La cultura comun, la tierra,’ un mito de origen, la voluntad de 

construir un futuro, y cuando era posible, una lengua, dteron como resultado 

el que surgiera una conciencia comin. Esto permitis a los hombres 
establecer una distincién entre los “miembros de un grupo” y los que no lo 
etan. Surgié entonces, el nacionalismo. 

En muchos casos, éste se empled para justificar la superioridad de un 
grupo por encima de los demis y los extrafios fueron expulsados, asesinados 
o asimilados. La solucién dependia de'la ideologia politica que acompazfiaba al 
Hamado nacionalismo. El nacionalsocialismo en Alemania, el fascismo en 

Italia y el franquismo en Espafia pueden ser considerados como ejemplos de 
lo anterior.” 

E! nacionalismo surge hoy pot donde quiera de modo inesperado. El 
renacimiento del nacionalismo en Europa oriental ha encendido los 
sentimientos nacionalistas en distintas zonas del mundo. En la Europa 
occidental el nacionalismo adquiere una relevancia especial, ya que la fuerza 
integradora de la Union Europea contrasta vivamente los sentimientos 
nacionalistas de las minorias nacionales incluidas en esas naciones. El papel 
de la Unién Europea en lo que se refiere a las aspiraciones politicas y 

culturales de las minorias étnicas plantea la cuestién, de que si estas minorias 
seran capaces de desarrollar y reforzar sus identidades dentro de una nueva 
Europa o, por el contrario, la “génesis de una identidad europea va a 
erosionar el particularismo y la diferencia.”™" 

Los movimientos nacionales ponen de relieve dos problemas 
centrales para las sociedades estructuralmente complejas: plantean 

29 Tbid., p. 162. 
® Cfr. Ernst Nolte, La guerra civil edropea, 1917-1945. Nacionalsocialismo y bolchevismo, 

México, Fondo de Cultura Econémica, 1994. 
4M. Guibernau, “Introduccién”, en Los nacionalismos..., op. cit.  
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interrogantes acerca de la necesidad de nuevos derechos para todos los 
miembros de la comunidad, especialmente el derecho a ser diferente y 
reivindican el] derecho a la autonomia, (a veces a controlar un espacio vital 
especifico, o sea, un tertitorio). Este fenémeno es un ambito fértil todavia 
inexplorado suficientemente. 

Por otra parte, existen nacionalismos que fueron apoyados por las 
circunstancias, por el pais en el cual se desarrollaron, la cercania en este caso 
con problemas del continente americano o el europeo, por guerras internas 
etc., y a pesar de que existen generalidades en la creacién de los mismos, las 
especificidades se daran en funcidn de los fendmenos histéricos que 
directamente los afectan, como se vera concretamente en el caso de México. 

 



S
 

  

NACIONALISMO EN MEXICO. UN PRINCIPIO DE GOBIERNO 

México ha sido durante el presente siglo el centro de elaboracidn de teorias 
sociopoliticas sobre la cuestién étnica. Este hecho ha llevado a pensar que la 
ptoblematica émico-nacional esta tratando de resolverse en términos de un 
complejo mar de bipolaridades, donde se plantea la disyuntiva de nacién- 
etnias, cultura nacional, cultura popular, mundo occidental, mundo indigena 

y, sobre todo, proyecto nacional, o proyecto étnico. Pensar la cuestién desde 

esta perspectiva implicaria reducirla a un sistema antitético, en el sentido de 
que la realizaci6n de uno se ve sdlo como condicién de rechazar y negar al 
otro, o situandose tal vez al margen del otro. 

Ante estas circunstancias se encuentra otro elemento, que seria la 
irrupcién de una ideologia de la pluralidad como negacién de la 
homogeneidad, rasgo que se relaciona directamente con lo nacional, y en este 
caso, con lo occidental. Asi, mientras algunos deducen la existencia de nacién 

de la presencia de la pluralidad, entendida como diversidad, otros niegan la 

“cultura nacional” en México, debido a que no asumen o no aceptan esa 
diversidad. En algin momento se pensd, incluso, que debido a la gran 

diversidad regional, étnica y local que tenia el pais, no podia existir un 
“auténtico patriotismo nacional”. 

Uno de los autores que ha estudiado el tema es Gonzalo Aguirre 
Beltran, quien al percibir la unidad nacional y la homogeneidad, no estaba 
aceptando la diversidad. Este autor mantuvo la idea de que si bien México no 
surgid a la vida independiente como una nacién homogénea, debido a la 

presencia de dos grupos sociales opuestos (el hispano y el indigena), los 
grandes movimientos de cambio social, que provocaton transformaciones 

importantes (como la reforma agraria), redujeton la condicién de ser “dual o 
plural” tan sdlo a ciertas areas, que llamd “regiones de refugio”. Solamente 
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en esas regiones convivian indios y ladinos en una simbiosis sociocultural 
econémica y politica. En realidad esto imposibilitaba la unidad nacional! 

Se sobreentendia que esa unidad nacional implicaba la anulacién de 
las pluralidades socioculturales y la manifestacién de ella era la cultura 
nacional, totalmente diferente a lo que fue la cultura indigena o la espajfiola. 
Esto se habia logrado con un proceso de aculturacion que ayud6 a crear el 
Estado-nacién. 

En contraposicién a dichas concepciones de cultura y nacion, surgid 
otra idea que enfatizaba la pluralidad o diversidad sociocultural, y para ello se 
plantearon estudios de las regiones, pueblos, etnias, comunidades, barrios 
etc., con el fin de mostrar la diversidad de costumbres, formas de 
organizacién social, modos de vida, de ser y de pensar que mostraban 
claramente la pluralidad cultural del pais. Sin embargo, los intelectuales no 
lograban llegar a un acuerdo: anteriormente, la unidad y la homogeneidad 
fueron los fundamentos para crear la nacién y la cultura nacional; después, la 
pluralidad y la diversidad fueron los ctiterios en que se basaron para negar la 
existencia de una cultura nacional y por ende de una nacién o de una 
nacionalidad. ! 

No obstante, si se analiza el concepto de nacién que se utiliza desde 
el siglo pasado, se puede corroborar que la homogeneidad ético-cultural 
jamas fue el denominador comun en la cteacién de los Estados nacionales, 
Lo que sucedié fue Ja aparicién de un grupo social, capaz de establecer su 
hegemonia y definir un proyecto politico de autodeterminacién, que aglutiné 
a todos los demas grupos, es decir, que logré detetminar ademés la unidad de 
los “fines econdémicos y politicos, la unidad intelectual y moral, o sea la 
unidad cultural en un sentido nacional”.2 

Este Estado fue una sintesis de todas las experiencias histéticas 
compartidas, de las hazafias colectivas, de las luchas comunes y de la 
memoria de estas experiencias con sus estilos y modalidades propias, que 
surgieton de las tradiciones y costumbres populares. Esa cultura nacional 
debia ser una unidad superior que no excluyera a otras que vivieran en su 
ambito, sino un factor de cohesién, de ordenamiento ético y moral. Porque 
en la medida en que existia la nacién, asi también existia la cultura nacional, 
la cual se iba transformando conforme progresaba el pais mismo. 

  

' Cfr. Gonzalo Aguirre Beltran, Teoréz J prédica de la educacién indigena, México, 
Secretaria de Educacién Publica, 1973, pp. 190 y ss. (SepSetentas). 

2 Héctor Diaz Polanco, “Cuestién étnica, estados y nuevos proyectos”, en Cecilia 
Noriega (ed.), E/ nacionalisrmo en México, México, El Colegio de Michoacan, 1992, p. 303.  
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El nacionalismo mexicano no es un fenédmeno unico y universal. 
Existen en el desarrollo histérico del pais una gama de formas y variedades 
del mismo que sélo pueden explicarse por la presencia de comunidades con 
intereses y formas de vida diferentes en un territorio unico e indivisible. 

Naci6n, nacionalismo, sentimiento, identidad nacional [..] la multiplicidad de 
palabras —~dice Jean Meyer— no significa claridad conceptual. No es 
suficiente separar la buena accién del nacionalismo malo. De nada sirve 
oponer el patriotismo positivo al nacionalismo catastréfico, de Rousseau a 
Herder, de Renan a Strauss, de la izquierda a la derecha, de la comunidad 
étnica, de la Declaracién de los derechos del hombre y del ciudadano a la 
selva germanica3 

En la €poca contemporinea el nacionalismo sitve de etiqueta 
ideolégica, la cual supone una politica de movilizacién de masas. Este 
nacionalismo es la consecuencia de una nueva forma de Organizacién social 
derivada de la industrializacién y de una compleja divisién del trabajo, que 
aprovech6 la riqueza cultural y el crecimiento econdémico, la innovacién 
tecnoldgica, la alfabetizacién y un sistema educativo global protegido por el 
Estado. Ademas, la presencia del nacionalismo —en tanto producto de la 
diversidad de naciones— es un fendmeno contemporéneo que se reconoce 
en los movimientos regionales. Otro momento es cuando aparecen las 
“alternativas de nacién”, o el empuje por consolidar el Estado-nacién, que 
tiende a borrar los particularismos en nombte del “interés general”.# 

Esta explicacién ayuda a comprender un petiodo de la Historia de 
México que registra bajo la forma de luchas sociales y politicas, diversas 
Ptopuestas nacionalistas. Una de ellas se refiere al enfrentamiento Iglesia- 
Estado, donde se confrontaron las fuerzas clericales y anticlericales, petiodo 
conocido como la Guerta Cristera; otro punto interesante fue la aparicién de 
las ligas anti chinas y anti judias que preconizaban una lucha en contra de los 
elementos extranjeros y nocivos para Ja nacién. Otro mis, el nacionalismo 
conservador del siglo Xx encabezado por personalidades como José 
Vasconcelos, Mariano Cuevas, Toribio Esquivel Obregén y otros, quienes en 
los afios treinta y cuarenta apoyaron esas ideas conservadoras, donde uno de 

  

3 Jean Meyer, “El olvido es una bendicién que quiere corromper la memoria”, 
Excélsior, 10 de junio de 1994. 

* Cf. Leonor Ludlow Wiechers, “Las altemativas de Nacién. Las demandas de la 
derecha clerical, 1917-1940”, en Cecilia Noriega (ed.), E/ naconalismo en México, México, El 
Colegio de Michoacan, 1992, pp. 313-327. 

 



282 La ACCION REVOLUCIONARIA MEXICANISTA 

los puntos centrales de su pensamiento fue la reivindicacién del elemento 
hispanico en la historia y la cultura mexicana, y en el que la Iglesia catdélica 
hispana se oponia a la protestante anglosajona, en virtud de que ésta 
conducitia a la pérdida de la identidad'nacional. Por ultimo, la idea del avance 
comunista que fomenté la union de los conservadores y reaccionarios con la 
Iglesia catdlica, en su lucha contra la invasi6n judeo-masénica-comunista, 
que —se pensaba— pretendia acabar con lo nacional, con lo propio, con lo 
mexicano. 

Vasconcelos, en La raza césmica, ya habia planteado la ruta a seguir: el 
mestizaje era la clave para definir a México y a Hispanoamérica. La sangre 
india, en consecuencia, no podia negarse si se pretendia comprender la 
cultura y la sociedad mexicanas, aunque aisladamente no representaran por si 
mismas ningun valor. Pata que el indigena pudiera ocupar un lugar en esta 
nacién mestiza debia ser asimilado a ella conforme a los paramettos de la 
civilizaci6n europea; en caso contrario, México no podria integrarse 
definitivamente a una “unidad nacional”.> . 

A partir de esta definicién de|nacién, concebida como un todo sin 
fracturas, los conservadores propusieron un programa de trabajo nacionalista 
que tendia a afirmar y a consolidar lo nacional frente a lo ajeno; de alli su 
reivindicacién de la lengua, raza, cultura hispanica y el catolicismo, asi como 
sus ataques al expansionismo politico y cultural de los estadounidenses y su 
posterior apoyo al nacionalsocialismo aleman que preconizaba la pureza 
racial y su apoyo a grupos paramilitares como el Uamado Accion 
Revolucionaria Mexicanista o los Camisas Doradas cuyo lema fue “México 
para los mexicanos”. 

En realidad, la Revolucién méxicana fue un momento crucial en el 

desarrollo de nuestra historia nacional; fue entonces cuando, de acuerdo con 

Vicente Lombardo Toledano, se acufié el término especifico anterior.S Esa 

etapa fue precedida por la busqueda del ser mexicano y de la identidad 
nacional, con la idea de construir un nuevo orden politico y social, que por 

medio del mestizaje pudiera solucionar el problema de la raza indigena, el 

5 Cfr. José Vasconcelos, “El movimiento intelectual contemporaneo de México”, en 

Antonio Caso ef al. (eds.), Conferencias del Ateneo de la Juventud, México, Universidad Nacional 
Auténoma de México, 1984, pp. 117-134. : 

6 Vicente Lombardo Toledano, “El sentido humanista de la Revolucién Mexicana”, 

en Antonio Caso ef al (eds.), Conferencias del Ateneo de la Juventud, México, Universidad 
Nacional Autonoma de México, 1984, p. 178. 

 



  

NACIONALISMO EN MEXICO. 283 

cual era, segun Justo Sierra, “un problema de nutricién y educacién”.? De 
acuerdo con Sierra, desde la época virreinal se habia sometido a la poblacién 
a una fuerte presion y a raiz de la independencia, se habia comprobado que la 
solucién estaba en la taza mestiza que seria la portadora del progreso del 
pais; concebia al mestizaje como una interpretacién nueva de la Historia de 
México y apelaba constantemente a los sentimientos patridticos. Por ello, el 
Ateneo de la Juventud tuvo un papel preponderante en el desarrollo del 
pensamiento que surgié a raiz de la Revolucién. 

Esta generacion, que contaba entte algunos de sus miembros a José 
Vasconcelos, Alfonso Reyes, Martin Luis Guzman y Pedro Henriquez Urefia, 

empezo a cuestionarse también acerca de lo extranjero y su intervencién en 
los asuntos del pais. En la lucha contra el positivismo, se opuso un idealismo 
filosdfico, y se encontré en el ejemplo de Antonio Caso una critica acerba 
hacia el viejo orden y en Ja Revolucién una apertura hacia un nuevo Estado. 
Por medio de él surgiria una nueva idea constructora de la nacionalidad.? 

Para Caso la taza estaba fundada desde la conquista, al fusionarse la 
herencia hispana y cristiana con la indigena, y desde entonces se dio la 
integracién nacional. De ahi surgié la cuestién cultural, politica y social, y el 

elemento étnico, que jugaria un papel fundamental en el desarrollo de la 
historia nacional. Poco después, el gran idedlogo de la Revolucién, Andrés 

Molina Enriquez, desarroll6 en su obra Los grandes problemas nacionales un 

tratado acerca de la composicién racial y la relacién de ésta con la propiedad 
de la tierra, en la cual el mestizaje ocupaba un lugar preponderante en la 
creacion de la nacionalidad y la patria mexicana. A partir de los tres 

elementos de la sociedad —el indigena, el criollo y el mestizo—, Molina 

Enriquez interpreté la historia del México independiente, la Revolucién y el 
México posrevolucionario, como la instauracién de un nuevo orden debido a 
la participacion de los mestizos.? 

Ellos serian los portadores del ideal de patria, porque constituian la 

unidad de religidn de lengua, de costumbres, propdsitos y aspiraciones tan 

7 Justo Sierra, México socal y politico, México, Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico, 1960, p. 11. 

® Arturo Delgado Gonzalez, Martin Luis Guzmdn y el estudio de lo mexicano, México, - 

Secretaria de Educacion Publica, 1975, pp. 36-51; Abelardo Villegas, La filosofia de lo mexicano, 

México, Universidad Nacional Auténoma de México, 1988, pp. 18-23; David Brading, Las 

origenes del nacionaksmo mexicano, México, Era, 1982. 

9 Andrés Molina Enriquez, Las grandes problemas nacionales, México, Era, 1985, pp. 11- 
70; David Brading, “Mito y profecia en la historia de México”, México, Vuelta, 1988, pp. 185- 
188. 
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necesarias para constituir una nacionalidad. Asi escribia: “Entre las unidades 
otginicas del elemento mestizo, ‘existe de hecho la comunidad de 
sentimientos, de actos y de ideas, propias de los miembros de una familia. 
Los mestizos todo lo hacen por si solos y todo lo esperan de su propio 
esfuerzo”.!0 

Al tratar los grandes problemas nacionales —da economia y la 

integracién nacional de los diversos grupos que componian la sociedad—, 
este gran pensador agtarista decia que la inmigracién no eta indispensable 
para la existencia nacional. Seguin él esa concepcién habia sido manifestada 
por los criollos, como un “impulso instintivo de sangre”, pero que en 
realidad no tenia nada de certero y no significaba que era necesaria ni siquiera 
para Ja colonizacion de las tierras baldias.!! E] mestizaje, y no la inmigracién 
extranjera, era el elemento mds importante para lograr un pais fuerte y 
patriético que debia acceder al poder. En caso de que se diera una 
inmigracion individual, ésta debia fusionarse con la poblacién mestiza para 
lograr una integracién nacional. 

Posteriormente, Luis Cabrera opinaba que en el pais existian cuatro 

grupos étnicos que vivian en un tiempo histérico diferente: los indigenas, los 
mestizos, los criollos y los extranjeros. Esto explicaba por qué era necesario 
buscar cuanto antes una homogeneidad.'? Para Cabrera era fundamental que 
desapareciera la poblacion indigena y que los blancos fueran absorbidos por 
los mestizos. Si esto se lograba auméntaria el censo sin tener que aceptar a 
los inmigrantes, a la vez que la poblacion lograria tener una nacionalidad y 
por ende un patriotismo. De acuerdo con él, los extranjeros habian logrado 
tener en el pais mayores garantias y libertades que cualquier otro grupo; 
hecho que explica, en parte, por qué se desaté la Revolucién.'3 

Asimismo, Cabrera consideraba que para encontrar una verdadera 
solucién a los problemas del pais, era necesario: que hubiera “hombres que 
estén intimamente penetrados de las tendencias y del modo de pensar de los 
latinoamericanos, y para ello es necesario que por sangre, por raza, por 

| 

10 Andrés Molina Enriquez, Las grandes problemas..., op. ait., p. 393. 
"| Ibid, p. 498. Carta a los ministros de la Suprema Corte de la Nacién, enero de 

1919. 

"2 Luis Cabrera, E/ balance de la Revolucién. Veinte atios después, México, Botas, 1937, p. 
55. 

13 Luis Cabrera, “La solucion del conflicto”, en Eduardo Luquin (ed.), E/pensamiento 
de Luis Cabrera, México, Instituto Nacional de Estudios Historicos de la Revolucién Mexicana 
(INEHRM), 1960, pp. 121-122. 

>
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educacién y hasta por nombre sean absolutamente mexicanos.”!* Lo 
fundamental era evitar en lo posible la inmigracién de extranjeros no 
asimilables, ademas de tratar de integrar a aquellos que ya vivian dentro del 
pais. Los judios quedaban por ello excluidos en cualquier consideracién al 
respecto. 

La Revolucién se encargé de confirmar esa idea de lucha en contta de 
todo lo extranjero en general, para lograr identificar lo auténticamente 
mexicano. Estas ideas fueron las bases que cimentaron posteriormente las 
politicas migratorias que adoptaron los diferentes gobiernos 
posrevolucionarios. La Revolucién ocupé un papel central en la definicién 
del nacionalismo. Este era la recuperacion, descubrimiento y creacién de lo 
mexicano. Abarcé todos los aspectos de la vida mexicana que, a la par de los 
postulados estrictamente politicos y de contenido social, expresados en el 
agtarismo y obrerismo, ocuparon un lugar importante en lo que se ha 
llamado lo “nacionalista”, idea dirigida a exaltar lo mexicano y rechazar lo 
extranjero. 

En el siglo XX el Estado tuvo un enorme poder sobre la comunicacién 
social y sobre todo en la creacién del nacionalismo. El hecho nacionalista 
implicé la veneracién del poder del Estado, traduccién del que ostenté la 
Iglesia anteriormente, pretendiendo construit la buena sociedad y abolir el 
viejo discurso pastoral. Segiin los estadistas, la patria mexicana se encarnaba 
en un Estado centralista de la misma forma en que la religién catdlica 
buscaba en la Santa Sede su ley. A partir del siglo XIX, se dio un traslado de 
poder de la Iglesia hacia el Estado, convirtiéndose el presidente en “Padre 
impecable, bienhechor tremendo, y el amor a la patria se vuelve amor 
sagrado”.15 

EL CATOLICISMO COMO FUENTE DEL NACIONALISMO 

La separacién entre Estado e Iglesia fue el principio de una politica que 
estaba basada sobre todo en la legislacién y en la educacién laica que 
denotaba una nueva concepcién nacionalista y que era radicalmente 
anticlerical. Después de conquistar su autonomia frente a la Iglesia, Ja politica 

a partir de 1914 irrumpié de manera triunfal en el campo religioso, a tal 

‘4 Luis Cabrera, “Una cuestién de raza”, en Eduardo Luquin, E/ pensamiento..., op. 
ait, p. 118. 

15 Jean Meyer, “Religion y nacionalismo”, Nexos, nim. 114, 1987, p. 54. 
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gtado, dice Jean Meyer, “que lo politico es la religién suprema de nuestro 
tiempo. Las ideologias politicas, nacionalistas y revolucionanas, pretendieron 
sustituir a un cristianismo que estaba a la retirada, por lo cual asumieron las 
funciones y caracteristicas del cristianismo”.'6 

Seguin este autor, la historia asombrosa del marxismo-leninismo- 
stalinismo, ilustra este fendmeno ampliamente. Los jévenes nacionalistas, 

fascistas, stalinistas, presentaton un prototipo religioso indiscutible: “eran 
sicolégica e intelectualmente idénticos a los jdvenes catdlicos integristas 
ultramontanos de 1900”.!7 Asi, el nacionalismo entendido como una 

ideologia que sustituia a la religidn, dio pie a que ésta se encerrara en su 
propio proyecto politico, que fue lo que sucedié en México y en otras partes, 
dando como resultado la socializacién de lo politico, como por ejemplo, el 
surgimiento del Partido Catélico Nacional de 1910 a 1913, La Liga de 1925 a 
1929 y la Unién Nacional Sinarquista después de 1937. En el fondo del 
proyecto catdlico aparecio la intransigencia ante un nuevo mundo que se 
estaba sacudiendo la tutela eclesiastica y se declaraba oficialmente secular y 
no cristiano. 

Tanto la Revolucién mexicana, como la Primera Guerra Mundial y la 
Revolucién rusa, lograron que los catélicos tuvieran la certeza de la existencia 
de dos hechos: la cuestién social con la aparicién del socialismo y la 
presencia del liberalismo. Frente a estos dos fendédmenos los catélicos 
reformularon su proyecto de sociedad. A principios de este siglo Leén XIII, 
en Graves de Communi (1901), le Wam6é “democracia cristiana”, que también se 
conocido como “catolicismo social”.1® 

Sin embargo, el catolicismo empez6 a mostrar una escisién interna 
que marcaba claramente la constitucién de dos grupos antagénicos: los 
catélicos liberales y los intransigentes. Los primeros eran partidarios de la 
conciliacién y los segundos estaban decididos a ofrecer un proyecto de 
sociedad integra y solamente cristiana. A su vez, éstos se dividieron en 

tradicionalistas, socialistas y democratas.!? Por lo mismo, es factible decir que 

16 Ig. 
Wd 

18 Esta enciclica era el acta de bautismo del movimiento cristiano y un aviso a la 
moderacién; para entonces el Papa ya habia dado los fundamentos del nuevo programa 
catélico. Varios documentos fueron los mas importantes: Aeternt Patris (1879), sobre el 
tomismo, Immortable Dei (1884) sobre el Estado cristiano, y Rerum Novarum (1891), que 

sintetizé el pensamiento catdélico para todo el mundo. 
19 Jean Marie Mayeut, Cathokicisme social et democratie chretienne, Paris, Cerf, 1986, p. 

122. Apad. Manuel Ceballos Ramirez, “La democracia cristina en el México liberal: un
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hasta la década de los afios treinta, existieron cuatro versiones del proyecto 
social catdlico, que fueron: la tradicional, la liberal, la social y la democrata. 

A principios del decenio de 1890 el proyecto catélico de instaurar una 
sociedad paralela a la secular se desvanecié. Porfirio Diaz tuvo como uno de 
sus principales objetivos la Iglesia. Justo Sierra, sin embargo, comentaba diez 
afios después que lo la declaracién de Leén XIII en su enciclica era mds bien 
una ratificacion de la libertad de la Iglesia, asumiendo asi su dominio sobre la 

sociedad civil, cuestién que era inaceptable. Para los conciliadores catdlicos el 
modelo de relacion entte la Iglesia y el Estado debia modificarse y para ello 
veian en Estados Unidos el prototipo a seguir.” Pero existia la prensa 
catélica que se oponia definitivamente a cualquier acercamiento. 

A partir de la ultima reelecci6n de Diaz, surgié una nueva corriente 
de catélicos en el seno de la Iglesia mexicana, que fue la de los catélicos 
sociales. Entre sus lideres destacaron Antonio Correa de Guadalajara, Carlos 
A. Salas Lépez de Aguascalientes y Silvestre Terrazas de Chihuahua, éste 
ulumo posteriormente muy comprometido con la corriente reaccionaria que 
surgio en el pais en la década de los afios treinta. Asi pues, se diferenciaron 
claramente los dos grupos de catdlicos liberales y de aquellos lamados 
“sociales”. Estos ultimos fueron cobrando mayor presencia a medida que la 
ilusion liberal del porfiriato se desintegraba. Aleunos consideraban todavia la 
enciclica Renu Novarum como la fuente de su proyecto sociopolitico, 
buscando la llamada democracia cristiana. El huertismo acabé por dividirlos 
y muy pronto los constitucionalistas dirigieron sus armas contra ellos. 

Para 1917 los catdlicos teorganizaron sus fuerzas y pretendieron 
ofrecer un proyecto democtritico como opcién alternativa al nuevo Estado 
revolucionario en proceso de consolidacién. Se valieron entonces de 

organizaciones que llegaban a los grupos medios y a sectores de la burguesia 
y de agrupaciones que pretendian ser populares y actuar sobre los grupos 
urbanos y rurales. Entre ellos estaban la Asociacién Catélica de la Juventud 
Mexicana, la Confederaci6n Nacional Catdlica del Trabajo, la Liga Catdélica 
Campesina, la Union de Padres de Familia, las Damas Catélicas y los 
Caballeros de Colén.?! 

  

proyecto alternativo (1867-1929)”, trabajo presentado en el VIII Coloquio de Antropologia e 
Historia, Morelia, El Colegio de Michoacan, 1986, p. 4 (mimeo). 

2% “Gillow, Eulogio a Porfirio Diaz, Oaxaca, 26 de diciembre de 1892”, en Manuel 

Esparza, Gillow durante el Porfiriato y la Revolucién en Oaxaca 1887-1922, Oaxaca, s.e., 1985, p. 
202. Apud. M. Ceballos Ramirez, op. ait., p. 7. 

21 Ibid, p. 13. 
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Esta reorganizacién tuvo dos etapas después de la Revolucién, 
aunque se ha considerado que 1925 fue un parteaguas definitivo. Hasta este 
afio, dice Manuel Ceballos Ramirez, se permitid a los catdlicos suficiente 

margen de actividad, sus agrupaciones pudieron desenvolverse y recobrar su 
lugar en los estratos sociales en los que se insertaban. Pero a partir de 
entonces, el panorama empezé a cambiar con la llegada de Plutarco Elias 
Calles al poder. Se dio el choque entre el autoritarismo callista y la 
intransigencia catélica y, tal como lo expresé el mandatario, sdlo les 
quedaban dos caminos: el de la Camara o el de las armas, aunque el primero 
ya lo habia empleado el presidente.” | 

Hacia ese momento, la Liga Nacional de Defensa de la Libertad 

Religiosa intenté constituirse en el organismo centralizador y coordinador de 
la lucha, la cual se inicié a finales de julio de 1926, cuando los obispos dieron 
la orden de suspender el culto. La polémica nacional entre clericales y 

anticlericales significaba una brecha insalvable entre la tradicidén y la 
modernidad, entre la aplicacién de la ley o de las creencias. Para los clericales 
la concepcién de la unidad de origen de la nacién mexicana era 
absolutamente real. Lo que habia aglutinado a la poblacién desde la época de 
la conquista era la religion. Por el contrario, los anticlericales no aceptaban 
esta idea, ya que decian que en el pais nunca se habia dado la unidad, debido 
a diferentes formas de creer y de llevar a cabo las prdcticas religiosas. Para 
unos Cortés era el padre de la patria, para otros habia sido Hidalgo. 

El proyecto liberal habia sido la raiz de la Reforma, de ahi se habia 
inspirado la Revolucién, pero ésta era pata los religiosos obra de ateos, 
masones © apostatas, que habian logrado desvirtuar la verdadera “unidad 
nacional”.?3 E] origen de este conflicto, como ya se dijo, se originé con la 
Constitucién de 1917. Francisco Miugica dijo que se habia tratado de: 
“consolidar en la forma de principios constitucionales la cuestién agraria [...] 
la ley obrera fy] matar sin clemencia de una manera completa la obra del 
cleto”.24 

Por ello, el Episcopado mexicano envié una enérgica protesta al 
gobierno de Carranza. Este, en cambio, estaba convencido de que se debia 

2 Cfr. Enrique Krauze, Biografias del poder, nium. 7: Plutarco Eas Calles. Reformar desde 
ef origen, México, Fondo de Cultura Econémica, 1987. Tzvi Medin, E/ minimato presidencial: 
historia politica del maximato, 1928-1935, México, Era, 1982. 

% Jests Gutiérrez Garcia, La lucha del Estado contra la Iglesia, México, Tradicién, 1953, 
pp. 86-98; Emilio Portes Gil, La ducha entre el poder civil y el clero, México, s.e., 1934, pp. 51-52. 

* Died Bérquez, Crinica del Constituyente, México, Comisién Nacional Editorial del 
CEN del PRI, 1985, p. 449 (Textos de la Revolucién Mexicana). 
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lograr una paz estable, implantando el reinado de la ley. A los ojos de los 
radicales el asunto de la Iglesia tomé un lugar prioritario, ya que la 
consideraban como el “enemigo politico del establecimiento de una nacién- 
Estado, libre y secular”, por ello el anticleticalismo fue una manifestacién 
mas del nacionalismo de la época.* 

La disputa nacionalista quedé impuesta entre dos instituciones, dice 
Leonor Ludlow, que se consideraban portadoras de la nacién, sobre la cual 
podian ejercer y concentrar sus decisiones politicas. El Estado-nacién 
defendié su soberania interna por encima de cualquier amenaza que minara 
su supremacia y que le ayudara a preservar su independencia ¢ integridad. Por 
otro lado, la Iglesia también luché por continuar su autonomia, a fin de 
preservar también los elementos de integracién e identidad de los miembros 
de su colectividad.26 

A la ruptura siguié, como ya comenté, la Guerra Cristera. Esta 
contaba con sus propios elementos nacionalistas. Los arreglos se dieron hasta 
1929, cuando empezé a fraguarse una nueva alternativa de nacién, la cual 
busc6é una integracion mds cabal de la sociedad del momento. Esto se fue 
gestando a lo largo de la década de los afios treinta. El conflicto se agudizé 
nuevamente a finales del maximato y durante los primeros meses del 
gobierno cardenista, sobre todo con la instrumentacién de la educacién 
socialista. 

En términos generales, la educacién era un instrumento importante 
del nacionalismo, ya que desde el siglo XIX se le consideré como la matriz de 
la futura “alma nacional”. A partir de los articulos 3 y 130 de la Constitucién, 
la Iglesia quedaba excluida de esta tarea y el Estado se comprometia a 

patrocinar la educacion, haciéndola gratuita y obligatoria. La responsabilidad 
del Estado en esa materia se dio a partir de la década de los veinte, pero el 

problema mas serio entre las dos instituciones tuvo lugar en el momento en 
que el Estado aprobé, en el Plan Sexenal de 1933, la educacién socialista. 

Lazaro Cardenas expresd, después de expulsar a los callistas del pais, 

que era “un error tratar de combatir el fanatismo religioso con un fanatismo 
antirreligioso”.?’, De ahi la devolucién de los templos incautados tratando de 
poner fin a ese conflicto entre Iglesia y Estado. Las necesidades del pais 
hicieron imperante la supresidn de hostilidades, mismas que se sustituyeron 

5 Richard Roman, Ideologéa y clase en la Revoluciin Mexicana. La Convenciin y el Congreso 
Constituyente, México, Secretaria de Educacién Publica, 1976, pp. 93-101. 

26 Leonor Ludlow Wiechers, “Las alternativas de Nacion...”, op. aif, p. 325. 

71 Cf. Tzvi Medin, Ideologta y praxis politica de Lazaro Cardenas, México, Siglo XX1, 

1973. 
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por luchas sociales entre obreros y catnpesinos, y por una lucha nacionalista 
para recuperar la soberania econdmica. Las nuevas banderas ideoldégicas 
entre derechas e izquierdas, entre: obretos y pattones, entre viejos 
propietarios y campesinos debilitarian ineludiblemente esta lucha. 

I 

EL SOCIALISMO COMO BANDERA DEL NACIONALISMO 

| 
En México, la izquierda asumié la idea de que solamente una transformacién 
socialista aportaria la solucion definitiva al problema de la independencia 
nacional y la constitucién definitiva de la nacién. Esos grupos de izquierda 
proponian una reorganizacién socialista, es decir, no fundada en el capital, la 
ganancia, ni la propiedad privada, sino basada en el trabajo, la solidaridad, la 
ptopiedad colectiva y la planificaci6n econémica de la sociedad mexicana. 
Socialismo y capitalismo aparecieron como propuestas antagénicas para 
resolver los problemas de la nacién. 

Los lamados “afios rojos” de 1917 a 1920 dividieron una época 
donde el ejemplo soviético, los estragos de la Primera Guerra Mundial y el 
derrumbe de una seccién considerable de Ja Segunda Internacional hicieron 
que la revolucién a escala mundial pareciera una posibilidad real. Sélo la 
derrota de los movimientos alemanés, hingaros, austriacos y finlandeses, 

obligé al Komintern en 1921 a hacer un calculo mas sobrio de las verdaderas 
posibilidades de derrumbe del orden capitalista. 

En México el periodo 1918-1920 estuvo marcado por la creencia de 
que el antiguo régimen se estaba acercando a su fin. Hubo un gran niimero y 
caracter distintivo de las huelgas, ademas de la resistencia de algunos 
comerciantes e industriales a obedecer la Constitucién de 1917 y la 
repatriacién masiva de trabajadores mexicanos provenientes de Estados 

Unidos durante la depresién econdémica de la posguerra. 
Gran numero de radicales revolucionarios llegd a nuestro pais 

después de 1917, entre los que se encontraban el estadounidense Charles 

Philips —que bajo el seudénimo de Manuel Gémez surgid como una figura 
importante dentro del Partido Comunista en Estados Unidos— y el ruso 
Miyjail Borodin, agente del Komintern. Aunque la participacién de estos 

extranjeros fue importante, la aparicién del Partido Comunista Mexicano 
constituia una respuesta propia de los, mexicanos ante el desarrollo obrero, la 
sociedad y la politica mexicana. En 1917 los preceptos anarquistas 
dominaban a la clase trabajadora. 
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La disolucién de la Casa del Obrero Mundial por el gobierno de 
Carranza estimulé el cambio en la estrategia obrera, lo cual dio origen al 
sindicalismo reformista de la CROM, en 1918, y al Partido Comunista, un afio 

después. La CROM estableci6 una estrecha relacién con la “dinastia 
sonorense” y con la American Federation of Labor en Estados Unidos (AFL). 
Sin embargo, muchos obreros se alejaron de ella, sobre todo en la ciudad de 
México donde fundaron la Confederacién General de Trabajadores (CGT) en 
1921. Estos estuvieron muy cerca del Partido Socialista Mexicano que, 
fundado en 1911, habia adquirido nuevos aires para 1918.28 

El impacto de la Revolucién rusa en la izquierda mexicana fue 
considerable. La prensa radical hizo énfasis en el Soviet o el Consejo de 
Trabajadores, como la institucién mas caracteristica y significativa creada por 
la revuelta revolucionaria. Ese movimiento revolucionario fue considerado 
como un ejemplo de la accién directa llevada a cabo por una minoria activa 
con las ideas familiares anarquistas y libertarias del anti militarismo, la 
libertad individual y la destruccién del Estado. 

Con la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra y el intento de 
Wilson de alterar la neutralidad del gobierno de Carranza, resurgié en los 
mexicanos, amenazados por sus vecinos del Norte, un anti imperialismo que 
estaba a veces apoyado por sentimientos favorables hacia Alemania, pais 
derrotado. Por la misma razén, centenares de estadounidenses que estaban 

en desacuerdo con la guerra se pasaton a México, entre ellos un grupo 
numeroso de jévenes judios.” También otros que tenian arraigadas las ideas 
socialistas, como por ejemplo Irving Granich y Charles Philips, sobre quien 
ya se comenté anteriormente. Asimismo, arribaron personas de origen hinda 
que apoyaban un nacionalismo anticolonialista, entre los que se encontraba 
Manahendta Nath Ray, que apoyé la formacidn del Partido Comunista 

Mexicano.*9 
A mediados de 1919 el Partido Socialista Mexicano adopté una 

posici6n firme en contra del imperialismo britanico y estadounidense. En 

28 Michael Lowy, E/ marsdsmo en América Latina (De 1909 a nuestros dias). Antologia, 

México, Era, 1980; Ricardo Melgar Bao, “El marxismo en América Latina, 1920-1934, 
Introduccién a la historia regional de la Internacional Comunista”, tesis de maestria, México, 
Universidad Nacional Auténoma de México, 1983. 

® Cfr. Alicia Gojman de Backal (coord.), Generaciones judéas en México. La Kebilé 
Ashkenazi 1922-1992, México, Comunidad Ashkenazi de México, 1993, en especial el vol. 1: 
Pasaporte a la esperanza, de Gloria Carrefio y vol. 2: De un mynyan a una comunidad, de Alicia 
Gojman de Backal. 

% Barry Carr, “Radical Trip. Los origenes del Partido Comunista Mexicano”, Nexos, 
nim. 40, abril, 1981, pp. 37-47. 
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octubre de ese mismo afio, un grupo de miembros del partido en cuestién, 
encabezados por José Allen y Eduardo Camacho, comenzé la publicacién de 
un semanario titulado E/ Sosiet, cuyo nombre marcaba ya el rumbo del 
mismo, y que era publicado por el grupo “Hermanos Rojos” desde los 
cuarteles del Sindicato de Panaderos de la ciudad de México.3! 

Roy y Allen tomaron la decisién de establecer un Partido Comunista 
Mexicano con la asesoria del delegado soviético del Komintern, Mijail 
Borodin, cuya presencia en el pais a fines de 1919 es digna de mencionarse. 
Borodin —-o Mijail Gruzemberg— acid en la ciudad de Janovichi en la 
provincia de Vitebsk en 1884. Miembro activo de la organizacién judia 
llamada Bund (sobre la que se hablara mas adelante), y de la faccién de Lenin 
del Partido Socialdemécrata ruso, fue encarcelado por sus actividades 
politicas en 1906, afio en que logré emigrar hacia Estados Unidos. Ahi se 
afilié de inmediato al Partido Socialista Estadounidense con el falso apellido 
Berg. Al concluir la Revolucion de octubre, Borodin regresé a Mosci en julio 
de 1918 y se unié al Comisariado del Pueblo en Relaciones Exteriores.22 

La Unién Soviética utilizé sus contactos en Estados Unidos en esos 
afios. Lo primero que se le encargé fue establecer relaciones en dicho pais 
pata recibir apoyo econdémico y técnico de firmas estadounidenses. Por otro 
lado, Rusia decidié establecer relaciones comerciales con México y durante 

los afios de 1918-1919 mantuvo negociaciones con el cénsul general de 
nuestro pais en Moscu.3 

El 17 de abril de 1919, Borodin recibi6 un comunicado donde se le 

nombraba Cénsul General en México, documento que venia firmado por el 
mismo Lenin. Su visita sin embatgo fue breve, ya que sélo estuvo dos meses 
y medio, pero durante ella tuvo tiempo de Ilevar a cabo negociaciones con el 
gobierno mexicano, de confirmar el apoyo de nuestro pais al nuevo gobierno 
ruso y de consolidar el reconocimiento diplomatico. 

Se sabe que entonces tuvo estrechos contactos con Roy y que vivid 
en su casa de la colonia Roma. Borodin le dio informacién detallada del 
desarrollo que hasta esos momentos habia logrado el movimiento comunista 
y le explicd la diferencia que habia entre la social-democracia y el 
comunismo, asi como cuales eran los requisitos para ingresar al Komintern. 

De esta manera, el Partido Socialista cambié su nombre al de Partido 

Comunista Mexicano. Pocos dias después de su fundacidn, el 28 de junio de 

31 Id. Cfr., ademas, Theodore Draper, American Communism and Soviet Russia, New 

York, Vintage Books, 1986. 

32 Barry Carr, “Radical Tnp...”, op. ait., p. 39. 
33 Id. 
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1919, Borodin le escribia a José Allen, Secretario General del Partido, que 

seria admitido en el Komintern tan pronto llegaran unos delegados 
mexicanos a Mosca. Estos fueron Roy, Charles Philips y José Allen, quienes 
enviaron sus primeros informes al agregado militar de Estados Unidos en 
México.34 Este hombre fue reclutado como agente de Estados Unidos desde 
1918 y después de dar informes de la capacidad militar de México, se le 
invité a formar parte de la politica obtera radical. En 1921 fue arrestado en 
este pais y deportado por el presidente Alvaro Obregén, durante Ja llamada 
“redada en contra de los radicales”’.*5 

Hasta 1922 el Partido tuvo la fuerza suficiente para echar raices 
sélidas entre los habitantes urbanos, las ligas campesinas y ciertos sectores 
del proletariado industrial. La corriente anarquista establecida en un principio 
no resolvia la cuestién nacional, sino que pedia una lucha por la igualdad y la 

justicia. Luchaban por la tierra y por el pan, no por la nacién que era el 
problema de las clases ditigentes, liberales y conservadores. 

Fue entonces cuando los zapatistas consideraron que su proyecto de 
nacién quedaba resuelto mediante un socialismo agrario, idea compartida por 
millones de campesinos. A su vez, los constitucionalistas, como Mugica o 
Jara, voltearon hacia la izquierda para plantear un proyecto liberal-capitalista, 
apoyados en Ja Constitucién. 

Todas esas vertientes socialistas de la Revolucién mexicana tenian 
intencién de continuar con ella, sobre todo para resolver las demandas 
agrarias. Para ellos, el socialismo no era la negacion, sino la continuacion y la 
conclusién del gran movimiento social.*6 De acuerdo con Adolfo Gilly, lo 
que pretendian algunos hombres como Tejeda, Mugica o Carrillo Puerto, era 
la implantacién de un socialismo en cuya base estuvieran los pueblos o las 
comunidades agrarias y en cuya cupula estaria un Estado industrializado, que 
ahorraria los problemas impuestos por el capitalismo y entre los dos 
atenderian la educacién del pueblo.*7 

E] Partido Comunista no tenia en esos afios una propuesta de nacion, 
ni tampoco una unién entte sus pattidarios, y esto lo condujo a una ruptura 
con el socialismo de la Revolucién mexicana, hecho que a la larga operé en 

3 Theodore Draper, American Communism..., op. ait. 
3 Enrique Krauze, Biografias del poder, nim. 6: Alvaro Obregin, México, Fondo de 

Cultura Econémica, 1987. 

36 Adolfo Gilly, “Los dos socialismos mexicanos”, trabajo presentado en el VIII 
Coloquio de Antropologia e Historia Regionales, Morelia, El Colegio de Michoacan, 1986, p. 
6 (mimeo). 

3% Thid., p. 7. 
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su contra para poder lograr un verdadero pensamiento social del pais. Los 
socialistas casi dejaron a un lado a los obreros, quienes quedaron 
subordinados entonces al Estado postevolucionazio ¥ y tecobrarian fuerza 
nuevamente durante el régimen cardenista. Es entonces cuando quedaron 
conformadas las cuatro corrientes que, segun Gilly, serian los grupos que 
conformaron la izquierda mexicana: el cardenismo, el lombatdismo, el 
comunismo y el marxismo radical.38 

Los dos socialismos, sobre todo el agario y el obrero de los marxistas, 
presentaron dos proyectos de desarrollo y construccién de la nacidn. La 
disputa se dio con mayor vigor en la década de los afios treinta. 

Vicente Lombardo Toledano, junto con idedlogos como Natciso 
Bassols, consideraba que debia pasar: juna etapa de desarrollo capitalista del 
pais y de desarrollo y crecimiento del movimiento obrero, para que se 
pudiera plantear posteriormente ell socialismo. Esta fue la corriente 
comunista. La otra corriente consideraba al Estado mexicano, apoyado en los 
trabajadores, como sujeto y guia del desarrollo. Esta era la agrarista, que a 

finales de ese sexenio empezo a confundirse con la Hamada “unidad a toda 
costa” y con el cambio del régimen presidencial a Manuel Avila Camacho. 

Por otro lado quedaba el populismo cardenista, cuyos teptesentantes 
habian sido los idedlogos de la educacion socialista; y el marxismo tadical, 
que desde 1929 estuvo representado por la divisién entre los trotskistas y a 
partir de 1937 por el propio Trotsky. De estas ultimas dos corrientes, la 
primera se apoyaba en la reforma agratia y en el campesinado y la segunda en 
el movimiento de los ttabajadores que serian los portadores de la 
transformacién socialista y que estaban dispuestos a enfrentarse al 
imperialismo estadounidense. El lombardismo y el cardenismo se 
convittieton desde esa época en corrientes de ideas nacionales. Las otras dos 
vertientes, como ya se comentdé, nunca llegaron a convertitse en proyecto 

nacional. 
Las corrientes de la izquierda|como el comunismo, lombardismo o 

marxismo radical, se enfrentaron en la! década de los afios treinta al proyecto 
cardenista. Este (1934-1935) proponia un pais de comunidades agrarias, 
educacion socialista, Estado industrializador apoyado por los trabajadores, 
con la ahanza de los intelectuales y campesinos. Era un proyecto de nacion 
cuyos pilares serian la reforma agratia, la organizacién corporativa y la 

38 Ibid., p. 8. Cfr., ademas, Lourdes Quintanilla, El ascenso del lombardismo, de la CROM 
a la CGOCM, México, Centro de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Politicas y 
Sociales, Universidad Nacional Autonoma de México, 1979 (Cuaderno, 38). 
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expropiacién petrolera. De acuerdo con Gilly, a partir del repliegue del 
catdenismo después de la derrota espafiola (1939) y la posterior entrega del 
gobierno a Avila Camacho, toda la izquierda mexicana fue derrotada.?? La 
corriente marxista radical incluso sufrid el asesinato de su lider, Léon 

Trotsky, en agosto de 1940. Fue la Ultima demostracién de masas del 
cardenismo, pata despedir a un extranjero asesinado en México por sus ideas. 
El lombardismo quedé subordinado al Estado y fue decayendo como 
partido, hasta ser solamente un apéndice de éste. E] marxismo se esfumd y 
sdlo volvié a reorganizarse después de la revolucién cubana. El Partdo 
Comunista quedé reducido al papel de critico del gobierno. Nunca propuso 
un verdadero proyecto de nacion, que pudiera considerarse como una 
alternativa real, y que ayudara a resolver los problemas del desempleo, la 
desnutricién y la falta de nivel educativo del pueblo. 

Sin embargo, en la década de los afios treinta fue sin duda la ideologia 
que marcé las diferencias de pensamiento en el pueblo, que en ocasiones lo 
llevaron a apostar por una posibilidad de nacion que, de acuerdo con sus 
ptincipios, fungiera como contraparte del radicalismo feroz de la derecha. 

EL NACIONALISMO CONSERVADOR 

E] grupo de la derecha, proponia una opcién nacionalista de raiz hispana, 
angléfoba, catdlica, anti liberal y anti comunista, bolivaniana y guadalupana, 
romantica y en ocasiones sentimental. Era un nacionalismo conservador 
mexicano que durante el siglo XX estuvo representado por personajes ya 

analizados anteriormente como Vasconcelos o Esquivel Obregon, a quienes 
puede agregarse Alberto Maria Carrefio, Mariano Cuevas, Trinidad Sanchez 
Santos, Manuel Gémez Morin o Nemesio Garcia Naranjo. 

Todos estos personajes fueron bautizados en la religién catdlica y 
pertenecian a una clase media que les dio la oportunidad de obtener un titulo 
profesional. Lucharon por sus ideas al grado de que alguno de ellos fue 

exiliado por sus convicciones religiosas 0 por sus posiciones politicas. 
Compartieron la misma idea sobre lo que debia ser la Nacién mexicana y su 

3° Adolfo Gilly, “Los dos socialismos...”, op. at, p. 12; cfr. Jesus Silva Herzog, 

Lazaro Cardenas. Su pensantiento econdmico, social y politico, México, Nuestro Tiempo, 1975. 

40 Jaime del Arenal Fenochio, “El nacionalismo conservador mexicano del Siglo 
XX”, trabajo presentado en el VIII Coloquio de Antropolgia e Historia Regionales, Morelia, 

El Colegio de Michoacan, 1986, pp. 4-5 (mimeo). 
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acci6n y su pensamiento tepresentaron en su época un nacionalismo que 
planteaba una alternativa diferente de' pais. 

Sus opiniones fueron plasmadas en revistas como Abside, o La Nacién 
© posteriormente en la revista del PAN (Partido Accién Nacional, fundado 
por Gomez Morin). El denominador comin de esta corriente era la 
formacion religiosa de sus partidarios, que los hacia luchar sin tregua en 
contra de la ley, la ciencia o el ateismo. Ademis, el hispanismo que heredaron 
de sus antepasados se convirtid en parte de su ideologia conservadora. 

La Revolucién dejé huellas.en muchos de ellos, sobre todo de 
inconformidad respecto a la introduccién de las ideas anarquistas y el 
encumbramiento de los caudillos, al grado de que empezaron a cambiar su 
idea acerca de Ja nacién mexicana. 

El movimiento era decididamente hispandéfilo y antinorteamericano. Queria 
establecer el orden social cristiano basado en Dios, en los buenos principios 
Cristianos ensefiados y practicados por los primeros frailes espafioles [...] 
estos principios habian conservado la paz en México durante trescientos 
afios. [...] Entre las ideas extranjeras que habian provocado disturbios 

quedaban incluidas la democracia liberal, el fascismo de los nazis y el 
comunismo.*! ; 

Era la defensa de lo hispanico en su lucha contra el protestantismo 
anglosajén e implicaba el cuidado de lo propio en contraste con Jo ajeno. De 
ahi la fobia en contra del estadounidense y su expansionistno politico, 
econdmico y cultural. Y por el conocimiento profundo de su historia y su 
cultura, rechazaba la idea del panamericanismo y de la politica del “buen 
vecino” que planteaba Roosevelt. 

Estos conservadores, entendian que a pesar de que México se 
consideraba ya un pais cristianizado, era fuerte la influencia de los 
protestantes en algunos grupos indigenas, lo cual sélo conduciria a atacar la 
verdadera nacionalidad mexicana.*? | 

José Vasconcelos, como ya comenté, se convirtié en el lider del 
hispanoamericanismo. Decia que “Hermanos de raza, de lengua, de religion y 

de pasado, los pueblos de Amética ;—como Espafia y como México— han 
sufrido también, las consecuencias de las tesis autodenigratorias y de la 

41 Albert L. Michaels, “El nacionalismo conservador mexicano desde la Revolucién 

hasta 1940”, Historia Mexicana, vol. 16, nam. 2, 1966, pp. 225. 
42 Jaime del Arenal, “El nacionalismo conservador...”, op. ait. p. 17. 
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leyenda negra”.*> Vasconcelos creia que el valor de la sangre indigena 
estribaba en comprenderla dentro de una composicién mestiza o mexicana, 
ya que aisladamente no tenia ningun valor. Asi, comentaba en el Udses criollo 
que “Nuestro ser social no deriva de los antiguos habitantes de Méjico, sino 
del contacto de espafioles e indigenas”. Tanto para Vasconcelos como para 
Toribio Esquivel Obregén, el mestizaje era el factor esencial de la 
nacionalidad. De acuerdo con ambos habia dos elementos que socavaban la 
nacionalidad mexicana; en primer lugar, el indigena y en segundo, Estados 

Unidos. La solucién estaba en integrar al indigena desde el criollismo a una 
religiosidad sin supersticiones y a una educacion civica que lo preparara para 
una lucha econdémica sin paternalismos. 

Seguin Jaime del Arenal, la diferencia entre Estado y nacién era el 
ptincipio fundamental del que arrancaba el concepto conservador de nacion. 
La Naci6n y el Estado, dice este autor, 

no se identifican, pueden coexistir y relacionarse, puede incluso uno 
imponerse sobre el otro, pero la asimilacién nunca se da; el Estado Nacién es 

un imposible, porque cada uno corresponde a dos esferas de lo social 

distintas, aunque ambas tengan su otigen en la sociabilidad natural del 
hombre. A uno corresponde la organizacién y direccién politica de la 

sociedad y otra es una proyeccién particular, sobre un suelo determinado de 
la civilizacion y de Ia cultura.*5 

Aunque los mismos hombres puedan ser los comacionales y 
conciudadanos, la nacién y el Estado no se confunden, éstos son diferentes 
ya que no tienen el mismo origen, ni obedecen a las mismas leyes, no tienen 
la misma funcién ni el mismo fin. Para los conservadores, a partir de la 
Reforma !o més importante eta la conservacién de la nacién mexicana. Esta 
estaria reptesentada por simbolos y héroes. 

Tres eran las caracteristicas que plasmaban la ideologia de los 
conservadores: en primer lugar, la identificacién que hacian de la nacion con 
la Patria; en segundo, era que ellos sdlo concebian en el territorio mexicano 

la existencia de una nacidén con idénticos principios para todos sus habitantes 

43 Thid., p. 19. 
“ Toribio Esquivel Obregon, “El indio en la historia de México”, Boletin de la 

Sociedad Mexicana de Geografia y Esstadistica, t. 14, México, 1930; y del mismo autor, Influencia de 
Espatia y los Estados Unidos sobre México. Ensayo de sociologia hispano-mexicana, Madrid, Calleja, 
1918. 

45 Jaime del Arenal, “El nacionalismo conservador...”, op. aif, p. 21. 
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y por ultimo, que el origen de la nacién mexicana se remontaba a la conquista 
y su consolidacion a los trescientos afios de dominio colonial, de tal forma 
que en 1821, fecha de la creacién del Estado mexicano, la nacién ya estaba 
formada. La nacidn era, pues, la Patria, el lugar del nacimiento de los padres, 
el territorio, la raza, el idioma, la religién y la cultura. 

Por ejemplo, para Vasconcelos la religién cristiana ocupaba un lugar 
central en América, en donde seria posible, segun él, aplicar la ley de Cristo. 
En este proyecto quedaba excluido cualquier otro grupo religioso, racial o 
cultural que no respondiera a la caracteristicas especificas para incorporarse a 
la dimensién césmica, como sucedia con el grupo judio. En ello empezaba a 
demostrar su antisemitismo, que se fue acrecentando hasta convettitse en un 
fanatismo que apoyaba a los alemanes, especificamente al Fuhrer y su 
ideologia, misma que se vio reflejada en sus escritos y en la direccién de la 
revista Timdn en la década de los afios treinta. Segin Vasconcelos serian tres 
elementos los que acabarian con la nacién: Calles, los indigenas y los judios.47 

1 

La reaccién mexicana, ha procurado, ante las tres revoluciones de 1810, 1857 
y 1910, mantener el statv guo de la Nueva Espafia, de las instituciones 
coloniales y el del Porfiriato, es decir, sistemas de propiedad y de gobierno 
sustentados en la gran propiedad de la tierra y en el peonaje, forma mexicana 
de la esclavitud, como lo escribié Marx.48 

Para Gastén Garcia Canta, las ideas de la reaccién mexicana estin 

conformadas por argumentos contrarios a los principios que cada una de 
estas tres revoluciones sustentaron. Por ello, la lucha de independencia es 
inseparable de la lucha por Ia tierra, 'las libertades individuales, a las que en 
1917 se agregaron las sociales, es decir, la educacién laica y gtatuita, la 
soberania nacional y la defensa de los recursos naturales con la rectoria del 
Estado. 

Si esa reaccidn permanecié con sus armas hasta 1929 fue debido a 
acuerdos fuera de la ley del Episcopado con el gobierno interino de Emilio 
Portes Gil; sin embargo, a partir del sexenio de Cardenas la actitud ante la 

46 Ibid, p. 23. Apud. Toribio Esquivel Obregon, “La patria mexicana”, discurso 
pronunciado en la’ sesién de inauguracién' de la Academia de Genealogia y Herdldica, 
México, 1941. . 

47 José Vasconcelos, “Bienvenida a Alfonso Junco”, Abside, México, vol. 36, nim. 4, 
1972. 

 Gastén Garcia Canta, E/ pensamiento de la reaccién meccicana (la derecha), 1929-1940, 
-Antologia, México, Universidad Nacional Auténoma de México, 1997, p. 9.  
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Iglesia fue mas tolerante. Ello permitié que la Iglesia, a pesar de su oposicién 

al atticulo 3, alentara la creacién del Partido Accién Nacional en oposicién a 

los cambios cardenistas y situarse en el camino de la derecha antes y después 

del triunfo de Franco en Espaifia.” 

El régimen de Lazaro Cardenas con su proyecto de nacion y sus 

ideales de unién de las tres fuerzas basicas en el pais —obreros, campesinos y 

el ejército—, dieron pie a que precisamente esa derecha reaccionaria se 

sintiera lastimada en sus fueros y buscara a toda costa derrocar al régimen, 

cuestién que se analizara con detalle en los siguientes capitulos. 

La derecha mexicana no fue un movimiento monolitico, sino de 

tendencias diversas y muchas veces encontradas. Su participacion se tornd 

extremista en la medida en que el Estado efectuaba cambios revolucionanios, 

como el reparto de tierras, la educacién laica, 0 el apoyo a las organizaciones 

obreras. Al agrupar a todos los sectores en torno al Estado y al fortalecerse 

éste con el ascenso de las masas, los grupos opuestos a este proceso 

reaccionaron de manera violenta. 
A manera de resumen, se enumeran las caracteristicas mas © menos 

constantes de la derecha mexicana pese a la enorme heterogeneidad de sus 

manifestaciones: 

1) Presentan una desconfianza frente al cambio. 

2) Un rechazo a la intervencién estatal en la economia y una limitacion de la 

actividad del Estado al mantenimiento de la Ley y el orden. 

3) Un clericalismo o creencia en la religién y en la Iglesia como fuerzas 

estabilizadoras en Ja vida politica y en la educacion. 

4) Un nacionalismo exacerbado. 

5) Un moralismo o creencia en la guia que debian ofrecer en la conducta 

politica y privada, emociones tales como: patriotismo, amor a la familia, 

respeto al matrimonio, a la moral etc. 

6) Una aceptacién de las desigualdades sociales como naturales y capaces de 

modificacién sélo en una minima medida. 
7) Una utilizacién de las ideas de conspiraciones y complots para encontrar 

las explicaciones sociales e histéricas, como era la conspiracion-judia- 

masénica.5° 

  

4 Ibid, p. 11. 
50 Miguel Abruch Linder, “La derecha en México. Lineamientos para su estudio”, 

trabajo presentado en el coloquio La Democracia en el Mundo Modemo, México, 

Universidad Nacional Auténoma de México, 1980. 
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La extrema derecha secular era de corte fascista, que pretendia 

movilizar a la clase media, sin un pfograma concreto pero que se relaciond 
directamente al ascenso del fascismo en Europa. Era urbana y fue manejada 
por el capital internacional para lograr sus fines. 

“Histéricamente la derecha-nacié6 —dice Soledad Loaeza— vinculada 
con las doctrinas nacionalistas. Esta'asociacién se diluyé cuando el proceso 
de descolonizacién y las luchas de liberaci6n nacional adquirieron tonos 
marcadamente anti imperialistas y anticapitalistas.”5! 

Dentro de estos grupos de extrema derecha existen dos tipos: unos 
que son grupos de poder y que se organizan para una actividad concreta, y 
otros que son de presién, o sea, que pretenden influir en el aparato estatal, 
por ejemplo mediante la palabra esctita, o de conspiraciones para derrocar al 
régimen, como fue el caso de la Accién Revolucionaria Mexicanista o los 
Camisas Doradas. 

51 Soledad Loaeza, “Conservar es hacer Patria”, Nexos, abril, 1983, pp. 29-39. 

Z_ 

 



  

LAS LIGAS EN CONTRA DE LOS EXTRANJEROS INDESEABLES 

Antecedente directo de la fundacién de la Accién Revolucionaria 
Mexicanista, ARM, fueron los movimientos lamados nacionalistas que 
aparecieron en la clase media. Estos surgieron en un marco de redefinicién 
del Estado Nacional Mexicano, que recién habia pasado una guerra civil, y se 
encontraba replanteando su propia linea politica y administrativa. En esos 
afios, se dieron una serie de contradicciones entre los diferentes grupos de 
poder y las grandes masas que se sentian insatisfechas con los resultados de 
esa Revolucién, al grado que estaba en juego la paz del Estado, porque habia 
conflictos con la Iglesia y la economia estaba en proceso de reestructuracion 
después de la Gran Depresién de 1929. 

Es en ese marco y en el seno de la llamada “clase media”, donde se 
desarrollaron una serie de organizaciones activas, que bajo la bandera de la 
“nacionalidad”,' se enfrentaron a los grupos de extranjeros establecidos en el 
pais.” 

Todos esos movimientos “nacionalistas”, intentaban resolver a través 

del rechazo y expulsién de los extranjeros “indeseables”, un conjunto de 

‘' El nacionalismo mexicano tiene sus origenes en los criollos del siglo XVIII, que 
comenzaron a ver a este pais como nuevo y diferente. Después de la Revolucion, sin 

embargo, es cuando se inaugura el nacionalismo que ahora conocemos. Este se conformé 
especialmente con la participacién masiva del campesinado en la Revolucién. Hay 
nacionalismos revolucionarios y nacionalismos reaccionarios. El que nos ocupa es de este 
ultimo tipo. Cfr. Abelardo Villegas, “El sustento ideoldégico del nacionalismo mexicano”, 
trabajo presentado en el coloquio El Nacionalismo y el Arte Mexicano, México, Universidad 
Nacional Auténoma de México, 1983. Véase, ademas, “Nacionalismo en México. Una forma 

de gobierno”, en este mismo capitulo. 

? La clase media es heterogénea en su composicién y en su_ideologia; 
circunstancialmente suele ubicarse con el proletariado 0 con la burguesia de acuerdo con el 
contexto social en que se desenvuelve, pero hay siempre en ella una tendencia al ascenso 
social, para lo cual hace uso de todos los medios a su alcance: empleo bien remunerado, 
educacién, participacion politica, etc. Cfr. Abelardo Villegas, E/ pensamiento mexicano en el siglo 
XX. Autognosis, México, Instituto Panamericano de Geografia e Historia, 1985. 
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problemas que los aquejaban como clase. Uno de ellos se relacionaba con la 
necesidad de ir ocupando posiciones superiores dentro de la estructura 
ptoductiva, previamente ocupada por los inmigrantes; como eran los casos 
de los comerctantes en pequefio, los, profesionistas liberales y los obreros de 
las compafias transnacionales. Otro se referia a la competencia y el 
abaratamiento de la mano de obra' nacional, que habia adquirido grandes 
dimensiones, como consecuencia de la debilidad econdédmica del pais y por 
tanto su incapacidad para generar suficiente numero de empleos. 

Todo lo anterior permitid la aparicién de grupos de trabajadores, 
sobre todo del agro, que se vieron en la necesidad de emigrar hacia los 
Estados Unidos. Sin embargo, el rechazo de ese pais hacia los campesinos, 
estimulé una gran competencia posterior, entre la mano de obra de aquellos 
que se veian en la necesidad de regresar, con los extranjeros, en este caso, 
chinos y judios y con la propia mano de obra nacional. 

Por otra parte en México se manejaba entonces la idea del peligro 
“ampenialista” y el peligro “bolchevique”. El primero aspiraba a justificar un 
desplazamiento de las empresas mas importantes de la economia nacional, y 
por el otro, los grupos de derecha que oponian el nacionalismo a los peligros 
de la “revolucién internacional”, argumentando que ella derivaria en una 
eventual descatolizacién del pais, y sobre todo como un teflejo del proceso 
de definicion ideolégica y cultural del Estado naciente que buscaba “lo 
mexicano” 

Estos movimientos estaban dirigidos contra los chinos y judios, 
aunque también en contra de sitios, turcos, libaneses, polacos, drabes, griegos 

y en menor medida atentaban en detrimento de los estadounidenses y 
espafioles. Los primeros citados, representaban el mayor peligro pata los 
comerciantes, y en menor grado para la masa trabajadora. 

EN QUE CIRCUNSTANCIAS LLEGARON LOS JUDIOS Y LOS CHINOS A MEXICO 

Como ya comentamos en capitulos anteriores, los primeros inmigrantes 
judios que arribaron a nuestro pais en el siglo XIX, lo hicieron con una gtan 
cautela y sin identificarse plenamente. La época virreinal y el desarrollo de la 
intolerancia hacia cualquier otra religidn que no fuera la catdlica, dio paso a 
ese tipo de reacciones. Los viejos odios y supersticiones de un pueblo 

profundamente catélico, representaron fuertes obsticulos para una 
inmigracion a gran escala hacia México. 

fi
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El inicio de la nueva nacidn, coincidié con una fuerte emigracién 
europea, sobre todo proveniente de Alemania, donde muchos judios fueron 

afectados por las condiciones politicas y econémicas del pais. El gobierno 
aleman habia limitado la inmigracién judia proveniente de otros paises y 

sometié a una legislacion especial a los judios residentes. Fue asi como entre 
1827 y 1828 llegaron mas de 10,000 alemanes a los Estados Unidos y de 
estos, un grupo pequefio se dirigié a México.’ 

La Revolucién de 1848 estimulé otra ola de inmigrantes y mientras 
en la capital se adoptaban actitudes liberales hacia ellos, en la provincia fue de 
mucha intolerancia hacia el extranjero. 

La Intervenciédn Francesa trajo consigo a cien familias de origen 
judio, provenientes de Austria y Bélgica, con el objeto de impulsar la 
economia mexicana, éstos llegaron con el Emperador Maximiliano. 

Esto nos indica que el gobierno realmente, catecia de una politica 
migratoria, como ya hemos comentado, y que en este caso deseaba favorecer 
la industria mineta, o en todo caso el agto.* 

A la caida del Imperio, Benito Juarez urgid al Congreso para que se 

emitieran leyes para favorecer la inmigracién europea, que fuera util para el 
desarrollo econémico del pais; por ello entre otras cuestiones se traté la 
libertad de cultos, la cual abrié nuevas perspectivas a los inmigrantes no 
catélicos. 

Fue en el periodo de Porfirio Diaz cuando al estimular éste la 
inmigracién y la formacién de colonias extranjeras, dio inicio una ola 
migratoria de judios asidticos. La poblacién judia crecié en 1879 gracias a las 
concesiones que Diaz otorgd a capitalistas extranjeros, tanto americanos 

como europeos, destacando entonces un grupo de judios de origen francés, 
que como resultado de la guerra franco prusiana y de las crisis comercial y 
financiera de la década de 1870, se ditigieron a México, sobre todo de las 

provincias de Alsacia y Lorena, anexadas por Alemania; en su mayoria eran 
inversionistas y comerciantes, muchos de los cuales regresaron 
posteriormente a su pais de origen Y otto grupo de judios ingleses que 
participaron en la construccién del ferrocarril mexicano. 

3 Mark Wischnitzer, To Dwell in Safety: The Story of Jewish Migration since 1800, 
Philadelphia, The Jewish Publication Society of America, 1948, p. 4. 

* Corinne Krause, The Jews in Mexico, .A History with Special Emphasis on the Period from 
1857 to 1930, Pittsburgh, University of Pittsburgh, 1970, p. 28. 

5 Ismar Elbogen, A Century of Jewish Life 1844-1994, Philadelphia, The Jewish 
Publication Society of America, 1947, pp. 12, 25 y 143-149. Cfr. Judit Bokser Liwerant 
(coord.), Imdgenes de un encuentro. La presencia judia en México durante la primeramittad del siglh XX, 
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Desde principios de siglo, México fue el foco de atencién de muchos 

judios en todo el mundo, que tenian el deseo de inmigrar. Como las 
condiciones en Europa y Asia resultaban desfavorables y se regulaba el 
ingreso a Palestina, esos judios buscaron un pais en donde encontrar refugio, 

y mejorar su situaci6n econdémica, tener seguridad fisica y asegurar a su 
familia una estabilidad social. 

Fue por ello que algunas organizaciones judias se dedicaron a hacer 
investigaciones pata saber si México oftecia posibilidades de emigrar 0 quiza 

la posibilidad de establecer una colonizacin agricola en algin lugar de la 
Republica.’ 

Se hicieron intentos para wl propésito pero cuyos resultados como 
vimos fueron infructuosos. Ejemplo de ello fueron los esfuerzos realizados 
en Baja California, Tabasco, » Jalisco, Veracruz y otros lugares.’ 

En el afio de 1918 mas de la mitad de la poblacién judia provenia de 
Arabia, Turquia, Libano, Siria y Grecia, eran en su mayoria sefaraditas. Los 
judios de Europa o ashkenazitas apenabas sumaban 200 familias. 

Entre 1921 y 1929 legaron miles de inmigrantes de Europa Oriental. 
Las causas de su emigracién como sabemos fueron sobre todo tres: En 
primer lugar la Guerra Mundial, en segundo la Revolucién Rusa y en tercero 
la depresi6n econdémica. 

Un grupo mixto de judios de Alemania, Austria y Rusia, legd en 
octubte de 1924, apoyado pot la invitacién que el presidente electo, Plutarco 
Elias Calles les habia hecho. En Hungria y Polonia los judios habjan sido las 
primeras victimas de las manifestaciones nacionalistas, es por ello que un 
buen ntimero decidié emigrar.’ 

México, Universidad Nacional Auténoma de Mészico/Tribuna Israelita/Comité Central 
Israelita de México/Probursa, 1992. 

6 Entre ellas se encontraban las siguientes: Hebrew Inmigrant Aid Society (HIAS), 

Industrial Removal Office (RO), American Jewish Committee, American Joint Distribution 

Committee (Joint), Bnai Brith, etc. Cfr. M. Zielonka, The Jew in Mexico, New York, Central 
Conference of American Rabbis, 1923 (reimpreso del Yearbook, vol. 33). 

7 Corinne Krause, The Jews in..., op. ait. pp. 224, 249, 252. Véase, ademas, “Espacios 
pexmitidos o negados. Campesinos o citadinos”, en el segundo capitulo del presente trabajo. 

8 Ibid, p. 155. Liz Hamui de Halabe, Los judios de Alepo en México, México, 

Comunidad Maguén David, 1989. 
9 En 1922, el presidente Obregon aseguré a las organizaciones judias en Estados 

Unidos que México daria la bienvenida a la inmigraci6n judia, y en 1924 el presidente electo, 
Calles, manifesté al periddico The New York Daily News que el gobierno de México “estaba 
preparado a darle la mas calurosa bienvenida a la inmigracién judia de Europa Oriental, para 
comprometerla tanto a propdsitos agricolas como industriales...” (Daily New Bulletin, 10 de
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Como ya mencionamos en 1926, se tomaron medidas para limitar la 

inmigraci6n, y sdlo se concedieron permisos a aquellos que tuvieran 
familiares en el pais. Los 857 que llegaron en 1929 eran hijos, esposas o 
parientes de extranjeros ya establecidos en el pais.” 

Hacia 1930 se estimaba una poblacidn judia de 21,000 personas y esta 
fue disminuyendo debido a las restticciones migratorias y a las cuotas 
diferenciales implantadas a partir de 1936. En 1937 aparece una solicitud de 
entrada a México de 15,000 judios polacos, con el objeto de colonizar una 

zona del Estado de Durango, pero ésta no fue aprobada.” 
Ya que México era, durante esa época, un pais eminentemente 

agrario, de escaso desarrollo industrial, las expectativas de empleo eran 
inciertas, por lo que los judios tuvieron que recurrir al mercadeo ambulante 
para poder vivir, y sostener a sus familias y no hubo lugar en la Republica 
Mexicana, en donde estos hombres no anduvieran probando fortuna y un 
mejor futuro. 

Esos comerciantes ambulantes contribuyeron a mejorar el sistema de 
la economia mexicana, con su comercializacién al menudeo, su sistema de 

ventas en abonos etc., ya que hicieron accesible a la poblacion, una serie de 
atticulos a los cuales anteriormente no tenian forma de adquirir. Pero por 
otra parte despertaron la envidia de muchos grupos que los empezaron a 
considerar como unos intrusos y a aplicarles el calificativo de “extranjeros 
indeseables”. 

Los chinos 

Este grupo lleg6 a América después de Ja abolicion de la esclavitud en los 
paises eutopeos y la prohibicién del trafico de esclavos. 

Hacia mediados del siglo XIX comenzé a llegar, tanto a los Estados 
Unidos como al Caribe, esta ola de emigracién asiatica, aparentemente bajo 

  

agosto de 1924). Véase el apéndice 1 en Gloria Carrefio, Pasaporte a la esperanza, vol. 1: 

Generaciones Judias en México, La Kebild Ashkenazi 1922-1992, coord. Alicia Gojman de Backal, 
México, Comunidad Ashkenazi, 1993. 

10 Moisés T. de la Pefia, “Problemas demograficos y agrarios”, en Problemas Agricolas 
e Industrials de México, vol. 2, wims. 3-4, pp. 156-157. Véase, ademas, “Ley de Migracion de 

1926”, en C. Echanave, Manual del extranjero, México, Porria, 1974. 

1t_ AGNM, Fondo Lazaro Cardenas (FLC), 546. 6/97. Solicitud de una colonizacion 
polaca en México, que fue rechazada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo 

Hay. 
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contratos desventajosos que realmente sdlo encubrian una condicién de 
esclavitud y a pesar de que los trabajadores tenian derecho a retornar a sus 
paises, no lo hacian porque no tenjan la capacidad econédmica. Los gobiernos 
liberales y la libertad de cultos propiciaron también el ingreso de chinos al 

pais. 

Mas tarde al restringirse la inmigracidn hacia los Estados Unidos, se 
acelerd también el ingreso a México de poblacién china que venia hacia aca, 
mientras esperaban un alojamiento transitorio o una oportunidad de entrar al 
pais vecino.” 

La mano de obra asidtica entrd de inmediato en competencia con la 
depauperada poblacién mexicana, puesto que el trabajo de los chinos, menos 
protegidos por el Estado, era peot pagado y los empresarios mexicanos 
preferian contratar dos o tres chinos, por el precio de un mexicano, pero 
también porque esto mismo abarato el trabajo de los mismos mexicanos. 

E] rechazo hacia los grupos asiaticos fue tan notorio, que en el Plan 
de Tuxtepec, que llevé al poder a Porfirio Diaz, se consigné como una 
necesidad esencial, el prohibir la inmigracién china. Medida que por supuesto 
fue de gran aceptacién entre el pueblo, que no cesé de hostilizar a esta 
minoria durante todo el régimen porfirista, especialmente en Sonora y 
Coahuila, zonas de desarrollo minero, algodonero y ferrocarrilero. 

A pesar de ello en el afio de 1893 México y China celebraron un 
tratado de amistad y comercio, en el que se establecié que los chinos tendrian 
derechos semejantes a los mexicanos, acelerando asi la inmigracién hacia las 
tierras del norte del pais.” 

Durante la Revolucién de 1910, todas las facciones contendientes 

consideraron importante regular la presencia extranjera, tanto de las empresas 
transnacionales que habian logrado concentrar en sus manos 15 millones de 
hectéreas y 77% de los capitales invertidos en el pais, incluyendo la 

participacién estatal, como la de los trabajadores. Un ejemplo de ello es el 
Partido Liberal Mexicano (Floresmagonista), que en el punto 16 de su 
programa, consignaba la necesidad de prohibir la inmigracién china.'* 

12 Cfr. Edgar Snow, La China contempordnea. El otro lado del rio, 2 vols., México, 
Fondo de Cultura Econémica, vol. 1, 1965 (Coleccién Popular); Robert A. Divine, 4merican 
Foreign Policy, New York, New American Library, 1960, caps. 7 y 8. 

3 Leo M. Dambourges Jacques, “Chinese Merchants in Sonora, 1900-1931”, 
Arizona and the West, nam. 17, 1975, pp. 208-218. 

4 Rafael Carrillo Azpeitia, Ricardo Flores Magn, México, CEHSMO, 1965, p. 37.
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El 15 de mayo de 1911 en la ciudad de Torredn, (lugar que nace con 
la construccién del ferrocarril), el pueblo dio muerte a cerca de 300 chinos y 
dafié sus comercios.’* 

En la década de los afios veinte, las reacciones xenofdbicas se 
hicieron mas intensas, menos treligiosas, menos emotivas, pero mas 
influenciadas por los problemas nacionales: la competencia de mano de obra 
y el interés por ocupar las posiciones econdémicas de los extranjeros. A partir 
de 1921 y a raiz del auge petrolero, llegaron muchos extranjeros a Tampico, 
por ello hubo protestas de los obreros, artesanos y comerciantes, los cuales 

empezaron a crear organizaciones como la Liga Nacionalista Antichina y 
Antijudia, el Comité Pro-Raza, la Union de Comerciantes en Pequefio 
etcétera. 

En el afio de 1923 se intenté traer mds chinos como braceros a 
campos algodoneros de Baja California. Sin embargo, a mil chinos les fue 
negado el permiso por drdenes presidenciales, basadas en el informe del 
gobernador de esa entidad, en el cual argumentaba que la inmigracién china 

no era necesaria, pues eran suficientes los trabajadores procedentes de otros 

Estados del pais. (se trataba de Baja California Norte). 
En el citado informe decia: “en la region existe ya una numerosisima 

colonia china, que es el formidable competidor del trabajador mexicano, que 
amenaza acaparar todas las fuentes de riqueza y es un factor de degeneracién 
de la raza, tanto por cruzamiento con mexicanos, cuanto por la propagacién 
de las enfermedades y vicios que por regla general los caracterizan”."® 

Debemos hacer notar que esa opinidn era sostenida por el 
gobernador del Estado de Baja California y fue avalada por el Ejecutivo, es 
decir, era también una opinion del gobierno. 

Por su parte los chinos que ya estaban en el pais, se agrupaban entre 
familias, paisanos, amigos, creando organizaciones como la Camara de 
Comercio China de Tampico, que fue fundada en 1917 y las Logias 
Masonicas.” 

15 José Angel Espinoza, E/ gemplo de Sonora, México, 1932, p. 140; y Leo M. 
Dambourges Jacques, “The Chinese Massacre in Torreon in 1911”, Anzona and the West, 
mim. 16, 1974, pp. 233-246. 

16 AGNM, Fondo Obregén-Calles (FOC), 424 A-9. 
7 Beatriz Ramirez Camacho, “Los chinos en México, un esboze de la comunidad 

de Tampico”, tesis de maestria, México, Universidad Nacional Auténoma de México, 1975, 

p. 8. 
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En 1925, a raiz de ciertas pugnas entre el Partido Nacionalista Chino 
y la Logia China, fueron asesinados cuatto miembros del Partido 
Nacionalista, en Naco, Sonora, asesinato que justificé la “captura para parar 
la carniceria” de 92 miembros de la Logia a la que las autoridades Namaron 
“Mafia Chee Kung Tong”. 

Las detenciones con lujo de atropellos fueron levadas a cabo por 
drdenes directas del presidente Alvaro Obregén, a través de gobernadores y 
municipes y no pocas veces intervinieron en ellas el Comité Nacionalista Pro- 
Raza. 

A pesar de un sinmumero de cartas de vecinos, durante su gestién 
como gobernador de Sonora, Plutarco Elias Calles prohibid la inmigracién 
china por considerarla inconveniente e inadaptable; sin embargo, siendo ya 
presidente en 1925, en el mes de septiembre envid circulares a los 
gobernadores de Yucatan, Chiapas, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, 

Nayarit y Baja California Norte, pidiéndoles limitaran la accién de los grupos 
xenofébicos que “desde hace tres afios han hecho exacciones, asesinatos, 
tobos y atropellos hacia las comunidades chinas tesidentes en el pais”, 
organizaciones que lejos de concretarse a defender sus miras dentro del 
orden y la ley, han cometido un sinmimero de atropellos a las personas e 
intereses de los nacionales chinos que viven en nuestro pais y que tienen 
derecho a gozar de las mismas garantias individuales que los mexicanos. Que 
estas organizaciones han “Ilegado al ejercicio de Ja violencia llevando a cabo 
actos delictuosos contra las comunidades chinas, que a pesar de ser 
agredidos, han guardado una actitud pasiva y sufrida, limitandose a solicitar 
las garantias para la salvaguarda de su vida e intereses.” 

Anotaba ademas, que contra lo dispuesto en el titulo I, capitulo I de 
la Constitucién, algunos poderes y autondades, habian decretado medidas 
que violaban la libertad individual de los nacionales chinos, creando asi 

conflictos que colocaban en situacién embarazosa al Ejecutivo (parece 
teferirse a las multiples quejas que la Legacio6n China hizo al presidente), 
“ademas de que las agrupaciones Antichinas han llegado a constituir un serio 
peligro a la tranquilidad interior del pais, amenazando con una matanza de 
chinos y lesionar el buen nombre exterior de la nacién.” Anunciéd el 
ejecutivo, la prohibicién de que llegaran nuevos inmigrantes chinos y pidié a 
los gobernadores que concedieran a los que en ellos vivian las garantias que 
marcaba la Constitucién, “cooperando a mantener el orden y sostener el 

ptestigio y el buen nombte de México”.* 

18 AGNM, FOC, 104 CH-1.
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No obstante esta circular y una solicitud publica del presidente, la 
agtesin y el boicot en contra de los chinos seguia circulando. Se les acusaba 

de ser los portadores del tracoma, de la que contagiaban a su mercaderia, de 
vender articulos adulterados, que contagiaban la sifilis, etc. Y en una de ellas 

se podian leer las siguientes coplas: 

Porque es de mucho interés que tomen esa precaucién, que ya de Arabes y 
chinos no abunden en nuestra nacién. 
Al gobierno le encatgamos aunque me crean imprudente, que deberan 

expulsarlos a estas tres clases de gente. 

Las primeras sean las viejas, que hacen con chinos unién y no conocen 
verguenza porque manchan su nacion.!9 

Era légico que ante esas excitativas, no se hicieran esperar los ataques 
en contra de los chinos, como ocurrid el 3 de enero de 1926 en Torreon, 

Coahuila, lo cual obligé al mandatario a enviar a las fuerzas de Ja federacién 
para proteger a los chinos y sus comercios.” 

Antes de 1930, la xenofobia tenia ciertos rasgos sentimentales y 
religiosos, que se presentaban al mismo tiempo que el conflicto Iglesia- 
Estado (cristeros). En este periodo sera frecuente que los movimientos 
nacionalistas condenaran al Estado de ser, liberal, masénico-judiico, 

acusandolo de perseguir a los catdlicos y en donde el “traer colonos rusos, 
judios o chinos, era parte de la descatolizacién del pais”.”" 

Sin embargo, ese Estado liberal masénico-judaico también atacé y fue 
cémplice de esta xenofobia. El hecho de que el gobierno federal hubiese 
decidido proteger a estas minorias étnicas, no significaba que el Estado en 
toda su magnitud institucional, estuviera siguiendo la misma politica, como 
muestra e] Decreto de la H. Legislatura de Aguascalientes No. 154, que decia: 
“El gobernador Francisco Pérez Barrentos, decreté la ley expedida por la 
legislatura el 28 de julio de 1926. Articulo tinico, queda prohibido en el 
Estado, los matrimonios de individuos de origen chino con mexicanas y 
viceversa”.” 

El Congreso del Estado de Michoacan en la sesién del 14 de octubre 
de 1926, aprobo un dictamen de la comisién de puntos constitucionales, a fin 

19 AGNM, Fondo Gobernacién (FG), 2. 360. (6) 8027. 
20 AGNM, FOC, 104 CH-1. 
21 AGNM, FOC, 307 CH 5. 

2 AGNM, FG, 2. 360 (4-2)-1. 
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de que el Congreso de la Unién expidiera una ley de acuerdo con los cuatro 
puntos siguientes: 

7) Que se prohiba la inmigracién china a nuestro pais. 
2) Que se prohiba el matrimonio de mujeres mexicanas con chinos. 
3) Que se expulse a los chinos que clandestinamente viven en nuestro 

pais. 

4) Que se establezcan colonias especiales donde vivan aisladamente 
los chinos. | 

También como referencia a este punto, estaba el informe del 
gobernador de Baja California Norte de octubre de 1923 citado.” O la carta 
del gobernador de Sinaloa que después de ataques sangtientos a comunidades 
chinas, contesto al Secretario de la Presidencia “que no habia tenido noticias 
de que sucedan ningunos atropellos, ni manifestaciones antichinas”.”* 

La tolerancia a estos movimientos fue el apoyo mas grande que pudo 
haberles dado el Estado. Consideramos que la politica de proteccién del 
Bjecutivo, obedecid més bien a presién internacional, a través de las 
legaciones extranjeras, que a las quejas de los chinos dentro del pais. 

Ese espiritu fue creando el ambiente propicio para que en 1930, se 
dieran brotes violentos, especialmente contra chinos, como asesinatos en 

Tuxtla Chico y Pueblo Nuevo, Chiapas, o en Hermosillo, Sonora, en donde 

alcanz6 dimensiones mayitsculas, segiin un testimonio recabado: 

En esos afios vivia yo en Hermosillo, me conocian como ‘el ruso’, habia 
mucha intranquilidad, la Liga Antichina y Antijudia, estaba muy activa. En la 

calle donde yo tenia mi negocio habia muchos negocios de chinos. Un buen 
dia Hlegaron los militares y nos fueron sacando a todos a la calle, yo presencié 
como mataron a los chinos, a mi me dejaron porque era ‘el ruso’. 

Los chinos de Sonora respondieron a su vez con un boicot comercial, 
cerraron sus negocios y no pagaron impuestos, poniendo al Estado al borde 
de la quiebra. El gobernador tom6 esto como una forma de rebelidn y dio 
orden de que los chinos dispusieran de sus mercancias y que abandonaran 
sus negocios. Estos tuvieron que rematar sus mercancias y esta situacion se 

23 AGNM, FOC, 424-A.-9. 
24 AGNM, FG, 2. 360 (21)-2. 
2 Alicia Gojman Backal, Historias no escritas, Judios en México, México, Cerimavi, 

1983, p. 81.
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agravo con la orden de que ningtn chino podia dedicarse en el Estado a 
actividad econdmica alguria; lo que significaba irse o morir de hambre.” 

Las protestas de la Legacién China se repetian sin cesar, por las 
campajias, los libelos infamantes y por todas las actividades que hacian las 
ligas y los comités.” Pero la mayor agresién contra los chinos, fueron los 
acontecimientos de febrero de 1933, cuando el Comité Antichino arresté 

ilegalmente a 31 chinos en Culiacan, con el consentimiento de las autoridades 
y en los Mochis, Ahome, Guasave, Mocorito y Mazatlan, a otros cien 

ciudadanos del mismo origen a los cuales se trasladé fuera del estado y 

a quienes no se les permitié llevar consigo ningin objeto personal, se les 

metid en camiones con destino desconocido, como se fueran animales, 

algunos hasta la ropa que vestian les fue quitada. Hogares y tiendas fueron 

saqueados, no se les dio agua, ni alimentos y tampoco podian comprarlos 

pues no tenian dinero, que se les habia quitado antes.” 

El vicecénsul chino en Mazatlan protesté enérgicamente ante el 
gobernador, doctor Don Manuel Paez, quien le manifesté “que no podia 
proteger a los ciudadanos chinos” y que “sdlo haria suspender 
temporalmente la detencién y expulsién de chinos, si el vicecénsul 
garantizaba la salida voluntaria de todos estos ciudadanos dentro del mas 
corto tiempo, del Estado de Sinaloa.” 

A partir de 1930, junto al antichinismo, comienza a agudizarse una 
reaccion en contra de los judios, a la que podriamos llamar concretamente 
antisemita, pues ya no es sdlo por factores econdémicos o teligiosos, o como 
parte de los demas grupos de extranjeros, a los que consideraban 
“perniciosos”, sino particularmente al judio, por judio.” 

Esto ademas también se presenta ante una multiple coyuntura 
politica. En México el fin del Maximato y el inicio del Cardenismo y el 
incremento del nacionalismo como politica estatal, y las secuelas de la crisis 

econdmica mundial y la influencia germano-nazi. 

26 Leo M. Dambourges Jacques, “The Chinese...”, ap. ait, p. 127. 

2? AGNM, FG, 2. 360 (29)-51. 
28 AGNM, FG, 2. 360 (21)-2. 

2 AGNM, FG, 2. 360 (21)-2. 

% Antisemitismo, de acuerdo con algunos autores, significa: “odio al judio, mas de 
jo necesario”. Cfr. Sander L. Gilman y Steven T. Katz (eds.), Antisemitism in Times of Crisis, 
New York, New York University Press, 1991. 
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Estas reacciones se manifestaron principalmente en grupos de 
derecha, entre ellos el Sinarquismo, que si bien no declaraba oficialmente ser 
pattidario del fascismo aleman, se solidarizaba con el nazismo en su pacto 
anticomunista. El Sinarquismo se oftecié a participar activamente en la lucha 

de los que —segun ellos— querian destruir al nacionalismo, a la tradicién y a 
la familia: el judaismo o la politica judeo comunista.™ 

Otras organizaciones como el Comité Pro-Raza, la Accion 
Revolucionaria Mexicanista y la Union Nacionalista Mexicana, “Patria, 

Justicia y Libertad”, tenian rasgos que las asemejaban al partido nazi, por 
ejemplo eran organizaciones patamilitares con grandes desfiles, fe ciega en 
sus jefes y la justificacién de sus ataques en nombre de “la defensa del pais, la 
familia y las instituciones”. Como se ve el choque cultural entre nacionales y 
extranjeros siempre latente, que afloraba en momentos de crisis del sistema. 

Para entonces Ja actitud xenofdbica, tomo una linea mas precisa de 
argumentacién “cientifica”, que al estado nazi le interesaba difundir por el 
mundo: la de la revolucién bioldgica, que se manifest6 mas en el momento 
que subié Hitler al poder, en enero de 1933. 

Los ataques de los grupos xenofébicos en México ademas de referirse 
a los chinos, decian que los judios habian invadido el comercio con sus 
sistemas de ventas en abonos, habian entrado ilegalmente al pais, que vendian 

a precio bajo, y vendian saldos, ademas de invadir las posiciones econémicas 
de ciudadanos del pais. Esto se comenzé a difundir, diciendo que eran 
biolégicamente degenerados y a calificarles como la raza nefasta de la 
humanidad. 

Al ser fundada la Liga Antichina y Antijudia el 6 de agosto de 1935, 
pidio la autorizacién para vigilar las actividades de judios y chinos. La Uni6n 
Nacionalista Mexicana se formé el 2'de agosto de ese mismo afio, con la idea 
de la “defensa de los intereses de la patria”; y la Legidn Mexicana 
Nacionalista se constituyé en noviembre de 1937: ésta ultima estaba 
integrada por los comerciantes en pequefio del mercado de la Merced, “para 

luchar con tesén por la reivindicacién de nuestra economia de manos de 
extranjeros indeseables y defender la historia, la tradicion y las costumbres de 

nuestra patria”.” 
Ei Comité Pro-Raza fue el! que mas se acercaba hacia los ideales 

fascistas. Su acta constitutiva comenzaba enunciando las riquezas fabulosas 

31 Friederich Katz, “La conexién alemana”, en E/ Buscén, México, mim. 8, 1984, pp. 

148-149. 

32 AGNM, FG, 2. 360 (29), 2. 360 (29:51), 2. 360 (5), 247 52. 
|
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de México, que por haber sido explotadas por extranjeros habian dejado a 
nuestro pais como representante mundial de la miserla, con una deuda 
externa de mas de mil millones de pesos; que la economia nacional se hallaba 
debilitada por mafias de extranjeros, “que de los paises mas avanzados del 

otbe ya estan siendo expulsados”, y pedia que se hiciera una reglamentacién 
proteccionista, dandose preferencia en contratos y compras a los nacionales 
sobre los extranjeros, pata evitar la degeneracién racial. Hacia énfasis en que 
se tuviera cuidado con la injerencia del comunismo y que se luchatra por la 
nacionalizacién de los mercados para evitar en ellos la presencia de los 
extranjeros. 

En su declaracién de principios decia: 

que nuestra lucha no es ofensiva contra extranjeros, sino defensiva de los 
intereses nacionales, que se solidarizan con el gobierno de la revolucién 

mexicana, el comité no seguira lineamientos de ningiin partido extranjero, 
sino tomara decisiones conforme a nuestras condiciones reales. Las armas de 

lucha de este comité seran el boicot, la propaganda oral y escrita, la 
manifestacién publica y la gestion legal. 

tJ 
Se adoptara como simbolo distintivo de este comité una Aguila roja de 

trazos modemnistas con alas extendidas dentro de un rombo descansando en 

uno de sus vértices, y se crear un diploma de primera clase con medalla de 
plata y un diploma de segunda clase con medalla de acero, el que se 

impondra a los miembros distinguidos del comité.¥ 

En marzo de 1931 el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, apoyando la 
Campafia Nacionalista iniciada por la Camara de Diputados, dict6 una serie 
de regulaciones, limitando el tamafio de los puestos en el mercado de la 

Lagunilla y el valor de ellos. Este se ajusté a trescientos pesos maximo y su 

posesién a residentes legales del pais, que hubieran ingresado con el tinico 

propésito de dedicarse al comercio.™* 
A pesar de ello todos los judios con puestos en e] mercado de La 

Lagunill, fueron expulsados y sus licencias tevocadas; éstos se refugiaron en 

el edificio Echegaray, y después fueron estableciendo sus negocios en locales 

particulares. 
El climax se dio el 1° de junio de 1931, cuando se celebré “El dia del 

comercio”, que en realidad era un desfile de protesta contra los comerciantes 

  

3 AGNM, FG, 2. 360 (29) 48. 
34 José Manuel Lépez Victoria, La camparia nacionalista, México, Botas, 1965. 
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judios, pues los manifestantes Hevaban pancartas con consignas anti judias.* 
(Estos desfiles se celebraron mensualmente durante todo el afio de 1931, 
como lo analizaremos en el siguiente capitulo.) 

En una reunién del Comité Pro-Raza, siguiendo el ejemplo de las 
campafias de Sonora y Sinaloa, se decidié trazar estrategias de lucha y asi 
nacié La Accién Revolucionatia Mexicanista que, proclamando tener el aval 

de cuarenta mil miembros, declaté como propésito combatir a los judios, a 

los chinos y a toda clase de extranjetos indeseables. Dicha organizacién fue 
encabezada por el general Nicol4s Rodriguez y su uniforme oficial consistia, 
como se vera, en el uso de: “un sombrero de cowboy con una de las alas 
volteadas y Camisas Doradas con la insignia ARM bordada en ellas; el saludo 
oficial era levantando un brazo con el pufio cerrado, los nazis mexicanos 
usaban ademds un garrote con una cinta de cuero que Ilevaban en la mano 

izquierda”.** 
Las caracteristicas generales de los movimientos nacionalistas de la 

clase media se pueden resumir en los siguientes puntos: 

1) Estas asociaciones se postulaban como grupos declarados de accion 
civica. 

2) Manifestaban la necesidad de engrandecer moralmente a México. 
3) Declaraban que habia que aprovechar integramente los recursos 

naturales del pais. 
4) Reconocian a la Revolucion Mexicana y al Estado generado de ésta, 

pero la consideraban como un proceso no concluido. 

5) Se declaraban anticomunistas y anti-imperialistas y sdlo decian 
conocer la “mexicanidad”. 

6) Rechazaban lo moderno. 
7) Exaltaban los conceptos como raza, patria, familia, moral, progreso, 

orden, y civismo. | 
En sus escritos, panfletos y manifiestos reiteraban acusaciones tales 

como: 
7) Que la mayor parte de los extranjeros, especialmente judios y 

chinos violaban las leyes nacionales, pues habian ingresado al pais como 

35 Sara H. Lesser, A History of the Jewish Community of Mexico City, 1912-1970, New 
York, New York University Press, 1972, pp. 159-161. Véase, ademas, Alicia Gojman de 
Backal, “Entrevista de historia oral a Aarén Olivensky (marzo 1989)”, en Testimonios de 
historia oral. Judios en México, México, Universidad Hebrea de Jerusalén/Asociaci6n Mexicana 

de Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, 1990, p. 117. 
36 AGNM, FG, 2. 360 (29) (48). De este movimiento trataremos en los siguientes 

capitulos.
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agricultores y colonizadores del campo y como obreros y después, y se 
habian dedicado a otras actividades como el comercio y la fabricacién de 
algunos productos y a los servicios como restaurantes, tintorerias, y otros. 

2) Que los capitales que acumulaban estos extranjeros salian del pais 
hacia sus lugares de origen lo que limitaba los beneficios para la economia 
mexicana. 

3) Que violaban la Ley Federal del Trabajo, pues entre sus empleados 
preferian contratar en sus negocios a socios y parientes, sin acatat la ley que 
exigia que 90% de los empleados debia ser mexicano por nacimiento. 

4) Que manejaban varios giros comerciales a la vez. 

5) Que formaban agrupaciones para fortalecer su patria en 
detrimento de México. 

6) Que confabulaban 0 atentaban en contra del Estado Mexicano. 

7) Que no compraban casas en los lugares donde trabajaban, pues 
siempre aspitaban a regresar a su patria. 

8) Que eran fomentadores de vicios. En el caso de los judios porque 
algunos vendian cerveza o licores. Y en el de los chinos por contrabandear 

con opio, regentear burdeles, casas de juego y dedicarse al trafico de blancas. 
J) Que tenian sus habitaciones en el mismo negocio. 

70) Que los chinos eran portadores de enfermedades como tracoma, 
fiebre amarilla, sifilis y tuberculosis. 

771) Que los judios traficaban con cosas que robaban, como fierro de 
los puentes construidos por la Secretaria de Transporte. 

12) Que vendian saldos. 
73) Que vendian en abonos. 

74) Que presionaban para cobrar los abonos. 
Si bien la actitud del gobierno mexicano fue de negar apoyo directo a 

estos movimientos, a niveles regionales la policia municipal, los caciques y 
hasta gobernadores apoyaron las campafias nacionalistas en contra de estas 
minorias. Por otro lado, la larga duracié6n de estos movimientos, demuestra 

un apoyo tacito de las autoridades. 

Estos movimientos nacionalistas nacieron en el seno de las clases 
medias bajas, estimuladas por la ctisis econdémica y politica que vivia en aquel 
entonces el pais, donde estos grupos veian lesionados sus intereses y 
quisieron descargar en los extranjeros inmigrantes la falta de justicia del 
régimen de la Revolucion. 
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La falange | 

En noviembre de 1956, el ingeniero Francisco Cayén y Coss fund6 la 
Asociacién Espafiola Anticomunista y Antijudia. En esos momentos contaba 
con 20 miembros y se asociaba a la Confederacion de la Clase Media y a la 
Unidn de Veteranos de la Revolucion que eran dirigidas por el ex general 
Daniel Rios Zertuche y el ex coronel Gabino Vizcarra Campos.” 

La Asociacién Espafiola Anticomunista y Antijudia traté de 
establecer contacto con Franco, pata representar sus intereses en México. Sus 
publicaciones eran la revista espafiola Vide Espatiola y E/ Diario Espafiol, que 
fueron considerados por algunos servicios de informacién como “revistas 
fascistas”.”* 

Esta organizacién desaparecid, segan Pérez Montfort, a finales de 

1937 y sus miembros se incorporaron a otra llamada La Falange, ademas de 
creat un grupo pequefio que Iamaron la Liga de la Hispanidad 
Tberoamericana, a la que se aliaron ademas de Cayén y Coss otras tres 
personalidades de antecedentes oscuros, quienes habian tenido que ver con 
las actividades de los Camisas Doradas. Estos eran Octavio Elizalde, José 
Castedo y Adolfo Caso.” 

También esta organizacion dejé de existir para 1937. En septiembre 

de ese afio se funddé la Falange, la cual recibié atencién de inmediato de 
varios periddicos de la capital, en los cuales se mencionaba acerca de las 
“actividades fascistas de algunos grupos de espafioles fanaticos”. Entonces 

hubo una protesta en la Camara de Diputados, concretamente del senador de 
Jalisco, Fernando Basulto Limon, que pedia que se actuara en contra de “los 
elementos espafioles que estan ayudando abiertamente al movimiento 
encabezado por Franco” y solicitaba ‘que se les aplicara el articulo 33. “ 

La Falange empez6 a publicar circulares de la Delegacién Nacional 
del Servicio Exterior de la FET (Falange Espafiola Tradicional) y de las JONS 

37 Ricardo Pérez Montfort, Por le patria y por la raza. La derecha secular en el sexenio de 
Lazaro Cardenas, México, Universidad Nacional Aut6noma de México,1993, p. 179. 

38 AGNM, FLC, 546/ 149; E/ Nacional, 14 de octubre de 1936. 
39 AGNM, FLC, 551/ 14. 
#® En esa misma sesidn Candido Aguilar, en ese entonces lider del Bloque 

Revolucionario de la Camara Alta, dijo que “debia ponerse ya coto a las actividades de estos 
fascistas en México, si aqui estuviéramos como en Espafia, en guerra, no habia que pedir la 
aplicacién del 33, sino que aplicariamos como lo merecen, el 30-30...” E/ Nacional, 21 de 
agosto de 1937. Cfr. Ricardo Pérez Montfort, Hispanismo_y Falange. Los suerios insperiales de la 
derecha espatiola, México, Fondo de Cultura Econémica, 1992, p. 135.
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(juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista). Ya desde 1933 los grupos de 
derecha espafioles habian logrado unirse en una coalicién que se llamé la 
Confederacion Espafiola de Derechas Autémomas (CEDA), en la que 
participaron diversos grupos como la Democracia Cristiana, la Accién 
Popular, la Accién Catolica y la Confederacién Nacional Catdlica Agraria. 
Esta organizacion se declar6 como una asociacién en defensa social 
“esencialmente una expresi6n de la resistencia electoral conservadora al 
anticlericalismo y a la inminente reforma social que impulsaba el gobierno 
republicano”.” Su lucha se inicié bajo el lema: Religién, familia, orden, 
trabajo y prosperidad, y se manifesté de inmediato en contra del marxismo 
que imperaba en el gobierno espaiiol. 

Los principios de la FET y de la JONs hicteron patente su admiracién 
por la disciplina militar y recrudecieron su hispanismo, convirtiéndolo en un 
discurso muy intolerante. Ademas la Accion Espafiola mantavo relaciones 
con movimientos europeos afines, tales como la Accién Francesa el fascismo 

italiano, el integralismo portugués, el nazismo alem4n y el fascismo inglés.” 
Se trataba de plantear la identificacién de toda cultura espatiola y de 

toda tradicion nacional con la tradicién catdlica. Aquello que no lo era, se le 
calificaba de “antiespafiol”. El tradicionalismo catdlico, encerraba, segin 
Pérez Montfort, un principio imperial, el universalismo, el destino hispano 

que tenia una “mision” que se habia iniciado desde el siglo Xv1, manteniendo 
el catolicismo en Europa y evangelizando al Nuevo Mundo.” 

Lo anterior justificaba una voluntad de imperio y revalorizaba la 
presencia tanto en Espafia como en América, de la idea de hispanidad y la 

identificacién con el catolicismo. 
Para la FET y la JONS su presencia en América era de fundamental 

importancia, por ello se le amd la Falange Exterior. Por ello la tutela 
espafiola sobre Hispanoamérica y su condicién de guia para esos pueblos 
quedaron plasmados en los principios que rigieron las relaciones entre la 
Espafia franquista y los paises latinoamericanos. 

# Ricardo Chueca, E/ fascismo en los comienzos del régimen de Franco, Un estudio sobre 

FET y JONS, Madrid, Centro de Investigaciones Sociolégicas, 1983; “Lo que significa para 
nosostros la palabra imperio”, en Fodeto de la Falange Exterior, Delegacién Nacional del 
Servicio Exterior de la FET y la JONS, s.f. (1937-1938). Apud R. Pérez Montfort, Hispanismo 
y Falange..., op. cit., p. 75. 

#2 Ibid, p. 85. 
4 Cf. Raul Morodo, Les onjgenes del franguismo: Accién Espatiola, Madrid, Alianza, 

1985. 
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| 
Ademas del racismo, el militarismo y la disciplina —como agentes de 

los principios nazi fascistas— formaron parte del hispanismo conservador de 
los afios treinta. El tono de muchas de las publicaciones de entonces siguié 
los principios de ataques al judaismo y a la masoneria. En un mimero de la 
Revista Fe del afio de 1938 se invitaba a los pueblos americanos a unirse a la 
Falange pata “restaurar el espiritu de la hispanidad”.* 

En el afio de 1934 ya los periddicos espafioles habian informado 
acerca de las pugnas y peligros que representaban las Camisas Rojas 
encabezadas por Garrido Canabal.' El enfrentamiento de éstas con los 
feligreses en Coyoacén, Ilevd al presidente Cardenas a comentar que 
elementos clericales desarrollaban actividades antipatdéticas desde el 
extranjero. Ya se afirmaba en Espafia que el régimen cardenista tendia hacia 
el comunismo. La informacién que recibid entonces el gobierno espafiol se 
referia a tres puntos fundamentales: la agitaci6n de la clase media, que se 
debia a la radicalizacion del discurso del presidente y sus actividades 
obreristas, la oposicidn generada por la implantacién de la educacién 
socialista y el enfrentamiento entre callistas y cardenistas. 

Junto con la Confederacién de la Clase Media y un organismo 
fantasma Vamado Uniédn Nacional de Obreros, los Camisas Doradas 

publicaron en septiembre de 1936 un volante dirigido a los obreros de 
México en el que afirmaban que engafiaban a “la clase obrera pidiendo dinero 
para la causa comunista en Espafia”. Este volante incluia algunas acusaciones 
comunes entre los grupos nacionalistas de derecha que decian que: 

por orden del gobierno mexicano comienzan a llegar las avanzadas de esos 
comunistas... y seguiran Hegando mas y arrancaran a los hijos de tu hogar... 
Cuida tu hogar, tu patria, tu tradicién, los comunistas de México te estan 

trabajando... te imponen un himno, te imponen su bandera, mas tarde 

ordenaran la matanza de tus hermanos como en Espafia...49 

Asi, la Accién Revolucionaria Mexicanista utilizé el caso de Espafia 
para afirmar su nacionalismo y justificar sus afanes de rebelidn. En esa 
dinamica participéd también José Vasconcelos que entonces se encontraba 
radicando en los Estados Unidos. A partir de 1936 hasta ya entrada la década 
de los 40 escribid muchos articulos que respaldaban a la Espafia franquista y 
a la Alemania de Hitler. Esto lo plasmd sobre todo en su direccién de la 

*R. Pérez Montfort, Hispanismo y Falange..., op. cit., p. 104. 
4 AFJM (1935-1939), vol. 140, p. 5, vol. 107, p. 34.
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revista Timdn y en algunos periddicos como Excélior, Novedades o |a revista 
Hay.* 

La Falange empez6 a publicar en América Latina cerca de 15 revistas 
en las cuales aparecian catteles, hojas de divulgacion, folletos, boletines de 
prensa y fotos. En México esta organizacién estaba dirigida por Augusto 
Tbafiez Serrano representante personal de Franco en nuestro pais y sesionaba 
en el Casino Espajfiol. En los periédicos Vida Espatiola y El Diario Espajiol 
se promovia la campafia de afiliacién falangista y se invitaba a todos los 
espafioles residentes en México, a formar parte de la organizacién. Esta 
asociaci6n tenia dos secciones: la hermandad Exterior y la Seccién 
Femenina.” 

Para 1937 ya se habia formado en la Camara de Diputados un Comité 
Antifascista, en ella el diputado por Campeche, Miguel Angel Menéndez, 
denuncié las actividades sediciosas de los falangistas en México. También el 
Comité de Defensa de los Trabajadores del Bloque Nacional Revolucionario 
de la XXXVII Legislatura present6 un informe sobre “... el dominio 
econédmico que los espafioles fascistas tienen en México” y los hizo 
responsables de intentar el derrocamiento del régimen del general Lazaro 
Cardenas, ademas de presentar una lista de nombres ante la Secretaria de 
Gobernacion a los cuales se aconsejaba aplicar el articulo 33.* 

En 1938 y a raiz de la Expropiacion Petrolera el Partido Comunista 
empez6 a cotrer rumotes de la filiacién de la Falange con los grupos de 
derecha que pretendian llevar a cabo un movimiento rebelde encabezado por 
el General Saturnino Cedillo. El Exeé/sior entonces publicé un articulo 
titulado: ¢Quiénes ayudan a Cedillo las izquierdas o las derechas? En éste se 
acusaba a la representacién republicana de haber vendido armas y aviones al 
cacique rebelde.” 

En ese afio la Falange tenia sus oficinas en un local en la calle de 
Mesones en el centro de la capital, en donde se repartia propaganda cada 
semana en las reuniones. A partir de ese afio Cardenas decidid poner a varios 
agentes para que investigaran las actividades de los falangistas, porque se le 
habia comunicado que mantenian relaciones con las legaciones alemana e 
italiana y que realizaba espionaje en favor del Reich.” Por ello el primer 

‘6 El Hombre Libre, 28 de agosto de 1936. Omega, 22 de agosto y 22 de octubre de 
1936. 

“R. Pérez Montfort, Hispaniseno y Falange..., op. cit, p. 136. 
48 Thid., pp. 138-139. 
49 Ibid. p. 140. 
50 AGNM, FLC, 704.1 /124.1. 
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mandatario decidié actuar a principios del afio de 1939. Cuando Franco 
triunfé el 1° de abril de ese afio, se adhirieron a su causa muchos espafioles 

en México. Decian que por fin se terminaria con el comunismo y que habia 
legado una era de transformaciones que haria que el cristianismo volviese a 
gobernar en la tierra.. El 4 de abril un grupo de cetemistas apedred las 
instalaciones del Casino Espafiol y del Centro Asturiano. Los 
enfrentamientos fueron comunicados a Cardenas por su Secretatio de 
Gobernacién, Garcia Téllez, el cual anunciéd que tres de los cabecillas de la 

Falange serian expulsados del pais.” | 
A partir de entonces las actividades de la Falange en México 

quedaron concluidas. El antifascismo se empezdé a manifestar con mayor 
fuerza, éste condenaba las simpatias con las que ciertos sectores de la 

sociedad veian a los regimenes totalitarios europeos. Por ello se formé el 
Partido Revolucionario Antifascista dirigido por Simén Diaz Estrada y el 
general Armando Ostos, el cual pretendia formar una Gran Liga Antifascista 
Americana en el continente.” 

La reaccién del gobierno de Cardenas, al ofrecer asilo a los 
republicanos espafioles y actuando enérgicamente en contra de los 
falangistas, condujo que al finalizar la Guerra Civil en Espafia, las actividades 

de estos grupos se redujeran considerablemente. Sin embargo cuando 
arribaron los refugiados a Veracruz, algunos grupos aprovecharon para seguir 
atacando al régimen y confrontarlo, sobre todo los conservadores que 
rechazaban a estos recién liegados y poca o nula ayuda les proporcionaron. 

A pesar del hostigamiento que vivieron los judios durante esos 
prtimeros afios de la década de los treinta por parte de los falangistas, cuando 
los refugiados republicanos se dirigieron al Comité Central Israelita para 
buscar apoyo y plantear la posibilidad de que se unieran todos los refugiados 
para fundar algunas colonias agrticolas, éstos fueron recibidos con los brazos 

abiertos y se tomé el acuerdo de estudiar esa posibilidad.” 

COMITES Y LIGAS NACIONALISTAS 

Cardenas, San Luis Potosi —1 926— Comité Anti-chino. 

51 Exeélsior, 5 de abril de 1939. | 
52 AGNM, FLC, 551/14. 
53 Archivo del Comité Central Israelita de México (ACCIM), Libro de Actas num. 1, 

septiembre de 1939. 

on
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Santa Barbara y Parral, Chihuahua —1926—— Comité Anti-chino. 

Tapachula, Chiapas —1930— Liga Mexicana Anti—china. 

Mazatlan, Sinaloa —1933— Liga Anu—china. 

Culiacan, Los Mochis, Ahome, Mocorito y Guasave, Sinaloa —1933— 

Comité Nacionalista Anti-chino. Movimiento Anti-chino y Comité Nacional 

Pro-Raza. 

Hermosillo, Sonora —1931— Liga Anti-china y Anti-judia. 

Aguascalientes —1931— Unién Mutualista de Comerciantes en Pequefio. 

El Salto, Durango —1932— Sindicato Industrial de Trabajadores de El 
Salto. 

Cardenas, San Luis Potosi-—-1930— “Por la Patria y por la Raza”. Subcomité 
Anti-chino. 

Madera, Chihuahua —1934— Comité Nacional Anti-chino. 

Ciudad Juérez, Chihuahua -——-1936— Camara Nacional de Comercio de 
Ciudad Juarez. 

Morelia, Michoacan —1937— Agrupacién Andnima. 

Huatabampo, Veracruz —1935— Asociacién Nacionalista de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Jojutla, Morelos ---1937— Industrias en Pequefio del Ramo del Calzado. 

Motozintla, Chiapas —-1937— Delegacién de la Unién Nacionalista del 

Estado, “Pro-Raza y Salud Publica”. 

Hutxtla, Chiapas —1937—— Camara Nacional de Comercio e Industria. 

Canatlin, Durango —1939— Sindicato de Comerciantes ‘“Melchor 

Ocampo”. Sindicato de Empleados y Comercios Similares de Durango. 
Sindicato de Segadores “Carrillo Puerto”. Diario La Prensa. 
Fresnillo, Zacatecas —1935— Unién de Comerciantes de todos los ramos. 

Texmelucan, Puebla —1935— Legién “Aguilas Rojas de Andhuac” del 
Subcomité Pro-Raza de Texmelucan. 

México, D.F. —1930— Accién Partido Civico de la Clase Media. Accién 

Civica Nacional. Comité Nacional Pro-Raza. Unién de Comerciantes 
Mexicanos. Liga Mexicana Anti-china y Anti-judia. Juventud Nacionalista 
Mexicana. Legion Mexicana de Defensa. 

Mazatlan, Sinaloa —1926— Comité Juvenil Anti-chino. 

Villa Cecilia, Tamaulipas —1925— Liga Nacional Obrera Anti-china. 
Mérida, Yucatan —1935— Comité Campafia Nacionalista. 

Tijuana, Baja California —Comité Depurador de Razas Extranjeras. 
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Nueva Rosita, Coahuila —1936— Comité Nacionalista contra el Monopolio 

de Comercio por Extranjeros. | 
San Pedro, Coahuila —1935— Gran Asociacién Nacionalista. 
Puebla, Puebla —1936— Comité Pro-Raza. 

Tehuacan, Puebla —1935— Legién Mexicana de Defensa. 

Nogales, Sonora —1936— Comité Nacionalista. 
Veracruz, Veracruz —1936— Comité Nacionalista. 

La Paz, Baja California —1936— Sociedad de Comerciantes e Industriales. 

México D.F. —1936— Sociedad Defensora de Comerciantes en Pequetio, 
Empleados de Comercio del D-F. 

Baja California —1937— Accién Civica de Baja California. 

Ensenada B. C. —1937— Comité Anti-chino. 

Santiago Ixcuintla, Nayarit —1935— Comité Pro-Raza. 

San Francisco del Oro, Chihuahua -—1937— Comité Nacionalista. 

Mexicali, B. C. —1935— Liga Nacionalista Mexicana. 
Leon, Guanajuato ——-1935— Asociacién Nacionalista de Industriales de 
Contaduria. 
Comité Nacionalista de Leén. | 

Chihuahua, Chihuahua —1935——- Alianza Nacionalista Chihuahuense.
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En 1931, justo en los momentos cuando el pais resintid mas los estragos de 
la crisis, que aunque en México no fue tan violenta como en otros paises del 
mundo, especialmente Estados Unidos y Europa, se iniciéd la Campazia 
Nacionalista, impulsada por las autoridades y el comercio con el objeto de 
convencer al ptiblico de que uma alternativa contra el desempleo era el 
consumo de productos nacionales y la expulsién de Jos chinos y judios. El 4 
de junio el diputado Rafael E. Melgar, presidente del Bloque Revolucionario 
de la Camara de Diputados, con el apoyo de 37 de sus colegas presenté el 

proyecto para la Campafia Nacionalista. 
El proyecto de Melgar sostenia que el pueblo mexicano habia sido 

objeto de “inmoderada explotacién por parte de extranjeros voraces, los 
cuales, una vez extraidas las riquezas que encerraba el territorio nacional, las 
conducia a otros lares para obtener fabulosas ganancias”. Que las riquezas de 

las tierras y subsuelo mexicanos ofrecian un motivo de lucro a los 
aventureros extranjeros. Melgar ademas le daba un valor extremo a la 
campaiia nacionalista como paliativo de la crisis econémica. Su proyecto 
consistia de los siguientes puntos: 

1) Que se invite a las Camaras de Comercio, Industriales y Mineras, 
para que estatuyan mensualmente la semana nacionalista y vendan, sus 

agremiados, durante el desarrollo del programa respectivo, unicamente 
productos de manufactura nacional. 

2) Que también se cortan invitaciones a los presidentes Municipales 

exhortandolos a que promovieran la campafia nacionalista y a realizar efectiva 
propaganda en favor de dicha semana, a fin de asegurar el éxito de la venta 

de articulos nacionales y contrarrestar el consumo de productos extranjeros. 
3) Que se eleve la solicitud ante los gobernadores, a efecto de que los 

ptopios altos funcionarios exhorten a los ayuntamientos y a las autoridades 
de su demarcacién a que intensifiquen los trabajos de orientacién en torno a 
la proyectada Semana Nacionalista. 
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4) Que se comunicar4 al Partido Nacional Revolucionario que el 
bloque de la Camara de Diputados encausaria el desarrollo del programa 
mexicanista, con la atenta siiplica de que el Comité Ejecutivo Nacional del 
citado organismo politico se encargata de dirigirse a sus dependencias 

estatales y municipales, asi como a las organizaciones de trabajadotes y 
campesinos adherentes, para que todas esas instituciones verificaran actos de 
propaganda en el sentido sefialado. | 

5) Que los integrantes del mismo Bloque Revolucionario sustenten 
conferencias sobre asuntos nacionalistas, cuando menos una ocasién por 
semana, valiéndose de los servicios de las estaciones tadiodifusoras del 

Partido Nacional Revolucionario y de la Secretaria de Educacién Publica. 
6) Que se giten las invitaciones necesarias a las camaras de Comercio 

e Industriales del Distrito Federal, para que contribuyan a la realizacién de 
una manifestacién encabezada por los miembros del Bloque, con el 
propdsito de que se enuncien en ella los productos elaborados en el pais. 

7) Que en idéntico sentido, se solicite la cooperacién de las Camaras 
de Comercio y de los industriales diseminados en la Reptblica. 

8) Que se hagan excitativas a la prensa nacional y a los empresarios 
de teatro y de cine, al igual que a los directores de estaciones de radio, a 
efecto de obtener su valiosa ayuda en el programa de publicidad trazado de 
antemano para asegurar el eficaz desenvolvimiento de la Campatia 
Nacionalista. 

E] proyecto fue aprobado en todas sus partes el 17 de junio de 1931 y 
se nombré al general y diputado Rafael E. Melgar como presidente de la 
campafia, el Lic. Rafael Sanchez Lira Oficial Mayor del Partido 
Revolucionario, como secretario general de la campafia y el diputado 
Walterio Pesqueira como tesoreto.* | 

Bastante dados a la reparticién de puestos y elaboracién de 
reglamentos, la campaiia nacionalista no escapd a eso y el primer paso que se 
dio fue el armar un Comité general de la Campafia Nacionalista integrado por 
el Bloque Revolucionario de la Camara y el Partido Nacional Revolucionario. 
Comités locales que estarian formados por las Camaras de Comercio, 

Ayuntamiento y autoridades civiles y militares. Ademas de Comités Centrales 
en cada capital de estado o territorio integrados igualmente por autoridades 
civiles, militares y a la Camara de Comercio. 

1 José Manuel Lopez Victoria, La campatia nacionalista, México, Botas, 1965, pp. 17- 

20.
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Es decir lo extenso de la otganizacién propiciaba el riguroso control 
del comercio en cada una de las localidades y la denuncia, persecucién y 
acoso de los comerciantes extranjeros, que ofrecieran competencia hasta los 
que no la ofrecieran eran blanco de ataques a titulo de ser culpables de que 
“las riquezas del suelo nacional” no fueran aprovechadas por los paisanos. 

También se organiz6 un Comité de la Unién Nacionalista de Damas 
Mexicanas, a cuyo cargo quedaria la organizacion de festivales y actos de 
propaganda para poner de manifiesto la necesidad e importancia de consumir 
productos nacionales sobre todo durante la celebracién de la semana 
nacionalista y de hacer presi6n a las mujeres de consumir productos 

nacionales, 

dicho Comité trataria de infundir entre el bello sexo el completo abandono 

del menor propésito de lujo en tanto no se resolviera la crisis que amenazaba 
al pais. Igualmente, la organizacién femenil censuraria a la mujer que en el 

transcurso de la Semana Nacionalista comprara mercancias extranjeras. 
También encauzaria a la creaci6n de una comisién de damas que llevaria a 
cabo la vigilancia de los habitantes de cada poblacion? 

Mientras que a los dirigentes de la Campafia Nacionalista no se les 
escapaba ninguna instancia en la organizacién de un aparato de espionaje 
civil en el que el blanco serian los extranjeros del pais a quienes se hacia 
culpables de ocupar posiciones economicas inadecuadas y estar explotando 
‘inmoderadamente al pueblo mexicano; la prensa procuraba centrar la 
atencién del publico mexicano en problemas como ha selecci6n del equipo 
que representaria a México en los juegos olimpicos de Alemania, o las noches 
“vienesas” del Club Suizo, las funciones hipicas organizadas por el Estado 
Mayor presidencial en Chapultepec, Anzures y Tecamachalco para cazar la 
“Zorra”, los homenajes a las ganadoras del “Concurso de la belleza 
mexicana”. Mientras tanto dos miembros de “La familia revolucionaria” 
trataban de crear el “Comité Alcazar presidencial de la Arcadia” cuyo 
propésito era nada menos que recabar mediante colecta publica medio millén 
de pesos pata obsequiarle una residencia de descanso en Tehuacan al 
presidente de la Republica, con el plausible motivo de que pudiera “recobrar 
energias gastadas en el desempefio de sus arduas labores”.’ 

2 Thid., p. 22. 
3 Lorenzo Meyer, E/ conflicto social y los gobiernos del maximato, t. 13, en Historia de la 

revolucion mexicana, 1928-1934, México, El Colegio de México, 1981, pp. 20-21. 
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Como podra verse, la crisis no golpeaba por igual y mientras a hs 
clases altas no les lastimaba, las medias estaban atareadas en el empefio de 
combatirla a través de la Campaiia Nacionalista. 

Pascual Ortiz Rubio, presidente de la Republica, envidé una carta el 16 
de junio al diputado Rafael E. Melgar expresando Ja simpatia e interés pot la 
“obra que se proponia realizar” en colaboracién de sus compafieros 
diputados. El mandatario se declaré partidario de la labor mexicanista 
diciendo que se trataba de un 

nacionalista incuestionable por lo que ve al amor patrio, que hace de cada 
mexicano un apasionado ferviente de nuestro suelo y que prefiere ser 
expulsado de paises extrafios, antes que perder su nacionalidad, y a pesar de 
los afios pasados en el exilio, y asi sean las comodidades que puedan 
disfrutar, corre todos los riesgos por volver a besar reverente el suelo de sus 
mayores; nacionalismo que no es xendfobo, pues no combate sino al 
extranjero importador de vicios o'extorsionador de trabajadores. 

Segun el representante de la campafia nacionalista y el propio 
presidente, ese nacionalismo estaba ehcaminado a 

fla] mejor y mas abundante produccién de nuestro suelo, a preferir los 
articulos nacionales de cualquier orden, cientifico, artistico, literario, musical, 
a lo importado; a promover la mexicanizacién uniforme de nuestros 
elementos raciales; a glorificar seres beneméritos socialmente considerados, 
ya que pertenezcan al pasado o al presente; todo aplauso y toda cooperacién 
seran pocos, y ayudardn a la empresa los mismos extranjeros, enraizados en 
México, identificados con nosotros, unidos a la familia mexicana con lazos 
indisolubles, y ellos como nosotros no sdlo tendrin el interés ideoldgico de 
sumarse al florecimiento de su patria de eleccién, sino que reportaran con 
nosotros de los beneficios de un desenvolvimiento que tiene derecho nuestra 
patria, como los demas pueblos de Ia tierra.‘ 

El apoyo y la conviccién presidencial no podia haber sido mas clara; y 
los dirigentes de la campazia lo interpretaron: nacionalismo xendfobo en el 
que todos incluso los extranjeros tenian que cooperar. 

La primera accién de la Campayia Nacionalista fue una serie de 
conferencias dictadas a través de los canales de la estacidn radiodifusora 
XEQ del Partido Nacional Revolucionario; la ptimera del diputado José 

4J.M. Lopez Victoria, La campatia.., op. cit., p. 46.
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Maria Davila sobre la educacion de la juventud mexicana, en la que invitaba a 
que los ciudadanos ticos no enviasen a sus hijos a estudiar al extranjero. La 
segunda la dio, el diputado Jorge Meixueiro insistiendo en que los mexicanos 
no debian emigrar al extranjeto a trabajar, puesto que el campo mexicano 
ofrecia dadas sus naturales riquezas un futuro promisorio; ademas de que en 
México la legislacién agraria y obtera gatantizaban sus aspiraciones legitimas 
y demostraba que las conquistas de la Revolucién aparecian inalterables pot 
ptopender a armonizar los intereses del capital y el trabajo. 

La siguiente conferencia fue dada por el licenciado Rafael Sanchez 
Lira, Oficial Mayor del Partido Nacional Revolucionario. Esta conferencia 
fue dirigida a las damas residentes en el pais, “para que secundaran sin 
ambages la labor mexicanista desarrollada por el bloque”, en el ideal de 
redimir a México social y econémicamente. 

La cuarta conferencia fue dictada por el diputado Alfonso Francisco 
Ramirez, sobre Jos procedimientos de propaganda usados por el comercio 
nacional, advirtiendo la urgencia de anunciar los productos nacionales para 
gatantizar el consumo y fortalecer el poder adquisitivo del pueblo. Otra més 
fue impartida por el diputado Bemardo Chavez sobre la fuga de divisas que 
ocasionaba el comprar productos extranjetos como por ejemplo los 
relacionados con la industria farmacéutica. La conferencia del diputado 
Salvador Lopez Moreno versd sobre la necesidad de eliminar los productos 
de lujo y la sustitucién de los viajes al extranjero por los viajes nacionales. No 
faltaron por supuesto conferencias encaminadas a ensalzar los logros sociales 
de la Revolucién Mexicana. 

La Campafia Nacionalista trataba de legar a todos los ambitos y 
todos los momentos del mexicano; su Decdlogo Nacionalista tenia la 
intencién de regir “nacionalistamente” todos los actos de la vida cotidiana del 
mexicano de la clase media urbana. Este decia: 

7) Al levantarte cada dia no olvides ordenat, pedir o recomendar a tu esposa, 
tu criada o ama de casa, que todos los alimentos que te sirvan durante el dia 
sean confeccionados con articulos del pais. 

2) Al vestirte, fijate en las etiquetas de tu indumentaria y hazte el firme 
propésito de exigir, al comprar la préxima prenda, que sea manufacturada en 
el pais y si es posible con materiales mexicanos. 

3) Al fumarte el primer cigarro acuérdate que el tabaco mexicano es mejor 
que el extranjero y si por desgracia hubieres adquirido el habito de preferir 
los pitillos de hoja de calabaza con marcas exdticas, propénte firmemente 
consumir lo nuestro y veras que el tabaco del pais te llega a gustar mas y te 
dafia menos. 
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4) Al salir a la calle, patrocina siempre los establecimientos que expendan 

productos mexicanos, ya sean tiendas, cantinas o espectaculos. No compres 
periddicos, revistas, ni libros extranjeros si encuentras substitutos impresos 
en el pais que puedan brindarte el mismo interés o amenidad. 

4) Como consumidor, visita las exposiciones y fijate en los escaparates, para 
que, cuando se te ofrezca comprar algo, te acuerdes que se produce en el pais 

y lo prefieras a lo importado. Como vendedor redobla y mejora tu sistema de 
anuncio, prefiriendo la Prensa y las Estaciones de Radio que hacen campafia 
nacionalista, con el objeto que nadie ignore que produces articulos de buena 
calidad. | 

6) Sihas de hacer obsequios, acuérdate que en México tenemos fabricas de 

dulces, de perfumes, de medias, y de otros preciosos objetos y ten en cuenta 

que, prefiriendo lo mexicano, duplicas el regalo de tu Patria, ya que una parte 
del precio corresponde al obrero!! 

7) Enséfiate a gustar del exquisito estilo mexicano en la fabricacién de 
muebles y si externas a menudo tus opiniones, pronto veras que no sdlo tu 

casa, sino las casas de tus amigos, son verdaderas joyas de arte clasico y 
nacionalista. ' 

8) Si tienes hijos, por ningun motivo los mandes a educarse en el extranjero, 
ni en su nifiez ni en su juventud. Ambas épocas necesitan de tu vigilancia 

cercana y constante. En México tenemos buenas escuelas y las tendremos 
mejores si el dinero que hoy gastas en paises extrafios donde tus hijos olvidan 
la Patria y aprenden a ser fatuos y despectivos para con lo nuestro, lo dejas 
aqui para mejorar los centros educativos. 

9) Si por desgracia te enfermas, cuando se compren los medicamentos que 
te han recetado, prefiere los elaborados en el pais, seguro que las férmulas 
son idénticas y de que se garantizan, ademas, por la vigilancia mas efectiva 
que a la hora de su fabricacién ejerce la autoridad sanitaria. 

70) No olvides que, mientras tu Patria necesita de tu dinero, es un delito de 

alta traicion el enviarlo al extranjero, sacrificandola a la fatil satisfaccién de tu 
vanidad, pudiendo, como seguramente puedes, encontrar aqui todo lo que 

tus necesidades requieren. Consume lo nuestro y haz propaganda porque 
otros también consuman.5 | 

Como podra verse, la Camparfia estaba dedicada a los estratos medios 
y altos de la poblacién, herederos de costumbres porfirianas, ya que con crisis 
o sin ella los grandes sectores de la poblacion tenian habitos de consumo 
netamente nacionalistas, y no por conviccién sino porque en su mayoria, los 
mexicanos de los treinta tenian una dieta limitada a frijol y tortilla y chile. A 

5 Alicia Gojman Goldberg, “La campafia nacionalista”, Cuadernos de Investigacién, 
num. 8, México, Universidad Nacional Auténoma de México-Acatlin, 1988, p. 39. 
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las grandes masas la crisis no les afecté mayormente, pues ya estaban de por 
si bastante amolados. 

Si el PIB se considera un indicador aceptable de la realidad econémica de la 
€poca, resulta que sdlo disminuyé en un 16% entre 1929 y 1932, a pesar de 
que se registro un descenso de 50% en la produccién minera otro tanto en las 
importaciones y las exportaciones, y de que se redujo casi un tercio la actividad 

manufacturera. Esto se explica en gran medida por el hecho de que las 
actividades agropecuarias tampoco descendieron mucho, aunque no crecieron. 
Y era justamente de esas actividades de las que la mayoria de los mexicanos 
derivaban su subsistencia.‘ 

Por ello, la industrializaci6n era un problema que preocupaba al 
Estado mexicano posrevolucionario y por supuesto a los organizadores de la 
Campaiia Nacionalista. Generar una preferencia en el consumo de productos 
nacionales para impulsar con la demanda el aumento de una industrializacién 
local, era su objetivo. Aunque los propulsores de la Campagia Nacionalista 
sélo podian impulsar esta industrializacion a través de la propaganda. Esta se 
hizo por medio de los diferentes medios de comunicacién del pais: en diarios 
como E/ Universal, Excélior y el semanario Inis de Tehuacin, Puebla, entre 
otros; en la radio, por las estaciones como la XEN Radio Mundial, la XEB, 

radiodifusora comercial de El Buen Tono y la XEX. El Comité general de la 
Campafia Nacionalista edits también un folleto quincenal, titulado: Lz 
Campatia Nacionalista, dirigido el diputado José Maria Davila. 

La Campafia Nacionalista trataba de Ilegar a todo los rincones del 
pais, su decdlogo nacionalista tenia la intencién de regir hasta el més 
insignificante momento de la vida diaria del mexicano de la clase media 
urbana. La industrializacién era uno de los retos que mas preocupaba al 
gobierno y de ello se aprovecharon los organizadores de ella, al presionar una 
preferencia en el consumo de productos nacionales, para con ello lograr el 
impulso de una industrializacién local. 

Al mismo tiempo que se echaba a andar esta Campafia Nacionalista, 
se aprobaba la Ley Federal del Trabajo, el 19 de agosto de 1931. 

El licenciado Aarén Saenz, Secretatio de Industria, Comercio y 
Trabajo en una carta a Melgar decia (11 de julio de 1931): 

Considero que una de las causas fundamentales de la situacién actual, por lo 
que se refiere a nosotros, es la falta de fuentes permanentes de trabajo para 

6 Lorenzo Meyer, “El conflicto...”, op. ait, pp. 11-12. 
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nuestros obreros, y la escasa capacidad adquisitiva de las clases laborales del 
pais, como consecuencia de lo reducido de sus salarios. Como ambas causas 
se entremezclan y obran una sobre la otra, estimo que el cambio mas 

oportuno para destmuir sus efectos es crear nuevas fuentes de produccién que 
a la vez que hagan innecesaria la' importacién de articulos extranjeros, 
modifiquen en forma favorable la situacién de lo que podria llamarse el 

mercado de trabajo, que en estos momentos afectan al trabajador por falta de 

demanda de sus servicios, y que en!esta forma tendria que convertirse en 
favorable, ya que la demanda de obreros en nuevas ocupaciones 
indiscutiblemente har4 ascender el monto del salario minimo, el que a su vez 

elevando la capacidad adquisitiva de una gran parte de la poblacién, 
fomentara el consumo de toda clase de articulos. En consecuencia y dado 
que el establecimiento de nuevas fuentes de produccién y de trabajo requiere 

incuestionablemente la existencia real o posible del mercado de sus 

productos, lo mas aceptado en mi concepto, es fomentar el consumo de los 
articulos que producimos y los que racional y econédmicamente estamos 
capacitados para producir.’ 

LA GRAN MANIFESTACION 

| 

La Gran Manifestacién Nacionalista se llevé a cabo el dia 1o de junio de 
1931 (aunque algunos entrevistados consideraron que fue el 15 de julio), dia 

declarado —por decreto presidencial— de asueto para todos los empleados 
de gobierno y escuelas del Distrito Federal. En su organizacion participaron, 
el Comité general de la Campafia Nacionalista, la Confederacin de Camaras 
Industriales, la Confederaci6n de Camaras de Comercio, la Camara de 

Comercio Francesa, el Departamento de Transito de la Ciudad. 

El desfile comenzé a las 10 de la mafiana, frente a la estatua de Carlos 

TV (Paseo de la Reforma y Bucareli) siguiendo por Juarez y Madero y 
desembocando a las 11:25 en el Zécalo; en ese momento aparecié en el 

balcén central de Palacio Nacional el presidente Ortiz Rubio, acompafiado 
del Jefe Maximo, Plutarco Elias Calles, de José Manuel Puig Casauranc, 

Sectetario de Educacién Publica, de Joaquin Amato, Secretario de la Defensa 
Nacional, de Manuel Pérez Trevitio, Secretario de Agricultura y Fomento, de 

Leénides Andtew Almazin gobernador de Puebla, Adrian Castrején 
gobernador de Guerrero y Bartolomé Garcia Correa gobernador de Yucatan. 

7 José Manuel Lépez Victoria, La camp. op. cit., p. 64.
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Abrieron el desfile motociclistas, la banda de policia, los directivos de 

la Campafia Nacionalista vestidos de chatros, los miembros de las Camaras 
de Comercio e Industria en automoviles, atras los chatros y sus chinas 
poblanas, escuelas y carros alegéricos. En uno de ellos aparecia una botella 
de cerveza gigantesca, que se vertia sobre un vaso derramandose sobre una 
piramide cubierta con los colores patrios y dos candorosas chinas poblanas 
contemplaban la escena. Hubo sombtetos, caballos y sarapes de Saltillo, y 

un carro con indigenas que tocaron sus instrumentos para cosechar nutridos 
aplausos del publico concentrado en las aceras. [...] Camioneros, artistas 

vestidas de indias y algunas inditas vestidas de fiesta, los soldados, las bandas 
de guerra, tipicas y mariachis que alegraron con sus notas a los espectadores, 

quienes pudieron disfrutar de los obsequios que en todo recorrido hicieron 

los ocupantes de camiones repartidores de anuncios y folletos. Por su parte 
las cruces Roja y Verde prestaron su valiosa cooperacién atendiendo a los 
manifestantes insolados y repartiendo agua y limones al por mayor entre los 

concursantes y publico asistente.8 

En el desfile también participaron los comerciantes judios que ya se 
sentian integrados a la vida del pais. Asi nos comentaba uno de nuestros 
entrevistados: 

Fuimos a ver al Senador Melgar a la Camara de Diputados, gracias a Baruh, 

que a través de otro amigo diputado nos hizo la cita. Conseguimos asi en el 

ultimo momento una invitacidn para patticipar en el Dia del Comercio. Nos 
costé mucho trabajo. En aquel entonces ya teniamos varios industriales no 

muy grandes que tenian fabriquitas y logramos que desfilaran 32 camiones de 
redilas que levaban maquinas, mercancia hecha aqui y bastante propaganda. 

Ensefiando al pueblo de México y diciendo, que cuando nosotros llegamos 
todos esos articulos se importaban, hoy en dia se hacen en México por 

obreros mexicanos.? 

Habia sombreros, caballos y sarapes de Saltillo, camioneros, artistas 

vestidas de indias e indias vestidas de fiesta, los soldados, las bandas de 
guerra tipicas y los mariachis que: 

8 Ibid., pp.70-71. 
° Haim Avni y Alicia Gojman de Backal, “Entrevista de Historia Oral a Jacobo 

Landau”, en Testimonios de historia oral. Judios en México, México, Universidad Hebrea de 
Jerusalén/Asociacién Mexicana de Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, 1990, p. 
99. 
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alegraron con sus notas a los espectadores, quienes pudieron disfrutar de los 
obsequios que en todo el recorrido hicieron los ocupantes de los camiones 
repartidores de anuncios y folletos. Dos aviones, uno de la Loteria Nacional y 
otro de la Unién de Agentes de Seguros, surcaron el espacio y sus tripulantes 

arrojaron volantes de propaganda en favor de la Camparia Nacionalista.'° 

En suma, estuvieron todos: la familia revolucionaria, encabezada por 
el jefe maximo, obreros, empleados, empresarios, comerciantes, curiosos y 
seguramente desempleados. Este desfile lo presencié Pascual Ortiz Rubio, 
entonces presidente de la Republica y de ello nos relaté otro de nuestros 
entrevistados: 

Mi fotografia estaba en la calle de Seminario 10, era un edificio con un local 
abajo muy amplio, con dos grandes aparadores y el balcén daba enfrente de 
la Catedral. Habia mucho movimiento por ahi, y como estaba yo a media 
cuadra del zécalo, el gobierno decidié hacer una exhibici6n por medio de 
carros alegéricos para que cada fabrica, cada taller, cada negocio expusiera lo 

que estaba produciendo, lo que se producia en el pais. Qué bueno, muy 
bonito, todo mundo aplaudia. Entre esos carros alegéricos estaba un carro 
del papa de Moshinsky y de los hermanos Gershenson. Entonces ellos 

desfilaron por el Zécalo, etitraron dando vuelta por las calles de 
Ayuntamiento, pasando por el Palacio Nacional y luego por Catedral. 
Cuando les tocé el turno a los carros del sefior Moshinsky y de Gershenson, 

porque fueron anunciados, se dieron cuenta que eran judios y los asaltaron e 
hicieron trizas los carros. Yo estaba a media cuadra de alli, no sé si era 

domingo o era otro dia festivo, me acuerdo que me acerqué para ver y me 
quedé atdénito de esta impresién. Y pensé, yo me fui de Ja Rusia Zarista, de 
los pogroms, luego de los bolcheviques y me dije: ¢Para eso vine a México, para 

eso cambié de vida?. Fue en el afio de 1931 en el Dia del Comercio, fue ei dia 
del gran desfile de la Campatia Nacionalista que sacé la Camara de Diputados 

pata que se produjeran productos mexicanos... Unos se reian, otros estaban 
contentos, decian que los judios se debian ir de aqui. Un sabor amargo me 

dejé, antes fue la expulsi6n de La Lagunilla, ahora esto.1! 

Después de la Gran Manifestacion se conformé la Union Nacionalista 
de Damas Mexicanas con el objeto, de cooperar con el Comité general de la 

10 Td 

11 Alicia Gojman de Backal, “Entrevista de Historia Oral a Aaron Olivensky 
(México, marzo de 1989)”, en Testimonios de historia... op. cit., p. 117.
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Campafia en la organizaci6n de actos en el Distrito Federal, auspiciar 
festivales anuales y otros festejos en que intervinieran elementos de las 
escuelas con “la conviccién de que la mujer no era figura decorativa y que a 
su habilidad correspondia una labor de convencimiento entre los sectores 
sociales de la poblacién hecha con inteligencia, carifio al ideario sustentado y 
si se quiere hasta con Ja coqueteria propia de su sexo”.” 

La Campagia Nacionalista coincidié con la ley de desmonetizacién del 
oro; es decir la decisién de abandonar el patrén oro aceptado 
internacionalmente para adoptar cambios en papel moneda, (como ya 
habiamos dicho esta divisa estaba sumamente desacreditada después del uso 
irresponsable que de ella habia hecho los grupos revolucionarios cuando 
asumian el poder de determinadas zonas). En la ley del 25 de junio ~el 
llamado plan Calles dispuso la desmonetizacién del oro suspendiendo la 
acufiacién de monedas de ese metal. México adopté entonces el patron plata 
y se dispuso a prescindir de la ficcién que le obligaba a hacer depender de su 
sistema monetario del precio del oro. “La medida se justificé entre otras 
cosas, como una forma de evitar el atesoramiento de oro y el enriquecimiento 
de una clase ‘parasitaria’ en detrimento de las mayorias”. 

La medida sembré la desconfianza y el estupor entre los sectores 
industrial y comercial, pues las instituciones de crédito tardaron en aceptar las 
operaciones que no fueran con oro; ademas de ser de estos sectores 
justamente de los que se escapaban las divisas de oro para el extranjero. Los 
industriales intentaron hacer presi6n a los dirigentes de la campafia 
nacionalista para que se opusieran a las reformas, sin embargo el catdcter 
gobiernista de la campafia no permitié tal cosa, sino por el contrario la 
campafia se demostré enseguida de acuerdo con la Ley monetaria. 

LA FERIA COMERCIAL 

Un momento sobresaliente de la campafia nacionalista lo fue la Feria 
Comercial que se celebré durante Ja Hamada semana nacionalista; para su 
desarrollo se organizé la divisién del Distrito Federal en sectores comerciales 
en cada uno de los cuales se celebraria de hecho una feria. La feria del Centro 
abarcd el perimetro comprendido entre las calles de Tacuba y Guatemala 

  

12J.M. Lépez Victoria, La campatia..., op. cit., p. 78. 
3 L. Meyer, E/ conflicto social..., op. at., pp. 70-71. 
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hasta Ja de Capuchinas y sus transversales a partir del mercado de la merced 
para terminar en la Avenida San Juan de Letran. 

La Unién de Comerciantes Mexicanos del Mercado de la Lagunilla 
habia preparado actos de sabotaje para el dia 5 de febrero anterior, contra sus 
competidores extranjeros y corrieron el rumor para infundir miedo, 

anunciando que iban a quemar algunos negocios que estaban en quiebra para 
poder culparlos. Asi continia una de las anteriores entrevistas: 

Recuerdo una gran manta en la calle de Allende, esquina con Donceles, la 

cual tenia expresiones denigrantes contra la colonia israelita. En ella se pedia 
Ja expulsin de los judios de México. La Camara de Comercio intervino ante 

las autoridades para quitar ese ‘lienzo, aunque todavia duré dos meses 
colgado. Poco tiempo después al desalojar a los comerciantes israelitas de los 
mercados publicos les quitaron los tarjetones, quiero decir con ello la 
autorizacion de trabajar como ambulantes. Fue un golpe mortal para cientos 
de familias que no podian seguir trabajando en ninguna parte como 
comerciantes ambulantes. Los afectados se dirigieron entonces al Congreso 
Judio Mundial para pedir ayuda y mandaron al profesor Etlinger para 
investigar la situacién. 

La Camara Israelita se ditigié al presidente de la Republica para que 
recibiera a Etlinger. En esa reunién el presidente escuché acerca de todos los 

atropellos que se habian dado en los metcados contra los judios, sobre todo 
el haberles quitado sus tarjetones, o sea el permiso para trabajar. El 

presidente pidié un memorandum de los hechos, pero ahi quedé todo. No se 
hizo nada. El profesor Etlinger regresé a Estados Unidos y el Congreso 
Judio Mundial mand6 una cantidad para ayudar a estas personas. Recuerdo 

que entonces algunos se fueron a Estados Unidos via Ciudad Judrez.* 

La segunda feria fue la de la Lagunilla que se celebré en ese mercado. La feria 
de Guerrero, se desarroll6 en la plaza de San Fernando hasta el Jardin 
Guerrero. | : 

Otra feria se Ilev6é a cabo en la colonia Santa Maria la Ribera, otra 

mas en torno al mercado de San Juan y la ultima en la plaza del Carmen, 
ademas del proyecto de extenderlas a las Delegaciones Tacuba, Azcapotzalco, 

Villa de Guadalupe, Tacubaya, Mixcoac, San Angel, Coyoacin, Tlalpan y 
Xochimilco. 

La feria tenia por finalidad el hacer un concurso de aparadores 
adornados con motivos nacionalistas, abaratatr los productos nacionales, 

14 A. Gojman de Backal, “Entrevista a Jacobo Landau....”, op. ait, p. 99.
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expender sdlo productos nacionales y el invitar a los compradores a comprar 
luciendo sendos trajes tipicos. 

En marzo de ese afio de 1931 el mandatario mexicano, apoyando la 
Campafia Nacionalista, expidid una serie de regulaciones, limitando el 
tamafio de los puestos en el mercado de la Lagunilla y su valor. Este se ajusté 
a trescientos pesos maximo y se dio su posesién a residentes legales en el 
pais, que hubieran ingresado con el unico propdsito de dedicarse al 
comercio.® 

La primera semana nacionalista se inicié el domingo 2 de agosto, con 
un concurso de aparadores; durante cada dia de la semana hubo 

audiciones musicales y la nutrida concurrencia disfruté el tradicional paseo 
por ambas arterias citadinas. A las 6 de la tarde empezé a deleitar al publico 
la Banda de Policia, instalada ex projeso en la Plaza de la Constitucién; y en los 
puntos importantes de dichas avenidas, fueron colocadas las tipicas de Lerdo 
de Tejada y de Trafico, las bandas de la de Indigenas y los Orfeones de la 
Escuela Popular de Musica y Escolares Técnico, estos tltimos que hicieron 
un recorrido entonando.sones nacionales. En la calle Gante se lucio el grupo 
de la Escuela Dinamica y Plastica, ejecutando bailables regionales; siendo 

también aplaudidos los elementos pertenecientes al Departamento de 
Educacién Fisica, que les tocé interpretar danzas en el templete erigido en la 
Plaza de la Constitucién, hasta las 21 horas en que concluyeron las 

audiciones.16 

Se hicieron baratas, kermeses, una funcién de teatro que ofrecié 

Roberto Soto a la que asistié el presidente Ortiz Rubio y su gabinete con sus 
respectivas esposas, y al otto dia se presentaba otro evento musical, teatral. 
Como fin de la jornada nacionalista el domingo 9 de agosto se celebro en 
Xochimilco un desfile de canoas, competencia de chalupas y un torneo de 

natacion, en el cual 

se bailé el jarabe tapatio en uma trajimera por charros y chinas que 
participaton en el concurso respectivo. Posteriormente llevése a cabo un 
combate de flores hasta el arribo a Nativitas, por espacio de mas de una hora 

y en que participaron los visitantes desde las embarcaciones y las personas 

situadas en los bordes del canal. Habia gran animacidén, cuando sobrevino la 

lluvia y dispersaronse como por encanto las embarcaciones y los curiosos.!7 

15 J.M. Lopez Victoria, La campaiia..., op. at, p. 23. 

16 Ibid. p. 201. 
17 J.M. Lépez Victoria, La campaiia..., op. cit. pp. 152-165. 
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La entrega de premios de los ganadores de los concursos de la 

primera semana nacionalista se hizo en un magno homenaje organizado en el 
Teatro Iris el dia 12 de octubre de 1931 en el que asistieron hasta el 
embajador de Estados Unidos, Reuben Clark jr, Amaro, Secretario de 

Guerra y un gran namero de diputados vestidos de charros. Justamente el dia 
de la raza se celebré la culminaci6n en que con el afan de impulsar el 
consumo de los productos nacionales, se exaltarian los valores patrios y el 

valor de la raza mexicana en agravio de cualquier extranjeto (producto o 
ciudadano) que viniera a competir con los nacionales. 

En algunas ocasiones la manifestacién pedia a gritos “abajo los 
judios”, y “hay que golpearlos”. Afortunadamente casi siempre acudia la 
policia a auxiliarlos.® 

Después de la semana nacionalista en la ciudad se celebraron actos 
semejantes en San Luis Potosi, Chihuahua, Tapachula, Cuernavaca, Puebla, 
Chilpancingo, Mérida. Se organizaron comités nacionalistas en Chiapas en 
Socoltenango, Tuxtla, Gutiérrez, Huistla Amatlin, San Cristébal de las Casas, 

Comitan y Teran; en varios lugares de Guerrero, de Chihuahua, de Sinaloa, 

del Estado de México, Hidalgo,! Coahuila, Jalisco, Baja California y 
Campeche. 

Por todas partes se exalté el espiritu nacionalista, se rindid culto a los 
héroes, se alab6 todo aquello que tuviera que ver con la raza, la historia, el 
folclore, hasta “los padres de familia imbuidos del mexicanismo mas 
acendrado, preferian comentar los viajes de la ‘cigiiefia’ asegurando a sus 
pequefiuelos que el ave tradicional procedia de Xochimilco y no de Paris, con 
el propdsito de fomentar en las mentes infantiles el carifio a la raza y a la 
tierra mexicana...” Hubo explosiones de sentimentalismo colectivo y 
actividades rayanas en hacer resaltar la belleza de un ideal. Pero esa misma 
actividad nacionalista fue a desembocar en una ola racista que invadié al pais. 
Primero en Nueva Rosita Coahuila, luego en Apizaco Tlaxcala y luego en 
otras partes del pais la jornada nacionalista se fue traduciendo en actos 
hostiles a los comerciantes extranjeros. 

Y aunque los organizadores de la Campaiia Nacionalista y el gobierno 
de Ortiz Rubio “se oponian” a esas manifestaciones, no dejaban de expresar 
que: 

18 Moisés Rosemberg, “Los judios de Tacubaya sufrieron un susto”, en Der Weg [E/ 
Camino}, México, 28 de octubre de 1931. |
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abundaban los comerciantes extranjeros fichados como extorsionistas y que 
eran un estorbo para el progreso nacional, como aquellos que Jegaban a un 
lugar con escasa mercancia y a base de explotar a la colectividad y evadir el 

pago de impuestos amasaban grandes fortunas, para después simular quiebras 
mercantiles y con el producto de ellas, marcharse a otro puntos, donde en 
actividades aparentemente honradas y con la aceptacién del publico, vendian 

mas barato, para hacer inicua competencia y ocasionar Ja mina de 

comerciantes nacionales y llegar a ensefiorearse de la situacién con la aureola 
de luchadores honestos.19 

Como se puede apreciar, este parrafo contiene los principios basicos 
que manejaban los discursos de las Ligas Anti-chinas y Anti-judias. 

E! diputado y general Rafael Melgar expresd a propésito de los brotes 
de xenofobia el 2 de septiembre de 1931, diciendo que la campafia que él 
presidia 

no pretende de manera alguna hacer la defensa de determinadas empresas 0 
industrias, ni formular ataques o hacer propaganda en contra de otras. Todos 

y cada uno de los extranjeros que individualmente o integrando empresas 

industriales radiquen en nuestro pais y estén organizados u operando 
negocios que marchen de acuerdo con las leyes mexicanas, nos merecen la 

mayor estimacién y los consideramos como nacionales desde el momento en 

que estan sujetos a los deberes y gozan los derechos comunes...70 

Los buenos deseos del general Melgar no lograron contener los 
brotes de xenofobia; en Acaponeta, Nayarit, el Comité Nacionalista hostilizé 

a los sefiores Ramon Ley y Hermanos, conmindndolos a que cerraran sus 
negocios, pero éstos solicitaron un amparo del gobierno federal. En 
Monclova, Coahuila inicié en septiembre de ese aiio un boicot contra los 
arabes por parte del Comité Nacionalista Pro-Raza y Salubridad Publica. Se 
cerré el estudio fotografico de Carlos Stone por el delito de ser extranjero. 

El dia 20 de septiembre se fund6 la Unién Nacionalista Pro-Raza y 
Salud Publica (Nacional). 

En Sonora arrecié la hostilidad contra los chinos; en Sinaloa el 25 de 

septiembre, en Guamuchil, Federico Gonzalez asesiné a un empleado de Te- 
Sen y Compaiiia, e hirid a otros dos. 

En el mes de octubre (mes de la raza) se arreciaron los ataques 
xenofdbicos que se llevaban a cabo al mismo tiempo que las fiestas 

'® Alicia Gojman Goldberg, “La campafia nacionalista...”, op. ait, p. 49. 
20 J.M. Lépez Victoria, La campatia..., op. at., pp. 143-148. 
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nacionalistas. El Comité Nacionalista de Acaponeta, Nayarit, emprendid una 
batida contra los comerciantes sitiolibaneses y chinos que secunds el sefior 
Manuel Sanchez Hidalgo en un semanario de su propiedad.” 

Varios vecinos de Navojoa encabezados por el sefior Carmelo 
Fuentes protestaron contra las declaraciones del Comité de la Campafia 
Nacionalista por haber declarado que esta campafia no debja dirigirse en 
contra de los extranjeros; por ello los de Navojoa se declaraban enemigos 
acérrmos de los chinos. Lo mismo hicieron los nacionalistas de Ahome, 
quienes pidieron al gobierno federal la expulsidn inmediata de los asiaticos. 

En Le6n Guanajuato, la Liga Nacionalista presidida por el sefior 
Crispin Ayala, afiliada a la Unién de Comerciantes en Pequefio, también se 
ocup6 de hacer una campafia antichina. De igual manera sucedid con el 
Comité de la Campafia en Monclova Coahuila, que se ocupé de atacar a los 
comerciantes extranjeros. | 

La xenofobia en el marco de la Campafia Nacionalista, coincidié 
ademas con el retorno de numerosas familias mexicanas que habian ido 
como braceros a Estados Unidos, pero que a causa de la crisis fueron 
devueltas a nuestro pais. El gobierno jfederal traté de canalizar a éstas como 
colonizadores de regiones agricolas poco explotadas. 

Como una forma de protesta contra la expulsi6n de mexicanos y 
como proteccién de la economia nacional en época de crisis, el presidente 
Ortiz Rubio negé el permiso de establecimiento de 29 000 veteranos de 
guerra el 11 de agosto de 1932 que querian entrar en el pais como 
colonizadores.” 

Sin embargo, el gobierno tenia la idea de recibir inmigrantes como 
colonizadores siempre que éstos fueran extranjeros aceptables. El 27 de 
septiembre de 1932 se discutié en la Camara de diputados la viabilidad de 
hacer una campafia profilactica contra los extranjeros indeseables, aclarando 
que la batida contra los extranjeros no gratos no debia consideratse 
xenofobia “sino el derecho de un pais pata seleccionar a sus moradores de 
otras nacionalidades”. La Camara declaraba la conveniencia de depurar a 

extranjeros que no respetasen las leyes y el pueblo veia en cada extranjero 
(salvedad hecha de los gringos y los franceses inversionistas) a un extranjero 
indeseable, y violador de las leyes mexicanas. 

Por ejemplo, el Comité Nacionalista de Leén, Guanajuato, se dedicd 

a recopilar datos sobre las quiebras “fraudulentas” de negocios judios, con el 

| 

21 Thid,, p. 147. 
22 AGNM, Fondo Pascual Ortiz Rubio (FPOR), Correspondencia. 
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fin de turnar las pruebas al Departamento de Migracién y conseguir la 
expulsion legal de los responsables. 

En Urapan, Michoacan, se desaté una campafia anti-judia por medio 
del periddico E/ duchador dirigido por José Ruda H., que conté con la simpatia 
de diversos organismos de la localidad. Siguiendo la misma politica, 

El Comité Ejecutivo Anti-Chino de Mexicali, Baja California., que contaba 

con 556 socios y que presidia el sefior Alfredo G. Echeverria, lanzé a fines de 
septiembre un manifiesto a los habitantes del territorio y anunciéd que se 

adoptarian medidas extremas pata que las autoridades de Migracién y 
Salubridad exigieran a los asiaticos el estricto cumplimiento de nuestras leyes. 

Y el 28 de octubre ese grupo pidié al gobernador del Territorio Norte 
que “no se permitiera a los extranjeros ejetcer el comercio ambulante cosa 
que consiguieron en parte los solicitantes, ya que el 18 de noviembre 
siguiente reglamentd el mandatario esa clase de actividad mercantil”.” 

E] diputado yucateco Mario Negrén Pérez propuso en septiembre de 
1932 que los chinos radicados en el Distrito Federal fueran establecidos en 
una zona especial con el objeto de segregarlos de las actividades comerciales 
llevadas a cabo en el corazén de la ciudad de México. 

En las esferas oficiales cundid el deseo de escarmentar a los 
extranjeros indeseables que no ajustaran sus procedimientos a las leyes del 
pais; el diputado por Sonora, Alejandro Lacy jr. -en su caracter de presidente 
de] Comité Pro-Raza, antes Antichino— propuso el 24 de noviembre.que se 
incluyera en el presupuesto de egresos de Ja federacién una partida oficial 
pata sostener de una campafia contra los extranjeros indeseables. 

La legislamra del estado de Chihuahua decreté con fecha 15 de 
diciembre la prohibicién de matrimonios de mexicanos con chinos y 
establecié sanciones para las que ilicitamente tuvieran vida marital con esos 
asiaticos.”* 

Hubo una segunda semana nacionalista tanto en el Distrito Federal 
como en provincia, celebrada alrededor de las fechas patrias en el mes de 
septiembre y fue preparada y realizada fundamentalmente por los maestros 
de escuela y la mayoria de sus eventos fueron de caracter escolar; con un acto 

central el dia 15, una revista musical el 16, un festival al aire libre el dia 18; la 

mayor parte de ellos con asistencia de algunos funcionarios y siempre la 

2 }.M. Lépez Victoria, La camparia..., op. at, pp. 158 y 184. 
4 AGNM, Fondo Gobernacién (FG), 2. 360 (13) 22223. 
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| 
esposa del presidente de la Republica. Esta segunda semana nacionalista no 
tuvo ni minimamente la fuerza de la primera.” 

Otros eventos destinados a promover las excelencias de la Patria 
fueron dos exposiciones organizadas por el Comité general de la Campafia 
Nacionalista y el propio gobierno. La exposicién viajera y la exposicién 
petmanente. La primera fue promovida y financiada entre otros por el 
empresario Henry Greene, los sefiores. Alejandro Glika, Didgenes Garza, A. 
Garndo Alfaro, M. Cruzado Dumm, M.R. de la Torre y Armando Araujo. 
Esta exposicion fue inaugurada el 12 de septiembre de 1931 por el presidente 
de la Republica y el diputado Rafael E. Melgar presidente del Comité Central 
de la Campagia Nacionalista.” 

“La exposicion llendé un tren especial de veinte furgones, conocido 
por esa circunstancia como el Convoy de la Prosperidad”. En él se 
expusieron desde los cigarros de El Buen Tono, telas de lana y algodén, 
casimites, zapatos, materias primas; el alumbrado del tren fue patrocinado 
pot la casa Westinhause; en un vagén del ferrocarril se instalé una emisora de 
radio de El Buen Tono, el convoy recorrié el pais en un espacio de seis 
meses llegando a las estaciones de Querétaro, San Luis Potosi, Tampico, 
Ciudad Victoria, Monterrey, Guanajuato, Irapuato y de ahi regreso a la 
ciudad de México. La exposicién permanente fue organizada bajo b 
direccién del Lic. Aarén Saenz, Secretario de Industria, Comercio y Trabajo y 
por supuesto con la colaboracién del Comité de la Campafia Nacionalista. 
Esta, en palabras del presidente de la Republica tenia por objeto “la 
necesidad de respaldar la Ley Monetaria, intensificando y prolongando el 
esfuerzo nacionalista por el consumo de los productos mexicanos”.”” 

Esta exposicion se inaugurdé el 12 de octubre, dia de la raza, en el 

Estadio Nacional, en la cual se montaron 200 pabellones donde se exhibian 
materiales para construccién, industria farmacéutica, textiles, bebidas 

alcohslicas, etc. Todo aquello que se producia en el pais no importando la 
procedencia de los capitales que los producian. Hubo juegos permitidos y 
diversiones distintas, fritangas y venta de juguetes. La exposicién fue 
inaugurada por el presidente Ortiz Rubio quien hizo un cAlido elogio del 
Comité de la Campafia y de las Camaras de Diputados y Senadores, padrinos 
de dicha campafia “que tan bien representadas se encuentran aqui por el 
sefior Rafael E. Melgar, alma combativa del movimiento nacionalista de 

% J.M. Lopez Victoria, La campaia..., op. cit. pp. 153-163. 
26 Td. 
21 Tbid., p. 169. | 
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México” dijo. La exposicién estuvo en el Estadio Nacional hasta fines de 
enero de 1932 en que fue trasladada a la planta baja del edificio que 
pertenecio a la Tabacalera Mexicana en las calles de Puente de Alvarado. 

Con mas kermesses y pachangas, desfiles y cuanto festejo pudieron 
organizar, la campafia nacionalista celebré su cumpleafios el 29 de julio de 
1932 dia que fue consagrado como Dia del Comercio y la Industria 
Nacionales. 

En el acto del cumpleafios se hizo una panacea de la Campafia 
atribuyéndole el caracter de gran paliativo a la crisis, de impulsora de la 
independencia econdémica del pais, de reunién ideolégica de las fuerzas 
civicas del pais. 

En su discurso el presidente de la Republica dijo: 

La Campafia Nacionalista se ha desarrollado con intensidad creciente, 

reflejandose de esta manera una aspiracién legitima del pais a crearse una vida 
propia y hallarse en aptitud de suministrar a todos sus habitantes, los 

indispensables elementos de subsistencia y bienestar. [...] 
Las difcultades de la época nos han convencido de la necesidad de buscar 

en el territorio nacional la solucién de nuestros problemas, y también nos ha 
ensefiado que la prosperidad de un pueblo no proviene de la circunstancia de 

poseer riquezas aleatorias, sino del trabajo constante y tenaz en que el azar es 
substituido por la perseverancia y el esfuerzo bien orientado y dirigido hacia 
un justo y mejor aprovechamiento de los recursos del pais. [...] 

El nacionalismo que estamos fincando sobre estas bases, persigue el 
desenvolvimiento de México, sin desentenderse de la forzosa coordinacién 

de la economia que un puebio tiene con la de los demas, y sin hostilidad para 

el extranjero, sino antes bien abriendo campo a todo lo que signifique 
aportacion al desarrollo y firmeza de la economia nacional. [...] 
Inspirado en estas ideas, el Ejecutivo Federal fijé un programa de accién 

nacionalista para todos los actos de su administracién y, por lo mismo ve con 
simpatia y aplaude calurosamente la meritotia y eficaz labor desartollada por 
el Comité de la Camara de Diputados que preside con todo cierto el sefior 
general Rafael Melgar.”8 

De hecho, la Campafia Nacionalista no terminéd con el efimero 

mandato de Pascual Ortiz Rubio, y los organizadores y lideres, porque las 
agrupaciones locales de diferentes partes del pais siguieron pugnando por los 
ptincipios nacionalistas y por la actitud xenofdbica en su caso. Peto el 
aspecto puramente oficial de la campazfia, quiza termind con este régimen. 

28 Ibid. pp. 224-225. 
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En el afio de 1932 todavia fue tanta la presién del Comité 
Nacionalista que los chinos en algunos lugates decidieron liquidar sus 
negocios y abandonar el pais. En Querétaro se levé a cabo entonces otra 
campafia en contra de los judios, con la idea de eliminarlos del comercio. En 
ese mismo afio, el general Rafael E. Melgar convocé a los representantes de 
la Industria, la Agricultura y el Comercio, asi como a los dirigentes de las 
otganizaciones sindicales y comunidades agrarias a formar el Instituto 
Nacional de Fomento Industrial y Agricola, cuyo objetivo fue la creacién de 
nuevas fuentes de produccién, ayudar a las industrias ya establecidas y la 
realizacién de una labor técnica pata apoyo de los agricultores e industriales. 
De éste se derivé el Consejo Nacional de Fomento Industrial y Agricola 
(Confia), siendo elegido como presidente el licenciado Rafael Sanchez Lira, 
secretario de la Campafia Nacionalista.” 

Para el cumplimiento de los propésitos de este Consejo, el general 
Melgar propugné para que el dinero “ocioso” en los bancos locales y 
extranjeros fuera invertido por los, mexicanos en ese tipo de actividades 
industriales y agricolas. Y por otro lado se ofrecieron garantias al capital 
extranjero, para que las inversiones fueran permanentes y arraigadas. En esto 
se descart6 la participacidn de chinos y judios. 

El presidente Abelardo L. Rodriguez recibié el 28 de abril de 1933 al 
Comité general de la Campasia Nacionalista y a los directivos de las Camaras 
de Comercio, a quienes recomend6 que prosiguieran el desarrollo de los 
trabajos que habian iniciado. Asi el 7 de mayo fue organizado en la Sociedad 
de Artesanos Unidos, el Comité Nacionalista Pro-Raza encabezado en 

Mazatlan, Sinaloa por Hilario Sandoval.” 

Por otro lado en ese afio de 33, la Confederacién de Camaras de 
Comercio de Estados Unidos Mexicanos ordend a los comerciantes judios 
que terminaran con el boicot comercial que la comunidad israelita habia 
declarado en contra de las mercancias alemanas, o aquellas mercancias 
mexicanas que utilizaran matetia prima germana, como respuesta al 
antisemitismo existente en Alemania bajo el régimen de Hitler. La 
Confederacién arguments que ese boicot perjudicaba a la industria nacional y 
que si México los habia recibido debian corresponder en esos momentos, 

evitando el deterioro econdémico del pais." 

?9 Ibid. p. 252. 
30 Ibid, p. 291. 
3 “Boicot que debe cesar”, E/ Universal, 20 de julio de 1933. 
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La Camara Israelita de Industria y Comercio aclaré que si habia 
declarado ese boicot era por las vejaciones que estaban sufriendo sus 
corteligionarios en Alemania, explicando que en respuesta a ello, todos los 

judios del mundo se estaban negando a consumit o comerciar con 
mercancias provenientes de ese pais.” 

Esto trajo como consecuencia una ola antisemita a la cual se daba una 
explicacion, diciendo que esto era Ja respuesta de una clase que se sentia 
vencida y sustituida por un competidor. Y se agregaba que la mision de una 

camara extranjera era fomentar el comercio entre México y el pais 
representado por ella, mientras que la C4mara Israelita de Industua y 
Comercio perdia todo objetivo al no tener territorio que representar. 

En la provincia debido al fuerte nacionalismo, fue mas patente la 
xenofobia, por lo que los judios de algunas localidades intentaron ingresar a 
instituciones oficiales, para desde ahi poder defenderse de eventuales ataques. 
Sin embargo estas presiones aunadas a otras, y a otros factores como el 
eventual interés por mejorat su situaci6n econdémica y ofrecer a sus hijos 
mejores perspectivas de educacién, dieron como resultado una creciente 
emigracion de la provincia a la capital. 

En los periddicos de toda la Republica siguieron apareciendo 
articulos apoyando a la Campafia Nacionalista, esto Ilegé al grado de que en 
el afio de 1935 ya estando en el poder el general Lazaro Cardenas todavia 
Rafael Melgar publicé su Calendario Nacionalista o Enciclopedia Popular, 
apoyado por el Lic. Ignacio Garcia Téllez. En éste hacia la Declaracién de 
Principios de la Campafia Nacionalista del PNR. Y decia en alguno de sus 
puntos lo siguiente: 

..esta campafia tendié siempre durante su actuacién a cooperar, de manera 

practica e inmediata, con el Gobierno de la Revolucién, para resolver en 

parte, la crisis econémica que estuvo azotando al pais a causa de la crisis 

mundial. La Campafia Nacionalista desde su iniciaci6n ha obtenido los mas 
francos, palpables y practicos resultados al lograr, desde fines de 1931, que 

nuestros productos nacionales sean conocidos, estimados y solicitados por 
comerciantes y por el publico en general, lograndose mediante las sucesivas 
ferias nacionalistas, comerciales e industriales, una enorme publicidad para 

todo lo que se elabora en el pais y que hasta entonces era ignorado por la 
inmensa mayoria del pueblo. [...J 

32 “No declaré ningtin boicot”, E/ Universal, México 21 de julio 1933. 
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El Comité general de la Campafia Nacionalista dentro del criterio y normas 
de accién que se ha trazado,'ha formulado la siguiente declaracién de 
Principios que como un decalogo de ética nacional, normara sus actividades. 
Declaracién de Principios: | 

1°. La Campafia Nacionalista en ningiin caso tendra caracteristicas o asumira 

aspectos de xenofobia comercial o industrial, sino por lo contrario estimulara 
al comercio y a la industria extranjeros, siempre que las mismas no 

conculquen los derechos de nuestros nacionales en ese sentido o tiendan a 

monopolizar el comercio o la industria en cualquier forma...33 

El general Melgar asi como el diputado José Maria Davila todavia 
hicieron declaraciones acerca de lo que eta el verdadero nacionalismo 
mexicano, enfatizando entonces que las ideas de los Dorados o la Accién 
Revolucionaria Mexicanista “no era un nacionalismo auténtico”. 

La campafia presidencial del general Cardenas en 1934, ocupé toda la 
atencion del sector politico, pero los pequefios grupos formados en algunas 
partes del pais continuaron sus reuniones, manifestaciones y su xenofobia. 
Todavia en la ciudad de México se organizé la Unién Femenina Nacionalista. 

Sin embargo, como se verd mas adelante, la Campafia Nacionalista 

fue el primer escalén asi como la carta de legitimacién oficial necesaria para 
el surgimiento de los movimientos nacionalistas de la clase media, los 

Comités Pro-Raza y la Accién Revolucionaria Mexicanista o Camisas 
Doradas. Todos estos movimientos encontraron una decidida inspiracién 
(algunos més que otros) en los movimientos nacionalistas fascistas y nazis 
provenientes de Italia y Alemania, que atribuian la solucién de los problemas 
econdmicos a una labor proteccionista de su mercado, exaltaban fuertemente 
la raza y riqueza nacional y consideraban a los extranjeros como elementos 
pemniciosos para el buen desarrollo de la nacién. 

EI general Melgar sintetizaba este hecho con las siguientes palabras: 

“La Campafia Nacionalista en México, ha sido y sigue siendo un deseo 
comin, total y unificado de bastarnos a nosotros mismos...”™ 

33 Rafael E. Melgar, “Calendario nacionalista”, en Enciclopedia nacional popular, 
México, Camparia Nacionalista, 1935, pp. 5-9. 

¥ Id. 
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EL PROGRAMA POLITICO DE LA ARM 

La Revolucién mexicana de 1910 a 1917 destruyé el sistema politico 
centralista del presidente Porfirio Diaz y disolvic las redes de articulacién que 
definian las relaciones entre los poderes locales y el Estado nacional. 
También sentd las bases para el resquebrajamiento de las hegemonias 
terratenientes en muchas regiones del pais, abriendo la posibilidad de la 
irrupcin al escenario politico de una multitud de fuerzas sociales y proyectos 
de sociedad, en busca de una tedefinicién del sistema politico nacional. 

La Revolucién incorpord a grandes masas rurales y urbanas, 
promoviendo sus demandas mas inmediatas, entre ellas sobre todo, el reparto 

de tierras. De esta manera, la legislacién agraria constituyé una promesa que 
llené de esperanza a los campesinos y también al obrero, el cual sintié que su 
trabajo estaba garantizado por las leyes laborales. Pero esa revolucién 
también fue obra de la clase media mexicana que se quedd insatisfecha 
porque, a pesar de que las reformas se hicieron a costa de las antiguas clases, 
en tealidad la estructura no se modificéd mayormente y la desigualdad no 
desaparecio: sdlo adquirié una nueva forma que le dio legitimidad. 

Parecia que la Revolucién no trataba de modificar el marco de las 
clases sociales porque “las altas, con la excepciédn de los terratenientes 
seguirian siendo altas, las bajas seguirian siendo bajas”. Sdlo se trataba de 
mejorat la situacién de todos los individuos y garantizazles tal mejoramiento.’ 

A partir de la organizacién posrevolucionaria del Estado —de 1920 

en adelante—,, la izquierda y la derecha plantearon sus proyectos de nacion. 
Desde 1910 aparecid como grupo u organizacién politica antes que como 
cortiente de ideas a escala nacional, el comunismo, el Partido Comunista 

Mexicano, seccién de la Tercera Internacional, como ya mencionamos. 

1 Amaldo Cérdova, La tdeologia de la Revolucién Mexicana, México, Era, 1997, pp. 211- 

213. 
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Por otra parte se desarrollaron las corrientes socialistas de la 
Revolucién mexicana: en Veracruz, en Michoacan, en Chiapas, y en Jalisco, 

todas ellas con el mismo denominador comin. 
Los comunistas proponian, apenas concluida una revolucién 

extremadamente radical en su contenido social, que transformd al pais 
durante diez afios de lucha armada, una nueva revolucién, la Revolucién 

socialista.” 
Por otto lado, existia el ala conservadora que estaba representada en 

México desde el triunfo de la Reforma. Para los conservadores lo importante, 
como comentamos, era la nacién mexicana, representada por simbolos y 
héroes que sdlo en ocasiones coincidian con los del Estado. Fueron 
caracteristicas de este grupo, la identificaci6n que hacian de la Nacién con la 
Patria, sélo concibiendo la existencia de una naciédn con idénticos principios 
para todos los habitantes, no obstante Jas diferencias que en ella se daban. 

Los afios treinta implicaron jen lo nacional, el fin del caudillismo, el 

inicio de la institucionalizacién del pais, la educacién socialista y sexual, el 
ascenso del cardenismo, el reparto agrario y las expropiaciones petroleras 
angloamericanas, la continuacién y fin de los gobiernos militares y la amenaza 
socialista, el asesinato de Trotsky y la consolidacion del partido en el poder, 
el fin del conflicto teligioso y la lucha por la hbertad intelectual en la 

Universidad, la aparici6n de la Accién Revolucionaria Mexicanista, del 
Sinarquismo y la decepcion de la Revolucion. 

En lo internacional verian el triunfo del fascismo y el 
nacionalsocialismo, la Guerra Civil espafiola y la Segunda Guerra Mundial, el 
estallido de la primera bomba atémica, la creacion posterior de las Naciones 

Unidas y el reparto de Europa entre dos potencias, el expansionismo 
continental estadounidense y el rompimiento de la alianza entre los 
vencedores. 

El cardenismo propuso entonces un pais de comunidades agrarias y 
educacién socialista. Un Estado industrializado apoyado por los trabajadores 
y un capitalismo subordinado a él. Su sustento fue la alianza de los politicos, 
los intelectuales, los obreros y un fuerte sector de los militares que 
participaron en la Revolucién, ademas del campesinado. Era una version 
mexicana de los ideales populistas. 

La corriente de izquierda se volvidé nacional en cuanto a ideas y 
organizacién de masas y fue ella la que goberné a México. El proyecto de 

2 Adolfo Gilly, “Los dos socialismos mexicanos”, en Cecilia Noriega Elio (ed.), E/ 

nacionalismo en México, México, El Colegio de Michoacan, 1988, p. 359.
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nacién cuyos pilares fueron la organizacién corporativa de los sectores 
sociales, la reforma agraria ejidal y la expropiacidn petrolera concibié un 
Estado paternal, independiente y soberano, apoyado en los campesinos y en 
una comunidad nacional organizada y duefia de la renta agratia y Ja venta del 
petrdleo, como las grandes palancas para el logro de la industrializacion del 
pais. 

El gobierno de Cardenas fue el producto de un pensamiento 
conformado en una larga experiencia colectiva, no en un simple programa de 

partido. Ello fue tipico de un proceso, ya que no se trataba de una teoria, sino 
de un hombre cuyas ideas se fueron formando y consolidando en la 
experiencia de las cosas concretas, con las respuestas especificas para cada 
una de ellas. 

En esa década de los treinta, la ciudad de México tenia un millén de 

habitantes y en el pais habitaban 18 millones de mexicanos. A menos de 

veinte afios de los acontecimientos armados de la Revolucidn, el pais se 

encontraba en plena reestructuracién? 
El decidido apoyo del gobierno cardenista a las organizaciones 

obreras y campesinas ademas de la libre actuacion de los grupos de izquierda 
en actos masivos, asi como la implantacién de la educacién socialista y las 
constantes declaraciones de huelga y sus resoluciones a favor de los obreros, 
promovieron la organizacién de grupos de oposicién en tres lineas de accién: 
la religiosa, la civil y la militar. A un principio fue dificil deslindar a una de la 
otra ya que se confundian las demandas civiles con las militares y ambas con 
las religiosas. Finalmente los militares decidieron actuar independientemente. 

Asi surgid una organizacion paramilitar que ya tenia cierta tradicién 
entte los grupos de choque. Se trata de la Acci6n Revolucionaria Mexicanista 
mejor conocida como Los Camisas Doradas. Su lider fue el ex general villista 
Nicol4s Rodriguez Carrasco, el cual habia participado en varias rebeliones, 

sobre todo en la de Gonzalo Escobar en 1929. Un afio después organizo en 
Estados Unidos a los vasconcelistas, creando el Centro Antirreleccionista 

Pro-Vasconcelos en Los Angeles, California.* Mas tarde regreso a México y 

sitvid de rompehuelgas en la época del Maximato, actuando bajo la 
proteccion de Plutarco Elias Calles. 

3 Luis Gonzalez y Gonzalez, Los artifices del cardenismo, t. 14: Historia de la Revoluctin 
mexicana, 1934-1940, México, El Colegio de México, 1979, p. 5. 

4 John Skitius, José Vasconcelos y la cruzada de 1929, México, Siglo XXI, 1978, p. 59. 
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Entonces organizé un grupo Hamado Camisas Verdes y estrend su 
grito de guerra: “México pata los mexicanos”> Durante la presidencia de 
Abelardo L. Rodriguez fundé los Camisas Doradas, cuya funcién fue la de 
apalear a los comunistas y a los judios.‘ 

La creaci6n de grupos de choque en México parece que no era 
ninguna novedad, ya que habia antecedentes en los “bravi” de la época de 
Porfirio Diaz, la “porra” de Gustavo Madero, o la “palanca” de Luis N. 
Morones también en la época callista. 

Desde el régimen de Abelardo Rodriguez, la Secretaria de Educacion 
Publica se propuso reformar algunos planes en el sistema educativo, 
introduciendo elementos que le causaron problemas al Estado; por un lado la 
Uamada educacién socialista y por el otro la ensefianza sexual. 

Esas reformas se convirtieron en un tema polémico, asi las 
asociaciones de padres de familia, los grupos catélicos, la prensa y en general 
la clase media, iniciaron una campafia en contra de estas reformas, que 
culminé con la renuncia de Narciso Bassols, entonces secretario de esa 

dependencia. 

El problema eta la falta de definicién de lo que socialista queria decir. 
Por ello se entendié desde el principio que esto era anticlerical y contra 
perjuicios y fanatismos. Se revivi el conflicto religioso lo cual condujo a que 
Calles diera el Hamado “grito de Guadalajara” en el que afirmaba que la 
Revolucion “encaminaba sus fuetzas hacia el campo de lo sociolégico, para 
apoderarse de la conciencia de la juventud y asi crear la...nveva alma 
nacional”.’ 

El régimen del general Cardenas como ya comentamos dio fuerza 
politica al campesinado, creandose entonces la Confederacién Campesina 
Mexicana. También al sector obrero, que en 1933 fundé la Confederacién 

General de Trabajadores. El tercer sector que le sirvid de base fue el ejército, 
mismo que se depurd después de varias rebeliones. Una gran cantidad de 
hombres se mantenia fiel a Calles, debido a los beneficios personales que 
habian recibido. Para neutralizar esas influencias, Cardenas incorporé a viejos, 

cattancistas y villistas en puestos militares-administrativos. Ante la 
posibilidad de perder las ganancias revolucionarias, los viejos militares se 
sujetaron al régimen, aunque con cierto descontento. 

5 Jaime Harryson Plenn, Mexico Marches, New York, The Bobbs Merzill, 1939, p. 78. 

6 Lesley Bird Simpson, Muchos Mexicos, México, Fondo de Cultura Econdémica, 

1977, p. 574. 
7 Jean Meyer, Estado y sociedad con Calles, t. 11: Historia de la Revolucién mexicana, 1924- 

1928, México, E] Colegio de México, 1977, p. 178. 

|  
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El movimiento obrero aproveché el conflicto entre callistas y 
cardenistas para formar el Comité de Defensa Proletaria, que se declaré 
adem4s antifascista, alternativa que empezaba a surgir con una gran 
propaganda en el interior del pais. Estas fueron las bases de lo que seria en 
1936 la CTM. 

Pequefias organizaciones extremistas tanto de izquierda como de 
derecha se enfrentaron entre si, haciendo que esto se convirtiera en problema 
cotidiano. Mientras los grupos patronales fortalecian sus organizaciones, los 
pequefios comerciantes, la burocracia y otros sectores se organizaron en la 
“Confederacién de la Clase Media”. Es probable que esta organizaci6n como 
muchas otras que surgieron en esa década de los treinta, haya recibido apoyo 
de las organizaciones patronales, debido a que tenian los mismos inteteses. 
Asi los dos sectores formaron parte de una constante oposicién al régimen 
de Cardenas. 

Ademas, muchas de las declaraciones obreras afectaban los intereses 
de ciertos sectores del ejército Por ello, en ocasiones el alto mando de éste se 
unia para luchar en contra del “gobierno comunista” del primer mandatario. 
Esta divisién dentro de la sociedad estuvo acompaiiada e influida por los 
fendmenos de trascendencia internacional, como el desarrollo del nazi- 

fascismo y el comunismo. 

Las acciones de ciertos sectores del gobierno en contra de los 
religiosos rebasaron los limites del debate ideolégico. Por ejemplo, las 
juventudes de Garrido Canabal o los Camisas Rojas apoyaron la creacién de 
la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa, que forméd poco 
después la organizacién conocida como La Base. Esta organizacion luché 

también en contra de uno de los postulados del Plan Sexenal del presidente 
que era como comentamos, la educacién socialista* 

Estas instituciones intentaron dar una fuerza organizada a dicha 
oposicion religiosa, su problema fue la falta de cohesién entre ellas que las 
llev6 a fracasar en sus aspiraciones. E] elemento aglutinador de estos grupos 
fue ante todo el patriotismo, ademas del ardiente anticomunismo. E] camino 
elegido generalmente fue a través del uso de la violencia, segin lo que las 
circunstancias exigieran. 

“Si era necesario matar, uno mataria, para cumplir con los deberes de 

un tiranicida”, decia en uno de sus postulados La Base.” 

8 Hugh Campbell, La derecha radical en México, 1929-1949, México, Secretaria de 
Educacién Publica, 1976 (SepSeptentas, 276), p. 44. 

9 Ibid, p. 82. 
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La educacién socialista se puso en marcha a partir de 1935 y la 
teaccion no solo se sintié de parte de los religiosos, sino que también los 
padres de familia se opusieron a ella y sacaban a sus hijos de las escuelas por 
considerarlas “casas del diablo”. Por ello esto se convirtid en uno de los 
blancos de la oposicion cardenista, y fue lo que vinculd a los grupos catélicos 
con los sectores medios de la poblacién. 

Por otro lado la Ley Federal de] Trabajo implantada desde 1931 habia 
dejado preocupados a muchos patrones, los cuales para 1934 sentian el 
favoritismo del presidente hacia los obreros. La cantidad de huelgas que se 
suscitaron en 1935 preocuparon a los sectores empresariales. 
Manifestaciones, mitines, enfrentamientos se sucedian uno tras otro, agitando 
a la poblacion urbana. 

En los primeros meses de ese afio la Accién Revolucionaria 
Mexicanista fue una de las asociaciones que mas tuvieron que ver con los 
zafartanchos callejeros. Al principio fueron comandados por Roque 
Gonzalez Garza, pero posteriormente el lider fue Nicolés Rodriguez. Esta 
organizacion se manifestaba publicamente con caballeria, macanas, botas,- 
armas de fuego y vestia de Camisas Doradas con la insignia ARM bordada en 
ellas. Con su clasico grito de jmuerte al comunismo! y jMéxico para los 
mexicanos!, aparecia cuando grupos obreros de izquierda hacian 

demostraciones o marchas. 
Su odio al “comunismo y al judaismo”, pretendia basarse en una 

visién ultranacionalista que los llevaba a considerar a cualquier ideologia de 
izquierda como uma posicién antimexicana. Su respuesta en contra de esto los 
condujo a quemar fotos de lideres rusos, o a tomar locales de organizaciones 

como la del Partido Comunista, a atacar a huelguistas de cualquier sindicato 
(electricistas, telefonos, taxistas etc.), 0 apalear o presionar mediante 
propaganda escrita y oral a los judios. 

La actitud de la ARM se parecia en su forma de presionar asi como en 
sus tacticas violentas y en su organizacién al modelo de los Camisas Pardas o 
Negras europeas. Representaban el radicalismo anticomunista, asi como los 
Camisas Rojas de Garrido Canabal eran el reflejo del radicalismo anticlerical. 

El pais se encontraba envuelto en una gran agitacién que iba desde 
los levantamientos cristeros hasta las fricciones politicas. Entre las reformas 
cardenistas, los patrones eran los primeros en presentar sus protestas, como 
fue el de la ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, donde se organizé un gran 

paro y una manifestacién que paralizé a la ciudad, al grado que el primer 
mandatario tuvo que ir a dialogar con los empresarios y fue ahi donde ratificé
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su idea de que el gobierno era el arbitro y regulador de la vida social del pais y 
donde dijo que apoyatia las demandas laborales de los trabajadores.”° 

A partir de entonces la oposicién empez6 a cobrar una forma mis 
definida. Los que se sentian perjudicados eran sobre todo aquellos que 
quedaban fuera de la politica oficial. Propietarios medianos, pequefios y 
latifundistas, comerciantes y burdcratas de alto nivel, profesionistas 

revolucionarios desplazados, en suma la clase media.” 
Los funcionarios afectados eran aquellos que por su filiacion 

anticardenista fuera ésta callista o de otra indole, quedaron al margen de un 
puesto politico. Entre éstos abundaban los militares, sobre todo de alto rango 
y de origenes revolucionarios, a éstos habia que agregar a los sectores 
religiosos, que vieron en Cardenas la continuidad de la politica de exclusién 
de la iglesia y a la religion de los designios nacionales.” 

Asi se formaton gran cantidad de grupos opositores al régimen los 
cuales tenian dos caracteristicas centrales que eran: fuertemente nacionalistas 
y furibundamente anticomunistas. Pero pocos ofrecian alternativas o un 
nuevo modelo de gobierno y al final del régimen de Cardenas esta oposicidn 
se vinculd directa o indirectamente con la campafia electoral de Juan Andrew 
Almazan en contra del otro candidato que sugeria la unidad nacional. 

La Accién Revolucionaria Mexicanista surgid del Comité Pro-Raza o 
de la Wamada Unién Pro-Raza, la cual el dia 14 de septiembre de 1933 se 
declaré legalmente constituida, en el Distrito Federal. En su fundacion adujo 
que estaba considerada ésta dentro del articulo 9o de la Constitucién y que 

tendria jurisdiccién nacional.” 
El dia 22 del mismo mes la noticia fue enviada al Departamento de 

Estado de Estados Unidos, en la cual se mencionaba una reunién del Comite 

10 Lazaro Cardenas, Palabras y documentos piblicos, vol. 1, México, Siglo XXI, 1978, p. 

192. 
11 La posicién de la clase media se podria definir en el conjunto de las relaciones de 

produccién, al igual que el resto de las clases en el sistema capitalista, por su calidad en toro 

alos medios de produccién y a la organizacién social de la misma, esto es, ser propietario o 

no propietario de los medios de produccién. 
12 Salvador Abascal, Mis recwerdos. Sinarquismo y colonia Mania Auxiliadora, México, 

Tradicién, 1980, caps. 8 y 9. 
13 Véase “Documentos de la Unidn Pro Raza. Reglamento, capitulo primero, 

articulo 1”, en Ricardo Pérez Montfort, Por /a patria y por la raza. La derecha secular en el sexenio 
de Légaro Cardenas, México, Universidad Nacional Auténoma de México, 1993, apéndice 1, p. 

122, 
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Pro-Raza en el cuartel general del Partido Revolucionario, para discutir su 
programa antiextranjero.'* 

Asi en su articulo 3° del Reglamento hacia el comentario de que esta 
union, “colaborara ampliamente a fin de intensificar la campafia de defensa 
de nuestros intereses afectados por los extranjeros no deseables en la 
Repablica”."’ 

El principal objetivo de la Unién era el emprender una campafia de 
salud social nacionalista, de acuerdo con su declaracién de principios. Su idea 
era luchar en contra de la “perniciosa y perjudicial” invasién de los 
extranjeros que no correspondian a la hospitalidad del pais y sdlo tenian 
como mira su propio enriquecimiento, sin respetar los derechos del pueblo 
mexicano. 

El Comité Pro-Raza adopto el lema: “Por la Patria y por la Raza” y 
puso como su simbolo o distintivo, un 4guila roja de trazos modernistas, con 
las alas extendidas dentro de un rombo, dentro del cual y en un tridngulo se 
leia la frase: “Por México”. 

Todos sus miembros fueron reconocidos entonces como las “Aguilas 
rojas del Anahuac”. El dia 15 de septiembre presentaron su Reglamento el 
cual estaba formado por cinco capitulos en los cuales se especificaba con 
todo detenimiento la forma de como iba a funcionar esta unién y los diversos 
grupos que formarian parte de ella. 

Ante todo se establecid un Comité Directivo compuesto por un 
presidente, dos vicepresidentes, un secretario general, un secretario de 
conflictos, uno de prensa y publicidad, uno de acercamiento intergremial, 
uno de estadisticas, uno de actas, uno de propaganda, un tesorero y un 
subsecretario tesorero."” 

En su articulo 12 decia e] reglamento que el Comité se sostendtia 
econémicamente mediante susctipciones voluntarias y subvenciones que se 
colectarian de acuerdo con los planes econémicos elaborados por la directiva 
y aprobados en una Asamblea general. Los socios que fueran obreros, 
empleados no duefios industriales, comerciales 0 agricolas estarian exentos de 

4 NAW, RG59, 812.4016-66 (29924). Daniels informa al Departamento de Estado, 
de Ja reuni6n del Comité Pro Raza en el cuartel general del Partido Revolucionatio el 15 de 
septiembre para discutir su programa antiextranjero. México, 22 de septiembre de 1933. 

5 Véase Ricardo Pérez Montfort, “Reglamento, art. 3”, en Por ia patria... op. cit., p. 

122. 

16 Ibid, ast. 7, p. 123. 
" Ibid. “De su direccién y sostenimiento”, cap. segundo, art. 10, p. 123.
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pagar la cuota y solamente se les cobratian cincuenta centavos por su 
credencial. 

En cambio a todos aquellos que fueran duefios de algin negocio o 
industria se les fijaria su membresia de acuerdo a sus posibilidades y se les 
otorgaria a cambio un llamado “certificado Pro-Raza”. Se hacia siempre la 
observacion que esas cuotas eran realmente voluntarias. De esa manera se 
alilegaban los fondos para llevar a cabo sus manifestaciones piblicas, en 
contra de esos extranjeros indeseables, ademas de que con ello también 
hacian su propaganda escrita, ya fuera a través de manifiestos o desplegados 
en los periddicos. 

E] Reglamento fue muy bien elaborado para dar a conocer a toda la 
ciudadanjia la seriedad de su organizacién a la vez que comprometer a cada 
uno de los miembros de la comisién directiva a cumplir cabalmente con sus 
obligaciones para el buen funcionamiento de la misma. 

Aseguraban que, por ejemplo, el sectetario de conflictos era la 
persona que tenia la representatividad ante las autoridades del Trabajo y ante 
los tibunales correspondientes, para que se respetaran los articulos 

constitucionales entre ellos el 27, 123 y el 33. Y que el secretario intergremial 
seria el representante ante todas las organizaciones obreras, comerciales, y 
estudiantiles del Distrito Federal y el que mantendria las relaciones con todas 
las clases sociales mexicanas y con las organizaciones similares del pais."* 

Por su parte el secretario de estadistica tenia como labor fundamental 
el llevar un registro de los desempleados, pero mas que nada hacer un listado 
de todas las negociaciones extranjeras con su denominaci6n, raz6n social, 

ubicacion, giro y monto aproximado de su capital, para procurar que éstos 
correspondieran a la hospitalidad del pais, observando sus leyes y apoyando a 
los necesitados.” 

Esto daba ocasi6n para poder extorsionar a esos comerciantes y 
solicitarles mensualmente una cuota para ayuda del Comité, lo cual 
conseguian facilmente al llegar varios de ellos juntos a cualquier negocio de 
exttanjeros, sobre todo si éstos eran judios y tenian pocos afios de haberse 
instalado en el pais. 

El] Comité empezé de inmediato a publicar un periddico oficial para 
transmitir su propaganda e informar acerca de los mitines o reuniones que se 
llevarian a cabo en el transcurso del mes. A las asambleas se citaba a través de 
pasquines o volantes impresos y fijados en las esquinas de la ciudad por 

18 Thid., art. 20, p. 126. 
19 Ibid, art. 21. 
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medio de circulates publicadas en el periddico del Comité o en la prensa 
nacional. 

Importante es mencionar que la organizacién tendria unas tropas de 
asalto llamadas “Aguilas rojas” para llevar a cabo la campazia de salud social 
nacionalista y que aquellas personas|que las integraran serian elegidas dentro 
de los “elementos mis identificados y mejor preparados”, con el objeto de 
que cumplieran perfectamente con su cometido. 

Esos miembros o Aguilas rojas tenian la obligacidn ineludible de 
aceptar y cumplir con todas las comisiones que se les asignaran con “toda 
actividad y patriotismo” y sdlo podian renunciar a ellas por causa de fuerza 

mayor. . 
Los requisitos para poder pertenecer a la organizacién eran: 
1) Ser mexicano por sangre y, por nacimiento. 

2) No tener ligas sanguineas inmediatas con extranjeros 
3) No tener ligas familiares de primer grado con extranjeros no 

deseables y 
4) Aceptar y hacer suyos la Declaracién de Principios, el Programa y 

el Reglamento. 
En su declaracién de principios, el Comité Pro-Raza del Distrito 

Federal establecia que su finalidad era el engrandecimiento “moral y material 
de México”; que procuraria una firme y efectiva unidn de todos los 
mexicanos en la defensa de los intereses econédmicos y técnicos de Ja nacién, 
en contra de individuos o grupos de extranjeros que, mediante métodos 
reprochables —como “mafias secretas”, “sindicatos monopolizadores”, trusts, 

competencias desleales y otros métodos—, condenaran la razén de existir del 
pueblo y leyes nacionales; asimismo se proponia fomentar la industria, la 
agricultura, las artes y el comercio impulsados por mexicanos, por medio de 
la decision férrea de cada uno de sus miembros. 

Asi decian que la “lucha no sera de irreflexiva ofensa o ataque contra 

los intereses de individuos no mexicanos, sino pura y francamente defensiva 
de los derechos e intereses esencial y efectivamente nacionales”.” 

Agregaba que el Comité no confundiria jamas la actuacién benéfica, 
civilizada y humana de las buenas colonias extranjeras, no comprendidas 
entre esos grupos “exdticos” que practican idénticos sistemas mercantiles; es 
decir, los aboneros asi como los chinos que son de considerarse indeseables, 

ya que 

2 Ibid, att. 43, p. 130. 
21 [bid., “Declaracién de principios, primero”, p. 116.
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en estos paises de América, son elementos transformadores de toda 

estabilidad econdémica;, cuando son peones desprecian el valor del trabajo y 
rompen la balanza de los jomnales y cuando intervienen en el comercio, la 

agricultura o la industria, quebrantan con estudiado egoismo el standard de la 
vida regular de cualquier pueblo.2 

Concretamente se referian a los chinos y a los judios, a los cuales se 
les venia hostigando desde la década de los afios veinte con la campafia 
nacionalista y posteriormente con las llamadas Ligas Antichinas y Antijudias 
que ya hemos mencionado. 

De la declaracién de principios se derivé su programa de accién que 
constaba de seis partes fundamentales que eran las siguientes: la econdémica, 
la moral y racial, la politica, la social, la de educacién y la de organizacién. 

En la parte econédmica tomaron la decisién de boicotear a todos los 
articulos producidos, introducidos o vendidos por los extranjeros no 
deseables (chinos y judios). Y pugnar por el establecimiento de industrias y 
comercios mexicanos, dandoles todo el apoyo y prefetencia de consumo. 
Pedir al gobierno el decreto de contribuciones legalmente elevadas para todas 
las negociaciones de los chinos y aboneros en general, asi como a todos los 
cometciantes extranjeros que “con sus sistemas de comercios estén 
impidiendo el desarrollo del comercio nacional”.* 

En el programa moral se propusieron lanzar una campafia de 
convencimiento para que las mujeres mexicanas no contrajeran matrimonio 
con esos extranjeros indeseables. Y pedir a las autoridades que realizaran un 
examen meédico sanitario a todos los extranjeros residentes en el pais, 

expulsando a aquellos que no pasaran el examen satisfactoriamente. Ademas 
que aquellos mexicanos que estuvieran al servicio de extranjeros, denunciaran 
sus malos consejos, o malos tratos, o negocios sucios como la venta de 

drogas, heroicas, trata de blancas, adulteraci6n de mercancias, etcétera.™ 

2 Tbid., decimoprimero, p. 117. 
3 Ibid, Programa de Accién Econémica, punto 3. Esto sucedié en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, en donde se le solicité a los judios que habitaban la ciudad que debian 
pagar mas impuestos. Véase, ademas, Alicia Gojman de Backal, “Entrevista a Nicolas 
Backal”, en Alicia Gojman de Backal (coord.), Testimonios de historia oral. Judios en México, 
México, Universidad Hebrea de Jerusalén/Asociacién Mexicana de Amigos de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, 1990, p. 34. 

4 Ricardo Pérez Montfort, Por /a patria..., op. at., apéndice 1: Programa de Accién, 
punto 10, p. 118. 
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En su proyecto politico lo fundamental era la revision de la ley de 
inmigracién, con el objeto de no permitir en lo absoluto la entrada de 
extranjeros indeseables al pais, mientras prevaleciera la crisis econdémica. 
Pedian restringir la naturalizacién de extranjeros mediante la revisién del 
articulo 30 de la constitucién y el 33 para aplicarlo a aquellos que “en 
cualquier forma econémica, moral, politica o social sean un obstaculo para el 
progreso y bienestar de los mexicanos”.” 

En su articulo 17 exigian a lag autoridades del trabajo en toda la 
Republica que hicieran respetar la Ley de 1931, sobre todo en los negocios de 
extranjeros, en lo referente al porcentaje de mexicanos en cada especialidad, 
asi como en las indemnizaciones, salarios, y horas de trabajo. 

En el aspecto social era imperativo para el Comité Pro- Raza poder 
evitat la inmigracion de extranjetos y sobre todo expulsar del pais a aquellos 
indeseables. Asi especificaban que: 

[se] debia combatir con un alto sentido de la responsabilidad, con absoluto 
apego a nuestras leyes y sin ninguna tendencia exclusivista, a los grupos de 
extranjeros que se han singularizado en el pais por sus tendencias 
absorbentes, por su egoismo, por su sistematica rebeldia a respetar nuestros 
derechos o en general que sean factores de empobrecimiento de nuestro 
pueblo.?6 

Seguian con Ja idea de que todos los problemas del pais se podrian 
resolver con la expulsién de los chinos y los judios, ya que se referian a las 
otras minorias de extranjeros como las “buenas colonias extranjeras”. Y 
sostenian que los nacionales debian ser los que asumieran los puestos 
directivos en todas las industrias o comercios aunque éstos fueran de 
extranjeros, porque la competencia habia empobrecido a los mexicanos. 

Pedian a Cardenas la nacionalizacién de todas las industrias del pais 
para que éstas fueran tomadas por trabajadores mexicanos, que demostrarian 
de inmediato su capacidad y la poca oportunidad que se les habia dado para 
ello. 

Y para concluir con la presentacién de su programa de accién, 
aseguraban que en poco tiempo formarian otros grupos en toda la Republica, 
ya fueran comités o sub-comités, que en conjunto pudieran evar a cabo en 
el tiempo mas breve posible todos sus planteamientos pata mejorar la 
situacion del pais. 

3 Ibid., punto 15, p. 119. | 
26 Ibid., apartado IV social, punto 21, p. 120. 
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La lucha era en contra de los exttanjeros indeseables que desde hacia 
afios se habian apoderado de las riquezas del pais y habian esclavizado a su 
pueblo, sembrando el odio entre los obteros e infundiéndoles ideas 
comunistas que era un arma de la cual se habian valido para “destrozar a las 
demas razas”. 

Su dirigente J. Gilberto Aguilar hizo entonces un llamado a la 
poblacién en la ciudad de Puebla de los Angeles para unirse bajo esos 
ptincipios y luchar por la pattia. Al igual que el Comité Nacional del Distrito 
Federal manifestaba que “Tu deber de mexicano es dar vida y prosperidad a 
tu patria.””” 

Este grupo asi como todos aquellos que se fundaron en esa década se 
basaban como ya dijimos en un odio hacia los extranjeros (chinos y judios), 
una lucha en contra del comunismo que segtn ellos era la fuente de 
“descatolizacion del pais” y sobre todo un mayor antisemitismo que se fue 
acrecentando en la década de los afios treinta a raiz de la subida de Hitler al 
poder. Su literatura basica era Los protocolos de los Sabios de Sién, impreso del 
cual extrajeron la idea de la “conspiracién judia internacional”, y el libro de 
Henry Ford en el cual también este industrial se ocupo de desprestigiar al 
judio diciendo que era la fuente del mal de la época, es decir, se le culpaba 
por un lado de ser capitalista y por el otro de comunista.* 

Todos esos grupos utilizaron el discurso nacionalista al cual hace 
referencia Ricardo Pérez Montfort, el “nacionalismo de derecha” preocupado 
por luchar a favor de los valores morales y en contra de un enemigo que no 
lograban definir, apelando a elementos de identidad abstractos, como la 
sangre o la raza, para justificar una accion irracional, o un valor aceptado en 

forma incondicional. A diferencia del nacionalismo cardenista, el cual tenia 

ganada la batalla desde un principio, porque se justificaba diciendo que 
buscaba el interés nacional, o el “beneficio de las mayorias”, ya que sus actos 

se iban a juzgar en base a los elementos por él establecidos.” 
El Comité Pro-Raza y la Confederacién de la Clase Media se unieron 

a la campafia de oposicién del general Juan Andrew Almazan y mas tarde 
algunos de sus promotores lograton integrarse al partido oficial. El candidato 
de la oposicién decidié usar abundantes recursos para la formacién de su 
propio partido, el Partido Revolucionario de Unificaci6n Nacional (PRUN), al 

21 Ibid, documentos varios, pp. 132-135. 
% Tbid., Fuentes del discurso nacionalista, p. 95. 

29 Ibid, p. 96.
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cual se uniéd el partido de los hermanos Séenz de Sicilia que fue la 
Confederacién de la Clase Media.” ' 

Ese ultimo grupo formaba un terceto con la Accién Revolucionaria 
Mexicanista en cuanto a sus ideales, programa y declaracién de principios. 
Asi decia en un boletin de prensa de 1937: “Nuestras actividades son 
perfectamente conocidas: lucha anticomunista, nacionalismo, afirmacién de 
una ideologia nacional apegada a la realidad, que rechaza las ideologias 
importadas por grupos subversivos. Si esto es un delito la Confederacion estd 
orgullosa del enorme delito de su amor a México.” Su lema concluia este 
boletin con la frase, “Patria y derechos”. 

Las tres organizaciones tuvieron como antecedente una lucha en 
contra de dos grupos de extranjeros a los cuales consideraban inasimilables y 
causantes de los problemas econdmicos y sociales que habia vivido el pais 
desde el inicio de la década de los afios veinte: los chinos y los judios. Sin 
embargo el antisemitismo se fue acrecentando sobre todo en la década 
siguiente en la cual unas mds que otras se acercaron a los ideales nazis y 
fascistas y fueron medio de difusién y de propaganda de las ideas hitlerianas 
que se estaban desarrollando en Europa, y un apoyo fuerte para el 
nacionalsocialismo. 

En el caso concreto de los Camisas Doradas, este gtupo se constituyé 
en ese mismo afio de 1933 bajo la autoridad de Nicolas Rodriguez Carrasco. 
El cual en uno de sus primeros manifiestos al pueblo mexicano decia lo 
siguiente: 

los elementos revolucionarios de los’ que muchos venimos luchando desde 
1906 por crear una Patria mejor- hemos acordado unirnos en forma 
coherente y decidida, haciendo a un lado las pequefias diferencias que nos 
dividieron ayer, teniendo en cuenta que esas cosas pasaron ya, y en poder son 
de la Historia; y que, por encima de todo debe estar la salvacion de nuestra 
nacionalidad, gravemente amenazada en sus mds hondas raices por la 
invasion de elementos extrafios, que pretenden apoderarse de lo poco que 
nos queda.31 

Y¥ agregaba mas adelante que se habia terminado la desunién entre los 
elementos Revolucionarios mexicanos, “ahora —continuaba— los que 

  

® Ibid., Boletin de Prensa, p. 153. 
3! Bancroft Library, Berkeley, California, Silvestre Terrazas Collection, C19342. 

Accién Revolucionaria Mexicanista, Manifiesto a la Nacién, “El Judio... El Chino...jHe ahi 
el Peligro?”, p. 7. 
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antafio formamos en las filas de ‘istas’ tan variados, nos llamamos simple y 
sencillamente: MEXICANISTAS.”* 

Para Rodriguez el pais estaba en caos ya que no era duefio de la 
industria, ni de la propiedad urbana, ni de la tierra, y se preguntaba cémo 
podia ser independiente una nacién que tenia todos sus recursos en manos de 
extranjeros. Segtin Rodriguez era necesatio Ievar a cabo la verdadera 
independencia de México, porque éste se encontraba atin bajo la esclavitud 
econdmica impuesta por los extranjeros “detentadores de su riqueza”, por lo 
tanto el pais seguia siendo colonial.” 

En ese primer manifiesto a la nacién ya estaba presente su 
antisemitismo rabioso, cuando en uno de sus parrafos comentaba lo 
siguiente: 

La mas grave de todas (las calamidades), y al mismo tiempo la mas dolorosa, 
los inmigrantes judios, quienes siguen con toda disciplina los mandatos de los 
Directores de su Maffia Internacional, se introdujeron subrepticiamente en 

México y ahora, en la forma silenciosa ya tenaz que acostumbran, estan 

apoderandose de las poquisimas fuentes de riqueza que todavia quedaban en 
manos de los nuestros. 

EJ 
Los judios, ese terrible azote de la humanidad, mas cruel y absorbente que 

las burguesias de todas las épocas, han venido a sentar sus reales en el suelo 
del Anahuac, como parvadas de buitres hambrientos e insaciables que estan 

royendo las entrafias de este pueblo miserable y famélico, que no tiene nada, 

como no sea un enorme anhelo de Libertad y Redencién y que no es duefio, 
por lo tanto, ni del suelo que pisa.4 

Nicolas Rodriguez invitaba a la unién de los mexicanos que habian 
estado en permanente lucha unos en contra de los otros, que se terminaran 
las divisiones de partidos y se luchara por la Patria, por el suelo que les 
pertenecia como mexicanos. 

Segun él los judios apatridas que fueron obligados a vivir fuera de su 
tierra, fueron incubando un odio irreconciliable hacia el resto de la 

Humanidad y con su necesidad de sobrevivir, se organizaron para explotar y 
dominar a todos los pueblos de la tierra, con una situacién muy ventajosa. 

Ellos —decia Rodriguez— no tienen el problema de la nacionalidad, porque 

2 Ibid, p. 1. 
3 Ibid., p. 2. 
Mid 
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no tenian fronteras que guardar, ni ejérdito que sostener, por lo que pudieron 
crecer consagrandose solamente a sus actividades, “al acaparamiento del 
poder econdmico del mundo”, convirtiéndose en amos absolutos de todas 
las fuentes vitales de las naciones de la tierta.*> 

En ese primer manifiesto que lanzé a la nacién en 1934, ya tenia 
quiz4 contactos con los nazis o lo estaban apoyando en su labor sediciosa, ya 
que se refiere a Hitler diciendo que habia sido 

[un] insignificante ex-soldado de la guerra mundial, pero hombre de una 
clarisima vision y de un insospechable amor por su patria; abarcé de una sola 
ojeada el magno problema del peligto judaico, maduré sus planes, y cuando 
se encontré duefio del poder en Alemania, afronté bravamente la situacién y 
expulsé sin misericordia, en un acto genial y audaz, a todos los judios 
residentes en el Reich. ' 

Estaba ademas muy bien informado de lo que sucedia entonces en 
Europa, ya que comenté que en Francia) se habia dado la razén a Hitler, y se 
estaban tomando medidas para acabar “con la plaga” que tenian dentro de su 
territorio y que la politica francesa habia Negado a provocar que surgieran 
todas las actividades segun él, “ilicitas” que cometian ahi los judios. De Rusia 
decia que a pesar de que asombré al mundo con su revolucién proletaria, sin 
embargo, también habia expulsado del seno del partido comunista, sin 
ningtin miramiento a los lideres de origen semita, y asi el mismo Trotsky 
organizador del ejército rojo en 1917, en esos momentos era expulsado de la 
Rusia de los sovets por su origen hebreo. Todos ellos representaban a la mafia 
judia internacional. | 

Inglaterra que habia sido un pais pro-semita también comenzaba a 
despertar y ya se hablaba alli de la organizacién de un partido semejante al de 
los fascistas (Camisas Negras de Mosley), que levaba por lema: “Afuera los 
Judios”. 

Todo lo anterior nos indica un conocimiento clato de Nicold4s 
Rodriguez en cuanto al desarrollo del Nacionalsocialismo y el surgir de esos 
grupos paramilitares en todo el mundo, entre ellos se encontraban los 
ingleses y los estadounidenses (Plateados), con los cuales posteriormente 
tendria contactos para ayudarse entre si. | 

Se quejaba que solamente en América no se habia hecho gran cosa en 
contra de los judios. Mencionaba que en Estados Unidos el gobierno no 

38 Ibid, p. 3. 
6 Id. 

i
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habia hecho nada, y sobre todo los habia apoyado ya que muchos de ellos 

formaban parte del gabinete presidencial. Insistia que desde tiempo atras el 

mayor negocio de los judios habia sido el “fomento de las guertas”, o sea, 

que la guerra en Europa fue segin él uno de los negocios mas redondos que 

habian logrado éstos. 

Todo nos indica desde un principio que la formacién de sus 

encamisados obedecia m4s que a otra cosa a una consigna antisemita, que 

venia ya desde la década anterior, pero que con la presién y propaganda 

alemana se convirtis en el principal objetivo de la Accién Revolucionaria 

Mexicanista. Era un odio al judio, por judio, sin otra consideracién de mayor 

peso. 
En segundo lugar, consideraba a los chinos como ha otra plaga de la 

nacién. Mencionaba que ya en muchos estados de la Republica se habia 

tratado de expulsarlos pero hacia falta la cohesién entre los ciudadanos 

mexicanos para lograrlo. 
Rodriguez decia que no eran un grupo més que buscaban medrar a la 

sombra de los anhelos nacionalistas del pueblo, que eran hombres que 

buscaban el bien de la Patria sin importar su propio provecho. En esos 

momentos estaba desligado de cualquier otra organizacidn que pretendiera 

explotar ese clamor nacional en beneficio de un grupo o de una personalidad. 

Aclaraba que como revolucionario casi al final de su vida (aunque 

parece que sélo contaba entonces con 44 afios), estaba dispuesto como todos 

sus compaiieros a exponer la vida una vez mas, en defensa de la nacionalidad, 

pata dejar a las futuras generaciones un porvenir, echando a la raza de los 

hijos de Israel y a los “cobardes y miserables chinos, que nada consumen, 

todo se lo llevan y nada producen”.” 
Se dirigia a los obreros, a los estudiantes, a los campesinos, a los 

profesionistas, comerciantes e industriales para unirse a sus filas bajo su 

bandera, que era la de la unidad en contra de la nefasta influencia de los 

judios y de los chinos. Terminando su manifiesto con la frase siguiente: 

“Mexicanos. Acabemos de una vez con esta vergienza nacional! jQue no 

quede en México ni un judio ni un chino! El que sea patriota que nos 
siga...”°° 

La organizacion establecié en el momento de su fundacién, que sus 

armas de lucha serian el boicot, la propaganda oral y escrita, la manifestacion 

publica y Ja gestion legal. El acta sefialaba una jura de bandera del brazo 

31 Thid., p. 5. 
38 Ibid, p. 7. 
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militante del Comité Pro-Raza, hombres vestidos de dorado con su pafiuelo 
al cuello y su sombrero de cowboy y la insignia ARM bordada en sus camisas. 
Con sendos discursos destacaron la\importancia de la familia, la religién y la 
moral.” 

Al igual que las Ligas Antichinas y Antijudias la Accién 
Revolucionaria Mexicanista, pronto’ tuvo filiales en todo el pais, entre los 
componentes de la “clase media”. Si bien nunca fueron organizaciones 
numerosas, si eran lo suficientemente apasionadas como para causar serios 
problemas y dolores de cabeza, tanto a los judios y chinos, como al Estado. 

Su organizacién era una especie de aparato de espionaje, que a un 
principio no llegaba ni a quinientos hombres en todo el territorio, pero que 
actuaba con gran eficacia como grupo de choque en cualquier evento.donde 
participaran “judios o bolcheviques;” que fueron para ella una y la misma 
cosa. 

En enero de 1935 levd a cabo una concentracién nacionalista y un 
acto de provocacién contra el Partido Comunista Mexicano. Este ultimo 
habia inaugurado sus oficinas en las calles de Cuba 67 en el centro de la . 
capital. Fue asi como entonces, cien encamisados, bajo la direccién de Ovidio 
Pedrero y Roque Gonzalez Garza, itrrumpieron a caballo en un mitin 
presidido por Hernan Laborde, hitiendo a los dirigentes del Frente 
Estudiantil Revolucionatio, Carlos Sanchez Cardenas y Enrique Ramirez y 
Ramirez. Poco después se apoderaron de sus archivos, hicieron muchos 
destrozos y huyeron en medio de una pelea con piedras y palos.” 

Cuando el Partido Comunista levanté la demanda se tefirié al grupo 
de los Camisas Doradas como aventuretos, pistoleros mercenarios, 
dispuestos a todo para servir a los cdpitalistas y terratenientes nacionales y a 
las compafijas extranjeras, pagados por la Legacién Alemana y utilizados por 
el gobierno para combatir a los comunistas. 4 

Al principio patecia que el presidente Cardenas los habia tolerado, 
cuando aceptd por escrito participar en un “desagravio a la bandera” que 
organizaron los Dorados a raiz de otro mitin de los comunistas. El mitin se 

3° AGNM, Fondo Gobernacién (FG),.2. 360 (29) (48). 
® Cfr. Ricardo Pérez Montfort, “Cardenas y la oposicién secular 1934-1940”, en 

Brigida Von Mentz, V. Radkau y R. Perez Montfort, Los empresarios alemanes, el Tercer Reich y la 

oposicén de la derecha a Cardenas, 2 vols., México, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropologia Social (CIESAS), 1988, y Leon Bataille, Memorias de un forastero que 
pronto dejé de serlo, México 1931-1946, México, Sociedad Cooperativa, 1987. 

4 NAW, WDC, MID, 5979, G2R, 10058 0129-5, Marshburn MID, México, 4 de marzo 

de 1935.  
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llevé 2 cabo en el Anfiteatro Bolivar de la Escuela Nacional Preparatoria el 
18 de marzo de 1935 y el desagravio a la bandera se anuncié para la primera 
semana de abril. Pero el mandatario no asistié a la ceremonia.” 

Los del Partido Comunista no distinguian, en esos momentos, al 
gobierno de Cardenas de las actividades de los Dorados. Pensaron que el 
ataque a sus oficinas habia sido una orden gubernamental. Pero el presidente 
no actu6 en su contra; ni siquiera fueron citados a declarar, ni se emprendid 
accion legal alguna en contra de los comunistas. Nicol4s Rodriguez se 
disgusté por este hecho, ya que consideraba que su grupo le estaba haciendo 
un favor al gobierno, al perseguir a quienes él consideraba como sus 

enemigos: los comunistas. Cuando no hubo represalias del presidente, el 
Dorado interpreté esta actitud como una debilidad del gobierno. 

En el aniversario de la Revolucién rusa, Hernan Laborde habia 

afirmado, de acuerdo con los comunistas, que un dia ondearia la ensefia 

proletaria en el Castillo de Chapultepec. A su vez, los comunistas acusaban a 
Cardenas de corrupto y falso antimperialista, ya que el pais se estaba 
“fascistizando”, teniendo como maestros a Hitler y Mussolini. Segan 

Laborde, el gobierno —heredero de la burguesia terrateniente— hacia 

negocios sucios, sdlo seguia los lineamientos que le planteaba Calles, asi que 
los comunistas tenian el deber de Iuchar en contra de ambos.* 

Algun tiempo después los Dorados enviaron una carta al presidente, 
copia segin ellos de otra que el Partido Nacional Revolucionario habia 
enviado al Partido Comunista Mexicano. En ella se informaba que se 
incorporarian, como empleados de la aduana, varios militantes comunistas, 
entre ellos Miguel Angel Velasco y José Revueltas, adscritos, ademas, al PNR 

en el Distrito Federal; ellos tendrian la tarea de combatir de al capitalismo 
estadounidense “al otro lado del Bravo”. Anaya le decia a Laborde que se 
haria justicia a las masas trabajadoras y que en esos momentos era muy 
importante unir filas. Esto en realidad fue una falsificaci6n hecha por los 
mismos Dorados para prtedisponer al presidente Cardenas en contra del 

* AGNM, Fondo Lazaro Cardenas (FLC), 606. 3-20. Invitacién al desagravio a la 
bandera, Nicolas Rodriguez y Leopoldo Tenorio, Alianza Revolucionaria Mexicanista a 
Cardenas, 8 de abril 1935. Acuse de recibo del presidente al acto. Leopoldo Tenorio a 

Cardenas, 29 de abril 1935. 
43 AGNM, FLC, 559.3-2. México D.F., 19 de junio de 1935. La intervencién de 

Heman Laborde fue enviada por Marshbuen a las oficinas de inteligencia militar 
norteamenicana. México, 22 de marzo de 1935. Véase también NAW, WDC, 6029 G2R MID 

10058 0129-6. 
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Partido Comunista.“ Los Camisas Doradas legaron mas lejos aun, al publicar 
una carta en el Excélsor, con el sello de la presidencia de la Republica, firmada 

por el delegado oficial de la Secretaria Particular. La carta decia lo siguiente: 

1935. 

| 

Servicio Confidencial Reservado, 2 de enero de 1935. 

Sefior Hernan Laborde, 

Presente: 

Estimado sefior: En acuerdo presidencial celebrado con el presidente de la 
Republica, me encargé expresar 2 usted lo siguiente en contestacién a su 

carta de fecha del 26 del proximo pasado diciembre de 1934. El sefior Arturo 

H. Villegas entregara a usted sumariamente la cantidad de 2.000 pesos para 
ayuda de sus gastos de propaganda, teniendo cuidado de atacar a nuestro 

gobierno para desorientar a las burguesias, tanto nacional como extranjera, 
especialmente la estadounidense. Deben provocarse y fomentarse todas las 
huelgas que mas sea posible, para llegar mds rapido a la Dictadura del 
Proletariado, recomendando a usted tomar parte activisima en los 
ferrocarriles y tranviatios de esta propia capital. Debemos combatir todas las 
religiones conocidas, muy principalmente Ja Protestante y la Romana 
Catdlica, levantando censos de los Caballeros de Colén y Guadalupanos para 
imposibilitarlos en un momento dado y cualesquiera que sean los resultados. 
Deben ustedes organizar mitines de protesta contra la llamada proposicién 
Borah, Higgins y Burklet, denunciando ante la opinién internacional, el 

imperialismo yanqui, que en Europa se censure la intromisién americana en 
asuntos de México, tomando como ejemplo lo que acontece en la 
infortunada Cuba. Hemos recibido noticias de nuestro agente representante 

de la Rusia Soviética, camarada Lucio Cuesta, en las cuales nos participa que! 

nuestro movimiento proletario en. los Estados Unidos de América sera 
intensificado en Ja presente primavera, debiendo secundar nosotros desde los 
puntos limitrofes de nuestras fronteras del norte. Es de capital interés 

violentar las huelgas de fetrocarrileros para aprovechar la alarma y el 
descontento de las masas campesinas y por esta razén no encontramos una 
oposicién que en parte nos retardara consolidar el nuevo régimen de los 

trabajadores. La huelga de tranviarios es otro factor importante capitalino 
que no hay que descuidar. 

El oficial Mayor, José Hernandez Delgado, Servicio Confidencial 
Reservado de la Tercera Internacional Comunista de Mosci, URSS. Anexos 

4 AGNM, FLC, 606.3-20. Ramén Anaya a Laborde, México D.F., 22 de marzo de 

a
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Orden No. 25780, fecha de cargo Banco de México por 2.000.00 (dos mil 
pesos) semanales cobrables por Arturo H. Villegas.45 

Este segundo anuncio aparecid con un desmentido de la presidencia, 
aunque no se hace mencién del anterior. La firma del secretario habia sido 
falsificada, las hojas robadas. Los autores no podian ser mas que personas 
enemigas de México, por ello se llevé a cabo una investigacién, la cual 
después de cuatro meses logré que se apresara a Pedto Aguilar Vallejo, Luis 
Gonzaga Pesquera y a Enrique Groenewol. Aguilar Vallejo, acepto haber 
vendido copia de una carta que Je fue enviada por la presidencia, los otros 
aceptaron que todo habia sido hecho por un “experto quimico alemin’” 

Después de lo anterior, ni los Dorados ni los comunistas hicieron 
cambiar al presidente Cardenas la ruta de su gobierno. Cuando el Senador 
Ezequiel Padilla le hizo la entrevista famosa al primer mandatatio y le 

ptegunto acerca de la forma de gobierno que seguia, éste le contesto que el 
comunismo no constituia ninguna parte de la doctrina de su administracion, 
“"..€8 un sistema exdtico, que no responde a condiciones propias de nuestro 
pais” Y en cuanto a la educacién socialista dijo que ella debia entenderse 
como un compromiso del gobierno para el mejoramiento del nivel de vida y 
de la cultura del pueblo. 

En cuanto a las empresas el presidente le asegurd a Ezequiel Padilla, 
que estaba dispuesto a dar plenas garantias al capital que se ajustara a las 
nuevas normas de justicia distributiva, que garantizara buenos salarios y que 
cumpliera con los derechos esenciales de la clase trabajadora. Agregd que el 
gobierno daria la bienvenida a los capitales extranjeros, mientras éstos 

respetaran los derechos de los trabajadores y no pretendieran privilegios por 
encima de los mexicanos. Cardenas en la entrevista enfatizo su respeto a la 
conciencia religiosa y a la familia, lo cual lo presentaba como un hombre 

tranquilo y respetuoso, con una politica moderada, de la cual ninguno tendria 
porque temer.”” 

Sin embargo la actitud de la Accién Revolucionaria Mexicanista, 

siguié los mismos lineamientos que se habia planteado desde su fundacion, es 
decir, agresidn constante en contra de judios-comunistas y chinos. En su 
progtama se asemejaba mucho a lo planteado en la Declaracién de Principios 

45 Exedlnor, 30 de marzo de 1935. 

46 Ibid. 17 de julio de 1935. 
47 Exeélsior, 13 y 14 de julio de 1935. Daniels también se reunié con el presidente; de 
ello informé a su gobiemo, especificamente al Secretatio de Estado, México, 20 de 

abril de 1935. Véase NAW, WDC, SD, 812.00-30 188. 
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del Comité Pro-Raza, pero hizo su propio Reglamento, su propio Programa y 
decidié llevar a cabo, a su manera, su estrategia de lucha en contra de esos 

extranjeros indeseables, que estaban acabando con la economia de México. 
En primer lugar su uniforme era diferente y sobre todo lo distinguian 

los Camisas Doradas o amarillas que segtin Rodriguez eran las que habian 
usado los charros 0 los hombres de Francisco Villa. En ellas estaba bordado 
un escudo que en medio de él tenia las letras doradas ARM. “El Jefe Maximo” 
de los Dorados distribuy6 una hoja entre la poblacién para explicarles el 
porqué de ese escudo, es decir, la “Interpretacién Arqueolégica del Escudo 
de Los Dorados”, y en ella decia lo siguiente: 

Es el “Yaoyotl” emblema de la declaracién de guerra de los “Nahuas”, un 

“Chimalli” con flecos (arma defensiva) sobre un “Macahuitl” o (macana), 

arma ofensiva. Cuatro medias hunas, dicen “Ichcatl”, algodén, la agricultura. 

E] Chimalli es de piel de tigre y las medias hinas de oro. Los flecos son de 
barba de plumas de quetzal, torcidos con hilo de oro. Una banda central con 
Jas letras A-R.M, con los colores de nuestra bandera, dan el programa de los 

Dorados. El escudo de Motecuhzoma Segundo, el mas notable y poderoso 

sefior de la America Precolombina, desde Tenochtitlan hasta Nicaragua, fue 

el Chimalli con medias lunas de oro. 

Para Nicolas Rodriguez era fundamental la recuperacién de esa patria 
afrentada, conquistada por extranjeros que no habia podido recuperarse, por 
ello era fundamental convencer a todos sus miembros y al pueblo que 
México solamente era para los mexicanos. Situacién que en esos afios se dio 
de la misma forma en casi todo el mundo, asi veremos lo que planteaban los 
Plateados en Estados Unidos o los Camisas Negras en Inglaterra. 

Se formé la Jefatura Suprema de la ARM constituida por: un Jefe 
Supremo que por supuesto era Nicolas Rodriguez, un Secretario de Prensa y 

Propaganda que fue Antonio F. Escobar y un Inspector general que en 1935 
era el general Miguel Martinez.” 

Para el 20 de noviembre de 1935 los Dorados tepartieron unas hojas 
que contenian los principales puntos que eran necesatios tomar en cuenta 
para después afiliarse a la ARM. Estos eran los siguientes: 

48 Bancroft Library, Silvestre Terrazas Collection, Accién Revolucionaria 

Mexicanista, Interpretacién Arqueoldgica del Escudo de los Dorados, MB, Box 7. 
© Ibid., Jefatura Suprema de ARM. 
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1) Ordena la Patria, piense sobre su condicién de mexicano, y si sabe sentir 
los dolores de su Patria, un instante es suficiente para ayudarla. 
2) Reflexione que siendo hijo de una Patria fuerte, serd usted grande. 
3) Nunca podré tener tranquilidad y paz en su hogar, sin cooperar con los 
demas, a establecer un equilibrio social de acuerdo con sus condiciones y 
esfuerzos. 

4) Existen en el campo de lucha dos fuerzas, una disolvente que tiende a 
borrar fronteras y a perder a la patria y la otra que respalda nuestra raza de 
mexicano que ama el suelo de sus mayores. 
4) Sies usted nacionalista, ama a su Patria, y para corresponder a su ideologia 
coopere con sus hermanos de raza que luchan con verdadero sacrificio hasta 
exponer su vida por defender lo que nos legaron nuestros antepasados. 
6) Solamente el sactificio salva las grandes causas y por pequefio que sea éste, 
es grande ante la posteridad. 

7) La Accién Revolucionaria Mexicanista espera de usted un pequefio 
esfuerzo en pro de sus ideales. 
8) No sea usted como los mediocres, que sdlo ven y piensan con profundo 
egoismo las cosas grandes de la Patria. 
9) Sea usted sereno y si no puede ayudar, no cuente lo que aflige, nosotros 
vamos en pos de hombres fuertes. 
70) Las lamentaciones siempre cansan y no son dignas de ninguno que se 
precie de hombre digno y capaz para la vida. 

México D.F. 1o de diciembre de 1935. 
México para los Mexicanos.59 

Aunque la fecha inicial del documento era el 20 de noviembre y ese 
dia fue repartido, al final concluia con una fecha diferente que eran dos 
semanas después. 

Las primeras acciones de los Dorados en marzo de 1935 fueron las 
de atacar las oficinas del Partido Comunista y participar en un zafarrancho 
con los obreros de la Pasamaneria Francesa que estaban en huelga. Nicol4s 
Rodriguez decia que “la idea de la Accién Revolucionaria Mexicanista no era 
atacar a los huelguistas, ni mucho menos antes de que el Depattamento del 
Trabajo haya decidido si tenian razon 0 no”, y agregaba, “si nos hemos visto 
complicados con los comunistas es porque su meta es reemplazar el presente 
régimen por un sistema contrario a nuestra constitucién y a nuestras 
costumbres”. 

  
29 51 

50 Ibid., Accién Revolucionaria Mexicanista. “México para los Mexicanos”. 
51 John Dulles, Ayer en México, México, Fondo de Cultura Econémica, 1977, p. 574. 
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El desarrollo de las acciones de la ARM durante la década de los afios 
treinta se puede dividir en tres periodos: El primero abarca desde su 
fundacidén, hasta el 20 de noviembre de 1935. Como parte de Ja contienda 
entre Cardenas y Calles por el poder durante ese afio, el presidente intento 

suprimir a esta organizacion. Su esfuerzo culminé en el desfile del aniversario 
de la Revolucién el 20 de noviembre, cuando un sangriento encuentro entre 
la policia antimotines y los Dorados' y obreros tuvo lugar en el zdcalo de la 
ciudad de México. Del incidente resultaron dos muertos y mas de 40 heridos, 
entre los cuales se encontraba, Nicolas Rodriguez. 

Este encuentro causé la indignacién publica, lo que permitié liquidar 
por completo la organizacién, ya que el primer mandatario empez6 a recibir 
peticiones para disolver la organizacién de los Dorados y muchas protestas 
de lo que calificaban como una agresidn fascista en contra de los 
trabajadores, las cuales comentaremos mas adelante. 

Mientras que Rodriguez y sus hombres afirmaban que sdlo luchaban 
por el ideal nacionalista y que estaban dentro de la ley, el periddico La Prensa 
se referia a: “la casa que ocupaba Ja Accién Revolucionaria Mexicanista, en la 
calle de Justo Sierra, (por cierto a media cuadra de la Sinagoga judia), que 
estaba convertida en verdadera fortaleza, y que habia en su interior mas de 
cien hombres dispuestos a todo y no menos de 500 armas, garrotes y 

piedras.”” 
E] dia 27 de febrero de 1936 el presidente Cardenas gird un acuerdo 

pata que se expulsara del pais al|general Nicolas Rodriguez, quien fue 
detenido y a bordo de un avién fue trasladado a la frontera. La prensa 
reaccionatia como Omega y E/ Hombre Libre calificaron el acto de fascista. 
Nicol4s Rodriguez, Jefe Supremo de'los Dorados, salid en un avin rambo a 

Texas.” 
En Estados Unidos se comenté que este personaje era un furibundo 

anticomunista y que el gobierno habia decidido expulsarlo del pais por sus 
actividades en contra de la paz social. 

El segundo periodo de la ARM se inicia en noviembre de 1935 y 
culmina con la rebelién cedillista en mayo de 1938, periodo en el cual 

52 Ta Prensa, 22 de noviembre de 1935. 

533 NAW, GR59, 812.00, 30392. Daniels informa del arresto y deportacién del general 

Rodriguez por orden presidencial. Jefe del movimiento de los Camisas Doradas en México. 
Las autoridades mexicanas exptesaron su esperanza al Agregado Militar de Estados Unidos 
de que este pais le permitiera la entrada inmediatamente. Y 811.111 Rodxiguez, general 
Nicolas, fue admitido a las 6 p.m. Telegrama enviado de Ciudad Juarez por Scheper a las 8 

p-m. MEVDAV. 
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organizacién operé esencialmente en provincia, en particular en los estados 

del norte, sobre todo en Monterrey, Nuevo Leon, en donde levé a cabo 

grandes manifestaciones antijudias y anticomunistas, en Coahuila y en 
Chihuahua. Desde abril de 1935, Rodriguez se habia nombrado presidente 
del Consejo Patrio de la ARM y se carteaba con el general Cedillo, no 
solamente para invitarlo a sus actos, sino pata que formara parte de la 
otganizacién. 

Desde que Saturnino Cedillo ocupé el puesto de Ministro de 

Agricultura en el régimen de Cardenas en junio de 1935, éste se convirtié en 
el punto de unién de los derechistas, reaccionarios mexicanos. Se dio asi una 
congtegacion de fuerzas de derecha tanto secular, como religiosa, ya que el 
general Cedillo tenia la reputaci6n de moderacion hacia la Iglesia. Sobre todo 
las relaciones que mantuvo con la derecha radical secular fueron estrechas, y 
se manifestaron en un apoyo decidido a los Camisas Doradas, la Unién de 
Veteranos de la Revolucién, ademas de la Confederaci6n de la Clase Media y 

la Confederacién Patronal de la Repdblica Mexicana. 
A los tres afios de ocupar Cedillo el cargo gubernamental, se 

descubri6 que estaba ayudando financieramente a la ARM y que habia 
nombrado a varios Dorados para ocupar puestos en la Secretaria a su cargo.™ 

E\ tercer periodo del movimiento de los Camisas Doradas se inicia a 
partir de la rebelién cedillista en mayo de 1938. A pesar de la derrota que 
sufrid Saturnino Cedillo y su muerte un afio después, Nicolas Rodriguez no 
dejé de actuar. Siguid lanzando manifiestos a la nacién para levantarse en 
armas en contra de Cardenas y el comunismo judio y decia entonces: “No es 
la Revolucién la que entrega al pais a manos del judio internacional, que con 
sus teorias disolventes enmascaradas con el nombre de socialismo, es 
comunismo y esclaviza a nuestros indigenas y los exprime para después 
botarlos como basura.”* 

Todavia en los siguientes meses del afio, de agosto a diciembre, el 
presidente siguié recibiendo informes de las actividades de Rodriguez y los 
Dorados. Este hombre instalé su cuartel general en Mission, Texas y ahi lo 
visitaban un gran numero de personas, entre ellos petroleros de Houston y 
de Dallas. 

54 Hugh Campbell, La derecha..., op. cit, pp. 63-64. 
55 AGNM, FLC, 541.1-1 Manifiesto de Nicolas Rodriguez en Mission, Texas. 

58 Ibid, Ménico Sarabia, Mission, Texas, 10 de agosto de 1938, informe al 

presidente Cardenas. 
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El gobernador de Tamaulipas, Marte R. Gomez, siguid informando a 

Cardenas de los intentos de rebelién y la compra de armas de parte de los 
Dorados y por ello solicits refuerzos y atmas para los campesinos 
agraristas.*” 

Este hizo otro intento de levantamiento el 13 de noviembre de 1938, 

pero también fracasd, por lo que supo el mandatario y por la movilizacién de 
tropas en Tamaulipas. Un afio después todavia existen muchas protestas en 
contra de estos grupos diseminados en varias partes de la Republica, ya que 
seguian hostilizando a la poblacién, sobre todo a los obreros y a los que 
consideraban judios- boicheviques. | 

Rodriguez entonces solicité también la ayuda de Silvestre Terrazas el 
gobernador de Chihuahua, que desde que inicid su movimiento le demostré 

un fuerte apoyo moral y sobre todo econdédmico. Los Dorados, sobre todo 
Nicolas, se sentian muy apoyados por Terrazas, ya que desde sus andanzas 
con Villa y posteriormente su participacidn en varias rebeliones, su estado 
natal; le habia siempre servido de refugio y en él habia encontrado todo tpo 
de apoyos. Silvestre Terrazas estaba también en desacuerdo con la politica 
catdenista en cuanto a la aplicacién ‘de la educacién socialista y el reparto de 
las tierras, por ello apoyaba a los Dorados desde el norte.” 

Desde Chihuahua, Nicol4s Rodriguez intenté sin éxito, organizar una 

marcha armada de sus seguidores hasta la capital. Dispersos hacia un buen 
tiempo en otros estados del Norte} como Coahuila y Tamaulipas, lo unico 
que acabaron haciendo fue unirse a la campafia almazanista.” 

El Jefe Supremo empezo a perder popularidad entre sus compafieros, 
éstos se voltearon hacia Juan Andrew Almazan con la idea de estar del lado 
del vencedor, pero volvieron a fracasar. Nicolas Rodriguez se sintio entonces 
perdido y quiso volver al pais pidiendo una amnistia a Lazaro Cardenas, a 
fines de ese afio. Parece que volvid a México por la ciudad de Reynosa en 
donde se decia que vivia aun su madre, y segun el periddico Las Angeles Times, 
murié a principios de 1940 de una enfermedad. Pero también existe la 

57 Tbid., Tamaulipas, 11 de agosto de 1938, Marte R. Gomez, gobernador del estado. 
58 Bancroft Library, Silvestre Terrazas Collection, C19341 y C19343. Cartas 

dirigidas por la Accién Revolucionaria Mexicanista al sefior Terrazas pidiéndole primero una 
audiencia, posterionmente invitandolo a sus oficinas de Isabel la Catélica para escuchar el 
ensayo general del himno y la marcha de los Dorados y por ultimo, agradeciéndole su 
colaboracion econémica. | 

59 NAW, WDC, SD, 812.00-30768. Entrevista de William Blocker con Nicolas 
Rodriguez en Ciudad Juarez, Chihuahua, 6 de julio de 1939. Véase ademas, Excelsior, 9 de 
abril de 1939.
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version de que en realidad fue envenenado y murid en Ciudad Juarez, 
Chihuahua el 27 de julio de 1940. 

Esos tres periodos fueron de una actividad permanente de la Accién 
Revolucionaria Mexicanista, ya sea al principio lanzando sus manifiestos 

desde la capital o posteriormente desde algun estado de la Republica, o mas 
tarde haciendo la labor desde Texas con contactos en diversos lugares del 
pais. Fue una década de zafarranchos, manifestaciones, ataques personales y 
luchas anticomunistas para “salvar al pais de los malos extranjeros y de un 
presidente que los estaba conduciendo hacia la perdicién, o sea el 
comunismo- judeo bolchevique”. Durante ella buscaron aliarse a diversas 
petsonas dentro del gabinete para conseguir su ayuda, y por otro lado ser 
buenos representantes del totalitarismo aleman, logrando el apoyo de los 
nazis a través de su Legacién en México y de otros agentes enviados al pais, 
con ese propésito, hechos que analizaremos en los siguientes apartados. 

Las peleas callejeras demostraron que el conflicto era mucho mas 
profundo de lo que aparentaba y que se gestaba en diversos niveles de la 
sociedad. El pais se encontraba en plena efervescencia politica y cada grupo 
queria ganar entonces posiciones en el mapa politico nacional. A raiz del 
conflicto callista un conjunto de organizaciones obreras encabezadas por el 
Sindicato Mexicano de Electricistas se manifesto en favor del primer 
mandatario, creandose entonces el Comité de Defensa Proletaria, cuyos 
objetivos eran la defensa de los intereses y derechos de los obreros y la 
resistencia en contra de las manifestaciones fascistas.” 

En esa euforia colectiva dos personajes fueron centrales en el apoyo a 
Cardenas, éstos fueron Hernan Laborde y Vicente Lombardo Toledano. 

Laborde encabezaba al Partido Comunista en esa década que quiza fue la mas 
dificil de su historia, y Lombardo Toledano era un universitario, dirigente 
politico, gran orador que se unid a Laborde para luchar en contra de las 
fuerzas reaccionarias. 

Hernan Laborde habia sido candidato a la presidencia de la Republica 
apoyado por el Bloque Obrero Campesino, su lema habia sido: “Ni con 
Calles, ni con Cardenas”. Su organizacién estaba plenamente identificada con 
la Internacional Comunista y con la Unidn Soviética y su consigna era la de 
luchar en contra del fascismo. Por ello sus ataques a las legaciones alemana e 

© El Universal, 28 de julio de 1940 y Excelsior, 6 y 12 de agosto de 1940. Los Angeles 
Times, febrero de 1940. 

61 E/ Nadonal, 13 de junio de 1935, véase, ademas, “Pacto de Solidaridad y 

constitucién del Comité Nacional de Defensa Proletaria”, Futuro, vol. 3, mam. 6, 1935, pp. 

481-488. 
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italiana eran frecuentes, asi como al grupo de los Camisas Doradas. Por otro 
lado entre ambos, apoyaron a la pequefia comunidad de judios que se 
encontraba preocupada por los acontecimientos en Alemania y espantada por 
lo que sentian que era el “azote de los judios mexicanos: la ARM”. 

Sin embargo, en el VII Congreso de la Internacional Comunista, 
Laborde acepto que habia estado equivocado al plantear su lema y que en 

esos momentos comprendia mejor la postura del presidente frente a los 

obreros, pero alin no estaba convencido si éste seguia —o no— una linea 
matcada por Estados Unidos. Por ello decidié solicitar a Cardenas la 
legalidad y libertad de accién del Partido Comunista y suprimir las guardias 
blancas de los terratenientes. Asi segun él, se podria formar un frente unido 
en contra del callismo y de los fascistas. 

Pronto se empezdé a hablar que el gobierno de Cardenas estaba 
virando hacia la izquierda y que acabaria por implantar un gobierno 
comunista en México. Las denuncias mds fuertes venian del norte, de 
Monterrey, Nuevo Leén, Tamaulipas y Tampico.” 

La Secretaria de Relaciones'Exteriores le comunicé al mandatario que 
estaba circulando en los medios diplomaticos un documento que decia que la 
relaci6n con los comunistas estaba causando temor en el ejército y que los 
politicos contrarios al tégimen estaban aprovechando la ocasién para 
inflamar los animos entre los militares.“ 

Todo lo anterior se vio teforzado por el hecho de que Vicente 
Lombardo Toledano habia viajado a la URSS y se le acusaba de ser 
abiertamente comunista, lo cual él negaba diciendo que solamente estaba 
buscando Ja unidad nacional. Lombardo habia estado presente en un mitin de 
protesta por el asesinato de los comunistas a manos de los Dorados. En 
dicho mitin tomé la palabra, ademas de Hernan Laborde, Soto Reyes, 
Eugenio Méndez y Enrique Flores Magén.* 

En diciembre de 1935 el Socorro Rojo Internacional solicits a 
Cardenas la disolucién de la Acciédn Revolucionaria Mexicanista, acusandola 

© Al preguntarle a los entrevistados (150) acerca de sus recuetdos sobre los 
Camisas Doradas, la mayoria menciond el gran temor que sentia ante este grupo, asi como la 
constante extorsién del mismo, que a veces legaba a extremos intolerables. Véase Alicia 
Gojman (coord.), Testimonios de historia. .., op. cit. 

8 Excélsior, 10. de febrero de 1936. 
& AGNM, FLC, 133.2-21. Secretaria de Relaciones Exteriores, Confidencial, México, 

1o. de febrero de 1936. 
8 Excélsior, 25 de noviembre jde 1935. La manifestaci6n fue encabezada por 

Fernando Amilpa y Magafia.
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de allanamiento de morada, secuestro, ataque a las garantias individuales y a 
diversas organizaciones obreras, asi como a comerciantes judios.“ 

A raiz de ello, el dirigente del partido PNR Emilio Portes Gil declaré 
que éste era ajeno al comunismo y a la idea de implantarlo en el pais. Esto 
ayud6 a que continuara un clima de paranoia en el pueblo, sobre todo entre 
los viejos politicos callistas. Saturnino Cedillo salié en defensa del gobierno, 
diciendo que no era cierto lo que se comentaba del mandatario. El embajador 
Daniels se reunid entonces con Adolfo de la Huerta y supo que Calles se 
habia entrevistado con emptesarios extranjeros. Los estadounidenses 
empezaron a temer que México se fuera por la via del totalitarismo.” 

Las actividades de los Dorados se llevaban a cabo en diferentes partes 
del pais, funcionando siempre en pequefias organizaciones. Nicolis 
Rodriguez en sus manifiestos y desplegados siempre se preocupo por decir 
que la suya era una organizacién masiva de caracter popular con un frente de 
cinco mil hombres en armas.® 

Desde 1934 esta organizacién ya tenia filiales en toda la Republica 
Mexicana, sobre todo entre los grupos de la clase media. Asi se registraron 

agrupaciones de Dorados en Villa Unién, Mazatlan, Concordia y Culiacan en 

Sinaloa, en Saltillo y Torredn en Coahuila, en Chihuahua y Ciudad Juarez en 
Chihuahua, en los estados de Durango, Nuevo Leén y Tamaulipas, en 
Sabinas, Hidalgo, en Texmelucan, Puebla, en Guadalajara, Jalisco, en 
Orizaba, Veracruz y en Iguala, Guerrero.” 

En esos afios ya la asociacién estaba formada pot muchos politicos y 
ex-militares fracasados amalgamando a un sinmimero de adeptos aventureros 
que pretendian revivir el ejército villista. Publicaban folletos y articulos que 
muchos de ellos recordaban los mecanismos de propaganda nazi y sobre 
todo se dedicaban a extorsionar a los pequefios comerciantes hebreos a 
cambio de “darles proteccién”. 70 

%& Excélsior, 17 de diciembre de 1936. También surgieron organizaciones obreras 
que se declararon en contra del Partido Comunista y formaron Ja Alianza Nacional de 
Trabajadores Unificados. Véase Excelsior, 8, 10 y 12 de diciembre de 1935. 

&7 NAW, WDC, SD, 812.00-30335. Segin Daniels informaba, Lombardo Toledano 

estaba pagado por la Unién Soviética. Thomas Rowman al Departamento de Estado, 
Memorandum confidencial, México, 4 de febrero de 1936. 

% Hugh Campbell, La derecha..., op. ait., p. 67. 

6 E/ Nacional, 17 de eneto de 1936. 

% Véanse Haim Avni y Alicia Gojman de Backal, “Entrevista a Jacobo Landau”, en 
Testimonios de historia..., op. at. p. 99, y Alicia Gojman de Backal, “Entrevista a Eva Smeke de 
Bassini”, coleccién particular. 

 



  
376 La ACCION REVOLUCIONARIA MEXICANISTA 

A veces los agredian directamente como fue el caso del presidente de 
la Camara Israelita de Comercio que en 1936 fue asaltado al llegar a su casa y 
golpeado con cadenas por un grupo de Dorados que lo estaba esperando 
dentro de “un carro negro”.” Entonces se escucharon de nuevo las protestas 
de la legacién estadounidense y del Comité Central del Partido Comunista, el 
Comité Juvenil del mismo partido y el Socorro Rojo Internacional, los cuales 
calificaban ese tipo de actos de verdaderos pogroms. 

Desde su aparicién como, grupo organizado hasta que Nicolas 
Rodriguez fue expulsado del pais; ‘en 1936, los Dorados participaron en 
muchos zafatranchos y desfiles callejetos en donde hicieron presente su 
fuerte antisemitismo, a veces superando al anticomunismo. Asi en agosto de 
ese afio publicaron en la ciudad de Le6n, Guanajuato un manifiesto en donde 
expresaban sus deseos como organizacién y en el cual comentaban que era 
fundamental la unién de todos los revolucionarios, porque después de 25 
afios el pais habia ganado muy poco con su Revolucién, porque falsos 
militares habian permitido la entrada de muchos “judas” que se habian 
apoderado de él. Ademés solicitaba a la clase media que no olvidara su 
importante papel de “coordinador de las clases desheredadas... que se 
apreste a defender sus justos derechos... que se ha dejado arrebatar”. 2 

En la regién Lagunera el Dorado Librado Hilario también se expres 

en otto volante pidiendo al pueblo luchar en contra del comunismo y 
solicitando la condena del presidente por haber expulsado del pais al lider de 
la Accién Revolucionaria Mexicanista “pisoteando con este hecho los 
derechos ciudadanos que la Constitucién general que la Republica otorga a 
todos los hijos de nuestro México”. Esto segan este hombre ponia de 
manifiesto la debilidad del gobierno y le aseguraba a Cardenas que si pensaba 
expulsar a todos los Dorados tenia que enviar fuera del pais a dos millones de 
personas.” 

71 Véase “Entrevista a Jacobo Landaw”, op. at. La entrevista a don Jacobo gird 
fundamentalmente en tomo al petiodo en el que desempefié el cargo de presidente de la 
Camara Israelita de Comercio. Cfr. Alicia Gojman de Backal (coord.), Generactones judias-en 

México. La Kehilé Ashkenayi 1922-1992, vols. 1 y 7, México, Comunidad Ashkenazi de 
México, 1993. 

7 Bancroft Library, Terrazas Collection, Accién Revolucionaria Mexicanista. Los 

“Dorados” de Leén Guanajuato se dirigen a a la Nacién. Qué quieren los Dorados. Firmado 

por Ignacio Santos, agosto de 1936. 

7 Bancroft Library, Terrazas Collection, Accién Revolucionaria Mexicanista Al 
Pueblo de la Regién Lagunera, 12 de agosto de 1936, firmado por Librado Hilario. 
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En Matamoros, Tamaulipas un manifiesto que decia ser de vital 
importancia para el pueblo mexicano, aseguraba que: 

el gobierno actual de México sustenta ideologia comunista y sus actos o 
sistemas de ejecucién son fascistas, dictatoriales, demostrandolo asi el mismo 
presidente Cardenas al convertir a nuestro pais en beneficencia publica del 
comunismo internacional, donde se entrega dinero con largueza a comunistas 

de todos los paises...pisoteando la voluntad de las mayorias como en los 
casos concretos de Nuevo Leén y Aguascalientes... Los ensayos en la 

Laguna y Yucatan se han convertido en el destrozo inutil de dos de las 

mayores fuentes de riqueza del pais, aparte del desperdicio de muchos 
millones de pesos que tal ensayo ha venido originando. 

[.-] 
Cardenas protege a un grupo de obreros de México y posterga al ejército en 
forma denigrante. El ejército, los campesinos, clase media y sociedad en 
general son las victimas de Cardenas quien sdlo siente y vive para el grupo de 
los favorecidos.” 

En este escrito se ve claramente el clamor de aquellos militares 
desplazados, que sentian que su lucha de tantos afios por una Revolucién, no 
les habia dado nada y sus anhelos de mejoria y ascenso se habian visto 
frustrados por la politica que estaba siguiendo el presidente. El chivo 
expiatorio en estos casos siempre serian los extranjeros que Ilegaron a 
quitarles sus oportunidades y entre ellos los m4s odiados siempre serian los 
judios que a veces aparecian como los capitalistas y otras como los 
portadores de las ideas comunistas. Sus compaiieros de lucha la clase media, 
los terratenientes despojados por el repatto agtatio y los empresarios que 
sintieron una competencia inesperada y mucho menos deseada. 

Asi en sus ultimos panfletos antes de establecerse en Texas, Nicolas 

Rodriguez repetia lo que para los Dorados significaba el comunismo: 

Comunismo es traicién a la Patria, pues pretende hacernos esclavos de Rusia, 

comunismo es desorden, comunismo es miseria, comunismo es arruinar las 

fuentes de trabajo, es odio entre hermanos, hambre de nuestras mujeres y de 

% Tbid., Manifiesto de Vital Importancia para el Pueblo Mexicano, firmado por la 
Accién Revolucionaria Mexicanista, México para los Mexicanos. Matamoros, Tamaulipas, 

enero de 1938. 
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| 
nuestros hijos. Por nuestra Patria y por nuestros hijos- decia- guerra al 
comunismo, Mueran los traidores. Abajo los extranjeros indeseables.75 

Durante los afios de 1937 y 1938 hubo movimientos de derecha 
similares a los nazifascistas europeos en los estados de San Luis Potosi, 
Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Puebla, Nuevo Ledn, Hidalgo, Tamaulipas y 

Sonora, todos ellos con el mismo argumento de que el presidente estaba 
contaminado por la penetracién judeo-bolchevique. 

Nicolas Rodriguez seguia recibiendo apoyo del Secretario de 
Agricultura Saturnino Cedillo, de los patrones de Monterrey, sobre todo de la 
Confederacién Patronal de la Republica Mexicana y del estado de San Luis 
Potosi donde Cedillo tenia una gran fuerza y un ejército privado. 

Ottos aliados del grupo de Dorados fueron el treverendo P.L. 
Delgado que actué como secretario del lider supremo y el americano William 
Wood. En 1937 ademas el ex presidente Calles comisioné a Melchor Ortega 
ex gobernador de Guanajuato para que tratara con Nicolas Rodriguez 
asuntos del levantamiento armado.” 

Segin informes presentados a Cardenas por su sectetario Francisco 

Magica, desde 1936 se estaban llevando a cabo reuniones en las que 
patticipaban vasconcelistas, cristeros y otros descontentos con el gobierno.” 

Como veremos mis adelante desde Mission, Texas, Rodriguez 

empez6 a cartearse con Henry Allen, jefe del Silver Batallion o Silver Shirts 
(Camisas Plateadas), grupo anticomunista y antijudio de California. Allen 
invité al “Jefe Supremo” a visitarlo en Los Angeles para estrechar relaciones, 
ofreciéndole Proteccion y afirmandole lo siguiente: “su lucha es nuestra 
lucha”.” 

A pesar de haber sido exiliado hacia Estados Unidos Nicolas 
Rodriguez siguid pretendiendo ser el Jefe Supremo de su organizacién y 

nunca dejo de creer que llegaria un dia en el que junto con su ejército hiciera 
una marcha triunfal hacia la capital para ocupar la silla gubernamental y salvar 
a la Patmia, “a la familia y a la moral’. 

| 
% Ibid, Acci6n Revolucionaria Mexicanista, los Dorados dirigido a los Patriotas y 

firmado por Nicolas Rodriguez, Jefe Supremo. 
76 AFJM, Jiquilpan, vol. 106, p. 300. 

7 Romana Falcén, Revolucén_y caciguismo en San Luis Potost, México, El Colegio de 
México, 1985, pp. 234-235. 

78 AGNM, FLC, 541.1.1. | 
| 
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NICOLAS RODRIGUEZ CARRASCO. JEFE SUPREMO 
DE LOS DORADOS 

Nicolis Rodriguez Carrasco fue hijo del estado de Chihuahua. Se calcula que 

nacié a finales del siglo pasado, ya que cuando asumid la jefatura de la 

organizacién se ctee que tenia alrededor de 44 afios. De acuerdo con los 

autores que han estudiado su trayectoria, no se conoce el nombre de sus 

padres, ni se ha encontrado rastro de su acta de nacimiento en algun archivo. 

Se sabe que su padre fue constitucionalista, primero, y después formé parte 

de las fuerzas de Francisco Villa.' 

Nicolas conocié desde muy pequefio a Villa, con quien entablé una 

amistad muy cercana; posteriormente, cuando Villa fue perseguido, el propio 

Rodriguez lo oculté mas de una vez en casa de sus padres para que los 

rurales no lo detuvieran. Una vez iniciada la revolucién maderista, Nicolas 

Rodriguez se unid a las fuerzas de Francisco Villa y milité en ellas hasta 

adquirir el grado de general brigadier.” 
Ramén Puente, en sus memorias sobte Villa, comenta la campafia 

realizada por Murguia en contra de Villa—-sobre todo los deseos del primero 

de exterminar a los villistas—, y se refiere a uno de los encuentros mas 

refiidos entre ambos. Fue en la Hacienda de Canutillo, en donde Murguia 

pretendié tomar por sorpresa a Villa; éste, bien fortificado, lo esperd y lo 

derrotd, logrando salvar a toda su gente. Después de este hecho sucedié la 

batalla m4s importante en el Mineral de Rosario, Durango, en la cual los 

  

1 Posiblemente su padre haya sido Trinidad Rodriguez originario de Huejotlan, 

estado de Chihuahua. Tenia varios hermanos que lo ayudaban en sus actividades y lo 

apoyaban en diferentes estados del pais; ellos eran José Rodriguez y Joaquin Rodriguez, 

quien lo alcanzé arin en su exilio en Texas. Cir. NAW, GR59, 812.00. 

2 Sus biégrafos dan muy pocos datos acerca de su vida, no encontramos en ninguno 

la fecha de su nacimiento y sélo en uno la de su muerte. Destacan el hecho de que llegé a sex 

general Brigadier y que fue el Jefe Supremo de los Camisas Doradas. Cf. Francisco Naranjo, 

Diccionario biograftco revolucionario, México, Imprenta Editorial Cosmos, 1935, p. 186, y Miguel 

Angel Peral, Diccionario biognifico mexicano, México, PAC, s.f., vol. 2, p. 704. 
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elementos que llevaba Murguia eran muy nimerosos. De acuerdo con 
Puente, Francisco Villa contaba solamente con ochocientos soldados; entre 
ellos se encontraba Nicolés Rodriguez, que era su “segundo de a bordo”. 
Villa le ensefid cémo se debia atacar a Murguia, y de esa manera tomé la 
direccién del combate y lo derrocé junto con sus generales.’ Posteriormente, 
durante la Convencion de Aguascalientes, parece ser que Rodriguez tuvo un 
serio altercado con Villa, entonces Jefe de la Division del Norte, y para no ser 
fusilado se unié a las fuerzas carrancistas. 

Por haber tomado parte en la rebelién delahuertista, en 1923, 
Rodriguez sali desterrado y se establecio en El Paso, Texas, donde se dedicé 
a todo tipo de negocios —no muy clatos pot cierto— y desde ahi se dedicé a 
conspitar constantemente en contra del gobierno mexicano. En 1926 se 
trasladé a Los Angeles, California, y junto con los generales Enrique Estrada, 
Amaiz y Sepulveda, el periodista Healy y Alfredo Brasel, organiz6 una 
expedicién para apoderarse de Baja California, gobernada en ese momento 
por el general Abelardo L. Rodriguez. 

El general Estrada consiguié el apoyo financiero de prominentes 
capitalistas estadounidenses, y de esa manera pudo comprar gran cantidad de 
cafiones, rifles, aeroplanos y toda clase de material de guerra para atacar Baja 
California, via las poblaciones de Algodones, Amargura y Tijuana. Nicols 
Rodriguez, que desde entonces demostré ciertas dotes de organizador, fue 
comisionado para reclutar personas, con la orden de que las instruyera 
militarmente. 

Los conspiradores méxicanos cteyeron contar con el apoyo del 
Departamento de Estado de Estados Unidos, y con ese entendido no 
tuvieron empacho en hacer propaganda descaradamente en los barrios 
mexicanos de Los Angeles, especialmente en “La Placita”, punto situado en 
el corazén de la urbe californiana. Nicos Rodriguez y sus agentes reclutaban 
diariamente a compatriotas que no tenian trabajo y les ofrecian magnificos 
salarios y grados militares. Asi, engrosaron las filas del ejército rebelde con un 
gtan numero de desterrados, los cuales habian participado también en 
rebelién de 1923, y con los desempleados que andaban en busca de 
oportunidades. 

En un caserén no muy lejos del centro de la ciudad, Nicolés 
Rodriguez se dedicaba a impartir ensefianza militar a todos los reclutados, 

3 Ramén Puente, “Villa en la memoria popular”, en Tres revolucionarios, tres testimonios, 
t. 1, prél. Octavio Paz, México, Archivo de la Palabra, Instituto de Investigaciones José 
Maria Luis Mora, 1986, p. 187.
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aunque las autoridades estadounidenses vigilaban estrechamente a los 

conspiradores; en Baja California reforzaron las guarniciones para que, en 

caso de suceder una rebelién, pudieran detenerla. 

Un dia se inicié la marcha de estos rebeldes rumbo a la frontera 

mexicana, con camiones alquilados, en los cuales se ocultaron habilmente las 

armas y el parque entre las verduras y frutas. En otros vehiculos iban los 

soldados reclutados —-y segiin ellos— bien preparados por Rodriguez. 

Al llegar a las poblaciones fronterizas, los agentes del Departamento 

de Justicia de Estados Unidos los frenaron y tomaron ptisioneros a todos los 

jefes de la expedicién y 2 mds de trescientos soldados. La noticia de las 

aprehensiones causé sorpresa tanto en Estados Unidos como en México. 

Todos los detenidos fueron conducidos a la ciudad de San Diego y 

consignados ante los tribunales federales. 

Enrique Estrada, Nicolés Rodriguez y los demas jefes de la 

expedicién obtuvieron su libertad después de depositar una fianza de diez mil 

pesos cada uno. Cuatro meses después se inicié el juicio de los acusados, en 

el salén de los Jurados del Tribunal Federal de Los Angeles. Los mejores 

abogados estadounidenses defendieron a los jefes rebeldes, pero a la postre 

todos fueron sentenciados a cumplir condenas que fluctuaban entre seis 

meses y dos afios de c4rcel, en tanto que las “infanterias” quedaron en 

libertad. Una vez que concluyé el juicio, las fianzas se cancelaron y los 

sentenciados fueron trasladados a cumplir sus condenas en la prisién federal 

de la isla McNeil en el estado de Washington.‘ 
Cuando Nicolés Rodriguez cumplié su condena de un afio, un mes y 

un dia, se traslad6 nuevamente a Los Angeles, donde empezdé a editar el 

semanario titulado E/ Informador. Poco tiempo después, tegresé a su estado 

natal, Chihuahua, y ahi el gobernador Quevedo le extendid cartas de 

recomendacién dirigidas a gobernadores estatales, comandantes militares y 

altos funcionarios, en las que Jes solicitaba su cooperacién con el objeto de 

celebrar, en Ciudad Juarez, la “Feria de la Revolucién”, en la fecha de la 

entrada de Francisco I. Madero a la plaza fronteriza. Rodriguez supo 

aprovechar las recomendaciones del general Quevedo y gracias a ello obtuvo 

mas de 20,000 pesos provenientes de politicos y Camaras de Comercio, 

aunque aparentemente la famosa feria nunca se levé a cabo. 

  

4 “Estrada and Twelve of His Men Found Guilty”, Los Angeles Times, 20 de febrero 

de 1926. Al respecto, aparecen articulos en Los Angeles Times, los dias 22 de diciembre de 

1926, 8 de febrero de 1927, 14 de febrero y 20 de febrero de 1927. 
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Poco después, Rodriguez Se incorpoté a las organizaciones de 

derecha —como el Comité Pro Raza— y de ahi se convirtid en el Jefe 
Supremo de la Accién Revolucionaria Mexicanista (ARM) 0 los Camisas 
Doradas. Segiin Ricardo Pérez Montfort, antes de sus actividades en la ARM, 
Nicolas Rodriguez patticip6 en la tebelion iniciada en 1927 por el] general 

Gonzalo Escobar.* 
El 3 de marzo se publicé en Sonora el Plan de Hermosillo, en el que 

se despojaba al presidente Emilio; Portes Gil de su investidura como 
presidente provisional, aprobandose entonces al general José Gonzalo 
Escobar como “Jefe Supremo” de este movimiento y del llamado ejército 
renovador. La justificaci6n de este movimiento para rebelién militar se 

encontraba expresada en el ataque concreto a Plutarco Elias Calles —segun 

comenta Tzvi Medin—, a quien se acusaba de ser el responsable ”verdadero 
e indirecto” del asesinato de Alvaro Obregon, y de haber sefialado el camino 
a “los pufiales”... Finalmente, se llamaba al pueblo a tomar las armas “en 
defensa de las libertades nacionales en contra de la imposicién de Calles”.* 

Si éste hubiera sido el caso, entonces el hecho constituiria la segunda 
conspiracién en contra de Calles en la que Rodriguez pudo haber participado, 

el problema estriba en que no existen documentos fehacientes que lo 

corroboten. No obstante, esto es un indicio para entender el caracter de 

Nicolas y su inconformidad constante hacia el gobierno mexicano que, segin 

él, “no le habia hecho justicia”. 

El asunto es que los rebeldes 'escobaristas tampoco tuvieron éxito, ya 

que no lograron unir fuerzas con los contingentes militares de los cristeros, 

hecho que hubiera constituido una seria amenaza para las fuerzas federales. 

La r4pida intervencién para acabar con la rebelién militar termind no sélo 

con la oposicién obregonista, sino también con las esperanzas del resto de 

los elementos que se enfrentaban al gobierno federal y al callismo.” 

De acuerdo con Pérez Montfort, después de la rebelién Rodriguez 

particip6 también en la campafia vasconcelista de los afios 1928 y 1929, y 

durante el maximato organizé un primer ensayo de lo que después serian sus 

  

5 Ricardo Pérez Montfort, “Los Camisas Doradas”, Secendias, nam. 4, 1986, p. 71. 

Aqui parece que el autor confunde las fechas de la rebelién escobarista. Por otro lado, si 

Rodriguez participé en la rebelién encabezada por Enrique Estrada en 1926 y estuvo mas de 

un afio en la carcel, es dificil que hubiera participado en 1927 en esta revuelta, pero si, como 

dice Medin, ésta se dio en 1929 es probable que si haya sucedido. 

6 Tzvi Medin, E/ minimato presidencial historia politica del maximato, 1928-1935, México, 

Era, 1983, p. 50. 
7 Id.
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Camisas Dotadas. Aparentemente, bajo la proteccién del propio general 

Calles, Rodriguez cred los Camisas Verdes, que se desintegraron poco 

después de que el general Abelardo Rodriguez asumié el poder. Con este 

movimiento se inicié la campafia de “México para los mexicanos”, que se 

convirtié posteriormente en el lema de los Dorados.* 

Como se comenté anteriormente, el inquieto ex militar fund6 la ARM; 

ésta le sitvié como pantalla para obtener dinero de diversas instituciones 

mexicanas y extranjeras.’ La lucha que Rodriguez se propuso llevar hasta 

buen fin consistia en atacar sobre todo a los judios —quienes, ademas, se 

consideraban los portadores de las ideas comunistas de] Soviet— y a los que 

aceptaban formar parte de esa ideologia; para obtener dinero que destinaba a 

su causa, Rodriguez Carrasco no se detuvo ante nada y se dedicé a amenazat 

a los judios de quienes obtenia cantidades regulares en metilico.”° 

Muchos politicos y ex militares fracasados se afiliaron a la Accién 

Revolucionaria Mexicanista, e incluso se llegé a decir que un alto funcionario 

apoyaba a la agrupacion. 

En un principio, los Dorados empezaron a publicar el periddico 

Defensa, en el que abundaba la propaganda anticomunista y antisemita, este 

hecho attajo, por supuesto, el apoyo inmediato de Alemania al “Jefe 

Supremo”. De esta manera, los Dorados pronto definieron su actitud, 

haciendo propaganda abierta a favor de los nazis. Su vehemente 

anticomunismo y su apoyo al nacionalsocialismo aleman provocé que los 

grupos de izquierda se levantaran de inmediato en su contra. 

  

8 Ricardo Pérez Montfort, “Los Camisas...”, op. az. p. 71. 

9 Respecto a la fecha de fundacién de la Accién Revolucionaria Mexicanista, como 

ya se comenté en la primera parte de este capitulo, existe cierta controversia, ya que algunos 

autores piensan que fue en 1934, como Pérez Montfort, o el doctor Haim Avni, que 

propone el 10 de marzo de 1934, basindose quiz4 en un articulo de E/ Mundo de México del 

19 de abril de ese afio. Cf. Haim Avni, “The Role of Latin America in Immigration and 

Rescue During the Nazi Era, 1933-1945”, Latin American Program, Woodrow Wilson 

International Center for Scholars, Chicago, 11 de junio de 1986 (mimeo). Por otro lado, su 

acta constitutiva aparece en la misma semana que la fundacién de la Unién Pro Raza, el 25 

de septiembre de 1933. Los archivos de Washington no dan fecha exacta, y tampoco la 

encontramos en los papeles de la Bancroft Library. 

10 Este hecho fue corroborado por varios informantes de la comunidad judia de 

México —que suftieron en carne propia las extorsiones de Rodriguez—,, cuyos testimonios 

quedaron plasmados en cincuenta entrevistas realizadas durante el periodo 1987-1990. Véase 

Alicia Gojman de Backal (coord.), Testimonios de bistoria oral. Judios en México, México, 

Universidad Hebrea de Jerusalén/Asociacién Mexicana de Amigos de la Universidad Hebrea 

de Jerusalén, 1990. 
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Nicolés Rodriguez siempre se vanagloriaba de tener muchos adeptos 
a su causa y llegd a asegurar que su organizacién contaba con 500 000 
miembros activos en toda la Republica. 

La ARM caus6 una fuerte agitacion, debido a su actitud francamente 
antiobrerista. Azuzados por Rodriguez, cientos de individuos de la clase 
humilde se unieron a la organizacion, fundando asociaciones filiales en todo 

el pais y organizandose militarmente, sin que el gobierno les impidiera sus 
actividades. Estas se desarrollaron sin que el Estado cardenista emprendiera 
alguna accién limitante, y desde un inicio contaron con el apoyo del general 
Saturnino Cedillo." Ya desde que éste ocupaba el cargo de Secretario de 
Agricultura, ayudé a los Dorados por espacio de varios afios, esperando su 
colaboracién en teciprocidad. Por esta razon, Nicolas Rodriguez pasaba casi 
todo el dia en el Ministerio del cual era titular el militar potosino. 

Cuando los comunistas se apoderaron del archivo de la ARM, 
encontraron algunas cattas cruzadas entre el general Cedillo y Rodriguez, e 
incluso se dijo que el Secretario de Agricultura habia proporcionado el dinero 
con el que los Dorados Ilevaron a cabo su demostracién, el tragico 20 de 
noviembre de 1935; con esa ayuda, alquilaron los caballos y dieron de comer 
a no menos de mil personas que trajeton de las delegaciones y de los estados 
circunvecinos.” 

Desde entonces, las protestas de los diversos grupos de izquierda y de 

obreros y campesinos se hicieron mas evidentes y llamaron la atencién del 
primer mandatario, lo que derivé un afio después en la disolucién de 
organizacién. Fue asi como Nicol4s Rodriguez fue expulsado del pais por el 
presidente Cardenas. 

Rodriguez pretendié dar a la ARM una gran importancia, con el fin de 
obtener fondos con mayor facilidad. Por ello, designé representantes 
personales en Berlin y en Nueva York y por el mismo motivo, cuando salia a 

la calle, se hacia acompagfiar por media docena de pistoleros. 
Poco antes de que se suscitara el problema con Calles, la situaci6n 

religiosa era, como ya comenté anteriormente, problematica y Rodriguez 
aproveché esta inestabilidad para mandarle a su representante en Estados 
Unidos una carta para que lo presentara con el Jefe de los Caballeros de 
Colén de ese pais; en dicha misiva ‘explicaba que los “Camisas Doradas” 

1 La relaci6n de Nicolés Rodriguez y Saturnino Cedillo puede verse con mayor 

detalle en “La rebelién cedillista”, en el quinto capitulo de este trabajo. 
12 “Las tenebrosas maquinaciones de Nicolas Rodriguez en Estados Unidos”, La 

Prensa, 23 de agosto de 1937, p. 3.
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luchaban denodadamente por la libertad religiosa y en contra del “sitio” 

Plutarco Elias Calles.” 
Una noche de 1936 los Dorados asaltaron varios comercios judios, 

destrozindolos y golpeando a sus propietarios. Las protestas no se hicieron 

esperar, principalmente las de la Legacién Norteamericana, el Comité Central 

del Partido Comunista Mexicano y el Socorro Rojo Internacional.“ 

Para entonces, ya los judios hablaban de pogroms mexicanos. El 

Socorro Rojo Internacional hizo un llamado para desenmascatar la 

propaganda patriotera que se utilizaba para desviar el descontento de las 

masas explotadas. A su vez, el Comité Pro Raza acusd al Socorro Rojo de 

estar pattocinado por los judios.” 
La CAmara Israelita de Comercio e Industria, fundada en 1930 como 

una necesidad de unificacién ante los movimientos nacionalistas,"* pidié al 

Ejecutivo que se les otorgaran las garantias consagradas en la Constitucién.” 

Como respuesta, el Estado desaprobo y persiguid a las milicias de la Accion 

Revolucionaria Mexicanista, influido, sin duda, por el sinnumero de protestas 

de las legaciones extranjeras como la checa, la estadounidense, la polaca y la 

china." 
Como mencioné anteriormente, en provincia también hubo 

campafias violentas, por ejemplo la de Morelia, Michoacan, en la que grupos 

de Dorados pintaron paredes y aparadores de comercios istaelitas con 

injuriosas inscripciones.”” 
En Mexicali, Baja California, a instancias de estos grupos se intenté 

expulsat a los judios; se determinéd un plazo de sesenta dias pata que 

abandonaran la ciudad, so pena de accién directa en su contra. Y en San Luis 

Potosi, donde las autoridades fueron las que los instaron a marcharse, la 

propaganda en periddicos como La Prensa, E/ Nacional, y ottos de derecha 

como Omega y El Hombre Libre, hacian alusién a las “campafias nacionalistas 

de paises civilizados” proponiendo medidas politicas y econémicas muy 

similares a las que estaba tomando el Reich Aleman y que los Dorados 

conocian perfectamente. 

  

3 “Un texano apoderado de Elias Calles, financiero de Don Nicolas Rodriguez para 

una nueva revolucién”, La Prensa, 24 de agosto de 1937, p. 2. 

14 AGNM, Fondo Gobemacién (FG), 2. 360 (29) y FLC 521-4. 
15 AGNM, FG, 2.360 (29) 48. 
16 AGNM, FG; 2.360 (29 ) 52. 
17 AGNM, Fondo Lazaro Cardenas (FLC), 521-4. 

18 AGNM, FG, 2. 360 929923630. 

19 AGNM, FG, 2.360 (13) 22223. 

 



  

| 

386 La ACCION REVOLUCIONARIA MEXICANISTA 

El 11 de agosto de 1936 d ex general Nicol4s Rodriguez fue 
expulsado del pais hacia El Paso, Texas. En declaraciones hechas al periddico 
The McAllen Monitor, Rodriguez dijo lo siguiente: “Hasta ayer me habia yo 
ocupado de ayudar al gobierno, no por miedo a Cardenas, sino para luchar en 
contra del comunismo”. Posteriormente, relataba que estando un dia antes en 
la ciudad de Pachuca, el presidente! lo mand6 buscat, y agregaba: “Le 
telegrafié al presidente... pero me tomaron preso y toda la noche la pasé en 
la catcel, hasta las 6 de la mafiana en que junto con el general Vicente 
Gonzalez, me encerraron en un coche'y nos llevaron al aeropuerto. Alli nos 
metieron en un avidn que hizo escala en San Luis Potosi, Torreén, 

Chihuahua y Judrez”.” 

Nicolas Rodriguez se instald primero en Laredo, Texas, donde habitd 
una casa en compafiia de su esposa, la sefiora Leonor Gutiérrez, quien al 
enterarse de lo sucedido a su marido tom su pasaje y se reunid con él en la 
ciudad texana. De acuerdo con declaraciones de la misma sefiora, ésta llevé a 

Nicold4s Rodriguez todo el dinero que pudo reunir entre sus correligionarios, 
ademas del que obtuvo por la venta de muebles y alhajas.” 

Pero parece que a los pocos meses de encontrarse en la ciudad de 
Laredo, Rodriguez conocié a Emilia Herrén, muchacha estadounidense que 
pertenecia a una rica familia de El Paso; se enamoro de ella y decidié 
divorciarse de su esposa, cuestién que a la sefiora Gutiérrez le causé un gran 
disgusto. El conflicto que se suscité entre el antiguo matrimonio obligé a 

Nicolas Rodriguez a solicitar al Departamento de Migracién de Estados 
Unidos, que expulsara a su mujer del pais. 

La sefiora Gutiérrez regres6 a México —trayendo consigo gran 

cantidad de documentos de la organizaci6n— y de inmediato hizo 
declaraciones a los periédicos acerca de las actividades que en contra del 
gobierno seguia fraguando Rodriguez desde la frontera; ademas, dio muchos 
nombres de los colaboradores de su marido, y ello ocasioné setios problemas 
entre Rodriguez y el grupo.” Parece ser que desde entonces se gesté una 
marcada divisi6n en los Dorados: unos siguieron a Nicolés Rodriguez y otros 
buscaton un nuevo lider.” 

20 “Rodriguez expelled from Mexico”, The McAllen Monitor, 12 de agosoto de 1936. 
21 “Sensacionales revelaciones sobre las actividades de los Camisas Doradas”, La 

Prensa, México, 21 de agosto de 1937, p. 1. 

2 Id. 
2 Poco se sabe de la divisién entre los Dorados aunque patece que en efecto la 

hubo; antes de que Rodriguez partiera a Texas ya se comentaba de problemas internos en la 

§ 
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En el destierro, Rodriguez pasaba la mayor parte del tiempo viajando 
de un lado al otro de la frontera méxico-estadounidense, donde tenia 

reuniones constantes con lideres mexicanos en Estados Unidos y con 
petroleros estadounidenses que buscaban un aliado en México para lograr sus 

fines y por lo mismo, le brindaban todo su apoyo. Por fin, en 1937, 

establecid un cuartel general en la ciudad de Mission, Texas, en donde 

compro una casa, siempre bien custodiada, y a la que acudian diversos grupos 
a visitatlo, entre ellos, la familia del general Cedillo. 

Mission se encuentra muy cerca de McAllen y de la frontera con 

México, y en ella se veia con frecuencia a Rodriguez acompafiado de sus 
guardias. A esta ciudad llegé toda la familia del general Saturnino Cedillo 

después de que éste fracasd en el golpe de estado que intentd en contra del 

Presidente Cardenas.” 
De 1936 a 1940 Nicolis Rodriguez viajé constantemente de Laredo a 

McAllen, a Mission y a Brownsville, con el propésito de reunir grupos en 

diferentes auditorios para plantearles la situacién desastrosa que estaba 

viviendo México en manos del comunista Cardenas y sus secuaces. De esta 

manera, continud sus actividades sin dejar un momento de conspirar en 

contra del gobierno mexicano. 
Su postura anticardenista se percibe claramente en los manifiestos 

que publicaba o en las declataciones que hacia a The McAllen Monitor, donde 

da a conocer sus opiniones activamente hasta 1940 cuando contrajo una 

enfermedad de tipo sanguineo y, fracasado y derrotado por no haber podido 

lograr sus objetivos, solicité una ammnistia a Cardenas para retornar al pais. 

Esta le fue concedida en agosto de ese afio y unos dias después, o sea, el 10 

de agosto, se dice que murié en Ciudad Juarez en la casa de su madte, 

coincidentemente cuatro afios después de que fue expulsado de México. Aqui 

se presentan varias contradicciones segtin los archivos y algunos periédicos 
de la época: algunos aseguraban que fue envenenado en Chihuahua y otros, 

que su muerte acaecié en la ciudad de Reynosa en casa de su madre.” 

  

otganizacién, aunque no se proporcionan nombres, excepto cuando alguno de los 

informantes se refirié a otro general amado Gonzalez Garcia y Santana. 

24 Aparecen fotografias de las hermanas de Cedillo y otros familiares a su legada a 

McAllen, Texas, en The McAllen Monitor, mayo de 1938. 

25 Esto aparecié en Los Angeles Times, en 1940, en The McAllen Monitor y en La 

Prensa. Segin Ja noticia de Los Angeles Times del 12 de agosto de 1940, Nicolés Rodriguez 

murié un dia antes en casa de su madre en Ciudad Judrez; éste habia sido amnistiado por el 

ptesidente Lazaro Cardenas después de que se le comunicé su critica condicion de salud. 

 



    

LA COMPOSICION DEL GRUPO 

Somos revolucionarios en su mayoria, y muchos de ellos 

iniciadores de la Revolucién al lado del apdstol Madero, que 

lucharon para conquistar derechos para el obrero y el campesino... 

Proclama al ejército nacional, julio de 1938 

La Accién Revolucionaria Mexicanista, al igual que otras organizaciones de la 

derecha radical secular del periodo estudiado, estuvo integrada en su mayoria 

por elementos de la Hamada “clase media”, inconformes siempre con los 

regimenes y los politicos emmanados de la Revolucién, con los cambios 

marcados por el Estado en materia de educacién, libertad religiosa y derechos 

obreros; en sintesis, como ya se menciond anteriormente, segin ellos “la 

Revolucion no les habia hecho justicia”. 

Los elementos integrantes de los Camisas Doradas, asi como los de 

las Ligas Antichinas y Antijudias, fueron en su mayoria personas de zonas 

urbanas, sin un oficio concreto, asalariados o desempleados que sufrian de 

manera inmediata los estragos de cualquier crisis que se gestara sobre la 

sociedad mexicana. Estos actuaron principalmente en la década de los afios 

treinta, cuando el Estado mexicano se encontraba en plena conformacién y 

estaba profundamente afectado por la crisis en Estados Unidos. 

Algunos de los elementos que integraban la ARM tuvieron un grado 

militar que adquirieron durante la Revolucién mexicana, como el caso del 

ptopio Nicol4s Rodriguez quien ostentaba el grado de general. Ellos eran 

militares alejados de las armas por diversas razones, pero que aun utilizaban 

con orgullo su grado militar, aunque precedido por la palabra EX. 

En un muestreo que obtuve al revisar los papeles de la ARM en el 

Archivo Francisco J. Migica, pude analizar lo siguiente: sobre los jefes de las 

zonas del Distrito Federal, de un total de 377 miembros habia catorce 
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generales, siete tenientes coroneles, trece coroneles, tres mayores, tres 

capitanes, un sargento primero, un subteniente, un teniente, un teniente de 

policia y un policia. Esto sin considerar el cuerpo dirigente o Estado Mayor, 

en el que casi todos ostentaban grados militares. 
Ademas de los grados que se habian obtenido durante la lucha 

armada, la propia organizacién otorgaba otro tipo de titulos a sus adeptos, 

miembros o simpatizantes. En una ‘carta de denuncia dirigida al general 

Francisco J. Migica se acusaba a los Dorados de Nicolas Rodriguez de dar 

nombramientos de “generales”, “coroneles”, “mayores”, etc., a “casi todos 

los propietarios espafioles de establos y ranchos del Distrito Federal y 

poblaciones vecinas del Estado de México”, asi, decia el acusador que: “todos 

ellos son fascistas y partidarios de Franco”. 
Algunos profesionales también formaron parte de la organizacién: 

entre los mismos 377 miembros se encontraba un médico, dos abogados y un 

ingeniero agrénomo.’ Ahora bien, con la excepcién del grupo dingente, el 

testo de los Dorados no tenia una cultura muy amplia, como se puede 

apteciar en sus escritos. La Accién Revolucionaria Mexicanista fue una 

organizacién piramidal: tenia un jefe supremo, Nicol4s Rodriguez, quien de 

inmediato se dedicé a constituir la Mesa Directiva, que en 1934 estaba 

conformada por nueve elementos: el’ Sectetario General, general Lucio G. 

Verdiguel; el Tesorero, Manuel Rodriguez C.; el Secretario de Organizacién, 

general Alfredo Serratos; el Secretario de Educacién, general Miguel M. 

Ramos; el Secretario de Hacienda, general José M. Sdnchez, Secretario de 

Economia, Mario R. Baldwin, Jefe de Ayudantes, general José E. Solares, Jefe 

de Migraci6n, Salvador Diaz F. y el Secretario de Agricultura, general Arturo 

E. Valverde. De ellos solamente dos fo tenian cargo militar> Ademds de 

Mesa Directiva, Rodriguez contaba con su Estado Mayor constituido por 16 

elementos, de los cuales destacaban: Samuel Reyes R., J. Trinidad Sanchez, 

Benito Casso, Leonel Acufia, el coronel José Diaz, Manuel Solis, Fernando 

Tinajero y Ricardo Molina.‘ 

En el Distrito Federal, Rodriguez nombr6 a los jefes de zona y 

dividié cada zona en grupos, donde cada grupo estaba dirigido, a su vez, pot 

el jefe de grupo. Entre los jefes de zona se encontraban, entte otros: José 

  

1 Archivo Francisco J. Mugica (AFJM), vol. 106, docs. 85-94. 

2 Id. | 
3 Bancroft Library, Silvestre Terrazas Collection, MB, box 1, Expediente Accién 

Revolucionaria Mexicanista, Mesa Directiva. 

4 Bancroft Library, Silvestre Terrazas Collection, MB, box 1, Expediente Accién 

Revolucionaria Mexicanista, Estado Mayor. 

fe
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Vela, Matias Rodriguez, Agapito Lopez, Rafael Plata, Jestis Gracia, coronel 

M. Sanchez T., Manuel Gonzdlez, Enrique Backmann, Ezequiel Flores, 

Primitivo Gonz4lez, Germ4n Ramirez, Daniel M. Trejo, capitan primero José 

Ramos, Felipe Garcia y Teodoro Buendia.> Asimismo, entre los jefes de 

grupo se puede mencionar a Alberto Schaar, Bonifacio Reyes, Alejandro 

Constantino, Isauro Limas, Victor M. Lorenzana, Meliton Contreras, 

Francisco Aladin, Roberto Rojas, Cesireo Rivera, Eutiquio Sanchez, Cruz 

Galicia, Jess Vasquez y Luciano Huerta.’ 

Hacia 1936 la asociacién habia crecido y lo que originalmente 

constituy6 la Mesa Directiva se transformé en un Comité Central, integrado 

por un mayor numero de personas; a aquella organizaci6n inicial se sumaron 

los siguientes cargos: un secretario de industria y comercio, un sectetario de 

prensa y propaganda, un jefe del departamento de organizacién del Distrito 

Federal, un oficial mayor y un secretario particular de Ja jefatura suprema, 

ademas de jefes de zona de 32 estados del pais.’ Sin embargo, en otros 

documentos de los afios 1935 y 1936 encontré, ademas, un jefe de estado, un 

secretario de relaciones, un jefe del grupo de accién, algunos subsecretarios 

—como los de relaciones y migracién— y agentes secretos de migracién.® 

Este Comité Central representaba, coordinaba y lidereaba a las zonas 

foraneas y a las quince zonas del Distrito Federal, en Jas cuales habia un jefe 

de zona que, a su vez, se apoyaba en sus subjefes, en los jefes de cuartel, jefes 

de grupo, jefes de manzana, de cuadra, comandantes, secretatios, inspectores 

y delegados. En un documento del Archivo de Los Dorados se enuncian 377 

jefes que corresponden a estas subdivisiones, y entre ellos sdlo encontré tres 

elementos que no tenian cargo alguno.’ Esto evidencia la necesidad de los 

dirigentes de dar puestos importantes, rangos ¢ insignias a sus seguidotes, 

mismos que se traducian en actitudes de violenta ptepotencia que los 

Dorados no dejaron de utilizar en sus discursos, en sus desfiles y en su 

actitud hacia los ciudadanos, especialmente hacia los judios a quienes, como 

ya se comenté, perseguian y amenazaban constantemente. 

  

5 Bancroft Library, Silvestre Terrazas Collection, MB, box 1, Expediente Accién 

Revolucionaria Mexicanista, Jefes de Zona. Cfr., ademas, AFJM, vol. 106, doc. 90. 

6 Bancroft Library, Silvestre Terrazas Collection, MB, box 1, Expediente Accién 

Revolucionaria Mexicanista, Jefes de Grupo del Distrito Federal y AFJM, vol. 106, docs. 90- 

94. 

7 AFJM, Manifesto, 4 de marzo de 1936. 

8 AFM, vol. 106, doc. 85. 
9 AFJM, vol. 106. 
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En los documentos de Nicolas Rodriguez siempre se mencionaba a 
una organizacién de masas, tanto en la ciudad de México como en la 
provincia; sin embargo, en los documentos encontrados en el Archivo 
General de la Nacién, en el Archivo Francisco J. Magica y en la Bancroft 

Library, no apatecieron esas masas.'En el Archivo Mugica —al cual se 

integraron documentos requisados del archivo de la ARM— encontré la lista 
de los 377 miembros de la organizacién; en la Bancroft Library, las listas de la 
Mesa Directiva, el Estado Mayor y los jefes de zona y de grupo con sus 
respectivas fotografias, y en el Archivo General de la Nacion las referencias a 
las filiales en la provincia, las cuales, en su mayoria, no eran sino 
simpatizantes que formaban los comités centrales en los estados. Por ello, se 
puede concluir que la ARM no fue una organizacién de masas, como lo quiso 
hacer creer a la poblacion Nicolas Rodriguez. 

Las ciudades que tuvieron mds simpatizantes de los Dorados fueron 
Puebla, San Martin Texmelucan, Monterrey, Ciudad Victoria, Guadalajara, 

Leén, Nuevo Laredo y Tampico, Iugates donde el clero y las organizaciones 
patronales gozaban de cierta hegemonia. 

El auge de la organizacién, en 1936, se debis a una coyuntura 
ptovocada por la reciente crisis entre Calles y Cardenas, que hizo pensar a la 
derecha en uma radicalizacién hacia la izquierda de parte del régimen 
cardenista, el auge del movimiento obreto y los rumores de un Jevantamiento 
por parte del general Cedillo, llamado el “lider de las derechas”. Por ejemplo, 
en febrero de 1936 se celebré una manifestacién en la ciudad de Monterrey y 
otra en Puebla, ambas con gran éxito, pata los encamisados. La primera se 
llevé a cabo a instancias de la Accién Civica Nacionalista, organizacion 

formada y subsidiada por las asociaciones patronales locales, que a su vez 
patrocinaron a los Dorados; se tealizé en oposicidn a la huelga de La Vidriera 
organizada por la CTM, la cual congregé a 60,000 personas.” En esa ocasién, 

Nicolas Rodriguez aproveché para dat a conocer su proyecto completo, es 
decir, su “Ideologia, Tendencia y Programa de Nacionalismo Social 

Mexicano”, el cual constaba de treinta puntos. Sdlo menciono algunos de 

ellos: 

  

10 AFJM. Véanse, ademas, Raquel Torenberg de Edelson, “Entrevista a Lazaro 

Edelson”, en Alicia Gojman de Backal (coord), Testimonios de historia oral Judios en México, 

México, Universidad Hebrea de Jerusalén/Asociaci6n Mexicana de Amigos de la 

Universidad Hebrea de Jerusalén, 1990, p. 59; y NAW, RG59, 812.00 B, doc. 30542, Informe 

de Monterrey de Bercker. 

i
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1) Lucharemos por la unién de todos los mexicanos y nuestro lema seguira 

siendo: “MEXICO PARA LOS MEXICANOS”. 

2) Ejercitaremos dentro de la Ley nuestros derechos ciudadanos procurando 

que los altos puestos publicos sean desempefiados por mexicanos 

capacitados y de reconocida honradez, que no ejemplifiquen el robo y 

combatiremos el caciquismo en donde quiera que se encuentre. 

3) Gestionatemos que los planes de ensefianza, de todos los establecimientos 

docentes se amolden a las necesidades practicas de la vida nacional, para que 

la Escuela Mexicana haga mexicanos dispuestos al sacrificio por el 

engrandecimiento de su pais y no CINDADANOS DEL MUNDO, con el cerebro 

leno de teorias insanas y siempre dispuestos a la traicion. 
4) Sin omitir sacrificios, lucharemos contra el socialismo rojo, importado de 

Rusia, hasta conseguir su exterminio. 

5) Abogaremos porque se dicte una ley delincuente a todo individuo o 

institucin que ejerza la usura dentro del pais con perjuicio de las clases 

menesterosas. 
6) La proteccion bien atendida del Gobierno a los obreros y campesinos serd 

uno de los puntos capitales de nuestra labor nacionalista. 

7) El liderismo causa inquietudes y divisiones en los pueblos, explota a los 

obreros y corrompe a los gobernantes. Haremos uso de todos los medios 

para exterminarlo. 

8) Denunciaremos como un fraude a la Nacién, la existencia de Camaras de 

Comercio o Industriales, que estando integradas en su totalidad o mayor 

parte por extranjeros, se titulan NACIONALES, disfrutando de toda clase de 

pretrogativas y franquicias que les permiten violar muchas veces la Ley del 

Trabajo. 

9) Sefialaremos en forma respetuosa, la conveniencia de que el Estado y 

todas sus dependencias gubernativas sélo celebren compras y contratos de 

construcciones, con los individuos 0 corporaciones nacionales. 

10) Exigiremos que se niegue el derecho de adquisici6n de ciudadania 

mexicana, a extranjeros indeseables. 

12) Demostraremos la necesidad de que se dicte una ley que declare traidores 

a la Patria a los mexicanos que hagan causa comin, con individuos de razas 

extranjeras que divulguen credos disolventes. 
12) Pediremos se restrinja la inmigracién de individuos de las razas china y 

judia, mientras no se resuelva el problema econdmico del pais y la situacién 

de los sin trabajo. 
13) Respetaremos la libertad de comercio, pero tratindose de 

establecimientos pertenecientes a extranjeros indeseables, intensificaremos 

nuestra propaganda nacionalista, en el sentido de invitar al puiblico a dar 

preferencia a las casas comerciales de reconocida antigiiedad y honradez. 
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14) Exigiremos que se recoriozca a la clase media, como factor 

. preponderante en beneficio de nuestra nacionalidad y de la marcha eficiente 

de la Administracién Publica. 
15) Pediremos las sanciones de la ley para los extranjeros que han penetrado 
al pais fraudulentamente y se han enriquecido con influencias oficiales en 

muchas entidades federativas.1! 

Nicolas Rodriguez concluia su presentacion enfatizando que: 

Como nota final del presente programa de accién y para destruir el concepto 

exréneo de algunos diarios de la prensa nacional que nos atribuyen la 

importancia y uso de “CAMISAS”, declaramos a la faz del mundo: “COMO 

NACIONALISTAS MEXICANOS, PORTAMOS BLUSAS DORADAS, MISMAS QUE 

USARON NUESTROS ANTIGUOS CHARROS”.!2 

Asi, en la ciudad de Monterrey, Rodriguez volvid a exponer 

claramente que su lucha iba en contra de los judios, los chinos y los 

comunistas, es decir, en contra de los extranjeros inasimilables, cuya 

actuacion, segiin él, iba en contra de las leyes nacionales, de la Patria, la 

familia, la educacién y sobre todo, de la soberania nacional. 

La segunda de las manifestaciones que se Hevd a cabo en Puebla, 

“tuvo un éxito sin precedentes”, tal como explicé el Jefe Supremo al Coronel 

Florencio L. Acosta en una carta del 10 de febrero de 1936; en ésta 

comentaba que a “ella fue muchisima Ja cantidad de gente que nos recibio y 

desde los balcones las sefioritas poblanas nos arrojaban flores.”” Ya desde 

1934 se habian registrado grupos en muchos estados de la Republica; ademas, 

surgieron organizaciones simpatizantes como la Union Durangueiia, el 

Frente Unico de Padres de Familia, y la denominada El Estudiante Adherido 

a la Accién Revolucionaria Mexicanista.™* 

A pesar de lo anterior, hacia 1936 se hablaba de fundar filiales en las 

mismas ciudades en donde aparentemente ya existian desde hacia dos afos. 

Por ejemplo en las ciudades de Jalapa y Veracruz y otras poblaciones del 

  

11 Bancroft Library, Silvestre Terrazas Collection, M5 39. 

12 Bancroft Library, Silvestre Terrazas Collection, M5 39, p. 2. 

3 Naw, RG59, 812.00 F. Discurso del gobernador de Puebla del peligro del 

fascismo de México que es igual de enemigo que el comunismo. AFJM, vol. 106, doc. 87. 

14 Lo cual nos recuerda la manera como se creé en Alemania e Italia este tipo de 

grupos paramilitates, en los que los jévenes eran parte activa y fundamental para su 

desarrollo. Cfr. AFJM, vol. 106.



  

COMPOSICION DEL GRUPO = 395 

Estado,” y en Ciudad Juarez, Chihuahua, en febrero de 1935, en donde 

Joaquin Rodriguez, hermano de Nicolls, escnibia sobre sus intenciones de 

formar alli una “agrupacién o partido verdaderamente revolucionario; es 

decit, hombres que han andado en armas y que estén reconocidos como 

tales” A pesar del apoyo solicitado en Chihuahua, la organizacién nunca 

tuvo suficientes miembros en esa entidad, y quiz ello le impidio a Nicolas 

llevar a cabo lo que en 1939 habia considerado como la “entrada triunfal a la 

capital”. 
Existen constancias en el Archivo Nacional de Washington acerca de 

la fundacién de diversas agrupaciones en estados como Durango, 

Guanajuato, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, lo cual denota la propagacién del 

movimiento sobre todo desde el centro de Ja Republica hacia el norte, 

mientras que no hay muchas evidencias del establecimiento de estos grupos 

en el sut, excepto en Chiapas que funcionéd como puente para estrechar 

relaciones con el gobierno de Guatemala.” 
Por otro lado, la manera de difundir sus ideas y hacer propaganda 

siempte fue por medio de periddicos y panfletos o manifiestos que se dieron 

a conocer a la poblacién de cada una de las ciudades donde existia una 

asociacién. Pocos petiédicos se pueden encontrar en los archivos, por 

ejemplo, en Torreén se publicaba un diario llamado E/ Dorado, Organo de la 

Aacién Revolucionaria Mexicanista, el cual decia que: “Dorado es el periddico 

que Jeen los hombres libres” y que en esa ciudad estaban preparados 15,000 

encamisados, listos para marchar sobre México.” 
La formacién de estos grupos fue similar en todos los estados y las 

jerarquias se guardaban sin ptotesta alguna. Se daba importancia capital al 

ingreso de jovenes estudiantes al movimiento y de fomentar en ellos el 

“sentimiento nacionalista” que los convirtiera en decididos luchadores por la 

Patria. Como se vera en capitulos siguientes, esto era una practica comun a 

todos aquellos grupos que se conformaron, durante la década de los treinta, 

  

5 NAW, RG59, 812.00 M1370-5. 
16 Id. 
17 IZ. 

18 NAW, RG59, 812.00 M1370-5. El periédico era publicado por Librado Hilario y 

Salvador Alvarez, presidente y secretario, respectivamente, de la Accién Revolucionaria 

Mexicanista de Torreén, Coahuila. En él se puede leer el mismo tipo de articulos que en 

Estados Unidos, en el periddico que publicaban los Camisas Plateadas de Duddley Pelley. 

Vid infra, “Los Camisas Plateadas en Estados Unidos”, en el quinto capitulo del presente 

trabajo. 
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en diversos paises del mundo occidental, y que se asemejaban a los Camisas 
Pardas de Hitler y a la ideologia que sustentaba al nacionalsocialismo. 

&



  

LAS ESTRATEGIAS DE LUCHA 

La Accién Revolucionaria Mexicanista “Los Dorados” es una 

organizacién nacionalista de tendencias eminentemente 

democraticas y anticomunistas: combate la chifladura obrerista y 

agrarista del gobierno actual en lo que tiene de irreflexible y 

unilateral, porque los resultados desastrosos de esa politica estan 

orillando a la nacién a una completa bancarrota de todos los 
valores sociales. 

Proclama al ejército nacional, julio 28 de 1938 

El nacionalismo de derecha, el anticomunismo, el antisemitismo y la 

oposicién de la ARM al Estado mexicano, fueron acordes con sus estrategias 

de lucha: rompehuelgas, persecutores de obreros y judios, por medio de la 

intimidacién, la violencia, la propaganda difamante y el boicot. 

Desde su fundacién, la ARM se propuso luchar contra el comunismo y 

contra los judios establecidos en México. Las agresiones fueron constantes: 

en las hmelgas, llegaban a golpear a aquellos que hacian guardias, asaltaban las 

oficinas de las organizaciones obreras, las del Partido Comunista, 0 las del 

Socorro Rojo Internacional. Tanto a judios como a socialistas (u obreros) se 

les hacia una guerta intensa de propaganda, con libelos, manifiestos, articulos 

periodisticos y algunos folletos que recuerdan los mecanismos de propaganda 

nazi. 
En un principio, la ARM fue tolerada y patcialmente reconocida por el 

Estado, por algunos politicos que contestaban sus cartas, les concedian 

audiencias, y otros que les otorgaban ciertas pterrogativas. Por ejemplo, la 

ARM esctibié al jefe de la policia del Distrito Federal pidiendo un 

teconocimiento a sus instalaciones y un pase de revista a sus fuerzas 
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Doradas, misma que se autorizé y fue realizada en agosto de 1934 por el jefe 
de la Oficina de Investigacién y Seguridad Publica.’ 

Los Dorados acudian constantemente a los politicos importantes —y 

a algunos que no lo eran tanto— para pedir apoyo econdédmico o apoyos de 
otra indole, por ejemplo, uniformes, pases para ferrocarriles 0 camiones, 
trabajos para sus adeptos, agilizacién de tramite de algin detenido, y siempre 
lo pedian a titulo de favor o de manifestacién de simpatia. En el momento de 
realizar sus peticiones, aclaraban que si se les otorgaban, era meramente pot 
simpatia y ello no significaria para los Dorados contraer compromiso alguno 
con politicos. 

La mayor parte de las demandas del ARM no se atendia, especialmente 

si éstas se dirigian a los politicos prominentes del régimen, como el propio 
presidente, el secretario Francisco J. Mugica, o si formaban parte del grupo 
cercano a Cardenas cuya tendencia liberal y de apoyo a las luchas obreras era 

evidente. : 

Mediante sus cartas, los Dorados pretendian el virtual reconocimiento 
que los legitimara ante la sociedad. Las misivas que solian mandar, al igual 
que su discurso politico, estaban escritas con tono retador: “si usted es un 
buen mexicano debe apoyarnos”, “su apoyo es libre y no nos 
comprometemos con nadie porque queremos conservar la independencia de 
accién” o, “sin avisos de reaccionarismo ni obstruccionismo tevolucionario”. 

En algunas cartas, dirigidas a politicos menores —que, por cierto, si 

les respondian—, el tono que seguian era de exaltacién de las cualidades del 
sujeto de quien querian obtener favores. En todas sus cartas sin excepcién 

exponian no ser fascistas sino anticomunistas. Como ejemplo de estas cattas 

se puede mencionar las siguientes:” 
1) Carta a Manuel Veytia, Jefe de la guarnicién de la Plaza de la Zona 

Militar, México, 8 dic. 1934. 
2) Nicolés Rodriguez a Dr. José Parres Sub-Sectetario de Agricultura. 

Le agradece carta de recomendacién en favor de su sobrino Ratl Olmos 

Moreno quien desea obtener una beca en la escuela de Chapingo. 18 enero de 

1935, 

1 Archivo Francisco J. Mtigica (AFJM), vol. 107. 

2 AFJM, vol. 107. 
3 AFM, vol. 106. 

4 AFJM, vol. 106. 

~



wr
 

  

ESTRATEGIAS DE LUCHA 399 

3) Nicolas Rodriguez a Silvestre Pual Jefe de la guarnicién de plaza de 

Guadalajara. Carta de recomendacion en términos familiares en favor de 

Rubén Alvarez, Dorado de Guadalajara. 26 de dic. de 1935.’ 
4) Nicolés Rodriguez a Luis E. Velasco. Inspector Gral. de Policia. 

Recomienda a Soto Usibe para un empleo de policia. 11 de febrero de 1935.6 

5) Nicolas Rodriguez al general de Brigada Rafael Cal y Mayor. 

Presenta a los Mayores Luis M. Oceguera y Gregorio T. Gaytan “quienes van 

a recibir la cooperacién pecuniatia que nos ofrecid”. 15 de nov. 1935.” 

6) Nicolas Rodriguez al Gral. de Divisi6n Rodrigo Quevedo 

gobernador de Chihuahua. Presenta a Salvador Diaz (Dorado) quien “va a 

recoger los equipos para los Dorados que debemos a su gentileza” y que el 

gobernador le ofrecié durante la estancia de Rodriguez en esa ciudad [se 

tefiere a indumentaria] 6 de abril 1935.° 
8) Nicolas Rodriguez a Saturnino Cedillo. Presenta al Ex Coronel 

Daniel Mosqueira Trejo lider Dorado y vecinos de la Magdalena Contreras, 

quienes iban a exponerle asuntos relacionados con su localidad. Julio 10 de 

1935. 
9 Nicolas Rodriguez al Juez Calificador de la 1a. demarcacién de 

Policia, pide se le atentie la pena al Dorado Pedro Hernandez, detenido por 

delito de rifia. 16 de diciembre 1935." 
Otra actividad de los Dorados fue la propaganda. Publicaban un 

periddico que se sostenia mediante anuncios que se “insertaban en los 

periddicos”. Para los judios, esta actividad se convirtié muy pronto en el 

motivo ideal para sufrit las extorsiones de los Dorados; so pretexto de incluir 

anuncios en su periédico que publicitaran los negocios judios, los Dorados 

los obligaban a pagar cuotas por las supuestas incetsiones que, por supuesto, 

jamas se publicaban.” 

De igual manera, estaban al frente de la publicacién de folletos acerca 

de qué era el comunismo, Los protocolos de los Sabios de Sion, Los pehgros del 

Judaismo, y en general panfletos o manifiestos elaborados por la propia 

organizacién. Los Dorados también distribuyeron propaganda nazi impresa 

en espafio! en Alemania. Al respecto, Los Angeles Times publicé una entrevista 

  

5 AFJM, vol. 106. 

6 AFJM, vol. 106. 
7 AFJM, vol. 106. 
8 AFM, vol 106. 
9 AFJM, vol. 106. 
10 AFM, vol. 106. 
11 AFJM, vol. 106, doc. 24. 
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que el periodista estadounidense Harry Block, del New York Post, le hizo a 
Mario Baldwin, uno de los lugartenientes de Nicolas Rodriguez. Reproduzco 

a continuacién parte de dicha conversacion: 
| 

Baldwim Nosotros luchamos contra los judios y contra los comunistas, los 

dos son un peligro para México. El pais esta leno de judios. Se apoderan de 
nuestros negocios, mientras los mexicanos se mueren de hambre. Vienen a 

robarnos, por eso debemos echartlos. 

Béock: «Distribuyen ustedes alguna propaganda? 
Baldwim jMucha! Hasta recibimos algo de Alemania. Mire usted, esto viene de 

Alemania ya impreso en espaiiol y nosotros lo distribuimos, es una 
propaganda de Deutsche Fetchte Bund, de Hamburgo. 

Block: ZReciben ustedes esto directamente de Alemania? 
Baldwir. No. Lo recibe un aleman aqui en México y nos lo envia a nosotros. 

Otra forma de “lucha” de los Dorados fueron las manifestaciones, la 

ostentacién publica de la disciplina militar, del garbo y de los uniformes. 
Como ya se mencioné en la seccién anterior, la indumentaria de los Dorados 
ostentaba grados militares, algunos obtenidos desde la Revolucion, cuando se 
trataba de ex combatientes, y otros eran grados que la propia organizacién les 
otorgaba. Esto es importante ya que parte de la atraccién para sus adeptos 
consistia en la seduccién que ejercian el uniforme, los ejercicios militares y el 
poder. También fue un hecho significativo para los obreros y los judios a 

quienes amedrentaban, pues ellos —en especial estos ultimos— no sabian si 
efectivamente estaban tratando con autoridades; muchos judios, recién 
emigrados, apenas hablaban correctamente espafiol, no conocian los 
derechos que los amparaban, ni hasta qué punto esta organizacién que los 

sobomaba y perseguia funcionaba +o no— fuera de la ley. Nicolis 
Rodriguez le dio tanta importancia al uniforme de Dorados que incluso a sus 
propias hermanas, que vivian en El Paso, las vestia de Doradas.” 

A pesat de que en México estaba prohibido portar armas, los 
Dorados siempre estaban armados. Los desfiles militares que organizaban 
generalmente se Ilevaban a cabo en la Alameda, donde “pasaban revista de 
sus fuerzas” ante Rodriguez y el ex presidente Roque Gonzalez Garza. Hubo 
algunos despliegues especiales, como la Solemnidad de Desagravio a la 

Bandera y a la Patria, supuestamente ultrajada por Hernan Laborde 

12 Las Angeles Times, agosto de 1937. 
3 AFJM, vol. 140. Informe confidencial del Cénsul Gral. de México en El Paso, 

Texas, p. 93. 
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(Sectetario general del Partido Comunista Mexicano) “quien ofrecié que en 

fecha proxima ondearé la bandera roja en el Alcazar de Chapultepec”, razon 

por la que los Dorados ofendidos convocaron a un acto magno en el Estadio 

Nacional el 28 de abril de 1935, en el que se haria una jura de Bandera, con 

“ana enorme Ensefia Tricolor de Seda y Oro, jamas vista, que se pondra en 

manos del Sefior presidente, para que la custodie en Palacio Nacional”. 

Invitaron al presidente, el cual, naturalmente, 20 asistid. También invitaron al 

general Satumnino Cedillo, gobernador de San Luis Potosi, en cuya invitacién 

se firman como “sus amigos, corteligionarios y adictos”. Este también se 

excusé de manera cottés ofreciendo designar un tepresentante pata el caso."* 

En junio de 1935 se nombré a Cedillo como Secretario de 

Agricultura; después de la crisis Cardenas-Calles, los Dorados le ofrecieron 

sendo recibimiento en la estacién de Buenavista donde organizaron un 

desfile militar en su honor. Después organizaron otro numerito con motivo 

de las fiestas patrias, con previa consulta a Cedillo, quien ya desde el 

Gabinete presidencial apoyaba y subsidiaba a los Dorados y se habia 

convertido en un punto neurilgico de la derecha mexicana. Para la 

celebracién de las fiestas patrias, en un memorandum confidencial, 

ofrecieron a Cedillo alistar a 5,000 Dorados que desfilarian segin la forma 

indicada, con el propésito sincero de “demostrar que el movimiento 

nacionalista de la ARM adquiere fuerza efectiva y ser4, en el futuro proximo, el 

verdadero frente unico en defensa de la patria, a pesar de las sombrias 

intrigas de nuestros enemigos soliviantados por el seudo-comunismo 

internacional y pagados por el oro judio”. Para que no quedara duda del 

padrinazgo de Cedillo, en el mismo memorandum Rodriguez le pidid la 

compra de la indumentaria para sus contingentes: 3,000 camisas, e igual 

numero de sombreros que sumaban la cantidad de 5,000 pesos, a cambio de 

la “singular gratitud de los DORADOS, que en todas las circunstancias sabran 

demostrarla...”" 
Sin duda, la mAs importante de estas manifestaciones fue el desfile del 

20 de noviembre, al cual —y contra toda la oposicién de la izquierda 

mexicana—, los Dorados asistieron uniformados, armados y a caballo; para 

este acto al parecer contaron también con el apadtinamiento de Cedillo, lo 

cual se infiere de Ja lacénica respuesta que hace Cedillo a un memorandum de 

  

14 AFJM, vol. 107. Cedillo a la ARM, 5 de mayo de 1935; y vol. 106. La ARM a Cedillo, 

22 de abril de 1935. 

15 AFJM, vol. 106, doc. 61. Memorandum de Ja ARM al Gral. de la Div. Saturnino 

Cedillo, 2 de septiembre de 1935. 
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la ARM, el 19 de noviembre de 1935." Ese dia, antes de los acontecimientos 
de Palacio Nacional, los Dorados énviaron un oficio al general Vicente 

Gonzalez, inspector general de policia, en el que le comunicaban su 
participacién en el desfile de la Revolucion y en el que se establecia que 
pattirian del “Estadio Nacional, en donde jurarian Bandera ante el C. 
presidente de la Republica” y pedian que hubiera agentes de policia a “efecto 
de garantizar el orden pitblico”. " 

La participacién de los Camisas Doradas en el festejo del aniversario 
de la Revolucién Mexicana no fue! bien tecibida por las organizaciones 
obreras, campesinas y populares que calificaban a los Dorados como 
fascistas. El Frente Pro-Derechos de la Mujer, la Comision Permanente de 
Mujeres, el Frente Popular Anti-imperialista, el Centro Escolar Revolucién, la 
Federacién de Estudiantes Socialistas de México, el Comité Nacional de 

Defensa Proletaria, la Liga de Escritotes y Artistas Revolucionarios (LEAR), el 

Sindicato Mexicano de Electricistas,.la Confederacién Sindical Unitaria de 

México, la Alianza y Federacién de Sindicatos Obreros del D.F., la Liga 
Nacional de Defensa de los Trabajadores, las Juventudes Socialistas de 
México, la Union de Obreros de Artes Graficas, la Legion de Veteranos de la 

_ Revolucién y el Comité Municipal} del PNR en Puerto México enviaron 
telegramas, cartas y memorandos, pidiendo al jefe del Ejecutivo que evitara la 

participacién de los Dorados en el festejo de la Revolucién, argumentando 

que este grupo era seguidor de Hitler, que su ideologia atentaba contra la 
clase obrera; la mayoria de estas organizaciones advertia que si la ARM 

participaba en el desfile, se darian encuentros sangtientos entte dicho grupo y 

el proletatiado de México." 
En el informe de la Jefatura de Policia del Distrito Federal, el general 

de brigada y jefe de la policia, Vicente Gonzalez, establecié que 

a él se le comunicé por teléfono el dia 19 de noviembre que se habia 
autorizado la manifestacién de gfupos obreros, camapesinos y la ARM, con la 

condicionante de que se sujetarian a un itinerario especial a fin de evitar 

choques con los comunistas. Asimismo ——dice el informe— se comunicé a 

esta jefatura que se impidiera la celebracidn de un mitin convocado por 

comunistas que se efectuaria el mismo dia a las 18 horas a un costado de 

Palacio Nacional. La tarde del mismo dia —segiun el citado informe— el Lic. 

Padilla de la Oficina Juridica del Departamento del Distrito Federal, habia 

16 Id 

17 AFJM, vol. 106, doc. 41. Orden que no se mantuvo en absoluto. 
18 AGNM, Fondo Lazaro Cardenas (FLC), 541.1/41. 

!



ESTRATEGIAS DE LUCHA 403 

negado el permiso a la ARM para que desfilara y que mas tarde el Lic. Luis I. 
Rodriguez, secretario particular del presidente llamé diciendo que no queria 

que se impidiera la celebracién de manifestacién alguna y que la Policia 
Uniformada no se mezclara entre los manifestantes, ni tomara participacién 

alguna, con objeto de que éstos pudieran expresar libremente sus ideas y que 
Unicamente se nombrata servicio de agentes de investigacién que informarian 

a esta jefatura en caso de que se suscitara alpiin choque que hiciera necesaria 
la movilizacién de fuerzas para reprimirlo. 

Este comunicado obliga a pensar en cierto interés del Estado para 
acabar con dos problemas de un golpe: los Dorados a manos de los 
comunistas y los comunistas a manos de la policia o de los Dorados. El 
informe citado dice que 

Aproximadamente a las catorce horas, encontrandose el grueso de la 

manifestacién de filiaci6n comunista frente a la puerta central del Palacio 
Nacional, y la cabeza de la manifestacién de Dorados a la altura del Palacio 
Municipal, se oyeron algunas explosiones producidas por cohetes que arrojé 
gente del pueblo, posiblemente comunistas, a las patas de los caballos, éstos 

estaban montados por los Dorados, lo cual originé que se iniciara el tumulto; 
€n esos momentos, un grupo de choferes del Frente Unido de Trabajadores 
del Volante trataron de bloquear el paso de los Camisas Doradas, 
embistiendo con los coches a Jos caballos, mientras otro grupo de 
comunistas avanz6 sobre el lugar donde se encontraban estacionados los 

Dorados entablandose una lucha a pedradas, palos y haciéndose uso de 
armas blancas y pistolas. Se hicieron disparos al balcén que ocupaba Luis I. 
Rodriguez, quien resulté ileso.!? 

EI incidente librado entre los Dorados y el Comité Nacional de 
Defensa Proletatia, el Frente Unico de Trabajadores del Volante y el Frente 
Popular Anti-Imperialista, tuvo como resultado dos obreros muertos 

—Lucio Huerta y J. Trinidad Garcia— y mas de cuarenta heridos, entre los 
cuales se encontraba el general Nicolas Rodriguez, jefe de los Dorados. 

~ Se detuvo a 28 personas: ocho Dorados y veinte trabajadores. Las 
protestas no se hicieron esperar, el Comité Nacional de Defensa Proletaria, 

organismo que agrupaba a la Alianza de Empleados de la Compafiia de 
Tranvias, la Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes Graficas, la Camara 
Nacional del Trabajo de la Republica Mexicana, la Confederacién de Obreros 
y Campesinos de México, la Confederacién Sindical Unitaria de México, el 

19 Véase el croquis publicado en el Excélzor, 21 de noviembre de 1935.     
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Sindicato de Trabajadores Mineros Metalirgicos de la Republica Mexicana y 
el Sindicato de Electricistas unieron sus reclamos en contra de lo que 
calificaron como una agresién fascista contra los trabajadores; asimismo, se 

dirigieron al jefe del Ejecutivo a quien recordaron que el pacto de solidaridad 

firmado por esas agrupaciones indicaba en su base quinta que irian a la 
huelga general si el Estado toleraba la existencia de organizaciones cuyo 
propésito o tendencia fueran abiertamente contrarias a los derechos 

fundamentales de los trabajadores, y exigian un severo castigo para los 

fascistas y la inmediata disolucién de los Camisas Doradas. 
Otras organizaciones populares también pidieron la disolucién de la 

ARM y protestaron en contra de que se le hubiera permitido participar en el 
desfile del 20 de noviembre, a pesar de que esas organizaciones se habian 
opuesto a dicha participacién; de igual manera, reprobaron el hecho de que 

los Dorados asistieron al desfile ostensiblemente armados, cuando en México 

solo a los elementos de la policia y del ejército se les permitia portar armas. 

Por su parte, la Accién 'Revolucionaria Mexicanista envid al 
: : | 

ptesidente Cardenas un telegrama en cuyo texto se lee: 

Agitadores comunistas, falsos apéstoles del proletariado, mismos que 

siempre atacan a usted, manifiestan hipécritas temores por nuestra Patriotica 

Manifestacién, atribuyéndonos maniobras subversivas. Los hechos se 

encargaran de destruir tales aseveraciones ya que protestamos a la faz del 

mundo nuestra adhesién hacia usted. Respetuosamente, Nicolas Rodriguez. 

Jefe Supremo.” 

Por otro lado, el Comité Pro-Raza, hermano carnal de la ARM, 

sostuvo en una carta de protesta dirigida al presidente de la Republica que 

“Las Camisas Doradas desfilaron con honor”, pero que “fueron los brutales 

comunistas quienes causaron los disturbios frente al Palacio Nacional, asi 

cuando la policia Negé al sitio ya los Dorados estaban ejercitando la legitima 

defensa de la ensefia nacional”; el Comité Pro-Raza pedia la libertad de los 

Camisas Doradas y dem4s acompafiantes también detenidos. 

La guerra habia comenzado; Camisas Doradas contra comunistas y 

judios a los cuales consideraban aliados. Después de los acontecimientos del 

20 de noviembre de 1935, la estrategia dorada se vuelve mis radical que en 

sus ptimeros afios. Mientras Rodriguez y sus hombres de confianza 

afirmaban que s6lo luchaban por el ideal nacionalista y que estaban dentro de 

  

20 AGNM, FLC, 541.1/41.
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la ley, el periédico La Prensa afirmaba que “La casa que ocupaba la Accién 

Revolucionaria Mexicanista en la calle de Justo Sierra estaba convertida en 
verdadera fortaleza. Habia en el interior del edificio mas de cien hombres 
dispuestos a todo y no menos de 500 armas, ademds de garrotes y piedras”.” 

Mas tarde, asaltaron las oficinas del Partido Comunista en la calle de 

Cuba, donde armados de pistolas amagaron a los trabajadores que se 
encontraban ahi, destruyendo e incendiando el mobiliario. El ataque fue 
perpetrado por quince Dorados y desperté de nueva cuenta las protestas del 
movimiento obrero. El partido protesté y pidié la disolucién de los Dorados, 
y amenazaron que, en caso de verse obligados por la situacién, rechazarian 
las agresiones de la misma manera y con las mismas armas. E] 11 de marzo de 
1936 los Dorados asaltaron las oficinas de la Confederacién de Obreros y 
Campesinos de México, perteneciente a la CGT, y asesinaron al ex general 
Ismael Diaz Gonzalez en las puertas de la penitenciaria del Distrito Federal.” 

Otro grupo de la ARM balaceé la casa de Vicente Lombardo 
Toledano y se dedicé a romper huelgas. En provincia la situacién no fue muy 
diferente: en Monterrey, por ejemplo, atacaron la oficina de la Camara 
Unitaria del Trabajo, al grito de “viva Calles”.* En Limon, Sinaloa, asaltaron 

el Comisariado Municipal y tavieron enfrentamientos con los ferrocarrileros 
en Guadalajara y con el Sindicato de Mineros Metalirgicos en Torreén, lo 
cual terminé con el asesinato del obrero (Ismael Diaz Gonzalez), y mas 
enfrentamientos en Durango, Puebla, San Martin Texmelucan y otros 

lugares.” 
El 3 de mayo de 1936 el gobernador de Chihuahua, Rodrigo M. 

Quevedo, le informé al presidente Cardenas que en ciudad Camargo se 
enfrentaron elementos clericales de Camisas Doradas y obreros, en vista de 

que ambos habian solicitado permiso para realizar una manifestacién, mismo 
que se les negé. Los obreros acataron la disposicién, pero los Camisas 

Doradas hicieron caso omiso y se presentaron en el centro de la poblacién 
con actitud hostil. Se solicité el auxilio de las fuerzas federales, que al 

21 La Prensa, noviembre de 1935. 

2 AGNM, FLC, 541.1/41. Telegrama del Sindicato de Ferrocarzileros, 18 de marzo 

de 1936. 
2 AGNM, FLC, 541.1/41. 

26 AGNM, FLC, 541.1/41. Juan Gregorio Vela, Srio. de Conflictos del Sindicato 

Nacional de empleados de Comercio, de Guadalajara, protestaron contra las maniobras que 
estan levando a cabo la negociacién del Surtidor de Tampico, Tamps., cuyos propietarios 
han constituido un grupo de Camisas Doradas. 
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presentarse fueron agredidas a balazos. De ello resultaron tres muertos entre 

los Camisas Doradas y un cabo.” 
Poco después Iegé otra denuncia del doctor Martinez Villarreal, 

comunicandole al presidente que la noche del 29 de julio de 1936, después de 

que la Federacién de Trabajadores y el Frente Popular celebraron un mitin en 

la Plaza Zatagoza de Monterrey, los Camisas Doradas balaceraon a los 

asistentes desde las azoteas de la Accién Civica Nacionalista, matando a dos 

obreros e hitiendo a mas de veinte personas. El doctor pidi6 que se 

disolviera dicho grupo. Esto fue confirmado por Anacleto Guerrero, 

gobernador constitucional, aunque los veteranos de la Revoluci6n mandaron 

un telegrama de apoyo en favor de los Camisas Doradas, dictendo que el 

enfrentamiento no constituia una agresidn, sino un acto en defensa propia.” 

El 5 de agosto del mismo afio, el general Anacleto Guerrero informé 

que la policia habia desintegrado a Ja Accién Civica Nacionalista el dia 

anterior, y que en el acto se confiscaton toda clase de armas, pistolas, 

garrotes, cuchillos en cantidad considerable; el general concluia que dicho 

grupo tenia actitudes de disolucién social, tales como asistit armados a sus 

sesiones y haber provocado disturbios.” 
Un dia, cuando el cuartel general de la ARM estaba casi vacio, se 

presentaron en él aproximadamente cien muchachos pertenecientes al 

Partido Comunista de México y se apoderaron del Archivo de 

otganizacién. Fue entonces cuando las organizaciones obreras se enteraron 

de la exacta ramificacién de los Dorados y los proyectos que tenian para el 

futuro. También se conocié quiénes ayudaban econémicamente a Rodriguez 

para sostener los cuantiosos gastos, como por ejemplo los que involucraban 

la otganizacién de las masas. Se comprobé que la legacion alemana 

—especialmente un agregado “de publicidad” de ésta—, proporcionaba 

sumas regulares para financiar a la agrupacion. 

En un telegrama dirigido al presidente Cardenas, el Comité de 

Estudios Obreros se quej6 de atentados que impunemente cometian los 

Dorados “asaltando guardias de obreros en huelga a los que apalearon y 

pegaron con pistolas... estimando que la tolerancia de estos atentados 

constituia una aprobacién tacita al ataque que los Dorados hacian de los 

derechos conquistados por el movimiento obrero del pais”. la 

  

25 AGNM, FLC, 541.1/ 41. 
26 Id. 

7 Id.



  

w
 

ESTRATEGIAS DE LUCHA 407 

Confederacién de Trabajadores de la Ensefianza los acusaba de hacer 

propaganda en contra de la educacién socialista. 

Las organizaciones obreras —por medio del Comité Nacional de 

Defensa Proletaria y de la Confederacién de Trabajadores de México, ademas 

de otras 53 organizaciones sindicales— empezaron a pedir la disolucién de la 

ARM, y dado que ya se habia creado un clima de inestabilidad, el presidente de 

la Repiblica ordené que Rodriguez fuera expulsado del pais y que la 

organizacién fuera declarada fuera de la ley. Una veintena de policias 

irrumpié un dia en la casa de los Dorados, desaloj6 las habitaciones y 

procedié a sellar las puertas. 
El primero de matzo de 1936 se verificS una gran manifestaci6n 

organizada por sindicatos con una asistencia aproximada de 20,000 personas 

que protestaron contra los Camisas Doradas, pidiendo su disolucién y 

expulsién. Semejantes protestas se hicieron también en provincia contra los 

Dorados locales. 
En una entrevista, el presidente Cardenas afirmd que la ARM era 

un nucleo nocivo pues habia arrogado la facultad de interpretar a su modo las 

leyes, ademas de otros actos perjudiciales al orden publico como: 

manifestaciones tumultorias cuyos saldos sangrientos “todos lamentamos”, 

agresiones constantes a los trabajadores organizados, maniobras encaminadas 

a intimidarlos para evitar que consoliden sus conquistas econémicas sociales, 

ademas de haber Wevado a cabo la labor de divisién del campesinado en 

beneficio de tal o cual grupo de terratenientes, ataques a la libertad del 

pequefio comercio que van desde la demanda de ayuda pecuniaria (para la 

ARM), haciendo presi6n con violencia, hasta el boicot contra este o aquel 

comerciante, tales han sido hasta hoy las tnicas pautas de la ARM, por lo que 

la consideraba una amenaza a la tranquilidad social.® 

Respecto a las campafias de la ARM contra los extranjeros, Cardenas 

afirmaba que repudiaba la politica de hostilizar a los extranjeros que al 

amparo de la ley vivian en el pais. Afirmaba: 

ahora bien, aun cuando no se reconozca la contribucién que la raza hebrea ha 

aportado al mundo contemporaneo, es oportuno hacer hincapié en que el 

antisemitismo preconizado por los adherentes a la ARM al igual que el 

comunismo y el fascismo- es una planta exética en nuestra patria dado que 

en ella no existen los problemas que han Ilevado a los gobiernos de otras 

  

2 Id. 
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naciones a fijar determinado rumbo a su politica. Por lo tanto carece de todo 

sentido que la ARM sefiale como uno de sus objetivos primordiales combatir 

males imaginarios, pues con ello sdlo consigue sembrar factores de 

inquietud.” 

El 27 de febrero de 1936 el presidente Cardenas gird un acuerdo para 

que se expulsara del pais al general Nicolis Rodriguez, quien fue detenido y 

trasladado a la frontera. La prensa rea¢cionaria calificé el acto de fascista y de 

“an vuelta a las practicas del callismo”, ya que afirmaba que los Camisas 

Doradas no hacian labor contra el gobierno, y que su programa era 

revolucionario y de “rechazo al comunismo”.” 

Los Dorados se defendieron de toda la oposicién y todas las 

peticiones de disolucién y expulsion, alegando que 

Nosotros venimos a continuar la obra del Padre Hidalgo, del Padre Morelos, 

de los Patriarcas de la Reforma y de los Patriarcas de la Revolucion. No 

somos un partido de asambleas oratoria, somos un partido de accién y lucha. 

En la manifestacién del 20 de noviembre nos esperaron frente a Palacio 

Nacional los grupos comunistas, fuertes en varios miles de hombres, con 

orden de cargar sobre nosotros en la misma tesidencia del poder ejecutivo a 

pesar de las ordenanzas del ejército que prohiben rifias y tumultos frente a 

puestos militares. Pero supimos jsalir airosos de la prueba y contestamos 

fuego con fuego. La cabeza de todo libertador siempre ha tenido su precio. 

Mas no importa. Nuestra obligacién no es el triunfo, sino la lucha. Tenemos 

una fe y una bandera. ..31 

Después de la disolucién y expulsién de Rodriguez del pais, en una 

segunda fase, la ARM se incliné por manifestaciones mas politicas, mas de 

agitacion y menos de despliegue militar. Por ejemplo, la del 3 de marzo de 

1936 en Durango, apoyada por la Union Civica Duranguefia y por 

autoridades y veteranos de la Revolucién.” Otra manifestacién en la que 

participaron Dorados, fue la de 6 de febrero de 1936 en Monterrey, 

| 

  

2 Td. . 
3 Omega y El Hombre Libre. 

31 AGNM, FLC, 541.1/ 41. Manifiesto de la ARM, 4 de marzo de 1936. 

32 AGNM, FLC, 541.1/ 41. Federacién Regional de Obreros y Campesinos al 

presidente Cardenas, 3 de mayo de 1936.
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organizada y patrocinada por la Coparmex y apoyada con un paro patronal 
en la cual participaron 60,000 personas.” 

En esta segunda época de la organizacién, establecieton oficinas de 
reclutamiento en el norte de la Republica. Desde mayo de 1936, tras la 
expulsion de Rodriguez y disolucién de la ARM, los Camisas Doradas se 
habian refugiado en la regién Lagunera, donde el reparto de tierras que habia 
hecho el presidente habia afectado a un buen numero de terratenientes. 
Habia Dorados en los municipios de Parras y General Cepeda; muchos 
aseguraban tenet la amistad del Jefe de la Zona y estaban armados. 

En esa ciudad iniciaron la publicacién de un periddico, hecho en los 
talleres del Diario del Norte, propiedad del sefior Ortiz Garza, quien rentaba 
sus instalaciones a José Fernandez Rojas. Los Dorados se dirigieron entonces 
al secretario particular del presidente Luis I. Rodriguez para que se 
cumplieran los acuerdos con la Comisién Agraria Mixta, ya que muchos 
terratenientes habian sufrido serias afectaciones.” 

La estrategia de la ARM se puede resumir, como lo hace Fernandez 

Boyoli, al afirmar que: 

la actitud de este grupo fue trabajar de manera aislada con medidas de 
escandalo que usufructuaba econémicamente de la clase patronal; Cedillo 
atrajo [a sus miembros] y los amparé,; se organiz6 la provocacién 
permanente, pero la ARM cubrié la apariencia de un pistolerismo fascista 
mexicano, so pretexto de agresiones continuas que le hacian los trabajadores 

29 
o el gobierno; era la época de “bonos”, “timbres”, “vales” y otras formas de 

especulacién de la ARM, ademas de las subvenciones recibidas. . .3° 

33 Ezra Shabot, “Los origenes de la extrema derecha en México”, tesis de 
licenciatura, México, Universidad Nacional Auténoma de México, 1976, p. 140. 

34 AGNM, FLC, 541.1/ 41, legajo 4. 
35 Fernandez Boyoli y Marron de Angeli, Lo que no se sabe de la rebelion cedillista, 

México, 1938, p. 7. 

 



  

TRANSICION DE GRUPO FASCISTA A GRUPO 
OPOSITOR AL REGIMEN 

Entre 1937 y 1938, Nicol4s Rodriguez continud con sus planes de derrocar al 
gobierno cardenista. El 5 de septiembre de 1937 hace un llamamiento a los 
jefes de zona y a los jefes de grupo de la ARM, y en general a todos los 
Dorados de la Republica, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, diciendo que 

“estén listos para el momento en que haya que defender la pobre patria 
nuestra que se extenta bajo las garras de las bestias que la ultrajan y librar a la 
nacién del yugo que la oprime” y agtega que la fecha esta ya préxima”.' 
Rodriguez afirmaba que tanto Lombardo Toledano, Magica, Luis Rodriguez 
y Cardenas tenian el compromiso de hacer de México un Estado soviet para 
el dia 1° de diciembre de 1937. 

Algunos dias después, el cénsul de Detroit informaba al presidente de 
las actividades que Rodriguez continuaba realizando en Estados Unidos, 
comunicandole lo siguiente: 

Puedo agregar a mi informe como algo de verdadero interés, que los 
sefiores Wood y Hoffman manifestaron enfaticamente que los camiones y 

automoviles que deseaban comprar, eran para un movimiento encabezado 
por el ex general Rodriguez y pedian que se les entregara este mismo mes 
400 de ellos y 350 para mediados de septiembre prdximo, [...] me dijo mi 
entrevistado que al solicitarles referencias aquellos individuos, dieron los 

nombres de personas establecidas en lugares cercanos a la frontera de 
México, sin poder precisar de qué puntos se trataba y lo més extrafio es que 

entre esas referencias figurd el nombre de una petsona conectada con el 
Departamento de Justicia de este pais, sin que desgraciadamente, fuese 

posible proporcionamme este otro nombre o siquiera su lugar de adscripcién 
en la comarca indicada. Lo digo a usted porque en mi concepto y a pesar de 
la vaguedad de los datos adquiridos, el numero de camiones y automdviles 

que fijacon los presuntos compradores merece se investiguen sus 

1 AGNM, FLC, 541-1/41, leg. 4. 
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actividades, aunque no se trate, como es muy factible sino de una maniobra 

tendiente a la realizacién de alguna estafa2 

Como se puede apreciar claramente, el gobierno estaba 
constantemente informado de las actividades de Rodriguez en Estados 
Unidos; ademas, la persona conectada con el Departamento de Justicia era 
segutamente O’Connor quien habia apoyado ya a Smithers, y se sabia el 
movimiento de Rodriguez no consistia en la simple realizacién de una estafa, 
sino se trataba de un movimiento rebelde apoyado por muchas personas en 
el pais del norte. 

La propaganda de Rodriguez continué fuera del pais. En noviembre 
de 1937 se llevé a cabo un acto anticomunista en El Paso, Texas, donde se 

habl6 de 500,000 Dorados, muchos de los cuales se reunian 

clandestinamente. Se hablé del apoyo de ministros de la Iglesia catdlica, de 
protestantes, masones y caballeros de Colon. Y Rodriguez predijo un 
levantamiento en los siguientes sesenta dias.’ 

El 30 de enero de 1938 los Dorados trataron de apoderarse de la 
ciudad de Matamoros causando varias muertes entre los obreros.* En febrero 
del mismo afio aparecié un manifiesto de la ARM que decia: “Mentira que la 
ARM sea fascista, la ARM es enemiga del comunismo y tiene la intencién de 

que en México impere un régimen democritico tespetuoso de todas las 
creencias y con la intencién de dejar en libertad del pensamiento en toda su 
extension...” 

En junio salié otro manifiesto en el que Rodriguez manifestaba que la 
Revolucion de 1910 no habia terminado y que habia que seguir luchando por 
ella, y afirmaba “no es la revolucidn la que entrega al pais a manos del judio 
internacional, que con sus teorias disolventes, enmascaradas con el nombre 

de socialismo, es comunismo y la exprime para después arrojatlo como una 
basuta” y, tefiriéndose al presidente Cardenas, agregaba: “no puede ser 
nacionalista aunque lo diga el hombre que deliberadamente esta arruinando a 

2 AGNM, FLC, 541.1/41. Informe del Departamento Consular, segtin parte del 
Cénsul mexicano en Detroit, 9 de septiembre de 1937. 

3 AGNM, FLC, 541.1/41. Articulo publicado por el Herald Post, 16 de noviembre de 
1937. 

4 AGNM, FLC, 541.1/41. Telegrama del Sindicato Nacional de SCOP, Altamira, 
Tamps., 31 enero de 1938. 

5 AGNM, FLC, 541.1/41. Manifiesto de la ARM a los soldados de la Republica. Cfz. el 

apéndice en este mismo trabajo.
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la Nacién sdlo por satisfacer su odio indigena contra todo aquel que usa 
huarache”.° 

Rodriguez establecio sus oficinas y cuartel en la ciudad de Mission, 
Texas, estableciendo en las ciudades de Brownsville, Edimburg y McAllen su 

radio de accién. Constantemente le Ilegan informes a Cardenas de todos los 
pteparativos para la rebeli6n en su contra. Asi le informé el cénsul en 
Brownsville: 

Tengo conocimiento que un ex coronel de nombre Miizquiz que fue de la 

gente del viejo revolucionario Atilano Barrera y del ex teniente Coronel Magil 
Cadena, este ultimo radicado en un rancho cercano a Mizquiz Coahuila, 

estan preparando un levantamiento por la regién de Villa Acufia, Coahuila en 

un rancho propiedad del norteamericano Mayer. Segtin parece estos sefiores 

estan reuniendo caballada en aquella regién y creen contar con unos 300 
caballos para levantarse en armas contra nuestro gobierno en breve plazo. 

Han estado contrabandeando armas en cortas cantidades para no despertar 
sospechas y estas actividades estan relacionadas con Nicolas Rodriguez.’ 

Marte R. Gomez le informé también al presidente de las mismas 
actividades en la frontera norte y comenté que por los automéviles y 
elementos con que contaba, seguro habian recibido financiamiento de algin 
lado. Asimismo, pedia que para evitar cualquier accidn de los Dorados, el 

gobierno federal le enviara refuerzos y armas para los campesinos agraristas.° 
De igual manera, se estaban levando a cabo reuniones en Los 

Angeles, California segdn un informe de James Hason del 11 de agosto de 
1938, donde se denunciaba a un estadounidense de nombre L. Dinley, de San 
Francisco, mayor en el cuerpo de la Marina de reserva del gobierno de 
Estados Unidos, que ademas de estar de acuerdo en derrocar al gobierno 
mexicano tenia permiso del gobierno estadounidense para manufacturar y 
vender municiones en San Antonio, Texas.” 

Entre los informes del cénsul mexicano en Brownsville hay uno para 
el general Avila Camacho, Secretario de la Defensa, que dice que Nicolas 

Rodriguez y su gente se reunian en su casa, con estadounidenses de Houston 

y Forthworth, al parecer personas muy prominentes que iban 

6 AGNM, FLC, 541.1/41. Manifiesto de Nicolas Rodriguez en Mission, Texas. 
7 AGNM, FLC, Informe del Consul Mexicano en Brownsville. 
5 AGNM, FLC, Marte R. Gomez, gobernador del estado de Tamaulipas, al Gral. 

Lazaro Cardenas. 

9 AGNM, FLC, 541.1/41. James Hason al presidente Cardenas. 
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constantemente a Mission a verlo y que entre ellos se encontraban los 
hermanos Wood y un tal Ben Harris, propietario de terrenos petroleros en las 
cercanias de Corpus Chisti, y otros dos estadounidenses que se dedicaban a la 
misma actividad, pero cuyos nombrés ignoraban.” 

Se le informé a Avila Camacho que el golpe se pensaba dar entre el 
15 y 16 de septiembre, primero sobre el campamento de trabajadores de la 
presa “El azicar” en Canales y otro en Camargo, Tamaulipas, comandado 
por Rosendo Pifia, considerado como el segundo de los Dorados en Mission. 
Se le informaba entonces que ya habia una honda divisién entre los Dorados 
ya que el jefe Nicolas Rodriguez no tomaba atin una accion decisiva, y decia: 

Segtin entiendo la sefiora Dofia Higinia Cedillo hermana del ex general, tuvo 
un fuerte disgusto con Rodriguez por cuestiones de dinero, ya que esta 
sefiora le dio a Rodriguez para la compra de armas y parque, lo cual no hizo 
Rodriguez; y parece que se esta organizando un grupo apatte por el ex 

general Espiridién Salinas de acuerdo con la Sra. Higinia Cedillo para 
internarse en Tamaulipas, y que el general Salinas tiene mucha influencia en 
la gente de la comarca donde fue el 2° al lado de Almazan en los afios 17-20 
cuando se encontraba levantado em armas en contra del gobernador 
Carranza." 

Por lo anterior y por el hecho de que la Border Patrol de Brownsville 
habia detenido ya en una ocasidn a las hermanas de Cedillo, las cuales se 

“escudaban en su sexo para cruzat frecuentemente la frontera, llevando y 
trayendo informes a los Dorados”. , podemos confirmar la participacién del 
general Cedillo en este movimiento para derrocar a Cardenas. 

Un informe del 19 de septiembre de ese afio decia que los sefiores 

Hilario Romero y Jorge Martinez que se hospedaron tres dias en esa ciudad, 
eran agentes de Cedillo y andaban buscando gente que quisiera atravesar la 
linea divisoria, para que se ptesentaran en Camargo, Matamoros y Laredo, 
donde recibirian instrucciones, y que después de ver a la Sefiora Higinia 
Cedillo, se dirigieron a San Antonio probablemente para adquinr 

municiones.” 

10 AGNM, FLC, 541.1/41. Informe del Secretario de Defensa, 2 de septiembre de 

1938. 
31 AGNM, FLC, 541.1/4. Informe del Cénsul de México en Brownsville, Texas, 12 de 

septiembre de 1938. 
12 AGNM, FLC, 541.1/41. Informe del Cénsul de Brownsville, 19 de septiembre de 

1938.
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El domingo 13 de noviembre de 1938 salieton de Mission cinco 
automéviles conduciendo de quince a veinte personas con direccién a Laredo 
o Eagle Pass. Todos ellos Dorados y su plan era que Roman del Toro cruzara 
al lado mexicano entre Ricorico y la boca del Rio Bravo abajo de Matamoros, 
con gente que tenian en esa ciudad, en San Benito, Los Indios, El Carricitos 
del condado de Cameron. 

Ademés se pretendia que Ramén Muzquiz pasara entre Eagle Pass y 
Del Rio, Texas. Espiridion Salinas pasatia a Rio Grande City entre Camargo 
y Mier, Tamaulipas. Todos los jefes dorados salieron muy bien vestidos con 
trajes de gabardina de color dorado y tenian algunas ametralladoras en un 
rancho situado entre Edimburg y Mission del condado de Hidalgo. A Roman 
del Toro se le unis el ex capitan del ejército Ignacio Canti de Matamoros, 
que vivia entonces en Raymondville, Texas, asi como Rosendo Pifia. 

Pero la rebelién no se llevé a cabo, ya que el gobierno mexicano 
estaba informado permanentemente de las actividades de Rodriguez y de los 
otros Dorados; aunque Rodriguez se haya enemistado con el resto, éstos 
tampoco Ilegaron a realizar su hazafia. Todavia en noviembre de 1939 hubo 
nuevas protestas contra los Dorados aduciendo que habian abierto oficinas y 
grupos en Sabinas. 

Se dieron entonces problemas en el seno de la agrupacién, como se 
muestra en la siguiente carta: 

En mi poder su carta. He sido enterado de su contenido y a esto debo 

hacerle saber que la Convencion fue hecha y presidida por hombres serios y 
viejos revolucionarios, los que ademas de su buen prestigio, cuentan con 

valiosos y nutridos contingentes. Ademds el que haya desconocido al sefior 
Rodriguez no quiere decir que la agrupacién haya fracasado. Al contrario, 

hoy es cuando mas fuerza tiene, porque cuenta con los respaldos con que 
nunca habia contado. [...] 

Con respecto a los motivos por los que se desconocié a Rodriguez, no tiene 

discusién y que cada uno juzgue a su manera, que la responsabilidad quede a 

la conciencia de quien lo haga y segun la conozca, porque nadie puede juzgar 
sin conocer. Yo por mi parte, lo conozco desde hace 20 afios, y con pruebas 

puedo demostrar que este sefior nunca ha hecho nada como revolucionario 
yo fui quien le consiguié el nombramiento de general aqui en los Estados 
Unidos, después de la caida del general Carranza, encontrandose en ésta en 

completa inactividad. [...] Al ser deportado y al arribar a ésta me pidié que lo 
ayudara y trate de hacerlo, le di toda la publicidad posible, lo inflé y se cred 
un “bluff”, se dedicé a vivir de esta mentira sin importarle levar al fracaso a 
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| 
hombres serios y bien intencionados; yo tengo conciencia y me retiré para no 

. . : . * 

seguir sirviendo de instrumento."3 

La conversacién entre los generales se llevé a cabo, desconociendo a 
Rodriguez y nombrando una nueva mesa directiva, asi como un nuevo jefe 
capaz de enfrentarse al peligro, aunque su nombre no se menciona en 
ninguna de las cartas. 

13 AGNM, FLC, 541.1/41. Todo reconstruido a partir de una serie de articulos 
publicados en La Prensa, 1938 (39 fechas), y en periédicos de McAllen, Texas.
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APOYO DE LA ARM AL NACIONALSOCIALISMO ALEMAN 

El régimen fascista intenté ganar terreno en México desde el siglo XIx. El 
suefio del Segundo Reich desde 1871 habia sido la conquista permanente, la 
cual fue olvidada, a partir de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Sin 
embargo, la Republica de Weimar continuo con la ideologia imperialista que 
la caracteriz6 desde el siglo pasado. 

Su idea fue consolidar el nicleo continental conquistando el llamado 
“espacio vital” y dejar por el momento, una expansién hacia ultramar que 
implicaria un enfrentamiento con Inglaterra y posteriormente con Estados 
Unidos. 

En México y América Latina en general, una de las principales 

ocupaciones del gobierno nacionalsocialista fue la de contrarrestar la 
“propaganda enemiga”, en contra de la “Nueva Alemania” y movilizar a los 
elementos germanos para apoyo del movimiento hitleriano. 

La dependencia que mas actividades desarroll6, en ese sentido, fue la 
Hamada Organizacion para el Extranjero, conocida como la AO. Los anhelos 
para crear una gran comunidad del pueblo aleman en este continente era su 
objetivo, sin embargo, estaba en contradiccién con la cautela en cuanto a la 

politica exterior, a la cual el Reich se veia obligado a cuidar, por la coyuntura 
mundial, a partir de 1939. Tener a su favor la neutralidad de nuestro pais, era 

basico para el Fuhrer. 
Las relaciones entre México y Alemania estuvieron basadas, desde el 

siglo pasado en imtereses econdémicos. Por ello las fricciones entre la 
Alemania de Hitler y el México de Cardenas se trataron de solucionar, para 

proteger a ese comercio.' 

1 Cfr. Frederich Katz, La guerra secreta en México. La Revolucion mexicana _y la tormenta de 
la Primera Guerra Mundial, 2 vols., México, Era, 1982, y Frederich Katz et a/, Hithr sobre 

América Latina. El fascismo alemdn en Latinoamérica, 1933-1943, México, Fondo de Cultura 

Econdémica, 1968. 
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El acercamiento temporal entre los dos paises, a raiz de la 

expropiacién petrolera de 1938, fue posible por el distanciamiento que hubo 
entre Estados Unidos y nuestro pais, y por el boicot inglés. La politica de 

Roosevelt permitié un mayor marco de accién politica al gobierno mexicano, 
y la actitud intransigente de las compafiias expropiadas obligé a los 
mexicanos a vender su crudo al mejor postor, que en esos momentos fue el 

Tercer Reich. 
Cuando el fascismo internacional intentaba amenazar la seguridad 

hemisférica, Estados Unidos recobré su esfera de influencia tradicional y 

México se adhirid a la solidaridad panamericana. El] Estado mexicano estaba 

ya suficientemente consolidado y contaba con un amplio apoyo popular, pot 

lo que da la impresién que no consideraba la presencia fascista como una 

amenaza para la soberania nacional. En un principio, la entrada formal al 

Partido Nacionalsocialista se limits a una minoria. Sin embargo, puede 
afirmarse que los alemanes en México si colaboraron con las actividades del 

NSDAP, como se vera mas adelante. 

Diversas fuentes que se analizarin a lo largo de esta seccién 

confirmaron una presencia contundente del Tercer Reich y los grupos nazis 

en el pais, sobre todo en lo que fue la oposicién al régimen cardenista. Estos 

se localizaron sobre todo en los grupos de la clase media, que por su claro 

anticomunismo daban pie a aceptar una influencia directa del nazi-fascismo y 

fueron reclutados, sobre todo, por la lamada Organizacién para el 

Extranjero o AO. Unos afios después tenemos también la presencia del 

cuerpo de inteligencia alemana o la Abwher que realizé su trabajo quiza en 

forma independiente del NSDAP. 
La investigacion de una organizacién como los Camisas Doradas y de 

un movimiento como la Rebelién Cedillista dio motivos para pensar que, 

ademas de estar cerca de los grupos nazis, estos grupos quiz también lo 

estuvieron a la Falange espafiola” — | 
La preocupacion de Cardenas respecto a las actividades de Nicolas 

Rodriguez se hizo patente por los informes constantes que recibia la 

  

2 Se revisaron los Archivos de Relaciones Exteriores de México, el Archivo 

Nacional de Washington, el de Suitland en la misma ciudad y, ante la imposibilidad de revisar 

los archivos alemanes, nos basamos para ello en la investigacién de Jurgen Muller, “El 

NSDAP en México: historia y recepciones: 1931-1940”, Revista de Estudios Interdisciphinarios de 

América Latina y ef Caribe, vol. 6, mim. 2 (América Latina y la Segunda Guerra Mundial , 1995, 

pp. 89-109, en B. Von Mentz, V. Radkau, D. Spencer y R. Pérez Montfort, Los empresarios 

alemanes, el Tercer Reich y la oposicién de derecha a Cardenas, México, Secretaria de Educacién 

Publica, 1988. | 
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Secretaria de Relaciones Exteriores, los cuales eran enviados por el consul en 

la zona fronteriza. Entre 1936 y 1938 se menciona en ellos los traslados del 
Jefe Supremo, pata entrevistarse con el representante del ex presidente 
Calles, en Los Angeles, California, viajes y acuerdos con lideres 
estadounidenses, sobre todo petroleros preocupados por la posible 
expropiacion de la industria. En febrero de 1938 el embajador de México en 
Estados Unidos informaba que casi diariamente secibia comunicaciones 
acerca de Rodriguez, quien pretendia lanzar un movimiento armado desde 
Tamaulipas a México y que su organizacién era francamente de corte 
fascista.” Esto parece enfatizarse en la prensa estadounidense a partir de 1938 
donde ya se hablaba de ciertos aliados nazis, espias que eran ajenos a la 
“anidad panamericana”. 

Estos grupos nacionalistas, ademas de estar relacionados con los 
sectores patronales mas reaccionarios de México, representaban una franca 
oposicién al panamericanismo estadounidense. En muchas ocasiones se 
referian concretamente al vinculo entre éstos y oficiales del ejército aleman, o 
a su participacién en Ja creacién o apoyo de la “quinta columna”, ademés de 
recibir ayuda econédmica de empresarios extranjeros que representaban los 
intereses del Tercer Reich. 

En esos afios, el gobierno mexicano habia manifestado ya su 
preocupacion por los acontecimientos en el viejo continente y se habia 
declarado en contra de la politica anexionista del Tercer Reich y sus aliados 
italianos. Por otro lado, el apoyo que habia recibido el gobierno democratico 
espafiol por parte del Estado planteaba una clara filiacion antifascista en la 
politica externa, lo cual daba pie a que esos grupos “ultranacionalistas”, se 
cuestionaran acerca de la politica interna mexicana. Sin embargo, la 
expropiacion petrolera y el consiguiente boicot de las compaiiias 
estadounidenses e inglesas puso contra la pared a Cardenas, quien en afios 
anteriores a la declaracién de la guerra, vendio el crudo a sus dtnicos 
compradores, los alemanes. 

Los vinculos de las organizaciones de la extrema derecha en México 
con los intereses de la Alemania nazi forman una veta en la investigacién, 
muy interesante, la cual ayudé a aclarar el papel de los Dorados en este 
contexto. 

Las preguntas que surgieron de inmediato fueron las siguientes: 
¢Desde cuando se dio esta relacién? ¢Con cual de las dos organizaciones, la 

3 AHSRE, exp. I11-334-29. 
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AO o la Abwher se relacionaron los Dorados? y ¢cual fue la verdadera 
intencién, tanto de este grupo como la de los alemanes? 

Todo inicié en enero de 1933, cuando Paul Von Hindemburg, 
presidente del Reich, nombré canciller de Alemania a Adolfo Hitler, 
entonces dirigente del Partido Nacionalsocialista aleman. A la muerte de 
Hindemburg, Hitler reunid en su persona los cargos de Canciller y 
presidente, ostentando el titulo de Rewchsfubrer (caudillo del Imperio).* 

Desde el primer momento, el bolchevismo fue motivo de temor y 
modelo a seguir pata el nacionalsocialismo. La Revolucion boichevique 
significaba un paso hacia una nueva dimensién histérica mundial; la del 
exterminio social de extensas masas humanas y también un nuevo tipo de 
revolucién social. 

En esos afios, como se vio en el capitulo primero, la situacién 
alemana era dificil ya que habia mas de seis millones de desempleados, de los 
cuales una parte considerable estaba obligada a vivir de las subvenciones 
minimas ofrecidas por la asistencia publica, todo ello como resultado de la 
crisis econdédmica que se habia originado en Estados Unidos a partir de 1929. 

‘En Alemania, ademas del partido que se  consideraba 
anticonstitucional, o sea el Nacionalsocialista, que dirigia su propaganda 

ptincipalmente contra el parlamentarismo de Weimar y el Tratado de 
Versalles, militaba también el Partido Comunista, que pretendia derrumbar al 
capitalismo y erigir la dictadura del proletariado, como seccién de la 
Internacional Comunista. Este partido era el unico que desde las elecciones 
de 1928 iba en aumento y muchos decian que servia de protesta a los 
desempleados. Pero desde que Hitler asumié el poder, esto fue interpretado 
como una respuesta a la derrota suftida en 1918 por los alemanes, y de ahi su 

deseo de conseguir que Alemania superata sus problemas y las imposiciones 

del famoso Tratado. Asi, el 30 de enero de 1933, el Comité Directivo del 

Partido Socialdemocrata rechazé la propuesta comunista de declarar en 

forma conjunta una huelga general. 
El 10 de febrero de ese afio, Hitler pronuncié un discurso en el 

Palacio de los Deportes de Berlin. Por encima del podio estaba escrito con 

grandes letras la sentencia “E] marxismo debe morir”. Y en toro a este tema 

gird su participacion, de la cual se pueden sefialar las siguientes aseveraciones: 

“El marxismo significa etemnizar el desgarramiento de la nacién, sdlo 

mediante una actitud pacificista hacia el exterior y terrorista al interior, se 

4 Patricia Galeana de Valadés (coord.), Los siglos de México, México, Nueva Imagen, 

1991, p. 348. 
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pudo imponer esta ideologia de la destruccién y la eterna negacidn. O triunfa 
el marxismo o el pueblo aleman, y Alemania triunfar4”.> El Fuhrer se 
preguntaba si “acaso el marxismo habia eliminado la miseria del pais donde 
taunf6”, y argumentaba que millones de personas habian muerto de hambre 
en un Estado que hubiera podido servir de granero a todo el mundo. 
Agregaba ademas: “Dicen que han logrado suprimir el capitalismo, pero el 
mundo capitalista tiene que ayudarles con créditos, suministrar maquinas e 
instalar fabricas. Una burguesia débil se rindié a esta locura, pero nosotros le 
haremos frente”. 

En los discursos de Hitler, la exigencia basica era la destruccién del 
comunismo, exterminandolo en forma tajante y despiadada. Ese anti 
marxismo representé precisamente la caracteristica de la ideologia 
nacionalsocialista. Y junto con ese odio se empezé a incluir al grupo judio. 

Los alemanes necesitaban localizar los origenes y los culpables del 
mal social por el que estaban atravesando, pata ello no se limitaron sélo a 
culpar al comunismo o al marxismo, sino que tuvieron que acusar también la 
debilidad del liberalismo y sefialar a los judios como la causa decisiva. 

En 1933 la Union Soviética era motivo de temor absoluto para Hitler 
y todos los iniciadores del levantamiento nacional. Por ello, desde un 
Principio el régimen nacionalsocialista, se caracterizé por dictar rigurosas 
medidas en contra de los comunistas y sus érganos de difusién. En la 
informacién difundida por la prensa extranjera, destacé muy pronto la 
persecucion a los judios. El Herald Tribune de Londres proclamé que estaba 
prdéximo, “el genocidio de los judios alemanes”.’ 

Asi, Alemania habia empezado algo sin precedentes en el mundo: la 
lucha contra los judios y su privaci6n de todo derecho, en un Estado 
moderno en el que la emancipacién, es decir, su asimilacién juridica y efectiva 
con el resto de los ciudadanos nacionales, habia sido concluida desde hacia 
tiempo.® En un informe que envié el embajador inglés en Berlin, sir Horace 
Rumbold, el 28 de marzo de 1933, ya comentaba acerca de la dificil situaci6n 
que esperaba a los judios: 

5 Ernst Nolte, La guerra civil europea, 1917-1945. Nacionalismo y bolchevismo, México, 
Fondo de Cultura Econémica, 1994, p. 38. 

6 Ibid, p. 39. 
7 Ibid., pp. 44-45. 
§ Cfr. Judit Bokser Misses, “El movimiento nacional judio. El sionismo en México, 

1922-1947”, tesis de doctorado, México, Universidad Nacional Auténoma de México, 1991, 
cap. 2. 
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Se expone Hitler al declarar la guerra a los judios, no sdlo como jefe de un 
patido, sino como estadista, asi como existe una enorme contradiccion entre 

dicha guerra y las tradiciones del! periodo de Weimar e incluso de la época 
guillerming; la joven generacién nazi no sabe nada de la actividad desarrollada 
por judios alemanes y extranjeros en la lucha contra las clausulas vejatorias 

del Tratado de Versalles. —Y agregaba mas adelante— El ostentoso tren de 
vida de banqueros y capitalistas judios [...] inevitablemente despertd envidia 
al generalizarse el desempleo. Los mejores elementos de la comunidad judia 
tendran que suftir y siguen sufriendo los peores pecados, en especial los 

pecados de los judios rusos y galitzianos que llegaron a este pais durante la 

Revolucién de 1918.9 

Ya lo habia mencionado Tebdoro Herzl, el iniciador del sionismo, 
que la “batalla social se Hevara a cabo a nuestras espaldas, porque del lado 

capitalista y también del socialista, ocupamos los lugares mas expuestos”."” 
Pero ninguno de los periédicos extranjeros realmente interpretd la 

toma del poder de Adolfo Hitler como un suceso que tendria consecuencias 

a nivel mundial. Su antisemitismo lo condujo a la equiparacién del 
capitalismo con el bolchevismo y 2 culpar a la burguesia o clase media por 
haber iniciado esa Revolucién. Lo que més lo afecté fue la experiencia del 
comunismo que habia provocado ja derrota alemana por medio de la 

agitacién, dividiendo a la nacién entre burguesia y proletariado, muy 

amenazada la primera por el segundo. Ademis, la participacién destacada de 

un grupo de judios, que aunque estaban totalmente alejados de sus creencias 

y tradiciones, figuraron dentro de la Revolucién bolchevique. De ahi que el 

Fuhrer empezata a identificar al comunismo con el judaismo y a mencionar la 

conspiracién “judeo-bolchevique”.* En su libro Mein Kampf (Mi lucha), al 
referirse a los desfiles de los socialdemécratas, decia: “Al reconocer en el 

judio, el lider de la social-democracia, la venda se me cayé de los ojos...” 

| 
Est4 comenzando la ultima gran revolucién —escribia— al alcanzar el judio 
el poder politico, arroja de si las mascaras que todavia le quedan y el judio 
democritico del pueblo, se convierte en el judio sanguinario y tirano de los 

pueblos. En unos cuantos afios.se trata de exterminar a los representantes 

nacionales de Ja inteligencia [...] El peor ejemplo de este tipo es Rusia." 

9E. Nolte, La guerra... op. at., p. 46. 

10 Theodor Herzl, Der Judenstaat. Zionistische Schriften, t. 1, Tel Aviv, 1934, p. 37. 

11 E. Nolte, La guerra..., op. ait, p. 52. 

'2 Adolf Hitler, Mein Kampf, pp.64-66. Apud. Nolte, op. az, p. 143. 

13. Nolte, La guerra..., op. cit. p. 144. 

hf:
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En septiembre de 1935 Hitler implanté las Leyes de Nuremberg, las 
cuales privaban de la ciudadania a los judios y les prohibian uniones maritales 
entre ellos y los arios. Estas leyes fueron el inicio de una fuerte segregacién 
de la comunidad judia en Alemania, ya que se prohibia toda relacién entre 
judios y alemanes, enfatizandose la diferencia de razas. La presencia en las 
escuelas gubernamentales fue estrictamente prohibida y se insistia en su 
diferenciacion del resto de la poblacién, asi como el deseo de que emigraran 
del pais.’* 

Quiz a principios del siglo Xx, abandonar el continente europeo era 
‘algo opcional o voluntario hasta cierto punto. Sin embargo, esto ya no fue asi 
cuando Hitler asumid el poder. Su salida se convirtié entonces en la tnica 
opcién de supervivencia de estas personas, lo que los convertia a su vez en 
refugiados y no en inmigrantes. Si bien los refugiados (personas obligadas a 
abandonar sus lugares de residencia debido a la persecucién o a Ja guerra y 
buscar asilo en otra parte), constituyen un capitulo aparte de la historia desde 

tiempos inmemoriales, en el siglo XX se convittieron en un problema de 
alcance mundial que afect6 a sociedades y Estados entetos, asi como a las 
relaciones entre éstos." El historiador inglés David Thomson ha afirmado 
que el refugiado y el exiliado, junto al prisionero de guerra y al desalojado, 
han sido las grandes victimas y los personajes anénimos de nuestro siglo.'® 

Al iniciarse ese periodo de tensiones y hostigamiento contra los 
judios alemanes, algunos de ellos empezaron a buscar hacia donde dirigirse, 

esto significaba el desarraigo total y la pérdida de la mayor parte de los bienes 
materiales. Una de las opciones, como ya se comentd, fue América donde en 
el caso de particular de Estados Unidos no hubo modificaciones a las cuotas 
establecidas a partir de 1924.” 

14 Estas leyes fueron proclamadas en una sesién del Reichstag, llevada a cabo en la 
ciudad de Nuremberg, durante la reunion anual del Partido Nazi. Dos de dichas leyes se 
referian a la ciudadania alemana y a la proteccién del honor y la sangre alemana. Se 
cancelaron aquellas referentes a los veteranos de guerra de 1914 que fueran de origen judio y 
se insistié en un boicot en contra de los comercios e industrias judios. Cfr. “Nuremberg 
Laws”, en David Bankier (coord.), Exncyclopedia of the Holocaust, New York, McMillan, 1993, 
vol. 3, p. 1076. 

15 Michael R. Maurrus, “Introduction”, en The Unwanted, Enropean Refugees in the 
Twentieth Century, London, Oxford University Press, 1985. 

16 David Thomson, Historia Mundial de 1914 a 1968, México, Fondo de Cultura 
Econdémica, 1970, p. 203. 

" Cfr. Roger Daniels, Coming to Amenca, a History of Immigration and Ethnicity in 
American Life, New York, Harper and Collins, 1990. 
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Al subir a la presidencia el general Lazaro Cardenas, también la 
politica de poblacién tomé un cauce distinto, asi que se limité ain mas la 
inmigracién extranjera que ya tenia igualmente cuotas diferenciales a 
semejanza de las leyes migratorias en Estados Unidos.”* 

Cuando subié Hitler, lanzé la propagacién de las ideas antisemitas en 
Europa, las cuales provocaron un gran desplazamiento de la poblacion judia 
tanto en Alemania como en Austria. Ya no se trataba de abrir o cerrar las 
puertas a los inmigrantes, sino dar asilo o no a los refugiados por las 
persecuciones nazis. La posici6n del régimen cardenista frente a los judios 
fue en verdad muy dificil, ya que “oscilé entre la propia concepcion del 
desarrollo nacional, su politica internacional y la correlacién interna de 
fuerzas politicas”.” 

Por ello, al crearse en 1930jel Departamento para el Extranjero en 
Alemania (Auslandsabteilung), o sea, un departamento en el Partido Obrero 
Aleman Nacionalsocialista (Nationalsozialistische Deutsche Arbeitpartei, 
NspaP, el cual teunia y guiaba a'los miembros del partido, ciudadanos 
alemanes que vivian fuera de Alemania.), éste también se abocé a formar una 

filial en México. 
La organizacidn se creé a iniciativa de Bruno Fricke de Paraguay y de 

Gregor Strasse, que entonces estaba encargado del partido nazi en Alemania. 
Recluté entonces a 300 miembros residentes en el extranjero. El 7 de agosto 
de 1931 se funds la primera filial del partido nazi en Buenos Aires, la cual _ 

tuvo un nuevo grupo en Rio de Janeiro el 5 de octubre del mismo afio, 
ademas de otro en Paraguay. Esta otganizacién tuvo como primer director a 
un diputado del Reichstag llamado Hans Nieland, que era el jefe de la 
otganizaci6n nazi en Hamburgo y posteriormente a Ernest Wilhelm Bohle, 
un inglés, hijo de un profesor universitario, el cual para 1934 comandaba la 
Yamada AO, o sea la Organizacién pata el Extranjero, que inicialmente se 
llamé La Liga de los Amigos del Movimiento de Hitler (Bund der Freunde 

| 
18 Cf. Gloria Carrefio, Pasaporte a la esperanza, vol. 1: Generaciones Judias en México, La 

Kehila Ashkenazi 1922-1992, coord. Alicia Gojman de Backal, México, Comunidad Ashkenazi 

de México, 1993. | 
19 Judit Bokser Liwerant, “De exilios, migraciones y encuentros culturales”, en 

Renata von Hanffstengel y Cecilia Tercero (coords.), México, el exilio bien temperado, México, 
Instituto de Investigaciones Interculturales: Germano Mexicanas A.C., 1995, p. 25. 

im
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der Hitlerbewegung), que posteriormente se convirtid en la 
Auslandorganisation del NsDAP.” 

Para 1933 ya contaba con 160 filiales y 3,100 miembros. Entonces se 
nombré a Wilhelm Bohle como director, el cual se propuso enrolar al partido 
a todos los alemanes residentes en el extranjero, cuyo nimero en 1937 era de 
7 millones de personas. 

En 1935 dejé de ser un departamento y se convirtié en un gax o 
comarca independiente. Bohle fue ascendido a la posicién de gauleiter (jefe de 
comarca) y dos afios después, este hombre se habia convertido en el jefe de la 
AO, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania.” 

Hasta 1930 muy pocos alemanes que vivian en el extranjero habian 
aceptado pertenecer al Partido Nazi. Segin el historiador, Jurgen Miiller, en 

todo el mundo sdlo eran 486 y siete de ellos se encontraban en México.” Los 
ptimeros grupos se fundaron a principios de 1931 debido al éxito que habia 
obtenido el NSDAP. Pero parece que aqui, no se habia encontrado a un lider 
para ello, por lo que la creacién del partido se retrasé unos afios mas. Los 
ptimeros siete fueron congregados por la AO y fundaron el Ostgruppe 0 grupo 
local del Distrito Federal, el 10 de noviembre de 1931, pero sdlo hasta que 
aparecié Wilhelm Wirtz como lider (Ortsgrappenieiter), se funds realmente éste. 

Asi, el primero de septiembre contaba ya con 52 miembros y para enero de 
1933 con 68, lo que denota claramente que el ascenso del nacionalsocialismo 

acelero su crecimiento. Se aceptaba como asociados a cualquier interesado en 
el NSDAP: en 1934 ya habia en el pais 191 miembros y en julio de 1935 eran 
264. El crecimiento no fue muy acelerado ya que dos afios después solamente 
habia aumentado a 310 socios, y en 1938 a 325; para 1939 antes de la guerra 

sumaban 366 personas afiliadas.” 

2 Jurgen Muller, “El NSDAP en Mézico...”, of. ait. p. 90. Archivo Suitland 

Washington (ASW) Secret 119, The German Intelligence Service, y véase también Engyclopedia 
of the Holocaust, op. cit, vol. 1, pp. 122-123. 

1 ASW, Secret 119, p. 3. 

2 Muller, “El NsDaP...”, op. at. p. 90. Este investigador consulté los archivos de 

Alemania, Deutschland/Bundesarchiv/ Abteilung Postdam (BA/P en adelante) 62 AU 1 69 
Generalbreicht der Abteilung fur Deutsche im Ausland 16.9.32, pp. 14 y 54. 

% Id, Monattliche Mitteilungen der Landsgruppe Mexiko NSDAP, enero de 1934, 

Ruckblick und Ausblick zur Jahreswende 1933-1934, s.p. Deutschland/Bundesarchiv 
(Koblenz) (BA en adelante), NS 9 /92, circular 10.10.33 y NS 9/94 circular 14.5.34. 
Deutschland/ Politisches Runderlass vom 31.5.35, Legacién Alemana en México al 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 20.7.35, PA, R 27267, Statistik der AO der NSDAP, Stand 

30.6.37. Deutschland, Berlin Document Center (BDC en adelante), legajo Karl Blankenhom, 
AO der NSDAP, Statistik, 1939. 
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Segan las investigaciones de Miiller solamente 5% de los 6, 875 
ciudadanos alemanes en México, pertenecia al Partido Nacionalsocialista.” 
Cuando éste se afianzé en la capital, empezd a tener filiales por toda la 
Republica, como por ejemplo en Monterrey, Veracruz, Puebla y Mazatlan, 
donde los socios fluctuaban entre cinco y veinte personas, como fue el caso 
de Puebla o de Mazatlan.” 

Wilhelm Wirtz fue el elegido por sus méritos para convertirse en el 
lider del grupo regional, o /endesgreppe, del NSDAP en México, cargo que 
parece haber ocupado hasta 1940. Este hombre fue de los dirigentes mas 
estables de todos los grupos del extranjero y logré mantener a sus asociados 
sin crear ningan tipo de problemas dentro de la organizacién. Parece que 
asistié a la Primera Convencidén que se realizé en septiembre de 1936 en la 
ciudad de Erlingen en Alemania, donde participaron 5,000 asociados. 

Grupos como éste se cteaton, como ya dije anteriormente, en 
diversas ciudades de América Latina, entre ellas en Santiago de Chile, y Rio 

de Janeiro en Brasil, a las cuales, de acuerdo con Miller, se les dio mucho 

mayor importancia que a la de México. Todas estaban funcionando para 

1933.7 
La tarea mas importante de los grupos regionales era la unificacidn de 

todos los alemanes en el extranjero, es decir, llevar a cabo la direccién de las 

organizaciones de la comunidad alemana, y sobre todo afiliar a germanos que 

tenian buena posicién econémica. Mediante el control de las escuelas, los 

periédicos y las asociaciones, se trataba de impedir la asimilacién de los 

alemanes a la cultura del pais y lograr que apoyaran abiertamente al Fuhrer. 

Esto no siempre lo conseguian de inmediato, ya que generalmente se daban 

conflictos de generaciones, entre los viejos empresarios y los jovenes 

militantes de estos grupos. En ese tipo de conflictos intervenian las 

legaciones alemanas, como fue concretamente en el caso mexicano en el cual 

a raiz del primer fracaso, al tratar de crear el Wamado Gleichschaltung en 

1933 (Asociacién de ciudadanos del Reich), tuvo que intervenir el embajador 

Rudt Von Collenberg, el cual ayudé al Landsgruppe a lograr su objetivo. Este 

hombre aclarO de inmediato el punto central de la ideologia 

nacionalsocialista: “ser alem4n solamente era posible como nazi”, y presento 

  

2 Id, y B. Von Mentz et al., Los empresarios..., op. at. vol. 2, p. 141. 
25 B. Von Mentz ef al, Los empresarios..., op. ait. p. 90. Monatliche Mitteilungen der * 

Landsgruppe, Mexiko, enero de 1934. ; 
26 Tbid., p. 91, PA, R 27246 Landesgruppe Mexico a Auslands bateiligung 22.4.33. 

Cfr. Ronald C. Newton, The Naz Menace in Argentina, 1931-1947, London, Stanford 

University Press, 1992.
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a la AO como representante oficial del Reich, dejando Claro asi que nadie 
podia insubordinarse en el partido, porque las consecuencias eran la 
privacién de recursos del Reich para las asociaciones, la interrupcién de la 
intervencién de la legacién en los contactos con los oficiales mexicanos, el 
boicot econdmico y el aislamiento social. 

Asi, en enero de 1935 por fin fue fundada la Comunidad del Pueblo 

Aleman en México (Deutsche Volksgemeinschft, DVM), bajo el control de 
Wilhelm Wirtz y Arthur Dietrich, quienes asumieron las funciones centrales, 
convirtiendo a la DVM en la organizacién alemana mas grande de México, 
con filiales en todo el pais. La participaci6n del embajador Collenberg fue 
decisiva en el rambo que tomé la Comunidad del Pueblo, ya que en ese aiio 
se terminaron los problemas o rencillas de generaciones y solamente habia 
una cosa que hacer: unirse al partido. 

En 1936 la DVM ya tenia 1665 asociados, y 798 de ellos vivian en la 
provincia, sobre todo por el gran auge que tuvieron las filiales alemanas alli, 
como por ejemplo en Chihuahua, donde 26 de los treinta alemanes se 
hicieron de inmediato miembros (coincidentemente era el estado natal de 
Nicolas Rodriguez). La esfera de acci6n m4s importante, sin embargo, fue en 
la ciudad de México, donde entre otros servicios operaba un apoyo a los 

alemanes desempleados 0 necesitados y donde se impartian cursos de aleman 
para mexicanos. Su sede era el lugar en donde se desarrollaban todas las 
actividades de la comunidad alemana.”” 

Ademéas de la DVM otras instituciones estuvieron bajo el control del 
partido nazi. Entre ellas se encontraba el Colegio Aleman, cuyo director en 
1933 era Friederich W. Schroter, que abrié la posibilidad de asistir a la escuela 
a todos los nifios alemanes, independientemente de la clase social a la que 
pertenecieran. Ademas cambid los programas de estudio para apoyar las ideas 
que pregonaba el partido nazi. Los alumnos se duplicaron en niimero, pero 
aquellos que eran de ongen judio tuvieron que abandonarlo.” Otras 

27 J. Muller, “El NsbaP...”, op. ait., p. 93. Monatliche Mitteilungen der Landesgruppe 
Mexiko, febrero 1934 a junio 1935. PA R 99263, Legaci6n Alemana en México al Ministerio 
de Asuntos Exteriores 26.6.34 PA R 99264, Legacién Alemana en México al Ministerio de 

Asuntos Exteriores 23.1.35. PA R 99265 Correspondencia Pagensticher Rudt, abril a junio 
de 1935. La declaraci6n de Rudt en Monatliche Mltteilingen der Landesgruppe Mexiko, 
febrero/marzo de 1934, p. 28. B. Von Mentz ef al, Los empresatios..., op. at, vol. 1, pp. 148 ¥ 

ss. 

78 B. Von Menwz et al, Los empresarios..., op. cit., pp. 197-248, y Muller, p. 93. BAR 
57 neu 1185 Bericht iber dos Sculjar 1939, 31.7.40, Der Ausland Deutsche, abril de 1935, p- 

190, agosto de 1936, p. 596, noviembre de 1936, p. 857. Mitteilungen der Deutsche Volks 
Gemeinschaft in Mexiko, junio de 1938, p. 27.
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organizaciones que tenian esa orientacién, eran la Juventud Hitleriana con 

245 miembros, y la Asociacién de Profesores Alemanes Nacionalsocialistas, 

que tenia 28 socios.” 

De esta manera, a partir de las investigaciones de Miller, Radkau, 

Mentz y Pérez Montfort, entre otros, y por el material que pude consultar en 

el Archivo Suitland, en Washington, del cual haremos mencién mas adelante, 

puede decirse que no todos los alernanes residentes en México eran nazis, 

aunque por otro lado todos tuvieron que aparecer inscritos en la Comunidad 

del Pueblo y apoyar la ideologia nacionalsocialista; quizi las dos 

organizaciones, la AO y la Abwher, trabajaron independientemente, aunque 

para la misma causa. 
Los miembros del partido en México actuaban en el ambito de la 

colonia alemana y sus relaciones con las personas del pueblo se limitaban a lo 

estrictamente necesatio. Todos los contactos con el gobierno los llevaban a 

cabo la Legacién Alemana, y jamas se manifest abiertamente, como apoyo a 

todo ese grupo de espias que iban y venian sin a veces ser notados por nadie. 

Estos miembros generalmente eran de un nivel medio 0 alto y, ademas de su 

catgo dentro del mismo, desempefiaban una funcidn para el Ministerio de 

Propaganda de Goebbels, y tenian contactos entre si en toda América 

Latina.” 

Segin los estudios de Miller, también en otros paises los 

representantes de la AO apoyaron rebeliones o golpes de Estado planeadas 

por los fascistas del lugar. Empefiados en impedir lo que Mamaban la 

“asimilacién de los alemanes”, no estuvieron de acuerdo con la politica 

nacionalista de esos grupos que deseaban justo lo contrario, o sea, la 

integracién de esos extranjeros al pais. Por ello no se pudo llevar a feliz 

término una revuelta en Chile o en Brasil, en donde participaron muchos 

alemanes en los planeados golpes de Estado, y como se vera posteriormente, 

tampoco se logré en México. | 

Para la AO que Ievaba un contacto muy estrecho con esos grupos que 

luchaban en contra de sus respectivos gobiernos, no era muy conveniente 

  

29 Tbid., BDC legajo Karl Blaukenhim, AS der NsDAP, Statistik 1939. 

30 Segin Muller, Willi Kohn era comisario de la AO para América Latina y era 

agregado de prensa de siete paises latinoamericanos con sede en Buenos Aires. Hans Kroger 

representé 2 varias instituciones de propaganda alemana en Chile y era ayudante del 

Landesgruppenleiter Hans Henning V. Cossel en Brasil, Cfr. J. Muller, “El NsDAP...”, op. @., 

p- 105, n. 2. 
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apoyarlos abiertamente, porque hubiera puesto en peligro su propia presencia 
en América Latina, lo cual en el fondo era lo prioritario para Hitler. 

En México estas acciones también se trataron de llevar adelante a 
través de la Accién Revolucionaria Mexicanista o los Camisas Doradas y 
quiza en esto se encuentre la clave de su fracaso, y la confirmacion de que 
todos estos grupos sirvieron de apoyo y fueron los portadores de la politica 
nazi en América, sobre todo para ser los difusores de su programa a través de 
la propaganda, dependiendo directamente de la AO, y no de la Abwher que se 
encargaba de los espias verdaderos. 

Pero las acciones de la AO y sus filiales, asi como las de la Abwher, 
también fueron contrarrestadas por asociaciones comunistas o judias en 
México, como la CTM con su lider Vicente Lombardo Toledano o la Liga 

contra el Fachismo (.), la Guerra Imperialista o los Estudiantes Socialistas, 
entre otros. Estos denunciaton desde 1936 la politica agresiva en el exterior 
por parte del Reich y las persecuciones que se estaban Illevando a cabo en 
contra de los judios, no solamente en Europa, sino también las agresiones 
que estaban sufriendo en México a manos de los Dorados. 

Todos ellos, asi como la Liga Pro Cultura Alemana en México, una 

organizacion de inmigrantes judios alemanes y comunistas que luchaba por 
acabar con el nacionalsocialismo, publicaban libros y folletos, organizaban 
mitines y conferencias para denunciar la labor de esos nazis en el pais.” 

El problema entre Alemania y nuestro pais empezé a perfilarse a raiz 
del apoyo dado por Cardenas a los republicanos espajfioles, posteriormente 
con las fuertes protestas por la anexién de Austria y Checoslovaquia. Desde 
1934 se supo de ataques en contra del grupo de la Juventud Hitleriana, por lo 

que Luis N. Morones afirmaba que sus desfiles —-con sus uniformes y la 

bandera con la swastica— eran una provocacién para el trabajador mexicano 

3 Thid., p.94. Muller se basé en los archivos alernanes para afirmar y concluir esto. 
BA R 57 181/41 AO a DAI 10. 7. 36 BA R 57 180/41 AO a DAI, 23.12.36 DAI a ao, 
25.10.34 y AO a DAI 29.4.36, Deutsche Arbeit, marzo de 1935 pp. 125-129. Der Ausland 
Deutsche, mayo de 1935, p. 240. 

32 AHsRE, IIT 134-8, I 127-28, y II 134-20, III 236-19, C-6-2-4, 23 X, 38. Estos 
inmigrantes judios de ideologia socialista fundaron la revista Tribuna Israckta, en la cual 
denunciaban las atrocidades de los alemanes. Entre ellos destacaban Otto Katz y Paul 
Mercker, ex diputado alem4n que en 1941 escribié un libro titulado La caida de la republica 
alemana publicado por la editorial El Libro Libre. 
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y que no se podia tolerar la enorme propaganda nazi que se estaba 

distribuyendo por todo el pais.” 
Tal vez esto fue la causa de que posteriormente se abstuvieron de 

hacer grandes demostraciones publicas. Su existencia permanecié en la 

penumbra, como deseando pasar desapercibidos incluso ante cualquier 

érgano gubernamental, o medios de difusién, cuestion que a la larga fue pata 

ellos muy provechosa, ya que les facilité su labor y movié las miradas hacia 

los gruptisculos, como el de los Camisas Doradas, que en realidad les 

sirvieron de “tapadera” para poder realizar a gusto todas sus actividades sin 

ser molestados, tanto a la AO, como tal vez, sin saberlo, a la Abwher. 

El gobierno obtuvo informacién sobre las actividades del NSDAP 

desde principios de 1936. Desde Alemania su embajador le informé al 

presidente sobre las actividades que estaba desarrollando en Europa, y le 

sugitié que se investigara a todos los ciudadanos de origen aleman, porque 

daba la sensacién de que todos pertenecian al partido nacionalsocialista. Pero 

la Secretaria de Relaciones Exteriores no sintié en esos momentos la 

necesidad de Mevarla a cabo; contestd asi el subsecretario: “En cuanto a la 

sugestién que usted hace en el sentido de que se vigilen las actividades del 

Partido Nacionalsocialista en México [...] Esta Secretaria no estima que haya 

nada que temer”.* 
Se supo que Wirtz dirigia el Partido y que eta intimo amigo de Bohle. 

Se envid informacién acerca de algunas actividades de espionaje organizadas 

por la AO y la forma como 1a organizacion reclutaba a sus miembros.” Estos 

datos ya preocuparon a la Secretaria de Relaciones Exteriores, y el sectetario 

Ramén Beteta se convenciéd de que las organizaciones de alemanes en el 

exttanjero eran las que Ilevaban a cabo el espionaje y la propaganda a favor 

del Fuhrer. Desde entonces, el secretario solicité a Gobernacién que vigilara 

las actividades de los alemanes en el pais. Pero esto no tuvo mayores 

consecuencias para el NSDAP que siguié con sus eventos normales, ya que el 

embajador Rudt Von Collenberg y Wilhelm Wirtz comentaron, en junio de 

1939, que sus actividades no estaban en peligro.” 

  

3 PA R 79600 Legacién Alemana en México al Ministerio de Asuntos Exteriores 

28.5.34. Apud. J. Muller, op. at. 

34 AHSRE, 27-27-3. Legacién mexicana en Berlin. AHSRE, 4.3.36. 

35 AHSRE, 30-23-3. Legacién mexicana en Berlin, Informe correspondiente al mes 

de abril y AHSRE, III 358-3 Secretaria de Gobernacién 4-11-37, Ramon Beteta se refiere al 

Instituto de Alemanes en el Extranjero (Deutsches Auslands Institut). 

36 J, Muller, “El NspaP...”, op. at, p. 96. PA R 29813, nota de Rudt Von Collenberg 

13.6.39, y nota de Wilhelm Wirtz 13.6.39. 

l
a



  

APOYO DE LA ARM AL NACIONALSOCIALISMO = 433. 

Los lineamientos que seguia la AO, su forma de proceder y su politica 

habilmente manejada desde Berlin, logré que los gobiernos latinoamericanos 

no consideraran que era un peligro latente pata sus respectivas naciones ya 

que, por ejemplo, después de enterarse de que los vigilaban, inmediatamente 

publicaban articulos en todos los diarios, en los cuales enfatizaban que 

estaban en desacuerdo con esos movimientos que deseaban perjudicar las 

actividades de dichos paises. Ello provocaba que todas las miradas voltearan 
hacia los grupos nacionalistas de derecha, que habian formado asociaciones 

paramilitares, y que consideraran que en ellos se encontraba el mayor peligro, 

por lo cual habia que eliminarlos. Por ejemplo, el embajador Von Collenberg 

aseguraba que los miembros del partido tenjan la obligacién de evitar 

cualquier involucramiento en la politica del pais.” 
Segtin Miller, la AO no jugd ningin papel importante, ni en los 

debates de la politica interior, ni en las relaciones con el Tercer Reich. Quiza 

lo que mis le interesaba a éste no era la labor de propaganda; sino el 
espionaje que se desaté por medio de la Abwher, a partir de 1938. 

E] namero de alemanes en México era demasiado pequefio como 

para que se les considerara peligrosos. El gobierno conocia con detalle las 

actividades que Ilevaban a cabo en Ja clandestinidad y Ja red de espionaje tan 

extensa que tenian, al grado de que por ejemplo, controlaban la Ilegada o 

salida de personas —fundamentalmente tefugiados judios—, y mas aun, que 
mantenian espias dentro de las propias instituciones judias.* 

Con el estallido de Ja Segunda Guerra Mundial, la situaci6n cambid 

rotundamente, ya que Estados Unidos traté de liquidar Ja influencia alemana 

en todos los aspectos, tanto econémicos, politicos, como sociales. Entonces 

el presidente Cardenas empezd a percatarse que la neutralidad 

estadounidense iba a ser violada y que no le quedaria otro remedio a 

Roosevelt que participar en la contienda. De esta manera, se empez6 a dar 

una colaboracién mas estrecha entre ambos paises. En junio de 1939, Castillo 

Najera le comentaba al secretatio Sommer Welles que el presidente Cardenas 

  

7 AHSRE, III 159-2, Legaci6n alemana en México a SRE 25.2.37 y III 168-1, 2.8.37. 

38 Estos se encontraban a veces como alumnos de alguna escuela judia o en una de 

las instituciones de la comunidad. Esto lo pudimos intuir gracias a la revisi6n de los archivos, 

pero no consideramos conveniente mencionar ningtin nombre sin tener plena seguridad de 

ello. 
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estaba de acuerdo en que militares estadounidenses y mexicanos pensaran en 

colaborar entre ellos en caso de estallar la guerra.” 
En el verano de ese afio lds jefes de las legaciones y embajadas 

alemanas en América Latina se reunieron en una conferencia en Berlin, en la 

cual el embajador Collenberg dio a conocer su opinién acerca de las 
relaciones entre México y Alemania y comenté sobre el futuro. Expres6 que 
las consideraba positivas y enfatizd la importancia de que el gobierno 
mexicano se estuviera inclinando hacia las politicas de derecha y alejando de 

los movimientos de izquierda en el pais. Segin el embajador aleman, la 
prensa mexicana se habia hecho mas receptiva a las opiniones del Tercer 
Reich sobre el rechazo al Tratado de Versalles y la anexién de Austria y 
Checoslovaquia. Sin embargo, estaba consciente de la proximidad de México 
a Estados Unidos y que ello no permitiria una actitud pro-germana abierta. 
Terminaba diciendo que en caso de que Alemania se involucrara en una 
guerra, el Tercer Reich no contaria con el apoyo mexicano o con su 
neutralidad.” 

En los primeros meses de la guerra aumentd la atencién hacia los 
alemanes y circularon versiones de actividades subversivas de parte de ellos. 
Se llegé a pensar que en realidad la AO era una “quinta columna” que 
planificaba golpes de Estado y ayudaba al ejército aleman en sus campafias. 
En Estados Unidos se incrementé la lucha en contra del espionaje aleman y 
su patticipacién en México, al grado de que muchos consideraban el hecho 

como una exageracién del gobierno estadounidense. Asi, el presidente 
Cardenas declar6 que: 

El hecho de que se venga hablando de la existencia en México de una Quinta 
Columna, debemos considerar obedece a fines politicos no sdélo internos, 

sino a intereses del exterior. La prensa nacional debe ser muy cuidadosa en 
sus noticias para no servir con ellas a los enemigos de México, que estan 

haciendo campafia en el extranjero en contra del pais, pretendiendo hacer 
creer que es aqui un campo de actividades subversivas. E] Gobierno de 
México ha manifestado y declara nuevamente que no consentira a elementos 
extranjeros que pretendan comprometer la politica de estricta neutralidad, 

39 Cfr. Friederich Schuler, “Alemania, México y los Estados Unidos durante la 
Segunda Guerra Mundial”, en Jahrbuch fur Geschichte Lateinamerika Von Staat, Wertschaft und 

Geselschaft, Koln-Wein, 1985, Band 22, pp. 457-476. 

40 Ibid, p. 459.
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que ha venido sosteniendo el Gobierno de la Repablica, y que proceder4 con 
toda energia en los casos de violacién a las leyes del pais.*! 

A pesar de todo el mandatario estaba muy preocupado, y en mayo de 
1940 le solicité al Ministerio del Interior que Hevara a cabo una investigacién 
acerca del nacionalsocialismo en México. De ahi se supo que el agente detras 
de todas las actividades de dicho partido era Arthur Dietrich; el informe decia 
que “era un individuo sin educacion y sin escrapulos, pero sumamente 
astuto”, jefe de propaganda de Ja Legacion Alemana, y que tenia muchos 
contactos con la prensa y los grupos de derecha, entre ellos la Accién 
Revolucionaria Mexicanista liderada aun por Nicolas Rodriguez. Parece que 
este hombre era quien recibia dinero del Reich para subvencionar a diversos 
grupos y a varios diputados en México.” 

Este informe pudo ser corroborado por el presidente mexicano al 
conversar con un representante de la embajada de Estados Unidos, el cual le 
informé que Roosevelt ya habia sido informado también de Io anterior por la 
Policia Federal de su pais. De esa forma ambos gobiernos confirmaron que 
Arthur Dietrich era el hombre mas importante de la AO en México. Por lo 
mismo se le solicito a la Legaci6n Alemana que cesara a esta persona y que 

abandonara el pais lo antes posible.“ Esto nos da la pauta para entender 
claramente por qué Rodriguez dejé en ese afio de tener apoyo, e incluso 
quiza aceptar la versidn de que fue envenenado y no munié de ninguna 
enfermedad. Su relacién directa con Dietrich habia funcionado desde que 
Nicolas fundé su movimiento en 1933. Fue el propio Dietrich quien 

transmiti6 material sobre judios y sobre el comunismo a la Accién 
Revolucionaria Mexicanista, a los fascistas mexicanos, e invité a su lider 

Nicolas Rodriguez Carrasco, a intensificar la propaganda anticomunista y 
antisemita. Esta era la unica ayuda de que disponia la ARM. Dietrich también 
le aconsej6 a Rodriguez Carrasco, a que nombrara un representante personal 
ante el Reich., que fue Krum Heller, de lo cual haremos mencién mis 

adelante. Sin embargo, el gobierno aleman no hizo caso del representante 

41 AGNM, FLC, 704.1 /124-1. Nota sobre la conferencia de prensa, 22 de mayo 1940. 
# AGNM, FLC, Inspectores PS-10 y PS-24, “El Nazismo en México”, 23 de mayo de 

1940. 
*® AGNM, FLC, Cardenas a Daniels 30 de mayo de 1940, JE.Hoover a la Casa 

Blanca, 26 de mayo de 1940. 
# J. Muller, “El NsDAP...”, op. ait, p. 103. PA R 29676, Legacién alemana en México 

al Ministerio de Asuntos Exteriores, 11.6.40. ASRE C-6-2-4, misma fecha. 
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durante una visita que este efectud a Alemania, porque temia problemas con 

el gobierno mexicano, que en ese momento ya habia prosctito a la ARM. 

La ayuda que esta organizacién le brind6é al nacionalsocialismo, a 
pesat de que aparentemente no fue muy notoria, se puede analizar desde la 
perspectiva anterior. En primer lugar, su fundacidn coincidié con el ascenso 
de Hitler al poder, desde la vestimenta de los Camisas Doradas, que 
recordaba a los Pardas de Hitler o los Negras de Mussolini, hasta el saludo 
con el pufio levantado al frente, el caracter paramilitar, el liderazgo de un jefe 
hasta la exaltacién de lo nacional, de lo predominante de la nacionalidad y de 
la taza sobre otra cualquiera, hasta un desartollado y bien definido 
antisemitismo, es decir, odio al judio por su raza, apoyado en el argumento 

pseudo-cientifico que aseguraba ,que la taza judia era susceptible de 
corromper a otras. Estos aspectos, entre otros, empataban sus caracteristicas 
con las del Partido Nacionalsocialista. 

En segundo lugar la idea de Patria, nutrida por la tierra, la sangre, el 

honor, el orgullo, la disciplina etc., era parte fundamental de las doctrinas 

totalitarias en boga en Europa en esa década de los treinta. Mas no sdlo era la 
idea de Patria, sino la patria amenazada. Las grandes catastrofes mundiales 
que se veian artibar debido a la maquinacién judeo-bolchevique. 

Estas ideas arraigaron en la clase media mexicana en forma de un 
anticomunismo y un antijudaismo rabioso. La Accién Revolucionaria 
Mexicanista se manifiesté sobte todo como uma reaccién antijudia. Aunque 
su discriminacién no afirmaba la “superioridad” del mexicano, si exigia que el 

trabajo y sus oportunidades se brindaran unicamente a los mexicanos. Al 
sentirse poseedor de la verdad, este nacionalista mexicano adquirid un aire de 
superioridad necesario pata legitimar sus acciones. Se volvid un salvador de la 
bumanidad ante las amenazas del mal, que eran el comunismo o 
bolchevismo, intimamente ligados al judaismo. 

El proceso era sobre todo haber sufrido, y haberse recuperado e 

identificado el mal, como sucedia con el discurso hitleriano, el cual se refetia 

a los sufrimientos de la Primera Guerra Mundial, el resurgimiento de 
Alemania, la identificacién de la raza arta y los avances del Tercer Reich en 
contra del mal: el comunismo y el judaismo. La idealizacién del instinto y la 
mistificaci6n de la brutalidad, que eran caracteristicas del discurso fascista, 

eran similares en tres puntos a jas ideas de este grupo de dorados: la 

45 Ibid, p. 93. 
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irracionalidad, el miedo y la agtesividad manifiesta. Desde la perspectiva de 
2? ee 29 6, 

Hitler el enemigo se volvia “un parasito”, “una sabandija”, “an bastardo”, y 
en México esto se convirtid en el “holgazan usurero”, “extranjero pernicioso 
y criminal”, un “hipécrita comunista”. 

En tercer lugar el apoyo dado por los Camisas Doradas a la 
propaganda y distribucién de discursos a favor del Reich, es decir, a la AO, 

hasta la venta de noticias en espacios cometciales en los principales diarios y 
revistas del pais es marcadamente notorio. Libelos como “El judio 
internacional”, “E] oculto y doloso enemigo del mundo”, “E) boichevismo 
enemigo mundial mimero uno” y “La cartilla comunista”, circularon por 

distintas asociaciones patronales, hasta los grupos de la clase media y fueron 

la base del discurso de los Dorados. 
Los nazis hicieron Iegar su propaganda impresa a México por 

muchos medios. En agosto de 1937 la Procuraduria de la Republica recibié 

un informe respecto a la introduccién de propaganda por el Caribe, Chiapas, 
Yucatan y la Frontera Norte, auspiciada entre otros grupos por la Accién 

Revolucionaria Mexicanista. Este hecho lo confirméd un aleman llamado 
Mario Baldwin que aparece en la Mesa Directiva de los Dorados, en una 
entrevista que concedié al periddico Las Angeles Times.” 

Ese mismo afio, Vicente Lombardo Toledano, lider de la CTM, se 

quejo ante la oficina de Investigaciones Previas de la Procuraduria General de 

la Republica de que la propaganda fascista impresa en espaiiol y proveniente 
de Alemania llegaba por toneladas, ya sea en las mercancias que arnbaban a 
los puertos, o por correo a los particulates, asi como a casas comerciales 
cuyos propietarios eran de origen alem4n y que ayudaban en la distribucién 

de las hojas y folletos que recibian.* 
En cuarto lugar podemos ya corroborar la relacion directa de la ARM 

con los miembros del partido nazi, o sea, con la AO. Uno de los primeros 
contactos de Nicolis Rodriguez fue con el agregado de prensa y prominente 
miembro del AO en México, Arthur Dietrich. Este hombre habia nacido en 

1900, y dada su juventud no pudo combatir en la Primera Guerra hasta 1917. 
En 1921 estuvo en una tropa irtegular en Silesia, Un afio después obtuvo un 

diploma en agricultura, el cual le dio las posibilidades de viajar a México en 

1924. Después de varios intentos como administrador de varias haciendas, en 

4 Lutz Winckler, La funcion social del lenguaje fascista, México, Ariel, 1979, p. 28. 

47 Los Angeles Times, 6 de agosto de 1937. 
48 Fernindez Boyoli y Marrén de Angeli, Lo que no se sabe de la rebelién cedillista, 

México, s.e., 1938, p. 26. 
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| 
1930 empezé a trabajar como empleado de un comerciante de articulos 
dentales. Arthur Dietrich ingresé al partido en noviembre de 1931, cuando se 
formé el grupo local en la capital. En 1933 fue nombrado lider del Ortygruppe 
y dos afios mas tarde, aceptd reemplazar a Wirtz y ser ademas el consejero de 
prensa de la Legacién de Alemania en México apoyado por el Ministerio de 
Propaganda de Goebbels.” 

Dietrich era un nacionalsocialista convencido. Su labor ilicita 
consistia en sobornar a Ja prensa mexicana, ademas de que tenia una estacion 
de radio clandestina en su casa. Entré en conversaciones con Rodriguez, 
como ya comenté, desde 1933 y le exigid que hiciera mas radical su campaiia 
en contra de los comumistas y los judios, cuestién que fue aceptada por los 
Dorados de inmediato. Por sus indicaciones el Jefe Supremo designé a Krum 
Heller, prominente corresponsal de periddicos hispanoamericanos en Berlin, 
como su representante petsonal ante él Reich. 

Heller, le escribid a Nicol4s Rodriguez el 28 de mayo de 1935 lo 
siguiente: “...asi como los alemanes Hevan el uniforme por todas partes donde 
van, asi los Dorados debemos hacer lo mismo dando el mejor ejemplo de 

nuestra conducta”.” 
Después del distanciamiento entre Calles y Cardenas, Rodriguez 

comprendié que podia atraer a otto sector de la sociedad mexicana, la Iglesia. 
Por ello nombré a Carlos Walterio Steinman de origen alemin, que habia 
sido coronel del ejército mexicano como su representante en Nueva York. 

El 3 de julio de 1935, el Dorado recibid una misiva de este hombre 

donde le relataba una reunién con el matqués George Mac Donald, jefe de 

los Caballeros de Colén de Estados Unidos, donde se habian reunido 4 

millones de délares para la causa. En mayo de 1938 el Ministerio Publico 

Federal en México recibis una serie de denuncias sobre actividades 

subversivas promovidas por Herman Schwim, presidente de la Deutsche 

Haus, quien era nazi y habia convocado en San Francisco a una Convenci6n 

de agentes nazis, en la que habian participado Nicolas Rodriguez y los 

Camisas Plateadas. Este hombre y su familia tenian mucha relacion con 

México, ya que eran duefios de fincas cafetaleras en la zona del Soconusco en 

Chiapas, lugar donde también recibian propaganda nazi que distribuian entre 

| 

49 J. Muller, “El NSDaP...”, op. cit, pp.91-92. 

50 AGNM, FLC, 541.1/41. Marcos Mena al presidente Cardenas denuncia que Krum 

Heller estuvo conferenciando con Nicolas Rodriguez, 2 de mayo de 1936. 
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la poblacion. Ademas, existian fuertes rumores de que Schwim habia sido el 
promotor de las Camisas Doradas en Baja California. 

Otra de la relacionesde Rodriguez fue con Henry Allen, jefe de los 
Camisas Plateadas (Silver Batallion) en Estados Unidos. Este le ofrecié al 
Dorado un pasaje a Los Angeles para “tratar asuntos de interés comun”.” 
Junto con dos personas, uno de ellos llamado Kenneth Alexander, 

recorrieron varias ciudades mexicanas entre ellas Guaymas, Nogales y 
Mulegé, llegando a la ciudad de México, donde visitaton al consul aleman, 
identificandose como amigos y asociados de los agentes nazis en Los Angeles 
y de parte de Collenberg recibieron una carta de presentacién para el consul 
aleman en Guaymas. 

Alexander negocio la venta de los depdsitos de manganeso para el 
gobierno aleman y logté hacer todos los arreglos con la compafiia Hamburg 
American Line, para hacer el embarque directo para Europa desde la Bahia 
de Santa Rosalia. Henry Allen, el otro acompafiante de Alexander, compré 

ciertos derechos a unos depdsitos de sulfuro en los volcanes de Mulegé por 
los cuales Alemania estaba muy interesada. Nicolas Rodriguez fue el que los 
contacté con un sefior Garcia pata realizar estas operaciones, ya que era su 
amigo y habia trabajado en el Departamento de Minas.” 

Por el lado aleman se desperté un interés en la causa de los Dorados 
ya que éstos personificaban su modelo de grupos paramilitares que difundian 
las ideas del nacionalsocialismo. Por ello la Legaci6n Alemana consideré 
conveniente proporcionar un subsidio a la Acciédn Revolucionaria 
Mexicanista y apoyar también a Saturnino Cedillo, que se habia convertido en 
adversario de Cardenas, al no aprobar sus ideas socialistas, el reparto agratio, 

ni la expropiacién petrolera. 
Cuando Cedillo dejé su cargo, el embajador Rudt Von Collenberg 

escribid en su diario: “Ha salido del gobierno el ultimo defensor de una 
actitud enérgica frente a las creencias radicales de los izquierdistas y a los 
empefios comunistas”.* Cuando Nicolas Rodriguez fue expulsado del pais, 

mantuvo relacion estrecha con Cedillo; y fue él quien lanzé el manifiesto de 
la rebelion desde Texas. Al fracasar dicha rebelién el Dorado recibid a las 

51 Eduardo Weinfeld, E/ antisemitismo en América Latina, México, Or, 1939, p. 157. 

52 AFJM, vol. 106, doc. 297. 
31g 

54 Friederich Katz, “La conexién alemana” en E/ Buscén, mim. 8, 1984, p. 145. 
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hermanas de Saturnino en McAllen, Texas, y les ayudo a establecerse en 

Mission donde él tenia ya su cuartel general. 
La noticia de la sublevacién de Cedillo fue un golpe para el 

embajador alemén, el cual se mantenia en contacto con Berlin, y al poner un 

cable hacia alla comenté que: “...Informacién prensa extranjeta muestra 

deseo capitalizar rebeli6n mexicana para difamar a Alemania... se informa que 

un experto alemin Von Merck asesora al general rebelde Cedillo. Se sabe que 

aviones de Cedillo han tirado volantes antisemitas, lo que indica influencia 

extranjera....”° 

Tres personas cetcanas al general Cedillo eran identificadas como 

representantes del nazi-fascismo: Ernesto Von Merck, Eric Stephan y 

Herman Schwim. El general Emesto Von Merck venia de una familia 

alemana que a principios de siglo se establecié en Guatemala. Alli se casé con 

la hija del dictador Cabrera y fue nombrado Ministro de Guerra. Iniciada la 

Primera Guerra Mundial se trasladé a Europa pata poder pelear a favor de 

Alemania. A finales de los aiios veinte regresé a América y se establecié en 

México, donde se naturaliz6 como mexicano. Tuvo varios trabajos entre ellos 

el de entrenar a los bomberos de San Luis Potosi, lugar donde fue contratado 

por Cedillo para labores personales. 
Existen pruebas de que Von Merck tuvo ingerencia en el movimiento 

nazi en México y en Estados Unidos. Gracias a él se dice que Cedillo logré 

acumular un buen mimero de aviones que el presidente Cardenas le obligé a 

entregat a finales de 1937, pero que a principios de 1938 pudo recuperar 

gtacias a Von Merck.” 
El sefior Eric Stephan era un aviador alem4n que fue contratado por 

Cedillo en 1933. Parece que cuando Cardenas tomé el poder este hombre ya 

habia vuelto a Alemania. Por ello se dice que el general potosino conjugaba 

las fuerzas de los callistas, los Camisas Doradas y los fascistas en general.* 

Por otro lado, se sabia que Cedillo recibia municiones y armas desde 

Guatemala, donde tenia el apoyo del dictador Ubico y donde los alemanes 

  

55 The McAllen Monitor, afios de 1936, 1937 y 1938. Véase, ademas, “Mission, Texas. 

Refugio estratégico de los Camisas Doradas” y “La rebelién cedillista”, ambos en este mismo 

capitulo. | 

P 56 B. Von Mentz ef al, Los empresarios..., op. at., vol. 2, p. 188, AA PA Chef A/O 

“Akten betr Mexiko 1937-1940, AA a México 28-V-38. 

57 José Bemal de Leon, La quinta columna en el continente americana, México, Ediciones 

Culturales Mexicanas, 1939, pp.38-39. 

58 Hugh Campbell, La derecha radical en México, 1929-1949, México, Secretaria de 

Educacién Publica, 1976, pp. 47-48. 
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tenian fincas cercanas a la frontera mexicana que eran los espacios donde se 
recibia el armamento procedente de Alemania.” 

La politica del Reich era la de mantener diversos canales de 
penetraci6n en todo el mundo, sobre todo en América Latina. Alli cada 
grupo trabajaba por separado y a veces uno no sabia del otro para evitar ser 
delatados. En el caso de la AO y la Legacién Alemana habia un respeto 
absoluto y una colaboracién estrecha, lo cual se evidencia por el hecho de 
que el secretario de la legacidn, el sefior Northe, lamenté la rebelién cedillista 

por perjudicar al comercio mexicano-aleman y porque fue expulsado del pais 
bajo la acusacién de ser agente nazi. 

Una de las actividades a las cuales se abocé esa organizacién alemana 
fue la de “fomentar desordenes entre minorias nacionales o entte los grupos 
pro-comunistas”, enviando a grupos de agitadores profesionales o 
saboteadores con comunicaciones entre si. A finales de los afios treinta y 
pzincipios de los cuarenta se mantuvo muy activa en la organizacion de 
grupos disidentes entre las personas de ultraderecha y en el impulso para 
desarrollar una quinta columna. 

Otro aspecto muy importante para destacar el apoyo de los Dorados 
al Nacionalsocialismo fue el hecho de haber aceptado lnchar en contra de los 
judios, es decir, su antisemitismo feroz. Los encamisados se encargaron de 
tener en constante estado de panico a la pequefia comunidad judia en 
México. Su ramificacién por toda la Republica y sus amenazas permanentes, 
hicieron que algunas familias tuvieran que abandonar su lugar de residencia 
en la provincia y concentrarse en la capital. 

Los ataques a sus comercios y las extorsiones fueron cotidianos.” En 
los documentos relativos a la ARM encontrados en el Archivo Migica, se 
puede constatar el envio de cartas que los Dorados hacian a ciertos judios de 
la ciudad de México, intimidandolos y presionandolos para que dejasen que 
“México sea pata los mexicanos”, apareciendo una lista bastante larga de 
nombres y direcciones de ellos que parece fue enviada a todos los jefes de 
zona.” Los Dorados apoyaron la protesta que presenté la Camara Alemana 

59 J. Bemal de Léon, La quinia..., op. cit., pp. 84 y 103. 
© B. Von Mentz ef al, Los empresarios..., op. cit., vol. 2, p. 192. 
& asw, Secret 119. The German Intelligence Services, Introduccién D 19. 
& AGNM, FG, 2 / 360 (7) 37724, Canatlin, Durango, 22 /V/ 39. 
6 Desde mayo de 1934 la ARM estaba dividida en 15 zonas, sobre todo 

concentradas en la ciudad de México. Cada una estaba formada por diez o quince personas. 
Para entonces contaba con 4 000 miembros. AFJM, vol 107, p. 35. 
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de Comercio en contra de la Camara Israelita, por “fomentar el boicot en 
contra de los comerciantes alemanes”.* 

Por medio de los diatios nos enteramos que en 1934 fue asaltado un 
establecimiento comercial judio por treinta individuos que pertenecian al 
grupo de los Camisas Doradas,” y que dos judios fueron atacados en un 
mitin en la Plaza Santo Domingo por considerarlos comunistas.* Ademis, 

que los Dorados se habian presentado en una conferencia que daba el 
vicealcalde de Nueva York, de origen judio, para ratificarle que en México no 
se queria a los judios.” 

La asociacion se dedicé a boicotear los comercios de los judios, sobre 
todo a los que se encontraban en una zona especifica del centro de la capital, 
utilizando las mismas tacticas nazis 'de no permitir la entrada a los negocios 
de éstos con la amenaza de que “no compren a los judios, compre a los 
mexicanos”. Fueron frecuentes en esos afios las quejas de la Camara Israelita 
de Comercio en contra de los ataques, sobornos y chantajes, que los Dorados 
cometian.* | 

En uno de los manifiestos de la ARM del 29 de noviembre de 1935 se 
lefa lo siguiente: “la organizacié6n combate con la mayor energia a los malos 
extranjeros especialmente a los mee que se han apoderado de todo el 
pequefio comercio del pais”.” 

En 1936 la Gran Logia del Valle de México, la Maimonides num. 71 y 
Madero, asi como la Universal 101, se dirigieron a Cardenas para solicitar su 
intervencién en contra de los ataques “que se vienen dando contra elemento 
judio, los cuales tienen tintes de fascismo exdtico”.” Ejemplos de estas 
agresiones hay muchas, notorias ‘son las que sufrieron directamente el 
presidente de la Camara Israelita de Comercio, Jacobo Landau, y el escritor y 
activista judio Jacobo Glantz. El primero fue agredido a cadenazos una 

Archivo Kehila Ashkenazi (AKA), Camara Israelita de Industria y Comercio, 
Actas. Acta de Junta Extraordinaria, 20 de julio de 1933. 

5 “Asalto cometido por Camisas Doradas y Verdes”, Excélsior, 10 de agosto de 
1934. Establecimiento comercial de los sefiores Bekman y Zalsberg. 

6 AGNM, Fondo Abelardo L. Rodriguez (FAR), 181/8.2, José Angel Espinoza, 

presidente del Comiuté Pro Raza de Venustiano Carranza 125 al C. presidente. Cf. José 
Angel Espinoza, El Ejemplo de Sonora, México, s.¢., 1932. 

67 “Ta Sonrisa de Mr. Deutsch”, Exxet/sior, 10 de septiembre de 1934. 
68 AKA, Camara Israelita de Industria y Comercio, 5 de enero de 1935, circular 49. 
6 El Universal Gréfico, 29 de noviembre de 1935. 

70 AGNM, Fondo Direccién General de Gobierno (FDGG), 2/ 360 caja 11, exp. 38.
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noche al llegar a su casa y el segundo en el centro de la ciudad por grupos 
nazi-fascistas.”! 

Todos los puntos anteriores acaban por corroborar lo que se ha 
comentado hasta este punto, acerca de la directa colaboracion de la ARM con 
el Partido Nacionalsocialista. Sin duda, este grupo era uno de tantos que 
organizé en el exterior la AO, dependiente del Ministerio de Propaganda 
alem4n y que fue apoyado econédmicamente por éste hasta el momento en 
que se vislumbraba la Segunda Guerra Mundial. Hay que insistir, ademas, que 
los Dorados apoyaron al NSDAP en toda su forma de actuar. El fracaso de 

este movimiento también coincide con el declive de los otros grupos, tanto 
en América Latina como en Europa, como se ver mas adelante al hacer 
referencia a los Camisas Plateadas en Estados Unidos 0 a los Camisas Negras 
en Inglaterra. 

Entre 1939 y 1940 fueron los propios gobiernos de estos Estados los 
que empezaron a liquidarlos, al percatatse de las actividades nazis en sus 
paises y al notar la manera en que habian crecido en cuanto a la cantidad de 
espias que se encontraban laborando en cada uno de ellos. Por otro lado, ni 
Alemania ni su Ministerio de Propaganda pudieron hacer nada relevante para 
seguirlos apoyando, pues a Hitler le interesaba mas que nada la neutralidad de 

América frente a la guerra, y a partir de 1938 enfatizar la labor de la Abwher 
como fuerza de inteligencia en todo el mundo. 

En este sentido, es importante abundar en las actividades de ese 
cuerpo de inteligencia para delimitar las acciones de cada grupo y corroborar 
que la ARM solamente dependia de la AO, y no de la Abwher, cuyo nombre 
completo era Amt Ausland/Abwher im Oberkommando der Wermacht, el 
Ministerios de Defensa del Exterior de las Fuerzas Armadas del Alto 
Comando Aleman. Este fue el Servicio de Inteligencia mas importante en la 
Segunda Guerra Mundial. Se establecié en 1938 y fue precedido por dos 
organizaciones: el Cuerpo de Inteligencia de la Armada (Reichswehr Abwher 
Abteilung) y el Ministerio de Guerra (Abwher Abteilung). Hasta 1944 esta 
organizacién fue dirigida por el admirante Wilhelm Canaris. La fuerza naval y 
la armada tenian cada una su servicio de inteligencia independiente. A la que 
se har referencia en este trabajo es la que se dedicaba a actividades civiles y 
dependia del Ministerio del Exterior, que a su vez tenia relacion directa con el 
Fuhrer. Tenia dos ramas que eran la SD 0 Servicio de Seguridad, comandada 

1 Cfr. Alicia Gojman de Backal (coord.), Testimonios de historia oral. Judios en México, 
México, Universidad Hebrea de Jerusalén/Asociacién Mexicana de Amigos de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, 1990. Véase también ACCIM, vol. 1, noviembre de 1938. 
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por Walter Schellenberg, que se ocupaba de cuestiones del exterior y la otra 

lidereada por Otto Ohlendorf para asuntos internos y para actividades 

comerciales.” 
Al tevisar el Archivo Suitland en Washington acerca del Servicio de 

Inteligencia Aleman, pude percatarme de las labores precisas y la forma de 

reclutar a sus miembros de la Abwher. Definitivamente era una parte integral 

del Alto Mando Alemén y sus relaciones eran con la Wermacht y no con el 

Partido o las formaciones de éste. Su jefe Canaris era un hombre de ultra 

derecha, que estaba asociado politicamente con los circulos navales y 

militares de donde la mayoria de ld oficiales de esta organizacién fueron 

reclutados. En los diversos informes se puede constatar que la Abwher 

contaba con personas de muy mal car4cter y con muchas limitaciones, que 

tenfan un tipo mas o menos comin, pero que los de la SD se comportaban 

como verdaderos gangsters. 
La Abwher estuvo activa en América Latina, sobre todo en México y 

algunos paises de Sudamérica como Argentina y Brasil. Sus principales 

objetivos eran: 

7) Poner bases aéreas en América del Sur. 

2) Hacer espionaje econdémico, referente a lo que se surtia a los 

aliados. 
3) Reportar los barcos que salian de puertos de América. 

4) Alertar sobre las actitudes politicas de los gobiernos 

latinoamericanos hacia la guerra. 

5) Propotcionar informacién acerca de Estados Unidos y su potencial 

de guerra. 
La Abwher tenia tres areas de operaci6n y una administrativa. La 

llamada Abt I, se ocupaba de recabar las cuestiones de inteligencia, la Abt IT 

tenia como misién el sabotaje y la subversién y la Abt III, se ocupaba del 

contra-espionaje y de la segutidad.” La organizacién se interesd en México 

porque considerd que era el lugar més facil para obtener informacién acerca 

de Estados Unidos, por su cercania con ese pais. Durante la guerra organizd 

una red importante para obtener informacién de tipo econdmico. Su jefe fue 

George Nikolaus (o Nicolaus), cuyo alias en México fue Enrique Lépez y el 

cual se dedicé a espionaje hacia Estados Unidos, ademas de informar acerca 

de la Ilegada de los barcos con inmigrantes. Este hombre fue detenido en ese 

pais en el verano de 1942 cuando esperaba ser repatriado. Su lugar fue 

  

72 David Bankier, Encyclopedia of..., op. cit., vol. 1, pp. 45. 

73 asw, Secret 119. The German Intelligence Services , Introduccién D. 23.
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ocupado por Joachim Ruge y Edgar Hilgert que segin los servicios de 
inteligencia estadounidenses se encontraban en libertad después de la guerra. 

Esta red de espionaje en México fue independiente de otras 
actividades nazis, pero muy relacionada con los agentes en Estados Unidos, 
Brasil y Argentina. Existian varias causas para lograr el reclutamiento de sus 
agentes: la pobreza, la esperanza de recompensa, el chantaje, o los deseos de 
escapar de un pais ocupado y por ultimo el idealismo. 

La Abwher trataba sobre todo de enrolar como agentes a personas de 
movimientos juveniles de tendencias derechistas, los cuales existian en todo 
el mundo. Estos eran los mis peligrosos porque trabajaban por conviccién, 
entre ellos habia ex militares que ademas de sus simpatias con el nazismo, 
tenian como requisito esencial realizar tateas dificiles de espionaje. Tan 
pronto como eran reclutados y aceptados se les impartia un curso en el area 
en la cual se iban a desempefiar. Generalmente esto incluia temas como 
transmisiones de radio y la construccién de los mismos, el uso de cédigos y 
tintas secretas y el reconocimiento de buques de los aliados, los militares y 
fuerza aérea.”* 

Entre las personas que reclutaban o chantajeaban habia también 
judios. Estos, cuando aceptaban, eran enviados como agentes a Estados 
Unidos y no se les pagaba, sino al contrario, la persona enviada debia pagar 
bastante para que se le “concediera el privilegio” de ir alla. El pago a un 
agente incluja cierta remuneracién para su familia durante el periodo de su 
ausencia, o en caso de que no regresara, esto se debia aceptar por escrito. A 
la mayoria de los agentes que se deseaba enviar a Inglaterra, al norte de Africa 
o a Aménica se les mandaba a través de Espafia y Portugal como los lugares 
mas convenientes. Salian generalmente como refugiados y se les daban 
direcciones en la Peninsula ibérica a las cuales podian acudir en caso de 
dificultad. Tenian las direcciones de oficiales menores en paises neutrales 0 
de los consulados los cuales actuaban como buzones 0 apartados postales. 

Generalmente, los agentes enconttaban solos la forma de pasar a 
través de la frontera franco-espafiola con la ayuda de ciertas organizaciones 
que se ocupaban de ayudar a personas a escapar, apareciendo lego como 

refugiados. Esto explica la desconfianza que a veces se planteaba respecto a 
esos inmigrantes, y también la manera como los diversos gobiernos 
aprovecharon esta circunstancia para no aceptarlos o no hacer 
modificaciones a sus leyes migratorias. 

"4 Ibid, p. 25. 
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| 
Las funciones principales de estos agentes eran sobre todo las 

actividades anticomunistas, la deteccién y combate contra el sabotaje, el 

contra-espionaje incluyendo la penetracién en el espionaje enemigo, la 

seguridad industrial, el control de las fronteras, incluyendo la expedicidn de 

permisos, la intromisién en los movimientos religiosos en las actividades 

judias y en la francmasoneria, ademas de investigat y combatir a la oposicién 

politica del Estado nazi.” Los agentes nazis eran observadores politicos y 

funcionaban como embajadores extra-oficiales involuctados en diplomacia 

activa y muchos tenian mas autoridad que los miembros de la Legacion. Se 

ocupaban sobre todo de fomentar desordenes entre minorias nacionales o 

entre los grupos de izquierda. 
La telacién de estos espias ‘con otros agentes en Estados Unidos, 

Argentina, Brasil, Espafia o Portugal fue definitiva. Los datos que aparecen 

en los listados del Archivo Suitland son claros y Precisos; se mencionan en 

ellos nombres de pila, apellidos y alias, fechas de nacimiento y de Ilegada a 

México. Asimismo, se encuentra la descripcién detallada de todas sus 

actividades y cémo fueron entrenados. Se describe al jefe de toda la red de 

inteligencia nazi en México, asi como a todos aquellos que fueron sus 

colaboradores, sus direcciones en el pais, sus familiares y el nombre de sus 

esposas, generalmente mexicanas. 
Un buen nimero de estos agentes se dedicaba al comercio o eran 

profesionistas que trabajaban en compafiias alemanas, sobre todo en el ramo 

maritimo, ferretero o en el Banco Getmanico de la América del Sur, 

institucién que fue intervenida por el gobierno mexicano en 1942. Su relaci6n 

con la Legacién alemana aparece muy clara; sin embargo, sabemos que Rudt 

Von Collenberg envid en 1941 una lista donde se especificaban “. «los 

agentes, sus actividades y sus jefes”, misma que probablemente estaba 

incompleta “porque nuestro conocimiento se basa en observaciones 

ocasionales...””° 
En esa lista aparecian el teniente coronel Von Schleebrugge y el 

mayor Nikolaus, ambos elementos ya detectados por el servicio secreto de 

Estados Unidos y del conocimiento también del régimen de Manuel Avila 

Camacho. La lista lleg6 a manos de la Secretaria de Relaciones Exteriores en 

México, al igual que todo el diario del embajador. El jefe Nikolaus aparecia 

  

75 Ibid., pp. 26 y ss. 
76 AHSRE, III 2345-2 Repatriacion de alemanes 24.1.42 y 23.X.46. B. Von Mentz e¢ 

al, Los empresarios...Verénica Radkau comenta que el Jefe Nikolau se disfrazaba de 

comerciante, lo cual facilitaba a la Legacién Alemana cubrirlo. NAUS, T.120 733 AA, 

“Abwher, Mexiko 1941-1942, AA a Legacién 9 III, 41 y Rudt a AA 28. VI.41.
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en realidad como comerciante, quien junto con su compafiero Von 

Schleebrugge, establecieron una pequefa compajiia de cable, que Jes dio la 

posibilidad hasta diciembre de 1941 de tener comunicacién directa con 

* Alemania. Sus mensajes los firmaba Nikolaus con el seudénimo de “Volco” y 

los dirigia a “Brajob” en Berlin.” Sus sucesores, Joachim Ruge y Edgar 

Hilgert, fueron hechos prisionetos por el gobierno mexicano y enviados a 

Perote, Veracruz, de donde posteriormente salieron sin mayores cargos. 

Para resumir, es posible afirmar que las actividades de este grupo se 

diferenciaban de las de la Organizacién para el Extranjero (AO), la cual 

reportaba a Goebbels, mientras que la Abwher lo hacia directamente a Keitel 

y éste a su vez al propio Hitler por medio de Canaris. Sin embargo, no 

estaban tan distanciados unos de los otros, ya que vatios autores afirman que 

se reunian en la Casa Parda, situada en la colonia Hip6dromo Condesa de la 

ciudad de México, que aparentemente era el domicilio y consultorio de un 

médico.” 
Posiblemente alli se daban los contactos con los nazis ya que, segin 

lo consultado en el Archivo Suitland, aparece una breve relacién entre uno de 

los agentes de la Abwher de nombre Edmund Carl Heine con el doctor 

Wirtz que era el jefe de la AO en México. Tal vez por el color de la casa, ésta 

servia también de lugar de reunién pata los Camisas Doradas, pero en 

realidad en el Archivo no aparece ninguna relacién entre ellos, lo cual nos da 

la posibilidad de admitir que quiz4 la ARM efectivamente sabia de sus 

actividades, pero no recibia ningun apoyo directo de esta organizacién.” 

Sin embargo, la ayuda al nacionalsocialismo que prestaron los 

Camisas Doradas no se puede poner en tela de juicio: éstos constituian un 

grupo que dependia realmente del NSDAP. 

  

7 asw. Secret 119, The German Intelligence Services. Introduccién, D 34. 

78 J. Bernal de Leén, La quinta..., op. cit., p. 148. 
7 Después de revisar el Archivo Suitland podemos corroborar que los agentes 

nazis se encontraban en México desde 1935 y que el Tercer Reich tenia un interés concreto 

en crear un banco de datos sobre las organizaciones afines a la ideologia nazi en toda 

América Latina; esto se dio sobre todo en México, Brasil y Argentina. Por otro lado, la falta 

de coincidencia entre los nombres de los alemanes que apoyaron a Cedillo o a la ARM es muy 

notoria. En él aparecen cuarenta nombres de alemanes en México dedicados a trabajos de 

espionaje, sabotaje y creacién de radios clandestinas, de aerédromos secretos y apartados 

postales donde se recibia la correspondencia de Alemania, asi como de otros paises europeos 

y latinoamericanos. 

 



we
 

  

MISSION TEXAS, REFUGIO ESTRATEGICO DE 
LOS CAMISAS DORADADAS 

Nicolas Rodriguez Carrasco, lider de los Camisas Doradas, fue expulsado del 

pais en agosto de 1936. A partir de entonces los locales de esta organizaci6n 
fueron cerrados y sus miembros perseguidos por el gobierno. Este 
recomendsé a su vecino del norte que se le recibiera en Estados Unidos, lo 
cual provocé la protesta de su Secretario de Estado, quien pidid que se 
enviara mayor informacién sobre este hombre, al mismo tiempo que 
‘comentaba que: “el gobierno de México impone presencia de elementos 
considerados indeseables [...] a Estados Unidos y al mismo tiempo exige que 
el gobierno estadounidense impida se involucren en actividades contra 
México”." 

Por otro lado, el Departamento de Justicia de ese pais entablé un 
juicio en contra de Nicolas Rodriguez por ingreso ilegal a territorio 
estadounidense. No se conocen las razones por las cuales esta sentencia fue 
suspendida. 

Los servicios de inteligencia estadounidense, supieron también por un 
informe de Pablo Delgado, que gracias a ciertos donantes estadounidenses y 
mexicanos, Rodriguez disponia de 2,000 a 3,000 ddlares mensuales para 

financiar sus actividades. Que tenia agentes en México y que viajaba 
constantemente de Brownsville a Nogales, aunque habia establecido su 
cuartel en El Paso, Texas. Alli habia recibido mensajes de apoyo del general 

Calles, en su lucha en contra del establecimiento de un Estado comunista y 
éste le habia manifestado que pronto tendria ayuda de un oficial 

estadounidense.” 

1 NAW, WDC, SD, 812.00/ 30392, 30394, 30395, Washington D.C., 15 de agosto de 
1936. Sloan al Departamento de Estado, Document File Note, México 11 de agosto de 1936, 
y 812.00 5045/315 Daniels al Secretazio de Estado, México, 24 de agosto de 1936. Excélsior, 

8, 12 y 26 de agosto de 1936. 
2 NAW, WDC, SD, 812.00 Revolutions 234. K. Berry Peterson, Assistant US. 

Attomey, Report of Disposition of Criminal Case, Department of Justice, Division of 
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Todo ello descalificé a los Dorados para intervenir en la vida politica 
del pais, al mismo tiempo que los puso en la mira permanente del gobierno 
cardenista. Sin embargo esto no terminé con su movimiento, ya que desde 
Estados Unidos, Nicolés Rodriguez, permanecié en contacto con sus adeptos 
en México y continud buscando aliados a su causa, por alla. 

Se sentia tranquilo aunque a disgusto por el exilio no esperado, ya que 
desde que funds a la ARM, supo que tenia de su lado a los alemanes que a 
través de su representante, alli, el sefior Krum Heller, le habian enviado 

manifestaciones de adhesién como el escrito siguiente: 
| 

Acuso recibo de nombramiento que tuvo usted a bien mandarme como 
representante de la ARM al Reich Aleman. Agradezco esta distincién de todo 
mi corazén y prometo a usted set Dorado leal y firme hasta ver vuestro 
triunfo, que significa la salvacién de mi patria mexicana. [...] 
Yo, mi jefe, vivi la época de Don Porfirio y conoci tanto a Scherer y 
Limantour, dos judios que fueron el alma negra de la administracién 
porfiriana. Cuando el usurpador Huerta pasd a Palacio, llevé como 
consejero a un polaco, Ramer, aquel propietario del Correo de Tampico, 

tienda que vendia a plazos y cada operacién significaba una estafa. [...] 
Cuando Huerta vino a Europa, siempre venia acompafiado de Ratner y en 
Barcelona desplumé ese judio al mismo Huerta, quedandose con muchos 

millones que habian sido robados al pueblo mexicano. [...] 
Hoy dia se ha lenado de judios, pero no sdlo extranjeros, sino, y eso es lo 

peor, en los puestos principales hay judios de sangre que pasan por hijos o 
nietos de espafioles. No sé si usted conoce Espafia, pero sabra que la 

expulsion de los judios en 1492 y la inmigracién de esa gente al oriente fue 

muy importante. Yo he hecho el sacrificio por estudiar y visitar el oriente 
hace tres afios: Grecia, Turquia, Egipto, Palestina, la Isla de Rodas y muchas 
partes para conocer los apellidos espafioles de judios fieles a su raza y a su 
credo, muchos salieron de Espafia y los peores, los renegados se quedaron, 

dejandose bautizar para seguir robando. 

Yo creo que no es posible perseguir hoy a un mexicano, porque sus 
antepasados en el siglo XV fueron judios, pero si los vernos en el gobierno y 
en el comercio actuando con esa avaricia propia de su raza, debemos llamar 

la atencidn sobre éstos parasitos... 

Poco conocia el sefior Krum Heller, de las razas indigenas de México, 

pero en su carta a Rodriguez agregé lo siguiente: 

  

Records, Washington, 10 de marzo de 1937. Major F. Lacey al 8 Corps 62 Forth Blias, 
Texas, 25 de marzo de 1937. 

| 
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Ahora le acompafio un articulo mio que habla de la raza mexicana, que 

siguiendo las investigaciones de Wirth, llego a la conclusion de que los 
mexicanos y alemanes son de la misma raza, no solo porque los espafioles 

eran godos, sino porque los toltecas fueron inmigrados del norte, lo mismo 
que los alemanes primitivos, y silos primeros indios aztecas fueron de ojos 
azules y pelo rubio, como también tuvieron ese color los godos, la 

inmigraci6n de moros a Espafia y la mezcla entre ellos, trajo esa piel 
obscura. Pero estudios serios de etndélogos de primera fila, prueban la 
igualdad racial de mexicanos y nérdicos y hasta con un examen de sangre se 
puede probat eso hoy en dia. Muy diferente es la sangre judia, sangre mala y 
como el caracter depende de la calidad de la sangre, los judios son egoistas y 

ladrones por sangte. [...] 
Ahora el aspecto racial y el antisemitismo es sdlo una faz que nos da el 

brillante de todos nuestros postulados. Importante es que todo ciudadano 

comprenda que el beneficio general debe anteponerse a sus intereses 
privados y crear un verdadero patriotismo como ustedes ya lo estan 

haciendo. No hay organizacién sin disciplina y no hay organizacién donde 
la disciplina no tenga como maximo exponente el servicio militar. Servir a la 

patria es el honor mas grande que hay y asi como la ensefianza es y debe ser 
obligatoria, lo debe ser el servicio militar. Al lado de ese ejército de soldados 

defensores, debe haber el otro ejército del trabajo, tan grandiosamente 
organizado aqui. Ojala que usted mi general, diera una vuelta a Alemania, 
aqui mi casa seria suya y no tendria gastos en ese sentido, pero si no es 

posible eso por sus multiples ocupaciones que tendr4 como jefe de la ARM, 
yo le mandaré todas las informaciones. 

Y finalizaba asi: 

Siendo yo Coronel de la Divisién de Pablo Gonzalez les probé que el 
mexicano es disciplinado, que es el mejor soldado del mundo porque lo trae 

en su sangre tolteca. [...] 
Asi como los alemanes llevan el uniforme nazi por todas partes donde van, 
los Dorados debemos hacer lo mismo y dando el mejor ejemplo de nuestra 
conducta en la vida privada digan: ese es un mexicano noble. Debemos 
hacer una prédica constante con nuestra conducta intachable. También 
debe conocerse al Dorado por su uniforme, y yo creo que debemos usar la 
cruz swastica con mas derecho que los alemanes. En el Museo de 
Hamburgo est4 un Dios Kinch Ahab, quien tiene esa cruz en la frente. En 

una exposicién etnoldégica la exhibi en Berlin y probé que los mexicanos 
tienen ese simbolo mucho antes que los germanos como simbolo de su 

raza. [...] 
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Puesto sobre un brazalete con nuestros queridos colores nacionales se ha de 
ver muy bien. Lo curioso es que la usan con esos colores los hiingaros que 

no son nordicos. [...] | 

Asi mi general espero informarlo de lo que pasa aqui y espero también 
siempre noticias suyas de la Secretaria y concluyo con mi sentido “México 

para los mexicanos.> ; 

Esta carta era la franca adhesién de los germanos a la causa de los 
Dorados y a su movimiento paramilitar. Sin embargo la insinuacién de Heller 
de que se usara en el brazo una banda con la swastica y los colores nacionales 
nunca la acepté Nicolas Rodriguez, la causa quizd era obvia: con ese 
distintivo en el brazo ya no podria negar sus nexos nazifascistas con Europa. 

El Jefe Supremo como ya cornentamos en capitulos anteriores tenia 
ademas su tepresentante en Nueva York que también habia servido en el 
ejército mexicano, Carlos Walterio Steinman. A este individuo le informé que 
contaba con 50,000 adeptos en el Distrito Federal y mas de medio millén en 
el resto de la Republica. 

El 3 de julio de 1935 Steinman le habia escrito a Nicol4s Rodriguez 
que el marqués Mac Donald y sus aliados ya tenian cuatro millones para 
ayudar a México a lograr el cambio de gobierno. Este hombre al igual que 
otto de apellido O’Connnor, se enteraron de la expulsién de Calles del pais.* 

Después de la disolucién de Ids Dorados y la expulsi6n de Nicolas 
Rodriguez, éste comenz6 a hacer una campafia desde El Paso entre los 
grupos de derecha, con el objeto de conseguir apoyo financiero, para iniciar 
una rebelién atmada en contra del régimen cardenista. En Texas se dedicé a 
pteparar la conspiracion, pero tenia pocos recursos econdmicos, por lo cual 
pronto convencid a un grupo de estadounidenses ambiciosos y ticos, a 
quienes ofrecié muchas ganancias tan pronto como su causa venciera. 

A estos personajes les hizo creer que tenia cien mil asoctados 
armados en todo el territorio nacional, listos para iniciar una rebelién en 
contra de Cardenas. Para esto conté con la ayuda de J. Smithers, acaudalado 
agricultor texano, que cteyd todos los embustes del Jefe Supremo de la ARM. 
Smithers entregS a Rodriguez cantidades de dinero, para financiar la 
organizacién del movimiento rebelde y ademas le obsequié un automévil de 

3 AGNM, FLC, 541.1/41, Marcos Mena al presidente Cardenas, denuncia que Krum 

Heller estuvo conferenciando con Nicolas Rodriguez, 2 de mayo de 1936. 
4 Eduardo O’Connor era el Procurador general de Estados Unidos y luché en la 

regién de Des Moines Iowa en contra de los comunistas. Excélsior, 6 de mayo de 1933. 
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marca Buick. La factura de este carro aparece a nombre de Nicolas 
Rodriguez Carrasco, pero como comprador figuraba Smithers. 

Lo interesante de este personaje es que ademas eta el apoderado, en 
Estados Unidos, de Plutarco Elias Calles. 

Otros dos aliados del Dorado fueron el reverendo protestante P.L. 
Delgado y el estadounidense William H. Wood, sujetos que realizaron toda 
clase de gestiones, para obtener fondos destinados a la organizacién de un 
movimiento rebelde en el pais. Smithers puso en contacto a Rodriguez con et 
ex presidente Calles y si bien éste nunca se dirigié directamente al Jefe 
Supremo, lo hizo en varias ocasiones por conducto de su apoderado 
estadounidense, para obtener el apoyo de la Accién Revolucionaria 
Mexicanista para un movimiento sedicioso. 

Poco menos de un afio después, Calles convencido por Smithers 
comisioné al ex gobernador de Guanajuato Melchor Ortega, para que 
entablara tratos con Nicolés Rodriguez. 

Este hombre acatando instrucciones del ex general Calles, contesté 
con fecha 4 de diciembre de 1936, desde la ciudad de San Diego California, la 

siguiente carta al reverendo Delgado: 

Sefior P.L. Delgado. El Paso, Texas, muy sefior mio y amigo: 

Recibi la suya fechada el primero del actual. Senti mucho no haber tenido la 
oportunidad de saludarlo, suponiéndome que el correo no habia legado 

oportunamente Nevandole mi carta. La direccién a la que me puso la carta 
es la que tengo actualmente en Ia ciudad. Creo que nuestro amigo podria 
escribirme lo que se le ofreciera, tan amplio como quiera, a la direccién que 
tiene mia de esta ciudad. 

Afectuosamente lo saludo, su amigo y seguro servidor, 
Melchor Ortega.5 

El amigo al que se referia en su carta el ex gobernador de Guanajuato, 
no era otro que Nicolas Rodriguez, que ya habia tratado con los callistas lo 
referente a unir “sus elementos” para organizar, “una revolucién” en México 
en contra de Lazaro Cardenas. 

Parece que en su derrota los amigos de Calles concedieron seriedad a 
Rodriguez y estuvieron entregando a éste, regulares cantidades de dinero, asi 

5 Melchor Ortega fue también presidente ejecutivo del PNR, elegido el 12 de mayo 
de 1933. Excélzror, 13 de mayo de 1933. 
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como al mismo tiempo enviaban a un representante personal, que fue 
Smithers. Activo como pocos, este sefior se entusiasmé con los proyectos 
bélicos del ex general villista, y estuvo viajando de un lado al otro del 
territorio estadounidense, tratando de conseguir influencias politicas de 

fancionarios y banqueros yanquis, con el objeto de que el movimiento 
rebelde callista y dorado, fuera apoyado debidamente y no fracasara. 

El Periédico La Prensa cita telegramas que Smithers mandaba al 
reverendo Delgado desde Nueva York, San Diego, Los Angeles, San 
Antonio, Laredo y otros puntos en donde se desarrollaban intensas 
actividades para conseguir apoyos, haciendo creer que los Dorados realmente 
tenian en México centenares de miles de miembros y que el general Calles 
todavia gozaba de gran prestigio alli. é 

Tanto Smithers como Wood, mandaban con frecuencia dinero a 
Rodriguez, el cual estaba en poder de la esposa del Jefe de los Dorados. 

Cheques del Security State Bank de Texas a nombre de Nicolas Rodriguez 
Carrasco. | 

El reverendo Delgado, Smithers y Melchor Ortega trabajaban 
activamente y nombraron representantes en diversas ciudades del pais, asi en 
Sonora el representante era, el ex géneral Avelino Salas, en Ciudad Ju4rez el 
ex general Joaquin Terrazas y el ex coronel, J. Monreal. En la ciudad de 
México tuvieron varios delegados, especialmente a un californiano llamado 
Frank Sanchez Llanes. 

El que mas viajaba entre San Diego California y El Paso, Texas, era 
Smithers, éste era el verdadero enlace entre los dos hombres descontentos: 

Rodriguez y Calles. En varias ocasiones éstos se encontraron en San Diego 
California para hablar largamente de sus planes, junto con Melchor Ortega. 
Sin embargo, don Plutarco nunca invitd a Nicolés a visitar su mansién del 

Parque Balboa, sino que siempre comision6é a Ortega, para que tratara mds a 
fondo todo lo telativo a la organizacién del “movimiento rebelde”.’ 

Delgado fungia como secretario de Rodriguez Carrasco, hasta que se 

dispust6 con é] al convencerse de sus “inmoralidades”. Por otro lado, este 
grupo de Dorados seguia confiando! desde Estados Unidos, en el apoyo del 
ex secretario de Agricultura, general Saturnino Cedillo, que habia prometido 
ayudarlos en su movimiento “nacionalista”* 

§ AGNM, FLC, 541.1/41; La Prensa, 1936. 
7 Ibid. | 
§ Sobre esta alianza véase “La rebelién cedillista”, en este mismo capitulo. 
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La llegada a Texas no habia cambiado los planes de accién de Nicolas 
Rodriguez. Lo que cambié fue su pareja, ya que alli se enamoréd de la sefiorita 
Herrén, lo que ocasionéd que su esposa muy enojada delatara todas sus 
actividades ante la policia de la ciudad de México, cuestién de la que se 
entero Nicolas a través de una carta de Frank Sanchez Llanes que decia lo 
siguiente: 

Doy contestaci6n a su muy grata firmada en la estacién, explicandole 
procuré no enredaran de chismes, que ésta... (se refiere a una persona que 

no menciona el periddico, que parece que era la esposa de Nicolas 
Rodriguez), que ha estado en contra de todo aquel que busca la manera de 
que se trabaje en pro de la causa, y la razon es sencillisima: ésta (el mismo 

nombre), en su ignorancia lamentable cree que a nuestro triunfo usted se 
casara con la sefiorita Herrén y ella no podra ser la primera dama de la 
republica. Y como el unico pecado que cometi fue el de Ilamarla por el 
terreno de la cordura y manifestarle mi firme intencién de seguir laborando 
al lado de usted y negarme a hacer un manifiesto en su contra y que ella 

firmaria a fin de ponerlo por los suelos y distanciarnos todos, por ello ha 
procurado estos enredos; es mas, hizo una denuncia a la inspeccién de 

Policia, dando nombres y sefias de todos, menos el mio, y se dedicé a 

intrigar, diciendo que yo era el del andnimo; usted comprender4 que todo el 

mundo se eché a reir, pues si hay algiin entusiasmo para trabajar es debido a 
mi. [...] 
Efectivamente hubo una junta con el fin de trabajar hasta no lograr la 

unificaci6n de todos los elementos dispersos con la salvedad de que 
seguiriamos al que primero hiciera un llamado a nombre de la Patria. Yo 
seguia insistiendo en que esperara su aviso. Por lo que respecta a lo del 
coche, sus paseos, su noviazgo y el dinero que recibe usted de CIERTA 
persona, cosa que me refiero a nuestro buen amigo Delgado, elia (la misma 

persona), ha dicho, jurado, que don Santiago en presencia de ella le 
entregaba rollos de billetes, que usted depositaba en el Banco. No se 
pteocupe usted por eso, pues la orientacién se ha seguido dando y tenemos 
mucho terreno ganado, confieso amigo mio, que a veces me desanimo y 

con mayor razon cuando veo que usted es el culpable de todos los 
obstaculos. [...] 

Manuel y Alvarez estan en ésta, desde el dia 4 de los corrtentes, nos hemos 

estado comunicando constantemente y él le Ilevara a usted estos apuntes. 
Usted comprendera que mi papel, después de la venida de tanto hablador, 
es muy trabajoso, dada la inclinacién de esta gente por el chisme, pero hasta 

ahora, salvando esos tropiezos, la labor ha sido magnifica, Manuel y Alvarez 
me han servido mucho en ese sentido. [...] 
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Yo quise introducir entre nosotros a Mufioz, pues nos est4 sirviendo de 

gancho cerca del Etiope y como es hombre... cuanta labor ha querido hacer 
en su contra me ha sido facil eliminarla y asi como fuego de rafaga lo estoy 
reduciendo a la impotencia. Por lo demds no hay enemigos pequeiios, 
menos cuando se junta con una vieja y mas vale tenerlo contento. [...] 

Uno de nuestros postulados es el siguiente: “no creemos en chismes”, ojala 
y usted se adhiera a él, seguro que cuando tenga algo que sentir se lo diré 

por este conducto. No escriba' usted a la vibora, recuerde usted que las 

Juanas de Arco no se dan en maceta. Sepa usted que es muy facil destruir 
habladurias en contra de cualquiera y tenga fe en mi Su amigo y 
subordinado. Frank. 
P.D. Comuniquele a Mario mi labor, pues es uno de los que mas raspones 
ha sacado de la contienda. Sahidemelo de mi parte.? 

Por la carta anterior nos queda claro que en esos afios se iniciéd un 
didlogo entre el general Calles y Nicolas Rodriguez a través de sus 
representantes, para unir fuerzas en contra del gobierno “comunista”. 
Ademas por los Archivos de Washington tenemos noticias de que el ex 
presidente Abelardo L. Rodriguez visité al Jefe Supremo de los Dorados en 

Texas, durante cinco semanas, en las cuales permanecié hospedado en su 
casa.” 

Su relacién familiar quiza no se pueda apoyar en este hospedaje que le 
dio Nicolas y no existe tampoco otto indicio que lo confirme, pero con ello 
se nos abrio la interrogante. Por otro lado sabemos que desde 1935 se le 
habia reportado al Departamento de. Estado de Estados Unidos, de ciertas 
visitas que realizaban oficiales mexicanos a Calles en la ciudad de Los 

Angeles California, donde se comunicaba que habian pasado armas y 
municiones de contrabando hacia México, apoyados por ambos ex 
mandatarios, Calles y Abelardo Rodsiguez.” 

Desde entonces los dos estaban buscando la manera de activar una 
tebelién en contra de Lazaro Cardenas y encontraron también en los Camisas 

Doradas un grupo de apoyo a esta causa. El Departamento de Estado 
confirmo también las visitas de James Smithets al general Calles después de 

9 AGNM, FLC, 541.1/41; La Prensa, 1936. 

10 NAW, WDC, SD, 812.00 RG59 M: 1370; periddico de Torreén, E/ Dorado. Se supo 

también que su hermano Joaquin Rodriguez fue expulsado del pais. 
1 NAW, WDC, SD, 812.00 RGS9, doc. 30161, Mexicali (Bowman), 28 de enero de 

1935.
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su expulsién.”” En el caso de la persona a la cual Frank mandaba saludar, se 
teferia a Mario Baldwin, el cual se exilio con Rodriguez a Texas. 

Las relaciones de los Dorados con diferentes personalidades en 
Estados Unidos, fueron frecuentes, como ejemplo citamos la conversacién 

que tuvo José F. Sandoval, inspector viajero de Accién Revolucionaria 
Mexicanista en la ciudad de Torredn y que fue reportada al Departamento de 
Estado de Estados Unidos en agosto de 1936.” 

En estos documentos es clata la relacion entre los grupos de derecha 
de ambos paises, ya que aparece una reunién entre Arthur Constantine 
redactor de los periddicos de Hearst con el general Saturnino Cedillo, 

Ministro de Agricultura, en la cual trataron asuntos de interés comin." 
Desde que Nicolas Rodriguez fue expulsado de México el 11 de 

agosto de 1936, todos los periddicos mas importantes, tanto mexicanos 
como estadounidenses, comentaron la noticia, entre ellos el New York Times, 

que a través de su reportero en el pais, Frank L. Klukhorn, mantenia al 
pueblo estadounidenses informado de los acontecimientos. También los 
periddicos texanos se ocuparon de comentar este arribo de Rodriguez, entre 
ellos The McAllen Monitor que durante los cuatro afios que estuvo exilado éste, 
cada semana publicé articulos referentes al movimiento de los Dorados o 

entrevistas otorgadas por el Jefe Supremo de esta organizacién a diferentes 
periodistas que laboraban en este diario. 

Al revisar las hemerotecas de la Universidad Pan American de 
Mission y la de McAllen, la sorpresa fue an mayor al leer en los periédicos 

acetca de la vida cotidiana del Jefe Supremo, sus amorios, y sus relaciones 

con los petroleros, que primero lo visitaron en El Paso, Texas, después en su 
casa de McAllen y hacia 1938 en su cuattel general en la ciudad de Mission. 

Fue tanta la informacién que obtuvimos que nos concretaremos a lo 

mas sobresaliente, para reafirmar todo lo que con anteroridad veniamos ya 

mencionando y lo cual sera reforzado en el siguiente tema, sobre la rebelién 
cedillista. 

Desde el mes de julio de 1934 aparecié un articulo en The McAllen 
Monitor acerca de un posible atentado revolucionario en contra del gobierno, 

en el cual uno de Jos cabecillas era un ex general villista que apoyaba la 

candidatura de Antonio Villarreal. Este era Marcelino Gallegos y habia sido 

  

12 NAW, WDC, SD, 812.001, c. 13, doc. 30353, 10 de abril de 1936. 

13 NAW, WDC, SD, 812..001, c. 13, doc. 30399. Torreén (English) Political, 318 ME 

(Gold Shirts). 
14 NAW, WDC, SD, 812. 00 5045/315, y doc. 30397 (Daniels), 3853, agosto de 1936. 
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secundado por un grupo de ex villistas que se concentraban en Nogales, 
Sonora, pasando armas a través de la frontera texana. El periddico decia que 

casi todo estaba listo, pero cuando el gobierno mexicano se percaté de ello, 

se enviaron 250 soldados de Magdalena a Sonora. Parece que este grupo se 
habia estado reuniendo en Arizona en la ciudad de Bisbee y habia comprado 
bastante material de guerra que traté de pasar por la frontera, el cual fue 
confiscado por las autoridades mexicanas en Laredo Texas. 

Ademas el ejército en Nogales habia recogido una circular impresa en 
la que se amonestaba al pueblo al levantamiento, la cual estaba firmada por 
Gallegos. En ella, se hablaba de una lucha para derrocar al nuevo régimen, la 
cual daria inicio en Chihuahua, apoyada por Silvestre Terrazas. 

Se decia que la rebelin estaba secundada por un grupo de extranjeros 
estadounidenses, los cuales habian colaborado en la adquisicién del “parque”. 
Esta rebeli6n comentaba el diario, podia ser el inicio de una larga lucha por 
derrocar a Cardenas que planearon los ex generales villistas, que desde que 
Pancho Villa no logré Hegar al poder quedaron resentidos y buscaron la 
forma de vengarse, derrocando al régimen. De esa manera se apoderarian de 
la presidencia, o sea, que un villista seria por fin, el presidente de la 
Republica. 

Es muy coincidente que la rebelién se iniciara en Chihuahua en 
donde tanto Villa como Nicolés Rodriguez habian tenido siempre un gran 
apoyo. Ademas de seguir siempre las tacticas villistas de buscar ayuda en 
Estados Unidos, que por supuesto siempre la encontraban; sobre todo entre 
los petroleros estadounidenses, o tal vez con cualquier otra persona que 
tuviera intereses creados en México, que sintiera que podian ser afectados, 

sobre todo a partir de la aprobacién de la Constitucién de 1917. 
El 30 de julio de 1936 el periddico publicd la noticia de un 

zafarrancho entre comunistas y miembros de la organizacién civica 
nacionalista que tuvo lugar en la ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, en el 
cual, segun los nacionalistas, los ‘ “rojos” ” habian sido los provocadores, ya que 
habian sido insultados por ellos fuera de sus oficinas, ademas de haber 
recibido ciertos disparos. 

| 
15 “Mexican Revolt is Believed to Have Been Planned at Arizona Meetings”, The 

McAllen Monitor, 14 de julio de 1934, pp. 1-2. El periddico aseguraba que tenia que ver con 
Silvestre Terrazas. 
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Los “nacionalistas” segin el diario, habian respondido al fuego y 
ademas habian insistido que no descansarian hasta “acabar” con los 
comunistas."® 

Para el 11 de agosto el periddico publicé la noticia de que México 
habia expulsado al jefe de los Dorados y que ello tenia su fundamento en la 
reciente revuelta que se habia dado en la ciudad de Monterrey. 

Sefialaba que Rodriguez habia sido puesto a bordo de un tren y 
enviado fuera de la Republica, y agregaba que el jefe del grupo fascista Los 
Camisas Doradas habia salido luego en un avion y que habia legado al 
anochecer a Estados Unidos. También comentaba que la organizacion habia 
sido disuelta por orden presidencial, tanto en Nuevo Leén como en el 

Distrito Federal y que se esperaba la Ilegada de Rodriguez, a la ciudad de 

Brownsville Texas. 
Fueron entonces arrestados otros 16 Dorados y sus oficinas revisadas 

y cateadas por la policia en busca de armas. Segun el periddico Rodriguez se 
encontraba en el lugar pero logré salir sin ser notado. El general Vicente 
Gonzalez, Jefe de la Policia informé que el cateo habia sido ordenado 
después de que se tuvo noticias de que la organizacién Nevaba a cabo 
actividades subversivas en contra del gobierno.” 

Al dia siguiente, Nicolas Rodriguez ya hizo declaraciones al The 

McAllen Monitor, en las cuales manifests que no venia con ningunas 
intenciones de formar una coalicién entre fascistas y simpatizantes del 
general Plutarco Elias Calles. “Nuestros intereses, tanto de Calles como los 
mios -dijo- son diferentes” Se quejd de que su expulsién fue tan repenuna 
que ni ropa se pudo llevar. 

El trato que habia recibido Rodriguez decia el diario, habia sido 
desagradable, y agregaba que éste habia comentado que el pais se estaba 

“bolchevizando”. Se aclaraba que el Dorado, habia volado en un avion 
presidencial y que fue detenido en Ciudad Judtez por varias horas. El lider 
expulsado sélo habia agregado que deseaba buscar un hotel en Texas y que 
posteriormente se pondtia a la disposicién de las autoridades 
estadounidenses. 

Cuando se le insistié que relatara su arresto dijo Jo siguiente: 

16 “Two Slain in Monterrey, Red Riot. Seven Listed Injured When Fight Staged”, 

The McAllen Monitor, 30 de julio de 1936, p. 1. 
17 “Mexico Ousts Chief of Reds. Golden Shirts Recent riot in Monterrey Given 

Blame”, The McAllen Monitor, 11 de agosto de 1936, p. 1. 
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El lunes me encontraba en Pachuca y me enteré que el gobierno me estaba 
buscando. Asi que le telegrafié al presidente y al general Vicente Gonzalez 

jefe de la policia mexicana y me rendi. Me detuvieron en la carcel toda la 
noche y a las seis de la mafiana me encerraron en un automdévil con un 

general y me Ilevaron al aeropuerto y me pusieron en un avién que pardé en 

San Luis Potosi, Torreén, Chihuahua y Juarez.'® 
| 

Hacia el 19 de agosto de ese mismo afio, The McAllen Monitor, 
comentaba la noticia de que la lucha entre el fascismo y el comunismo se 
habia desatado en México y que ésta estaba encabezada por la CTM cuyo lider 
era Vicente Lombardo Toledano. Se refiris a una gran demostracién 
antifascista llevada a cabo en la ciudad de México en la cual habia participado 
Miguel A. Velasco, el cual comenté que los obreros estaban siendo 
organizados para acabar con los fascistas. 

En respuesta a ello, el general Luis Bobadilla, de la Unién de 
Veteranos de la Revolucién habia dicho que lo anterior era pura “oratona”; 
pero en realidad protestaron fuertemente por las maniobras comunistas que 
trataban de nulificar al ejército y a sus generales. Se quejaron entonces de los 
cambios que habia realizado el presidente con nueve oficiales con el rango de 
brigadier o general, los cuales fueron efectuados sin habérsele notificado al 
Secretario de Guerra, general Andrés Figueroa.” 

El 26 de agosto el periddico anuncié la renuncia de Portes Gil a la 
ptesidencia del PNR y su sustitucién por Silvano Barba Gonzalez. Lo 
interesante del articulo era que hacia énfasis en que los miembros del 
Congreso se estaban preparando para deshacer el bloque de la izquierda, el 
cual estaba ya adquiriendo mucha fuerza y que a raiz de su fundacion en 
1935, como apoyo a Cardenas, en contra de Calles exiliado en Estados 

Unidos, éste habia ganado mucha fuerza.” 
En noviembre de ese afio se repetia una noticia de México, en la cual 

se confirmaba la alianza entre Portes Gil y Cedillo para contrabandear armas. 
E] articulo decia que el ex presidente de la nacidn y reciente presidente del 
PNR, junto con el genetal Cedillo, habian sido sefialados por la prensa, por 
realizar actividades “sediciosas”. Se agregaba que Emilio Portes Gil habia 

| 

18 “Rodriguez Is Angered Over Quick Ouster”, The McAllen Daily Monitor, 12 de 

agosto de 1936, p. 2. 
19 “Fight on Fascists Is Said Giving Momnetum As Preparation Speed”, The 

McAllen Monitor, 19 de agosto de 1936, p. 3. 
20 “Portes Gil Now Stated For A Cabinet Position”, The McAllen Monitor, 26 de 

agosto de 1936, p. 1. \ 
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roto recientemente relaciones con Cardenas y que estaba involucrado en un 
gran contrabando de armas, el cual habia pasado por Matamoros, 

Tamaulipas. 
Interesante es subrayar que este diario predecia entonces una ruptura 

total entre Cardenas y Cedillo, por tener éste ultimo tendencias 
conservadoras opuestas a las ideas de izquierda del gobierno.” 

Durante 1937 el Monitor, dio muestras claras de su preocupacion por 
la situacién del petrdleo en México. Decia que la negociacién de los salatios 
de los trabajadores en las compajfiias petroleras se estaba estudiando y que el 
contrato contenia, cerca de 100 clausulas. Se hablaba de huelgas de los 
obreros y la preocupacién de las compafiias manejadas en su mayoria por 

estadounidenses, ingleses y holandeses. Segiin este diario la culpa la tenian los 
trabajadores porque eran muy intransigentes y que el gobierno ya habia 
creado un Instituto del Petréleo para que manejara los campos en caso de 

necesidad.” 
Pocos dias después se estaba anunciando la posible renuncia del 

gabinete del Secretario de Agricultura Saturnino Cedillo. En el articulo 
aparecieron las cuestiones que atin eran urgentes para el mandatano 
mexicano, como la distribucién de los latifundios expropiados y la 
construcci6n de mas de dos mil escuelas rutales y el aumento del salario de 
agricultores y trabajadores urbanos y soldados, “aunque se tuviera que 
reducir el mimero de miembros del ejército”.” 

Casi un afio después de haber sido expulsado de México, el general 

Nicolas Rodriguez hizo declaraciones al periddico de McAllen, diciendo, que 
detras de la huelga de los petroleros estaba todo un plan fraguado por los 
comunistas y apoyado por Cardenas para atraer a la clase trabajadora en 
apoyo de su débil gobierno. Este hombre se seguia Hamando, el Jefe 

Supremo de la ARM y manifest6 que su organizacion contaba ya con 800,000 

miembros entre la clase media y la clase de los industriales y los 

comerciantes. Dijo que su organizacién habia sido fundada hacia tres afios y 

que su objetivo era luchar contra el comunismo y el fascismo en México. 

Agregd que el culpable de la situaci6n en México, era Lombardo 

Toledano lider de los trabajadores petroleros y de las huelgas, las cuales ya se 

21 “Mexico Newspaper Links Gil And Cedillo With Arms Smugling” The McAllen 

Monitor, 24 de noviembre de 1936, p. 4. 

2 “Oil Strike Threatens Huge Mexican Split”, The McAdlen Monitor, 23 de mayo de 

1937, pp. 1-2. 
2 “Resignation Rumors Sifted In Mexico On Cabinet Position”, The McAllen 

Monitor, 28 de mayo de 1937, p. 1. 
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habian dado en Ja ciudad de Monterrey, en México y en Veracruz. Asegurd 
que en todas ellas habian participado los Dorados, los cuales demostraron la 
influencia comunista en la clase obrera. 

Segiin Rodriguez ya habian sido enviados telegramas a las principales 
compaiifas petroleras y a los trabajadores, solicitandoles que no aceptaran las 
peticiones de los comunistas. 

En esa entrevista se le pregunté sobre su relaci6n con el general 

Calles ex presidente de México y también exiliado en Estados Unidos, a lo 
cual respondié que no habia entre ellos ninguna relacién y que su idea no era 
iniciar una revolucidn, sino Ilevar a cabo una marcha pacifica en la ciudad de 

México.” 
Al dia siguiente el diario volvié a referirse a esa manifestaci6n que 

pretendia Hevar a cabo Nicolas Rodriguez y sus Dorados. Agregaba la 
cantidad de encamisados que habia ya en ese pais, y la causa por la cual habia 

sido expulsado este hombre, que en esos momentos tenia su cuartel general 
en la ciudad de Laredo, Texas. 

“El Jefe de los Dorados, decia el periddico, se la pasa viajando de un 
lado al otro de Ja frontera mexicano-norteamericana, reuniéndose con lideres 

mexicanos en el lado americano, pata planear la manifestacién”. 

Segin los comentarios del articulista ya eran muchas las denuncias 
que se hacian del gobierno comunista de Cardenas, entre ellas una que habia 
publicado el general Calles en el diario Today. Pero recalcaba que en una 
entrevista que se le hizo, el primer mandatario mexicano, habia dicho que su 
gobierno no era comunista y que solamente era socialista en cuanto a la 
educacién, ya que esa era la mejor forma de ensefiar a los nifios a pensar por 
ellos mismos.” 

EL 5 de junio de ese afio de 37 el periéddico publicé a grandes titulares 

el recibimiento en México de 500 nifios espafioles a los cuales Cardenas les 
ofrecié asilo hasta que pasara la guerra en su pais. E] comentario fue que el 
barco levaba mucha propaganda comunista.” 

Por otto lado aparecid el mismo dia, un articulo escrito por el sefior 
Cosme Hinojosa Cénsul de México en McAllen, aclarando quién era el 
general Nicol4s Rodriguez y la causa de su expulsion del pais y decia: “desde 

24 “Mexico New Strike Laid to Red Party. General Rodriguez of Gold Shirts Claims 
Cardenas Is Behind Trouble Movement”, The McAllen Monitor, 3 de junio de 1937, pp. 1-2. 

25 “Peaceful March on Mexico City is Dorados Plan”, The McAdlen Monitor, 4 de 

junio de 1937, p. 1. | 
26 “Mexico Granting Haven to Bilbao Child Refugees”, The McAilen Monitor, 5 de 

junio de 1937, p. 2. 
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que fue expulsado de México y llegé a los Estados Unidos ha tratado de vivir 
a costa de ciertas personas, y para que la gente del Valle de Hidalgo se entete 
quien es el generalisimo Nicolés Rodriguez, y como éste ha abusado de la 
hospitalidad americana y como est4 tratando de atraer la atencién de ciertas 
personas, sobre todo de las compaiiias petroleras... ”.7” 

Las noticias siguieron apateciendo constantemente, por un lado 
refiriendo las actividades de Rodriguez en Texas y por el otro comentando 
acerca de los problemas que tenia Cedillo con el presidente Cardenas, cuando 
el primero desaprobé el reparto agrario que realizaba el mandatario, 
comentando “que ya habia ido demasiado lejos.” Segin el periddico 
Saturnino Cedillo era el hombre fuerte en México y quiza iba a ser el sucesor 
de Cardenas. 

El 17 de diciembre de 1937 el periddico publicé las nuevas leyes que 
acerca de los extranjeros se habian implementado en la Camara de Diputados 
a sugetencia del licenciado Isamel C. Falcén, el cual habia pedido entre otras 
cosas las siguientes: 

1) Que México se dividiera por zonas y que se asignaran lugares 
donde podrian vivir los extranjeros. 

2) Que las actividades comerciales de los extranjeros fueran limitadas 
a la agricultura, a la produccién industrial y a las exportaciones. Y que la 
venta en cometcios o plazas fuera suprimida. 

3) Que el ejecutivo tomara Ja decisién de cual seria el mdximo 
porcentaje de empresas extranjeras que seria permitido en México y que 
todas aquellas que excedieran ese mimero, fueran confiscadas y que se 
repartieran entre las cooperativas de trabajadores. 

4) Que todos los extranjeros que hubieran entrado al pais como 
industriales sin haber depositado los 20,000 pesos requeridos por las leyes de 
inmigracién, fueran deportados y sus propiedades expropiadas. 

4) Que se limitara la naturalizacién de extranjeros y que los que 
hicieran la solicitud deberian tener por lo menos cinco afios de residencia en 
el pais y no dos, como era la costumbre. 

6) Que las leyes laborales obligaran a contratar a 90% de mexicanos, 
pero que éstos fueran “por nacimiento”.” 

77 “Consul Here Scores Gold Shirts Claims”, The McAllen Monitor, 5 de junio de 
1937, p. 1. 

28 “Mexico Votes Tighter Rules On Foreigners”, The McAllen Monitor, 17 de 
diciembre de 1937, p. 1. 
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Hacia 1938 The McAllen Monstor tecalcaba en una serie de articulos, la 

pugna que existia entre el fascismo, el imperialismo y el comunismo, 
corrientes que estaban tratando de jatraer a sus filas a todos los paises del 
continente americano, sobre todo a los del sur. Seguin este diario el fascismo 
era el que habia logrado el mayor éxito, y decia que por ejemplo se 
encontraban 10,000 alemanes en América del Sur, de los cuales 3 000 ya eran 
ciudadanos de diferentes paises, y que se habia apelado a su nacionalismo, a 
su amor por la “madre patria” y que éstos estaban apoyando a Hitler. Lo 
Nevaban a cabo mediante programas de radio y concesiones comerciales, 
representaciones de productos alemanes, los cuales los mantenjan siempre 
atentos a los deseos del Reich. Agregaba uno de los articulos que este 
tégimen enviaba misiones militares y vendia armas, ofrecia becas a 

: ere, : 
estudiantes y llevaba a cabo un intercambio de profesionistas. 

Todas éstas son las tacticas usadas por los fascistas, los cuales han logrado 

mucho, como por ejemplo citamos al grupo de los Camisas Verdes (0 

integralistas), que en Brasil cuentan con un millén de afiliados y tienen un 
gtan respaldo aleman, éstos a|su vez apoyan tanto a Hitler, a Mussolini 
como a Hiroito. [...] 
Por lo visto —continuaba diciendo el articulo— los alemanes tienen un plan 
muy preciso, al organizar en cada pais de América grupos paramilitares y de 
choque similares a las Camisas |Pardas de Hitler o Negras de Mussolini, ya 
que como se puede notar éstos existen en cada pais del Continente, con el 

nombre de Camisas aunque de diferentes colores. [...] 
Todo el Continente esta invadido de programas de radio de las poderosas 
estaciones alemanas de onda corta, en los cuales se transmiten programas 

tanto en espafiol como en portugués. La propaganda nazi se lleva a cabo en 
una forma tan profesional, que casi no se siente y acaba por convencer a 

una gran mayoria. ?? 

Fue entonces cuando realmente los gobiernos de Estados Unidos y 
de México, se empezaron a percatar de esta penetracién nazi y decidieron 
actuat con mas firmeza. | 

Ese primer mes de 1938 recibié a ambos Estados con la novedad de 
un levantamiento fallido en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Los 
rumores se extendieron por la zona fronteriza, éstos mencionaban que la 
tebelién y todos los incidentes en Reynosa y La Rosita fueron organizados 

2 “Democracy is Facing Row in Latin America. Imperialism, Fascism, and 
Communism Seeking Control of Major Gavernments”, The McAllen Monitor, 2 de enero de 

1938, pp. 2-3.
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por los Camisas Doradas, lidereadas por Nicolas Rodriguez, el cual se 
encontraba en Brownsville. Se decia que las noticias no llegaron a ninguna 
ciudad del interior de la Repitblica Mexicana porque fueron acalladas, sin 
permitir que saliera en los periddicos. El diario decia que ya eran muchos 
meses en los que se escuchaba en Texas el rumor de un levantamiento 
armado para derrocar al regimen de Cardenas, pero que quiza éste habia dado 
la orden de minimizarlo y decir que solamente habian sido enfrentamientos 
entre campesinos.” 

El 8 de febrero el presidente anuncié una gira por los estados del 
Norte de cuarenta dias, en la cual trataria de creat fuentes de trabajo en 
Tamaulipas para detener la ola de levantamientos en ese Estado. Segun el 
mandatario esto requeria de mayor atenci6n e hizo la solicitud al 
Departamento de Comunicaciones, para que se diera trabajo en la frontera a 
todos los desempleados, poniendo hincapié en el proyecto de irrigacion, de 
reparto de tierras y la construccién de una carretera que comumicara a 
Reynosa con la ciudad de Monterrey. Uno de esos proyectos se encontraba al 
sur de Donna, Texas y se llamaba “Proyecto Retamal” situado cerca de la 
carretera Reynosa, Matamoros.” 

La vida diaria y los problemas mexicanos se tegistraron 
cotidianamente en los periddicos texanos. Por medio de ellos se supo que 
Morones habia regresado a México después de su expulsion y que estaba 
agitando a los trabajadores en Orizaba, Veracruz, con el lema de “México 

para los mexicanos”. The McAllen Monitor, publico la noticia del levantamiento 
de Cedillo y se cuestionéd sobre el apoyo que le daria Nicolas Rodriguez. 
Segan el articulista James W. Glasscock, México habia tenido 9 afios de 
tranquilidad, pero se sentia ya una posibilidad de una nueva rebelién. Esta 
seria encabezada por el general Saturnino Cedillo y Nicolas Rodriguez, lider 
de los Dorados. 

Seguin Glasscock, Cedillo habia renunciado por ciertas diferencias con 
Cardenas en el reparto de tierras y se habia apoyado en los grupos 
conservadores de derecha en contra de] mandatanio. Decia asi: 

Cedillo es la figura central en San Luis Potosi, ha permitido el desarrollo de 

la religi6n y tiene una fuerza bien armada, ademas de un escuadrén de 
aviones. No se sabe si los recientes disturbios de Matamoros fueron 

% “Four Slain In Border Clashes. Mexican Troopers Capture Munitions In New 
Outbreaks”, The McAllen Monitor, 31 de enero de 1938, pp. 1-3. 

31 “Cardenas Orders Jobs To Appease Agrarians”, The McAllen Monitor, 14 de 
febrero de 1938, p. 11. 
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maquinados por Cedillo con el apoyo de Rodriguez, segiin el gobernador de 
Tamaulipas, la culpa es de Nicolés Rodriguez y sus Camisas Doradas. 
Algunas fuentes fidedignas informan que Rodriguez tiene el apoyo del 
generalisimo Francisco Franco y. ademas dicen que Cedillo también cuenta 
con ese apoyo, ademas del de los fascistas italianos y los nazis alemanes. 

[J 
Cuando concluya la guerra espafiola y resulte vencedor Franco, entonces la 

ayuda de Hitler y Mussolini, se volcard sobre Cedillo, para apoyarlo en su 
rebeli6n en contra de la administracién de Cardenas. El problema en 
Mézico es que los terratenientes han protestado por el reparto de sus tierras 
que ha realizado el presidente. Y por otro lado existen protestas de los 
industriales por el apoyo dado a los trabajadores en todas las huelgas.?? 

Segan el periddico, la alianza entre Cedillo en México y Nicolas 
Rodriguez en la frontera de Texas ain no se habia establecido 
definitivamente, pero aseguraba que por otro lado ambos habian encontrado 
intereses comunes, pata combinar sus actividades y unirse en esos momentos 
y posteriormente saldar las diferencias. Pero agregaba que Cardenas estaba 
alerta ante cualquier revuelta que se pudiera iniciar en el norte. 
“Econémicamente un conflicto de estos, no le conviene ahora a México, en 

realidad el hecho de que los Estados Unidos sigan manteniendo el precio de 
la plata ha ayudado a esta nacién, para tenet menos dificultades. Y si se viene 
una revolucién, miles de turistas que Ilegan ahi de los Estados Unidos y 
Canada dejaran de hacerlo, lo cual afectaria econédmicamente al pais.” 

Lo anterior significa que la rebelién de Cedillo no fue ningun secreto, 
sino mas bien comentario a voces. Esto aunado a las protestas de 
expropiacién por las compafiias estadounidenses e€ inglesas, no le daban al 
rebelde ninguna seguridad de triunfo. El general potosino se encontraba 
utilizado por dos fuerzas: la imperialista y Ja fascista. 

. Ante la expropiacién el embajador Josephus Daniels habia 
comentado que el presidente siguid dos caminos: uno el de su politica de 
“México para los mexicanos” y segundo, la solucién al problema planteado 
por los petroleros extranjeros.* 

32 “Will Rodriguez Join Forces with Cedillo?, The McAllen Monitor, 13 de febrero de 

1938, p. 2. ‘ 
33 Id. ' 
34 “Financial Crisis Grips Mexico”, The McAllen Monitor, 20 de marzo de 1938, p. 1. 

Cfr., ademas, Josephus Daniels, Diplomdtico en mangas de camisa, trad. Salvador Duhart M., 

México, Talleres Graficos de la Nacién, 1949.
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En ese afio Nicolas Rodriguez se establecid definitivamente en 
Mission, Texas a unos 15 minutos en automovil, de la ciudad de McAllen. 
Desde alli se enter6 del reparto de tierras en Tamaulipas, como las de La 
Tijera, Villa Cardenas y Los Arados, realizada por el gobernador Marte R. 
Gomez, por érdenes presidenciales. 

El 23 de marzo, supo que empezaban a regresar los ex petroleros a 
Estados Unidos y que pasaton sobre todo por Texas, ya sea a ttavés de 
McAllen, Brownsville, u otros lugares fronterizos. Que no solamente eran los 
estadounidenses sino también los ingleses que prefirieron hacer sus llamadas 
de larga distancia a Londres, desde Texas y no de México, y que todos 
estaban a la expectativa de lo que iba a suceder en el futuro.” 

Diez dias después de la expropiacién petrolera se dio otto 
zafarrancho en Ciudad Obregén, Sonora, al grado que se declaré la ley 
marcial porque los disturbios no terminaban. Se pidié la renuncia del 
presidente Municipal, Felix Verduzco, el cual terminé refugiandose en la casa 
del gobernador Roman Yocupicio. El petiédico de McAllen, confirmé que 
éste tenia relaciones con Nicol4s Rodriguez.” 

No cabe duda de que el Jefe Supremo estaba involucrado, pero 
también que estaba atento al conflicto que se generd con la expropiacién y 
deseaba sacarle provecho a la situacién, poniéndose en contacto con los 
petroleros afectados para que apoyaran su causa, a cambio de devolverles sus 
empresas lo antes posible. 

El dia 26 de abril de ese afio el periddico le hizo una entrevista a 
Nicolas Rodriguez, a raiz de la publicacién de un articulo en una revista (cuyo 
nombre no se menciona), en el cual se confirmaba que el Jefe Supremo de 
los Dorados tenia su cuartel general en la ciudad de Mission, y que ahi estaba 
recibiendo constantemente a todo tipo de personas tanto mexicanas como 
estadounidenses. Y asi decia entonces el diario: “Muchos se preguntan gqué 
es el movimiento de las Camisas Doradas? ¢Cuél es el juego politico de 
Rodriguez?”. Todo esto a raiz de que la revista habia comentado que este 
hombre estaba conspirando contra el gobierno, con una revolucién fascista 
apoyada por los nazis alemanes. 

Rodriguez en la entrevista negé todo, diciendo que eran “falsedades”. 
Y cuando se le pregunté si era cierto que tenia conversaciones con Calles en 

35 “Mexican Border Business Pauses During Oil Celebration: London Bears from 
Brownsville”, The Mc4ilen Monitor, 23 de marzo de 1938, p. 1. 

% “Mexican Officers Quit Rural Vert”, The McAllen Monitor, 28 de marzo de 1938, 

p.2. 
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la ciudad de Los Angeles, asegurd que lo estaban confundiendo con el ex 
presidente Abelardo Rodgiguez. “El tinico contacto real que alguna vez tuve 
con Calles, fue cuando me metié a la cArcel hace unos afios por mis 
actividades anticomunistas” aseveré el general Rodriguez. 

En la revista se proporcionaban los nombres de las personas 
relacionadas con él y se asegutaba que tenia ayuda de ciertos extranjeros; 
todo lo cual siguid negando ante el petiodista. Lo unico que si aceptéd, fue la 
afirmacién de que la expropiacién petrolera era un paso mas en una serie de 
acciones que harian que cayera el régimen de Cardenas. 

Agrego que su organizacién estaba fortalecida y que sus actividades 
eran importantes, pero confirmé que no deseaba causar ningtin conflicto al 
pais que tan amablemente lo habia recibido. “Seguramente que algo se esta 
cocinando”, concluia el periodista.”” 

Cardenas estaba alerta a cualquier situacién que pudiera surgir en su 
pais y comentaba que en caso de “una revuelta estaba prevenido, ya que en 
cada tren que viajaba por México, tenia suficientes soldados para enfrentar 
cualquier cosa.” Seguin el columnista del periddico, México estaba pasando 
por gtaves problemas a raiz de la expropiacién, el debilitamiento en la 
estructura bancaria, el aumento del costo de la vida y la dificultad del 
gobierno para conseguir crédito externo. Por ello agregaba: “...quién controle 
al ejército controlara a México”. 

El periodista sabia que el presidente estaba revisando las relaciones de 
Cedillo con los nazis y por ello agtegs al final de su articulo, que aunque 
cayera Cardenas, el potosino, no tenia muchas posibilidades de Megar a la silla 
ptesidencial, ya que se sabia que antes que él, estaba el general Manuel Avila 
Camacho que tenia todo el apoyo del ejército.* 

El 10 de mayo de 1938 a ocho columnas aparecié en el Valley 
Evening Post, una aseveracién de Nicolas Rodriguez, Jefe Supremo de los 
Dorados, en la cual afirmaba que en “unos dias”, México devolveria las 
compatifas expropiadas a sus duefios anteriores. 

En una entrevista que concedié a este periddico, dijo que recibid 
informes secretos fidedignos, en los cuales el presidente Cardenas ordené a la 
Suprema Corte que reconsiderara las peticiones de las compafiias extranjeras 
y respondiera a ellas favorablemente. 

3? “Valley Shelters Exile. Rodriguez Quietly Builds Gold Shirts Organization At 
Mission Headquarters, While Rumors Fly Wildly Abouy Him”, The McAllen Monitor, 26 de 
abril de 1938, pp. 1-3 (en el periddico aparecié una pran fotografia del jefe Dorado). 

38 “Small but Vital Army Is King in Mexican Chess”, The McAllen Monitor, 28 de 
abril de1938, pp. 1-2.
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Comenté que sus informantes llegaron de México y de Tampico y 
que no podia revelar sus nombres, pero que estas personas estaban muy 
cerca del primer mandatario. Segiin Rodriguez el fallo se daria al otro dia y 
asevero que el presidente ya se habia reunido con los representantes de estas 
compajiias para acordar la forma en que esto se iba a realizar. 

E] exiliado politico —decia el periddico— ha hecho de la ciudad de Mission 

su cuartel general, desde hace un afio y ha reorganizado a los Camisas 
Doradas, en oposicién al régimen cardenista, al cual acusa de falto de visi6n 

administrativa. Se sabe que miles de trabajadores de las compafiias 

petroleras atin no han recibido su salario y que Rodriguez fue informado de 

que se les pagé con unos vales que no seran aceptados. Por ello Cardenas 

ha decidido regresar las compafiias a sus duefios, para que éstos resuelvan el 
problema financiero. 

Concluia el articulo con la afirmacién de que esa era Ja primeta vez 
que en realidad el general Rodriguez se aventuraba a predecir alguna cuestién 

importante dentro del desarrollo de la politica mexicana, pues estaba 
convencido de la buena fuente de su informacién, ademas que todo lo 
anterior se debia a que el Ministro de Finanzas de México, Eduardo Suarez 
no habia logrado conseguir préstamos en Estados Unidos, recayendo todo el 
problema en el presidente.” 

Pero dos dias después Nicolés Rodriguez fue desmentido por el 
embajador Francisco Castillo Najera, el cual en camino de Washington a 
México comenté en la ciudad de Brownsville, que esa afirmacién de 
Rodriguez era “absurda” y agregd que era un suefio el que tenia el general, 
cuando comentaba que tenia 800,000 adeptos.” 

El 15 de mayo aparecié una foto de Saturnino Cedillo en el periddico, 
con el comentario de que era el petsonaje que estaba al frente de la revuelta 
en San Luis Potosi y que en los edificios de gobierno se encontraba ya gente 
armada para resguardarlo. Referia que la ciudad de San Luis tenia una 
poblacién de 73,000 habitantes y que el Estado estaba alerta, porque se sabia 
que Cedillo y sus hombres estaban listos para lanzar la rebelién. En él se 
informé que el general contaba con 17,000 hombres y que ademas cerca de 

39 The Valley Evening Post, “Cardenas May Restore Oil”, The Valley Evening Post, 
Mission, Texas, 10 de mayo de 1938, pp. 1-2. 

“ “Absurd, says Najera of Dorado Chief’, The McAden Monitor,12 de mayo de 1938, 
p. 1.
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300 a 400 cedillistas ya habian llegado a la capital en grupos pequefios, para 
tomar el mando del gobierno.” 

Pero unos dias después salid el informe de que el presidente se 
encontraba en San Luis y que desde alli habia acusado a su ex secretario de 
Agricultura de haber planeado Ja revolucién en conjunto con las compaiiias 
petroleras expropiadas las cuales se habian involucrado en “actividades 
subversivas”. Alli le solicité también que se rindiera junto con sus 50,000 
hombres y que entregara las armas que tenia en su poder. “Antes y después 

de la expropiacién- dijo el presidente- agentes al servicio de esas compafiias 

petroleras buscaron encontrar traidores. Pero sus esfuerzos fueron vanos, 
porque el pueblo de México est4 unido pata defender sus intereses. “ El 
periodico agregd que Cardenas terminé diciendo que México era para los 
mexicanos, coincidentemente la misma frase que utilizaba Nicolas Rodriguez 
en sus campafias.” 

En Texas se comenté que esta rebelidn se asemejaba a Ja lucha 
espafiola entre las fuerzas de izquierda representadas por el presidente 
Cardenas y las de derecha lidereadas por Saturnino Cedillo.* 

Muchos comentarios apatecieron en esos dias con respecto a la 
actuacién de Saturnino Cedillo y sus adeptos, ya que habia datos de un juez 

en Houston, que sus agentes habian tenido contacto con vendedores de 

armas en esa ciudad y segiin un abogado de nombre George John, el piloto 

Clavenger (del cual comentaremos mis en el siguiente apartado), trataron sin 

éxito de pedir prestado a las compafiias petroleras estadounidenses y a 

individuos aislados en San Antonio, Dallas y Nueva York. Este abogado 

aseguré que el préstamo que habia solicitado Clavenger y otro mexicano, era 
para iniciar la rebelién programada por Cedillo. Estaban dejando en garantia 

el rancho Las Palomas de San Luis Potosi y dos tapetes romanos como 

“colaterales”. 
A Clavenger lo arrestaron en Nueva York el 6 de mayo de 1938 y en 

su declaracién dijo lo siguiente: 
“He contactado algunas de las compafiias petroletas y he tratado de 

pedir prestado dinero pero ninguna de ellas me ha escuchado.” Ademas, 
agregé que pensaba ir a Europa a comprar armas y también a pedir prestado, 

| 

  

41 “Cedillo Revolt Threats Mexico”, The McAdlen Monitor, 15 de mayo de 1938, p. 1, 

y “Nazis Below Rio Grande Poses New Threat to U.S”, 26 de agosto de 1938, p. 1. 

42 “Cedillo Now Linked with Oil Chiefs”, The McAilen Monitor, 19 de mayo de 1938, 

p. i. 

4 “Cedillo Arms Men from San Luis Potosi Battle”, The McAllen Monitor, 20 de 

mayo de 1938, p. 1.
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porque era urgente continuar con los planes de su jefe Cedillo. Tanto Pita 
como Clavenger fueron los pilotos que volaron los ultimos dos aviones 
adquiridos en Chicago, desde San Antonio a Corpus Christi y de ahi a través 
de la frontera texano mexicana, cerca de McAllen. Esos aviones le fueron 

entregados al potosino un dia después, de que el general Cardenas descubrid 
los verdaderos planes de su ex secretario. 

Oficiales de la compafiia aérea estadounidense Howard Aircraft 
Company fueron Ilamados al juicio de Clavenger como testigos. Otros 
informantes aseveraron que cerca de cuarenta aviones rapidos fueron 
Nevados a México y por otro lado aseguraron que cuando el presidente atacd 
a Cedillo en San Luis Potosi, éste inmediatamente envid a toda su familia a 

McAllen, Texas. 

Al mayor Pifia lo atraparon en la carretera Panamericana cerca de 
Nuevo Laredo, el 22 de mayo y fue trasladado a la carcel en San Luis. Segan 
algunos informes Cedillo logro llegar a McAllen a ver a su familia, decian que 
a “Klein”, no lo habian arrestado, que no sabian si estaba en Nueva York o 

escondido en México. 
Clavenger fue citado a juicio en Brownsville para el 5 de diciembre de 

1938. Y agregaba el periddico. “El mexicano Monsivais y el otro del mismo 

otigen estan desaparecidos”.“ 
Hacia finales de ese afio hubo otras declaraciones de Nicolas 

Rodriguez, acerca de su situacién migratoria en Estados Unidos, éste 

comento que no pensaba abandonar ese pais como le fue sugerido por el 
Departamento del Trabajo, ya que se encontraba ahi en calidad de exiliado 
politico y que por lo tanto no podia ser deportado. Lo anterior surgié a raiz 
de que se le habia anunciado oficialmente al Dorado, que habia perdido todo 
derecho “al Norte del Rio Grande”. 

Esta solicitud, pasé al Departamento de Estado de Estados Unidos 
en donde se revisé su expediente y se tomd la determinacién de que 
permaneciera todavia en Estados Unidos ya que no podia volver a su pais 
porque estaba amenazado de muerte y que se le debfa dar inmunidad.* 

En las anteriores declaraciones podemos asumir la relacién de 
Rodriguez con la rebelion cedillista, ya que no pudo regresar al pais por estar 

+ “Cedillo Becomes Fugitive under American Indictmente”, The McAilen Monitor, 

21 de noviembre de 1938, pp-1-2. 

4 “Gold Shirts Leader Will Not Quit U.S.”, The McAllen Monitor, 25 de noviembre 

de 1938, p. 1; NAW, WDC, SD, 812.00 M 1370, doc. 30540 y 811.111. Se solicité la 

deportacién de Nicolas Rodriguez. Ese mismo afio su hermano Joaquin habia sido admitido 
en Texas, en calidad de refugiado politico. Labor Department RA VI 17 de marzo de 1938.
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| 
amenazado de muerte a fines de ese afio de 1938. Por otro lado, dos meses 

antes de Ja rebelién, su hermano Joaquin fue expulsado de México y se 
refugio en Mission. Y después de él, Emest Von Merck también aparecié por 

alli.” Y también Abelardo Rodriguez estuvo en Mission a partir del dia 13 de 
mayo de 1938.” 

Por los periédicos de McAllen y de Mission sabemos que la familia de 
Cedillo efectivamente se refugié en Texas. En ellos aparecio la noticia de que 
estaban buscando una casa pata rentat. Era el sefior Juan Luna cufiado de 
Cedillo, su esposa Engracia Cedillo de Luna, una hija del general y tres 
sobrinos, hijos de su hermano Magdaleno Cedillo. 

Aunque Juan Luna negé que su estancia ahi tuviera que ver algo con 
lo que estaba sucediendo en México, era obvio.* 

Ademias el dia 22 de mayo se aclaré en uno de los diarios la buena 
relacién que se habia establecido entre Cardenas y la Iglesia mexicana, ya que 
ésta habia aprobado definitivamente la actitud del mandatario de expropiar a 
las compaiiias petroleras y que le habia manifestado su deseo de colaborar, en 
el pago de la deuda. El mismo periddico agregaba que esto era algo insdlito 
desde los problemas Iglesia-Estado que se iniciaron en 1925 y que quiza ésta 
hubiera sido la causa del fracaso de Cedillo, el cual habia esperado todo el 

apoyo de esa institucién.” 
A través de estos documentos periodisticos, pudimos corroborar la 

nota acerca de la rebelién en ese mismo mes de mayo de 1938, en Brasil, en 
la cual el presidente Getulio Vargas culpaba a los Camisas Verdes de haber 
planeado una revuelta en su contra apoyados por Alemania. Ademias de otra 
en Chile, que se decia que también fue apoyada por los nazis, y asegurando 

46 NAW WDC, SD, 812.00 M 1370, doc. 30551, Von Merck, 3 de mayo de 1938. 
47 NAW WDC, SD, 812.00 M 1370, docs. 30571 y 30574. En ellos se informa que el 

ex presidente Abelardo Rodriguez vivia en Ensenada, en el Sauzal, y que el dia 13 de mayo 
de 1938 se traslad6é a Mission, Texas, en “donde ha estado las ultimas cinco semanas”. 

+8 “Cedillo’s Kin Seek McAllen Home To Rent, Family Of general Reaches Valley”, 
The McAllen Monitor, 22 de mayo de 1938. La hermana de Cedillo, Higinia, fue expulsada del 
pais el 6 de junio de ese afio y también llegé a McAllen en un tren con su familia, el cual pasd 
por Laredo: “Cedillo’s, Sister Is Exiled in Valley”, The McAllen Monitor, 6 de junio de 1938. El 
17 de julio su hermana Elena fue deportada'porque se le encontraron en la bolsa papeles 
comprometedores: “Cedillo’s Sister Describes How She Was Deported from Mexico”, The 

McAllen Monitor, 7 de julio de 1938. 
+9 “Church aids Government of Cardenas. Expropiation Brings Better Feelings”, 

The McAllen Monitor, 22. de mayo de 1938, p. 1. 
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que la rebelién de México era la tercera que se estaba dando en América 
Latina.” 

Como puede apreciarse, las coincidencias eran demasiado claras: el 
mes de mayo, el afio de 1938 y varios paises del continente, envueltos en 
rebeliones en contra de sus gobiernos con el fin de derrocarlos. Todos ellos 
encabezados o apoyados por grupos de encamisados, entrenados como 
grupos paramilitares y con el decidido apoyo del Reich. La pregunta nos 
surgié de inmediato, al conocer su fracaso: gporqué se dio éste?, ¢ Fueron las 
circunstancias propias de cada pais, las que no permitieron que triunfatan?. 
¢Acaso también las situaciones mundiales fueron las que influyeron? 

En nuestro caso sdlo podremos responder a lo que sucedié en 
México y dejaremos para futuras investigaciones lo que sucedié en otros 
paises del continente americano. Sin embargo este anilisis, nos esta 
conduciendo a deducir el apoyo que a Los Dorados se dio, por parte de los 
alemanes y por ende, también a Cedillo; situaciones que analizaremos en los 

siguientes capitulos. 
Pata el 23 de mayo pudimos confirmar que toda la familia de 

Saturnino Cedillo se encontraba en Mission, Texas: Elena Cedillo de Salas, 

Maria de la Luz Cedillo, Pantaleén Cedillo, Margarita Cedillo, Ingraciada 

Cedillo de Leén, y sus dos choferes.™ 
El gobernador Marte R. Gomez, que se sabia apoyaba a los grupos de 

derecha en esos momentos se dedicé a establecer tropas en la frontera para 
atrapar al rebelde potosino. Junto con el Comandante, el general Antonio 
Guerrero se dirigid al Antiguo Morelos cerca de la frontera tamaulipeca. , y 
un batallén de infanteria fue enviado desde Toluca hacia el norte a la zona de 
“guerra”. 

Por otro lado se supo también que el primer mandatario oftecié 
también a Juan Andrew Almazan que dirigiera todas las acciones en 
Monterrey con el objeto de capturar a Cedillo y sus rebeldes. En ese mismo 
articulo se menciondé que llegé a Mission, Texas el sefior Von Merck, alguna 

vez miembro del ejército alem4n a visitar al general Nicolas Rodriguez, Jefe 
de los Camisas Doradas. 

El propésito de su visita no fue anunciado pero “se presume que 
viene a buscar apoyo para la revuelta, ya que este alem4n es asesor del rebelde 

50 “Oil Woe in Mexico”, The McAllen Monitor, 22 de mayo de 1938, p. 6. 

51 “Cedillo Kin Dies in Clash with Federals, More Troops Are Massed for Batlle 
with Rebels”, The McAllen Monitor, 23 de mayo de 1938, p. 1.
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mexicano”.” Fue notoria la presencia de este hombre en todos los 
periodicos, pero también es importante subrayar la actitud tomada por 
Cardenas, al involucrar por un lado al gobernador Marte R. Gémez y por el 
otro a Juan Andrew Almazan, los cuales decidieron mejor apoyatlo y 
abandonar en esos momentos todo intento de adhesién hacia la rebelién de 
Cedillo. 

Por otro lado nos enteramos que habia también un complot en 
Estados Unidos para asesinar al presidente Roosevelt y que detris de él se 
encontraba un grupo de agentes nazis. “Tenemos informacién -decia Dies- 
que existen ciertos individuos o grupos que han dado apoyo financiero para 
crear un movimiento fascista o nazi en este pais, se han encontrado cerca de 
32 campos nazis en los Estados Unidos y un total de 480,000 miembros”.® 

Para entonces ya se conocian los grupos pro nazis tanto en México 
como en Estados Unidos, y se publicé una serie de articulos sobre los 
Camisas Plateadas y su revista Liberator. El dia 12 de agosto de 1938 The 
McAllen Monitor informé que el embajador Hans Luther habia perdido su 
puesto, por no haber quenido colaborar con el gobierno aleman, sobre todo 
con el Bund Germano Americano. | 

John C. Meltcalfe, aleman de nacimiento, hizo declaraciones al diario 
en las que comento que Fritz Kuhn era el lider del Bund y que lo habia 
contratado a él, como orador en una travesia por varias ciudades americanas. 
En Los Angeles habia dicho que habia falta de colaboracién de algunos 
cénsules alemanes, sobre todo para formar los grupos de choque o Storm 
Troops, con sus uniformes. 

Kuhn le aseguré que tenia la facultad de remover a cualquier cénsul, 
ya que tenia relaciones directas con Alemania y que podia solicitar lo que 

quisiera, peto poco después éste fue sustituido por Hans Deikkoff, que se 
pensd que era mas capaz de lograr la adhesion de todos los alemanes al 
nazismo. 

Metcalfe aseguré que el cuartel general de las Camisas Plateadas se 
encontraba en Ashville, North Carolina, ciudad en la cual publicaban su 
revista The Silverator (el plateado) y que se podia obtener pidiéndola a 
Alemania. Cuando se le interrogé acerca de los objetivos de los movimientos 
nazis en Estados Unidos, éste dijo que eran tres: 

52 “Troops Set Border Trap For general Cedillo”, The McAllen Monitor, 25 de mayo 
de 1938, p. 1. 

53 “Salon Bones Nazi Plot on FDR Congress Bears Starthing, Tale”, The McAllen 
Monitor, 26 de mayo de 1938 p. 2. Véase, ademas, “Los Camisas Plateadas en Estados 

Unidos”, en este mismo capitulo. I 

i
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7) Establecer una fuerte red de espionaje. 
2) Formar un buen grupo de sabotaje y 
3) Fomentar el desarrollo del Bund para que pudiera atraer a la 

mayoria de los estadounidenses de origen alem4n para sus fines. 

Segiin el periddico este hombre tampoco estuvo de acuerdo en las 
tacticas nazis y sirvié de investigador dentro del grupo de plateados, 
informando a Estados Unidos de todas sus actividades.* 

Ese mismo dia del mes de agosto Nicol4s Rodriguez decia que la 
muerte de varias personas en Piedras Negras no probaba que habian sido 
revolucionarios, que en realidad eran personas que se habian dedicado a 
tepartir panfletos anticomunistas. Y que esto también era parte de la “purga 
de cedillistas” que habia ordenado el presidente, y por ello habia casi 200 
muertos en dos semanas. Pero Ja verdad era que los dos muertos de Piedras 
Negras eran personas muy cercanas a él. 

Por ello es légico pensar que Rodriguez estaba sintiendo el mismo 
acoso hacia su persona y su familia, ademd4s de a sus compaiieros de lucha, 
por parte del gobierno mexicano.* 

Dos semanas mas tatde Nicolés Rodriguez volvi6 a hacer 
declaractones desde su cuartel de la ciudad de Mission. A ocho columnas 
salié el articulo que decia que varios de sus colegas Dorados habian sacado 
de México un documento en el cual confidencialmente se mencionaba a John 
I. Lewis del ClO (Committe of Industrial Organization), involucrado con 
Vicente Lombardo Toledano y todos los comumnistas para derrocar al 
gobierno de Roosevelt. Segtin ese documento se pretendia crear en México 
un caos, mediante una huelga general, la que provocaria la intervencidn de las 
fuerzas armadas estadounidenses y ello permitiria a los comunistas en 
Estados Unidos fomentar la insurreccién civil. 

Este manuscrito estaba redactado en espafiol y era un reporte secreto 
de Lombardo Toledano enviado por él durante su visita a Paris, a todos los 
lideres comunistas en México. También en éste, aparecia la discusién acerca 

de la situacién de los comunistas en el pais y que por ello quiza su cambio de 

planes. 

No debemos confiar mucho en el Jefe Stalin, Camaradas, en que pueda 

ayudarnos con dinero o con presiones para que se ptolongue el asunto de la 

54 “U.S: Nazis Fired Envoy Board Bear's”, The McAllen Monitor, 12 de agosto de 
1938, p. 2. 

55 “Border Slayings Called Murders”, The McAllen Monitor, 12 de agosto de 1936, p. 
3.
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expropiacién petrolera. Pero si podemos depender de Roosevelt como 
garantia en el caso de que Inglaterra acepte el plan presentado por el 

presidente y transmitido a Washington por nuestro embajador. E] mundo 

piensa que lo del petréleo era|para quitar a los ingleses de en medio y 
entregarlo todo a los estadounidenses, pero en realidad ustedes no 

comenten nada hasta que podamos liquidar al imperialismo. —Y agregaba--: 
México se encuentra en una mejor situacién para nosotros por !o siguiente: 

1. La falta de unidad y conocimiento del pueblo mexicano, nos permite 
tener un control de la situacién, aunque seamos una minoria. 
2. Es facil que podamos lograr que el presidente Cardenas siga nuestra 

causa. 

3. La actitud de Roosevelt consciente o inconscientemente nos esta 
ayudando. | 

4. Nuestra alianza con Lewis del CIO es muy importante. 

5. Hemos progresado mucho en el sur, gracias a la propaganda. 
6. Nuestra posicién geografica, lejos de Europa y Asia, nos aleja de la 

interferencia de los Estados totalitarios. 
7. Nuestro caracter de organizacién central es bisico en el Continente. 

| 
Exa importante agregaba Toledano, que estuvieran alertas a las 

elecciones en el mes de noviembre que se efectuarian en Estados Unidos. Ya 
que en ambos paises la mayoria de los habitantes eran conservadores y 
odiaban a los comunistas por querer mejorat los salatios y el desempleo 

mediante las huelgas. 
Rodriguez hablé también de Lewis, diciendo que este hombre 

deseaba para Estados Unidos lo mismo que sucedia en Rusia; nacionalizar la 
banca, la manufactura, los medios de transporte, la eliminacidn de la prensa, 

del cine y de la radio, expropiar la industria eléctrica y los ferrocartiles. Pero 
también aseguré que no creia que Lewis fuera el hombre fuerte para apoyar 
la Tercera Internacional ya que muchos de los industriales estaban en contra 
del comunismo. 

El Dorado aseguraba que la carta que recibio estaba fechada el 4 de 

junio de 1938 y que por ello podia confirmar que habia muchos comunistas 
en Estados Unidos y en México. 

El interés del Jefe Supremo era indudablemente enfatizar la lucha 
encarnizada que se estaba dando eritre comunistas y nazifascistas en ambos 
paises y que ninguno de los dos grupos estaba exento de ser culpado como 
traidor a su patria, porque en este caso se podia demostrar que los 

| 

56 “Staten Document Bares Bolshevicks Plot in Mexico to Precipitate U.S Civil 

War’, The Valley Evening Monitor, 23 de agosto de 1938, p. 1. 
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comunistas también querian derrocar a Lazaro Cardenas y peor atin, a 
Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos. 

En apoyo a lo anterior el 6 de septiembre aparecié una foto del ex 
presidente Abelardo Rodriguez, su esposa y su hijo, en donde hacia 
declaraciones desde la ciudad de San Francisco, pidiéndole al gobierno 
mexicano que luchara en contra de la invasién del “pulpo comunista” y el 
fascismo que estaba invadiendo el pais a través del Atlantico.” 

Era una forma de desviar la atencién hacia los grupos de derecha y 
recalcar que en realidad el enemigo de México y del mundo era el 
comunismo. 

El 17 de octubre se organizé una revuelta de indios yaquis y mayas en 
Sonora, apoyados por el Gobernador Yocupicio, esto fue una nota 
importante en el periddico, ya que se agregaba que este hombre seguia 
conspitando contra Cardenas.” 

Para finales de mes se anuncid que Cedillo habia cruzado el Rio 
Grande en Reynosa con destino al condado de Hidalgo. “Si Cedillo quiere 
huir decia el articulista, no set4 por aqui sino utilizando un avin y saliendo 
de emergencia del pais.” 

El 10 de noviembre el presidente Cardenas le ofrecié a través del 
doctor Lopez Salgado concederle un salvoconducto para volar hacia Estados 
Unidos ya que se encontraba mal del corazén. Seguin esto el general Cedillo 
deseaba rendirse pero su gente no y que por ello tal vez se encontraba en 
algun lugar escondido, es decir; secuestrado.” 

Nicolas Rodriguez continué con sus actividades normales durante 
todo el afio, tenia un pasaporte estadounidense que le habia sido otorgado 
por el Departamento de Estado y se sentia tranquilo al saber que no lo iban a 
deportar a México, en donde su vida corria peligro. Para fines de afio se 
capturé a uno de sus elementos en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, el 
cual en un interrogatorio habl6 de las actividades de los Camisas Doradas en 
el norte del pais. Por otro lado se llevé a cabo el juicio del piloto Clavenger, 
el cual fue declarado culpable por haber transportado aviones ilegalmente 

  

57 “Offering Cardenas Gentle Hunt?”, The McAllen Monitor, 6 de septiembre de 
1938, p. 1. 

58 “Troops Halt New Mexican Revolt Move”, The Valley Evening Monitor, 17 de 
octubre de 1938, p. 1. 

5° “Cedillo Flight Reports Scouted on Rio Grande”, The McAllen Monitor, 31 de 
octubre de 1938, p. 1. 

% “Cedillo’s Men Halt Surrender”, The McAllen Monitor, 10 de noviembre de 1938, 
p. 2.
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| 
hacia México y haber sido cémplice del general Cedillo. Otro piloto de 
nombre Klein fue absuelto de esos cargos.” 

El ex jefe de la fuerza aétea mexicana, general Roberto Fierro, 
también fue culpado del contrabando de los aviones en el juicio que se llevé 
a cabo en la ciudad de Brownsville, Texas. 

Nada detenia a Nicolas Rodriguez de seguir adelante con sus 
actividades anticomunistas y sobré todo antisemitas. Para entonces el 
Secretario del Interior Harold L. Ickes denuncié la politica nazi en América y 
el fuerte antisemitismo que se estaba dando.” 

El 11 de enero de 1939 se anuncié la muerte de Cedillo y de uno de 

sus hijos de nombre Elodio, cerca de su rancho Las Palomas junto con otras 
dos personas. Uno era Geronimo Godinez seguidor incansable del general 
rebelde. En la ciudad de Mission las tres hermanas de Cedillo dudaron del 
teporte, ya que decian que era la sexta vez que lo anunciaban. 

Parece que Herminia Cedillo de Gonzdlez habia tratado con el 
general Avila Camacho, la posible rendicién de su hermano pero al enterarse 
de su muerte solamente alcanzé a comentar Horando: “murid como mueren 
los Cedillo”.* 

Se dijo que su cufiado el sefior Luna y su esposa habian desaparecido 
de Mission y que habian solicitado un permiso al gobierno estadounidense 
para regresar a San Luis Potosi y que esa habia sido la forma de atrapar al 
tebelde. 

Algunos periodistas se refirieron en vatios articulos acerca de la venta 
del petrdleo mexicano a los paises del Eje. También comentaton que en el 
Congreso Panamericano celebrado en la ciudad de Lima, Peri, se habia 

ptesionado mucho a Roosevelt para que boicoteara a México y forzara de esa 
manera a Cardenas a devolver las compafifas expropiadas.* 

61 “Dorado is Held”, The McAllen Monitor, 28 de noviembre de 1938, p. 1 y “Alleged 
Conspirator with Cedillo Goes on Trial on Valley”, The McAllen Monitor, 5 de diciembre de 
1938, p. 1. 

© “Berlin Press Demands FDR Cleat Crisis”, The Mc4ien Monitor, 25 de diciembre 
de 1938, p. 1. ; 

3 “Cedillo’s Son Dies in Mexican Battle”, The Mc4en Monitor, 13 de enero de1938, 
p. 1. 

“Nazis Press Bed for More Mexico Trade”, The McAi/en Monitor, 19 de enero de 

1939, p. 1.
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El 20 de enero de 1939 se confirms la muerte de Cedillo, afirmacién 
que hizo Remigio | Garcia, ayudante del general al hacer declaraciones al 
periddico Exxcélsior.® 

Una semana después también salié en la ciudad de Mission, la noticia 

del motin antijudio que se llevé a cabo en la capital mexicana, en donde fue 
golpeado el sefior Jacobo Glantz y atacados muchos comertcios israelitas. 
Decia el periddico que la muchedumbte traté de linchar a Glantz y que éste 
se habia refugiado en el negocio de sombreros de su esposa en la calle 16 de 
septiembre. Agregaba que a raiz de lo anterior se habia reforzado la custodia 
de la casa de Trotsky. 

E] 1° de febrero de 1939 fueron arrestadas en la ciudad de México, 

cuatro personas por “incitar a la rebelién y hablar mal del presidente”, estas 
pertenecian al grupo “nacionalista” de los Camisas Doradas y eran, Ovidio 
Pedrero Valenzuela, abogado, Reynaldo Sanchez Lozada, el Coronel 

Francisco Linares y José Perdomo Benitez que se decia, era miembro del 
Frente Mexicano Demécrata Constitucional.” 

Un mes después en toda la prensa mexicana salié la noticia de una 
estacién de radio clandestina que se habia descubierto y que estaba ligada con 
el espionaje alemaén, ademas se aseguraba que se habia capturado al cabecilla 

que era nada menos que el Jefe de la Policia de Berlin. Hubo otras 8 personas 
detenidas entre las que se encontraba el barén Hans Heindtich Von Hallener 
emparentado con el Conde Wolf Heinrich Von Helldorf jefe de esa policia 
berlinesa. 

Se dijo que la Legacién Alemana habia intervenido en la Secretaria de 
Relaciones Exteriores para evitar que fuera deportado el barén. Este habia 
legado a México desde 1931 como refugiado aleman, y representaba a varias 
firmas alemanas en el pais. Seguin decia el periddico el Popular érgano de la 
CTM este hombre habia tratado de comprar 10,000 barriles de petrdleo para 
el gobierno aleman.® 

El 23 de abril de ese afio de 39 el presidente Lazaro Cardenas llegé a 
Reynosa, Tamaulipas intempestivamente. Venia en tren y fue recibido por el 

6 “Cedillo Man Says He Saw general Due”, The McAllen Monitor, 20 de enero de 
1939, pp. 1-2. 

6 “Mexican Mob Wrecks Store, Tries To Lynch Jew Merchant”, The Vadley Evening 

Monitor, 27 de enero de 1939, p. 2. 

67 “Mexico Wedins Ban on Politics”, The McAllen Monitor, 10 de febrero de 1939, p. 

1. 
8 “Memo Hunts Mysterious Radio Station after Eight Suspects Are Arrested in 

German Espionage, Nazi Baron Quizzed”, The McAllen Monitor, 10. de matzo de 1939, p. 2. 
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gobernador Marte R. Gomez, acompaiiado por 100 guardias uniformados y 
ahi se entrevist6 con Juan Andrew Almazan, que era el jefe militar de la zona 

noroeste de México y con el general Benito Lopez comandante del 8° 
batallén de Tampico y el general Miguel Henriquez, del 7° cuerpo del area de 
San Luis Potosi. Ademas entrevist6 a un grupo de oficiales, soldados y 
ciudadanos civiles a los cuales les. solicit lealtad hacia el gobierno. Esto 
patecia muy sospechoso, pero indicaba que el mandatario estaba informado 
de un posible levantamiento en esa zona. Nicolas Rodriguez se empezé a 
preocupar por ello.” 

Desde que el Jefe Supremo fue exiliado a Texas siempre se le vigild, 
patece que en ocasiones ni se percataba de ello, o se sentia demasiado 
protegido por diferentes personas, ya fueran sus compafieros 0 los mismos 
estadounidenses o alemanes, (aunque patezca conttadictorio), que le daban 

seguridad de que sus acciones estaban bien encaminadas. 
A raiz de las persecuciones que sufrié la ARM a partir de agosto de 

1936, los Dorados tomaron la decisi6n de cambiar de nombre a su 

organizacién y bajo la direcci6n de Antonio F, Escobar con fecha 30 de julio 
de 1937 se envid una circular que 'decia que: “por convenir asi a nuestras 
garantias ya que oficialmente se nos ataca, la ARM seguira provisionalmente 
bajo el nombre de Unién Nacionalista Mexicana con el lema de Patria, 
Justicia y Libertad “ y en el esctito se solicitaba la unién de todos los 
miembros a través de la Republica bajo el mismo programa y declaracion de 

ptincipios.” 
Sin embargo, Nicolas Rodriguez seguia llamandose en Mission, el Jefe 

Supremo de los Camisas Doradas y mantenia correspondencia con sus 
asociados en todo el pais, por ejemplo Alfonso Vaca supervisor de la 
Mexicana, era uno de sus informantes, al igual que el conductor de ferrocarril 

de Toluca, de apellido Jiménez y los j6venes Benito, Jesus y Homero Caso 
hijos del ex coronel Benito Caso, los cuales habian sido pistoleros de 

Antonio Villarreal.” 
En enero de 1938 Rodeiguez publicdé un manifiesto “Al pueblo de 

México” desde Matamoros, Tamaulipas, en el cual hizo un llamado para que 
no se permitiera que la Patria fuera destruida, con el establecimiento del 

odioso régimen soviético al que estaba conduciendo Cardenas. Aseguraba 

6 “Cardenas Visits in Northem Mexico Provinces”, The McAllen Monitor, 23 de abril 

de 1939, p. 1. 
70 Manuel Fernandez Boyoli y Eustaquio Marron de Angeli, Lo que no se sabe de la 

rebelion cedillsta, México, 1938, p. 58. 
1" bid. p. 108. 
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que el gobierno se sustentaba en la ideologia comunista y sus actos eran 
fascistas. Protestaba contra el reparto de la Comarca Lagunera, y el de 
Yucatan, ademas de quejarse de la pérdida del valor adquisitivo del peso 
mexicano y de la gran inflacion.” 

Durante los afios de 1937 y 1938 hubo movimientos de derecha 
similares a los nazifascistas europeos en los Estados de San Luis Potosi, 
Sinaloa, Chihuahua, Puebla, Nuevo Leén, Hidalgo, Tamaulipas y Sonora, 
todos con el mismo atgumento de que el primer mandatario estaba 
contaminado por la penetracién judeo-bolchevique. 

Rodriguez dirigia la orquesta desde Texas. Confiaba sobre todo en su 
amigo y compatiero Saturnino Cedillo, pero también en el gobernador de 
Sonora Rom4n Yocupicio el cual recibia armamento y dinero de agentes 
japoneses y alemanes, al grado de que los primeros ya habian pensado en 
cuanto se ganara la rebelién, ocupar una base naval pesquera en bahia 
Magdalena, Baja California.” 

Desde Mission, Texas, Nicol4s Rodriguez empezd a cartearse con 
Henry Allen Jefe de las Camisas Plateadas en Baja California y éste lo invité a 
Los Angeles para estrechar relaciones entre ambos grupos.” 

Por el Archivo Migica tenemos conocimiento de que Cardenas 
mandé a su Secretario a dialogar con Cedillo y a decirle que su actitud de 
descontento estaba sirviendo de apoyo a los elementos reaccionarios. 
También que envid al general Soto Lara al mando de la regién de Tampico 
para impedir la alianza Cedillo, Rodriguez, Almazan. Y por ultimo que certé 
la entrada de armas por el norte del pais.” 

El Jefe Supremo demostrd su fuerte antisemitismo desde que llegé a 
su exilio. Asi por ejemplo celebré el 16 de noviembre de 1937 un acto 
anticomunista y antisemita en el Auditorio Liberty de El Paso, Texas. En este 
acto estuvieron ministros protestantes, cutas catélicos, masones y Caballeros 
de Colén y alli, aseguré que el régimen de Cardenas caeria en un lapso de 
sesenta dias.” 

  

™ AGNM, FLC, 541.1/ 41. Manifiesto de la ARM “Al pueblo de México”, Matamoros, 
Tamaulipas, enero de 1938. 

® “Japanese and Germans in the Cedillo Revolt’, The McAllen Monitor, 27 de 
octubre de 1937, p. 1. 

™ AGNM, FLC, 541.1.1. Véase, ademas, “Apoyo de la ARM al nacionalsocialismo 
aleman”, en este mismo capitulo. 

75 AFJM, doc. 340. 
76 The Herald Post, 16 de noviembre de 1937. 
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Desde Laredo, McAllen y Mission, traté de apoyar al movimiento, 

lanzando constantes manifiestos en contra de los comunistas y de los judios 

que “estaban apoderados de México”.” 
Un mes después de la expropiacién petrolera el Ministerio Publico 

Federal tavo en sus manos una serie de informes respecto a las actividades 

we un aleman de nombre Herman Schwim estaba Ilevando a cabo en Los 

Angeles. Este era el presidente de la Deutsche Haus, un club aleman, 

restaurante, salon de baile y gimnasio, que a la vez servia de cuartel general a 

los nazis de esa ciudad. Parece que después de la rebelién fallida este hombre 

se reunié en San Francisco en una Convencién Nazi y se aseguraba en esos 
informes que tenia relacién con Nicolas Rodriguez.” 

El manifiesto de la rebelion cedillista ademas de haber sido lanzado 

en San Luis Potosi también fue publicado por Rodriguez y sus Dorados en 

mayo de 1938. A pesar de ello el Jefe Supremo siguid contando con su 

libertad dentro del tertitorio estadounidense.” 
En julio de 1939 fue Uamado a una entrevista con el sefior Nick D. 

Collaer del Servicio de Inmigracién en el Puente Internacional. En ella se le 

pregunté acerca de un movimiento rebelde que se estaba otganizando y que 

tenia relacién con el general Andrew Almazan. También se manifestd que ese 

general estaba recibiendo apoyo de espafioles y alemanes en México.” 

La presidencia de la Republica recibié un comunicado confidencial 

del Gobernador del Estado de Durango, Enrique Calderén R., el 19 de 

marzo de 1940 en el cual se le daba conocimiento a Cardenas de que Nicolas 

Rodriguez se habia reunido en el Hotel Plaza de El Paso Texas con un grupo 

de personas que estaban planeando Ilevar a cabo labores subversivas. Entre 

ellos se encontraba un ex coronel villista Hamado Epitafio Urrea y se asevero 

que de ahi continuarian hacia California.” 
Ya para ese afio de 1940, Nicolas Rodriguez empez6 a sentitse 

petseguido. En un informe confidencial se le confirmaba al presidente cada 

una de las actividades que realizaba. Asi decia uno de ellos: 
| 

  

7 AFJM, doc. 357. i 

78 M. Fernandez Boyoli y Marrén de Angeli, Lo que no se sabe..., op. cit., p. 26. 

7° AGNM, FLC, 541.1.1. Manifiesto de Nicolas Rodriguez en Mission Texas. 

8 NAW, WDC, RG59 812.00B, déc. 30761, Ciudad Juarez, Blecker, 6 de julio de 

1939 y 812.248/286, Almazan tiene relacién con el movimiento rebelde. 81°.00 Ny 

812.00N, Apoyo de espafioles y alemanes en México. 

81 AGNM, FLC, 541.1/41. Descifrado al presidente de la Republica de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. Firmado por Gobernador de Estado de Durango. 

| 
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La persona de Laredo, Texas, que ha venido proporcionando informes 

sobre Jas actividades subversivas del ex general Rodriguez, acaba de 

manifestar lo siguiente: Ratifica su informacién acerca de que Rodriguez 

estuvo ocho dias en Monterrey, en la Ciudad Militar. Para curarse de la 
fiebre tifoidea se internd en un sanatorio de Chicago y a su regreso al sur 

vino haciendo propaganda subversiva entre los mexicanos residentes en 
Austin, Dallas, San Antonio y otras poblaciones de Texas. [...] 

Confirmo igualmente, que dicho sefior tiene documentos de Washington 
que le permiten adquixir y transportar armas y municiones, asi como que la 
policia de Laredo, Tex. , que esta enterada de sus actividades, le presta 

ayuda. Asegura que Rodriguez, quien actualmente se halla en San Antonio, 
cuenta con mucha gente y estar en Laredo, Texas el dia 29 para internarse 
al territorio mexicano el dia 1° de marzo, por un punto llamado Dolores, 
Tex. , que esta situado a 32 millas al occidente de Laredo, Tex. [...] 
Hace notar que actualmente no es facil reconocerlo porque se ha rasurado 
el vigote (sic), lleva lentes y esta muy delgado. Tiene la certeza de que gran 
parte de las armas y municiones que Rodriguez ha introducido en el pais las 
guardan en un lugar cercano a Nuevo Laredo, Tamps. , con los ingenieros 
Ibarra y Manuel Pérez, que radican en dicha ciudad, en donde pueden ser 
facilmente localizados.® 

Al analizar esta informacion y la lectura de los diferentes periddicos 
estadounidenses, de Texas, Nueva York o Los Angeles, asi como los 

mexicanos, surge nuevamente la pregunta acerca de la muerte de Nicolis 
Rodrignez: srealmente sucedié por enfermedad?, estaba el Dorado decidido 

a atacar desde Chihuahua a pesar de encontrarse enfermo? o ¢lo acosaron al 
gtado de que fue asesinado? 

Lo cierto es que su familia continué viviendo en Mission, ya que 
hasta fechas recientes todavia apatecia en el directorio telefénico la misma 
casa que habitd Rodriguez en 1938, registrada como mansién de la familia 
Rodriguez.” 

8 AGNM, FLC, 541.1/41. Informe Confidencial mim. A-27, México D.F., 27 de 
febrero de 1940. 

8 Revisamos ambos directorios telefénicos en la Universidad Pan American de 
Mission Texas. Cfr. Alicia Gojman de Backal, La Expropiacién Petrolera, vista a través de la prensa 
mexicana, norleamericana ¢ inglesa, 1936-1940, México, Petréleos Mexicanos, 1988.
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Por las noticias que manejaba tanto la prensa nacional como la de Estados 
Unidos, y los reportes confidenciales y consulares hechos al gobierno 
mexicano, en el tiempo en que estuvo exiliado en Mission, Texas, Nicolis 
Rodriguez; todo hacia suponer un eminente levantamiento armado por parte 
de la mancuerna Rodriguez-Cedillo, en contra del régimen cardenista. 

Saturnino Cedillo habia logrado su titulo de general durante la 
Revolucién Mexicana, luchando desde 1911 al lado de las fuerzas maderistas, 

y uniéndose mis tarde a la rebelién encabezada por Pascual Orozco contra el 
propio Madero. 

En 1912, al lado de sus hermanos Cleofas y Magdaleno, y bajo la 

jefatura de éste que era el mayor de la familia, tomd parte en el asalto a 
Ciudad del Maiz. Reconocié al gobierno de Victoriano Huerta, de quién se 
desligd mas tarde para operar libremente al lado de sus hermanos en la 
Huasteca Potosina. Partidario de la Convencién de Aguascalientes.’ 
Desconocié la autoridad militar y civil de Venustiano Carranza y participd 
con su gente en la batalla de Ebano,’ en apoyo a los villistas. 

Cedillo continud actuando en calidad de rebelde hasta que se sumé a 
la rebeli6n provocada por el Plan de Agua Prieta,” y como Jefe de 

operaciones militares en San Luis Potosi, combatié en 1923 a los 
delahuertistas, y en 1926 como Jefe de la Divisién del Centro peleé en contra 
de los cristeros de Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosi. 

1 10 de octubre a 9 de noviembre de 1914. Cfr. Duddley Ankerson, E/ caxdillo 
agrarista. Saturnino Cedillo y la Revolucién Mexicana en San Luis Potos’, México, Instituto Nacional 
de Estudios Histéricos de la Revolucién Mexicana, 1994; Carlos Martinez Assad, Los rebeldes 

vencides, Cedillo contra ef Estado cardenista, México, Fondo de Cultura Econémica, 1990; 
Romana Falcén, Revolucion y caciguismo, San Luis Potosi, 1910-1938, México, El Colegio de 
México, 1984; Victoria Lerner, Génesis de un casitazgo: antecedentes del cedillismo, México, 
Universidad Nacional Auténoma de México, 1989. 

221 y 22 de marzo y 5 de abril de 1915. 

3 23 de abril de 1920.
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Fue gobernador de su Estado (1927-1931) ya con el grado de general 
de Division, y Secretario de Agricultura y Fomento en los gabinetes de los 
presidentes Pascual Ortiz Rubio,’ y Lazaro Cardenas.’ 

Saturnino Cedillo, ademas de ser parte del cuerpo privilegiado del 
Ejército, fue un poderoso cacique local que traté por todos los medios de 
sostener los privilegios que ambas circunstancias le daban. 

Los problemas entre Cedillo y el gobierno federal comenzaron desde 
tiempos del “Jefe Maximo”, cuando se rumoraba que el sucesor a ha silla 
presidencial seria Aarén Saenz. Entonces Cedillo monté senda campafia a su 

favor en San Luis Potosi, pero tanto el PNR como Calles, postularon a 
Pascual Ortiz Rubio a la Presidencia. Al parecer el general no puso resistencia 
a esto y recibid con un gran mitin al nuevo candidato en su feudo. Parecia 
querer demostrar que no le importaba quién fuera el futuro presidente en 
tanto éste respetara su posicidn. 

Sin embargo, mas tarde se le acusé junto con Gonzalo N. Santos de 
ser los autores intelectuales del atentado en contra del mandatario, el dia que 
éste tomd posesién, (a manos del potosino Daniel Flores). Su rompimiento 
con Ortiz Rubio se agudizé cuando éste se negé a colocar en el gobierno a 
un nutrido grupo de recomendados de Cedillo.” 

Los colaboradores del presidente, sobre todo el general Joaquin 

Amaro, Secretario de Guerra y Hernandez Chazaro su secretario particular, 
tomaron especial mala voluntad a Cedillo y 2 Santos. Hernandez rodeé al 
cacique con sus agentes, haciéndole temer por su vida, al punto que 
Saturnino decidid pedir licencia indefinida en la gubernatura, negociar la 
compra de un poderoso avién de guerra y en marzo de 1930, emprender un 
viaje de estudios por Europa durante vatios meses. Segin Gonzalo N. 
Santos, ahi se cas6é con una judia alemana y se adentré en los problemas de 
ese pais.® 

La pugna de Cedillo con las autoridades centrales se complicé con el 
conflicto entre el “Jefe Maximo” y el presidente. Dice Romana Falcén: 

Frente a la polarizacién de la elite politica, Cedillo insistia en hacerse respetar 
por medio de sus milicias. En septiembre de 1930, al regresar de Europa y 
volver a suftir el hostigamiento'de Hernandez Chazaro, recorrié San Luis 

410 de septiembre al 15 de octubre de 1931. 
511 de junio de 1935 al 15 de octubre de 1931. 
®R. Falcén, Revolucion y caciquismo..., op. cit., p. 225. 
7 Ibid, p. 226. 
8 Cfr. Gonzalo N. Santos, Memorias, México, Grijalbo, 1984. 
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Potosi para reclutar nuevos efectivos para sus agtaristas, mediante la promesa 

de dotacién de ejidos aunque la Reforma agraria estuviera formalmente 

clausurada en el Estado. Cedillo alcanzé entonces la cispide de su poderio 
militar ya que comandaba alrededor de 15,000 hombres, a la vez que 

reforzaba su aviacién. Pero no diversificé sus formas de negociacién, ni 
acert6 a poner limites a sus amenazas. Sin medir el dafio que se hacia, 

presioné abiertamente al mismo Calles para que removiera a Hernandez 
Chazaro. En octubre y a punto de estallar un rompimiento entre el presidente 
y el Jefe Maximo’, Cedillo siguid con su amago militar, ahora hacia los 

ortizrubistas, haciendo desfilar en la capital potosina a miles de agraristas 
armados y suscitando un escandalo nacional Fue llamado entonces a la 

capital de la Republica donde el presidente y el Secretario de Guerra lo 
reptimieron con su principal apoyo a nivel nacional: el Jefe Maximo’? 

Cedilio intervenia en conflictos politicos y provocaba otros, por 
ejemplo mand6é vagones tepletos de agraristas a votar ilegalmente a 
Querétaro para colocar en la gubernatura a su compadre Saturnino Osornio. 
Boicote6 un intento de formar un bloque ortizrubista en el Congreso 
Nacional, el que terminé en una balacera en el Congreso Federal meses 
después, acontecimiento que casi hizo renunciar al presidente. 

Calles, para calmar la belicosidad de Cedillo y controlarlo en la ciudad 
de México, le ofrecié la Secretaria de Agricultura, cargo que asumié éste, el 

30 de agosto de 1931. Poco después se dio una crisis politica cuando en el 
mes de octubre, el “Jefe Maximo” desafid publicamente al presidente. 
Aunque Ortiz Rubio no renuncié, sin embargo quedé muy debilitado y sin 
un gabinete propio. De ahi salieron Lazaro Cardenas, Saturnino Cedillo y 
Juan Andrew Almazan; y Calles sustituyd a Amaro. Esta crisis resulté un 
triunfo para el “Jefe Maximo” y fue el antecedente a la renuncia de Ortiz 
Rubio en agosto de 1932. 

Al volver a San Luis Potosi sin cargo ministerial, Cedillo se encontré 
con serios problemas: su poder local habia disminuido y el magisterio 
denunciaba la corrupcién y brutalidad del cacicazgo. Por otro lado a 
ptincipios de 1932 se dieron nuevas tensiones entre él y el centro, ya que a 
pesar de su participacién anticristera, el cacique se oponia en ese momento a 
la politica antirreligiosa del régimen. 

°R. Faleén, Revolucin y caciguismoa..., op. ait. p. 227. 
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Mientras Gonzalo N. Santos era expulsado del Congreso, Cedillo 
tealiz6 preparativos con sus milicias, dando pie al rumor de un inminente 
levantamiento.” 

En visperas y durante la campafia presidencial de Lazaro Cardenas, 
Saturnino Cedillo se torné franca y abiertamente agrarista, viendo en esto la 
coyuntura de afianzarse con el régimen. En la medida en que el gobierno 
central hacia esfuerzos por aniquilarlo, el apoyo a la candidatura del general 
Cardenas se hizo mas decidida. 

Cuando éste llegd a la primera magistratura del gobierno, bastante 
débil ante el “Jefe Maximo”, comenzé a hacer alianzas con hombres de 
poder como los carrancistas, con Almazan y con Cedillo, y procuré buscar 
apoyo en las masas populares y en el ejército, como ya comentamos. 

A pesar de que ésta, fue una unidn estratégica en contra de Calles, 
Cedillo no fue un aliado décil y: continué provocando enfrentamientos 
innecesarios, por ejemplo, al resultar electo como director del PNR, el 
gobernador de Zacatecas Matias Ramos que era su enemigo, Cedillo, ordend 

aprestos militares en su contra, pasando por encima de la autoridad 
presidencial, quien le habia solicitado que lIlegara a un acuerdo amigable. Por 
todo esto Cardenas lo excluyé de su gabinete en diciembre de 1934, “desaire 
que parece haberle dolido mucho”. 

Cedillo respondiG saboteando la politica presidencial en San Luis 
Potosi, ya que detuvo el programa ejidal, obstaculizé la organizacién obrera, 

dio cabida y apoyo a los religiosos que huian de otros Estados y permitid que 
los enemigos de la “educacién socialista”, de todo el pais lo ensalzaran como 
el paladin de Ia libertad de catedra de todas las Universidades. Volvié a hacer 
de las suyas en diciembre de 1934 cuando creé las milicias municipales, 
distribuyendo armas y reforzando su aviacién. Pretendié adem4s cobrar con 
creces su ausencia del gabinete; ya que a escasos tres dias de haber tomado 
posesion, la Confederacién de la Clase Media (CCM), pidié a Cardenas que 
cumpliera con su promesa de armar a todos los campesinos del pais y colocar 
a Cedillo al frente de tan poderosa institucién. Esta pretensién no sdlo no se 
cumplid, sino que reforz6 la aversion del ejército profesional hacia el cacique. 

Por otto lado desde que se inaugurdé el cardenismo, mientras los 
callistas aprovechaban el clima de inestabilidad del maximato, otros como 

Cedillo, Almazan y Gildardo Magafia, demandaban la exclusién de los 
callistas del gabinete y la pronta eliminacién politica del “Jefe Maximo”. 

| 
10 Ibid, p. 233. 
1 Ibid, 234. 
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Ante los insistentes rumores que circulaban en todo el pais de una 
posible sublevacion por parte de Calles, de Almazin o de Cedillo, Cardenas 
tomo precauciones. En febrero de 1935, envid a Francisco Mugica, para 
comunicat a Cedillo que “su actitud de descontento estaba sirviendo de 
apoyo al clero y demas elementos reaccionarios en su labor sediciosa”. Puso 
ademas a una persona de su confianza, el general Soto Lara, al mando de la 

region de Tampico, para impedir la entrada de armas y parque por el norte 
del pais. 

Aunque Cardenas intenté llegar a un acuerdo con estos generales y 
permitié a Cedillo imponer al siguiente gobernador, los preparativos bélicos 
continuaron en San Luis Potosi. Cedillo, comisioné a su secretario particular, 
el Coronel José Arvide, para reorganizar militarmente a quienes habian 
pertenecido durante la Revolucién a su “Divisidn del Centro”. Adquirid 
ademas dos aviones rapidos y la Escuela Militar Industrial potosina empez6 a 
manufacturar bombas aéreas. 

En marzo de 1935 el gobierno intenté convencer a Cedillo de que 
aceptara cierta disciplina en relacidn con la politica educativa. El cacique por 
lo contratio concedié autonomia a la Universidad local y reabrié las escuelas 
religiosas. 

A ello el primer mandatario respondié, bloqueando los recursos 
federales a la entidad y dando los primeros pasos pata desmantelar las 
colonias militares. El presidente perdid toda su confianza en su antiguo 
aliado, segun apuntaba: 

Cedillo hace trabajos preparando un levantamiento... la compaifiia 
petrolera El Aguila ha offecido... 500,000 ddlares... para dicho 
movimiento y esta en inteligencia con el (clero)..no dudo de esta 
informacion..y aunque facilmente se reduciria por ahora cualquier 
levantamiento, optaré por usat medidas pacifistas.”* 

Después de un aparente intento de sublevacién por parte de Cedillo 
en combinaci6n con Juan Andrew Almazan, las cosas parecian haberse 
tranquilizado.”* 

12 Lazaro Cardenas, Obras, vol. 1: Apuntes, 1913-1940, México, Universidad 
Nacional Autonoma de México, p. 316, y Romana Falcén, Revoluciin y caciquismo..., op. cit, p. 

234, 

3 AFJM, vol. 106. 
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Durante la crisis Cardenas- Calles, en junio de 1935, Cedillo quedé 
aparentemente de parte de los triunfantes: los cardenistas. Segin él, el primer 
mandatazio tenia una deuda con su persona. La incorporacién de Cedillo al 
gabinete fue en realidad un golpe maestro de Cardenas. Con ello detuvo por 
algun tiempo las actividades subversivas del cacique, convirtiéndolas a la larga 
en intrascendentes. 

La presencia de Cedillo, atrajo ademas un cierto apoyo de las 
“derechas” hacia el régimen y fue util en la profunda limpia de callistas que se 
llevé a cabo por todo el pais durante un afio. Cedillo participé directamente 
en la caida del enemigo “nimero uno de Dios”, el cacique de Tabasco, 

Tomas Garrido Canabal, con la colaboracién de grupos estudiantiles, los 
Camisas Doradas y 75 potosinos enviados pata ensefiar a Garrido a luchar 
con “verdaderos hombres”. Ademds como Secretario de Agricultura, 
Saturnino fue habilmente manipulado por los poderes centrales. 

La politica agrarista del régimen de Cardenas, fue Ilevada a cabo por 
siete departamentos y bancos, sin tomar en cuenta al Sectetatio de 
Agricultura, lo cual le causé fuerte humillacidn. Ademas el gobierno central 
prtopicié la creacién de un organismo central que agrupara a los agraristas del 
pais y que le restd importancia a la CCM, a los cedillistas y a la Comisién 
Nacional Agratia (CNA). Y a pesar de su apoyo a Portes Gil, a Roman 
Yocupicio, gobernador de Sonora, (compadre de Portes Gil), el poder de 
Cedillo se debilitaba rapidamente ante el régimen cardenista. 

Entonces el potosino se fue inclinando cada vez mas hacia la derecha, 
gand presencia nacional como jefe nato de multiples agrupaciones, 
movimientos y corrientes de opinién de derecha, en ocasiones abiertamente 
fascistas, que se oponian al radicalismo oficial. Con ello el cacique, abridé la 
brecha que lo separaba de Cardenas y los nexos con el clero fueron una 
alianza velada, mientras que con la derecha radical secular, en especial con los 
Camisas Doradas, comandados por Nicolas Rodriguez, se afianzd desde 
mediados de 1935. 

La umién de Cedillo con la ARM, se hizo cada vez mis notoria, 
después de los choques de éstos con la izquierda, como los acontecimientos 
del zécalo y el repliegue de los Dorados hacia el norte del pais. Cedillo 
también hizo alianzas con la Unién de Veteranos de la Revolucidn, tratando 

de crear frentes unicos de obreros y agraristas, es decir, colonos y pequefios 
propietarios, que pretendian ofrecerse como alternativa del proyecto 
cardenista, a los miles de campesinos de México que habian sido afectados 
por el programa ejidal, o estaban decepcionados con sus resultados. 
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Saturnino Cedillo establecié contactos también con la Confederacién 
de la Clase Media, la cual luchaba en contra de la educacién socialista y el 
articulo 3°. constitucional, asi como con otras pequefias agrupaciones, que 
conformaban esa heterogénea derecha que tenia sus raices principales entre 
los sectores medios y campesinos del pais."* 

Después de junio de 1935 y durante aproximadamente un afio, la vida 
politica nacional estuvo dominada por el enfrentamiento de dos grupos 
opuestos ideolégicamente: la llamada “ala derecha” de Portes Gil y Cedillo, y 
la de izquierda encabezada por Migica y las organizaciones obreras que 
giraban alrededor de la CTM. El conflicto comenzé de inmediato y en 
septiembre de 1935, la izquierda del Senado acusé a Cedillo de reaccionario, 
subrayando su falta de legitimidad como candidato presidencial. 

Lazaro Cardenas alentaba estos ataques y dio su proteccién a Manuel 
Larraga, el mas enconado enemigo de Cedillo, y le hizo al cacique el desaire 
de no asistir al cambio de gobemadotes en San Luis Potosi. Este respondid 
en la forma usual, sacando a relucir sus milicias, exigiendo a Cardenas que 
moderara a los radicales comprando aviones y patque, y haciendo circular 
tumores de una posible sublevacién." 

Desde la primavera de 1936, los pattidarios de Migica y la izquierda 
en general no descansaban en sus ataques a Emilio Portes Gil y a Saturnino 
Cedillo. En marzo, el cacique casi se vio obligado a renunciar cuando se 
empez6 a investigar si el agotamiento prematuro del presupuesto de su 
Secretaria, se debia al exceso de amistades y Camisas Doradas que cobraban 
sueldo en ella. 

La situacién empeoré con la expulsién de Calles del pais y la 
eliminacién de sus pattidarios, lo que hizo innecesaria la presencia de Cedillo 
en el gabinete. En el mes de agosto el presidente destituyé de la presidencia 
del PNR a Portes Gil. Al mes siguiente, mientras Cardenas seguia recibiendo 
tatltiples denuncias sobre los preparativos militares en San Luis Potosi, los 
comunistas exigieron la salida de Cedillo del gabinete. 

A principios de octubre, el presidente viajé a la Laguna para constituir 
el primer ejido colectivo, sin notificarselo al Sectetario de Agricultura, el que 
convaleciente por un atentado en contra de su vida y furioso, alcanzé al 
mandatario para manifestarle su oposicién al proyecto y criticar publicamente 
a la izquierda y a la CTM. Mas tarde mientras Cedillo se encontraba fuera de 

4 Falcon, Revoluciin y caciquismo..., op. at., p. 237. 
15 Thid., p. 238. 
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San Luis Potosi y bajo atencién médica, Cardenas ordeno nada menos que, el 
reparto de la hacienda de Palomas propiedad de Saturnino. 

Para entonces Cedillo hablaba ya de sus pertrechos y hombres que en 
Tabasco asegur6 durante una gira, los cuales sumaban mas de 40,000 muy 
armados y con armamento alemén e italiano, mucho mejor que el que tenia el 
general Cardenas." 

En 1936 se asociaba la idea de un levantamiento armado de los 
Dorados, con la ruptura inminente de Saturnino Cedillo con Lazaro 
Cardenas. Alrededor del 10 de noviembre, segun un informe confidencial 
dado a Francisco J. Mugica, en fuentes politicas y parlamentarias se aseguraba 
el inminente rompimiento entre ellos y que Cedillo dejaria el ministerio 
después del 20 de noviembre. En él se aseguraba que éste, era el alma del 
movimiento derechista en México, que tenia fuerte influencia en el ejército y 
que en San Luis Potosi tenia un ejército personal de 5,000 hombres.” 

En otto informe confidencial enviado a Mugica, se decia que los 
Dorados preparaban un levantamiento armado para el dia 20 de noviembre 
de ese afio. En una reunién celebrada en el “Consejo Nacionalista” (Pino 
Suarez 17 desapcho 7), se anuncid que se entregarian armas muy pronto y se 
pidiéd a los jefes Dorados que acudiesen diariamente a las oficinas y 
posteriormente que hablaran por telefono, tres veces al dia para poder 
llamarlos en el momento oportuno en que estallara el movimiento. Ese 
mismo informe se referia a otras reuniones celebradas en casa de] Coronel 
Emesto Von Merck ayudante de Cedillo, a las que asistia éste y dirigentes de 
los Dorados, ademas de algunos militares como el general Tito Ferrer y 
Roman Diaz. En ellas se hablé también de que el afio anterior (1935), 
durante el zafarrancho se hubiera podido entrar facilmente en Palacio 
Nacional y que ese afio se intentaria hacerlo atacando la manifestacion de la 
CIM. Por ultimo se informé que el general Cedillo tenia en una casa en la 
capital (Judrez 8, Coyoacin), ametralladoras y otras armas.” 

En el siguiente Memorandum, el informante decia, que el Consejo 
Nacionalista les habia hecho saber, que no habria tal levantamiento el dia 20 

de noviembre, sino que simplemente se trataba de impedir que los de la 
manifestacién se fueran “limpios” y por ello se provocaria otro zafarrancho.” 

16 AFJM, vol. 106, doc. 175. Informe Confidencial a Francisco J. Miigica, 1935. 
17 AFJM, vol. 106, doc. 246. | 
18 AFJM, vol. 106, doc. 248. 

19 AFJM, vol. 106, doc. 249. 
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Se sabia que los Camisas Doradas habian alquilado una casa en 
Tacubaya donde se reunirian los asociados una vez realizado el ataque contra 
la crm.” 

Al parecer Francisco Mugica tuvo con la ARM y con Cedillo un 
especial cuidado en cuanto a su espionaje politico, a través del control de la 
cotrespondencia de éstos. Una muestra de ese seguimiento que tenia con 
respecto a los Dorados, es el siguiente informe entregado por agentes de 
Migica infiltrados en la organizacion de los encamisados. 

E] memorandum decia lo siguiente: 

1) Se acompazfia lista de direcciones de los actuales “hombres de confianza” 
de Nicolas Rodriguez C., encargados de dirigir y controlar las actividades 

sediciosas y conspirativas de los “Camisas Doradas” en distintos lugares del 
pais. La mas antigua de esas direcciones es tomada de una carta escrita el 28 
de julio de este afio. Consideramos necesario vigilar habilmente, durante 

una semana y por gente segura, cada uno de los domicilios enlistados, y dar 
un golpe simultaneo cateandolos todos en determinado dia y aclarando la 
conducta de quienes sean detenidos en ellos. No confiar en las policias 

locales ni encargar este servicio a las Jefaturas de Operaciones ni a los 
Gobernadores, que en algunos casos tienen complacencias o ligas con los 
que resultarian afectados, sino a personas de la confianza personal del 

Ejecutivo. Entre los agentes confidenciales de Gobernacién hay quienes 

solapan las actividades reaccionarias; lo mismo entre los elementos de la 

Jefatura de Policia del D.F. y entre los de la Judicial. 
2) Copiar o fotografiar todas las cartas que de México D.F., de Estados 
Unidos o de cualquier Estado, sean enviadas a las direcciones que aparecen 

en la lista mencionada, proporcionando ejemplares al redactor de este 

memorandum, para la necesaria coordinacién de las investigaciones. Lo 

mismo con la correspondencia destinada a otros conspiradores que se 

mencionan en este escrito. Extender estas medidas a la via telegrafica. 
3) En la actualidad se Mevan a cabo reuniones, en las que participan 
“dorados, antirreeleccionistas, vasconcelistas, cristeros y otros desafectos al 

Gobierno, en los siguientes lugares: Despacho del Lic. Mufioz, Tacuba 50, 
altos 18, Hotel Tacuba, a veces en el cuarto nimero 1, con asistencia del 

llamado general Sosa Jurado; sastreria La Bella Jardinera, propiedad del 
“dorado” Jesus de Avila Barron, Isabel La Catélica 22; Hacienda “Los 
Rosales”, propiedad del Coronel Petronilo Flores, funcionario de la 

Secretaria de Guerra y ubicada por Cuautitlan. Yendo a dicha finca, poco 
tiempo antes de ser expulsado del pais, Nicolas Rodriguez resulté lesionado 

20 AFJM, vol. 106, doc. 248.
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en las piernas al volcar su automédvil (verde, placas de Nuevo Leon), y para 

que remolcaran su vehiculo consiguié después un recado del Coronel Flores 
a la gente de la Hacienda. | 
En dicho viaje acompafiaban a Nicolés Rodriguez un llamado general 

Chavez (alto y grueso), un un “dorado” German Ramirez, que se dice Capitan, 
un apellidado Mora y un tal Luis Vargas Cacho (domiciliado en Humboldt 

26), que tiene un hermano general. Hay también reuniones conspirativas, y 

reclutamiento de gente “para hacer cambiar la situaci6n “intolerable”, en la 
Liga Nacional Ferrocarrilera! Mexicana (adherida a la Organizacion 

Nacionalista Mexicana), sita en Allende 8, despacho 6, telefono eric. 33546; 
en la casa del ex-coronel Antonio F. Escobar, 2a. Mineros 24, int. 8; en la 

casa del asesino de Ismael Diaz Gonzalez, ex mayor Gregorio T. Gaytan, 

sita en Aztecas 2 A, en un cuarto del Hotel Cosmos (San Juan de Letran), 

ocupado por un sefior Llorente que fue pariente politico del general Calles, 
y al que concurrieron hace meses, Nicolas Rodriguez y Antonio F. Escobar; 

en casa de Leonor Gutierrez, hasta hace poco jefe de empleadas en la 

negociacién alemana “La Gran Sederia”, y que antes de salir al Norte a 
entrevistarse con Nicol4s Rodriguez vivia en San Antonio Tomatlan 16, en 
la casa namero 251 de la Avenida Marti, Tacubaya, domicilio del Dr. 

Antonio Herrera Bravo, Navarra 110, Colonia Alamos, en los despachos 
433 y 227 del edificio Ruhle (San Juan de Letran numero 6), donde tiene sus 

oficinas la policia privada de Valente Quintana. En uno de esos despachos 
se reunen “dorados”, ex militares y politicos despechados, cristeros 
militantes y dirigentes de la Confederacién de la Clase Media. Celébranse 

también juntas de cardcter ‘sedicioso, organizadas por los elementos 
patronales y clericales de la Confederaci6n de la Clase Media, en la casa del 

negociante en terrenos Ratil Basurto (Sonora 180), en el Templo de la 

Sagrada Familia, donde actia un “padre Francisco” que es espaiiol y vive en 
Puebla 144, encubsiéndose con el “Apostolado de la Oracién”, en el 

Templo de San Francisco, Avenida Madero, en la casa de un llamado 

Avelino de Marcos, clerical, sita en Puebla 112, con entrada por la calle de 

Cérdoba, en Paseo de la Reforma 40. 
4) El mismo sefior Basurto en cuyo domicilio de Sonora 180 se realizan 

juntas conspirativas, regalé hace poco el general Saturnino Cedillo una 
lujosisima casita en las calles de Campeche, namero 295, donde parece que 

ya se han celebrado algunas reuniones con politicos y militares. Los 
“Camisas Doradas” se jactan, cuando creen estar en privado, de la 
proteccién del general Cedillo, al cual dicen estar dispuestos a secundar para 
“acabar con el bolchevique Lazaro Cardenas”. Dicen también contar con el 
apoyo del general Vicente Gonzalez, Jefe de la Policia del D.F., con el del 
Jefe Veytia (pariente del general Medinaveytia) y con la simpatia “de muchos 

oficiales. 
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Cuando fueron clausuradas, en los primeros dias del mes pasado las 

oficinas de los “Camisas Doradas” en Justo Sierra 29, el jefe de agentes 
Frias y sus acompafiantes se cruzaron en las escaleras del edificio con 
Nicolas Rodriguez, al que dejaron salir simulando que no lo conocian. Con 
la tolerancia policiaca, Rodriguez se escondié en esta capital, puso a salvo 
sus negocios mas urgentes e hizo enviar un telegrama desde Pachuca, 

ofreciendo presentarse a la policia. El jueves 6 de agosto, Nicolas Rodriguez 
entrevist6 al secretario particular del general Cedillo, arreglando para el dia 
siguiente una entrevista con éste. Antes de salir pidié a un mecanégrafo de 
la oficina de los “Dorados” el borrador de una carta abierta al presidente de 
la Republica, que acababa de redactar, y que decia entre otras cosas que “sus 

consejeros lo estan precipitando al abismo”, y amenazaba con una lucha 
armada como la de Espafia. Dias antes, el segundo de Nicol’s Rodriguez, 
Antonio F. Escobar, confesé al mecandégrafo aludido que los “Dorados” 

reciben dinero del secretario particular del general Cedillo. 
En la entrevista del viernes 7 de agosto, entre Cedillo y Rodtiguez, 

estuvieron como intermediarios un tal Garamendia (general) y el estudiante 
“dorado” Othén Basavilbazo. Este dijo mds tarde en la oficina de los 
“dorados” que Garamendia contaba con 100,000 pesos para comprar 
armas. 
>) Un espia de la organizacién que redacta este informe oyé decir en varias 
ocasiones, en las oficinas hoy clausuradas de Justo Sierra 29, los “dorados” 
tienen el apoyo de un elemento “bien parado” en la Secretaria de Guerra, 
que se apellida Almada. Se jactan también del apoyo del general Héctor F. 
Lépez, Subjefe del Estado Mayor de la propia Secretaria. 
6) En una residencia del Paseo de la Reforma (no es seguro que sea la casa 
numero 7), donde vive un sefior Solérzano, se reunian a raiz de la clausura 

de sus oficinas hasta veinte “dorados”, en un cuatto bajo, destinado a los 
criados. En sus conversaciones dijeron tener armas para un levantamiento 
en la hacienda “El Rosario”, de Tlaxcala, propiedad del mismo Solérzano. 

7) En el Hotel Hornos, de Acapulco, se celebran con cierta frecuencia 

juntas de elementos reaccionarios mexicanos y alemanes. A la puerta del 
cuarto en que se tealizan las juntas vigila gente armada, sin guardar mucho 

las apariencias. 

8) En los ultimos meses, los “dorados” han establecido relaciones con los 
elementos cristetos alzados en armas, como “El Tallarin”. El estudiante 

“dorado” Othon Basabilvazo recibio una carta de éste y hace poco salié de 

México para entrevistarse con “El Tallarin” y el “dorado” Alfonso Moreal, 
que dice ser capitan del Ejército y es chaparro y de color tostado. 

9) Desde hace aproximadamente una semana, algunos elementos de los que 

aparecen como directores de la Confederacién de la Clase Media, cuyas 
oficinas estan en Paseo de la Reforma numero 40, hacen preparativos para
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una accion bélica el 15 de septiembre, aunque sin precisar el alcance de ésta. 
Anuncian para antes de esa, fecha una distribucién de armas a sus 

partidarios. Sobre este asunto estamos recabando datos. 
México, D.F. septiembre 11, 1936.21 

| 
Las diferencias entre Mugica y Cedillo eran antiguas y se habian 

manifestado en muchas 4reas, por. ejemplo, en la construccién del tramo 

potosino de la carretera que uniria México con Laredo, proyecto que siempre 
habia interesado al cacique. En julio de 1935 stendo nombrado Mugica como 
Secretario de Comunicaciones comenzaron de inmediato las dificultades de 
Cedillo, que culminaron con la suspensién de la construccién de la carretera 
por orden de Mugica y el apoyo ademis de otra huelga en el Atlas.” 

Miugica y Lombardo Toledano no perdian la oportunidad de insistir 
ante el presidente, acerca del peligro de los supuestos preparativos sediciosos 
que se realizaban en San Luis Potosi “secundados por la reacci6n”. 

Después del enfrentamiento de junio de 1935 entre Calles y Cardenas, 
se exacervo la movilizacién obtera en todo el pais y el presidente alcanz6 a 
tener una fuerza nunca antes igualada por otro mandatario mexicano. 
Algunos intimos de Cedillo, le aconsejaron dejar la Secretaria de Agricultura y 
regresar a San Luis Potosi a defender su posicion, que se desmoronaba 
r4pidamente. Lombardistas y comunistas lanzaron entonces un manifiesto en 
contra de Ernest Von Merck el asesor alemin de Cedillo en cuestiones 
militares, acuséndolo de estar ligado a grupos fascistas.” 

En estas circunstancias el “primer quitame estas pajas”, sirvié a Cedillo 
de coyuntura para renunciar a la' Secretaria de Agricultura, lo que hizo 
aprovechando un conflicto en la Escuela de Chapingo, donde se le acusd de 
tener un hijo con una canongia y treinta plazas “de aviador”. 

Estando el presidente Carderias en una gira por Yucatan, Cedillo envid 
por via telegrafica su renuncia, la cual Cardenas dio por acotada, haciéndole 
sefitir su ausencia de poder al militar potosino. El texto de reunucia decia lo 
siguiente: 

TELEGRAMA. 

21 AFIM, vol. 106, doc. 192. 
22 R. Falcén, Revoluaén y caciquismo..., op. at, p. 248. En el AFJM encontramos un 

expediente de un grupo de judios que tenian la concesién para construir esa carretera. La 
duda surge al preguntarnos si este expediente formaba parte del archivo de los Dorados y si 
éstos fueron parte de los extorsionados por la ARM. 

2 R. Falcén, Revoluciin y caciguismd. +13 OP. Git., Pp. 246, 

>



  

LA REBELION CEDILLISTA 497 

NUM. 84. MERIDA YUC. 16 AG. DE 1937. 

OFICIAL D 13.25 RN AC XAM. 
LIC, SILVESTRE GUERRERO. 
SRIO DE GOBERNACION. MEXICO, D.F. 

NUM. 1822, R.C. GRAL. CEDILLO, SECRETARIO AGRICULTURA Y FOMENTO 
DIRIGIO AYER SIGUIENTE MENSAJE. “COMFIRMOLE MIS MENSAJES 
ANTERIORES RELATIVOS ESCUELA DE CHAPINGO. LLAMADO 

TENDENCIOSO DICIENDO QUE UN HIJO DEL SUSCRITO TENIA EN 
MENCIONADO PLANTEL UNA CANONGIA, SIENDO UNICAMENTE ALUMNO 

SIN MAS DERECHO QUE LA BECA A QUE TIENEN DERECHO LOS DEMAS 
PUNTO TAMBIEN DICEN CALUMNIADORES QUE HABiA TREINTA 
“AVIADORES” PUNTO HE ORDENADO INMEDIATA INVESTIGACION PARA 

VAYA A LA CARCEL EL EXDIRECTOR QUE RENUNCIO CARGO EN CASO DE 
QUE LE RESULTE ALGUNA RESPONSABILIDAD O DE LO CONTRARIO IRAN A 

LA CARCEL CALUMNIADORES PUNTO HE ORDENADO LA INMEDIATA 
EXPULSION DE LOS CAUSANTES DIFICULTADES ESCUELA PORQUE ESTOY 

DISPUESTO A HACER SENTIR MI AUTORIDAD COMO SECRETARIO DE 

AGRICULTURA, POR LO QUE ESPERO SU RESPALDO PUES DE LO 
CONTRARIO ME FALTARIA SU CONFIANZA Y ME OBLIGARIA A 

PRESENTARLE MI RENUNCLA EN FORMA IRREVOCABLE CARGO SE SIRVIO 
CONFERIRME SI USTED ME LA NEGARA”.- SE LE HA CONTESTADO LO 
SIGUIENTE. “REFIEROME SU ATENTO AYER PUNTO EN VISTA DE 
CONSIDERACIONES HACE USTED POR INCIDENTE ALUMNOS ESCUELA DE 
CHAPINGO, EJECUTIVO FEDERAL SE VE EN EL CASO DE ACEPTAR A USTED 
SU RENUNCIA DE SECRETARIO DE AGRICULTURA Y FOMENTO QUE SE 
SIRVE ANUNCIAR, PUESTO EN EL QUE SIEMPRE TUVO USTED EL RESPALDO 

Y LA CONFIANZA PROPIO EJECUTIVO. 

AFECTTE. PRESIDENTE REPUBLICA. 

L. CARDENAS. 

13.50 AC. RN 53.- 

Seguin el New York Times, antes de renunciar Cedillo se encerré en su 
residencia de “Palomas” rodeado de su ejército y flota aérea privados, lugar 
en donde permanecio en silencio, mientras Cardenas declaraba en Yucatan su 
intencién de seguir adelante con su progama radical del “establecimiento de 
una democracia mexicana de trabajadores. 2924 

Al salir Cedillo del gabinete, fueron frecuentes los choques entre 
Cetemistas e izquierdistas en contra de los derechistas. A raiz de un 
encuentro sangtiento entre comunistas y la Vanguardia Nacionalista en 

4 AFJM, vol. 106, doc. 178. 
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septiembre de 1937, Lombardo llamié a todos los obreros del pais a formar 
un frente en contra del “fascismo interno”, entre cuyos representantes 

identificd a un posible aliado de Cedillo: Romén Yocupicio.* 
Con cierta frecuencia, los informes confidenciales dados a Migica 

hacian alusion a entrevistas de Cedillo con Gonzalo N Santos, Trevitio, 
Mateo Hernandez Netro (gobernador de San Luis Potosi), Marte R. Gomez 
(gobernador de Tamaulipas) y Emilio Portes Gil” - 

E] Gobiemo Federal tomé cartas en el asunto y el 8 de septiembre de 
1937 se trasladaton a la ciudad de México, los 12 aviones de Cedillo y sus 
pilotos. Ademas de que las fuerzas militares federales formaron un cinturén 
alrededor de San Luis Potosi, lo que provocé que Cedillo perdiera su 

hegemonia militar y acelerara su rebeli6n ya como una cuestién de honor.” 
En 1937 el cacique, entré6 también en contacto con otros viejos 

generales que estaban bajo el mismo tipo de presién que él, o que se oponian 
a las politicas cardenistas. Como por ejemplo el general Yocupicio, Almazan, 
Magafia, Rios Zertuche, y Bafiuelos. 

Segiin Dudley Ankerson, Yocupicio siendo Coronel se habia unido a la 
revuelta escobarista en 1929, pero mas adelante fue perdonado y 
reincorporado al ejército. Su eleccién como gobernador de Sonora en 1937, 
venciendo al candidato oficial del PNR, se debié a los fuertes nexos que tenia 
con los yaquis. | 

Compartia el conservadurismo .instintivo de Cedillo y desde que asumié el 

poder, fue criticado por Lombardo Toledano por haber apagado el 

movimiento obrero organizado en el Estado. El general Almazan sabia que 
sus dominios en Monterrey no podian ser mas gratos a Cardenas que los de 
Cedillo en San Luis y que probablemente seria sometido a presiones 
semejantes por parte del gobierno central. El general Magafia, ex- zapatista 
gobernador de Michoacan, compartia las opiniones de Cedillo en materia de 
reforma agraria y su oposicién a los ejidos colectivos. El general Rios 
Zertuche era miembro destacado de la UNVR ( Unién Nacional de 
Veteranos de la Revolucién), pero poco antes habia perdido mucho poder, 
cuando Cardenas lo pasé de la comandancia de la zona militar de Zacatecas a 

encabezar la seccién de caballeria de la Secretaria de la Defensa. El 
gobernador Bafiuelos, gobernador de Zacatecas, habia contado con el apoyo 

de Cedillo al imponer a su gente en los cabildos entre Zacatecas y San Luis 

2 Ibid., p. 253. 
26 AFJM, vol. 106, docs. 571, 572. 
2 R. Falcon, Revolucién y casiguismd..., op. cit, p. 255.
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Potosi, y le disgustaban las que para él eran ptopensiones comunistas de la 
administracién y la excesiva influencia del movimiento obrero organizado.28 

En el caso de Yocupicio parece que éste si pensé en apoyar a Cedillo, 
ya que durante algun tiempo estuvo proporcionando armas a los yaquis, pero 
en octubre de 1937 Cardenas le quité poder, al decidir repartir personalmente 
tierras a los habitantes del Valle del Yaqui. Para disgusto de Cedillo, entonces 
Yocupicio informé a un emisario del presidente que a pesar de las 
Provocaciones de Lombardo Toledano seguiria siendo leal al primer 
mandatario. Y los demds amigos del potosino tampoco se mostraton muy 
decididos a secundar la idea de una rebeli6n. No la techazaban pero 
pensaban que atin no habia llegado el momento, que tal vez seria durante la 
campafia de elecciones presidenciales.” 

Y aunque Saturnino Cedillo permitié que la ARM imprimiera buena 
parte de su propaganda en San Luis Potosi cuando iniciaron su movimiento y 
tenia muy buenas relaciones con varios oficiales de los Camisas Doradas, 
algunos de los cuales habian ocupado puestos en la Secretaria de Agricultura, 
parece que en esos momentos también Nicolas Rodriguez le negé su apoyo y 
colaboracién. Segin un agente del gobierno, cuando el general potosino, le 
escribié a Rodriguez a fines de 1937 pidiéndole su apoyo para la rebelidn, 
éste le contesté “en tono arrogante, que era un mexicano honorable y 
totalmente nacionalista que no tendria ningiin trato con Cedillo; que habia 
sufrido mucho durante la Revolucién en tiempos de Madero, que no era un 
traidor a su patria y que, por lo tanto, no apoyaria a Cedillo quien deberia de 
tecurrit a otros para conseguir sus fines.” 

Satumnino habia establecido desde 1928 una escuela de aviacion en su 
Estado natal y la consideraba casi de su propiedad. Poco después el gobierno 
lo oblig6 a desmontar dicha escuela, quedando su posicién muy debilitada. Al 
mismo tiempo el Secretario de la Defensa el general Manuel Avila Camacho, 
hizo cambios en la composicién de las fuetzas del ejército federal en San 
Luis. El 360. regimiento al mando del genetal Francisco Carrera Torres, 

  

8D. Ankerson, E/ caudillo agrarista..., op. cit, pp. 176-177. 
29 E/ Machete, 12 de marzo de 1938, E/ Universal, 29 de octubre de 1937. 
» Pejia a Guerrero, 15 de octubre de 1937, Archivo de la Defensa Nacional XI-III- 

1-244, vol. 3. Apud. D. Ankerson, E/ caudillo..., op. ait, p. 176. A pesar de que los ingleses 
aseguraban que habia rumores de un grupo fascista en México y que Cedillo formaba parte 
de él, comentaban este hecho con cierta suspicacia, aunque sin pleno convencimiento de 
ello. Cénsul general de la Gran Bretafia, James Dalton Murray a Lord Halifax, Canciller, 6 de 
junio de 1938, FO 371[ 21480] A 4865- 491-26 Apud. Ankerson, op. at, p. 177.
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cuyos oficiales habian sido aprobadas por Cedillo, se habia establecido en el 
Estado. Si bien dej6 a Carrera Torres al mando, Avila Camacho trasladé a 

algunos otros oficiales a partes lejanas del territorio. Al mismo tiempo envid 
al 380. regimiento de incuestionable lealtad, a permanecer alli y sirviendo casi 
de “quinta columna” en el Estado.' Cedillo se quej6 amargamente de esos 
cambios con sus amigos, pero no pudo hacer nada. Pensé que en caso de un 
levantamiento se veria forzado a adoptar una posicidn defensiva y tendria 
que atenerse a tacticas de guerrilla hasta recibir ayuda del exterior.” 

Su retiro a San Luis Potosi permitié tener noticias de sus actividades 
sediciosas. Asi, La Prensa publicé una serie de teportajes sobre sus relaciones 
con Nicolés Rodriguez y Arthur Dietrich. A través del agente Carlos Walterio 
Steinman y del estadounidense Smithers, se decia que dirigia una red de 
contrabandistas de armas que preparaba la rebelién.” 

Estas personas tenian su centro de operaciones en E] Paso, Texas y 
estaban organizados en divisiones de 50 jefes con mil socios cada una. Alli 
funcionaban ademas de Yocupicio, el Licenciado Sanchez Pérez encargado 
de plagas, el sefior Aranda jefe de una delegacién agraria en la frontera y el 
sefior Farias secretario del Gerente del Ferrocarril Sudpacifico.” 

El primer mandatario reiteré en su informe de gobierno del 1o de 
septiembre de 1936, que lo que el pais requeria era la calma y no el anuncio 
de nuevos levantamientos. Y dijo entonces lo siguiente: 

A estos emboscados e insidiosos debemos recordarles que la naci6n necesita 
ver realizados una vez mas los mas trascendentales postulados de la 

revoluci6n, cumplidos satisfactoriamente los mandatos de la ley del pais y 
cteados y robustecidos los organismos adecuados para que la paz sea una 

31 Pefia a Guerrero, 15 de octubre de 1937, SDN XI -II- I 244 vol. 3. Gallop a 

Eden, 7 de octubre de 1937, FO 371 [20639] A 7551-527-26. Consul Edmomd Montgomery 
al Secretario de Estado, 10 de octubre de 1937, San Luis Potosi, NAW, WDC, SD, 812.00, San 
Luis Potosi. Apud. D. Ankerson, E/ caudillo..., op. ait., p. 177. AGNM, FLC, 559.1-53. Juan 
Guadarrama Secretario de las Sociedades Cooperativas de Pesca a Cardenas, Tampico, 13 de 

octubre de 1937. Luis Larraga a Cardenas, San Luis Potosi, 7 de octubre de 1937, Guadalupe 
Zufiga a Cardenas, San Luis Potosi, 8 de octubre de 1937 y Maria N. Jauregui a Florencio 

Salazar, San Luis Potosi, 4 de diciembre de 1937. Florencio Salazar a Secretario de la CTM 2 
Cardenas, 6 de diciembre de 1937. Francisco Areliano Belloc a Cardenas, 7 de diciembre de 
1937. José Rodriguez a Cardenas, Noria Pinta Salinas, San Luis Potosi, 10 de diciembre de 

1937. E. Villasefior, Director del Banco Nacional de Crédito Agricola a Cardenas, 10 de 
enero de 1938. Liga de Comunidades Agrarias 2 Cardenas, 21 de marzo de 1938. AGNM, FLC, 
559.1-42 Juan José Rios Jefe de Zona Militar a Cardenas, Zacatecas, 20 de enero de 1938. 

32 La Prensa, 23, 24 y 25 de mayo de 1937. 

33 AGNM, FLC, 559.1-53. Informe Confidencial a Cardenas. 
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realidad organica [...] Mientras esto no suceda, tendremos enfrente un estado 
de inquietud permanente. Y queremos declarar una vez mas que el pueblo 
desde el imperio de la democracia, si se les coloca en condiciones de igualdad 
social y econémica... con los que ambicionan suplantarlo en el poder en base 
a tradiciones y privilegios consagrados a los que llaman pomposamente 
‘garantias y orden’... 

Un tepresentante de Cedillo entré en contacto con el servicio de 
inteligencia del Departamento de Guerra de Estados Unidos para sondear la 
posibilidad de adquirir nuevos aviones de guerra, pues, segtin aseguraba, se 
levantaria en armas después de lograr bien los preparativos. 

Este enviado cedillista informé a sus interlocutores que su jefe 
contaba con el apoyo de industriales, clero, Iglesias, clase media y hasta 
algunos ciudadanos alemanes ¢ italianos de las grandes compasifas 
extranjeras, principalmente petroleras. En realidad, sus contactos con 
gobiernos extranjeros no eran una novedad; pues segun confid el Ministro 
italiano a un alto diplomitico inglés, por lo menos seis meses antes, Cedillo 
habia establecido relaciones amistosas con los ministros de Italia y Alemania 
en México.* 

El agregado Marshburn notificé a su gobierno que la Secretaria de 
Guetta habia ordenado que se rodeara el territorio de operaciones del ex 
Secretatio de Agricultura, el cual disponia ya de 8,000 soldados del ejército 
federal y 3,000 reservistas para entrar en combate, y que estaba preparado 
para que la rebelién estallara el 16 de septiembre. Agregaba la sospecha de 
que Juan Andrew Almazén y Rom4n Yocupicio estuvieran del lado de los 
revoltosos, pero que se intentaba disuadir a Cedillo.** 

Por otro lado el ingeniero Wholemberg de nacionalidad alemana, era 
hombre de absoluta confianza de Cedillo y lo visitaba frecuentemente en su 
hacienda de Palomas.” 

Cedillo adquirid en octubre de 1937 seis aviones de combate en 
Estados Unidos y contraté a dos pilotos. Seguin informes de un agente 
federal infiltrado, el ex- secretario de Agricultura, se preparaba intensamente 
para la rebeli6n que contaba ya con algunos apoyos débiles en doce Estados, 

  

#4 “TTI Informe de Gobiemo”, Exeélsior, 2 de septiembre de 1937. 
3°R Falcon, Revolucién y caciguismo..., op. cit, p. 256. 
36 NAW, WDC, SD, 812.00 Revolutions 241. Y 812.00-30502 y 30504, Marshburn 

MID, México 14 de septiembre de 1937, y Daniels al Departamento de Estado, Document 
File Note, México 13, 17, 28 de septiembre de 1937. Y 8100 G2R 2657 G 732-65 , 
Marshburn al Departamento de Estado. 

37 AFJM, vol. 106 doc. 571.
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sobre todo en la zona cristera de Querétaro y Guanajuato, donde ya 
operaban guerrillas anti-cardenistas. En opinién de ese agente, Cedillo no 
seria respaldado ni por Almazan, ni por Yocupicio, quedandole unicamente, 
Emilio Portes Gil como aliado. Sin embargo, el cacique mostraba a sus 
allegados su confianza y decia que;en San Luis le sobraba gente que le eran 
leales y se jactaba de tener buenos contactos con los sindicatos blancos 

pettoleros, y aseguraba que El Aguila le prestaria sus instalaciones para 
almacenat bombas.™* 

Por los informes del agregado militar estadounidense, Marshburn, 
también aseguramos que Cardenas. estaba en permanente comunicacién con 
su estado mayor para dirigir los movimientos de tropas en las zonas 
cedillistas. De acuerdo con el mapa de contingencia militar de que disponia 
Freehoff, un recuento de fuerzas daba los siguientes resultados: 40 
regimientos de caballeria, 50 batallones de infanteria, con un total de 
hombres de 56,700, dos regimientos aéreos y 55 aviones militares, ademas de 

reserva agraria, compuesta por 81.765 hombres, 117 batallones de infanteria, 
65 regimientos de caballeria y 96.275 nfles. En San Luis tenia de 8 a 10,000 

soldados y 4,700 reservistas. Peto en realidad sus fuerzas eran de 15,000 

hombres y 15 aviones todos concentrados en Palomas y en Ciudad del 
Maiz.” 

Saturnino se encontraba muy activo para conseguir recursos del 
extranjero. En una reunidn con el embajador Josephus Daniels se justificd, 

diciendo que su ruptura con Cardenas se habia dado por que éste estimulaba 
la realizacion de una revolucién comunista en México. Y como prueba de 
ello envid a la embajada estadounidense un documento que sus agentes 
habian encontrado en el archivo de Vicente Lombardo Toledano, donde se 

podia corroborar su constante correspondencia con Mosct. Daniels lo 
comunic6é de inmediato a su gobierno, diciendo que esto le parecia una cosa 

38 Excctlsor, 9, 14, 25, 27 de octubre de 1937. AGNM, FLC, 404.1-2940, Avila 
Camacho a Cardenas, 4 de octubre de 1937. Luis Varela a Cardenas y Tomas Oliva a 
C4rdenas, Valles, San Luis Potosi. AGNM, FLC, 559.1-42. Juan José Rios Jefe de Zona Militar 
a Cardenas, Zacatecas, 20 de enero de 1938. 

3 NAW, WDC, MID, 2657 6 589-1 36. Military Intelligence Division. Mapa de 
Contingencia militar. México, 20 de octubre de 1937. Telegrama en Cédigo Secreto M-10 al 

Adjuntant general, War Department, México 14 de octubre de 1937. Daniels envié un 
expediente completo de los eventos ocurridos después de la renuncia de Cedillo. Esto 
coincidia con lo de Marshburn. Carta al Secretario de Estado, México, 5 de octubre de 1937. 

NAW, WDC, SD, 812.00-30-499. 
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exagerada, pero que era una realidad que Cedillo estaba pidiendo apoyo a las 
compafiias petroleras y mineras para rebelarse, pero sin mucho éxito.” 

Cedillo tenfa una red de comunicaciones telegrdficas, postales y de 
radio totalmente controladas por él. Con una estacién de radio en Palomas y 
otra en Tablas, San Luis Potosi, ésta ultima manejada por su hermana Higinia 
Cedillo.” 

Valentin Linares, informante confidencial de la red que establecié 
Mugica, le escribic a éste el 23 de septiembre de 1937, haber visto: 

En cuatro ocasiones camiones portando placas de Estados Unidos y que 
dichos camiones habian entrado a Valles durante las horas del dia por la 

carretera nacional y su catgamento consistia en cajas de parque de diversos 

calibres, mauseres de 7 y 8 mm. Atados, con armas... que los camiones en 

Cuestién se internaron en la Huasteca Potosina, sin que la guarnicion hiciera 
nada por evitarlo.? 

Con estos preparativos de subversién estaban ligados varios grupos 
de derecha, la Unidn Nacional de Veteranos de la Revolucion, las Juventudes 

Nacionalistas, la Confederaci6n de la Clase Media, el Partido Social 

Demécrata Mexicano, las Asociaciones Patronales de la Republica Mexicana, 

la prensa de derecha, como E/ Hombre Libre y Omega, y pot supuesto la ARM 
de Nicolas Rodriguez; quienes tenian reuniones constantes entre si, con 
Cedillo, Yocupicio, Ricatdo Trevifio y con personas que Ilegaban de Estados 
Unidos “con el objeto de orientar a los grupos reaccionarios que actian 
aisladamente”.” 

La embajada estadounidense seguia sus propias investigaciones y 
sabia de las relaciones del cacique, con el piloto Cloyd Clavenger, agente suyo 
ante las compajiias petroleras en Estados Unidos y encargado de comprar 
aviones y municiones para su rebelién.” 

Por su parte, el gobierno federal seguia dos estrategias, por un lado 
tenia alrededor de 10,000 soldados rodeando a San Luis Potosi y por otro 

aceleraba e] reparto agrario; lo que aumentaba las lealtades hacia Cardenas y a 

* NAW, WDC, SD, 812.00 Revolutions 234, 243, 244 y 812.00-305 16. Daniels al 

Secretario de Estado. Estrictamente Confidencial, México, 20 y 28 de noviembre de 1937. 
# AFM, vol. 106, doc. 370. 

42 AFJM, vol. 106, doc. 188. 
43 AFJM, vol. 106, doc. 446. 

#4 NAW, WDC, SD, 812.00. Revolutions 267, Secretario de Estado al Departamento 

de Justicia, 21 de febrero de 1938. El informante era otro piloto a quien Clavenger habia 
ofrecido un sueldo mensual de 1000 délares.
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su régimen al mismo tiempo que se le restaban a Cedillo. Ademas del 
constante y minucioso espionaje politico por parte de la Secretaria de 
Gobemacién y la de Comunicaciones; Mugica tenia tendida alrededor de 
Cedillo y demas grupos de derecha una red de agentes postales, telefonistas, 

telegrafistas y ferrocarrileros, quienes informaban la mas minima sospecha. 
Esto permitié al Estado, poder tener la cuenta exacta de los pertrechos 
militates, las personas que daban apoyo al sedicioso y poder bloquearlos en 
caso necesario.” 

En los informes se mencionaba ademis la patticipacién de la 
American Smelting, que habia prestado al general parte de sus instalaciones 
en El Salto, Durango, para que desartollara actividades subversivas.“ 

Otro personaje que era clave en la rebelién, por supuesto que era el 
Jefe Supremo de los Dorados, Nicolas Rodriguez, asociado a la Legacién 
Alemana y de quien la inteligencia militar estadounidense suponia que tenia la 
funcién de enlace con Saturnino Cedillo.” 

Ya bastante avanzadas las hostilidades entre el régimen y el general 
potosino, mientras éste se preparaba para un levantamiento el 22 de agosto 
de 1937, Nicolas Rodriguez hizo un Jlamado a sus Jefes Dorados, en el cual 
los Hamaba a la lucha y decia: “nos toca ser los hércules que salvemos el 
honor nacional y reconquistemos para todos los mexicanos sus derechos de 
toda categoria pisoteados”. Llamaba a la unidn y a la disciplina que “ningin 
grupo, ninguna asociacién y sdlo pocos ejércitos mantienen y que prestigia a 

nuestras filas”. Agregaba que en diciembre de ese afio el gobierno habia 
adquirido el compromiso de hacer a México un Estado socialista y por ello, 

Ante ese peligro los Dorados de la Repttblica Mexicana, no olvidemos que 
somos abanderados de la justicia y los derechos que nos quiere arrebatar un 
Estado irresponsable como lo es el Estado Comunista, manejado por 
irresponsables, como son los Cardenas y sus colaboradores; no olvidemos que 

48 AFJM, vol. 106 docs. 368 y 446. | 
46 AGNM, FLC, 559.1-53. Informe Confidencial a Cardenas, México, 4 de marzo de 

1938. 

47 AGNM, FLC, 559.3-28. Cénsul J. Fraga a Cardenas, New Jersey, 30 de enero de 

1938. NAW, WDC, SD, 812.00 Nazi 6 Brian Mac Mahon, Assistant Attomey general al 
Secretario de Estado, Washington, 31 de enero de 1938; 812.00 Revolutions 247, Lindsay al 
Assistant Chief of Staff 62 War Department, México, 11 de febrero de 1938; Revolutions 
246 Joseph Short a Cardenas, Ohio, 12 de enero de 1938. Revolutions 248, Miguel Angel 
Velasco responsable de la Comisién Campesina e indigena del PCM a Cardenas, México, 3 
de febrero de 1938. AGNM, FLC, 559.3-28. Avila Camacho a Cirdenas, Nuevo Leén, 10. de 

febrero de 1938. 
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la Patria angustiada tiene puesta en nosotros todas sus esperanzas de salvacién 
y que hemos contraido el compromiso de salvarla. [...] 
Ustedes son los tinicos que han combatido al comunismo, que han mantenido 

en alto el pendén de Ia legalidad y no han dejado que estallen con los impulsos 
bestiales que acostumbran [terminaba su Manifiesto pidiendo que tuvieran en 
alto el espiritu y sus corazones listos, su fortaleza templada], para que cuando 
llegara el momento decir: A la lucha compafieros, todos como una falange de 
titanes con el grito de ‘PRESENTES”# 

El 4 de marzo de 1938 la ARM hizo circular de manera intensa un 
Manifiesto de cardcter sedicioso en el norte del pais, dirigido a los militares. 
Este, segiin Fernandez Boyoli, se imprimié en San Luis Potosi con un titaje 
de 3,000 ejemplares, patrocinado por Cedillo, el cual seguia recibiendo a 
estadounidenses en su rancho de Palomas, entre ellos a representantes de la 
compafiia Asarco. Por otro lado se sabia que su hermana Higinia Cedillo, 
entraba y salia de la hacienda con pertrechos militares para los cristeros de 
Guanajuato.” 

El interés de participar en la tebelién cedillista por parte de 
Rodriguez, era evidente. El cénsul mexicano en Mission, Texas le envid al 
mandatario el informe de una entrevista celebrada el 22 de enero de ese aiio 
entre él y Nicolis Rodriguez promovida por el jefe de los Dorados para 
solicitarles que “se proporcionaran facilidades en la aduana de Ciudad Juarez 
pata poder importar mercancias a México, para un negocio que queria 
establecer”. Segun el cdnsul, en realidad lo que pretendia pasar a nuestro pais 
eran armas y parque.” 

En esa ocasién Nicolas Rodriguez le comunicé al consul mexicano 
que su intencién de correr a los judios, polacos y demas extranjeros 
“indeseables”, sobre todo a los que se encontraban en la Lagunilla, se debia a 
su gtan interés en proteger a la industria nacional. Continuaba manejando la 
idea de que los culpables de que en México hubieran inmigrado esos 
extranjetos, eran Portes Gil y Calles y que seguian en el pais bajo la 
proteccién de Cardenas quien habia delegado esa funcién en Alberto 
Cardenas. 

Le confes6 al cénsul que una noche tenia reunidos 1,500 hombres en 
la Lagunilla para evitar que pudiera entrar o salir algiin judio de ella, pero que 
Alberto Cardenas habia dado instrucciones a la policia para que quitara de ahi 

48 AFJM, vol. 106, docs. 575 y 576. 
49 Ibid. 
50 Ia.
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a los Dorados. Decia Rodriguez que la situaci6n en México era dificil, porque 
todo mundo se estaba muriendo de hambre, que la politica era un carnaval y 
no habia mds que petsonalismo en ella. Afirmé que la Revolucién Mexicana 
se habia terminado y que lo que seguia era la lucha social. 

Al preguntarsele acerca de cual seria una posible solucién a los 
problemas del pais, evadic la respuesta, para més tarde afirmar; “Los pueblos 

estan esperando el movimiento que debe venir y va a ser nacionalista y que 
no conocemos al hombre que lo va a encabezar....” Alli decia que el 20 de 
noviembre de 1935 estuvieron a punto sus Dorados de tomar el Palacio 
Nacional, “si hubiera quetido, hubieramos tomado el Palacio.... Pues ya 

estabamos casi adentro....” También comenté que él podia hacer en México 
una “bonita labor... porque la gente de los pueblos a donde voy va hacia 
donde estoy...” Pero al preguntirsele sobre Cedillo respondid: “Este no mas 
est4, esperese, esperese.....”"" 

Nadie dudaba a fines de 1937 que Nicol4s Rodriguez y sus Camisas 
Doradas se levantarian en atmas para apoyar a Cedillo en su lucha en contra 
del poder cardenista. Desde septiembre de ese afio se habia estado 
promocionando en Estados Unidos la rebelién por parte de la ARM, auxiliada 
por estudiantes de las Hamadas Juventudes Nacionalistas de México, y que 
por esa razon viajé el poblano Jesus L. Garcia, uno de los Dorados, a Texas, 

quien con el pretexto de dar conferencias académicas hacia reuniones de 
propaganda politica, con el objeto de recabar fondos para la rebelién en las 
ciudades de McAllen, Kingsville, Brownsville y Nueva Orleans. 

En sus platicas, Garcia hablaba de 500,000 Dorados que se reunian 

secretamente en México, ademas de otras organizaciones simpatizantes que 
los apoyaban en el pais. Pero que el “pueblo mexicano se levantaria por su 
propia voluntad y derrocaria al régimen de Cardenas”. 

E] 22 de febrero de 1938 en los reportes confidenciales enviados a 
Magica se mencionaba la visita hecha a Cedillo por un general de apellido 
Chavez, procedente del norte del pais, quién era Dorado y legs a 

conferenciar en San Luis Potosi con politicos cedillistas y con el mismo 
general Saturnino Cedillo.” 

51 AFJM, doc. 140. 
52 AGNM, FLC, 541.1/41. | 
53 AFJM, vol. 106, doc. 572.
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Chavez era hermano de un agente postal ambulante de San Luis 
Potosi, Loredo, quien desempefiaba encargos en beneficio de la organizacién 

de los Dorados y del Partido Cedillista.™ 
Las relaciones del ex-secretario, ademas se extendian también hasta la 

zona cafetalera de Soconusco, por donde se introducian de contrabando 
armas procedentes de los puertos de Obregon y Paraiso para luego ser 
depositadas, con apoyo de la Union de Campesinos del Sureste, en la 
Hacienda de Maluco.” 

Segun el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Fay Allen Des 
Portes, el secretario de la Legacién alemana en ese pais hacia frecuentes 
visitas a Tapachula para cerrar un trato con un cémplice de nombre 
Hellmuth Dietmar, el cual estaba intentando involucrar a Ubico en la 

realizacién de operaciones militares en contra de México. 
Seguin el gobierno estadounidense, los nazis aprovecharian el 

conflicto de Cedillo con el gobierno mexicano y sobre todo el problema que 
tenia con las compafiias petroleras. Por ello, el agente Robert Martin, que se 
encontraba en México habia exportado a Alemania entre 1936 y 1938, 10,000 

toneladas de hierro y ese pais le habia pagado con la construccién de barcos, 
1,500 técnicos en el ejército y el entrenamiento militar de campesinos.” 

En un articulo que salié en la prensa de San Antonio se afirmaba que 
habia sido asesinado en Chapoy, Veracruz, un agente aleman de nombre 
Charles Pilgram por miembros del servicio de inteligencia mexicano. Que 
este expediente se encontraba en la Secretaria de Gobernacidn y que en él se 
aseguraba que espias nazis se habian introducido al sindicato petrolero y 
sobre todo en los campos de la Compafiia El Aguila, donde tenian como 40 
hombres. Se culpaba a estos agentes de querer reducir el mercado mexicano 

54 Ibid, 
55 AGNM, FLC, 542.1-1941. Ofelia Dominguez, Inspectora de la Secretaria de 

Comunicaciones, a Enrique Angli, Oficial Mayor de la Secretaria, Tabasco, 29 de enero de 

1938. ¥ Porfirio Velazquez, Finca de San Jeronimo a Cardenas, Villa de Sudrez, Chiapas, 18 
de enero de 1938. AGNM, FLC, 555.1/49. 

56 NAW, WDC, SD, 812.00 Nazi 10 y 12, y 812.00 Revolutions 259 y 263. Des Portes 
al Departamento de Estado, Document File Note, Guatemala, 16 de febrero y 19, 21, 23 

marzo de 1938. 

57 NAW, WDC, SD, 812.00 Nazi 7 Hull a Daniels. Despacho Confidencial num. 1945, 
9 de marzo de 1938.
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para poder controlar a esa compaiifa y que ademds eran los que financiaban 

todas las agitaciones.” 
Después de la Expropiacién Petrolera del 18 de marzo, el Procurador 

general, informé a Cardenas de la publicacién de una revista en Estados 

Unidos titulada KEN, en Ja cual se hacia referencia a las redes de inteligencia 

japonesa, italiana y alemana en México. Génaro Vazquez opind. entonces que 

estas declaraciones correspondian “minuciosa y exactamente a todas las 

informaciones que en servicio secreto de la Procuraduria se obtuvieron de la 

preparacién de movimientos fachistas en México”.” 

En ese articulo se hablaba de aeropuertos alemanes clandestinos en 

las selvas de Campeche y Chiapas, desde donde se le enviaban las armas a 

Cedillo y a Yocupicio por medio de espias nazis que portaban pasaportes 

falsos. Se aseguraba que Ernest Von' Merck era el agente politico de Cedillo 

encargado de introducir el contrabando por barco desde el puerto 

guatemalteco de Puerto Barrios. Que este hombre contaba con el apoyo de 

un italiano de nombre Giussepe Sotanis, vendedor de armas de la compafiia 

Bredda, quién le permitia utilizar sus.campos de aterrizaje en el norte de Rio 

Hondo en la frontera con Belice y en la Tuxpefia y Esperanza en Campeche. 

También se mencionaba a otto agente nazi Hans Holleuffer o Helbing quien 

recibia los cargamentos en Campeche en diciembre de 1937 y por ellos habia 

pagado 15,000 délares, para sacarlos de los barcos, Hevarlos por la selva y 

enttegarlos a los fascistas mexicanos.” 
En Sonora el contrabando de armas, segiin el articulo, estaba a cargo 

de José y Pablo Rebey que eran amigos del gobernador Yocupicio, estos 

recibieron armas que habian escondido en Utes, ciudad sonorense, el 16 de 

febrero de 1938. Relacionado con ellos estaba el agregado civil de la Legacion 

Alemana, quien habia servido en la Gestapo en Mosca y Bulgaria hasta junio 

de 1935 y el cual mantenia la relacién entre Yocupicio y Cedillo, hecho que lo 

hacia viajar entre Sonora y San Luis Potosi frecuentemente. Agentes nazis 

radicados en Estados Unidos habian hecho llegar un cargamento de armas a 

Tampico en el vapor Panuco el 30 de junio de 1937. Este contrabando 

procedia de Nueva York del barco Cuba Mail Steamship Company, dirigido a 

  

58 NAW, WDC, SD, 812.00 Nazi 11, Malcolm Lindsay, Major general Staff AC of S 

62, al Assistant Chief 62 War Department, Headquarters 8CA MID Texas, Fort Dam 

Houston, 21 de febrero de 1938. I 

59 AGNM, FLC, 559.1/53 11. Genaro Vazquez a Ratl Castellano, Secretario 

Particular de la Presidencia, México, 15 de abril de 1938. . 

® AGNM, FLC, 559.1/53 11. Parece que en esto estaban involucradas otras personas, 

cuyos nombres no se han esclarecido, pero eran alemanes. 
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la “Armetia Estrada” y colocados en carros de ferrocarril con destino a San 
Luis Potosi. Otro cargamento fue enviado por el italiano Benito Estrado y 
remitido a ese Estado a nombre de Von Merck.” 

Segin esa misma fuente, a principios de octubre de 1937 el 
embajador Rudt Von Collenberg se reunié con los embajadores japonés e 
italiano en la Unién Italiana de San Cosme, en donde tomaron la decision de 

actuar a través de la Confederacién de la Clase Media y de la Union 
Nacionalista Mexicana. La sefiora Calero, se decidié que viajaria a Puebla 
para llevar mensajes de Escobar a José Trinidad Mata, del periddico Avance, a 
Ovidio Pedrero presidente de la Accién Civica Nacionalista, al cénsul aleman 
de ese lugar Carl Petersen y al agente japonés L. Yu Zinrastra. 

La campafia nazi, segan lo anterior, era dirigida desde la Deutsche 
Volksgemeinschaft, situada en la calle de Uruguay 80, en el centro de la 

capital por Herman Schwim. Este hombre se encargé de vigilar las 
operaciones en la costa occidental de Estados Unidos y de mantener 
contacto con Nicolas Rodriguez y Antonio Escobar. 

Después de la expulsién del Dorado y la proscripcién de la ARM, 
Escobar organizé el Frente Fascista de la Confederacién de la Clase Media, 
delegando en Henry Allen de las Camisas Plateadas y Ramon Iturbe la labor 
de recibir los cargamentos en Monterrey. Prueba de ello fueron los ataques 
de los dorados a Matamoros y a Reynosa Tamaulipas. 

La conspiracion nazi-cedillista estaba también apoyada por Plutarco 
Elias Calles, el cual se reunid con Nicolas Rodriguez el 19 de febrero de 
1938. Después de esa entrevista, el Jefe Supremo de la ARM se instalé en 
Mission, Texas y se puso en contacto con Herman Schwim, quien le envié 
pasaportes falsos para que sus compagieros Mario Baldwin (que era de origen 
aleman) y Sanchez Yafiez viajaran a la ciudad de México. Alli ambos se 
instalaron en la calle de José Joaquin Herrera 31 departamento 1T, y recibian 
sus mensajes en la Sastreria de Jesis Avila en Isabel La Catdélica 22. De 
acuetdo con un articulo de La Prensa, se habia solicitado apoyo de Hitler para 
derrocar a Lazaro Cardenas. 

Este no habia conseguido ain las concesiones de hierro, manganeso y 

petrdleo en nuestro pais, por lo cual aseguraban que el Tercer Reich estaria 
de su lado.En el articulo se afirmaba que los barcos japoneses Minatu Mary, 
Minova Maru y Saro Maru de la compafiia Yamashito y Matsui de Guaymas 
se dedicaban al transporte de municiones por el Rio Magdalena, apoyados 
por un sistema de radio clandestino de onda corta. El secretario de la 

61 Td
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Legacién alemana se reunia con ellos en Acapulco y a veces en Panama, lugar 
en el que parece haber estado en matzo de 1938, pocos dias antes de la 

expropiacién petrolera. 
La revista KEN habia conseguido toda la informacion de esta red de 

espionaje, y en México se traté de evitar su publicacién a través del Secretario 
de la Presidencia, peto el texto Uegd' a E/ Nacional y fue parcialmente editado 
por La Prensa? 

El articulo se titulaba “Fusibles secretos debajo de México” y de las 
personas que en él aparecieron y las organizaciones, se empez6 a corroborar 
la realidad. En ese momento era Carlos Walterio Steinman el dirigente de la 
Union Nacionalista Mexicana, la cual se fundé después del exilio de Nicolis 
Rodriguez, como ya comentamos. Este hombre habia sido su representante 
en Estados Unidos. Fue oficial del ejército mexicano entre los afios de 1909 y 
1924, habia participado en la guerra cristera y se exilid del pais en 1929, 
teapareciendo en San Luis Potosi en 1937. Estaba casado con una nieta de 
Porfirio Diaz y en esa época sintid que el poder habia pasado a sus manos, ya 

que decia que los Camisas Doradas no podrian ya salvar a México y 
aseguraba que en el pais se creatia un Estado sovitico a través de la CIM. 

Steinman comentaba que cuando los Dorados habian pedido ayuda a 
los petroleros estadounidenses, éstos se negaron a hacerlo, por ello decia que 
la Unién Nacionalista no esperaba contar con ellos. En esos momentos tenia 
una fuerza de 60,000 militantes asociados a la Confederacién de la Clase 
Media, al Movimiento Juvenil Nacionalista, a los Camisas Doradas, la Anarco 
de Leén, el Frente Blanco y la Unién de Veteranos de la Revolucién, de la 

que era lider Antonio Escobar. Steinman aseguraba que él] y todas esas 
organizaciones serian la punta de lanza de la verdadera Revolucién en 
México.? 

A pesar de ello la ARM y su jefe seguian pensando en que ellos serian 
la fuerza decisiva para el derrocamiento de Cardenas. En Tamaulipas la Liga 

| 

& AGNM, FLC, 551-14. Raul Noriega a Cardenas, México, 27 de abril de 1938. La 

Prensa publicé una sintesis el 16 de mayo de 1938. Cfr. Despacho de la Embajada 
Norteamericana al Secretario de Estado, México 31 de mayo 1938, NAW, WDC, SD, 812.00- 

30518 y 30575. Alli aparece la solicitud del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, 

solicitando la deportacién de Nicolés Rodriguez de Brownsville, William Citron a James L. 
Houghtaling, U.S. Congress, Washington, 23 de mayo de 1938. También el Partido 

Comunista Estadounidense solicité a Roosevelt que impidiera accién subversiva de Nicolas 
Rodriguez contra Cardenas, PCUSA a Roosevelt, Houston, Texas, 27 de mayo de 1938. 

Véase, ademas, 812.00 Revolutions 315. 
& NAW, WDC, SD, 812.00 Revolutions 264, Blocker al Secretario de Estado, México, 

16 de abril de 1938. | 
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de Comunidades Agrarias descubrié un folleto en el que decia “Cardenas 
causa la ruina de México”, el cual le fue enviado de inmediato al presidente. 

En él se calificaba al primer mandatario de traidor y se le acusaba de 
provocar una intervencién extranjera en México. 

Después de este Manifiesto, Cardenas ordené a Cedillo que se hiciera 
cargo de la zona militar de Michoacdn a lo que el cacique se negé aludiendo a . 
una enfermedad. “En la ceremonia del 28 de abril de 1938, dia del soldado, el 

mandatario acus6 publicamente a las compafiias petroleras de estar 
fomentando la subversién, cargo que éstas negaron tanto en publico como 
en privado, a pesar de que los petroleros parecian estar al tanto de la 
naturaleza de la rebelién de Cedillo cuando por fin estall6”.® 

Por ello, en mayo de ese afio el gobierno trasladé a 5,000 soldados a 
la zona de Tamaulipas pata evitar que el rebelde recibiera apoyo de los 
partidarios de Portes Gil. Asi aislado, Cedillo traté de ganar tiempo y envié a 
Emest Von Merck a entrevistarse con los representantes diplomaticos 
estadounidenses y con Nicolas Rodriguez, lider de los Camisas Doradas, para 
negociar un préstamo y apoyo de las compafiias petroleras, haciéndoles 
promesas de que si vencia el movimiento, ellos recuperarian sus empresas. 

Los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos conocian al 
Barén Von Merck sabian que éste habia estado en contacto con el consul 
Boal, y éste le aseguré al diplomatico, que lo nico que deseaba era poner en 
conocimiento del asedio que a través de los afios habia sufrido Cedillo por 
parte del gobierno y del ejército mexicano. Aseguraba que siempre se 
manipularon las cosas en San Luis Potosi en detrimento del general. Y que 
era importante saber de la actividad del diputado Arellano Belloc, del senador 
Gonzalo Santos y de Rafael Cerda para intimidar a posibles aliados del 
potosino. Finalmente Von Metck le presenté a Boal una carta del Comité 
Nacional de Orientacién al Ciudadano Mexicano y al Residente Extranjero, 
en la que se acusaba a Lazaro Cardenas por haber hecho un desfalco de 100 
millones de pesos de la hacienda nacional, y denunciaba sus medidas 
socializantes que eran un peligto pata el pais lo cual impediria hacer el pago a 
las compajfiias petroleras. 

“ AGNM, FLC, 404.1/2940. Documento del lo. de abril de 1938 de Laredo 
Tamaulipas enviado por Josefina Garcia a Marte R. Gémez desde Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. AGNM, FLC, 559.1-53. Manifiesto de la ARM en el que acusa a Cardenas de 
fascista, comunista, y corrupto. 

6 Romana Falcén, Revolucién y caciquismo..., op. cit., p. 264. 
6 NAW, WDC, SD, Anexo 18 al despacho 6614, Boal al Departamento de Estado, 

México, 3 de mayo de 1938.
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El hecho de que Emest Von Merck hubiera sido recibido en la 
Embajada era muy significativo, ya que quiza se consideraba que era un 
elemento muy importante en la rebeli6n cedillista. 

Ademas, el piloto Clavenger informé al Departamento de Estado de 
sus actividades “ilicitas”, ya que en realidad su objetivo habia sido el de 
apoyar la que consideraba como campafia ptesidencial del general Cedillo, e 
insisitia en que éste realmente no deseaba rebelarse, que solamente lo haria si 
se veja forzado por Cardenas, pero que tenia el apoyo de Almazan, y 
Yocupicio y de otros dirigentes del ejército. Clavenger comentdé que Cedillo 
esperaba otros levantamientos en su apoyo en Chihuahua, Chiapas, Jalisco, 

Sonora y Yucatin, porque 75% de los militares estaba inconforme con 

Cardenas.” 
Los estadounidenses siguieron reuniendo material sobre el apoyo de 

los nazis a Cedillo. En ese mes el agregado Freehoff informé de la 
introduccién de 1,500 ametralladoras, vatios miles de rifles y un millén y 
medio de municiones de ametralladora por el puerto de Veracruz.* 

Al inicio del mes de mayo, Cedillo habia concedido una entrevista al 
periddico Minneapolis Tribune en la que se empefid en aparecer como una 
persona pacifica que se encontraba amenazado por el gobierno. Segun él, en 
éste se estaba sacrificando a la mayoria en aras de una minoria que apoyaba 
los proyectos cardenistas.” 

Cardenas trat6 de detener el levantamiento, el presidente todavia 

tecibi6 informes de que su antiguo amigo, tenia aviones con pilotos 
estadounidenses y una buena provisién de bombas.” 

Sin embargo, el Congreso del Estado de San Luis Potosi lanz6 un 
decreto desconociendo al Gobierno Federal el 15 de mayo de 1938, en el cual 
se manifestaba que el régimen cardenista “tiene sumido al pueblo en la mas 
espantosa de las miserias” y que lo iba conduciendo al comunismo atentando 
en contra de Ja nacionalidad, la cual era victima de la influencia judia, misma 

que “como no tiene territorialidad, no reconoce Patria”. Ademas se acusaba 

67 NAW, WDC, SD, 812.00 Revohitions 284. Conversacién entre Cloyd Clavenger y 

Gibson, Memorandum, Departamento de Estado, Washington, 13 de mayo de 1938. 

& NAW, WDC, SD, 8448 62 R MID 2025 259-651 Freehoff, México, 18 de mayo de 

1938. 
6 AGNM, FLC, 432.2-253-8. Entlevista a Saturnino Cedillo por SLA Marshall, The 

Minneapolis Tribune. 
70 AGNM, FLC, 559.1/53. Ernesto Morales a Cardenas, San Luis Potosi, 11 de mayo 

de 1938. Son varios comunicados de campesinos al presidente Cardenas. 
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al presidente de tener malos manejos en la agricultura, en la industria y sobre 
todo en la cuestidn petrolera. 

En ese decteto se nombraba a Saturnino Cedillo como Jefe del 
Ejército Constitucionalista Mexicano “que dirigird el movimiento legalista” y 
estaba firmado por Mateo Hernandez Netro gobernador de San Luis Potosi, 
J. Pilar Garcia, Diputado, presidente del Congreso Local y otros miembros 
de la Legislatura. 

Los titulares de algunos diarios del 19 de mayo de 1938 anunciaron el 
fracaso de Ia rebelién.” La inteligencia militar estadounidense siguié con 
detalle la huida de Cedillo. La Secretaria de la Defensa Nacional envié 10 
aviones militares a la Hacienda de Palomas de ese dia 19. Los apoyos con los 
que patecia contar el revoltoso, nunca Hegaron.” 

El] general Manuel Avila Camacho todavia encontré en Palomas un 
Ultimo manifiesto en el cual aseguraba Cedillo que Cardenas era la copia de 
Stalin. En él decia asi: “No conozco a ninguno de los empresarios de las 
compafiias petroleras, ni tampoco tengo ligas con el fachismo, pues lucho y 
lucharé hasta el fin en contra del caricter comunista que Cardenas pretende 
implantar en todas las dotaciones ejidales del pais. [.. -] Constitucién, Justicia y Ley” 

En los dias que siguieron al intento de rebelidn, el cacique perdid las 
esperanzas de lograr un apoyo masivo a su propésito. Desde una estacién de 
radio clandestina, Montebello, enviaba mensajes desesperados para incitar al 
pueblo a la revuelta. Todos aseguraban que antes de rendirse mejor se pegaria 
un tito.” 

Sus hombres fueron capturados y desarmados, algunos se entregaron 
solos, sus campos de atetrizaje fueron desmantelados, estos se encontraban 
en El Rusio, El Salto y Villela, se requisaron sus armas y depdsitos que en su 
mayoria eran alemanas. Como vimos el piloto Clavenger fue detenido en 
Estados Unidos e interrogado y Ernest Von Merck huyé hacia Mission, 
Texas.” 

  

1 Excélsior, 19 de mayo de 1938. 
7 NAW, WDC, SD, 812.00 Revolutions 288 y 282, Montgomery al Secretario de 

Estado, San Luis Potosi 19 de mayo de 1938. 
7 AGNM, FLC, 559.1-53-7. Saturnino Cedillo, Comandante en Jefe del Ejército 

Constitucional Mexicano, San Luis Potosi, 1o de mayo de 1938. 
14 Exxcélsior, 28 de mayo de 1938. 
% Exxcélsior, 23 al 30 de mayo de 1938. NAW, WDC, SD, 812.00 Revolutions 317 342, 

328, 34, 353, 321, 371. Tanis al Secretario de Estado, México, 27 de mayo de 1938.
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En ese lugar Nicol4s Rodriguez recibié al aleman y le dio cobijo, al 
igual que a las hermanas de Saturnino Cedillo, como se comenté en The 
McAllen Monitor. El Dorado no concluyé con ésta su actividad sediciosa 
contra Cardenas y parece que sus aliados tampoco. Mas que los petroleros, 
los alemanes estaban decididos a extender sus ideas y su propaganda por 
todo el continente americano. 

Cedillo fue visto por una persona en junio de 1938 en los limites 
entre San Luis Potosi y Nuevo Leén. Pero el ejército empezé a perseguirlo 
sin tregua al igual que a su tropa. De acuerdo al testimonio del consul de 
Estados Unidos Montgomery, Higinia, su hermana, trato de hacer gestiones 
para conseguir en Estados Unidos un salvoconducto para éL Por otro lado, el 
oficial mayor de la Secretaria de Relaciones Exteriores informaba a sus 
superiores que los cedillistas Jess Maria y José Maria Cano habjan alquilado 
una casa en Farr, Texas, no lejos de Mission, en la cual habia vivido Nicolés 

Rodriguez. Quiz4 ésta era la esperanza de Saturnino Cedillo, de poder llegar 
hasta ahi y asi huir de sus captores. El 30 de mayo sin embargo el presidente 

declaré liquidada la rebelién.”* 
La derrota de Cedillo fue para muchos de irritacién y de enojo porque 

el jefe fue abandonado por sus partidarios. La mayoria de los dirigentes 
fueron apresados por el ejército, durante los primeros dias después de la 
revuelta. Rom4n Yocupicio y Juan Andrew Almazan se declararon entonces 
fieles a Cardenas, Francisco Carrera Torres fue enviado a la zona militar de 

Oaxaca. El ejétcito evité la relacién entre ellos y que entraran refuerzos del 
exterior. Un hermano de Nicolis Rodriguez, Joaquin, fue capturado con una 
carta dirigida a Roman Yocupicio en la que le pedia una explicacién por la 

cual no se habia unido a la rebeli6n como lo habia prometido.” 
La prensa estadounidense difundié una versién optimista de la 

campafia de Cedillo. Los primeros dias de enero, un diario de San Antonio, 

Texas publicéd un manifiesto del ex general en el que afirmaba haberse 

tecuperado de sus enfermedades y estar dispuesto a luchar en contra del 

gobierno comunista de Cardenas. Pero los periddicos no sabian la verdad, ya 

| 
16 Exetlsior, 24, 25, 26, 28, 31 de mayo de 1938. NAW, WDC, SD, 812.00 Revolutions 

331 Boal al Secretario de Estado, 26 de mayo de 1938. 
7 NAW, WDC, SD, 812.00 Revolutions 443, Wilson al Secretario de Estado, Piedras 

Negras, Sonora, 11 de agosto de 1938. AGNM, FLC, 559.1-53-3. Procurador general de la 

Republica a Cardenas, México, 25 de octubre de 1938. 
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que Cedillo fue atrapado en la Sierra de las Ventanas cerca de Durango y 
murié en combate el 11 de enero de 1939.” 

Estamos de acuerdo con Raquel Sosa Elizaga en que: 

La revuelta de Cedillo, mas que la Ultima gesta de un caudillo tradicional, 
fue... una Hamada de atencién a un gobierno que no admitia espacios vacios 
en su perspectiva hegemdnica. El reclamo anticormunista, antitotalitario y 
antiejidal de Cedillo se repitieron después en muchos sectores y fuerzas. [...] 
Al derrotar a Cedillo, Cardenas no acabé con caudillos ni caciques, peto los 

oblig6 a disfrazar su accién en el discurso oficial, a mimetizarse hasta tal 
punto que les permitiera alterar objetivos y métodos gubernamentales sin ser 
considerados amenazas a la seguridad colectiva. Por su parte, la lucha de la 
disidencia por obtener el mayor apoyo a sus iniciativas qued6 estigmatizada 
como desnacionalizadora y desestabilizante.”? 

A pesar de su apoyo a las organizaciones de derecha éstas no 
pudieron darle toda la ayuda que él esperaba, en el caso de la ARM, patece que 
los Dorados no pudieron intervenir porque les cexraron la frontera y 
estuvieron permanentemente vigilados tanto por la policia estadounidense 
como por la mexicana. Peto el hecho de que tanto Von Merck como las 
hermanas de Cedillo hayan encontrado asilo en Mission, da cuenta clara del 
apoyo que Nicolas Rodriguez le estaba brindando a la rebelidn. 

Por otro lado queda la interrogante del papel que Cedillo estaba 
jugando para los alemanes, sobre todo pata la Organizacién para el 
Extranjero o quiza para el cuerpo de inteligencia de Goebbels o la Abwher. 
Fue éste, quizd un instrumento de la politica del Tercer Reich, utilizado a su 
antojo sin que en realidad se percatara de que no tenia posibilidades de 
triunfo. No cabe la menor duda que los Dorados siguieron actuando en 
contra del régimen, pero como ya vimos, fueron también utilizados por la 
politica alemana, la que dejé de ayudarlos cuando se desaté la Segunda 
Guerra Mundial.” 

  

78 AGNM, FLC, 559.1/53-3. José Nieto a Cardenas, San Luis Potosi, 18 de enero de 
1939. Exctisor, 18 de enero de 1938. 

7 Raquel Sosa Elizaga, Los cddigos ocultos del cardenismo, México, Universidad Nacional 
Auténoma de México, 1996, p. 238. 

® Versiones un poco diferentes las encontramos en C. Martinez Assad, Los rebeldes 
vencidos..., op. cit, y en la obra de Von Metz et af, Los empresarios alemanes, el Tercer Reich y la 
oposicion de la derecha a Cardenas, 2 vols., México, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropologia Social (CIESAS), 1988. La rebelién cedillista atin hoy en dia tiene 
muchas mds facetas que habria que descubrir. 

 



VINCULACION CON OTROS GRUPOS PARAMILITARES 
DE ENCAMISADOS 

LOS CAMISAS PLATEADAS EN ESTADOS UNIDOS 

Desde que Adolfo Hitlet asumié el poder en Alemania, su idea acerca de la 
culpabilidad que tuvo Estados Unidos en la derrota alemana después de la 
Primera Guerra Mundial, se vio acrecentada. 

Para el Fuhrer, el ex presidente de Estados Unidos, Woodrow 
Wilson, habia sido el que presioné a su pais, para que firmara el Tratado de 
Versailles en 1919. Segiin él, ésa era la razén principal del porqué Alemania 
habia quedado indefensa, al grado de que fue facilmente conquistada por un 
lado por el judaismo bolchevique y por el otro, por el capitalismo financiero 
judio. De ahi que considerara bdsico e importante devolver el honor a su 
patria. 

La poca confianza en los estadounidenses y su odio hacia Wilson, fue 
minando la fragil ideologia democritica de la Republica de Weimar y de la 
Primera Reptiblica de Austria. Para 1933 el embajador estadounidense en 
Alemania, se percaté de que los nazis no habian olvidado esa afrenta y que 
constantemente repetian la frase: “Wilson nos venci6, el traidor de Wilson”. 

Quiza el presidente Wilson en esos afios no pudo percibir los 
problemas que vendrian aparejados a la firma del Tratado de Versalles, sin 
embargo su actuacién fue congruente con su pensamiento. Y fue asi como el 
odio de Alemania hacia Estados Unidos se fue acumulando en los afios 
posteriores a la Primera Guerra Mundial. 

E] grupo que més insistié en la culpabilidad americana fue el de la 
derecha nacionalista. Hubo en esos momentos diferentes opiniones al 

  

1 Robert E. Hertzstein, Roosevelt and Hitler, Prelude to War, New York, John Wiley 
and Sons, 1994, p. 13 y William E. Dodd y Martha Dodd (eds.), Ambassador Dodd's Diary, 
New York, Harcour Brace and Co., 1941, pp. 219 y 283.
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tespecto, como la de Alfred Kerr que decia que esos nacionalistas en tealidad 
eran unos estafadores y una amenaza a la verdadera democracia2 

La derecha alemana describia a la ideologia del estadounidense, como 
una forma de pensar totalmente opuesta al germanismo (Deutschtum), ya 
que esa democracia segiin ella, habia atentado contra el honor militar, habia 
sacrificado el orden en aras de la licencia publica y habia descartado el 
espiritualismo en su af4n por lograr el materialismo. Denunciaba al 
estadounidense por haber minado la pureza racial y por tratar de lograr el 
famoso melting pot, donde todas las razas se mezclarian. Argumentaba que la 
ideologia alemana debia antes que nada condecorar el heroismo de los 
soldados y su valor al luchar en contra de Estados Unidos y el dinero judio. 

Para esos antisemitas alemanes, Norteamérica representaba al 
judaismo, el cual segiin ellos, se habia apoderado de las finanzas y de la 
mente del pueblo. Se sentian sactificados y por ello odiaban a todo aquel que 
apoy6 a Wilson, en lugar de haber apoyado al Kaiser. Los describian como 
unos desarraigados sin educacidn, sin liderazgo y capaces de vender a 

cualquiera. 
En la década de los afios veinte, los alemanes fueron influenciados 

por la labor que en Estados Unidos desarrollaba Henry Ford. Este 
simbolizaba para ellos, el espirita de lo que podria lograr un “yankee 
ingenuo”. Sus ideas conservadoras, casi teaccionarias lo convirtieron en un 
idolo para los nacionalistas de derécha, mientras que los liberales lo veian 
solamente como un industrial que pagaba buenos salarios y que habia 
estimulado la demanda y aumentado el nivel de vida de las diversas clases 
sociales. Por ello se vendieron en Alemania muchos libros con su 
autobiografia, en 1923 y por otro lado su publicacién titulada: E/ judio 
international. Llego a tal grado la admiracién que desperté este hombre, que 
algunos alemanes viajaton a Estados Unidos para conocer su industria y su 
forma de trabajo. 

El peor antisemitismo de los. afios veinte en Estados Unidos lo causé 
Henry Ford y su periddico Dearborn Independent, en el cual publicé una larga 
lista de articulos antisemitas, asi como Los protocolas de los Sabios de Sién en wna 
serie, en donde los judios aparecian como los organizadores de una 
conspiraci6n para controlar al mundo. Sin embargo pata 1927 Ford se 
arrepintid y pidié una disculpa a los judios americanos, aunque la literatura 

  

2M. J. Bonn, The American Experiment, London, G. Allen and Unwin, 1933, pp. 229- 
300. Apud. R. Hertzstein, Roosevelt and Hitkr...., op. cit, p. 14.
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que distribuy6 sirvic de base para el antisemitismo que se desatrollé en la 
década de los afios treinta. 

Surgieron entonces una serie de pensadores que trataron de explicarse 
quienes eran los habitantes de Estados Unidos, entte ellos estaba un tedlogo 
Yamado Emest Troeltsch, el cual predijo que el capitalismo americano seria el 
que algun dia dirigiria al mundo.’ Otro investigador muy importante para que 
los alemanes pudieran entender a los estadounidenses fue Edgar Ansel 
Mawrer, el cual publicé en 1928 un libro titulado This American World, que fue 

traducido al aleman con el nombre de Averica: Model and Warning. En éste, 
Mawrer comentaba que el americanismo significaba el triunfo del hombre 
comin, que vivia en un mundo con problemas, definido por los puritanos 
como represivo, prohibido, con cultos religiosos atrasados y un optimismo 
totalmente infantil Imperialista e intolerante, ese ameticano algtin dia 
acabaria con las grandes elites europeas. Por ello muchos alemanes lo 
consideraban un Jeremias que les estaba advirtiendo el peligro que correrian 
en un lapso breve.* 

Por otro lado los alemanes estaban muy influenciados por el 
historiador Oswald Spengler, que habia publicado su libro The Dechne of the 
West. En él se encontraban, segin los nacionalistas conservadores, todas las 

respuestas a la catastrofe alemana. Spengler argumentaba que Estados 
Unidos era el culpable de las condiciones en las que vivian los germanos y 
que ese pais: “era el mas repugnante de los enemigos”.° 

Este autor aseguraba que ese Estado, no podria absorber a todos los 
inmigrantes que llegaban a sus costas y que eso mismo lo Ilevaria a su total 
destruccién. Decia que el contrabando, la corrupcién y el alcoholismo, que 
tenian su centro de operaciones en la ciudad de Chicago, eran la prueba 
contundente de quienes dirigian al pais. Sin embargo, Spengler se 
contradecia, ya que constantemente agregaba que América era la mas fuerte 
amenaza pata Europa. 

> R. Hertzstein, Roosevelt and..., op. cit, p. 16. Cfz., ademas, Earl R. Beck, Germany 

Rediscovers America, Tallahassee, Fl., State University Press, 1968, pp. 187 y 220. 

4 Edgar A. Mawrer, Amerika: Vorbid und Warnung, Berlin, E. Rowoholt Verlag, 1928, 
pp. 132 y ss. Apud R. Hertzstein, Roososevelt and..., op. cit, p. 16. Véase, ademas, David 

Wyman, The World Reacts to the Holocaust, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 
1996, pp. 693-695. 

5 Oswald Spengler, The Spengler Letters 1913-1936, London, Allen and Unwin, 1966, 

p. 28 y 233. Spengler (1880-1936) fue uno de los abogados mas decididos de la dictadura. 
Analizaba el caracter alem4n y su naturaleza, su necesidad de servir y obedecer, de seguir y de 
venerar, de creer ciegamente en alguien; de ahi la necesidad de un gobierno que recibe el 
nombre de cesarismo, es decir, basado en el poder personal de un hombre.
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Por su prestigio y sus prejuicios, se convirtié en el autor mas leido y 
sus ideas influyeron mucho en la forma de como entendieron los alemanes a 
los estadounidenses. De ahi su temor hacia éstos y la necesidad de buscar 
formulas para luchar en su contra. | 

Durante los Ultimos afios de la Republica de Weimar, la economia 
mundial empezé a perder equilibrio, encaminandose a una fuerte crisis. 
También en Estados Unidos la situacién obligé al gobierno a abrir lugares en 
donde poder alimentar a los indigentes y a buscar una solucién para los 
desempleados. E] milagro de Henry Ford terminé con una gran pobreza en 
cientos de familias, al grado de que el mismo Ford estuvo al borde de la 
bancarrota. 

La mala situaci6n econdémica terminé con la diferencia de clases y en 
todos los paises europeos, como ya comentamos, la falta de empleo concluyd 
con la esperanza de una mejoria en la situacién diaria de las familias. 

En Alemania se seguia hablando de la gran traicién de Wilson, 
asociandola a una falta de decoro y a un culto al dinero, lo cual lo habia 
llevado a la gran depresién de 1929. Entonces el psicoanalista Gustav Jung, 
comento que el caracter americano era un problema que se cre6 a partir de la 
mezcla de la poblacién, ya que el estadounidense “ofrecia un cuadto extrafio.. 
un europeo con formas de ser negras y un alma india”. 

Para 1933 el anti-americanismo aleman se habia reforzado en el 
pueblo, convirtiéndose en parte fundamental de su ideologia. Tenia bases 
racistas y su vocero fue el nacionalsocialismo. Para el pueblo, Alemania 
empezaba a renovarse, mientras que Estados Unidos se encontraba en plena 
decadencia. 

En esos afios Hitler leyé el libro de Henry Ford y también supo de la 
labor del grupo Hamado Ku Klux Klan, del cual sdlo comenté que realizaba 

un trabajo importante, al exterminar a cualquiera que no fuera de la raza 
blanca. Por ello decia que admiraba a los estadounidenses ya que habian 
logrado acabar con todos los indigenas y con ello demostraban que 
aceptaban la teoria de Darwin, la cual evitaba la mezcla racial y cultural. Este 
grupo se declaraba anti-catdlico, antijudio y anti-inmigrantes, asi como 
antLnegro y tenia su mayor fuerza sobre todo en los Estados del Norte asi 
como en algunos del Sur. El Ku Klux Klan ponia menos atencidén en los 

6 Peter Von Zahn, en Franz M. Joseph (ed.), As others see us, Princeton, Princeton 

University Press, 1959, pp. 95-96. 
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judios y no actuaba en los lugares en donde éstos eran mayoria.’ E] Fuhrer, 
insistia entonces que la gran amenaza era el comunismo y que tarde o 
temprano muchas naciones iban a apoyar esa ideologia y por esa razén, le 
declararian la guerra a Alemania. Al llegar ese momento él se tendria que 
enfrentar a Estados Unidos. 

Para Hitler y sus seguidores empezé a cobrar una importancia capital, 
la cuestion de la propaganda y a raiz de ello, consideraron que dentro de ese 
campo la psicologia era un arma podetosa de lucha. Un libro basico para 
entender esto, y que significs un gran apoyo pata el Fuhrer, fue el de Ewald 
Bonse: Space and Nation in the World War: Thoughts on a National Miltary 
Doctrine® 

Bonse reforzd su idea de que Estados Unidos se habian convertido 
en una gran potencia gracias a su estrategia. Por medio de ella habian 
obligado a Alemania a rendirse. Ademas habia aprovechado los problemas 
europeos para aumentar su poder y su riqueza. 

Otra lectura que hizo Hitler fue la de Rechenberg: La América de 
Roosevelt: un peligro, que aparecid en 1937. Se impresions a tal grado de él, que 
obligé a sus ministros a que lo leyeran y aprendieran de lo que ahi decia su 
autor. Rechenberg habia sido el director de la oficina de comercio exterior 
del Reich, con sede en Hamburgo. De ahi habia viajado a Estados Unidos y 
poco tiempo después se convirtid en el director de la propaganda nazi en ese 
pais, con sede en la ciudad de San Francisco. Pero cuando Hitler subié al 
poder este hombre volvié a Alemania. 

En su libro Rechenberg argumentaba que los judios se habian 
apoderado de Estados Unidos, ya que Roosevelt también era de ese origen. 
Este era el Alexander Kerensky americano, y estaba preparando el camino a 
los bolcheviques judios para lograr el dominio de todo el norte del 
Continente. Ademés, este presidente tepresentaba otro peligro porque 
intentaba conformar un pueblo con diferentes razas, el cual en un futuro 
podria apoderarse de todo el mundo.’ 

7 Emst Honfstangl, Hitler, the Missing Years, London, Eyre and Spottiswoode, 1957, 
p. 51. NARA (National Archives Records of Alien Property), Collection of Foreign Records, 
RG 238, 1941. Conversation with Ribbentrop in Nuremberg, 31 de agosto y 5 de octubre de 
1945, Véase ademas, David Wyman, The World Reacts to..., op. ait. pp. 696-697. 

8 Ewald Bonse, Raum und Volk im Velkriege, Oldenburg, O.G. Stalling, 1932, Pp. 
337-349. Apud. R. Hertzstein, Roosevelt and..., op. cit, p. 22. El libro se titulaba Espacio y nacién 
en la Guerra Mundial. 

° Pelley’s Weekly, The Expression of a Leadership, Asheville, N.C., 8 de julio de 1936.
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Sin embargo parece que| el experto mas reconocido en el 
conocimiento de Norteamérica fue Colin Ross, autor de varios libros y 
viajero incansable. Nacié en Viena en 1885 de padre escocés y madre 
austriaca. Fue educado en el colegio aleman, y posteriormente hizo un 
doctorado en filosofia. Su actividad principal fue el periodismo ya que le 
gustaba mucho viajar y hacer diversos reportajes sobre ello. Durante la 
Primera Guerra Mundial, vivid en la ciudad de Chicago y ya desde esa época 
parece que hacia espionaje para Alemania. 

Después de la guerra milité en algunos grupos de izquierda iniciando 
su labor como periodista. Pero poco tempo después abandoné esas ideas 
pata resurgir como un fanatico nazi. Al tratar de explicar a la sociedad de 
Estados Unidos, decia que en los; :Primeros afios de la Confederacién, el 
grupo de ingleses fue considerado como la clase poderosa y dominante, pero 
esto cambio al darse la mezcla de razas, lo cual desembocé en el desastre de 
1929. Esa tremenda depresién habia dado paso a que surgieran una serie de 
demandas de ciertas minorias en el pais, lo que debilits el poder de los 
anglosajones y permitid que otro grupo, el de los alemanes, tomara el poder. 
Esta situacién la expuso Ross en 1936, en el libro Nuestra América: ef papel de 
Jos alemanes en los Estados Unidos.° | 

La ilusi6n germana de una América unida no mutié a pesat de que 
Alemania fue vencida. Por ello Ross insistia en su obra, que los alemanes que 
vivian en Norteamérica tenian un gran potencial y una misién que cumplir, la 
cual sin ningin problema podrian llevar a cabo: ser los ditigentes de esa 
nacion, guiados desde Berlin. Entonces la revista nacionalsocialista National 
Soctakst Monthly, empezo a urgir a sus susctiptores pata que leyeran ese libro y 
lo analizaran. Los lideres nazis estaban seguros de que esas personas eran 
fundamentales para llevar a cabo sus ideas y estaban decididos a utilizarlos. 

Segun Ross la democracia americana habia muerto y Estados Unidos 
debia ser salvado por los alemanes porque era “su América”. Al analizar el 
New Deal, decia que el presidente estaba atentando en contra del orden 

social y que ello Ilevaria al pais a una disolucién que sdlo podria ser evitada 
mediante la imposicién del fascismo. Ross como viajero siguid visitando 
Estados Unidos y se convirtio de esa manera en uno de los agentes nazis mas 
importantes. 

1 

| 

10 Arthur L. Smith, The Deutschtum of Nazi Germany and the United States, The Hague, 
M. Nijhoff, 1965, pp. 52-53. Ross también escribid en 1941 un libro en aleman sobre el 
fenédmeno judio en Estados Unidos. 
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Se dedicé a dar conferencias en grupos pro-nazis, como por ejemplo 
en la ciudad de Nueva York, donde en una de sus platicas comentd: 
“América esté ahora controlada por algunas personas ricas. En Alemania en 
cambio el pueblo es el que tiene el control... los alemanes americanos deben 
mantenerse unidos bajo los ideales de Alemania y educar a los americanos 
bajo esos principios”."" 

Ross argumentaba que eran los judios los que estaban convenciendo 
al pueblo estadounidense de que Alemania estaba convertida en un gran 
campo de concentracién, pero que esto no era real y que los hebreos estaban 
utilizando ese argumento para conseguir el poder mundial. 

La revista Fortune consideraba que Ross era la maxima autoridad nazi 
en el pais. Para este hombre sin embargo lo mds importante era la opinién 
que Hitler tuviera de su persona, cosa que asi fue a un principio, pero luego 
no le volvio a dar la menor importancia. 

Otra de Jas autoridades m4s destacadas en el conocimiento de la 
idiosincracia americana fue un profesor de la Universidad de Berlin llamado 
Frederick Schonemann. Este mantenia estrechas relaciones con Estados 
Unidos y su importancia consistia en que podia tener acceso a estudiantes y 
maestros en las diferentes universidades. 

Al terminar sus estudios en Berlin y en Marburg, en 1911, tuvo la 
oportunidad de viajar a Estados Unidos, como profesor invitado de la 
Universidad de Harvard, en donde empezd a sentir la animadversion en 
contra de los alemanes, a través de aquellas personas que iban a luchar a 
Europa. 

Volvid después de la guerra a Alemania, como profesor en la 
Universidad de Munster y luego en la de Berlin. Alli se percaté que la subida 
de Hitler al poder podria acarrear nuevos enfrentamientos con Estados 
Unidos. Por ello decidié comentar sus experiencias y hacer énfasis en la 
imagen que en ese pais se tenia del Fuhrer: “Un loco rodeado por 
carniceros.” 

En 1934 publicé su libro, América y el nacionalsocialismo, en el cual 
desaprobaba el boicot que se habia declarado en contra de los productos 
alemanes (asunto que se vera mas adelante). Decia que los americanos 
estaban en contra de su patria y aconsejaba a Hitler para que fueran los 
alemanes ameticanos, los que se dirigieran al pueblo estadounidense, porque 

  

" Cfr. F.W. Winterbotham, The Nagi Connection, New York, Harper and Row, 1978, 
y Howard Blum, Wanted, The Search jor Nazis in America, New York, The New York Times 
Book, 1977. 
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se debia ante todo cuidar la forma. No eran precisamente los nazis los que 
deberian de hacer alli la propaganda, para tener el éxito deseado. 

Hacia 1936 fue enviado a Estados Unidos como agente secteto de 
inteligencia. Lleg6 en el momento en que Roosevelt estaba haciendo su 
propaganda para la reeleccién. Pretendiendo ser un periodista extranjero 

Schonemann acompafié al presidente en su campaiia pot Nebraska. 
Entonces escribio el peligro que esto podria significar para Alemania, ya que 
Roosevelt iba en camino de convertirse en otro Wilson. 

Su articulo sorprendi6 mucho en Europa, porque hasta entonces no 
se habia considerado al presidente de Estados Unidos como una amenaza. 

Algunos pensaban que Schonemann exageraba, pero otros reconocieron que 
Roosevelt tenia a muchos judios dentro de su gabinete y que eso si podria 

significar un problema.” 
En ese entonces se empez6 a utilizar la palabra Judenland o Jew 

Country (Pais Judio), al referirse a Estados Unidos y a considerar el peligro 
que éste significaba, porque se estaba socializando, al grado de aceptar las 
teorias comunistas. Para 1937 este profesor estaba dando clases en la 
Universidad de Nebraska y permaneciéd en el pais hasta el inicio de la 
Segunda Guerra Mundial, tempo en el que regresé a Alemania convencido 
de que Roosevelt realmente era una amenaza para el Reich. Para entonces 
Hitler ya no lo escuchd porqué estaba consiguiendo todo lo que se habia 
propuesto. 

Los alemanes estaban decididos a inculcar en su pueblo, una idea 
equivocada de lo que eran los estadounidenses. Lideres importantes como 
Joseph Goebbels, Robert Levy y Julius Streicher se encargaron de pintar a la 
sociedad americana como la mas corrupta del mundo, manejada por los 
judios, y cuyos ideales serian una amenaza tanto politica como espiritual para 
la Alemania Nazi. 

Por otro lado estaban pendientes de cualquier informacién que 
pudieran obtener de alla. En 1933 el sefior Hjalmar H.G. Schacht, presidente 
del Banco del Reich (Reich Bank), le reporté al gobierno aleman una visita 
que realiz6 a Estados Unidos. En ella tuvo una entrevista con el presidente 
Roosevelt y durante su platica, éste le comentd que habia que cuidarse de 
Hitler, porque estaba persiguiendo mucho a los judios y que si esto 

12 Morton John Blum, Roosevelt and Morgenthau, New York, Hougton Mifflin 
Company Senry Edition, 1970, pp. 240 y ss. 
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continuaba iba a tener fricciones con él. Por otro lado el rearme alemin 
estaba causando una impresién muy negativa en ese pais.” 

Tanto Schacht como cualquier diplomdtico que pasaba informes al 
Reich, decia que la opinién publica estadounidense estaba manipulada por los 
judios, que en Estados Unidos se encontraba la “propaganda judia més 
importante del mundo”.* 

El Ministerio del Exterior aleman establecié entonces un servicio 
secreto de inteligencia en la ciudad de Hamburgo. Su informacién la obtenia 
de aquellas personas que trabajaban como agentes de las compaiiias de 
navegacion, los cuales también escribian articulos acerca de las industtias 
estadounidenses. Agentes que laboraban pata la compafiia naviera Hapag 
Lloyd, por ejemplo, reportaban en 1934, que el boicot que se desaté en 
contra de los productos alemanes estaba ganando adeptos también entre los 
no judios en Estados Unidos; y agregaba que la prensa y ha radio se estaban 
sumando a dicho boicot. Uno de los informantes sefialaba un articulo 
titulado: “Hitlerism Invades America”, para demostrar el sentimiento anti- 
getm4nico que prevalecia en el pais.’ 

El Servicio Académico de Intercambio Alem4n (DAAD), eta otra 
fuente importante de informacién para el Reich. Sus informes normalmente 
se caracterizaban por ser muy alarmistas. Por ejemplo al referirse a la 
Universidad de Cincinnati decia, que el rector habia prevenido a esa 
organizacion, diciendo que no recibiria a ningiin estudiante que antes de salir 
de Alemania hubiese jurado lealtad a Hitler; ni aceptaria a ningun 
conferencista que quisiera hablar sobre ese tema. Esos reportes eran enviados 
a la Liga de Estudiantes Alemanes Nacionalsocialistas y de ahi pasaba al 
Ministerio del Exterior. 

Existia ademas otra Liga de Estudiantes que se encargaba de 
distribuit la propaganda y los diversos boletines en todas las universidades 
americanas, y alertaba a sus compazieros de estar atentos contra cualquier 

  

*3 Schacht to Foreign Ministry, DGFP, C, vol. 1, pp. 390-393 y 423-424, 6 y 15 de 
mayo de 1933. Apxd. R. Hertzstein, Roosevelt and..., op. cit, p. 32. 

\s Ibid, Memorandum de un oficial del Departamento III, diciembre 20, 1937 
DGFP, C, vol. 2, pp. 252-255. NARA, Collection of Foreign Records Seized, RG 242, y t 81, 
C, DeWitt C. Poole Mission Interrogation Reports M 679, especialmente los interrogatorios 
a Emst Wilhelm Bohle, Hans Brochers, Hans Heinrich Dieckhoff, and Joachim Von 
Ribbentrop. 

'8 Cfr. David Kahn, Hitlers’s Spies, German Miltary Intelligence in World War II, cap. 2: 
“The Finders”, New York, Colliers Books, Macmillan, 1985, pp. 67 yss.
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agitaci6n comunista, ya que los campus universitarios estaban Ienos de 
personas afiliadas a esa ideologia. | 

Joseph Goebbels se propuso entonces hacer una gran campafia de 
desprestigio en contra de Estados Unidos y para ello utilizé la radio. A través 
de ella se encargé de Ilamar la atencién acerca de la mezcla de razas en 
América, diciendo que estaba produciendo un ser mongoloide, lo cual 
significaba una gran amenaza pata toda la humanidad, y éste acabaria por ser 
mas numeroso que aquellos de la raza blanca. En realidad tanto Goebbels 
como Hitler estaban preparando al pueblo aleman para levar a cabo una 
lucha, tanto ideolégica como militar en contra de Estados Unidos.” 

Para finales de la década de los afios treinta, el control que de los 

medios tenian los nazis, les sirvid para insistir en que los judios eran la fuente 
de todo mal y se habian convertido en los dominadores de América. 
Entonces el historiador, Werner Sombart comentaba que el : “americanismo 
no es ms que...el espiritu judio destilado”.” 

Gran parte del material antisemita también Iegaba a través del 

Instituto para el Estudio de la Cuestién Judia que tenia sus oficinas en la 
ciudad de Frankfurt, en Alemania. Este publicaba un boletin lamado 
National Socialist Correspondence (Correspondencia Nacionalsocialista) el 

cual proporcionaba material sobre muchos temas anti-judios. 
Habia otra Asociacién general Anticomunista con sede en Berlin, la 

cual dependia de fondos privados y se dedicaba a hacer recortes de los 
diarios, resefias de libros y traducciones de periédicos extranjeros incluyendo 

muchas publicaciones judias, que sitvieron de base a gran parte de la 
informacién publicada en Alemania y posteriormente en Estados Unidos. 
Dentro de las cuestiones que informaron, se referian a que dos terceras 

partes de los empleados del gobierno estadounidense eran de origen judio, 

mientras que otro buen numero de ellos controlaba el mercado bursatil, los 

medios y las universidades. Aseguraba que su poder era tan fuerte que tenia 
influencia sobre la Iglesia catdlica.” 

En 1930 los hombres de Goebbels convirtieron al alcalde de Nueva 

York, Fiorello H. LaGuardia, en su blanco de ataques. Este era un judio de 

origen sefaradita que habia estado muy pendiente de todas las actividades 

16 Leo J. Margolin, Paper Bullets, New York, Froben Press, 1946, p. 72, y Robert 

Hertzstein, The War that Hitler Won: Goebbels and the Nazi Media Campaign, New York, Paragon 

House, 1987, cap. 2. 

17 R. Hertzstein, Roosevelt and..., op. ct. p. 36. 

18 Posiblemente el jefe de los Camisas Plateadas, William Duddley Pelley, sacé de 

ahi la informacién que posterionmente aparece en su periddico Pelley’s Weekly. 
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nazis en Estados Unidos y habia acusado a un hombre de apellido 
Edmonson de levantar falso testimonio en contra de algunas personas del 
gobierno, entre ellas la Secretaria del Trabajo, Frances Perkins, diciendo que 
era judia y que gracias a ella los obteros tenian gran poder en el pais. 
LaGuardia habia encatcelado a este hombre y de alli los ataques de muchos 
grupos fascistas en su contra.” 

Este incidente llegé hasta el grado de que el consejero de la Embajada 
alemana, el Dr. Hans Thomsen pusiera una protesta ante el departamento de 
Estado y que por otro lado el embajador de Estados Unidos en Alemania 
William E. Dodd mandara una misiva a su pais pidiendo estar alerta antes 
estas cuestiones, que eran causa de las provocaciones nazis. El alcalde 
LaGuardia fue elegido para un segundo periodo y la agencia de noticias 
alemana empez6 a lamarlo el “cochino judio del Talmud”, asegurando que 
éste era realmente “El apostol judio del odio”.” 

En una manifestacién anti-nazi que se levé a cabo en el Madison 
Square Garden de Nueva York, LaGuardia estuvo presente. A la entrada 
estaba colgado un gran letrero que decia: “Los judios americanos y sus lideres 
insultan a la nacién germana”, y los periédicos en sus titulares pusieron que 
el alcalde era un megalémano, que estaba enfermo de la cabeza. El diario de 
la SS Das Schwarze Korps (Los cuerpos negros) publicé una caricatura de 
LaGuardia poniéndolo como el gorila King Kong.” 

Al alcalde no le parecié oportuno enviar una queja a Hitler, porque lo 
considerd en esos momentos muy poca cosa. Pero la imagen de Roosevelt en 
Alemania fue cambiando, ya que en los afios de 1936 a 1939 se le considerd 
como el hombre que estaba apoyando a los judios en una forma contundente 
y que la cuestion de la imparcialidad americana era una falacia. 

Inspirados en las ideas de Goebbels los periodistas empezaron a 
atacar a las personas judias dentro del gabinete del presidente. Uno de ellos 
escnibié que detrs de la Secretaria del trabajo Frances Perkins, se encontraba 
realmente Rebeca Wutski, y que el Secretario del tesoro Henry Morgenthau 
era “un judio de vista corta y largas narices” y que el juez de la Suprema 
Corte, Felix Frankfurter, tenia todos los rasgos “de un judio” y que éste era el 
culpable de que el capitalismo hubiera vencido y estuviera en manos de los 
judios. Afirmaban los diarios que el judio mas perverso era el financiero de 

19 Pelley’s Weekly, The Expression of a Leadership, 19 de agosto de 1936. 
 R. Hertastein, Roosevelt and..., op. ait, p. 39. 

21 New York Times, 4 y 7 de marzo de 1937 y 21 de mayo de 1937. 
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Wall Street, Bernard Baruch, el cual solamente habia buscado el poder 
internacional.” 

Cuando Roosevelt asumid el poder, una de las cuestiones més 
debatidas fue la oposicidn al internacionalismo de Wilson, cuestién que 
desat6 muchas fricciones en Estados Unidos. Aquellos que recordaban su 
participacién en la Gran Guerra, no deseaban por ningin motivo volver a 
involucrarse en otra. Se les conocia entonces con el mote de los 
“aislacionistas” y para ellos como la palabra lo dice, lo mas importante era 
mantenerse al margen, o sea, aislados de los acontecimientos de Europa y el 
lejano oriente. Su oposicién era a tal grado, que no apoyaban el hecho de 
pertenecer a la Liga de las Naciones y a la Corte Internacional. La mayoria 
eran veteranos de guerra, ahora miembros del Congreso estadounidense que 
pensaban que Estados Unidos nada tenia que ver con los problemas de otras 
naciones. Por ello el Congreso logré pasar el Ilamado Johnson Act, por 
medio del cual se prohibia dar préstamos a las naciones que no hubieran 
cumplido con sus obligaciones adquiridas, como eta el caso de Francia o 
Inglaterra que tenian deudas con el pais. 

Por el otro lado existia un grupo al que denominaban los 
“internacionalistas”, dentro de los |cuales se encontraban personas que 
aceptaban que Estados Unidos tenia un gran papel que desempefiar en el 
mundo; sobre todo evitando las agresiones de un pais al otro y que pensaban 
que la existencia de la Liga de las Naciones era muy necesaria y que Estados 
Unidos, debia participar en la Corte Internacional. Roosevelt pertenecia en 
realidad a este grupo, pero tenia en su contra a 90% de los votantes, los que 
ante todo deseaban evitar que su pais se volviera a involuctar en otra guerra 
europea. 

En 1934 los periddicos de la cadena Hearst exigian que Estados 
Unidos se desligara de la Corte Internacional y comentaban que el pais no 
deberia pertenecer a la Liga de las Naciones porque era una instituci6n muy 
controvertida. Esto caus6 mucho impacto porque Hearst habia conseguido 

para ese propésito un millén y medio de firmas. En ese afio e] Senador 
Gerald P. Nye (republicano de North Dakota) se dedicé a investigar las 
causas de la intervenciédn estadounidense en la guerra de 1917, y su 

conclusién fue que la venta de armas y los préstamos bancarios a los aliados, 
asi como el hecho de que muchos estadounidenses se hubieran enlistado en 
los barcos de guerra de otros paises (el asunto del barco Lusitania), fueron las 

2 Cfr. Daniel S. Day, “American Opinion of German Nationalsocialism 1933- 

1937”, tesis de doctorado, Los Angeles, Universidad de California, 1958.
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causas que levaron al pais a involucrarse en el conflicto, que en realidad no 
fue un problema de Estados Unidos. E] dinero, mas que el idealismo fue el 
motivo de que la administracién de Wilson hubiera permitido que tantos 
jovenes murieran sin haber tenido una verdadera causa.” 

Surgieron entonces muchos activistas a favor de la paz, entre ellos se 
encontraba el rabino Rabbi Stephen Wise, muy conocido dentro de la 
comunidad judia americana e internacional, asi como el reverendo Harry 
Emerson Fosdick, los cuales insistieron en que no se utilizara a la religion 
como bandera para hacer la guerra. También los estudiantes Nevaron a cabo 
encuestas al respecto, con el resultado de que en 65 universidades, 45% de 
los alumnos no deseaba ir a luchar a Europa. Por ello, en 1935 cerca de 
60,000 estudiantes apoyaron las marchas en contra de la guerra, al grado que 
un gran numero de ellos tomaron la determinacidn de no hacer el servicio 
militar en signo de protesta. 

Se fund6 también un grupo sobre todo de quakeros cuya 
organizacién levaba por nombre The National Council of the Prevention of 
the War (El Consejo Nacional para la prevencién de la Guerra) el cual 
coordinaba 2 31 grupos que tenjan esas mismas ideas.” 

Esto significé pata Roosevelt un freno a su politica exterior. Desde 
1932 ya éste habia enviado emisarios a Hitler para conocer sus intenciones, 
pero no logré nada con esto. Entonces tomé la decisidbn de mandar como 
embajador a Alemania a un historiador del Estado de Virginia, William E. 
Dodd, que consideraba que tenia las bases y el conocimiento para poderle 
enviar informacion certera sobre los acontecimientos en ese pais. 

Dodd se doctoré en la Universidad de Leipzig en 1900 y en ese afio 
de 1934, fungia como presidente de la American Historical Society (Sociedad 
Americana de Historia). Desde su Ilegada a Alemania, Dodd no se hizo 
muchas ilusiones con respecto a los nazis, solamente lo tranquilizaba el 
hecho de que les seria dificil combatir contra su pais que tenia 120 millones 
de habitantes.* 

  

% Hugh Brogan, The Penguin History of the United States of America, New York, 
Penguin Books, 1985, p. 541;Norman A. Groebner, America as a World Power: A Realist 
Appraisal from Wilson to Reagan, Wilmington, Del., Scholarly Resources, 1984, p. 26. 

4 Thomas H. Greer, What Roosevelt Thought: The Social and Political Ideas of Franklin D, 
Roosevelt, East Lansing, Mich., State University Press, 1958, pp. 162-163. 

5 William E. Dodd y Martha Dodd, Ambassador Dodd's Diary, p. 3; y L. Ford, 
“Three Observers in Berlin: Rumbold, Dodd and Francois Poncet”, en Gordon Craig y Felix 
Gilbert (eds.), The Diplomats, 2 vols., New York, Atheneum, 1963, vol. 2, p. 449, y William L.
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Roosevelt entendié pronto las intenciones de Hitler, ya que desde 
1933 hizo anotaciones en la traduccién que sobre el libro Mein Kampf en 
inglés, habia leido. Segiin comentd, la traduccion era muy mala ya que habia 
sido expurgada y no contenia lo mismo que su original en aleman, porque él 
hablaba ese idioma y habia podido comparar ambas obras. En la traduccion 
al inglés no aparecia la obsesion de Hitler en contra de los judios, ni tampoco 
habia mencién alguna con respecto a su politica exterior. 

A pesar de esas dudas que empezé a tener el presidente de Estados 
Unidos respecto a Hitler, muy poco pudo hacer ya que tenia muchas 
cuestiones que atender dentro de su pais. El embajador Dodd lo mantenia 
bien informado y le sirvis como maestro para entender la politica nazi. 
Después de la purga de 1934 este hombre envio un informe detallado a su 
presidente.” 

Pero Roosevelt tenia mucha oposicién a su politica exterior, por ello 
reaccionéd con cautela cuando se percaté del peligro nazi y siguid 
manteniendo relaciones con el Reich, aunque el embajador Dodd le 
confirmara que persistia el resentimiento del pueblo aleman con respecto a 
los resultados de la Primera Guerra Mundial. 

El embajador le aseguré al presidente que el Fuhrer estaba haciendo 
planes para el desquite. Sin embargo el Congteso de Estados Unidos siguid 
poniéndole trabas a Roosevelt en cuanto a las decisiones en politica exterior. 
Todo ese temor que se habia acumulado con respecto a repetir los errores 
pasados, condujo a que en 1935 el Congreso aceptara el llamado Neutrality 
Act (Acto de neutralidad), mediante el cual se aprobaba que si Ja guerra era 
declarada, Estados Unidos no exportarian armas a ningiin pais o sus 

posesiones que estuvieran involucrados en ella. Mas aun, ningun barco 

estadounidense podria evar armamento de guerra a ningin pais neutral, si 

las armas iban destinadas a otro Estado involucrado en la contienda. Esto 

permitio al gobierno estar alerta en cuanto a la fabricacién de armas y 

prevenir a sus ciudadanos que quisieran anotarse en un barco beligerante, que 

esto correria por su cuenta ya que el gobierno no los apoyaria. 
Mussolini atacé a Etiopia en octubre de 1935 y Roosevelt embargé el 

envio de armas a ambas partes. La Liga de las Naciones entonces traté de 

imponer sanciones a Italia, pero Estados Unidos no las acepté en nombre de 

la neutralidad y los beneficios para la economia estadounidense. Por ello 

  

7 
Shirer, Mi diario en Berlin. Notas secretas de un corresponsal extranjero 1934-1941, México, Nuevo 

Mundo, 1938. 

26 E, Honfstangl, Hitler, the Missing..., op. at., p. 188. 
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Mussolini aprendio que se podia sacar mucho provecho de las agresiones y 
terminé apoderandose de ese pais. Por otto lado Hitler mando tropas hacia el 
Rhin, y a pesar de ello el Congreso no cambié su idea de la neutralidad. Lo 
Unico que le permitid este organismo a Roosevelt fue extender el embargo, 
pero Etiopia no pudo ser salvada. Entonces fue el presidente de México, 
Lazaro Cardenas, quién protesté enérgicamente ante la Liga de las Naciones 
por ese atentado.”” 

Roosevelt traté de hacer una conferencia de paz, con la participacién 
de Hitler y Mussolini en donde se proponia plantear dos puntos 
fundamentales: La reduccién del armamento y la posibilidad del libre acceso 
de todas las naciones al mercado internacional y por ende a las materias 
primas. Pero el presidente no se habia percatado del avance de las ideas 
fascistas y la imposibilidad de poder realizar ese evento. 

Cuando dio inicio la Guerra Civil Espafiola en 1936, el mandatario 
estadounidense pidié un embargo de armas a los insurgentes, y prohibid 
enviar aviones a la Reptblica espafiola.” La mayor parte del grupo de 
izquierda americana le pidieron al presidente que levantara el embatgo, pero 
los catdlicos pro-franquistas suplicaron lo contratio. Para Roosevelt fue 
entonces mas importante conseguir los votos de los catélicos para su 
reeleccién, y por ello decidié no vender armas a Espaiia. 

En Alemania Hitler habia empezado su rearme masivo. Francia se 
encontraba muy inestable e Inglaterra no tenia muy clara su politica exterior. 
Solamente Roosevelt se empezé entonces a dar cuenta cabal de lo que los 
nazis podrian ser capaces de hacer, pero para él era dificil tomar cualquier 
decisién ya que su ejército solamente contaba con 200,000 hombres y adem4s 
estaba muy alejado tanto de Europa como de Asia. 

Aunque la mayoria de los estadounidenses no simpatizaba con las 
ideas nazi-fascistas, sin embargo tampoco estaban dispuestos a intervenir en 

  

77 Después de dar su voto condenando la agresién italiana, México expuso el 
criterio que lo guiaba: “[...} considerando el alto espiritu de justicia que los determiné a 
ingresar a la Sociedad de las Naciones, juzga su deber aprobar, en cumplimiento de expresas 
obligaciones que contrajo al firmar el Pacto, las sanciones de caracter comercial y financiero 
a que se refiere el articulo 16, esperando que con estas medidas extremas sea posible alcanzar 
la paz y lograr una solucién del conflicto”. Declaracién de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores. E/ Universal, 11 de octubre de 1935. El delegado de México en ese momento era 
el ingeniero Marte R. Gémez. 

28 Franklin D. Roosevelt, Personal Letters, 1928-1945, New York, The MacMillan 
Company, 1941, vol. 1, p. 626 y vol. 3, pp. 526-528. 
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otra guerra en Europa. El mas frustrado era siempre el embajador Dodd, que 
veia venir la hecatombe y se sentia impotente pata prevenirla. 

En 1936 Roosevelt fue reelecto y su situaci6n cambid. Su imagen en 
Europa dio un gran vuelco, ya que se le empez6 a considerar como el 
estadista mds importante de la década. La prensa nazi se volvid mas hostil 
hacia él, pero para los ingleses y franceses se convirtié en el paladin de la 
democracia y el unico mandatario que podia apelar a la paz mundial.” 

Las opiniones dentro de Estados Unidos eran muy diversas, ya que 
algunos grupos lo consideraban un comunista, o bolchevique, basandose 
también en las ideas que pregonaba su esposa Eleanor acerca de la igualdad 
de todas las razas. Se le consideraba como el candidato del Kominterm y esto 
lo habia difundido mucho la cadena periodistica de Randolph Hearst que 

conttolaba entonces 28 diarios y que llegaba a millones de lectores porque su 
tiraje era de 6 millones de periddicos. Por otro lado la prensa de Chicago a 

cuyo frente estaba el Coronel Robert Mc Cormick estaba en contra de su 
reeleccién porque ésta estaba dentro ‘del grupo de los aislacionistas, ademas 

de estar a favor de los que aseguraban también que el presidente era un 
comunista.”” : 

Aquellas personas que tenian poder econédmico tampoco estaban de 
su lado y por ello preferian el fascismo al comunismo y decian no tener 
confianza en la Hamada “democracia” del presidente. Seguin varias encuestas 
que se llevaron a cabo en ese afio de 1936 la gran mayoria de los 

estadounidenses preferia el fascismo en lugar del comunismo, si se les daba a 
elegir entre las dos ideologias.* 

Las cartas y los comentarios de Roosevelt, sus discursos y 
conversaciones en esos afios, nos revelan a un hombre convencido de que la 
coexistencia de la democracia occidental con el totalitarismo aleman era un 
hecho imposible. Por ello el mandatario empezé a pensar en crear un frente 
ant-inazi para dat batalla al avance de estas ideas. E] embajador Dodd en 
Berlin anotaba en su diario que “el verdadero temor era Alemania.. que el 
presidente Roosevelt debia organizar a todos los atnericanos pata luchar en 

29 Lewis Lord, “Defying Hitler, 1940”, U.S. News and World Report, agosto 26 a 
septiembre 3 de 1940, pp. 42-62. 

30 Michael W. Miles, The Odyssey of the American Right, New York, Oxford University 

Press, 1980, p. 31. 
31 Cfr. Jonas Manfred, Isolationism in America 1935-1941, Ithaca, New York, Comell 

University Press, 1966, y John P. Diggins, Mussolini and Fascism: The View from Amenca, 
Princeton, Princeton University Press, 1972, pp. 333-334. 
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contra de la Europa fascista o quiza hasta boicotear a cualquier nacién que 
iniciara otra guerra.”? 

Espafia quedé sin apoyo, solamente los voluntarios se anotaron en las 
brigadas internacionales pata luchar al lado de la Republica Espafiola y 
Estados Unidos no hicieron ningiin comentario al enterarse de la ayuda que 
Hitler le estaba proporcionando a los franquistas en apoyo aézeo y militar y el 
envio que Italia hizo de una gran cantidad de legionarios. En su postura de 
neutralidad no intervino ni en Espafia, ni en China. Y a pesar de esto 
continué con un intercambio comercial con Alemania, ya que el secretario 
Hull recordaba el acuerdo bilateral a pesar de las protestas de Morgenthau. Se 
enviaron entonces aviones al Reich, ademas de petrdleo y productos 
quimicos que le eran basicos a éste, desde el punto de vista estratégico. 
Compaiiias como la general Motors o Ja Standard Oil siguieron haciendo 
negocios con los alemanes; entre otras, Bendix exportaba informacidn de los 
pilotos automaticos a Siemens y a Halsko que producian productos esenciales 
para la aviacion alemana y que pagaban altos precios. 

Desde 1934 Douglas Miller agregado comercial de la embajada 
americana en Berlin, le habia escrito al gobierno acerca de esas compaiiias 
que estaban apoyando a Alemania a desarrollar su fuerza aérea.* Peto cuando 
México ayudé a la Republica Espafiola con armas y posteriormente 
aceptando a los refugiados espafioles, esto no fue del agrado de los 
estadounidenses. Mucho menos cuando después de la expropiacidn petrolera 
en el pais, éste tuvo que vender parte de su petréleo a Alemania por el boicot 
que desataron tanto las compafiias estadounidenses como has inglesas.™* 

Roosevelt detuvo la venta de helium, de algodén y de hierro a 
Alemania y empez6 seriamente a considerar la ruptura de las relaciones 
comerciales entre ambos paises, porque la impaciencia del embajador Dodd 
iba en aumento, ya que decia que ese pacifismo estadounidense no conduciria 

  

2 William E. Dodd y Martha Dodd, Ambassador Dodd’s Diary..., op. cit., p. 363. 
3 Miller a Willard L. Thorp, 4 de abril de 1934, PSF Diplomatic File Germany 

1933-1938, Box 44 FDRL. Apad. R. Hertzstein, Roosevelt and..., op. cit, p. 89. 
* Anatoli Shulgovski, México en ia encrucijada de su historia, México, Ediciones de 

Cultura Popular, 1972, p. 321 y ss. Véase, ademas, Lorenzo Meyer, México y Estados Unidos en 
ef conflicto petrolero (1917-1942), México, Petréleos Mexicanos, 1988, pp. 181-196. En 1938 se 
vendié a Alemania un total de casi tres millones de barriles de petréleo, y al afio siguiente un 
millén y medio, ademas de gasolina. Italia comprd en 1939 mds de tres millones de barriles y 
en 1940, antes de que la guerra obligara a México a suspender sus exportaciones, compré 
una cantidad casi igual.
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a nada y que entre tanto Hitler y Mussolini se estaban apoderando de 

Europa. 
Al ganar las elecciones Roosevelt, muchas cuestiones empezaron a ser 

modificadas. Asi en 1937 el Congreso cambié la Ley de Neutralidad, pero 
continué con la idea de seguir con el embargo de armas a los paises 
beligerantes e insistiendo que a los neutrales sélo les venderia con la idea de 

que pagaran inmediatamente (Cash and Carry). Pero para Roosevelt la 

posibilidad de otra guerra, lo hizo decidirse a buscar la unién de los 

americanos. Ante todo se debiai conseguir la estabilidad politica de 

Sudamérica. 
Tanto él como su Secretario Hull se preocuparon porque el comercio 

con América Latina habia descendido 75% entre los afios de 1929 y 1933. En 

1929 Estados Unidos exportaba 34% de sus productos a Latinoamérica, pero 

pata 1934 habia disminuido a 29.4% y se percataron que en 1929 los 

alemanes compraron 8.1% de las exportaciones de esos paises y que en 

cambio les habian vendido 10.8% de sus productos. Para mediados de los 

afios treinta Alemania compraba ya 16.2% de esas exportaciones. 

Para 1935 los alemanes proveian al Brasil con 20.7% de sus 

importaciones y éstas aumentaban cada afio, lo cual también estaba 

sucediendo en Chile y en México. Asi, en 1937 le vendian a Chile 26% de sus 

importaciones y 17.7% a México.*® 
Por otro lado Argentina, Chile y Brasil eran paises con una fuerte 

poblacién alemana, lo cual preocupé atin més al primer mandatario 

estadounidense. Los alemanes ya habian entendido el apoyo que esas 

comunidades de América Latina les podrian brindar y estaban trabajando en 

esa direccién. La necesidad de la politica del “buen vecino”, denotaba esa 

preocupacion de Roosevelt acerca del avance del nazismo en América, y ello 

constituyé una prioridad para la seguridad nacional de su pais. Dodd le habia 

reportado un partido nazi en Chile formado por 35,000 personas y Je advirti 

que si no se hacia nada al respecto, esto conduciria a que Chile pronto se 

convirtiera en una colonia alemana en el continente. También su embajador 

en Colombia le reporté de los avances de las actividades nazi-fascistas en 

toda América Latina, al grado que el mismo Cordell Hull empezé a alarmarse 

y a confirmar la creacin en América Latina de muchos grupos paramilitares 

semejantes a las tropas de asalto alemanas (Storm Troops). 

  

35 Cfr. Charles High, Trading with the Enemy, New York, Bares and Noble Books, 

1995, p. 41. 
3% R. Hertzstein, Roosevelt and..., op. at., p. 93. 
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Roosevelt buscd entonces apoyo en tres personas en su gabinete. En 
primer lugar en Summer Welles, Secretatio del Departamento de Estado y en 
William Bullit y Anthony Biddle sus embajadores en Francia y en Polonia. 

Cuando la Union Soviética entré a formar parte de la Liga de las 
Naciones en 1934 lo primeto que solicité fue la adopcién de medidas de 
seguridad para todos los paises. Fue entonces cuando la Liga Comunista en 
contta de la Guerra y el Fascismo, se convirtié en la Liga Americana por la 
Paz y la Democracia. Por ello los comunistas se tornaron menos hostiles 
hacia Roosevelt; y aunque el Partido Comunista en ese pais no era muy 
numeroso, tuvo el apoyo de todos los sindicatos obreros y de los 
intelectuales.” 

Cuando Hitler se apoderd de los Sudetes la politica aislacionista 
empez6 a dejarse a un lado. Entonces Roosevelt pronuncié uno de sus 
famosos discutsos en la ciudad de Kingston, Ontario, en el cual menciond 
enfaticamente que no permitiria ninguna invasién a algun pais americano, y 
dio ordenes de que la armada y el ejército se empezaran a preparar. 

Los sentimientos antinazis fueron aumentando en Estados Unidos, 
pero atin persistia el temor de participar en otra guerra mundial. Los partidos 
antifascistas proliferaron, pero mds atin aquellos que apoyaban las ideas 
nacionalsocialistas de Hitler. 

¢Cémo surgid la idea del boicot a los productos alemanes? El 27 de 
marzo de 1933 menos de una semana después de que el Fuhrer habia tomado 
el poder, el Congreso Judio Americano a cuya cabeza se encontraba el 
Rabino Stephen S. Wise organizd un mitin en contra de los nazis en el 
Madison Square Garden de Nueva York, el cual fue muy difundido. En él 
tomaron la palabra varios politicos, lideres obreros y personajes de la 
comunidad judia estadounidense. Wise comenté entonces que la época de la 
prudencia habia quedado atras y que habia que hablar como hombres de lo 
que estaba aconteciendo en el mundo. 

En dicha manifestacién tomé la palabra William Green presidente de 
la American Federation of Labor (AFL) que eta la Federacién de los 
trabajadores; este hombre comenté que no permanecetian pasivos y sin 
pteocupacion sabiendo que “las familias parientes o hermanos de nuestros 
agtemiados judios, son perseguidos y oprimidos”.* 

%” Franklin D. Roosevelt, “Roosevelt to Summer Welles, November 12, 1937”, 
Personal Letters..., op. cit. vol. 1, pp. 725-726. 

38 R. Hertestein, Roosevelt and..., op. cit, p. 109.
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E] Rabino Wise y ottos judios|afiliados al Congreso Judio Americano 
(American Jewish Congress) deseaban ir mas lejos, tratando de luchar en 
contra de los nazis mediante el establecimiento de un boicot en contra de los 

4] . a ae 
productos alemanes, pensando que éste podria debilitar econémicamente a 

Hitler.   
Ese mitin en el Square Garden de Nueva York, dividid a la 

comunidad judia estadounidense, ya que los més acomodados y los de mejor 
situacién econdmica (casi todos judios de origen aleman y que pertenecian a 

la organizacion Bnai Brith y al Congreso Judio Mundial), no estaban de 
acuerdo con el boicot. Algunos temian por sus propios negocios que tenian 
relaciones con el Reich y otros pensaban que esto afectaria mucho a sus 
familiares que vivian en Europa. El juez Joseph M. Proskauer un elemento de 
mucho peso en el American Jewish Committee y el juez Lehman, hermano 
mayor del gobernador de Nueva York, Irving Lehman, insistian que ese 
boicot quiza lo unico que acatrearia, seria un grave dafio a los judios en 
Alemania. Y asi decia entonces Lehman: “Jes pido que no permitan que el 
enojo de paso a una resolucién que traiga aparejado problemas para los 
judios en Alemania”. El boicot nazi en contra de los judios del 1° de abril 
deterioré la posicidn de estos conservadores, ya que ese dia las tropas de 
asalto alemanas o Storm Troops se dedicaron a tomper los vidrios de los 
negocios judios y a gritar a todos los alemanes que no compraran en sus 
negocios. | 

Entonces surgié otro lider muy enérgico que fue Samuel Untermeyer 
el cual estaba decidido a mantener el boicot en contra de los alemanes. Este 
hombre era un famoso abogado americano con ideas sionistas, que sostenia 
que los judios debian volver a su pattia ancestral, y que mantenia relaciones 
politicas, tanto dentro como fuera de la comunidad judia en la ciudad de 
Nueva York. Pero pronto surgieton opositores dentro de la misma 
comunidad, sobre todo los duefios de grandes almacenes como R.H. Macy’s 
cuyo gerente el sefior Percy Strauss, se oponia al boicot, por que consideraba 

que su responsabilidad estaba con los duefios de las acciones. Pero en enero 
de 1934 se organizaron varias demostraciones afuera de la tienda, sobre todo 
martchas de pacifistas que obligaron a Strauss, a aceptar terminar sus 
operaciones con Alemania. | 

Samuel Untermeyer estaba convencido que el boicot era importante y 
que éste debia trascender al mundo fo judio. De ahi que surgiera entonces 
una organizacién Iamada Non Sectarian | Anti-nazi Council (Consejo no 
sectario anti-nazi), que posteriormente pasé a ser la Liga Defensora de los 
Derechos Humanos y el sefior Untermeyer se convirtid en su presidente. 

m
i
a
 

ie
ee



  

LOS CAMISAS PLATEADAS 537 

Apoyado por William Green presidente de la AFL y por John L. Lewis 
presidente del Sindicato de Mineros, esa Liga se preocup6 porque se Iewara a 
cabo el boicot en contra de los productos alemanes y delaté a todos aquellos 
fascistas que estaban funcionando en Estados Unidos. Repartia panfletos 
anti-nazis que ayudaron a formar una atmésfera adversa contra los fascistas y 
ptesiond a todos los negocios para que no adquirieran los productos. En 
tealidad el boicot no afecté gravemente a Hitler nia su gobierno, pero por un 
lado ayudé a cambiar la actitud de muchos estadounidenses, y por el otro 
quiza, desperté atin mds la ira del Fuhrer.” 

Algunos refugiados que lograron salir de la Alemania nazi empezaton 
a tener un fuerte impacto en la opinién de los americanos. Esctitores como 
Heinrich y Thomas Mann y el fisico Albert Einstein escribieron en diferentes 
petiddicos expresando sus sentimientos en contra del régimen nazi. En la 
ciudad de Nueva York un grupo de refugiados alemanes de origen judio 
fund6é entonces un periddico al que titularon Anfbaw (Reconstruccién), que 
empez6 a servir de enlace entre la Alemania anterior a Hitler y la América de 
Roosevelt. Denunciados como refz-jews por el Bund Germano, estos hombres 
y mujetes etan considerados por la periodista del New York Times, Dorothy 
Thompson, “la unica cosa buena que surgié desde que Hitler tomé el 
poder”.” 

Seguin las encuestas que realizé entonces George Gallup, 70% de los 
americanos apoyaba el boicot en contra de los alemanes y ciertos periddicos y 
revistas que en un tiempo estuvieron de acuerdo con la politica aislacionista, 
como el Saturday Evening Post o el Reader's Digest empezaton a publicar 
articulos acerca de las atrocidades que estaban cometiendo los nazis. Esto se 
debio al deterioro de la situacién mundial entre los afios de 1935 y 1938. El 
Congteso de Estados Unidos decidis establecer unas clausulas para aquellos 
productos que se importaban al pais, pidiendo que levaran una etiqueta en 
idtoma inglés indicando su procedencia. 

Para 1939 un agente aleman reportaba que “el odio a Hitler y al 
nacionalsocialismo en el pais era apoyado no solamente por la prensa e 
innumerables libros, sino ademas por la AFL y la CIO ademés de la legién 

: 41 
americana”. 

  

* Henry L. Feingold, Bearing Witness. How America and its Jews Responded to the 
Hllocaust, New York, Syracuse University Press, 1995, pp. 225-243. 

© New York Times, 14 de julio de 1936 y 26 de diciembre de 1936. 
“'R. Hertastein, Roosevelt and..., op. cit, p. 115. 
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Sin embargo los estadounidenses no estaban de acuerdo en recibir a 

los refugiados judios que salian de Alemania. Las encuestas mencionaban una 
oposicién de 72% de los ciudadanos, los cuales tampoco aceptaban dar ayuda 

a esos exilados para que se pudieran asentar en algun otro pais.” 
Los articulos acerca de la presencia de los nazis en América eran cada 

vez mis frecuentes, en revistas como Harper's Bazaar o Foreign Affairs el 
escritor Beals decia que “los esfuerzos para imponer la estrategia alemana en 
diversos puntos del continente eran constantes y que se lograban a través del 
comercio”.” Toda esa literatura influia mucho en la opinién ptblica, la cual 
empez6 a considerar muy importante buscar estrategias para no permitir la 
intromisién de los nazis en América. Segiin las encuestas de 1939, 54.1% de 

los ciudadanos estaban dispuesto a defender a Brasil y 76.5% a México.“ 
Sin embargo la cadena Hearst persistia en sus ideas pro-nazis. El 

periodista Karl Von Wiegad de esos diarios, fue recibido por Hitler y escribid 

bastantes articulos a su favor. Charles R. Crane un millonario de Nueva 
York, anticomunista, decia que los judios eran culpables de la propagacion de 
esas ideas y aceptaba que el unico que estaba haciendo lo correcto en 
perseguirlos era Hitler. Un grupo de banqueros visité entonces al embajador 
Dodd en Alemania para quejarse del boicot emprendido por los judios contra 
sus productos y le comunicaton que si esto no se remediaba el sefior 
Untermeyer correria peligro al igual que todos los judios de Nueva York, por 
ello este hombre Je habia advertido esto al presidente. 

La propaganda nazi en Estados Unidos aumentd. Aparecieron unos 
panfletos titulados News from Germany (Noticias de Alemania), en los 
cuales se hacia énfasis en la culpabilidad de los judios desde que asesinaron a 
Cristo, hasta esos momentos en qué eran los propagadores del comunismo. 
Esos libelos los difundia Rolf Hoffman, jefe de prensa en el extranjero del 
partido nazi y eran aceptados por muchas personas entre ellos por algunos 
congtesistas estadounidenses.” 

42 Daniel Yankelevich y Mary 'Komarnicicki, “American Public opinion of 

Holocaust Events 1933-1945”, trabajo presentado en el Congreso The Holocaust and the 
Media, Cambridge, Mass., Harvard Divinity School, mayo de 1988 (mimeo). 

# Carlton Beals, The Coming Struggle for Latin America, Philadelphia, Lippencott, 
1938, p. 39. | 

“R. Hertzstein, Roosevelt and..., op. at, pp. 116-121, 
45 Algunos de los congresistas estadounidenses empezaron a apoyar la politica de 

Hoffman en Estados Unidos, entre ellos estaban Louis T. Mc Fadden, republicano de 
Pennsylvania, Thomas L. Banton, demécrata de Texas, y el senador republicano Josiah W. 
Bailey jr., los cuales hablaban mal de los judios y defendian la politica nazi. 

@
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Roosevelt se sentia entre dos fuegos, ya que por un lado no queria 
que lo llamaran “pro-refugiados”, pero temia la introduccién de las ideas 
nazis. El antisemitismo fue en aumento ya que los nazis aprovecharon el 
apoyo que les daban algunas personalidades dentro del gobierno. En 1936 se 
iban a llevar a cabo las Olimpiadas en Alemania y el presidente no estaba 
seguro de la actitud que deberia asumir frente a estos juegos, pero Hitler lo 
supo manejar muy bien, invitando al representante estadounidense el 
Brigadier Charles H. Sherrill a que visitara su pais. Este quedé sumamente 
impresionado de las demostraciones de miles de jévenes en apoyo al Fuhrer y 
aceptO participar en los juegos. Goebbels aproveché la situacién para 
intensificar la propaganda en Estados Unidos y acusar a los propagadores del 
boicot. 

Dodd envio informacion a Roosevelt acerca de quiénes eran los que 
estaban a cargo de la propaganda en Estados Unidos, afirmando que ademas 
estas petsonas eran muy bien pagadas por los nazis. Esto inquietaba mucho 
al presidente el cual ponia a diferentes agentes para que los vigilaran.” 

LOS MOVIMIENTOS NAZI FASCISTAS 

En esa época uno de los agentes alemanes de nombre Sylvester Vierek, fundd 
una liga llamada German American Citizens League (Liga de ciudadanos 
germano americanos) o Burgerbund, la cual tenia una revista llamada Liberty, 
en la cual difundia las ideas nacionalsocialistas. Vierek recibia apoyo 
econémico de Alemania para esta actividad, al grado que la Liga Negé a 
publicar mas de dos millones de copias en inglés de los discursos de Hitler 
entre los afios de 1933 y 1936. También Ulrich von Gienenth el cual trabaja 
en conjunto con Mathias Schmidt jefe de los ferrocarriles alemanes que tenia 
una oficina de informacién en Nueva York, se encargaba de difundir la 
propaganda nazi, diciendo que los viajeros americanos eran los prospectos 
para hacer una buena difusién de las ideas nazis. 

Para 1939 Hoffman era uno de los agentes con mas éxito, ya que 
estaba difundiendo la propaganda nazi entre los profesores universitarios y 
sus alumnos. Adem4s enviaba este material a todas las bibliotecas tanto 
universitarias como ptblicas en todo Estados Unidos. Esto Iegé al grado de 

“6 Leo Margolin, Paper Bullets..., op. cit, pp. 61-72. 

47 William y Martha Dodd, Dodd's Diary..., op. cit., p. 13.
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que uno de los alumnos de la Universidad de Princeton hiciera su tesis 
doctoral sobre la Alemania nazi.* | 

Hoffman, habia formado en' 1931 un grupo en la ciudad de Nueva 
York al que lamé “Gau USA”, éste tuvo filiales en otras ciudades. De ahi 
surgié la Liga o Bund de los Amigos de la Nueva Alemania (League of the 
Friends of the New Germany), que se convirtié en la organizacion oficial 

nazi en Estados Unidos.” 
Esta Liga dividid al pais en tres regiones o Gaus, que fueron la del 

Este, Medio Oeste y Oeste. Hans Spanknobel, un fotografo aleman recibié el 
titulo de Bundesfuhrer o Bundesleiter o sea el lider del Bund. Este hombre 
recibia apoyo y consejos del partido nazi, asi como del personal de la 
Embajada Alemana. Y lo primero que se propuso el Bund fue contraatacar el 
boicot implantado por los judios, pero en 1933 agentes del gobierno lo 
descubrieron y lo trataron de meter a la catcel, pero los alemanes lograron 
ponerlo en un barco y mandarlo a Alemania, para que no pudiera delatar a 
otros agentes. 

La organizacion siguid adelante con nuevos jefes. Walter Kappe y 
Joseph Schuster fueron los nuevos lideres y su trabajo inicié también 
luchando en contra del boicot judio. Establecieron entonces dos 
organizaciones, una llamada German American Economic Alliance (DAWA) 

(Alianza Econdémica Germano Americana), y la otra Uamada German 
Bussiness League o DKV (La Liga Alemana de Negocios), las cuales se 

dedicaron a organizar ferias y exposiciones con productos alemanes con el 

objeto de convencer al pueblo estadounidense de la culpabilidad del judio 

que habia organizado ese boicot. 
EI radio de accién de esas organizaciones no fue muy amplio, ya que 

sdlo funcionaban en Ridgewood, Brooklyn y Nueva Jersey. Trataban sobre 

todo de imitar a las tropas de asalto o Storm Troopers de Hitler, por eso 

Schuster organizé entonces al grupo que llamo de las Camisas Blancas o 

White Shirts, los cuales se vestian con ese color de camisas y pantalones 

negros, sombreros de legionarios y cinturones al estilo de “Sam Browne”, 

con bandas en los brazos que los distinguian como miembros del mismo. 

Su lider decia contar con 5,000 miembros en sus filas los que se 

dedicaban sobre todo a hacer grandes desfiles, cantando y bebiendo para 

  

48 Paul Hancock hizo su tesis en la Universidad de Princeton. 

49 Cfr, Allan Mitchell, The Naz: Revolution, Lexington, Mass, D.C.Heath and 

Company, 1990, y Diamons A. Sander, The Nazi Movement in the United States 1924-1941, 

Ithaca, New York, Comell University Press, 1974, p. 130. 
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recordar la gran guerta, en la cual algunos de ellos habian participado. Como 
otros grupos colectaban donativos vendiendo las camisas y algunos recuerdos 
militares ademas de vender los uniformes a sus asociados en 27 dolares, que 
para entonces significaba un gran desembolso para las personas. 

El Bund publicaba un petiddico semanal que eta muy parecido al 
periédico nazi lamado Wolkisher Beobachter, al cual titulaban Aclaracién Almana 
(Dextsche Weckr), del cual vendian alrededor de 4,000 copias y regalaban 
20,000. Su propésito era la lucha en contra de los judios y el boicot impuesto 
por éstos. En los articulos generalmente denunciaban al Rabino Stephen 
Wise y a Samuel Untermeyer instigadores de ese movimiento. Pedian a los 
ciudadanos de origen aleman que lucharan en contra de los hebreos y no 
permitieran que siguieran adelante con ese boicot ni con sus ideas 
comunistas. Sus desfiles generalmente terminaban en peleas o zafatranchos 
entre ellos y los comunistas en los cuales tenia que interveni la policia.” 

En 1934 este grupo organizé también un mitin en el Madison Square 
Garden al cual asistieron cerca de 20,000 personas. Uno de los oradores de 
esa noche fue Sylvester Viereck, al cual las Camisas Blancas lo recibieron con 
una valla de banderas. Schuster se vanaglorié de que tenia 10,000 hombres en 
su organizacién.” Esa noche no solamente se hablé en contra de los judios, 
sino también en contra de los estadounidenses que habian humillado al 
pueblo alem4n después de la Primera Guerra Mundial. 

Constantemente surgian nuevos grupos nazis que luchaban por la 
preponderancia y el liderazgo en Estados Unidos. En 1935 surgié un hombre 
llamado Fritz Kuhn el cual eta ingeniero quimico de profesién y habia 
estudiado en Munich. Era ciudadano americano y habia trabajado en una 
bodega propiedad de un judio al cual habia robado. De abi huyé por algin 
tiempo a México y a su regreso ingresé en la Ford Motor Company a 
trabajar. De ahi surgié su admiracién hacia Ford y su decisién de luchar en 
contra de los judios, convirtiéndose a partir de entonces en el lider del Gau 
del Medio Oeste americano. Deseaba entrar a la politica y conseguir 
beneficios para los inmigrantes alemanes no judios pata lo cual trabajd 
incansablemente. 

En 1936 le cambié de nombre al Bund, el cual se convirtié en La Liga 
de los Alemanes de América (Amerikadeutscher Volksbund), pero le faltaba 

50 Por ejemplo, en New Jersey fueron encarcelados varios miembros y también 
algunos judios. Estos zafarranchos se daban de igual manera en México entre las Camisas 
Doradas y los comunistas, aunque los judios rara vez patticiparon en ellos. 

51 R. Hertzstein, Roosevelt and..., op. at., p. 146. 
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carisma y su pronunciacin en inglés era pésima. Su lucha la planted como la 

lucha en contra de los judios y el comunismo que se estaba apoderando del 

mundo. Insistia en la relaci6n de Roosevelt con los hebreos, diciendo que él 

también era del mismo origen y que por ello existia la posibilidad de que 

aceptara a muchos refugiados judios de Europa. 

Kuhn viajé a Alemania en 1936 acompafiado de varios de sus 

compafieros y presencié las olimpiadas. Entonces le hizo entrega a Hitler de 

3,000 délares en apoyo a su causa. Para 1937 se convirtié en la persona que 

recibia la propaganda alemana en’ Estados Unidos y se encargaba de 

distribuirla. ; 

Otro personaje en la creacién de los distintos grupos fue Art J. Smith 

que habia sido veterano de la guetta! De ahi organiz6 un grupo llamado los 

“Camisas Kaki? en el cual participaron muchos de sus compafieros la 

mayoria de ellos muy resentidos porque no habian obtenido suficientes 

recompensas después de ella. Su idolo era Mussolini y su propésito “matar a 

todos los judios de Estados Unidos”. Fue denunciado a la policia por acopio 

de armas y terminé en la carcel junto con 27 de sus compatfieros. 

Durante los afios de la gtan' depresién surgieron varios lideres que 

trataron de luchar en contra de Roosevelt, el New Deal y el comunismo. 

Deseaban reformas radicales y dinero facil para mejorar su situaci6n. Su 

nacionalismo se referia a la salvacidn de la patria y de la familia, por ello tuvo 

apoyo de algunos miembros de la Iglesia catélica como el reverendo Gerald 

LK. Smith el cual era un gran admirador de Henry Ford y de Los protocolos de 

bs Sabios de Sién y consideraba muy importante la lucha en contra de los 

judios comunistas que conspitaban en contra del cristianismo.” 
En 1935 Sinclair Lewis publicé un libro titulado It Cant Happen 

Her Este hombre era el esposo de la periodista Dorothy Thompson, 

columnista del New York Herald Tribune, a la cual Hitler habia expulsado de 

Alemania, por escribir en contra de los nazis. 

Este habia sido laureado con el Premio Nobel y se decia que tenia 

ideas comunistas. En realidad fue el espiritu antifascista de su esposa el que 

influyé mucho en Lewis, al grado de que ambos consideraban que las ideas y 

los lideres fascistas surgirian en Estados Unidos en esa década de los afios 

treinta. Segtin ellos seria la religién la que desataria todos los odios 

  

52 Glen Jeansonne, “Combating Antisemitism: The Case of Gerald L. Smith”, en 

David A. Gerber (ed.), Antisentitiom in American History, Urbana, Urbana University Press, 

1986, pp. 155-156. 
53 Sinclair Lewis, It Can't Happen Here, New York, Doubleday/Doran and Co., 

1935. ; 
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ideologicos y aseguraban que uno de los peores fundamentalistas era el padre 
Smith. 

Pero por otro lado se enconttaba otro hombre de la Iglesia que 
pensaba lo contrario, éste era el reverendo Leon Milton Birkhead, el cual 

reprobaba totalmente a los regimenes totalitarios. Habia pertenecido al 
Partido Nacionalsocialista en Alemania y habia visto las atrocidades 
cometidas por los nazis contra los judios. Asi que en 1937 insistia que 
realmente lo mismo podia suceder en Estados Unidos, por lo cual formé una 
Asociacidn llamada los Amigos de la Democracia (Friends of Democracy), en 
la cual se dedicé a denunciar las atrocidades nazis e hizo hincapié para que 
los estadounidenses se percataran que en el pais habia ya cerca de 800 grupos 
fascistas en ese afio de 1938. 

‘ Este religioso estaba convencido que el fascismo significaba mucho 
mas que solamente el problema de la “cuestién judia” y que las intenciones 
expansionistas de Italia y Alemania eran anti-liberales y debian preocupar 
mucho tanto al pueblo estadounidense como a su presidente. De ahi que 
cuando salié el libro de Sinclair Lewis lo apoyara y que éste causara tanta 
conmocién. 

En esos momentos vatios periddicos como Chicago Tribune o el 
Christian Science Monitor escribieron editoriales alertando a los estadounidenses 
de la amenaza nazi intema y por otro lado, algunos lectores aseguraron que el 
personaje del libro de Sinclair Lewis era un hombre llamado William Duddley 
Pelley dirigente maximo de los Jlamados Camisas Plateadas.** 

¢COMO SE FUNDO ESTE MOVIMIENTO? 

Pelley era hijo de un ministro metodista itinerante, que viajaba de un pueblo a 
otro ptedicando la religién, sobre todo en Massachussets. Al no tener éxito 
opt6 por dejar su ministerio y dedicarse al comercio, estableciendo una 
compafiia a la que llamd, The Pelley Tissue Corporation, que era una fabrica 
de papel de bafio que abrié en la ciudad de Springfield. 

De su padre aprendis el joven William a ser un incansable aventurero, 
siempre resentido con el mundo, sobre todo contra las otras corrientes 

5 Leo Rebuffo, The Old Christian Right: The Protestan Far Right, from the Great 
Depression to the Cold War, Philadelphia, Temple University Press, 1983, p. 123. 

55 Ibid, p. 65, y Harold Levin, Fifth Column in America, New York, 
Doubleday/Doran, 1940, p. 171; R. Hertzstein, Roosevelt and... op. cit, p. 165. 
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teligiosas. Empezé a contribuir con articulos en varias revistas y de ahi 
decidié producir peliculas, pero la mayoria de ellas fueron un fiasco porque 
no tenia conocimientos sobre ese arte y no habia contratado a los artistas 
adecuados. 

La vida de William Duddley Pelley era un desastre, pasando de un 
fracaso al otro y acosado constantemente por los cobradores, se quejaba de la 
falta de comprensién y de amistades. Asi fue como lo atrajeron las 
organizaciones esotéricas que estaban surgiendo en el Sur de California. En 
1929 escribid un articulo en la revista The American Magazine en el cual les 
comentaba a sus lectores acerca de una maravillosa experiencia que tuvo un 
afio antes en la cual habia muerto y se habia ido al cielo durante siete 
minutos. Por ello titulé el articulo: Seven Minutes in Eternity (Siete minutos 
en la eternidad). En él decia que a taiz de eso se convirtié en un hombre 
nuevo y por ello habia empezado por dejar el café, el tabaco y el alcohol. 

Pelley adquiris fama como profesor de religién y fundd cuatro 
empresas en la ciudad de Asheville, North Carolina, para confortar 
espiritualmente a su extenso publico. Daba cursos por correspondencia de 
“metafisica social” y de “matematicas césmicas”, como él las Hamaba, para 
auxiliar a todos aquellos que habian sufrido debido a la gran depresidn. 

En esa época Pelley decidié incursionar en la politica oponiéndose al 
New Deal del presidente Roosevelt y para conseguir dinero vendié acciones 
de su empresa llamada Gallahad Press, sobre todo a viudas viejas. Esto 
motiv6é que las autoridades lo tomaran preso y le dieran una sentencia de 
carcel de dos afios. 

Pelley apelé a su inocencia y mientras tanto decidié transferir alguna 
de sus actividades a Indiana. Para 1933 se percaté de los cambios que se 
estaban dando en Alemania y su gran poder, por lo que empezé por 
establecer una milicia cristiana en Estados Unidos. 

Un dia después de que Hitler asumiera el poder, el 31 de enero, 
William Duddley Pelley fundé los Camisas Plateadas. Les llamé “Ja cabeza y 
la flor de nuestro ser cristiano protestante”.* 

Pelley se propuso movilizar a todos los cristianos resentidos y 
desempleados y al ver el éxito que estaba teniendo Hitler, se convencié 
ademas que la propaganda antisemita lo podia llevar al poder y a la fama. 
Decia que los judios de Hollywood le habian arruinado su carrera en el cine y 
que ademis eran ellos los que publicaban las revistas que terminaron con su 

56 The Transcript, Seattle, 19 de junio de 1936. 
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negocio editorial. Por lo tanto se convencié de que podria convertitse en el 
Hitler de América y sanear al pais de sus “judios rojos”. 

Su primer medio de propaganda fue una revista que llam6 Liberation 
que editaba semanalmente, la cual en corto tiempo logré un tiraje de 5,000 
ejemplares. Pero como sus finanzas no mejoraron, tuvo que publicarla 
mensualmente aunque aumentd la cantidad a 20,000 ejemplares. 

Pelley trataba en ella de probar la conspiracién judia mundial y de 
culpar a los hebreos, de todos los problemas que aquejaban a la humanidad. 
Peto también se dedicé a ser el distribuidor de Mein Kampf el libro del Fuhrer 
y de Los protocolos de los Sabios de Sién. Segin él se podian detectat los genes de 
los judios facilmente, al grado de que cuando aceptaba a algin nuevo 
miembro en su grupo de Camisas Plateadas, le cortaba un pedazo de pelo y 
lo quemaba para detectar en las cenizas si éste tenia genes judios, para que no 
fuera aceptado. 

Pelley odiaba al presidente Roosevelt y a su politica de gobierno, 
diciendo que éste apoyaba permanentemente al comunismo judio. En su 
publicacién que estaba muy bien hecha se podia notar su “fundamentalismo 
nazi”. En ella decia que junto con Alemania, Italia y Japon tenia que acabar 
con los bolcheviques. 

Hablaba a nombre de los cristianos que provenian de diversas clases 
sociales y que buscaban su salvacién. Esa democracia cristiana prometia a los 
desempleados 83 délares al mes para que se unieran a la cruzada del 
“Gluminismo” que luchaba contra los hijos de la “oscuridad”.” 

En el verano de 1933 su odio hacia los judios iba en aumento, 
convencido del “complot” mundial en el cual Roosevelt participaba al lado 
de Untermeyer y de Baruch. 

El boicot en Alemania en contra de los judios se dio del 1° al 4 de 
abril de ese afio. La accién provocé protestas de todo el mundo y el Reich se 
preocupé de las posibles repercusiones en sus exportaciones, desde entonces 
Pelley ya estaba recibiendo la propaganda nazi, la cual intercalé en su 
revista.® 

Cuando Alemania decidid retirarse de la Liga de las Naciones, 
Liberation acus6 a los judios de formar parte de esa organizacién y de estar 
causando su ruina. 

57 Pelley’s Weekly, 8 de julio de1936. 
58 “The Skies are Crackling with Phsychical Enlightement”, en Liberation, Pelley’s, 

Gallahad Press, 1934.
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Pelley tenia entonces 43 aiios de edad, un afio menor que su idolo 
Hitler. En sus oficinas en Asheville aparecié como un hombre nuevo, con su 
uniforme especial, su camisa plateada, sus pantalones negros, su cinturén al 
estilo Sam Browne y sus botas. El Jefe llevaba un latigo y a veces se ponia 
una capa sobre el hombro izquierdo. En su camisa plateada levaba bordada 
una L de color escarlata. 

Habia logrado evadir la justicia y convertitse en un gran lider de 
masas, sobre todo de aquellas que estaban en la penuria y en el desempleo, 
que buscaban a toda costa un “chivo expiatorio” para encontrar respuesta a 
su situacion. 

De ahi comenzé a asegurar a sus seguidores que acabaria con el 
gobierno en 1936 y que entonces él seria el candidato a la presidencia 
tepresentando al Partido Cristiano.” 

Se horrorizaba del pluralismo étnico del pais y aseguraba que los 
grupos de izquierda estaban acabando con el futuro del gobierno. Para Pelley 
los judios estadounidenses estaban recibiendo dérdenes de Moscu, mientras 
que Roosevelt que en realidad también era un judio de apellido Rosenfeld, se 
entendia con Trotsky. Por ello luchaba también contra el Partido del Trabajo 
que tenia apoyo soviético (CIO) y aseguraba que éste era un verdadero peligro 
para el americano. Ademas agregaba que los judios estaban involucrados en 
la organizacién llamada Union Americana de los Derechos Civiles (American 
Civil Liberties Union), lo cual era también un problema para el 
estadounidense.” ; 

William Duddley Pelley se habia comprometido a luchar contra “la 
plaga de judios” y por ello participé en contra de la ley para controlar la 
posesién de armas, porque para él eran indispensables. A través de marchas y 
boletines y mediante la adquisici6n de armamento, los Camisas Plateadas 
estaban decididos a vencer, mediante una rebelion. 

Por otto lado Pelley establecié una serie de librerias a las cuales llamd 
Aryan Bookstores, o sea, librerias arias, en las que se llevaba a cabo, ademas 

de la venta de libros y materiales nazis la distribucién de toda la propaganda 
que llegaba desde Alemania. | 

59 William Duudley Peliey, al igual que Nicolas Rodriguez en México, aseguraba que 
en ese afio de 1936 tomaria el poder. Pelley creia que a través de sus desfiles y 
manifestaciones el pueblo estadounidense acabaria convencido de sus teorias y votaria por él. 

© New York Times, 6 de abril de 1934. Smith, Geoffrey S., To Save a Nation: American 

Countersubversivness, The New Deal and The World War I, New York, Basic Books, 1973, p. 140. 
NARA, RG 131 /19 (NAS), Panfleto de los Camisas Plateadas. 
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En su apogeo las Camisas Plateadas Ilegaron a tener entre 10,000 y 
15,000 afiliados, aunque Pelley decia que solamente los Plateados que tenian 
credencial, eran 25,000 y que ademas de ellos habia otros 75,000 diseminados 
por todo el pais que eran los que viajaban para convencet al pueblo de que su 
causa era justa.” 

Después de concluir con la edicién de la revista que era mds costosa, 
Pelley decidi6 publicar un periddico al cual amd Pelley’s Weekly. The 
Expression of a Leadership, el cual fotmaba parte del Partido Cristiano 
(Christian Party). 

Como su nombre Jo indica lo edité cada semana y en él se dedicé a 
expresar toda la ideologia de los Camisas Plateadas, asi como a hacer diversos 
comentarios de asuntos relacionados con los judios que tomaba de distintos 
periddicos que se publicaban en Estados Unidos o en Alemania. La 
publicaci6n tuvo su auge en 1936, afio en el cual estaba convencido de 
derrocar al régimen de Roosevelt.igual que Nicolés Rodriguez con el 
régimen de Lazaro Cardenas). 

En estos periddicos publicd Pelley cual era su Programa y su 
estrategia de lucha, y enfatizé los diferentes desfiles y manifestaciones que se 
Nevaban a cabo en distintos lugares del pais para hacer gala de su poder y 
conseguir mas adeptos. 

En ellos hizo el comentario de la cantidad de mujeres que estaban 
afiliadas a la organizacién y la ayuda que brindaban a todos los miembros con 
la elaboracién de los uniformes y el bordado de las letras en las camisas, que 
los distinguian de todos los otros grupos pro-nazis de Estados Unidos. 

Esto lo encontramos también en México en el grupo de las Camisas 
Doradas que hacen mencién de algunas mujeres entre sus filas, y quiza 
también eran ellas quienes les bordaban las letras ARM en las camisas, adem4s 
de apoyarlos en sus actividades. 

Para Pelley fue fundamental el apoyo de su esposa y la conformacién 
del grupo de mujeres que segin él eran tan eficientes y colaboradoras. 
Destacaba su labor tanto en la editorial como en la organizacién de los 
desfiles, de los mitines y conferencias. 

En el] semanario se observa claramente la lucha de los Plateados en 
contra de los “judios y el comunismo”. Asi en uno de sus articulos del mes 
de julio de 1936 decia: 

  

| New York Times, 23 de julio de 1938; New York Herald Tribune, 27 de julio de 1938.
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Si alguno tiene alguna duda ‘acerca de lo que est4 sucediendo con la 

propaganda soviética, que introducen los judios Dickstein y LaGuardia, sdlo 
tienen que visitar el Estado de Washington y percatarse de lo que esta 
sucediendo en las filas de los Camisas Plateadas. Del Oeste hacia el Este, de 
Spokane hasta Seattle y del Notte al Sur, se nota una afiliacién dentro de la 
organizacién de los Plateados, tnotivada por las enérgicas voces de Pelley y 
de Kemp, que gracias a los cristianos de Washington pudieron comentar lo 
que esta sucediendo, hartos de las maniobras rusofilas del Este y de la banda 
de judios que estan detras de la administracion , asi como de la arropancia de 

judios como Dickstein con su intento de la Legién Negra y con el libelo de 
LaGuardia en contra de Robert Edward Edmonson... 

En el periddico se observa claramente el apoyo del Partido Cristiano, 
pero su desacuerdo con el Padre Coughlin dirigente del Frente Cristiano, que 
mediante sus programas de radio hacia un llamado a las personas a no acudir 
a los mitines y desfiles organizados por los Camisas Plateadas.” 

En los articulos destacaba el avance de los Plateados “....toda la costa 
del Pacifico...la suma de fuerzas en Washington, Oregon y California, ademas 
de Nevada, Idaho y Montana...el continuo avance del Partido Cristiano y las 
Camisas Plateadas llevaran al convencimiento y la demostracién en el oeste 
que servira para la unién de todos los Estados”. 

Pelley seguia manteniendo tuna editorial en Ia cual publicé su libro 
titulado: No more Hunger, en donde! acusaba a los judios y al socialismo de 
todos los males que aquejaban a la sociedad estadounidense, como la falta de 
trabajo causada por los banqueros jpdios. En la propaganda que ponia en el 
periodico, llamaba al lector a conocer la obra de “los tojos y los judios” 
insistia en que la solucién la tenia en sus manos el Partido Cristiano. 

El 29 de junio de 1936 mas de mil personas se teunieron en el 
Auditorio en Seattle Washington, para escuchar al Jefe Pelley y a Bill Kemp 
otro de los lideres plateados que hablaron del Partido Cristiano y la labor 
fundamental que estaba en manos de los Camisas Plateadas. 

El lider hizo un Iamado a los asistentes pata que se incorporaran al 
movimiento de las Camisas Plateadas y a seguir con el lema “De Washington 

& “Silvershirts Gain Suddenly”, Pelley's Weekly, 8 de julio de 1936. 
% Coughlin era un religioso del Frente Cristiano que también era apoyado por los 

alemanes, sobre todo para que a través de le radio difundiera su ideologia. Siempre estuvo en 
contra del Partido Cristiano, el cual apoyaba a Peiley y a los Plateados, en busca de lograr el 
liderazgo de estos grupos. 

% “Jews Wail in Helpless Rage as Slandered Leader Takes Comand”, Pelley’s Weekly, 
8 de julio de 1936. 
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para Washington” (aunque para todos los grupos fascistas el lema 
fundamental siempre habia sido “América para los americanos)”. En ese 
mitin estuvo presente la policia para evitar problemas entre los comunistas y 
los plateados, cuestién que era muy frecuente en esos casos. 

Durante ese mes el periddico sacé varios articulos acerca de la afrenta 
que LaGuardia habia hecho a Edmonson porque éste criticé a los judios. 
Este hombre se habia dedicado, como ya comentamos, a probar que el 
presidente Roosevelt tenia antepasados judios y que ademas varios de los 
colaboradores mas cercanos de él eran de este origen. 

Edmonson habia escrito tres boletines consecutivos durante los 

meses de marzo, abril y mayo de 1936 y los habia publicado en todos los 
diarios de Estados Unidos. Los judios se indignaron, entre ellos el mismo 
Fiorello LaGuardia y lo acusaron ante la justicia. El periddico de Pelley lo 
defendia y ademas aseguraba que no serian los judios los que ganarian el 
juicio, ya que en la Corte todos eran partidarios de ellos. Y decia: “Aqui se 
vera si las criticas antisemitas se pueden detener”.® 

Segin el columnista del periddico “los judios estaban racialmente 
locos” porque no era posible que usaran esos métodos para callar sus 
verdaderas atrocidades, que eran sobre todo liquidar a los cristianos y 
manifestaba que él se oponia a aceptar que las declataciones de Edmonson 
fueran un signo de antisemitismo. 

Robert Edward Edmonson en esa época tenia ya 60 afios. Habia 
trabajado en una editorial judia en 1923 y habia tenido problemas 
emocionales por exceso de trabajo. Cuando se recuperé inicié su ataque en 
contra de los judios. 

Para él, el “Comunismo Talmiudico” era parte de una mafia rabinica y 
asegutaba que los judios manejaban a Rusia y que por ello habian erigido un 
monumento en la ciudad de Szirsk a Judas Iscariote (un pueblo inexistente 
que fue creado por su imaginacién). 

Entre los afios de 1934 y 1939 Edmonson hablaba en Nueva York de 
que los judios habian sido los culpables de la gran depresién de 1929. Decia 
que su lucha iba en contra “de aquella clase de asidticos.... revolucionarios, 

comunistas y socialistas judios que estan destruyendo los Principios del 
Gobierno Americano”. 

6 “Ta Guardia Arrests Edmonson for Critizing Act of Jews”, Pelley’s Weekly, 8 de 
julio de 1936. 

SR Hertestein, Roosevelt and..., op. cit. p. 172.
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Edmonson tenia un negocio bastante lucrativo. Se encargaba de 
distribuir literatura en contra del boicot alem4n, asi como de temas 

antisemitas, los que dejaba en la Liga Gentil Nacional o el Partido 
Nacionalista Americano (American, Nationalist Party). Recibia los materiales 

de Alemania y trabajaba luchando por los ideales nazis. En esos afios tanto 
los grupos antifascistas asi como los nazis empezaron a tomar en serio a 

Edmonson. 
El alcalde LaGuardia logré acusarlo de ser un peligro publico y 

ademas que habia difamado a la Secretaria del Trabajo y a la religi6n judi 
Fue condenado y se le metié a la carcel, sin embargo los agentes nazis 
siguieron ayud4ndolo. Muchos temieron entonces un pogrom en la ciudad de 
Nueva York.” 

Pelley apoyé mucho a Edmonson y en su periddico de los Camisas 
Plateadas lo defendid con ahinco, haciendo toda la relacién de su arresto y 
acusando a LaGuardia “el judio” de.levantarle falsos testimonios. Lo anterior 
logré hacer de este hombre un méartir y ayudé a que se desarrollara con mas 
fuerza el Partido Cristiano y el movimiento de los Camisas Plateadas. Decia 
en él que: “los cristianos iban a demostrar como estaban ya hasta la 
coronilla”.? 

En los periddicos el jefe Pelley no solamente hablaba en contra de los 
judios y el comunismo, sino que reproducia articulos de personas que habian 
viajado a la Unién Soviética y remarcaba sus comentarios acerca de la dificil 
situacién que se vivia alli y la falta'de garantias individuales. Decia que un 
periodista que visité Rusia en 1932 vio a la gente morirse de hambre y que 
ademas no tenia libertad de palabra'ni de pensamiento. Que en los 18 afios 
que tenia el comunismo, habian muerto 30 millones de personas y que 
Uctania que habia sido el granero del mundo ya no producia nada y que lo 
poco que se cosechaba se vendia a otros paises para obtener divisas 
extranjeras.” 

Terminaba comentando que “el paraiso soviético” era una verdadera 
tomada de pelo, ya que el comunismo habia acabado con todo, nadie tenia 

Seymour M. Lipset, “Three Decades of the Radical Right Coughlinites, 
McCarthistes and Birchers, 1962”, en Daniell Bell (ed.), The Radical Right, The New American 

Right, Expanded and Updated, Garden City, New York, Doubleday, 1963, pp. 314-326. 
68 <a Guardia arrests Edmonson...”, art. cit. 

6 “Believe it or not. I Saw Starvation in Soviet Russia”, Pedley’s Weekly, 8 de julio de 
1936. : 

/~



=
 

LOS CAMISAS PLATEADAS 551 

nada, ni bienes, ni casas y que los salarios eran infimos y no alcanzaban para 
comprar lo necesario.” 

El 12 de junio de ese afio de 1936 el periddico de Pelley publicé la 
siguiente carta: 

Nosotros las victimas del comunismo judio en Rusia, enviamos esta 
proclama a todo el mundo, para alertar a los gentiles del propésito que tiene 
el comunismo judio (no existe comunismo de otro tipo); es el 
establecimiento de la hegemonia judia mundial, en donde los judios nos 
reduciran a la esclavitud. Cuidado porque estin jezgando a un hombre 
inocente. Edmonson debe salir en libertad y que se juzgue a LaGuardia, 
Dickstein y la Sefiorita Perkins.” 

Los zafarranchos entre comunistas y plateados eran muy comunes. 
Sobre todo contra la Legién Negra (Black Legion), que segin ellos estaba 
organizada por los judios, asi sucedis en una Convencién de los 
Republicanos antes de las elecciones de 1936.” 

En el periddico Pelley tenia una seccién que dedicaba a sus 
seguidores, en la cual les daba lecciones de moral. Por ejemplo, les hablaba de 
lo que deberia ser el matrimonio y la relacién de pareja, enfatizando su propia 
vida y comentando el apoyo que recibia de su esposa que era la que se 
encargaba de la editorial, ademas aseveraba que la familia era lo mas 
importante, la casa y los hijos asi como su educacién y que a raiz del 
surgimiento del comunismo todo eso se habia perdido. Llamaba a todos a 
volver al cristianismo y no dejarse seducit por los rojos.” 

Estaba convencido del judaismo de Roosevelt, diciendo que el ongen 
de su apellido era Rusocampo (aunque antes habia mencionado Rosenfeld), 
de una familia sefaradita que se asenté en Holanda después de haber sido 
expulsada de Espaiia. Por ello éste deseaba liquidar al cristianismo e instalar 
en Estados Unidos el “comunismo judio”. Esa era la raz6n por la cual los 
Plateados deberian unitse y derrocar al presidente. 

Los diarios judios en Estados Unidos publicaban articulos en donde 
aseguraban que el movimiento de los Camisas Plateadas era una copia de los 

  

7 Washington Herald Tribune, 5 de abril de 1935. 
1 HL D. Kissinger, “An Open Letter to Homer Cummings. Kansas City, junio 12 

de 1936”, Pelley’s Weekhy, 8 de julio de 1936. 

% “Inside Stuff of Black Legion”, reportado por Ohio Silvershirts (Camisas 
Plateadas). Youngstown, junio 15 de 1936, en Pelley’s Weekly, 22 de julio de 1936. 

7% Wiliam D. Pelley, “The Cogitations”, Pelley's Weekly, 8 de julio de 1936.
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grupos paramilitares alemanes, que su lema era luchar en contra de los 
sindicatos rojos, de los judios y de los comunistas, pero que ademas de ese 
grupo existian otros como las Camisas Cafés que fueron expuestos y 
desacreditados en 1934 por la revista Today y su lider Art Smith habia sido 
detenido y enviado a prisién. En ésos articulos que posteriormente Pelley 
repetia en su diario, los judios aseguraban que éste era un profugo de la 
justicia y que se reunia en diferentes ciudades con otros lideres fascistas a 
“puerta cerrada”. E] Plateado consideraba que al publicar esos articulos, la 
gente se convenceria de la persecuci6n que en contra suya habian desatado 
los judios y de esa manera tendria mas apoyos a su causa.” 

Pelley seguia asegurando a sus lectores que el presidente se refugiaba 
en la Suprema Corte y pretendia en realidad lanzar al mundo a una nueva 
guerra que amenazaba con acabat; con la civilizacién. Segin él asi decia 
Roosevelt: “...forjaremos un frente contra la reaccién y el fascismo y la 
guerra. Forjaremos un Pattido del Trabajo que nos conducira al 

socialismo”.” 
Los desfiles y las manifestaciones se daban en todos los Estados de la 

unién americana. El 22 de julio el Jefe de los Plateados hablé en Tacoma en 
el Hotel Winthrop ante un auditorio de 3,000 personas. Su conclusién del 
discurso fue: “Abajo con los rojos y los judios en América” y apelé a sus 
oyentes a lograr la arianizacién del pais y seguir el ejemplo de Hitler para 
terminar con la raza judia.” 

Denuncié en su publicacién el apoyo que Roosevelt estaba dando a 
un proyecto de colonizacién conocido como la Tierra Prometida adonde se 
aceptaria a judios de Alemania y dé Ucrania que se unirian a 35 familias de 
Bronx y Brooklyn, para formar la primera cooperativa agricola industrial 
financiada por el gobiemo. Si ésta tenia éxito se crearian las siguientes con 
miles de refugiados que Ilegarian ide Europa. También comenté de otra 
cooperativa cerca de Detroit, llamada Sunrise, que estaba conformada con 

cincuenta familias del mismo origen. Por ello insistia en que habia que 

destituir al presidente, ya que el pueblo no estaba de acuerdo en recibir a esos 
refugiados.” 

74 “America is with You, Mr.Edmonson”, Pelley’s Weekly, 8 de julio de 1936. 
78 “Tibels Washington as 1776 Communist Reds Gives Travesty of Convention in 

Year’s Election, New York, 24 de junio de 1936”, Pelley’s Weekly, 22 de julio de 1936. 
76 “Silver Hordes Grows in West”, Pelley’s Weekly, 22 de julio de 1936. 
7 “Government Finances Jews”, Pelley’s Weekly, 22 de julio de 1936. Parece que en 

Estados Unidos se dieron también algunos intentos de colonizacién con refugiados judios 
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La queja constante era que los sindicatos estaban formados por un 
gran numero de judios y que éstos eran los que con frecuencia organizaban 
las huelgas. Adem4s se habian convertido en los competidores de los 

estadounidenses. Asi decia que: 

Los judios le han quitado el trabajo a los americanos y se han convertido en 
los Hideres de los sindicatos comunistas. Por eso han despertado las 
conciencias sobre el problema judio. Lo que aqui necesitamos es un Hitler. 

E] judio ya instalé su gobierno comunista en Rusia y es lo que pretende hacer 

en Estados Unidos. Esto llevara a un “Pogrom Colosal.78 

Para Pelley la solucién estaba en matar a los judios, o expulsarlos del 
pais. Si esto no se lograba entonces se les deberia de concentrar en una sola 
area. Para él habia cuatro pérdidas dentro del pais que eran las siguientes: 

1) Pérdida de poder gubernamental. 
2) Pérdida del poder adquisitivo de la gente. 
3) Pérdida de los bienes del pueblo y 
4) Pétdida de empleos. 
El remedio estaba en implantar el programa del Partido Cristiano el 

cual ofrecia un remedio politico, uno econémico y uno social, ya que el 
gobierno estaba influenciado por el dinero privado de los judios, asi como el 
control de la distribucién estaba en manos privadas y de ahi habia surgido 
una competencia salvaje del sistema de ganancias. Por ello era fundamental 
crear una corporacién de Estados Unidos que pudiera liquidar el odio racial y 

unit al pais bajo los lineamientos cristianos.” 
Los Camisas Plateadas se extendieron a todos los Estados del 

noroeste, como Portland y Oregon, pero sobre todo actuaban en California 
en donde tenian sus bases. En varias ocasiones utilizaron las lamadas 

German House o German Hall, o Deutsche House (casa alemanas de 
‘reunién o de cultura) para hacer sus mitines en contra de los comunistas y los 
judios. En la ciudad de San Diego habia una, y otras en Los Angeles y en San 
Francisco, donde en ese afio se Ilevé a cabo una reunién de nazis encabezada 

por Herman Schwim, en la cual quiz4 particip6 Nicolas Rodriguez, lider de 
los Doradps mexicanos. 

  

procedentes de Europa, los cuales, al igual que en México, provocaron ataques antisemitas y 
la imposiblidad de que éstos tuvieran éxito. 

78 “Ts a Pogrom Inevitable?”, Pelley’s Weekly, julio de 1936. 

“The Causes of What We Are Enduring”, Pelley’s Weekly, 22 de julio de 1936.
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Los desfiles eran cotidianos, len ellos resaltaba el uniforme y el saludo 
que se asemejaba a los cuerpos paramilitares de Hitler. Normalmente hacian 
la distribucidn de la literatura del Partido Cristiano y del libro de Pelley, asi 
como de propaganda que Ilegaba de Alemania. En realidad éstas eran las 
casas de los nazis en América. 

El Jefe Pelley en Estados Unidos, asi como Rodriguez lo hacia en 
México, traté de convencer al pueblo estadounidense que el sindicalismo se 
habia convertido en instrumento del Sionismo Internacional, utilizando a 

todos los judios para sus ptopésitos. 
En un articulo del periddico decia que “El Frente Unido 

Internacional del Comunismo Judio, se ha apoderado de todo y bajo su 
control estan los empleados y los trabajadores. 280 

Los judios eran por ello los causantes de la depresién y con ella 
hicieron que los ahorradores cristianos perdieran todo lo que tenian y ademas 
tavieran que pedir préstamo a los bancos con intereses altisimos. Se quejaba 
de la aceptacién de inmigrantes ya que éstos eran la competencia mas desleal 
.para el trabajador, ademas de que thuchos de éstos, se convertian en lideres 
obreros y causaban todos los problemas, sobre todo las grandes huelgas. 

A diferencia de lo que sucedia en México con una poblacidén judia 
muy reducida y de reciente formacién en el pais; en Estados Unidos los 
judios empezaron a luchar abiertamente en contra del antisemitismo de los 
Camisas Plateadas. Formaton grupos de prevencion de ataques y estuvieron 
alettas para informar a la policia de todo los desfiles y mitines que éstos 
organizaban. | 

Una parte fundamental de la vida judia en Estados Unidos en el siglo 
XX, ha sido el trabajo desarrollado| por sus organizaciones de defensa tanto 

dentro del pais como en Europa.|Algunas de ellas se formaron para dar 
ayuda a judios en otras partes del mundo, ya sea en apoyo a sus derechos 
ciudadanos, o ayuda para la emigraci6n. Otras fueron establecidas para 
defenderse del antisemitismo. | 

Una de las organizaciones que estuvieron més alertas en esta cuesti6n 
fue la Bnai Brith, una orden fraternal que fue fundada en 1843, que se habia 
preocupado constantemente por los derechos de los judios en el mundo, y 
que en 1913 fundé una Liga de Anti- difamacién la cual tenia informacion 
constante de las actividades de las Camisas Plateadas y la transmitia a las 
autoridades correspondientes. Pelley lo sabia y constantemente hacia alarde 

% “Jews Squeezed by Super World Jews-Protocol Plot Shown in Taking Over of 
Industry”, Pelley’s Weeksy, 28 de julio de 1936.
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de que los judios de Washington lo quetian juzgar, pero no tenian ninguna 
prueba en su contra. “Detrds de todo esto- decia- esta el judio Morgenthau 
que es el que maneja la red de espionaje judia. No es un crimen usar la camisa 
gris en este pais con una L escarlata sobre el corazén.”" 

El periddico New York Daily Worker era el organo oficial del Partido 
Comunista, en Estados Unidos (como E/ Machete en México). En muchas 
ocasiones éste diario publicaba las noticias de los desfiles Plateados y de la 
organizacion de sus manifestaciones. Por otro lado Pelley reeditaba alguno de 
sus articulos haciendo diversos comentarios, para demostrar que los 

comunistas querian terminar con la patria y con la familia. Generalmente en. 
sus conferencias siempre habia personas del Partido Comunista que 
protestaban durante la realizacién de éstas y terminaban con un tremendo 
zafarrancho, en el cual tenia que intervenir la policia y en algunas ocasiones 
llevarse alos heridos o levantar alguna acta, como sucedia en México con los 
Dorados. 

En California los Camisas Plateadas tenian muchos adeptos, sobre 
todo lideres que viajaban a lo largo de la Unién Americana arengando a la 
poblacién en contra de los comunistas y los judios. Uno de los mas activos 
era Henry Allen muy conocido entre el grupo y también entre los judios. En 
una ocasion fue atacado por un grupo de judios cuando él y su hijo estaban 
comprando ropa en una tienda. Segin su informe fue golpeado por cuatro 
personas que lo reconocieron y le dieron una paliza que lo mando al hospital. 

5 “Just Jew Spies”, Pelley’s Weekly, 5 de agosto de 1936; David Wyman, The World 
Reacts..., op. cit., p. 698. En 1914, a raiz de la Primera Guerra Mundial y de lo que estaban 
sufriendo las masas de judios en Europa, se creé una organizacién llamada American Jewish 

Joint Distribution Committee (JDC), la cual recolecté dinero para ayudar a los necesitados y 
para buscar un pais que los aceptara como inmigrantes. Esta organizacién estaba apoyada 
por todos los sectores de la comunidad judia de Estados Unidos y continuéd con sus 
actividades en los afios posteriores. Con el Tratado de Paz de Versalles el American Jewish 
Committee envid diversas delegaciones a la conferencia de paz, con el fin de asegurar los 
derechos civiles de los judios durante la posguerra. De ahi surgi, ademés, otra organizacién 

mas grande —el American Jewish Congress que estaba encargada de proteger a los judios 
en los nuevos paises que se estaban formando y, a la vez, procurar un Estado para los judios 
en Palestina; cuando este congreso sesioné por primera vez, en 1918, se enviaron a él 400 

personas. Al otorgarse a Inglaterra el mandato sobre Palestina, este pais otorgé su 
beneplacito para que los judios establecieran un Estado judio mediante la Declaracién 
Balfour en 1917. A partir de 1922, esta organizacién se convirtié en un grupo de defensa y 
apoyo para los judios, que luchaba en contra del antisemitismo. En 1934 se le unid otra 
organizacién, el Jewish Labor Committee, que se ocupé sobre todo de combatir el nazismo.
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En el articulo que sobre esto publico Pelley terminaba diciendo una frase del 
mismo Allen “...luego no pregunten’ los judios que es un pogron??. 

Pelley y Allen organizaron una caravana de Camisas Plateadas desde 
el Norte de México hasta el Norte de Estados Unidos, en la cual llevaban 

como lema, expulsar a todos los judios de Estados Unidos. A ella se les uni6 
otto personaje que seria muy famoso entre el grupo, éste era un camardégrafo 
de United Artists que renuncié a su trabajo pata unirse al movimiento de los 

Plateados de nombre Kenneth Alexander. 
Popularmente conocido en Los Angeles como “Alec”, este hombre 

empez6 a dedicarse de tiempo completo a las Camisas Plateadas y a estar en 
constante comunicacién con Henry Allen. Alexander trabajaba para Sam 
Goldwyn en el cine y fue convencido por Pelley de que su labor estaba junto 
al Partido Cristiano para luchar contra esos judios que se habian apoderado 
de todas las industrias del pais. 

A raiz de esa caravana Alexander escuché en el German Hall de Los 
Angeles un discurso del Jefe Pelley y éste decidié después de tener algunas 
reuniones con él, nombrarlo el lider en el area de California, con sede en Los 
Angeles. En dicha reunién estuvo también William Kemp brazo derecho de 

Pelley. 
Alexander era un hombre niuy habil, de 45 afios y soltero, residente 

en Los Angeles y con una gran capacidad para la diplomacia. Se convirtid 

desde entonces, en el “Consul de Seguridad” de los Plateados y el hombre 
que recibia toda la propaganda de Alemania y la distribuia. Después de su 
nombramiento se comprometié a engrosar las filas de los plateados en todo 
California. Su direcci6n era muy conocida y frecuentada, 672 So. Lafayette 
Park, Place, Los Angeles.” 

Fue precisamente Henry Allen, con la aprobacién de Pelley y 

Alexander, el que le envid a Nicolas Rodriguez una carta pata que los visitara * 

en Los Angeles, pagandole él su boleto, para poder asi discutir cuestiones que 
concernfan a ambos grupos: los Dorados y los Plateados.* 

Tanto Allen como Alexander tuvieron relaciones con el grupo de 
Camisas Doradas en México y se sabe que Allen se reunié con Rodriguez en 

el norte del pais, asi como también la participacién de Alexander en México 

para conseguir la compra de manganeso que le era necesario al Reich; y que 

82 “Pasadena Patriot Attacked by Jews”, Pellley’s Weekly, 28 de julio de 1936. 
8% “Kenneth Alexander Becomes Leader of Silvershirts in Los Angeles Area”, 

Pelley’s Weekly, 5 de agosto de 1936. 
% El comentario aparece en el periddico de Pelley el 19 de agosto de 1936. Cfr. 

AFJM. | 
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por otto lado apoyaba también a los japoneses, pata conseguir una base en 
México. (Bahia Magdalena). 

Otro plateado que habia actuado en el Sur de California, fue Hial 
Cummings, el cual recibid el nombramiento como jefe de grupo en 
Washington. Este también se comprometié a continuar con la labor que 
habia iniciado William Pelley. Para este hombre era fundamental hacer 
propaganda para que todos los estadounidenses leyeran el libro No more 
Hunger, donde el jefe aceptaba estat siguiendo los lineamientos de Hitler, ya 
que era muy necesario tener un aliado en Estados Unidos para acabar alli 
también con los judios. Decia que los veinte millones de miembros de la 
iglesia protestante no iban a permitir que se destruyera el alma nérdica, y 
recalcaba lo que Pelley decia en la pagina 75 de su libro: “mientras un 
hombre y una mujer vivan en legitimo matrimonio el estado (a catgo de 
Pelley) les dara 83.33 délares al mes, trabajen o no lo hagan, ademas se les 
dar4 otra cantidad por cada uno de sus hijos”.* 

Los comunistas respondian a los ataques de los plateados, asi en 
Tacoma distribuyeron una circular en la cual alertaban a todas las personas de 
no seguir a los encamisados ya que eran una faccién del partido nazi y sélo 
los llevaria a la destruccién del mundo y del americanismo.” 

Los judios también trataban de defenderse y en ocasiones apoyaban a 
los comunistas. La circular anterior fue repartida también por ellos en 
Tacoma insistiendo en que Pelley era el Hitler de América. Esto lo Hevaron a 
cabo en ese lugar en una gran manifestacién organizada por los Camisas 
Plateadas, la cual trataron de impedir los judios, hablando con el alcalde de la 

ciudad el sefior Mc Gillway, pero sin mucho éxito.” 
De ahi hubo manifestaciones en Spokane, en Washington y en 

Seattle. Este fue el inicio de una serie de desfiles por todos Estados Unidos. 
Los Camisas Plateadas se basaban para hacer sus discursos en Los protocolos de 
tos Sabios de Sién y en los lineamientos dados por el Fuhrer. 

El periddico Jewish Chronicle de Detroit publicé un articulo a ocho 
columnas adonde acusaba a los Camisas Plateadas de haber perpetrado 
ataques en contra de los judios y quererles imputar que eran comunistas y 

que estaban en intima relacién con el gobierno socialista. El articulo del 

8 En su periddico, Pelley escribié un articulo completo acerca de su vida y sus 
ideales. Véase Pedley’s Weekly, 19 de agosto de 1936. 

86 La circular se repartid en Tacoma por elementos comunistas, entre los que se 
encontraban: Harry L.Moody, C.W. Maher, Ted Grunden y Robert J. Pearsall. 

5 “Tacoma Reds Spread Libel to Injure Coliseum Attendance”, Pelley’s Weekly, 19 

de agosto de 1936.
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Jewish Chronicle hacia mencién de otro articulo del Highland Post publicado 
en Poughkipsie donde se referia a una reunion de la Organizacién Sionista en 
la cual se habia elegido al Rabino Stephen Wise como presidente y que en ella 
se habia mencionado la conspiracién anticristiana. “Alli les dieron 
instrucciones a los sionistas para que empezaran Ja revolucién en afio nuevo 
y ayudar a Lehman a ser dirigente de América”. Este diario concluia diciendo 
que el pueblo no debia esperar a " el gobernador Lehman y Rabbi Wise 
tomaran el poder.* 

Eran los meses anteriores a la teeleccién de Roosevelt y Pelley estaba 
decidido a derrotarlo mediante todos los medios necesarios. En el periddico 
publicaba constantemente su cercania con el comunismo y con los judios, 
haciendo énfasis en la gran cantidad de personas de ese origen que estaban 
dentro de su gabinete. Por otro lado, estaba pendiente de lo que sucedia en 
Alemania y continuaba distribuyendo en sus librerias la propaganda, asi como 
los discursos de Hitler. Comentaba cada vez que se trataba de aceptar a un 
grupo de refugiados en el pais, y que el pueblo deberia evitarlo ya que dichos 
refugiados serian la perdicién de todos. 

El 13 de agosto de 1936 . ‘en su periddico alerté al pueblo de la 
posibilidad de que llegaran 100,000 judios a Cuba, los cuales serian los que 

controlarian la isla. Repitié un articulo de un periddico de Washington en el 
cual se relataban las negociaciones que se estaban levando a cabo en Cuba 
con el presidente Miguel Mariano, mediante las que se le presentd la 
alternativa de la llegada de estos judios que venian con suficiente capital y 
equipo industrial que ayudarian al progreso de la isla. El presidente cubano 
argumenté que la Ley del Trabajo no permitia la aceptacién de trabajadores 
exttanjeros en el pais. 

Pelley que publicé el articulo en su periédico decia que ademas, habia 
un movimiento para llevar judios a Palestina y otro a Birobidjan en Rusia. En 

dicho articulo decia el plateado que los judios pedian al presidente cubano 
que como hija de Espafia, Cuba le diera la bienvenida a los judios que Espafia 
habia expulsado, hacia cuatro siglos, con Torquemada, que habia sido el 

Hitler de entonces.”” 
En defensa de los judios habia escrito Sinclair Lewis. Este hombre 

sefialaba que Los protocolos de los Sabios de Sién habian sido escritos en Rusia 

8 “Jewish Publication Afraid at hhajection of Race Issue”, Pelley's Weekly, 19 de 
agosto de 1936. 

89 “Plan of Jewish Congressman Reveals Red Control of Cuba”, Washington, D.C., 

13 de agosto de 1936; éste es copia de un articulo de Washington que Pelley reproduce en 
Pelley’s Weekly, 19 de agosto de 1936.



ww
 

LOS CAMISAS PLATEADAS 559 

para estimular mas los pogroms y que era una falsedad culpar a los judios por 
todos los problemas econémicos del pais. Sin embargo Pelley lo refutaba 
diciendo que Lewis era muy amigo de Samuel Untermeyer y que éste le habia 
ofrecido hacerle propaganda a través de la Columbia Radio System y que 
todo iba encaminado a apoyar a Roosevelt en la reeleccion. 

Por ello William Pelley se decidié a plantear cual era el Programa del 
Partido Cristiano y de los Camisas Plateadas, segin él, para reestablecer la 
vida econdémica, politica y social de Estados Unidos, tratando de convencer a 
los votantes de que él seria la mejor opcién durante las proximas elecciones. 

E] Programa decia lo siguiente: 
Crear una gran nacién bajo una corporacién que sea la que reciba y 

organice la produccién econdémica de Estados Unidos, por lo menos durante 
17 afios, de 1936 a 1953 y quién vote por quién maneje esa corporacién sean 
personas nacidas en Estados Unidos y que cada uno reciba mensualmente 83 
ddlares como seguro contra el hambre. 

Usar los bonos de esta Corporacién para pagar la deuda externa de 
América y recompensat a todos los duefios de negocios por cualquier pérdida 
y apoyar a los ciudadanos privados por su talento o servicio piublico 
sobresaliente. 

Instruir a todos los negocios en América que vuelvan a trabajar 
tiempo completo a partir de octubre como en 1929, llamandolos a trabajar y 
volver a emplear a los 17 millones de adultos sin trabajo, que apoyados ahora 
por el sistema rusocritico, burocratico de Washington, ha hecho sangrar a los 
hombres blancos del Tio Sam. 

Que se arregle la forma de revitalizar y reanudar la industria como se 
encontraba en 1929, para que los precios y salatios se mantengan por cinco 
afios hasta que se normalice la situacién. 

Arreglar para que sea abierta una cuenta en el Federal Bank en cada 
distrito de Estados Unidos, para cada persona casada o soltera que tenga una 
accién en la Corporacién grande, que se le den créditos bancarios para cobrat 
sus salarios, o se le den dividendos, debido a la actual falta de efectivo que 
sufre el pais. 

Si toda la nacién se vuelve productiva en un periodo de 5 a 17 afios y 
con el apoyo de ese crédito revolvente, no podra ser manipulada por nadie y 
el problema de los extranjeros no asimilables, los negros y los pérfidos judios 
se resolvera haciéndolos “guardias de la Republica”, como ahora lo son los 
indios estadounidenses que son guardianes de la Republica bajo un 
“Secretario de Judios y Extranjeros” en el gabinete presidencial.
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Apuntar una ciudad en cada Estado como “Beth Haren” o ciudad de 

los judios en la cual los hebreos deberan de residir y fuera de ella tengan 

prohibido comprar propiedades, o no se les podra proteger mediante la ley. 

Una ciudad donde puedan ser ricos o pobres segiin como se comporten, 

donde puedan servir a Dios y tratar uno con el otro sin la intervencidn de los 

gentiles. Donde tengan sus oficiales y policias sin tener relaci6n con el 

publico gentil, donde no se mezclen con los cristianos o influyan sobre ellos 

en arte, cultura o economia. 
Prohibir por estatuto cualquier hipoteca en propiedades privadas, ya 

sea haciendas o propiedades residenciales, lo cual pone la casa de un hombre 

o su hacienda en manos de los bancos 0 prestamistas, porque la ciudadania se 

empobrece y eso ha sucedido desde 1929, asi que se le debe restituir su 

propiedad con dividendos pagindolos de las acciones preferenciales de la 

Gran Corporacion. 
Alentar a los sindicatos a.asegurar las mayores compensaciones 

posibles por un trabajo hontado, pero evitar reconocer el liderazgo que no 

sea elegido por el sindicato y castigar con la ley a los agitadores profesionales 

tratando de “conservar los intereses del trabajo” que ahora realmente operan 

en beneficio del capitalismo judio. 

Instalar de inmediato en las escuelas publicas curriculas que tengan un 

curso de civismo prictico, ensefiando a los nifios desde su primer dia de Case 

lo que es el Gobierno, la Justicia Social, y el peligro de los extranjeros “ 

asimilables” y de los judios antisociales para que respeten la Constitucién y ia 

Bandera y las instituciones gentiles én general y que todo ello forme parte de 

los pensamientos instintivos. 

Que se convierta en Acto de Alta Traici6n contra el interés 

econémico del pueblo, el que cualquier administrador 0 sus empleados o el 

empleado de la Gran Corporacién o cualquier negocio privado, adquiera 

productos en el extranjero que puedan ser producidos en el pais con materias 

de Estados Unidos, o el importar y vender los productos en competencia con 

los hechos en América. 
La inmediata detencién de las propiedades de todos los extranjeros en 

Estados Unidos, trabajando bajo el gobierno, que no hayan compensado al 

pueblo americano por los préstamos de guerra o reparaciones que se hicieron 

de buena fe durante o después de la guerta y el usar e incrementar sus 

posesiones de los mismos, hasta que la fecha en cada pais se haya cumplido, 

sobre todo con el Tesoro Federal o cualquier tama de financiamiento 

amenxicano en su totalidad. 

ae
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La Instalacién en el Gobierno del incentivo Econémico Cristiano, 
pata ayudar y servir al pueblo, para darles mayor apoyo para lograr el respeto 
individual en todos los sentidos de la vida, y que los oficiales sean elegidos 
por sus importantes habilidades en el servicio publico y no tomar en cuenta 
la ganancia privada. 

Abolir el voto secreto, que es lo que ha detenido el proceso 
financiero y econdmico y conducir las elecciones a través del sistema postal 
bajo franqueo libre, haciendo obligatorio el voto e imposible el hacer trampa 
en ninguna eleccién y que se tegrese como los impuestos el 15 de marzo de 
cada afio, para asegurar elecciones honestas que hablen por todo el pueblo en 
lugar de los métodos de propaganda e intimidacién que se usan ahota. 

El programa concluye diciendo que ésta sera la forma de administrar 
la politica, las finanzas y la economia americana. Y de esa manera sera 
erradicado el judio Internacional. Toda la solucién estatia en manos del 
Partido Cristiano y las Camisas Plateadas. Los dos unidos acabarian con la 
amenaza comunista que estaba presente en todos Estados Unidos. “Son los 
14 puntos que Pelley propone en esta situacién desesperada”.” 

El 15 de diciembre de 1938 el diario New York Daily News uno de 
los de mayor circulacién en Estados Unidos dedicé 15 columnas a comentat 
acerca de una investigacién sobre el antisemitismo, al cual los reporteros 
Doris Fleeson y John O’Donell titularon “New Deal Probes Anti-Semitic 
Drive on New Congress”. 

Parece que los que habian participado en el New Deal como 
integrantes del Congreso, estaban molestos por la distribucién que hizo 
Pelley Publishers de un panfleto que se titulaba Judéos en nuestro gobierno (Jews in 
our Government). 

El diario publicé 275 nombres de judios que Pelley habia investigado 
que se encontraban en el Congreso Ameticano (aunque parece que muchos 
ni siquiera lo eran). 

La idea del Plateado fue demostrat que los judios fueron los que 
impusieron el New Deal y la prensa nazi aproveché esto. En un articulo en 
The News declaré que habia 62,000 judios en la administracién 
estadounidense.” 

® En el articulo “What the Christian Party and Silvershirts Would Do to Restore 
the Nation”, Pelley define todo su programa. Véase Pedley’s Weekly, 19 de agosto de 1936. 

Frederick Alien, Since Yesterday, The Nineteen Thirties in America, September 3, 1929, 
September 3, 1939, New York-London, Harper and Brothers, 1939, p- 329. YIVO File acerca 
de Pelley. Apud. Hertzstein, Roosevelt and..., p. 257.
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Esto influyé mucho en el pensamiento de la poblacién, al grado que 
una tercera parte de los estadounidenses creian que los judios eran mas 
tadicales que los propios americanos. Les achacaban cualidades no muy 
agradables como la deshonestidad, agresividad, y una gran superioridad. Y 
aunque habia muchos que deseaban quitarles el poder, otros les reconocian 
cualidades de buenos administradores en los negocios, ambicién, intelecto y 
lealtad a su raza.” | 

Uno de los reporteros del New York Times, Walter Winchell escribia 

constantemente en contra de los |Camisas Plateadas asi como también en 
contra del Padre Charles E. Coughlin, el cual se dedicaba a llevar a cabo 
maratones de radio en los cuales|atacaba a los judios, éste tenia una gran 
audiencia, en ocasiones hasta de 15 millones de radio escuchas. De éstos, 

90% ofa constantemente a este religioso en sus programas. 
Coughlin decia que los judios habian matado a Jesucristo y que ahora 

eran personas mo gratas porque | dominaban todas las areas en Estados 
Unidos. En junio de 1938 empezdia publicar un periédico al que llamé Socia/ 
Justice en el cual reprodujo casi por completo Los protocolos de los Sabtos de Stén. 

EI religioso tenia adeptos|como la Arquidiocesis de Brooklyn que 
editaba el diario conocido como el Brooklyn Tablet, dirigido a la clase media 
y baja, y en el cual comentaba que las familias tenian derecho a una mejor 
educacién ya que el New Deal exigia personas mejor educadas lo cual sdlo 
habia beneficiado a Jos judios. | 

El periédico de Coughlin s se encargé también de denunciar el boicot 
declarado por los judios a los productos alemanes, confirmando que ellos 
eran los culpables y negando que los que vivian en Europa estuvieran 
sufriendo. Argumentaba que eso era un asunto que Alemania tendtia que 

resolver internamente sin la intromision de ningun pais. 
Los alemanes apreciaban mucho al padre Coughlin, y decian que era 

muy valiente. Uno de sus aliados| Leo T. Reardon fue entonces enviado a 
visitar al ministro del exterior en Alemania Joachim Von Ribbentrop, el cual 
le confirmé que se avecinaban tiempos antisemitas en Estados Unidos y 

mandé todo su apoyo a Coughlin. 
E] programa de radio |atrajo un fuerte antisemitismo y los 

desempleados, vagos y psicéticos fueron entonces utilizados para difundir los 
mensajes. E] padre fundé entonces una asociacion a la que llam6é Christian 
Front (Frente Cristiano), a la que se adhirieron una gtan cantidad de 

52 Charles H. Stember ef al, Jews in the Mind of America, New York, Basic Books, 
1966, pp. 121-131. 
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irlandeses que se sentian luchadores de la “guerra santa” y empezaron a 
entrenarse como un ejército que esperaba el dia en que ese grupo de “arios 
cristianos tomara por las armas al pais”. 

Pero este grupo no estaba de acuerdo con Pelley y lo catalogaba de 

incapaz, asi como a todos los plateados y aseguraba que los que realmente 
harian la guerta serian ellos con las armas y las bombas que tenian 
almacenadas. 

Las peleas callejeras con judios y otros antifascistas se volvieron muy 
frecuentes, hasta que Coughlin empezd a separatse del Frente Cristiano por 
desaprobacion de su arquididcesis, pero continud recibiendo la propaganda 
alemana. El presidente Roosevelt fue informado de sus actividades y ordend 
detener la propaganda nazi.” 

Desde 1938 el presidente estadounidense temia que viniera un ataque 
por el Canal de Panama y que el dominio aleman se extendiera por todo 
América del Sur, con ataques aéteos sobre Estados Unidos que se darian 

desde unas bases establecidas en México. 
Una serie de articulos que publicé el New York Times plantearon los 

efectos subversivos de la propaganda nazi en Brasil, Argentina y Bolivia. Se 
rumoraba que 25,000 soldados alemanes entrenados como tropas de asalto 

“flegales”, ya habian desembarcado en Brasil.* 
Roosevelt empez6 a creer en la existencia real de una quinta columna 

en América y su secretario Ickes le insistia en que no estaba actuando en 
consecuencia. Este hombre le comentaba que Charles Lindbergh era un nazi 
y que estaba también dirigiendo un grupo en el pais y que sus colaboradores 
habian descubierto que los alemanes estaban enviando dinero para apoyar a 
los grupos de derecha como los Christian Mobilizers, y los Silver 
Shirts(Camisas Plateadas), ademas al padre Coughlin entre otros. 

Los periédicos empezaron a dar informes al respecto, pero Roosevelt 
lo detuvo pidiéndole al FBI y a su director, J. Edgar Hoover que actuara en 
consecuencia.” 

% R. Hertzstein, Roosevelt and..., op. cit. p. 331. 

% Harold Levine, Fyth Column in America, New York, Doubleday/Doran, 1940, p- 
171, y David G. Haglund, Latin America and the Transformation of U.S. Strategic Thought 1836- 
1940, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1984, caps. 3 y 5. 

55 NAW, Embassy to AA 3 y 7 y 11 de junio, Serial 19/12191-123, Serial 19/122217- 
218, Serial 19/12254, Serial 57/38822-823 (Bonn), Thomsen to AA, 23 de septiembre y 22 
de octubre 1940. DGFP D, vol. 11 157 £f y 362 ff. Embassy to AA, 27 de octubre de 1940, 

Wuzacker to German Consulate Manila, n.d., nim. 4433, Ickes Diary 4405, 26 de mayo de
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Hoover desplegé agentes en toda América Latina, especialmente en 

México, en donde se dedicaron 4 reunir informacién sobre el Eje y sus 

actividades de espionaje y propagarida. Toda la informacién que obtenia se la 

comunicaban tanto a Roosevelt como al presidente Lazaro Cardenas. 

A través de algunos informes en la prensa los estadounidenses se 

asustaron al saber que habia tantos agentes nazis en México. El New York 

Times publicd un encabezado que, decia que “los agentes nazis estan muy 

ocupados en México y amenazan la' defensa de Estados Unidos”. 

En realidad el comunismo no era una preocupacién en ese momento, 

ni para Roosevelt, ni para Cardenas, ambos estaban mis alettas acerca de lo 

que hacian los alemanes en sus paises que considerar que el Partido 

Comunista pudiera también ser una amenaza para la estabilidad de sus 

naciones. 
Aquellos que se oponian a la llegada de refugiados gritaban que entre 

ellos se habian infiltrado agentes nazis. El embajador Bullit le comentaba a 

Roosevelt que se sabia que algunos refugiados judios que procedian de 

Francia, quiza si eran espias nazis. 
El periédico New York World Telegram decia que habia cerca de 

100,000 nazis infiltrados en la quinta columna en América. Muchos opinaban 

que ellos eran el Caballo de Troya que les traeria la perdicion. 

La extrema derecha empez6 a estar en pésimas condiciones debido a 

las presiones del FBI y de las autoridades gubernamentales entre las que se 

enconttaba el Sectetario Ickes y su equipo formado por Dorothy Thompson, 

George Gallup (que dirigia las encuestas), Henry Luce y el tedlogo Reinhold 

Niebuhr.” 
Franklin D. Roosevelt logrd, gracias al apoyo de los medios, cambiar 

las imagenes a los antisemitas y ptesentar la verdadera cara de los fascistas. 

Durante los primeros afios de la década de los afios treinta el presidente los 

ignord, pues casi no hizo mencién del tema en ningun acto publico. Pero a 

partir de 1939 los convirtié en “peligrosos grupos subversivos que estaban 

traicionando al pais”. 

Al mismo tiempo se distancié de las suplicas judias para rescatar a sus 

hermanos del holocausto en Europa. Y empezé a teferirse al asunto de los 

  

1940 y 4590, 19 de julio de 1940. Cf. Don Withead, Histenia de! FBI, Buenos Aires, Sopena, 

1958. 
9% New York Times, 28 de agosto de 1940. El articulo fue escrito por Russeil B. 

Porter. NAW, Department of Justice, cajas 6 y 14, dossier 877, Nazi Threat to Latin America. 

wR. Hertzstein, Roosevelt and..., op. cit., p. 341. 
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trefugiados con gran cautela. Obtuvo apoyo en su politica anti-nazi, pero tuvo 
mala disposicién hacia los judios.™ 

Muchos que se consideraban conservadores de derecha o antisemitas 
que odiaban al presidente Roosevelt, empezaron a ver a la quinta columna o 
a los nazis como petsonas més peligtosas que los judios. A finales de 1940 el 
pueblo estadounidense estaba convencido que todos los gtupos pro fascistas 
© pro nazis eran traidores. Estos atin pensaban en derrocar al régimen. 

Para el Padre Coughlin, Fritz Kuhn, William Duddley Pelley, o el 
general Moseley (del cual haremos mencién més adelante), Roosevelt era un 
“uso” controlado por los judios. La guerra le dio a estos personajes nuevos 
brios, ahora se referian a una combinacién de antisemitismo y nacionalismo 
xenofdbico que les seria muy itil para estallar sus rebeliones. 

Pero en realidad ya se notaba en ellos una gran debilidad que acabé 
por aniquilarlos. Su error habia sido su gran admiracién hacia Hitler, porque 
el pueblo empezé a culpar a los nazis de haber provocado la guerra. 
Periodistas dentro de la cadena Hearst que tanto los habian apoyado en un 
tiempo ahora se dedicaban a comentar que preferian a Roosevelt que a 
cualquiera de esos lideres de la derecha. 

La Casa Blanca y sobre todo el FBI aislaron al Bund Germano. 
Todavia surgid otto lider que fue William Kunze que estaba decidido a 
continuar con la propaganda pata salvar al Reich, argumentando que era 
Roosevelt el que estaba Wevando al pueblo a la guerra. Su periddico Free 
América seguia publicando articulos en contra de los judios y el comunismo.” 

El Bund siguio peleando entre su patriotismo y su nazismo, pero el 
presidente continuo previniendo al pueblo en contra de la quinta columna 
que estaba traicionando al pais. Los espias, los traidores y los saboteadores 
entraban a formar parte de ese grupo.” 

El Bund empezo a perder apoyo y a disminuir sus entradas. En las 
librerias de los Plateados en Los Angeles las ventas fueron vigiladas y los 
panfletos que en algin momento habian vendido ahora los estaban 

% David Wyman, The Abandonment of the Jews: America and the Holocaust 1941-1945, 
New York, 1984, y del mismo autor, Paper Walks, Amenica and the Refugee Crisis 1938-1941, 
Amherst, Mass., University of Massachusetts Press, 1984. Véase, ademids, Deborah E. 
Lipstadt, Beyond Bekef, New York, The Free Press/Mac Millan, 1993. 

%° Walter Lacqueur y George L. Mosse, International Fascism, 1920-1945, pp. 162-167. 
Alpud. R. Hertzstein, Roosevelt and..., op. ait., p. 364. Cf. Franklin D. Roosevelt and Foreign Affairs, 
16 vols., Hyde Park, New York, F. D. Roosevelt Library. 

100 New York Times, 26 de septiembre de 1939. Edmund Taylor, The Strategy of Terror, 
Boston, Houghton, Miffin Co., 1940, p. 269.
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regalando. Sus actividades requerian de grandes sumas de dinero que dejaron 
de percibir."™ 

Para junio de 1940, 87% de las personas entrevistadas por la revista 
Fortune, tenia la esperanza de que los nazis o sus simpatizantes fueran a dar a 
la carcel. Parece que el Bund sobrevivié gracias al apoyo de Goebbels y de 
otras organizaciones nazis, peto, el gobierno le congelé sus cuentas 
argumentando que eran una amenaza publica. Preocupado porque los podian 
arrestar Wilhelm Kunze se fue a México por un tiempo.’ 

Muchos catdlicos atin escuchaban al Padre Coughlin en la radio. Pero 

el presidente Roosevelt empezé a acosarlo y le suspendieron el acceso a ese 
medio. Este continué con un grupo Namado Unidad Nacional Pro Justicia 

Social (National Union for Social Justice), pero seguia con su antisemitismo y 

su apoyo a los nazis. 
Agentes federales se infiltraron en el Frente Cristiano y a principios 

de 1939 arrestaron a 17 de sus miembros en un Club deportivo en Brooklyn, 

en el cual les encontraron armas, municiones y bombas. Hoover comenté 

que éstos pensaban matar a muchos judios, a comunistas y a doce 
congresistas, ademds de hacer una rebelién en Nueva York. 

El Secretario Ickes fue informado por el Reverendo Maurice S$. 

Shukey, que Coughlin estaba recibiendo armas de los alemanes. La Iglesia lo 

cayé bajo la presién del gobierno y éste muri6 afios después, como un 

parroco desconocido. 
Pelley también acabé mal, primero hablaba de conseguir el paraiso y 

después de apoyar al fascismo. Esto era una combinacién de odio y 

salvacién. Dejé también de recibir apoyo y fue acosado tanto por el gobierno 

como por las organizaciones judias. 

El FBI y algunos congresistas se ocupaton de desenmascarar a los 

grupos pro-nazis. Segin Ribentropp eso fue accién de los judios. Los 

petiodistas empezaron a publicar bastantes articulos en contra de estas 

agrupaciones.’” 

Uno de ellos Walter Winchell, que era de origen judio, se convirtié en 

informante del presidente Roosevelt. Este habia denunciado al grupo de los 

Camisas Plateadas desde 1934 y su revista Liberation, por eso las actividades 

101 Brai Brith Messenger, Los Angeles, 23 de agosto de 1940. NARA, RG, 131/198, 

Draeger interrogation del 21 de agosto de 1947, p. 5, nim. 1778, y RG 238, Rg 131/122 /20. 

102 R. Hertzstein, Roosevelt and..., op. cit., p. 366. 

103 New York Times, 4 y 8 de junio de 1940 y 7 de julio de 1940. New York Herald 

Tribune, 26 de septiembre de 1940. 
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de su jefe William Duddley Pelley llegaron a conocimiento de la Casa Blanca. 
El presidente Roosevelt después actud en consecuencia."™ 

Los nazis tenian varios lideres, pero ninguno fuerte o con catisma. 
Sus organizaciones generalmente estaban descentralizadas y consistian en 
grupos locales que estaban formados por personas psicdpatas, como 
Coughlin y Pelley. El nacionalismo no Ilegé a apoderarse de la gente del 
pueblo. Estados Unidos no habian perdido ninguna guerra, ni habian sido 
victimas de una paz forzada. El militarismo no habia sido una tradicién en el 

pals. . 
A Kuhn se le metié a la carcel y se abrié un juicio contra Pelley. El 

Bund y las Camisas Plateadas empezaron a ser identificados como grupos 
antijudios. Sin embargo Estados Unidos siguié apareciendo como un pais 
antisemita. Pero cuando esto se asocié con una potencia hostil como fue 
Alemania, empezé a perder su peso politico y dejé de estar de moda. 

Quiza eso fue parte del genio de Roosevelt, porque logré colocar a 
estos movimientos en una especie de aislamiento, asociandolos con mucho 
éxito a la Alemania de Hitler, al Caballo de Troya y a la quinta columna. Esto 
lo logré gracias a que se separd de la controversia que se estaba dando 
alrededor de las cuotas migratorias y la cuestién de los refugiados. 

El presidente y sus agentes pudieron asegurar que Pelley o Coughlin 
eran pro nazis por sus discursos y actuaciones. La caida de los Camisas 
Plateadas, el Frente Cristiano, los Christian Mobilizers y el Bund dieron fe del 
éxito de la administracién del mandatario. Y la Constitucién no cayé en 
desuso a pesar de todo lo que lucharon los conservadores y los agitadores de 
la derecha. 

  

104 Franklin D. Roosevelt Libraxy, File de Winchell, 5547, cartas, 15 de septiembre 
de 1939. File Christian Mobilizer’s Meeting. Cfr. L. McKale, The Swastika Outside Germany, 
Kent, Kent State University Press, 1977. En los Archivos de Washington se encuentra toda 
la correspondencia de los embajadores en los diversos paises latinoamericanos enviada al 
presidente Roosevelt, respecto a la participacién de la Hamada Quinta Columna. Por 
ejemplo, German Ambassador to Chile to AA, marzo 8 de 1938; Documents on German 
Foreign Policy 1918-1945, Series C y D publicadas po el Departamento de Estado, vol. 5, 
821-822; Minister in Mexico to AA, 8 de abril de 1938.
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LOS CAMISAS NEGRAS EN INGLATERRA 

La cronologia del siglo xx es un catdlogo de violencia tan intensa que la 
humanidad nunca antes habia presenciado. Dos guerras a escala mundial, 
marcaron al hombre y lo impulsaron a la violencia; ya que cada vez que éste 
trato de afianzar sus ideas o sus ideales, itremediablemente fue conducido a 
ella, teniendo que enfrentar posteriormente sus consecuencias. 

Cuando el ser humano pensé que ya habia dominado a la naturaleza, 
la ponia a prueba y en peligro constante, por el uso de esa violencia. La 
urgencia de luchar y destruir estuvo presente en su forma de ser, como la 
misma urgencia de amar y crear. 

AJ estudiar esa violencia y su constante ascenso durante el siglo XX, 
encontramos divetsos temas factibles de analizar como el del grupo de los 
militares, el de los sobrevivientes, los afectados, los grandes hombres etc. 
Ninguno de ellos puede investigarse separado de los otros. En nuestro caso 
concreto, tampoco los movimientos paramilitares que surgieron en la década 
de los afios treinta, se pueden analizar independientemente. Ni los Camisas 
Doradas, ni los Camisas Plateadas surgieron aisladamente, a pesar de tener 
catacteristicas especificas del pais en donde se fundaron. Seguin lo que hemos 
analizado en los capitulos anteriores, estos grupos nazi-fascistas tuvieron un 
gtan apoyo de Alemania y de su Fuhrer, pero ademés en el caso concreto de 
los Dorados y los Plateados, éstos tenian en comin, sus ideales reaccionarios, 
el Continente Americano por un lado y su cetcania fronteriza por el otro. 

Las telaciones del “buen vecino”, que el presidente Roosevelt insistia 
en mantener, en América Latina y las circunstancias mexicanas bajo las que 
se encontraba Lazaro Cardenas, con la expropiacion del petrdleo, el boicot a 
éste y la inminente guerra, lo pusieron entre la disyuntiva de aceptar la 
cohesi6n americana, o buscar la venta de su petréleo en los mercados 
alemanes o italianos. Hechos que para ambos paises marcaron un detrotero 
paralelo y una necesidad de apoyo mutuo, que los convirtié en aliados en 
contra de esos grupos de encamisados.
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Historiadores que se han ocupado de los afios treinta de este siglo en 
Europa, consideran importante también comparar los movimientos de 
derecha en varios lugares de Europa, con el nazismo de Hitler.' Quiza no se 
les habia ocurrido que esos movimientos se estaban dando también en 
América, y que quiza tenian relacidn con los europeos. En este caso 
concreto, la comparacién entre los Camisas Plateadas y los Camisas Negras 
inglesas con los Dorados mexicanos, nos corrobora, que estos grupos fueron 
creados en todo el mundo con la misma intencién. Como ya pudimos 
constatar, la comunicacién abierta que se dio entre los Plateados y los 

Dorados, afirma categéricamente, que todos estos grupos tuvieron un mismo 
patron y seguian una misma linea en su estrategia y forma de lucha, y 
tuvieron contacto entre si. 

Como ejemplo tenemos en Europa a Mussert’s con su grupo en 
Holanda, (NSB), los rexistas de Bélgica, o la Cruz de Fuego en Francia los 
cuales eran grupos similares al grupo de Oswald Mosley fundador de la unién 
de fascistas britanicos o Camisas Negras en Inglaterra.” 

Por lo cual consideramos que este grupo puede servir de ejemplo, de 
lo que también en Europa estaba sucediendo, con el pleno conocimiento y 
hasta instigacién por parte de los nazis. Oswald Mosley fue un hombre que 
se desilusioné del partido y de la vida politica en la Gran Bretafia, cuando 
surgié el gobierno de coalicién. Admiraba a Mussolini y deseaba ayudar a las 
masas de desempleados surgidos a raiz de la depresién, por ello cred los 

Camisas Negras. 
El partido que funds fue el British Union of Fascists (BUF), Unién de 

Fascistas Britanicos, que se convirtid adem4s en un virulento partido 
antisemita. Mosley empezé a imitar a Hitler. 

Las Camisas Negras y sus reuniones asi como sus desfiles con 
antorchas Iegaron a Inglaterra y Mosley apoyado en su nacionalismo 
britanico, se convirtid en su lider. 

En los afios treinta Europa vio apatecer los movimientos fascistas en 

una docena de paises. La mayoria habian tomado como modelo a Mussolini 
o a Hitler. En Inglaterra sin embatgo el fascismo era débil y tenia poca 
importancia, comparado con sus contra-partes europeas. 

1 Eric Hobsbawm, The Age of Extremes. A History of the World, 1914-1991, New York, 

Vintage Books, 1996, pp. 142-161. : 
2 David R. Shermer, Blackshirts, Fascism in Britain, New York, Ballantine Books, 

1971, p. 8; E. Hobsbawm, The Age..., op. at, p. 127; Donald M. McKale, The Swastika outside 

Germany, Kent, Kent State University Press, 1977.
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E] Partido llamado BUF, popularmente conocido como los Camisas 
Negras, se distinguid por el uniforme tan llamativo que usaban. A un 
ptincipio aunque no traté de obtener el poder, sin embargo ocasioné al 
gobierno mucho desasosiego y causdé violentas peleas callejeras y fuertes 
ataques antisemitas y anticomunistas. 

La brillantez y el dinamismo de su lider, Sir Oswald Mosley le dieron 
al movimiento un gran impulso en la década de los treinta. Algunas de sus 
ideas acerca de las cuestiones econdémicas y las reformas sociales, eran de 
avanzada para su época y fueron las que dieron las bases positivas para 
afianzar el movimiento inglés. Mosley se habia basado en Maynard Keynes el 
economista de Cambridge.’ 

Pero el movimiento de los Camisas Negras no logré el éxito que 
esperaba, por su violencia, por su antisemitismo y su intolerancia. Surgid 
como ya comentamos, a efecto de la gran depresién de 1929 que empezdé en 
Wall Street cuando el mercado de valores se vino abajo en Estados Unidos. 
Sin embargo en Inglaterra la actitud de unidad del gobierno nacional y lo 
respetable de sus lideres como Mac Donald y Baldwin, detuvieron el 
crecimiento de esos sentimientos antagénicos en gran parte del pueblo 
inglés.* 

En esos momentos, a la caida del poder adquisitivo y el gran 
desempleo, parecia que el gobierno era incapaz de encontrar soluciones 
rapidas a esos problemas, lo que le dio a Mosley las bases para acercarse al 
fascismo. A un principio este grupo de Camisas Negras fue aceptado en 
algunos barrios de la capital inglesa, aunque nunca tuvieron la aprobacién 
general. Su anticomunismo y su ferviente nacionalismo no lograron 
amalgamar las quejas del pueblo. 

Las Camisas Negras fueron precedidas por un enorme grupo de 
pequefios movimientos radicales de derecha. Aunque-no se sabe con certeza 
si éstos fueron la base de su creacién, lo cierto es que fueron los precursores 
del BUF y le dieron un respaldo para el desarrollo de sus propias ideas. 
Cuestién que se asemeja mucho al caso mexicano, en cuanto a la aparicién de 
las Ligas Antichinas y Antijudias, en la década de los afios veinte antes que 
emergiera el movimiento de los Camisas Doradas; 0 al gran cumulo de 

pequefios grupos con la misma ideologia que surgieron en Estados Unidos, 
antes de los Plateados. 

3E. Hobsbawm, The Age of... op. ait, pp. 102-107. 

* William Manchester, The Last Lion. Winston Spencer Churchill, Alone 1932-1940, 
Canada, Delta Book, 1989, p. 133.
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De esos grupos el British Empire Union y el National Citizens Union 
fueron organizaciones anticomunistas. Otro, los Britons fueron un grupo 
organizado para difundit el antisemitismo sobre todo basados en Los 
Protocolos de los Sabios de Sién. De esas ideas antisemitas surgid la Tamada 
Liga Fascista Imperial.” 

Poco tiempo después, Mosley se veia a si mismo como el hombre 
destinado a Ilegar al poder, cuestidn que deberia de suceder en un tiempo 
relativamente breve, como fue el caso de Nicolés Rodriguez o Wiliam 

Duddley Pelley. La Unién del Imperio Britanico (British Empire Union) y la 
Unidén Nacional Ciudadana ya mencionada, tenian como meta, influir en los 

elementos de la ultraderecha, 0 sea entre los conservadores, para lograr su 
apoyo; pero de todas ellas, los Camisas Negras, eran la organizacién que 

afirmaba poder transformar el sistema politico inglés.° 
El BuF desde un principio fue capaz de reunir grandes masas de 

descontentos, por la forma flexible de cémo presentaba su programa. Los 
movimientos que le precedieron quiza fueron los que contribuyeron a ctear 
ese clima de opinién acerca de las ideas fascistas, lo cual desde entonces 
quedé claro por la violencia que manifestaba. Finalmente el anticomunismo y 
el antisemitismo que ya existian desde aquellos primetos grupos fueron el 
blanco que estaba ya preparado y que luego fue explotado por los Camisas 
Negras; cuesti6n muy similar a lo que estaba sucediendo en México o en 

Estados Unidos. 
En su busqueda de legitimidad los Camisas Negras también se 

referian a sus origenes britanicos. Daban como antecedentes a los voluntarios 
de Ulster, un movimiento paramilitar formado antes de la Primera Guerra 

Mundial, cuyo objetivo fue el amenazar y si eta necesario, usar la fuerza en 
contra del gobierno britanico si éste aceptaba la Ley Irlandesa. Esos 
voluntarios eran fuertes nacionalistas, criados en la tradicién de la derecha, 

los cuales luchaban por detener la inmigracién y adoptaron el lema: 
“Inglaterra para los ingleses”, asi como se habia adoptado en México el lema 

de “México para los mexicanos”, o en Estados Unidos, “América para los 

ameficanos”. 

5 Todos esos grupos se organizaron para hacer propaganda politica, mas que para 

obtener el poder. Muy similar a lo que sucedié en México en la década de los afios veinte 

respecto de las ligas antichinas y antijudias. 
6 La formacién de este movimiento se asemeja mucho a la situacién que se dio en 

Estados Unidos en esos afios, asi como en México. Son grupos que deseaban ganar el poder 
para transformar el sistema politico. 
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Atgumentaban también que todos los inmigrantes eran una carga 
pata la sociedad y la competencia para el trabajador inglés. Esto sumado a la 
propaganda antisemita y antiextranjera que inicié a principios del siglo xx, 
dio como resultado la creacién de Ligas que pugnaban por acabar con esa 
plaga de personas “inasimilables”. Situacién que corrobora la igualdad de 
circunstancias que se estaban dando en el mundo entero. 

Desde 1923 se fundé una liga llamada “Los Fascistas Britanicos”, que 
trataron de inmediato de copiar a Mussolini, y de usar un uniforme que tenia 
como distintivo una espada. Llevaban una banda atravesada en el pecho que 
decia: “For King and Country” (Por el Rey y por el pais), con unas iniciales 
BF en sus camisas y portando pafiuelos negros. Pata 1927 aceptaron que la 
camisa fuera azul para los desfiles. Quiza este grupo sea la contra parte de los 
Camisas Verdes en México, de los cuales ya hemos comentado en capitulos 
anteriores. 

Los antecedentes del movimiento de los Camisas Negras se pueden 
dividir en varias etapas que son las siguientes: 

Desde principios de la década de los afios veinte hasta 1926, el 
programa de las diferentes Ligas, estaba basado en la lucha en contra del 
avarice comunista y judio. 

De 1926 a 1930 el movimiento se preocupé por crear un programa 
politico para encontrar remedio a la falta de empleo y el mejoramiento de la 
economia con la complacencia del gobierno. 

A partir de 1930 su politica fue abiertamente fascista, adoptando el 
modelo italiano. Su lucha fue abiertamente en contra del comunismo y los 
judios. 

El comunismo ateo, la amenaza extranjera, las finanzas 
internacionales y el sindicalismo fueron culpados al unisono, al igual que en 
México o en Estados Unidos. 

En 1926 se publicé en Inglaterra el libro titulado: The Need of Fascism 
in Great Britain (La necesidad del fascismo en la Gran Bretafia). Su autor era 
Nesta Webster, un hombre que detestaba al comunismo, al judaismo y a 
todos los extranjeros.’ 

En esta obra se sefialaba la importancia de que los miembros del 
Parlamento solo fueran personas nacidas en Inglaterra y de raza britinica y se 
pugnaba por la expulsién de los judios de la primera generacién de 
ciudadanos que ocupaban algiin puesto, en ese organismo. ® 

  

7D. Shermer, Blackshirts..., op. cit, p. 21. 
8 Ibid. p. 22.
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Hacia 1931 estos movimientos ya habian adoptado un programa 
fascista de gremios y corporaciones y un aiio después sugerian la sustitucién 
de partidos politicos por un Estado corporativo. Continuaban insistiendo en 
que judios y otros extranjeros debian ser excluidos de posiciones politicas, de 
las votaciones y en general de participar en la vida nacional. Coincidencia de 
nuevo con el desarrollo de la Campaiia Nacionalista promovida en México 
por la Camara de Diputados en ese afio de 1931; ademas de aparecer como 
propuesta similar a la de William Pelley sobre el Estado Corporativo, unos 

afios después.” 
Los Camisas Negras se fundaron en 1932 y muchos de los miembros 

de los otros grupos se adhirieron a este movimiento y a sus actividades 
militares. Estos aseguraban como los demas encamisados, que existia una 

Conspiracién Judia Mundial, y que eran los judios capitalistas los que estaban 
financiando al socialismo y al comunismo. 

El ejemplo de la Rusia Bolchevique, los problemas de Irlanda e India, 

el surgimiento del Laborismo como partido alternativo al gobierno y la 

division interna del pais, se vio plasmada en la huelga general que permitié 

que apareciera un sentimiento nacionalista que pugnaba por la vuelta “a los 

buenos tiempos”.”” 
_ Este proclamaba una rebelién en contra de la democracia y un 

retorno a la tradicidn y solicitaba con vehemencia que se les quitara la 

ciudadania a los judios. Agregaba que los ingleses no eran la excepcion, ya 

que en ningiin pais “el judio era aceptado”."" Oswald Mosley, lider de los 

Camisas Negras, nacié en 1896. Su madre habia sido una baronesa que venia 

de una familia acomodada de la aristocracia. Fue educado en Winchester y en 

la Real Academia Militar de Sandhurst, pero nunca Ilegd a estudios 

supetiores. En realidad nunca tuvo problemas econdmicos, ya que recibia 

por herencia una cantidad de libras esterlinas mensuales lo que le resolvia 

todas sus necesidades. 
Cuando dio comienzo la Primera Guerra Mundial fue enviado a la 

Legién de los Lanceros y poco después se cambié a los Cuerpos Reales del 

Aire (Royal Flying Corps), donde fue herido en una pierna, dejandolo con 

una cojera permanente. | 

9 Esto se asemeja a la Campafia Nacionalista en México iniciada, en 1931, desde la 

C4mara de Diputados por Rafael Melgar y que dio pie a todos los desfiles de apoyo a la 

compra de productos nacionales. 
10 W. Manchester, The Last. Lion..., op. cit., p. 239-243. 

4D. Shermer, Blackshirts..., op. at. p. 23. 
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Poco después ingresé al Patlamento, pero se sentia a disgusto 
apoyando al gobierno de coalicién y empezé a conspirar en contra de él. Para 
1924 se unié al Partido Laborista, pero desperté en él una gran desconfianza, 
ya que algunos de sus miembros opinaban que Mosley era descendiente de 
aristécratas y ottos que era un socialista. 

En 1929 este hombre asumié el problema del desempleo. Poco 
después fue expulsado del Partido Laborista, lo que causé que diera un vitaje 
en su participacién politica. 

Inicié entonces su lucha para lograr segin él, un gobiemo fuerte tan 
necesatio para el pais. Para 1931 envis un Memorandum que acabé 
convirtiéndose en un Manifiesto de su nuevo partido. En él proponia un 
programa muy radical para encontrar soluciones al problema econdémico, 
sobre todo se notaba su nacionalismo, y el deseo de llevar a cabo teformas 
monetarias, mas que nada desde el punto de vista constitucional. 

Su movimiento se basaba en dos premisas que eran: el apoyo de los 
jovenes y la “accin”, ambas importantes para lograr la reconstruccién de 
Inglaterra. Algunos miembtos del Partido Laborista se le unieron, entre ellos 
estaba John Strachery, WJ. Brown, Robert Forgan, Oliver Baldwin y Lady 
Cynthia Mosley (su esposa) y Wed Allen que pertenecia al partido 
conservador.(Es conveniente recalcar de nuevo el papel que en estos grupos 
desempefiaban las esposas de los lideres).’” 

Mosley se sentia como el enviado de Dios pata ayudar a la Gran 
Bretafia. Y su partido se convirtié en la Unién de Fascistas Britanicos (British 
Union of Fascists) y su ideologia: la lucha contra el comunismo y los judios. 
Algunos de los intelectuales empezaron a apoyarlo, entre ellos estaba Cem 
Joad, que se convirtié en su jefe de propaganda.* 

El movimiento se desarrollé en cuatro etapas: 
La primera consistié en una campafia general para hacer publicidad a 

sus ideas, en la cual se culpaba al gobierno de no resolver los problemas del 
pais. Durante esta etapa se eligié a Allen Young como secretatio general de la 
otganizacién. 

Durante la segunda etapa se fundé el movimiento juvenil y un cuerpo 
de defensores para lograr mas adeptos a la causa. Se envié entonces a dos 
personas a Alemania para estudiar los métodos nazis." 

  

2 Id, y cft. ademas, “Los Camisas Plateadas en Estados Unidos”, seccién anterior 
de este capitulo. 

1D). Shermer, Blackshirts..., op. cit, p. 45. 

"4 Tbid., p. 47.
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La tercera etapa se dio en 1932, en Ja cual se puso por escrito en la 
Revista Action (Accion), la estrategia que era sobre todo, “el orden y la 
disciplina” y en la cual se cred un cuerpo de defensa. Aunque Mosley todavia 
no hablaba de un partido fascista abiertamente, si mencionaba la necesidad 

de ctear un Estado Corporativo que luchata en contra de los proletarios. 
La cuarta fase fue en realidad la fundacién del movimiento del BUF. 

Mosley contaba entonces con 35 | adios de edad y aseguraba que haria por 

Inglaterra lo que Mussolini hizo por Italia. 
El 1° de octubre de 1932 se’ reunieton los 32 seguidores de Mosley los 

cuales se autonombraron el “cuerpo de hierto” y decidieron usar un 
uniforme con los Camisas Negras y realizaron una inauguracion formal en 
una ceremonia en la calle de Great George en Londres.” 

Mosley en su discurso pidid devocién a la causa, para construir en el 
pais un nuevo movimiento que| fuera la base de la reconstruccién de 
Inglaterra. 

El desempleo sumaba 3 millones de personas o sea el 23% de los 
hombres en el siguiente afio de 1933. Mosley alegaba que en el pais sdlo se 

estaban dando soluciones patciales y que en cambio Hitler en Alemania 

estaba dando soluciones concretas. Sin embargo Inglaterra empezé a 

recuperatse mas pronto que otros paises europeos, lo cual le quitaba a los 

Camisas Negras su razon de ser. | 
Pero existia mucho temor al avance comunista, por lo cual personajes 

importantes como Lord Salisbury y otros derechistas lo apoyaron y buscaron 
la alianza de las antiguas elites. 

La primera reunién de los Camisas Negras se Hevd a cabo en 
Trafalgar Square y en ella su lider enfatiz6 la importancia del orden y el 
respeto a la autoridad. El grupo agarré fuerza entre los afios de 1933 y 1936, 
durante los cuales estuvo publicando también una revista y diversos libros, 
que contenian toda su propaganda. Entre ellas sali6 en 1934 la publicacién 
titulada Fascist Week que sdlo duré unos cudntos meses.’* 

Mosley visité a Hitler en dos ocasiones para empaparse de sus ideas y 
aplicarlas con fidelidad en su pais. Su exacerbado anticomunismo se 

manifest de inmediato en los enfrentamientos callejeros, como por ejemplo 

el de mayo de 1933 en las calles de Manchester, y del cual el periddico The 

8 Ibid, p. 57. 
16 Ibid, p. 53. 
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Manchester Guardian comenté que estos encamisados usaban latigos de cuero y 
que la policia tuvo que intervenir para restaurar el orden.” 

Siempre intimidaban a todas las personas con su apariencia, las cuales 
se asustaban al verlos desfilar con sus Camisas Negtas, sus pantalones del 

mismo color, sus botas y sus latigos en las manos, que daban la impresién de 
un grupo paramilitar dependiente directamente del Fuhrer. Sus luchas 
callejeras eran generalmente en contra de grupos comunistas a los cuales 
acusaban frente a la policia de haber sido los provocadores. Situacién similar 
a lo que sucedia en México el 20 de noviembre de 1935 en el desfile en el 
zécalo capitalino.* 

Las manifestaciones eran bastante frecuentes, por ejemplo, todavia en 
ese afio de 1933 se llevé a cabo una en la ciudad de Belle Vue y otra en 
Manchester en las cuales participaron segiin los diarios cerca de 2,500 
personas. Otra sucedié en Oxford después de una graduacién de estudiantes 
de Ja universidad, en la cual se comentd que también tomé parte un grupo de 
la clase media Ilamados los “pacifistas” que estaban decididos a acabar con 
los “rojos”.” 

Para 1934 el movimiento de los Camisas Negras era ya muy conocido 
en toda Inglaterra y Mosley era saludado como el lider maximo, al grado de 

que al verlo entonaban un himno, que era como una marcha militar. Los 
periddicos decian entonces que Mosley era un Hitler en potencia. 

El 22 de abril de 1934 en el auditorio de] Albert Hall, Mosley 
pronuncié un discurso de 90 minutos, en el cual planted todo el programa de 
su movimiento y al terminar se canté el himno “Despierta Inglaterra” 
(Britain Awake), y se finalizé con la cancién nazi “Horst Wessel Lied”.” 

  

17 The Manchester Guardian, 14 de mayo de 1933. 
18 The Manchester Guardian, 17 de junio de 1934. La reunién mds importante de los 

Camisas Negras se evo a cabo en el Auditorio Olympia en Londres, el dia 7 de junio de 
1934. Ahi se dio una Jucha abierta entre antifascistas, comunistas y Camisas Negras. Hubo 
cincuenta arrestos y parece que en el auditorio habia cerca de 15.000 personas. El periddico 
The Times teporto que la mayor parte de la gente pertenecia a la clase media, ademas de 
muchos intelectuales y personas de la vida politica. El Daify Herald se refirié al problema que 
se suscit6 entre las mujeres, ya que algunas que levaban puestas camisas negras resultaron 
golpeadas. Algunos diarios comentaron que la presencia de los comunistas provocé todo el 
problema. 

19 The Manchester Guardian, 17 de junio de 1934. 
Este himno se hizo muy popular entre todos los grupos pro-nazis en Inglaterra. 

También era frecuente escuchar la cancién de los nazis en esos grupos paramilitares 
europeos. No se sabe si también en Estados Unidos o en México se cantaba esto.
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Los Camisas Negras siempre hacian una valla para que pasara su jefe 
y lo saludaban con el pufio levantado como el saludo nazi, diciendo: “Heil 
Mosley”. Tenian su cuartel general en Chelsea en una casa que llamaban 
“Black House”, en la cual se Ilevaban a cabo las cuestiones administrativas y 
ademas se preparaba a los jévenes. En ella habia un gimnasio, un lugar para 
desfiles, una cantina, dormitorios y una drea para actividades recreativas Esa 
casa tenia un cupo para 400 personas y los jévenes recibian ahi alojamiento y 
comida mientras duraba su entrenamiento. También se les proporcionaba 
algo de dineto y beneficios sociales.” 

Se les educaba para hacer cualquier tipo de labor, como la de 
mensajero, chofer, guardia, vendedor de publicaciones o ser edecanes en las 

reuniones. Su vida era austera, disciplinada pero muy activa. Constantemente 
habia inspecciones de rutina en las cuales se exhortaba a estos jévenes a estar 
listos para el combate. 

Todo esto se difundié en los diarios, los cuales publicaban que esta 
organizaci6n estaba creando una fuerza aérea fascista y un cuerpo 
motorizado para combatir al gobierno. Esto era gracias al gran apoyo que 
recibian los Camisas Negras del magnate de la prensa inglesa Lord 
Rothermere, quien les abrié espacios en el Daily Mail, Evening News, Sunday 
Pictorial y Sunday Dispatch, como lo estaba haciendo en Estados Unidos la 
cadena Hearst, o los periédicos de derecha en México, E/ Hombre Libre, 

Omega y La Prensa con respecto al grupo de los Dorados. 
En una reunién de los Camisas Negras en el Auditorio Olympia de 

Londres, Mosley se refirié a su total apoyo a Hitler a pesar de las purgas que 
se estaban dando en Alemania. Entonces se dio un fuerte zararrancho contra 
los comunistas que se presentaron a escucharlo y terminaron con muchos 

heridos y la intervencién policiaca. 
En esos afios de 1934 y 1935 la prensa hablaba de cerca de 35,000 

miembros dentro del grupo, los cuales en los siguientes dos afios 

disminuyeron a la cantidad de 11,000 a 15,00 personas. 
Mosley argumentaba que en 1938 habian militado 100,000 personas 

en su movimiento, desde que éste dio inicio. Sus adeptos surgian sobre todo 
en las ciudades en donde el desempleo era mayor y la pobreza era mas 

notoria. La mayoria provenian de la clase media, algunos habian militado en 

21 En México existia en la colonia Hipéddromo Condesa una casa que se le lamaba 

la Casa Café, la cual servia como lugar de reunién para los Camisas Doradas y los nazis. En 

Estados Unidos, los Camisas Plateadas se reunian en las lamadas Deutsche Haus, o casas 

alemanas. | 

i
~



LOS CAMISAS NEGRAS 579 

la politica y otros eran parte del ejército inconforme con los resultados de la 
Primera Guerra Mundial. Situacion similar a la de Estados Unidos y a la 
mexicana (en cuanto a su participacion en la Revolucién). 

Entre los miembros mas importantes del grupo se encontraban 
personajes como Wed Allen, que se educé en Eton, y que era un hombre de 
familia acomodada, que posteriormente viaj6 por el mundo como 
corresponsal del Daily Telegraph y llego al Medio Onente. Allen escribid un 
libro lamado: El BUF y el Fascismo Britanico.” 

Otro miembro fue William Joyce conocido como “Lord How How” 
en Radio Berlin. Se unié al grupo por su fuerte nacionalismo y su gran 
antisemitismo, parece que ademas era ciudadano estadounidense. Participé 
también en la difusién y propaganda del programa de los Camisas Negras.” 

Pero para el jefe Mosley lo fundamental era mantener al grupo de 
jévenes. De 84 miembros de la elite de encamisados, 57 eran menores de 40 
afios en 1935. La mayoria de ellos eran personas educadas, 28 eran 
universitarios de los cuales catorce estudiaron en la Universidad de Oxford o 
Cambridge y diez en otras universidades. De ese grupo principal, 34 habian 

sido hombres publicos. El comin denominador en ellos era su servicio 
militar, ya que un alto porcentaje habia participado en la Primera Guerra 
Mundial y pertenecian al partido conservador y a la clase media. 

Otra caracteristica que ya mencionamos en el caso de los tres grupos 
que estamos comparando, fue la gran participacién de las mujeres en ellos. 
En el caso de Mosley que contrajo segundas nupcias en 1936 con Diana 
Mitford, también ella fue un apoyo decidido, al grado de que segiin David 

Shermer, estudioso de este movimiento, la boda se celebré en Berlin y que 
fue la esposa de Goebbels la que les ofrecié un almuerzo.” 

Al igual que otros lideres de grupos paramilitares en esa época, 
Oswald Mosley escribié también un libro en el que decia que habia que 
educar a las minorias y que la propaganda era basica para ganar adeptos. 
Apelaba a los jévenes mediante su nacionalismo y los instaba a luchar 
atduamente en contra del comunismo y el judaismo. Su programa lo 
presentaba como una solucién a los problemas que no habia podido resolver 

2D, Shermer, Blackshirts..., op. ait., p. 66. 
2 Ibid, p. 68. 
% Entre las mujeres que participaban con el grupo de los Camisas Negras se 

encontraba Lady Pearson y Dorothy Viscondesa Downe. La primera ponia su coche y su 
chofer a disposicién de los conferencistas y la segunda tenia una libreria en donde se vendian 
las publicaciones del BUF. Véase D. Shermer, Blackshirts..., op. cit. p. 70.
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el gobierno y por ello anunciaba que tomaria el poder antes de que sucediera 
el colapso internacional. 

Su politica se puede dividir en tres épocas: 
1) De 1932 a 1934, sus propuestas parecian constructivas, al igual que 

su propaganda. Pero perdid la confianza de muchos, por los actos de 
violencia y las campaiias que llevaba ‘a cabo. 

2) La segunda época se caracteriz6 por su patanoia y antisemitismo 
que duré de 1934 a 1937. El antisemitismo fue un arma elegida libremente y 
su odio al judio se manifesté en diversas formas como en las publicaciones 
del BUF, en las cuales los acusaba de! ser los portadores de todos los males de 
la humanidad. 

3) De 1937 a 1940 el judio permanecié como foco de ataques de este 
grupo, y especificamente se dio un apoyo al totalitarismo italiano y aleman. 
En esta etapa surgié el fuerte nacionalismo y la oposicidn a participar en una 
guerra contra Alemania e Italia, pero aceptando ir a la lucha en contra de 
Rusia.” 

La guerra que se desaté en 1939 fue vista como una lucha en contra 
de la juderia, por los Camisas Negras, pero para entonces el grupo habia 
perdido mucha fuerza. Su climax como movimiento en contra del gobierno 
inglés se dio en 1936, en el cual Mosley aseguraba que tomaria el poder, asi 
como lo decia Nicolas Rodriguez en México o William Pelley en Estados 
Unidos. Esto nos indica la estrecha relaci6n que habia entre todos estos 
grupos y la linea directriz que salia de Alemania a partir de 1933 y que cobré 
su mayor fuerza tres afios después. 

Todos los grupos de encamisados tenian un uniforme especial con la 
camisa de un color especifico, un emblema bordado en ellas y un latigo en la 
mano. En el caso de las Negras suemblema original era el de los Fascios 
Romanos, porque Mosley decia que todas sus tradiciones venian desde alli. 
Poco después rodeé a ese emblema con un circulo y un trueno como 
simbolo de unidad, que si se miraba a una cierta distancia se parecia a la 

swAstica alemana. 
Los Camisas Negras tenian dos saludos: el ptimero era levantando 

medio brazo para los uniformados y el segundo era con el brazo extendido 
pata saludar al lider Mosley y para rendir homengje al regimiento Nacional de 
Fascistas. 

Lo més importante era sin embargo la Camisa Negra la cual 
simbolizaba la fe y la fuerza de hierro en contra de los rojos. Este uniforme 

3 Ibid, p. 74. 

‘
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convertia a todos los miembros en una hermandad y reforzaba el espiritu de 
corporacién. 

Al igual que en el caso de los Camisas Plateadas, vendian cinturones, 
camisas, emblemas, revistas y libros. Tenian también discos para cantar el 
himno y lo utilizaban hasta en los casamientos.” 

La naturaleza paramilitar del movimiento, sus siniestros uniformes, 
sus posturas agresivas y su propension a la violencia daban la impresién de 
que deseaban adquirir el poder mediante formas agresivas. Luchaban contra 
el comunismo y el judaismo con fuerzas organizadas por el fascismo. Su 
lucha en contra del gobierno decian que era para lograr la reforma del Estado 
y aplicar la nueva moralidad a la que se denominaba como la “revolucién 
salvadora”.” 

Sus principales ataques los levaban a cabo en lugares de gran 
concentracién de judios, ya que consideraban que el éxito que éstos habian 
logrado, se debia a esa gran conspiraci6n mundial y que por lo mismo no se 
integraban a la sociedad inglesa. Seguin los Camisas Negras ese antisemitismo 
podia probar que era un fenémeno universal y que existia algo “equivocado” 
con los judios. 

Desde 1933 Mosley advirtié a los hebreos, que no Ilevatan a cabo 
ningun mitin de protesta en contra de Hitler, situacién parecida a la de 
México, cuando los Camisas Doradas amenazaron al sefior Jacobo Landau, 
presidente de la Camara Israelita de Comercio. Para él a todos los refugiados 
del nazismo en Inglaterra se les consideraba “extranjeros indeseables”, 
porque lo que estaban haciendo era tomar ventaja de los sentimientos del 
pueblo. En 1934 Mosley sostuvo algunas platicas con los lideres judios en el 
Hotel Savoy, de Londres, pretendiendo llegar a un acuerdo que decia: “Vive y 
deja vivir” (Live and let live). Pero sus compafieros no aceptaron esa politica 
y pronto esas pliticas fueron suspendidas, aumentando su antisemitismo.” 

Para 1935 escribia que el verdadero poder en Inglaterra era el judio, 
ya que controlaba la prensa, el cine, los grandes negocios y las finanzas, igual 
que lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, y enfatizaba que el pueblo 
debia elegir entre la juderia o la tradicién britanica. Estas ideas fueron 
apoyadas de inmediato por el antisemita Julius Streicher.” 

26 Se vendian discos que las personas adquirian “pata cantar con Mosley”. Habia 
ceremonias de bodas especiales cuando alguno de los novios era parte del grupo. 

71 Se le dio el nombre de “revolucién” porque pretendia acabar con el gobierno, 
establecer una reforma del Estado y una nueva moralidad. 

2D. Shermer, Blackshirts..., op. at., p. 91. 
29 Id.
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En su libro El Fascismo, Mosley decia que el judio siempre seria un 
extranjero y que la mezcla con los briténicos no eta buena, ni deseable 
porque ellos eran inasimilables y que era el deber de cualquier persona 
conservat la “britanidad” (Britishnes)\por encima de todo. Este argumento nos 
resulta muy familiar también porque se repite en el caso mexicano, asi como 
en el estadounidense. 

Cuando su propaganda no salia en los periddicos, lo atribuia a que 
éstos estaban en manos judias y que ademas los reporteros también lo eran. 
Por ello uno de sus colaboradores mas cercanos, Raven Thompson, decia 
que era urgente volver a meter a los judios a los ghettos. 

En un escrito titulado: Tomorrow we Live (Mafiana viviremos), 
Mosley sugeria que se destinara un lugar pata que alli habitaran los judios, al 
igual que lo escribia Pelley en su manifiesto en Estados Unidos. Ademas 
durante tres afios edité una columna llamada “Jolly Judah” en su periddico, 
en la cual hacia burla de Jos nombres judios basandose en recortes que hacia 
del diario The Jewish Chronicle, utilizando frases de ciertos articulos a su 
conveniencia.” 

En 1937 otro de sus miembros de apellido Chesterton escribid un 
panfleto Mamado Béackshirt, en el cual aparecia un articulo titulado: “The 
Apotheosis of the Jew, from Ghetto to Park Lane”, en el cual hacia una 
interpretacién de la historia judia, diciendo que fue cambiando de color con 
los siglos y que aunque quiso blanqueatse no lo logrd y no seria aceptado 

como tal.” . 
Al subir Hitler al poder Mosley volted su mirada hacia Alemania. 

Después de la anexién de Austria en marzo de 1938, lanz6 una campaiia para. 
prevenir la guerra y decia que no habia intereses britanicos en el Anschluss. 
Cuando Alemania se lanz6 contra Checoslovaquia dijo que esto no concernia 
a los ingleses. 

El pacto nazi soviético de 1939 agarré a estos fascistas por sorpresa, 
Mosley pensé que tal vez Rusia se habia desecho de sus judios y cuando 
estallé la guerra un mes después insistid en no obstruir los esfuerzos de la 

guerra ni ayudar a los extranjeros. 
Seguin Mosley, era Hitler el que acabaria con los problemas que 

habian causado los “rojos”. Y cuando patticipé en la manifestacién en el 

% El hecho de que estos grupos utilizaran su propio medio de propaganda, sobre 
todo la publicacién de un periddico que normalmente era semanal, fue una cuestién muy 
similar entre ellos; por ejemplo, The Pelley’s Weeksy, o E/ Derado en México. 

3D. Shermer, Blackshirts..., op. cit., p. 92.
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Auditorio Olympia muchos ojos de los ingleses estuvieron puestos en su 
persona. 

Los judios que ya estaban integrados al pais, iniciaron una serie de 
ataques en su contra, como lo habian hecho también los que vivian en 
Estados Unidos. La poblacién judia en Inglaterra era de 0.6% del total de la 
poblacién en 1931. Para 1936 a pesar de los graves problemas de los 
tefugiados el porcentaje sélo se elevé a 0.7%. En la ciudad de Londres vivian 
250,000 judios y 60% habitaba en la parte Este. 

La campajia oficial de los Camisas Negras dio inicio en 1937 con 
mayor vigor, reuniéndose en las calles y realizando mitines en cualquier 
esquina. Para entonces ya se habian fundado diversas casas llamadas Black 
Halls en muchos lugares del pais. Mosley tenia contacto con todos los 
cabecillas de todos los grupos, y en unién de ellos programd una 
Patticipaci6n decidida en las votaciones pata elegir miembros pata el 
Parlamento. A pesar de esto perdieron todas las elecciones, y con ello la 
posibilidad de tener escafios en la Camara. 

Mosley no acepté su derrota y continud diciendo en su propaganda 
que estaba siguiendo los mismos pasos de Hitler y que poco a poco venceria. 
Asi volvio a participar en las elecciones municipales de 1938 en las cuales 
perdis también. En ese afio se dio el Anschluss entre Alemania y Austria y 
Mosley trat6é de hacer una campaifia en contra de la guerra. El periddico News 
Chronicle decia que “el fascismo de Mosley moriria en muy corto tiempo”.* 

Para 1939 organizaron los fascistas ingleses una manifestacién en 
Earls Court, uno de los auditorios més grandes de Londres, en donde se 
congtegaron cerca de 25,000 personas. En esa reunién su lema fue: “Los 
ingleses sdlo pelean por Inglaterra”, y segan el Manchester Guardian, los 
aplausos solamente se escucharon cuando se mencioné el nombre de 
Churchill 0 de Baldwin.* 

Este mitin fue un dramatico momento para Mosley, a pesar de las dos 
horas y media que duré su discurso. De ahi empezé a decaer por completo 
su movimiento de Camisas Negras. Inglaterra tuvo que entrar a la Segunda 
Guerra Mundial el 3 de septiembre de ese afio en apoyo de Polonia. Todavia 
Mosley argumenté que el pueblo inglés no, fue consultado para participar en 
ella. 

» En el periddico News Chronicle (noviembre de 1938) aparecié un articulo que decia 
que el movimiento de Mosley pronto estaria muerto en el pais. 

8 The Manchester Guardian (julio de 1939), reportaba el discurso de Oswald Mosley 
en Earls Court, en el que se enfatizaba que formaban parte de la brigada de “héroes de 
Inglaterra”.
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Entonces el gobierno que ya le seguia los pasos desde afios atras, 
intensificé su campafia. Los Camisas Negras fueron vigilados en todos sus 
actos por la policia. En octubre la sefiora Anne Brock Griggs que era la 
lidereza del grupo de mujeres fue arrestada y enviada a prisi6n porque se le 

consideré “peligro publico”.* 
Al afio siguiente el gobierno se preocupé por terminar con los 

fascistas y empez6 una fuerte campafia en su contra y una serie de arrestos. 
Los demas grupos como la Liga Nacionalista también fueron perseguidos, sin 
permitirseles hacer manifestaciones o protestas. Todavia en esa época los 
miembros de los Camisas Negras seguian con su insistencia en decir que la 
Segunda Guerra Mundial era una lucha entre los financieros judios. En mayo 
de 1940 Churchill dio la orden de arrestar a todos. 

Esto se llevé a cabo bajo los poderes de emergencia que le concedia 
la Ley nimero 18B, en la cual se establecia que el gobierno “tiene la 
capacidad de realizar acciones con el fin de proteger a sus ciudadanos de 
actividades perjudiciales a su condicién”. 35 

Los primeros en ser atrestados fueron Mosley, Raven, Thompson, 

Francis Hawkins y otros. Bajo esa Ley llamada también 184A las actividades 
de los Camisas Negras fueron canceladas y sus cuarteles principales cerrados. 
En ello no influyé solamente la decisién del Primer Ministro decidido a 
terminar con esos grupos fascistas, que apoyaban las ideas de Hitler, sino 
también la presidn de las diferentes organizaciones judias en el pais que desde 
tiempo atras venian pugnando por su desaparicién.”* 

Los judios que habian sufrido los pogroms en Rusia a principios de 
siglo, rogaban a Dios no volver a pasar esos sufrimientos, por ello el Consejo 
de Diputados Judios Britanicos organiz6 una campafia pata defenderse a 
patir de 1934.” 

Los comunistas utilizaron la situacidn para su propio beneficio y 
ganaron muchos adeptos a su causa, como también sucedid en Estados 

% En 1940 fueron arrestados muchos antifascistas, entre ellos otro grupo de 
personas que pertenecian a la llamada National Socialist League (Liga Nacional Socialista) 
que se habia fundado en 1937 y a la cual se'pasaron muchos de los asociados de los Camisas 
Negras. 

35 D. Shermer, Biackshirts..., op. cit, p. 153. 
36 Ibid. Todavia en unos panfletos los Camisas Negras pedian al pueblo que se 

defendiera de la invasi6n que se acercaba. Algunos comentaron que su detencién fue parte 
del arreglo para lz participacién del Partido Laborista en Ja coalicién de la guerra. Esto no 
parece ser muy cierto ya que los politicos estaban demasiado ocupados en la guerra como 

para darle tanta atencién a Mosley. Cfr. William Manchester, The Last Lion..., op. af. cap. 5. 
37D. Shermer, Blackshirts..., op. cit, p. 124. 
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Unidos 0 en México. Como ejemplo podemos citar la confrontacién que se 
dio entre ellos y los Camisas Negras en un desfile organizado el 4 de octubre 
de 1936 a través del Este de Londres, durante el cual hubo serias protestas 
también por parte de los judios y la participacién de jovenes antifascistas que 
gritaban en contra de los Camisas Negras. Todo lo cual terminé con muchos 
fascistas heridos y otros encarcelados.* 

De ahi surgié una ley que prohibio las manifestaciones callejeras de 
ese tipo y la aprobacidn de la llamada Carta de Orden Publico (Public Order 
Bill) el 1° de enero de 1937, mediante la cual también se prohibié el uso de 
los uniformes en lugares publicos y la creacién de grupos paramilitares.”” 

Esto dio fin a que siguiera avanzando el fascismo abiertamente en 
Inglaterra y por lo mismo a que el movimiento de los Camisas Negras fuera 
perdiendo fuerza y poder al grado de casi desaparecer, hecho que corrobora 
también la coincidencia entre el surgimiento de esto grupos y su desaparicién 
casi total, al inicio de la década de los afios cuarenta. 

A manera de conclusién, se pueden enlistar los siguientes 
comentarios: 

1) Los tres grupos fueron fundados en la década de los afios treinta 
con el ascenso de Hitler al poder. 

2) Se crearon como grupos paramilitares cuya vestimenta era 
semejante en cuanto a su forma estridente de manifestarse, solamente 
variando en cuanto al color de la Camisa. 

4) Su estrategia y forma de lucha era muy semejante. Grandes desfiles 
y manifestaciones publicas aparatosas, con una propaganda muy bien 
organizada y distribuida. 

4) Su relacién con los nazis es evidente y también el apoyo que 
recibian por parte de ellos. 

4) Mantuvieron relacién estrecha con el Fuhrer, ya fuera a través de 
representantes o personalmente mediante visitas a Alemania. 

6) Fueron la base de la difusién de la propaganda antisemita que se 
teparti6 por todo el mundo y tecibieron ademis el apoyo de las legaciones 
alemanas en sus respectivos paises, ademas del apoyo de los alemanes que se 
encontraban en esos lugares. 

  

En un momento dado hubo mis de 100.000 personas en la marcha. Los Camisas 
Negras decian que iban a acabar con los judios. Llegaron 6 0 7 mil policias y se dio la famosa 
batalla de “Cable Street”. La liga antifascista judia “Blanco y Negro”, luché en contra de los 
Camisas Negras. Hubo heridos y encarcelados y esto se difundié por todo el pais, de ahi la 
supresion de la organizacién. 

* D. Shermer, Blackshirts..., op. cit., p- 130.
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7) Fueton grupos de derecha y ultraderecha, reaccionarios, apoyados 
por la clase media y por la Iglesia. 

8) Utilizaron el problema del desempleo y la pobreza para que se les 
unieran esas masas de la poblacién que esperaban una solucion rapida. 

9) Sus manifiestos y panfletos argumentaban que sus paises estaban 
mal conducidos y por ello tenian que derrocat al gobierno y convertirse ellos 
en sus lideres. 

10) Todos utilizaron periédicos propios para difundir sus ideas y 

publicaron libros antisemitas basados en Las protocolos de los Sabios de Sién. 
77) Fueron apoyados por grandes cadenas periodisticas, que en cada 

uno de esos paises sintieron afectados sus intereses, por el avance del 

comunismo. 
12) Fueron los perfectos aliados de Hitler en contra de los judios y 

los comunistas.



" CAPITULO 6 

LA SOCIEDAD MEXICANA Y LOS JuDIos
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En general, la sociedad civil mexicana no acepté en su seno la presencia de 
los grupos fascistas, y desde luego, se opuso a la existencia de la Accion 
Revolucionaria Mexicanista. En menor grado, es posible decir que los 
sectores que ofrecian una respuesta en contra de la ideologia y presencia de 
este grupo fueron los siguientes: 

1) El Estado cardenista, cuya linea de reivindicacién hacia las clases 
oprimidas, ademas de su politica obrerista, indigenista y socialista, no toleraba 
la presencia de grupos como los Dorados. 

2) Los sindicatos y la izquierda organizada. 
3) Las legaciones extranjeras acreditadas en México, que veian a sus 

conciudadanos directamente afectados por la politica xenofdbica de estos 
grupos de derecha. 

4) La comunidad judia que se vio directamente afectada por las 
campatiias antisemitas desatadas en su contra. 

Cuando la Accién Revolucionaria Mexicanista nacié, el primer sector 
en oponérsele fue la izquierda. El Estado, bajo el régimen de Abelardo L. 
Rodriguez, no puso demasiada atencién al grupo pues lo consideraba como 
un remanente de la Campafia Nacionalista que se dio a partir de la 
presidencia de Pascual Ortiz Rubio. Cuando Cardenas subi al poder, la 
cuestién cambio y se empez6 a limitar, por un lado, la accién de la derecha, y 
por otro, a fomentar las organizaciones sindicales y partidistas que no dejaron 
de protestar en contra de los rompe-huelgas y fascistas dorados. 

Después de la crisis Calles-Cardenas de 1935, las protestas en contra 
de la Accién Revolucionaria Mexicanista aumentaron llamandoles “callistas- 
reaccionarios”. Cuando las agrupaciones participantes en el desfile del 20 de 
noviembre de 1935 supieron que los Dorados también estaban incluidos en 
el evento, las protestas no se hicieron esperar. Diferentes organizaciones 
agrupadas en el Comité Nacional de Defensa Proletaria enviaron telegramas 
al jefe del Ejecutivo pidiendo que se desautorizara a la Accion Revolucionaria 
Mexicanista para participar en el desfile. Después de. éste, se despertaron
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nuevamente las protestas del movimiento obrero organizado que, 

refiriéndose a la base 5* del Pacto de Solidaridad celebrado con el Estado, 

pedian la disolucién del grupo y la expulsion de su lider. El] 21 de noviembre 
el Comité Nacional de Defensa Proletaria tuvo una reunién con el licenciado 

Luis I. Rodriguez, secretario particular del general Cardenas, en la cual este 
ultimo se comprometié a la disolucion inmediata de los Camisas Doradas.' 

Entre los grupos que pedian la disolucién, desarme y expulsion de los 
Dorados se pueden mencionar a los siguientes: 

I 

La Camara del Trabajo de Yucatan. 

El Comité Seccional del Partido Comunista de Chihuahua. 

La Unidn de Carpinteros de Rivera, Calaftes y Similares. 

La Liga Local contra el Fachismo y la Guerra Imperialista. 

El Sindicato de Choferes y Colaboradores de la Linea Penitenciaria, 

Nifio Perdido y Anexas. 

La Federacién Obrera de Tamaulipas. 

El Sindicato de Tejedores y Similares de Guadalajara, Jalisco. 
El Sindicato de Choferes y Similares del Estado de México. 

La Liga Regional Campesina Tuxtepecana, de Tuxtepec, Oaxaca. 

El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Llinea de 
Autocamiones México-Villa Alvaro Obregén y Anexas. 

La Federacién Sindical Unitaria de Obreros y Campesinos 
Asalariados del estado de Veracruz. 

El Partido Comunista de México, Seccién de la III Internacional, 

Seccién Guadalajara. | 

El Sindicato de Obreros Panaderos, Reposteros y Similares. 

La Union de Comerciantes en Pequefio del Distrito Federal. 

La Camara del Trabajo de Oaxaca. 

El Sindicato de Carpinteros y similares de Tampico y Ciudad 

Madero. 

El Centro de Estudios para Obreros. 

El Sindicato Lazaro Cardenas, Carretera Temazcal-Huetamo. 

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Isleta y Patios de 

Tampico. | 

1 AGNM, Fondo Lazaro Cardenas (FLC), 541.1/41. Comité Nacional de Defensa 

Proletaria al general Cardenas, 3 de febrero de 1936. 
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e El Sindicato Industrial de Trabajadores de la Construccién de 
Monterrey, Nuevo Leén. 

© EI Sindicato de Trabajadores de Molinos de Nixtamal de Ciudad 
Madero, Tamaulipas. 
El Sindicato de Choferes y Mecanicos de San Luis Potosi. 

e La Accién Femenil Nacionalista. 
¢ El Sindicato de Domésticas de Tampico y Colonias, Tampico, 

Tamaulipas. 

¢ La Confederacién Nacional de Trabajadores de la Ensefianza 
. (CNTE; antecedente inmediato del SNTE). 

© Las secciones, 64, 66 y 67 del Sindicato de Mineros Metalirgicos de 
la Republica Mexicana. 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de Ja Industria Automotriz. 
El Sindicato Praxedis Guerrero, de la ciudad de Puebla. 

La Federacién de Obreros y Campesinos de Puebla. 
El Socorro Rojo Internacional. 

La Federacion Juvenil Comunista. 

Ademas de otras 38 organizaciones que hicieron hincapié en que la 
accién de los Dorados frente a Palacio Nacional era un atentado en contra 
del movimiento obrero organizado y del Estado, al cual se pretendia 
derrocar. 

El movimiento obrero organizado agregaba que si el Estado no tomaba 
cartas en el asunto serian ellos, por propia mano y usando los mismos 
métodos que los Dorados, quienes contrarrestarian la accién de ese grupo 
fascista. 

Asimismo, la derecha también tomd la palabra después de los 
acontecimientos del 20 de noviembre. Ovega, periddico de manifiesta 
tendencia derechista,’ piblicé un articulo comentando la soliciud del 
senador Soto Reyes de que la Accién Revolucionaria Mexicanista fuera 
disuelta, hecho que el articulista calificé como ilegal, mientras que sefialaba: 
“To legal seria disolver los grupos comunistas que si, estan fuera de la ley ya 
que estan proponiendo la dictadura del proletariado, cuando en México la 

  

? Cf. Alicia Gojman Goldberg, “La xenofobia en la ptensa de derecha en México. 
1930-1945, Revista de la Universidad, nam. 434, 1987, pp. 22-28.
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nS forma de gobierno es la Republica”.> Omega afirmaba que “fueron los 
comunistas los que dispararon sobre el balcén central del Palacio Nacional 
donde se encontraba el licenciado Luis I. Rodriguez”. 

El Excélsor, aunque no se puede calificar de derechista, tuvo durante el 
cardenismo algunos matices con esa tendencia; y a proposito de los 
acontecimientos del 20 de noviembre de 1935 insistia en destacar la 
culpabilidad de los comunistas y el orden en el que desfilaron los Dorados. 
Llegé incluso a afirmar que los comunistas pretendian secuestrar a un dorado 
que iba herido en su camilla.’ 

Después de la expulsién de Nicolas Rodriguez, Ilegaron cientos de 
felicitaciones al general Lazaro Cardenas por su decisién. Las principales 
provenian del Sindicato de Sastres y Similares de Tampico (de la CTM), 
Union Sindical de Trabajadores de Puebla, el Sindicato Regional de Obreros 
del Petrdleo y perforadores mexicanos de Panuco, Veracruz; el consejo 
general del Comité de Solidaridad: de la Organizaci6n de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Alianza de Telegrafistas Mexicanos, la Alianza de las 
Infanterias, el Frente Unico de Trabajadores de Caminos, la Sociedad 
Nacional de Empleados Postales, La Union de Empleados de Gobierno, el 
Ala Izquierda de Empleados Fedetales, la Confederaci6n General de 
Trabajadores de la Ensejfianza, la Unidn de Empleados de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores y los Trabajadores del Palacio de Bellas Artes.° 

Por otra parte, la reaccion de la prensa de derecha, ante la expulsién de 
Rodriguez y la disolucién de la Accién Revolucionaria Mexicanista, calificaba 
el hecho como “un atraco a la Constitucién” y afirmaba que los Dorados no 
eran un peligro para el Estado, sino por el contrario una defensa, y que de 
este acto anticonstitucional el “sefior Nicolas Rodriguez seria otra victima y 
miartir aureolado por la persecucién. Ahora seta un honor pertenecer a los 
Dorados”.® 

El 13 de agosto un articulista de Omega escribia: “Si no ha de haber 
Dorados que no haya comunistas”; los Dorados, afirmaba Francisco 

Escudero Hidalgo, sdlo quieren el bien de México, quieren un “México para 
los mexicanos”. Y agregaba que la mayoria de los cien mil miembros de la 
agrupacién era gente pobre y trabajadora que luchaba contra la explotacién 

3 “Horcas y patibulos implacables para inmolar toda voz de libertad”, Orrega, 28 de 

noviembre de 1935. 
4 Excélsor, 21 de noviernbre de 1935. 

5 AGNM, FLC, 541.1/41. 

6 “Un atraco a la Constitucion, el destierro del Jefe de los Dorados”, Ovega, 13 de 

agosto de 1936.
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capitalista, razon por la cual “los judios no perdonan a los Dorados esa fuerte 
manifestacion de patriotismo”, y agregaba, “velan por su bandera nacional y 
no permitiran que el comunismo desprecie a esta insignia. El comunismo 
ademas hace una labor anticristiana la cual quiere acabar con la nacionalidad, 
por ello, si no ha de haber Dorados, que tampoco haya comunistas”. 

Otta reaccién importante en contra de la existencia de la Accién 
Revolucionaria Mexicanista fue la de las legaciones extranjeras acreditadas en 
México, como la que llevd a cabo la embajada de Estados Unidos a propésito 
de un articulo publicado en el New York Herald Tribune del 21 de abril de 1934 
que decia: 

Proclamando poseer 40,000 miembros, se ha formado en México una 

organizacion fascista ‘Accién Revolucionaria Mexicanista’ cuyos propésitos 
declarados son los de combatir a los judios, los chinos y toda clase de 

extranjeros indeseables, Dicha agrupacién se halla encabezada por el general 

Nicolas Rodriguez quién tomé parte activa en la Revolucién de 1910 y por 
varios otros generales, coroneles, mayores y capitanes de diversas filiaciones 

politicas, cuyo uniforme oficial se compone de un sombrero de Cowboy, con 

una de las alas volteadas y de Camisas Doradas con la insignia ‘ARM’ 
bordada en elias; el saludo oficial es levantando un brazo con el pufio 

cerrado. Los ‘nazis mexicanos usan adem4s un garrote con uma cinta de 

cuero, que llevan en la mano izquierda’. 

Visiblemente preocupada de que en México pudiera proliferar este tipo 

de movimientos —que ya en Alemania se habjan consolidado en el poder—, 
la embajada estadounidense pedia informes a la Secretaria de Gobernacién 
sobre la legitimidad de este movimiento y sobre el articulo 33 constitucional, 
o cualquier otra ley que autorizara la deportaci6n de extranjeros, 
especialmente judios.’ 

Mas tarde, el consul general de Estados Unidos se dixigia a las 

secretarias de Relaciones Exteriores y de Gobemnacién preocupado por la 
campafia antisemita en México, diciendo que el gobierno del general 
Cardenas daba margen a esta campafia y que habia influencias en ella de la 
Legacion alemana; pedia ademas una respuesta acerca de las medidas que 
habia tomado el gobierno en contra de esto y que explicara la manera como 
estaba contrarrestando la actividad de los Camisas Doradas y grupos 
similares. 

7 AGNM, Fondo Gobemacién (FG), 2.360 (29) (48).
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Aunque no respondieron nada tespecto a los Camisas Doradas, el 

cénsul general y el Secretatio de Gobernacion contestaton que: 

el gobierno de México no tenia perjuicio alguno contra los judios, 

_ aplicéndoles leyes por igual a todas las razas de acuerdo a la Constitucién 

Politica, y que la Secretaria de Gobernacién no habia compilado lista alguna 

de judios residentes en el territorio nacional y que la legacién alemana no 

tenia conexién alguna con los asuntos internos del pais.’ 

A su vez, la Legacién checa protest6 por cuestiones similares, 

acusaciones hechas por el diputado Ismael Falcén respecto a la inmigracién 

de judios, considerada como nociva para el pais.” La polaca, por su parte, 

protesto ante la Secretaria de Gobernacion, en octubre de 1937, ya que habia 

apatecido un articulo en E/ Universal, donde los Dorados pedian que se 

declarara ilegitima y antisocial la actividad comercial de los polacos, rusos y 

sitios judios, y pedian que se cancelaran las licencias comerciales concedidas a 

los polacos, con excepcién del comercio de exportacién; que se sancionara 

con la expropiacién cualquier violacién que cometieran los industriales 

polacos a la Ley del Trabajo, y que se prohibiera la inmigracién y 

naturalizaci6n de polacos y de todas las razas inasimilables a la “nuestra”. 

Acompafiada de dicha protesta, la Legacion polaca refuté la acusacion de que 

estos inmigrantes se dedicaran a actividades pemniciosas.”° 

Sin duda, la reacci6n mas importante en contra de la Accion 

Revolucionaria Mexicanista fue la de quienes sufrieron de manera més directa 

sus atbitrariedades e injusticias: la comunidad judia. 

  

8 AGNM, FG, 2. 360 (29) 48. Expedientes entre el Consulado Mexicano en Estados 

Unidos y la Secretaria de Gobemaci6n. 
9 AGNM, FG, 2. 360 (29) 23 630. | 
10 AGNM, FG, 2. 360 (29) 23 630. |



RESPUESTA DE LA COMUNIDAD JUDIA A 
LOS ATAQUES DE LA ARM 

A raiz de las campafias antisemitas que se desataron en el pais, los judios 
empezaton a preocuparse seriamente por su situacién en México, ya que 
habian venido buscando un lugar donde no se les persiguiese o discriminase y 
pudiesen desarrollarse libremente en todos los 4mbitos, sobre todo en el 
comercial. 

Para 1929 a raiz de estas campafias se fundd la Union de Pequeiios 
Comerciantes con el propésito de defender a los comerciantes ambulantes y 
pequefios comerciantes, de los ataques constantes de diversos gtupos. Esta 
organizacion fue fundada por el sefior Adolfo Gutverg como director y el 
sefior Moisés Rosemberg como secretario. Empezé a ser activa a partir de 
1930. 

Para ese entonces la organizacién llamada Bnai Brith de Estados 
Unidos envié a un representante que era el sefior Weinberger para que 
apoyata con préstamos a los pequefios comerciantes, sobre todo después del 
decreto de que los judios debian salir de la Lagunilla en 1931. 

La organizacion llamada Unién de Pequefios Comerciantes no duré 
mucho tiempo, y tuvo sus altas y sus bajas, volviéndose a reorganizar de 
nuevo en 1933 por poco tiempo. 

A ptincipios de 1931 se fundé la Camara de Comercio Israelita. Una 
de las causas fundamentales para su fundacién fue el antisemitismo que se 
estaba dando en gran escala en México; sobre todo el ataque a los aboneros, y 
comerciantes en pequefio. En realidad éstos eran la mayoria de la comunidad 
judia. El papel de la camara era muy importante en la vida judia de aquel 
entonces ya que debia representar a los comerciantes e industriales en el 
mundo del comercio y orientarlos en cuestiones de trabajo, relacionandolos 
con el medio econdmico del pais. 

No siempre pudo la Camara de Comercio realizar sus funciones 
como hubiese querido, pues no estaba en sus posibilidades poder intervenit 
en todos los casos. Como ejemplo de ello, puede citarse el acuerdo que tuvo
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con E/ Nacional, para proteger los derechos de los trabajadores y luchar 

contra la explotacién en general.’ 
BI Nacional habia desatado una campafia en contra de los judios 

diciendo que explotaban al trabajador mexicano. Este periédico era el diario 

oficial y segan la Camara, interpreté mal el acuerdo. En el periédico E/ 

Camino (Der Weg) del 2 de marzo de 1932 se encuentra un articulo que lleva 

por titulo “El general Melgar alaba a la Camara de Comercio por su convenio 

con el petiddico E/ Nasional’? 
En ese mismo periédico, la Camara protesté con una carta firmada 

por la comisién, donde se comenta que el periddico interpreté mal el 

acuerdo, ya que ella debia formar parte de la comisién organizada por E/ 

Nacional para proteger los intereses de la clase trabajadora y luchar contra la 

explotacién en general, sin discriminacién de nacionalidad o raza, y no fue 

asi. Pot ello, se envié una carta de protesta al periddico por medio del sefior 

M. Berlinsky. 
Ademés de la actividades propias de la Cémata de Comercio, ésta 

fue también el érgano de la comunidad judia que se abocé a defender a la 

colonia de todos los ataques antisemitas. Se elaboraron estatutos internos,’ y 

ademés se llevaban a cabo juicios para resolver problemas entre los mismos 

comerciantes judios. 
El mexicano en general, tanto aquel que vivia en las zonas rurales 

como en las urbanas, en realidad no conocia al judio. Tal vez tenia una 

imagen de él como una raza nefasta a la cual habia que odiar por las 

recomendaciones de los padres o de los abuelos; y ademas se imaginaba a los 

judios con cuernos y como algo salvaje que no se asemejaba a nada que ellos 

conociesen. | 

Durante la ptesidencia de Plutatco Elias Calles legd al pais un 

namero importante de judios, por la invitacion que éste les habia hecho en la 

ciudad de Berlin en 1924. Pero pronto empezarton a sentir los ataques 

antisemitas, sobre todo desde la creacin de las Ligas anti-chinas y anti-judias; 

ademas, a partir del ségimen del presidente Portes Gil empez6 un 

antisemitismo callado del gobierno. En 1930 se iniciaron los ataques en 

contra de este grupo los cuales fueron adquiriendo mayor intensidad cada 

vez. En enero de ese afio aparecieron articulos antisemitas en los periddicos 

| 

1 E/ Camino, México, 28 de marzo de 1932, director Moisés Rosemberg. 

2 Este general habia presentado ante la Camara de Diputados la propuesta de 

organizar la campafia nacionalista. 

3 Entrevista particular con el licenciado Araujo Valdivia, hecha por Alicia Gojman 

en mayo de 1987. 

 



e 

RESPUESTA DELACOMUNIDADJUDIA 597 

Trbuna y La Prensa, en ellos se enatdecia al pueblo en contra de los judios, 
alarmandolo con comentarios como que los comerciantes judios no pagaban 
impuestos y tampoco producian nada y solo venian a quitarle el dinero al 
pueblo mexicano. Esta ola antisemita se extendié rapidamente por la 
Republica. Unas semanas después de las primeras publicaciones, ya se habian 
organizado grupos anti-judios en Fresnillo Zacatecas. En esa ciudad la Unién 
de Comerciantes Mexicanos edité un periédico llamado Rendiaén en donde 
aparecian articulos en contra de los extranjetos, dirigido 2 un pequeiio grupo 
de familias judias que vivian ahi, exigiendo que se expulsara a todos los judios 
del pais.* 

A pesar de que el presidente Ortiz Rubio demostré ciertas tendencias 
liberales y llev6 a cabo una accién en el gobierno para naturalizar a todos los 
extranjeros de pais, la Prensa continud publicando sus articulos contra los 
judios. 

El Exxcé/sior apoyé la campagia de La Prensa y no solo publicé articulos 
contra el comercio judio y la industria, sino especificamente contra los sastres 
judios, en “nombre de la Revolucién Mexicana”. Cuando La Prensa vio que 
secundaban su campaiia, organizé un grupo llamado “Indoeuropeo” para 
combatir al comercio judio, esto despertd entre la comunidad judia un gran 
desconcierto. Hacia el 5 de marzo de 1930, a través de muchas 
organizaciones no judias, se invité a una conferencia para hablar en contra 
del antisemitismo.’ Dice el articulista del periodico E/ Camino que como “arte 
de magia” se acallé esta propaganda por un tiempo, aunque breve. Pero para 
el 21 de abril vuelve a aparecer en la capital y en la provincia sobre todo en la 
ctudad de San Luis Potosi. Alli se empezd por subitles los impuestos a los 
cometciantes de origen judio y éstos tomaron medidas, entre ellas la decisién 
de salir de San Luis, hacia la capital.° Los actos de antisemitismo continuaron 
en diferentes lugares del pais; asi, en 1932 los iniciadores de estos 
movimientos en Guadalajara fueron los estudiantes, los cuales actuaron el 1° 
de julio en contra de los comerciantes judios con actos terroristas y unas 

  

* Alicia Gojman de Backal, “Entrevista de Historia Oral a Jacobo Landau”, en 
Alicia Gojman de Backal (coord.), Testimonios de historia oral. Judios en México, México, 
Universidad Hebrea de Jerusalén/Asociacién Mexicana de Amigos de la Universidad Hebrea 
de Jerusalén, 1990, p. 99. 

5 Carlos Landau, “Antisemitismo en México 1930-1 940”, en Der Weg (El Camino), 
Prutha de una caracteristica, edicién conmemorativa de los veinte afios del periddico, México, 
1940-1944. 

6 Alicia Gojman de Backal, “Entrevista a Gregorio Shapiro”, en Testimonios de historia 
oral..., op. at, p. 129.
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semanas después, es decir el dia 25 conctetamente, los actos antisemitas se 
dieron en la ciudad de Monterrey. Lo que pedian estos grupos de agitadores 

era “terminar con la raza judia”. 

El 1° de mayo de 1932, los trabajadores mexicanos hicieron 

demosttaciones en las calles de México, con lamados en contra de los judios 

y de los chinos. 
Inmediatamente la Camara de Comercio Israelita mandé una protesta 

a la Secretaria de Gobernacién, por todos los actos en contra de los judios 
que se estaban desatando en todo el pais y el alza de impuestos. 

El tesorero del estado de Sonora, Rodolfo Tapia, contest6é a la 

acusacién de la Camara Israelita de subir injustificadamente los impuestos, 

aduciendo que “la ley faculta a las oficinas rentisticas para aumentar o 

disminuir las calificaciones en cualquier fecha del afio, cuando los elementos 

que sirvieron de base para las mismas hayan sufrido alguna modificacién de 

importancia”.’ 

Pero la Camara insistid ante e] Secretario de Gobernacién, que estas 

medidas eran inicamente contra los judios y que esto se podia demostrar con 

un impreso que habia mandado el presidente Municipal de Hermosillo 
Sonora, el sefior C. de la Pefia, el cual decia lo siguiente: 

Aviso; Los aboneros rusos Isaac Samuelson, J. Sider, marcos Odinec, I. 

Marchikansky, S. Garestein y Mauricio Livshim, dieron aviso de clausura con 

fecha 6 del actual y a efecto de evitar fraude al fisco y violaciones al 

Reglamento Municipal sobre este comercio, se avisa al publico para que no se 

deje sorprender, con la siplica muy atenta de que se sirva dar aviso a esta 

oficina de toda venta después del dia 6 sin necesidad de convertirse en parte. 

Los que cumplieran lo anterior tendran una recompensa en metilico”. 

Sufragio Efectivo. No reeleccién. Hermosillo Sonora junio 1931. 

El presidente Municipal C. de la Penta. 

La Camara Israelita manifiest que lo anterior era completamente 

desusado y mostré ostensiblemente la finalidad que perseguian las 

autoridades municipales, de obstruir y perjudicar al Comercio Israelita... y que 

ello significaba una violacién a la Constitucidn y a las garantias individuales, 

por lo que pedian el amparo de la Ley. 

7 AGNM, 2.360 (5) 24 732. La Camara Israelita al C. Secretario de Gobemacién 

sobre la campafia antisemita en Hermosillo, Sonora, junio-julio de 1931. Respuesta del 22 

abril de 1932. |
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La respuesta que se dio a esta tepresentacién se limité a acusar de 
recibida la nota y haberse turnado ésta a las autoridades competentes.® 

La RESPUESTA JUDIA. APOYO DE ESTADOS UNIDOS 

Los judios estadounidenses también protestaron a través de diversos medios. 
En un reporte que aparece en el archivo del American Jewish Congress,’ de 
los afios de 1931 y 1932, se hace mencién a la campafia virulenta que se 
desaté contra los judios en esos afios. Dice el reporte, que por la influencia 
de varios periddicos en México, y por la presién de la Camara de Comercio, 
asi como de lideres politicos se presioné al gobierno mexicano para que se 
expulsata a los pequeiios comerciantes judios y que se cerraran sus industrias. 
Ademés se emitieron entonces leyes en contra del pequefio comerciante 
judio, cuya competencia habia afectado sobre todo a los grandes industriales 
los cuales eran miembros de la Camara. Los judios con su energia habian 
logrado abaratar sobre todo, los productos textiles y sus derivados, como la 
ropa, cosa que no aceptaban los grandes consorcios. 

En febrero de ese afio de 31 los judios mexicanos se dirigieron a 
Estados Unidos para pedir a sus correligionarios que intercedieran por ellos, 
ante las autoridades gubernamentales, sobre todo para que se evitara el gran 
boicot desatado en los periddicos E/ Nacional y La Prensa, los que a la vez 
estaban publicando una serie de articulos antisemitas que era una 
reminiscencia del libro de Henry Ford llamado “El Judio internacional”. 

Para el mes de marzo enviaron los judios un memorandum a 
Washington anexando los recortes de petiédicos mexicanos, este material se 
le mostré al embajador ahi, el cual aceptd presentar el asunto ante su 
gobierno. Pero antes, asegurd que el gobierno mexicano no apoyaba 
definitivamente esa actitud. Ademas, el doctor Wise y el director ejecutivo del 
Congreso Judio Americano visitaron a otto lider mexicano que se encontraba 
de visita en Estados Unidos y le pidieron su intervencién en este asunto. 

Sin embargo, continuaron apareciendo los articulos que | hicieron 
efecto en la clase trabajadora ya que éstos secundaron el boicot contra los 
comerciantes judios. Ademds, el gobierno implants la ley para emplear sdlo a 
mexicanos por nacimiento en los negocios. 

  

8 AGNM, 2.360 (22) 6-25. 
° Archivo American Jewish Congress, Reports, 1931-1932, 360-73-A 65, New York, 

pp. 31-34.
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Se volvieron a enviar cartas a!Estados Unidos para pedir ayuda; ya 

que los ataques contra los judios continuaban. Se hacia mencién en una de 

ellas que se habia pactado un acuerdo con el periédico E/ Nacional para 

detener esos articulos, al igual que’ con la CROM y con la Cémata de 

Comercio, para revisar todas las irregularidades, éstas iban a ser examinadas 

por un comité imparcial elegido por todas las partes. Este comité daria un 

informe a la prensa de lo que se habia encontrado. 

Un mes después este acuerdo fue revocado y para el 11 de abril el 

American Jewish Congtess recibid otra carta que informaba que siempre 

fueron afectados los judios en esta comisién y que se les demandaba todo el 

tiempo que presentaran sus estados financieros y a los otros grupos no. Estos 

informes se pasaban a los competidores, hecho que por supuesto afectaba 

sus negocios. 
Con la conclusién del convenio, E/ Nagional continuéd con sus 

articulos virulentos contra la minoria judia de México. Las calles de la ciudad 

fueron matetialmente inundadas con mantas y pancartas demandando la 

expulsién de judios del pais y se temia que el 1°. de mayo con el desfile, los 

lideres obreros incitaran a las masas a actuar en contra de ellos. 

Esto habia Ilegado mucho mis lejos, ya que los gobernadores de los 

estados habian aprobado estas campafias, quiza influenciados por los diarios 

y en algunos casos decretaron la expulsién de los judios que habitaban en su 

tertitorio. 
En un comunicado de México tecibido el 23 de abril, en Washington 

se mencionaba la expulsién de tres judios de la ciudad de Villa Hermosa 

Tabasco y que cada dia llegaban més judios expulsados de diferentes estados 

a la Capital.” 
Un dia después, el Congreso Judio Americano envié un comunicado 

al embajador mexicano en Washington en los siguientes términos: 

Mis asociados y yo estamos setiamente preocupados por los informes que 

nos legan de México diariamente, acerca de ciertos esfuerzos para utilizar el 

dia 1°. de mayo como ocasién para hacer disturbios anti-judios a través de 

todo el territorio de su Excelencia. Los informes y el estudio de los articulos 

que aparecen en los periddicos E/ Nacional y La Prensa nos hacen llegar a la 

conclusi6n que ese dia puede ser desastroso para la buena relacién y el 

bienestar de nuestros hermanos en México, los cuales como su Excelencia 

puede aprobar, han sido un elemento industrioso y trabajador y buenos 

ciudadanos del pais. [--.] 

—_ 
9 Ibid, p. 33.
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Con todo respeto a la celebracién del domingo 1° de mayo le pedimos de la 
forma mas encarecida posible que tome su Excelencia las medidas necesarias, 
para que su gobierno esté enterado de la necesidad de prevenir esos 
disturbios ya que serian muy peligrosos para los judios de México y se 
afectarian ademis los intereses del pais. [...] 
Agradeceria yo el privilegio de poder tener una plitica con su Excelencia ya 
sea el sébado 30 de abril o el lunes en la mafiana, el dia 2 de mayo, esta 
primera fecha seria la mas conveniente para mi ya que tengo que asistir a una 
conferencia en la ciudad de Baltimore el domingo en la noche. 

El embajador recibié el comunicado y lo transmitié a la oficina de 
Relaciones Exteriores. 

También se envi una carta al sefior Green, presidente de la 
Confederacion de Trabajadores de Estados Unidos. El sefior William Green, 
de inmediato se comunicé con la Confederaci6n de Trabajadores de la 
Republica Mexicana y les pidié lo siguiente: “Utilicen su influencia 
econdémica y fraternal que tienen en el movimiento, pata proteger a los judios 
que viven en México, contra ataques violentos o disctiminaciones.”"' 

Una carta sali de inmediato para agradecer las gestiones realizadas 
por el sefior Green. Este ademas recibié una respuesta de México donde se le 
daba una explicacion a lo que estaba sucediendo, diciéndole que los culpables 
de las agitaciones anti-judias eran los adversarios de la CROM, y los politicos 
locales. 

E] comunicado decia asi: 

Le doy a usted esta explicacién, por el temor a que encuentre usted en los 
comunicados expresados por las organizaciones. El dia 1°. de mayo, 
manifestaciones las cuales se oponen a la CROM, para que usted conozca los 
hechos, para mostrar que la Confederacién mexicana de trabajadores no tiene 
ninguna relacién con esta campaiia. 

Parece que este manifiesto se referia a una resolucién que 
aparentemente se iba a tomar. El 15 de mayo los estadounidenses recibieron 
catta de México diciendo que los desfiles del 1° de mayo estuvieron 
totalmente bajo control y que no se habjan dado disturbios serios contra los 
judios, aunque si una serie de pancartas en el desfile contra los judios; E/ 
Universal, un diario liberal habia defendido a éstos de todos estos ataques y de 
los que habian publicado E/ Nacional y La Prensa. 

"Ibid, p. 34.
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En E/ Camino, del 30 de septiembre de 1931 aparecié la fundacién de 
un grupo llamado los “trabajadores de la Aguja”, esta organizacién llegé a 
tener 200 miembros y fue cteada con la idea de proteger a todos aquellos 
judios que se dedicaran a esa profesién. 

Con los mismos propésitos se fundaron en esos afios, la “Unidén de 
Comerciantes en pequefio” y la “Unién de aboneros” cuya iniciativa surgié 
de los afectados, entre ellos el sefior Isaac Shop y el sefior Shulman.” 

Ademias de tener la conciencia:de que se habia desatado una campafia 
contra los judios establecidos en la Republica Mexicana, y buscar algunas 
formas de defensa; era también muy importante detectar quién pagaba la gran 
cantidad de propaganda que se distribuia. Seguin Jacobo Glantz “no fue dificil 
saber quién financiaba esta propaganda contra los judios, eran grandes casas 
comerciales extranjeras, francesas y alemanas que veian en los judios a fuertes 
competidores”. Estas casas solian importar productos del extranjero y 
ganaban mucho dinero con esto. Pero cientos de articulos no eran accesibles 
a la mayoria de los trabajadores mexicanos, hasta que llegaron los judios y 
empezaton a abrir pequefias industrias de sweateres, vestidos, zapatos y 
otros, que antes eran importados y agregaba: “Gracias a ese espiritu 
emprendedor estos judios empezaron a producir y abaratar a la mitad o 
menos, lo que anteriormente se pagaba muy caro”. Con certeza que esto 
caus6 una serie de problemas a los franceses y alemanes y buscaron la 
manera de deshacerse de la competencia. Este camino elegido fue el de 
sernbrar el antisemitismo entre el pueblo mexicano.” 

También detecté la comunidad que una parte importante de la 
propaganda antisemita era publicada por circulos de catdlicos fanaticos, cuyo 
organo de propaganda era la revista La Palabra.“ 

Otra época importante para el desarrollo del antisemitismo fue como 
ya se menciond, cuando triunfé el nazismo en Alemania. Entonces se vio 
México invadido de propaganda nazi; que se enviaba a México por diversas 
vias. Sobre todo se enviaron panfletos y libros entre ellos Los Protocolos de 
los Sabios de Sion. 

“E] Comité Pro-Raza —dice en un articulo de Der Weg, el sefior Carlos 
Landau— estaba constituido por una gran mayoria de diputados, los cuales 
hablaban siempre en nombre del Partido Nacional Revolucionario, exigieron 

12 Jacobo Glantz, “Veinte afios de vida judia en México —material para la historia”, 

Der Weg, México, 1940, pp. 161-163. ' 

13 Ibid, p. 162. | 
47g - 
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que se creara un Ghetto pata los judios en México. Ademd4s la CROM 
participé en estos ataques a los hebreos. 

Entonces volvis a actuat la Camara de Comercio Israelita, 
demostrando que estas ultimas provocaciones tenian una telacién directa con 
el Ministerio de Propaganda Alemana y con el Cénsul Aleman. La Camara 
lleg6 a confiscar propaganda antisemita que habia sido importada de 
Alemania. 

En noviembre de 1933 el presidente se vio obligado a hacer 
declaraciones oficiales en contra del antisemitismo, el cual “estaba dafiando 
los intereses del pais”. * 

Para finales de 1934 y principios de 1935, crecié de nuevo la campafia 
antisemita, con la aparici6n del movimiento de los Camisas Doradas. Esta 
fue la organizacién anti-judia mas fuerte de esos aiios, y con sus 
demostraciones y escandalos sembraron el panico entre la comunidad judia. 
Todos tenian frescos en la memoria los recuerdos de los ataques en La 
Lagunilla donde habia cometciantes judios en gran cantidad. E/ Camino 
publicaba constantemente articulos de lo que estaba sucediendo, pero como 
estaba en idish no todos tenian acceso a él. El periddico trataba de nos ser 
alarmista, pero si de mantener informados a sus lectores que sobre todo eran 
otiginatios de Europa oriental. Insistia que no se debia crear panico pero si 
saber de la existencia de estas campafias para tomar ciertas medidas, y 
agregaba que el grueso del pueblo mexicano en realidad no era antisemita. En 
uno de sus articulos decia: “El jefe de las Camisas Doradas, el tristemente 
conocido general Nicolés Rodriguez que a la vez es jefe de la Accién 
Revolucionaria Mexicanista tiene gran influencia entre los circulos 
gubernamentales”.”* 

El periddico menciondé que a raiz de la divisisn de los Dorados en 
dos bandos, uno lidereado por Nicolas Rodriguez y el otro por el general 
Gonzalez Garcia y Santana, la colonia judia sintié que podia volver a respirar 
tranquilamente, pero que en realidad esta divisién se llevé a cabo por la 
influencia de uno u otro ditigente, pero que la animadversién en contra del 
judio no cambis en ninguno de los dos grupos.” 

1935 fue un afio de mucha intranquilidad para la comunidad judia de 
México. A pesar de todas las aclaraciones del presidente Cardenas y de los 
ministros de su gabinete, continuaton las actuaciones de los Camisas Doradas 

5 C. Landau, “Antisemitismo...”, op. cit, p. 143. 
16 Ibid. p. 144. 
" Id. No encontramos esta divisién en ningin otro documento.
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libremente. La labor activa contra estos actos de los Dorados la realizé de 

nuevo la Camara Istaelita de Comercio a cuyo frente se encontraba el sefior 

Jacobo Landau. 

La Camara le causaba disgustos a los Dorados —dice Landau-, asi que el 5 de 

septiembre de 1935 llevaron a cabo un atentado contra mi persona, 

atacindome al Iegar esa noche a mi domicilio. Eran tres personas que con 

cadenas trataron de matarme. De milagro sali vivo, gracias a unas personas 

que pasaron en ese momento por ahi y que al verlas empecé a gritar, hecho 

que hizo que los Dorados huyeran”.‘® 

Se hizo la declaracién correspondiente y los consabidos interrogatorios 

policiacos, de donde resulté evidente que el culpable era Nicolas Rodriguez, 

jefe de los Dorados, el cual habia dado la orden de desapatecer al presidente 

de la CAmara Israelita de Comercio. Los diarios publicaron alguna nota al 

respecto pero pronto se olvid6 el incidente. En las Ultimas Noticias del dia 6 

de septiembre aparecié un articulo titulado: “Apaleaton a un judio dos 

Dorados”. En este articulo se dan los nombres de los dos Dorados que 

atacaton a Landau y estos eran Antonio Vidaurrazaga y “El texano” 

lugarteniente del general Rodriguez. En sus declaraciones Vidaurrazaga dijo 

que al llegar el dia 5 a las oficinas de la ARM el “Texano” le dijo que el general 

habia ordenado una comisién especial para él”. Y agregd que le dieron 

érdenes de que la despachara rapido.” 
En su entrevista el sefior Landau comenté ademas que los Dorados 

mandaron poner una manta frente a la Camara de Diputados en la calle de 

Allende esquina con Donceles, ésta contenia expresiones denigrantes contra 

la colonia istaelita, sobre todo dijo “pedian la expulsién de los judios de 

México”. La C4mara intervino de nuevo ante las autoridades competentes 

para que se quitara dicha manta, “nos prometieron quitarla pronto ~comenté 

don Jacobo-, pero no fue asi ya que este lienzo duré dos meses colgado.”™ 

Cuando desalojaron a los comerciantes israelitas de los mercados publicos les 

quitaron los tarjetones, y esto significaba la no autorizacién de trabajar como 

comerciantes ambulantes. Tal proceder fue un golpe mortal para cientos de 

familias israelitas que no podian' seguir trabajando en ninguna parte. Fue 

entonces —continiia Landau- que nos ditigimos al Congreso Mundial Israelita 

  

18 Alicia Gojman de Backal, “Entrevista a Jacobo Landau”, op. at. 

19 “Apalearon a un judio dos Dorados”, Utimas Notidas, 6 de septiembre de 1935. 

2 A, Gojman de Backal, “Entrevista a Jacobo Landau”, op. ct.
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en Estados Unidos, para pedirles ayuda. Estos mandaron de inmediato a un 
tepresentante que fue el sefior profesor Etlingen quien vino a investigar cual 
era la situacién. 

Entonces la Camara Israelita se dirigié al presidente de la Republica 
pidiéndole una audiencia con el representante del Congreso judio, y al dia 
siguiente se recibid la contestacién favorablemente. El presidente recibié a 
Etlingen con una comisién de la Camara y prometié emitir un comunicado. 
Al regresar este hombre a Estados Unidos e informar al Congreso de la 
situacion se decidié enviar ayuda a los judios de México. 

Seguin el sefior Landau la preocupacién fue de tal magnitud que 
muchos judios empezaron a buscar a través de algunos abogados la 
tramitacién de una visa pata poder emigrar a Estados Unidos. ”! 

Otra forma de atacar a estos movimientos de derecha de parte de la 
comunidad judia fue mediante la creacién de ciertas organizaciones entre 
ellas la Uamada “Joven Gesbir”. Este grupo de jévenes surgi de la 
organizacion adulta que Ilevaba el mismo nombre y cuyas ideas eran 
socialistas y comunistas. Se funddé en 1935 con cerca de 125 asociados. El 
propdsito de esta organizacién juvenil era el educar a los jévenes en un 
espirim progresista. Un gran porcentaje de los agremiados eran obretos o 
trabajadores. Desde sus inicios, la organizaci6n se dedicé al estudio de los 
problemas sociales y culturales; un circulo especial se dedicé al estudio de la 
economia politica y otro grupo bajo la direccién de Jacobo Glantz se dedicé 
al estudio sistematico de la literatura judia. En contraposicién a otros grupos 
dentro de la comunidad, éste se ocupaba de organizar discusiones politicas y 
veladas literarias. 

La organizacion tenia un periddico mural, que ponia impresa una 
parte en espafiol y mantenia a los socios informados de los acontecimientos 
del pais y del mundo. Dentro de esta organizacién juvenil Gesbir aparecié un 
pequefio grupo que se llamé “La Liga Juvenil Antifascista Israelita”. Su 
objetivo fundamental fue el de difundir entre la juventud judia la necesidad 
de organizarse para luchar contra el fascismo y el antisemitismo. 

Ademés otra de sus metas era la de acetcar a Ja juventud judia con la 
mexicana pata lograr un mejor entendimiento entre ambas. La mayoria de los 
jOvenes que pertenecian a esta liga eran estudiantes de las diferentes 
Facultades de las Universidades Mexicanas. Y la organizacién tuvo estrechas 
relaciones con la Federacién Juvenil mexicana que estaba asociada al PRM y 

21 Ig
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ademas tenia estrechos lazos con la Liga Pro-Cultura Alemana.” Entre los 
dirigentes de esta liga se encontraban los jévenes; Kopicher, Bolinsky, 
Toiber, Desiatnik, Levestein, Retchkiman, Warman y otros. Este grupo hacia 

reuniones frecuentes, adonde se estudiaban cuestiones politicas, y donde 
jOvenes mexicanos participaban. En ella se planteaban las estrategias de lucha 
y fue uno de los pocos grupos organizados que se enfrentaron a los Camisas 
Doradas. Asi comenté uno de ellos: | 

Nos reunimos todos porque sabiamos por algunos informes que los judios 
iban a ser atacados en La Lagunilla, decidimos entonces que no podiamos 

agachar la cabeza y debiamos oponernos. Asi que nos fuimos para alla 
pteparados a luchar, la verdad étamos pocos. Yo me defendi como pude, 

pero me golpearon muy fuerte. Luego intervino la policia.* 

El 26 de enero de 1937 se volvieron a escuchar voces antisemitas en 
el Senado de la Repiblica. Alegaban los senadores que los judios eran 
culpables del desempleo en el pais. Entonces interviné de nuevo la Camara 
de Comercio Israelita y se detuvo por algun tiempo la campaiia.” 
Apatecieron desde entonces una serie de inspectores del gobierno que se 
dedicaron a investigar la situacién legal de los extranjeros en el pais, lo que 
volvié a desatar un gtan panico en la colonia judia. Para el mes de marzo de 
ese aio se llevé a cabo una Conferencia Demografica donde participaron 
ademas de personas distinguidas de la intelectualidad mexicana, algunos 
judios también. Toda la conferencia tuvo como fin encontrar una solucion al 
problema judio. Se leg a la conclusidn, que no sélo los judios eran un mal 
para el pais sino todos los extranjeros. En dicha conferencia participo el 
presidente de la Camara de Comercio Israelita el cual se refirid a la labor 
desempefiada por los judios en México, pero en realidad pocos lo 
escucharon. | 

Con el crecimiento del antisemitismo auspiciado por los Dorados y 
otros grupos de derecha el interés de la comunidad judia por defenderse 
crecid sobremanera. Asi, bajo la direccién del sefior Moisés Rosemberg 
aparecié el 14 de mayo de 1937 un periddico judio llamado La Verdad, que se 
edité6 en espafiol. El periddico no' tuvo larga vida debido a problemas 
financieros; sin embargo, cumplié con su objetivo que era defender los 

2C. Landau, “Antisemitismo...”, gp. ait.,. p. 144. 
23 Raquel T. de Edelson, “Entrevista a Julio Torenberg”, en Testimonios de historia 

oral..., op. cit, p. 140. | 
24 A. Gojman de Backal, “Entrevista a Jacobo Landau”, op. ait.
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intereses judios. Este diario era leido por una gran cantidad de diputados y 
senadores y despert6 muchas veces debates calurosos entte los circulos 
intelectuales mexicanos. 

Para finales de 1937 y principios de 1938, se dieron en México una 
serie de leyes para restringir la inmigracién y se crearon normas que 
dificultaban la nacionalizacién, ya que los requisitos eran cada vez mayores. A 
finales de 1938 y principios de 1939 se volvid muy activa la otganizacion 
llamada “Vanguardia Nacionalista”, que era una filial de los Dorados, ésta 
estaba dirigida por el licenciado Padrés, el cual se alié poco después a otto 
lider antisemita Leén Osorio. Estos dos personajes se pusieron como meta el 
eliminar todos los intereses judios del pais y apoyar a los Dorados en su afan 
de detrocar al régimen cardenista. Los judios sefialaron ante el gobiemo el 
verdadero propdsito de estos lideres pero no se tomd en cuenta sus 
observaciones.* 

Estos grupos secundados por los Dorados desarrollaton una fuerte 
propaganda anti-judia y a la vez actuaron en las calles de San Juan de Letran. 
La comunidad, a través de otro organismo recién formado, el Comité Central 
Istaelita de México,” protesté ante el gobierno por los actos que se estaban 
dando en las calles de la capital, hasta que esto provoco indignacién en los 
circulos de intelectuales mexicanos y de grupos de judios estadounidenses. 

El 26 de enero de 1939 mientras estas organizaciones antisemitas 
levaban a cabo un mitin en la calle, uno de los manifestantes dijo que habria 
que hacer un pogrom y matar a los judios. Esta masa excitada se dirigis a las 
calles donde sabian que habia negocios judios y sobre todo a la calle de 
Tacuba 15 que era el Club, o lugar de reunién de los judios. La policia 
intervino a tiempo y se evit6é la matanza. En este acto antisemita casi pierde la 
vida el escritor Jacobo Glantz. 

Luego de haber recibido los informes de este acto vandalico, el 
Congreso Judio Mundial telegrafid al embajador mexicano en Estados 
Unidos, Francisco Castillo Najera, expresindole su preocupacién por las 
manifestaciones sin precedentes que se habian dado en el pais. El Congreso 
declaraba: 

Estamos impactados al oir los reportes casi increfbles de los disturbios 
antisemitas que se han efectuado en la Reptblica Mexicana. Estamos seguros 

% Alicia Gojman de Backal, “Entrevista a Leén Krajmalnik”, en Testimonios de 
historia... Op. cit, p. 96. 

26 Fundado como organismo de apoyo a los refugiados y luego como representante 
de la colonia judia de México en 1938. 
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que su gobierno tomar las medidas necesarias para evitar que estos se 

repitan y llevar ante la justicia no solamente a los responsables inmediatos de 

estos disturbios sino investigar quienes fueron los instigadores de estos actos 

similares a las practicas nazis. 

| 
El 28 de eneto el embajador mexicano contestaba al telegrama con 

estas palabras: 

He recibido vuestro telegrama. EI gobierno mexicano no puede de ninguna 

manera ser acusado de responsable de estos disturbios a los cuales ustedes se 

refieren. En consonancia con los mas altos postulados de la revolucién social 

en México, el gobierno mexicano se opone rotundamente a apoyar cualquier 

prejuicio racial. Pueden estar seguros que la ley sera aplicada en los casos 

individuales directamente responsables de estos atentados. 

| 

Cuatro dias después confirmaba en otro comunicado: “Confirmando 

mi telegrama del dia 28, por favor tomen nota de que 28 personas acusadas 

de instigar estos disturbios antisemitas en la Ciudad de México han sido 

atrestadas, segtin informes recibidos de mi gobierno”.” 

Una carta que llegé también de Los Angeles al presidente Cardenas, 

enviado por un articulista de un periddico de Los Angeles, decia que se 

suplicaba al presidente tomata medidas para poner fin a los motines 

antijudios en México, que fueron piblicamente anunciados y otganizados por 

la asociacién fascista WVanguardia Nacionalista. Agregaba que los 

estadounidenses de esa ciudad estaban alarmados por los reportes constantes 

que recibian acerca de que agitadores nazis habian establecido su cuartel 

general en México. “La mayoria de lds americanos —decia— simpatizan con 

usted y su administracién, pero les extrafia que organizaciones fascistas 

puedan libremente proseguir su campafia de terrorismo”. 

Entre las publicaciones que precedieron al periddico de los Dorados 

estaba La Kberacién econémica de México y su proletariado, folleto editado en 

Puebla por el Comité Pro-Raza en 1935, prologado por el sefior José Angel 

Espinoza, jefe del Movimiento Social Nacionalista del pais, fundador del 

Comité Pro-Raza y la Legién Mexicana de la Defensa. En el prdlogo 

destacaba la figura de Gilberto Aguilar (El indio Aguila Roja) autor del 

folleto, diciendo que éste era uno de los grandes luchadores, que desafiaban a 

  

27 World Jewish Congress, del Archivo del American Jewish Committee, Nueva 

York Estados Unidos. 
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la critica, al revelar los problemas en que se debatia la nacién mexicana, y que 
ponia de manifiesto el peligro del comunismo judio.” 

Aguilar sostenia que el poder econémico producia poder politico, y 
por medio de la Organizacién Nacionalista, tanto obreros como campesinos 
verian resueltos sus problemas econdmicos sin verse arrastrados al capricho 
de X o Z persona que invadia su hogar y trataba de imponerles cualquier 
credo. Hacia énfasis en que el marxismo y el comunismo eran de origen 
judio, y que el primero significaba la centralizacién de la riqueza en todas sus 
fases y formas en el Gobierno, es decir, “que el gobierno sea el duefio de 
todo y por consecuencia patrén unico lo cual no conviene al pueblo, porque, 
si ahora hemos tenido Garridos y Osornios, ya pueden imaginarse lo que 
pasaria con un Estado asf”. 

Asimismo, explicaba lo que era el nacionalsocialismo y decia que en 
esencia “era la preparacion intelectual y econémica del proletariado nacional 
pata que por medio del cooperativismo proletatio social nacionalista, pueda 
conseguit su liberacidn econdémica efectiva y ademds conservar todos sus 
derechos y libertades”.” 

El Comité Pro-Raza empezé a reproducir el libro de Ford titulado E/ 
oculte y doloso enemrigo del mundo, con un pequeiio prdlogo del Indio Aguila Roja; 
en él establecia que Ford, tomando como base documentos judios, ponia de 
manifiesto el gravisimo peligro a que en un futuro no lejano conduciria al 
mundo entero la pérfida y astuta politica judia, “que se vale de los medios 
mas arteros y embozados para subyugar a las naciones, despertando y 
enconando las pasiones de los hombres para debilitarlos y desorientarlos y 
conseguir por este medio el dominio universal”. Y mas adelante decia: “en 
este folleto nos proponemos populatizar los documentos judios que sirvieron 
de base al yo acuso de Henry Ford”. Al final arengaba al pueblo para que 
estuviera alerta ya que pronto podrian salir a la luz los verdaderos protocolos 
judios o sea el programa judio para subyugar al mundo.” 

Para contrarrestar toda esta literatura que se editaba y se repartia 
ampliamente entre el pueblo mexicano, el comité Central Israelita de México 
inicié la publicacién de algunos pequefios libros y folletos que repartia en 
forma modesta, ya que el tiraje no podia ser muy gtande por falta de 
presupuesto. Entre ellos la traduccion del aleman de E/ antisemitismo, y de El 

28 AGNM, FLC, 704.1/147. La Liberacion econdmica de México y su proletariado, 

Puebla 1935. 

2 AGNM, FLC, 521/4. Telegrama al presidente Cardenas, 28 de enero de 1939. 

» AGNM, FLC, 521-6/6.
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antisemitismo en América Latina, En Ja dedicatoria el autor decia lo siguiente: “A 
partir de la legada al poder del nacionalismo, el problema judio se ha 
colocado en el foco de los acontecimientos mundiales. Desde entonces el 
mundo entero se ocupa de esto con mas pasién sin conocimiento de causa, 

con més fantasia que veracidad”, y agregaba: “El presente escrito esta 
destinado a traer a la luz a este caos, critica a esta propaganda, verdad a este 
pantano de mentira y error.” 

En E/ antisemitismo en América Latina, al referirse a la causa del 

antisemitismo comentaba: “el antisemitismo aparecid en los paises 
iberoamericanos como efecto de la propaganda hitlerista. Y hasta hoy las dos 
palabras “antisemitismo y hitlerismo” significan la misma cosa en nuestro 
medio, son sinénimos”. 

Seguin el autor existia siempre en los paises de América Latina una 

poblacién extranjera que se beneficiaba con el antisemitismo criollo. En 

realidad esto les era util, puesto que la agitacién nazi canalizaba la xenofobia 
general hacia los judios.” 

F. Schuller coment6 en una conversacién que sostuvimos lo 
siguiente: 

La propagacién del nazismo en el extranjero fue uno de los deberes mas 

urgentes de todos los diplomaticos y de todos los patriotas alemanes. El 

método utilizado era la acusacién, la calumnia permanente. Los judios en 

actitud siempre defensiva tenian una posici6n muy débil Por mas 

explicaciones que se pudieran dar a las acusaciones no hacian impacto en la 

poblacién. En los primeros afios los barcos alemanes traian grandes 

cantidades de folletos antisemitas y anticomunistas. Ademas por otro lado el 

Reich Aleman se dedicé a repartir condecoraciones a personajes distinguidos 

en la politica y se hacian constantes invitaciones a lideres, hombres de 

negocios y estudiantes para que visitaran Alemania. Y se presencid la 

creacién de los Institutos Germano Iberoamericanos, diversas academias y la 

participacién de instructores en la policia o en el ejército que fueron focos 

por donde la propaganda se pudo difundir fuertemente. [...] 

En la época de la crisis mundial, Alemania se habia convertido en uno de 

los compradores més importantes en América Latina. No pagaba con oto 

pero si, con productos manufacturados. Compraba mas de lo que se podia 
consumir y el resto lo vendia a precios mas bajos. [...] 

A veces los capitales americanos se congelaban en Alemania, de este modo 

el intercambio con Alemania crecié y creé intereses comunes con el capital 

  

31 RN. Coudenhove Kalergi, E/ antisemitismo y el antisemitismo en América Latina, trad. 

Eduardo Weinfeld, México, Or, 1939. 
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americano. Se reprimia toda propaganda dirigida contra el nazismo y no se 
toleraba el boicot a las mercancias alemanas. Estos intereses fortalecieron el 
nazismo en toda la América Latina, hasta el punto de obtener influencias 
definitivas en algunos paises para permitirse conspirar contra el gobierno, por 
medio de un golpe de Estado, como es el caso de México. 32 

Por ello, en el libro traducido por el sefior Weinfeld el autor hacia 
hincapié en que “toda propaganda tendiente a expropiar al pequefio 
comerciante judio equivaldria a la amputacién de uno de los érganos més 
activos e irremplazables de la economia nacional”.* 

El judio ante estos ataques antisemitas era presa del panico y decia el 
autor que: “se apodera de los hebreos una especie de terror, la comunidad 
israelita queda patalizada y hace el muerto. No discutiz, silenciar las 
calumnias, ya que la agitacién pasaré, esa es la politica que se sigue en la lucha 
de defenderse unidos”. Y agregaba que el problema radicaba en que las 
instituciones judias no tenjan ninguna experiencia en la lucha politica y que 
por ello se explicaba que siguieran apareciendo las hojas con propaganda 
antisemita de chantaje y que fracasara toda acci6n comin, como pot ejemplo 
el intentado boicot a los productos nazis. 

Una de las publicaciones que mas se difundi6 en contra del 
antisemitismo fue un libro de bolsillo titulado Antisemitism ideolagia 
antimextcana de Rodolfo Gonzalez Navarro, publicado por Tribuna Israelita 
dependiente del Comité Central.* En este folleto el autor hacia un 
comentario sobre lo que eta la doctrina racial de Hitler diciendo: “El 
antisemitismo es la expresién mas horrible de esta doctrina ultra reaccionaria 
que no considera al judio como un ser humano, sino como inferior, o sea 
como animal. Pero el indio, el mestizo, el negro, el amarillo y en general todo 
individuo de color pertenece seguin la doctrina racial de Hitler igual que el 
judio a una taza inferior”. Ya sélo por eso el antisemitismo es antimexicano 
en el mas hondo sentido de la palabra.** 

Y después de hacer un recorrido por la historia de México decia: 

  

32 Alicia Gojman de Backal, “Entrevista con Friedrich Schuller”, entrevista 
particular de 1988. 

33 R. Copudenhove Kalgeri, E/ antisemitismo..., op. at, p. 151. 
% Ibid, p. 166. 
3 Rodolfo Gonzilez Navarro, -Antisemitiono. Ideologia antimexicana, México, 

Publicaciones de Bolsillo de la Tribuna Israelita, s.f. 

% Thid, p. 3.
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el México de hoy... ha permanecido fiel a las antiguas tradiciones de la 

libertad y siempre luchando contra la discriminacién racial Asi en un 

mensaje del presidente Cardenas se leia: la discriminacién ‘racial... es 

incompatible con el ideal democritico... y con la armonia que debe existir 

entre las razas y naciones como tinico medio de hacer posible una paz 

permanente.3? 

En los afios que van de 1936 a 1938 se public un periédico en idish 

larnado E/ Tiempo (Di Tsaii) cuyo director eta el sefior S. Cfas y el gerente el 

sefior Abrams. El primer numero apatecié el 4 de abril de 1936 y se edito 

semanalmente, es decir se publicaba cada sabado. 

En el namero del 1° de septiembre 1937 aparecié un articulo titulado 

“Acerca del antisemitismo en México”, sefialando en él la campatfia 

antisemita que se estaba dando en el pais en contra de los judios de origen 

polaco. El autor decia que no eta causa para crear panico entre la comunidad, 

pero si analizar el hecho de la apaticién de ideas antisemitas entre ciertos 

grupos y sobre todo en algunos diatios de la Republica. Aseguraba que este 

antisemitismo estaba apoyado por los nazis desde Alemania y que constaba 

de una gran propaganda tanto escrita como verbal. Ademés aseguraba que el 

material antisemita ptoveniente de Alemania estaba pasando pot Guatemala. 

De los grupos antisemitas comentaba: que uno de los mas activos era el de 

“Los Camisas Doradas”, pero afiadia que no creia que este grupo tuviera 

mayores alcances y que era un grupo-que no abarcaba a todo el pueblo 

mexicano. 
Continuaba diciendo que se sabia de esta campajia en todo el mundo 

y que se hablaba de una solicitud que se ptesentatia al presidente para 

expulsar a todos los judios del pais. Pero afiadia que con el régimen del 

presidente Cardenas que era liberal y democratico esto no sucederia y que 

éste no apoyatia los movimientos de derecha, y terminaba asi: “no se puede 

saber que pasar en el futuro ya que éste es impredecible y por Jo tanto se 

debe estar alerta y sobre todo conocer el problema.” 

En el diario publicado el 1° de enero de 1938 salié un articulo, “El 

afio politico en México”, en donde el autor, el sefior Kamien, se referia a los 

problemas que en ese afio habia tenido el cardenismo. Sobre todo por el 

reparto de tierras y la expropiacién petrolera. El autor defendia al presidente 

diciendo que; “ tenia derecho a hacer la expropiacién igual que la de los 

  

37 Ibid, p. 21. 
38 A. Toshab, “Acerca del antisemitismo en México”, Di Tsait (El Tiempo), 10. de 

enero de 1937, p. 5. 
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ferrocarriles”. Hablaba de la politica Cardenista, de su apoyo a la Republica 
espafiola y del ataque a China. Y comentaba que México en ese afio se habia 
retractado de hacer una gran transacci6n de cobre para Alemania. Mas 
adelante hablando de deportes decia; “México no acepté a jugadores ni 
alemanes ni italianos porque no quiere fascistas en el pais”. 

Refiriéndose a la pugna Calles-Cardenas, decia que seguramente 
Calles no estaba con las manos en los bolsillos; se sabia que estaba apoyando 
a la reaccién en contra del presidente Cardenas y que debido a ello en ese afio 
de 1938 se habia consolidado la reaccién. Y agrega “en julio se dio la unién 
de los partidos de derecha, Cedillo renuncié al Ministerio de Agricultura y 
esta haciendo el papel de umificador de todos estos movimientos de 
derecha”. Pero agregaba que por ello se unieron todos los grupos liberales 
alrededor del presidente. Segiin él] los estadounidenses hubieran apoyado 
mucho mas a Cardenas si no hubieran temido su “bolchevismo”, y terminaba 
diciendo: “hay un problema en Estados Unidos, o no saben quién es 
Cardenas o no saben lo que es el bolchevismo.”” 

Ese mismo dia salieron otros articulos en el periddico refiriéndose a 
la situaci6n de los judios en México, entre ellos “La cuestién judia en 
México” escrito por el sefior Berebiches, el cual se concretaba a comentar 
acerca del antisemitismo de ciertos grupos pero lo consideraba como algo 
normal y ldgico por el desarrollo que estaba teniendo la comunidad en 
cuestién econdémica y por la competencia que quizd se desataba respecto al 
comercio. El autor le pedia a los miembros de la colonia judia que no 
hicieran nada al respecto, ya que no todo el pueblo era antisemita y sdlo se 
trataba de algunos grupos de derecha muy concretos.” 

En otro articulo del mismo diario el sefior Zacarias se referia con 
énfasis al antisemitismo que se estaba desarrollando en el pais. Hacia un 
andlisis de la situacién y recalcaba que a partir del presidente Pascual Ortiz 
Rubio se desataron campaiias, contra los judios a raiz de la propuesta 
“nacionalista” y que pata contrarrestar un poco esto, se estaba editando en 
espafiol el diario La Verdad, cuyo propésito era que el pueblo estuviera 
enterado de quienes eran los judios que vivian en México y cuales eran las 
actividades que desarrollaban, para contestar a los infundidos desatados por 
esos grupos antisemitas. E] mismo dia se publicaron otros articulos todos 

39 M. Kamien, “El afio politico en México”, Di Tsait, 10. de enero de 1938, p. 3. 
A. S. Berebiches, “La cuestién judia en México”, Di Trait, 10. de enero de 1938, 

p. 6. 

“1. Zacarias, “Problemas de nuestra vida comunitaria en México”, Di Tsait, to. de 
enero de 1938, p. 7.
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preocupados por la situacién que se estaba viviendo en el pais. Asi en uno 
titulado “El México judio en el afio de 1937”, el sefior Simes comento acerca 
de la formacién de un Comité Antifascista creado con la finalidad de 
defenderse de los ataques de esos grupos nazis.” 

El 2 de febrero de 1938, Kamien, en “México se bafia en la 

democracia” se referia a que el presidente Cardenas era un demécrata y se 
declaraba en favor de la libertad, y que los dirigentes del ejército estaban en 
contra del fascismo y apoyaban también la democracia.* En el mamero del 15 
de enero de 1938 salié un articulo haciendo mencién de toda la propaganda 
antisemita que se estaba dando en el pais. Con el titulo “Plantaciones nazis en 
México” el autor hacia referencia a la enotme ptopaganda y a la vez explicaba 
cémo invitaron los nazis a los cometciantes e industtiales mexicanos a it a 
Leipzig con todos los gastos pagados. De igual manera se invité al licenciado 
Agustin Arroyo jefe de propaganda del gobierno para que conociera 
Alemania. El autor hacia hincapié en la forma que usaban los alemanes para 
hacer su propaganda y enfatizaba que seguia llegando propaganda escrita a 
México, convenciendo al pueblo de que “los judios eran sus enemigos”. 

En realidad el periédico no pudo contrarrestar los ataques antisemitas 

por varias razones; en primer lugar, porque era publicado en idish, lo cual 

limitaba su circulacién aun entre los mismos miembros de la comunidad, ya 

que una gran parte no hablaba la lengua. En segundo lugar, aunque 

comentaba abiertamente los sucesos|en México, siempre recalcaba que no era 

un signo de alarma, puesto que la mayor parte del pueblo mexicano no era 

antisemita. En tercer lugar, hablaba de la formacién de un Comité antifascista 

pero exhortaba débilmente a los miembros jévenes de la comunidad para 

participar en él, hecho que restaba importancia a toda la organizacién, y quiza 

esto hacia creer a la colonia judia que todo estaba bajo control. Por ultimo, al 

refetirse concretamente a los Camisas Doradas, sdlo se hacia una mencion a 

este grupo como algo conocido ya por todos, pero no se analizaban sus 

actividades, sobre todo aquellas que desarrollaban para amagar a los judios. 

Esto quizd funcioné como una medida preventiva para todos aquellos que 

aan no habian sufrido en carne propia sus chantajes y sus amenazas. Los 

escritos muestran un profundo conocimiento de los problemas del pais y de 

su desarrollo tanto econdémico como politico; era evidente la conciencia clara 

  

42 M. Simes, “El México judio en el afio de 1937”, Di Tsait, 10. de enero de 1938, p. 
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43 M. Kamien, “México se bafia en la democracia”, Di Tsast, 2 de febrero de 1938, p. 
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de la pugna Calles-Cardenas y del papel que jugaba Cedillo en la unificacién 
de los grupos de derecha. 

Asi, se puede concluir que la respuesta en este caso se dio hacia el 
interior de la comunidad (la idish), aunque no tuvo mayor trascendencia. 
Mantener informados a los miembros de la comunidad era una manera de 
alertarlos respecto al futuro, o posiblemente, pata hacerlo de manera 
individual, para que alguno de los lectores tomara medidas de forma 
particular. 

Dentro de las publicaciones que aparecieron en esos afios criticos se 
encuentra la revista llamada Optimise, érgano representativo de la 
Comunidad de Damasco, que se publicé en espafiol para informar a todos 
los judios procedentes de Siria, Libano, Turquia y Grecia, que no hablaban 
idish, sino espafiol o “ladino”.* Esta publicacién se ocupaba de dar 
informaciones tanto de la situacién politica mundial como de México en 
especial, ademas de comentar los acontecimientos internos de la comunidad 
judia de México. 

En el primer numero que salié a la luz el 1° de abril de 1937, el editor 
hizo un anilisis de la situacién que privaba en el pais a raiz de la aplicacién de 
La Ley del Trabajo. Hablaba de la existencia de ciertos grupos que 
insistentemente pedian a la Camara de Diputados que se agregara la clausula 
de que los contratados debian ser “mexicanos por nacimiento”. 

El sefior Alberto Halabe mencionaba que detris de todo esto se 
encontraba una actitud xendéfoba que podia ser una continuacién de las 
“funestas actividades de las Camisas Doradas y demés grupos asalariados del 
fascismo internacional. |...] En si la propuesta parecia muy nacionalista, ya 
que aquellos nacidos en México ocuparian los puestos que en ese momento 
tenian los extranjeros nacionalizados”, pero en realidad —decia Halabe— 
“esta propuesta oculta el fin de provocar una agitacién contra este sector de 
nuestra Pattia, una agitaci6n que lleva el mismo fin que el de las Camisas 
Doradas, el anti-extranjerismo”. 

Aunque consideraba que esto era anticonstitucional y que no podia 
pasar como Ley, le pedia al lector y sobre todo a los judios que se 
Otganizaran y que Ievaran a cabo una campaiia de propaganda para 
desenmascaratr los verdaderos propdsitos que levaba ocultos, esa 
propuesta.” 

  

“ E] ladino es el espafiol atcaico que los judios hablaban en Espafia. 
“ Alberto Halabe, “Editorial”, Optimismo, México, nim. 2, abril de 1937.
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La revista mencionaba la unién de la comunidad para presentar un 

frente comun, una resistencia a los ataques de esos grupos derechistas en 

contra de la minoria judia. En un articulo de la misma revista, escrito por 

Raul Arias Barraza (“Si no hubiera judios”), se analizaban los problemas que 

enfrentaba el judio en esos momentos, sefialando el hecho que a lo largo de 

la historia, éste siempre habia sido el “chivo expiatotio” de todos los males 

que habian aquejado a la humanidad y concluia diciendo que: 

el judio esté acosado. Puede tratar de espantar al perro rabioso del fascismo, 

protestando que no es comunista... que los judios no quieren la dominacién 

mundial, que nunca usan sangre de nifios cristianos en sus ceremonias 

religiosas... y pedir para sus adentros que alguien venga y mate a la bestia 

fascista. O puede ayudar a decidir su destino, alidndose con las victimas 

sociales y nacionales del capitalismo, en una lucha por una sociedad libre de 

explotacién econémica y nacional, libre del antisemitismo.*” 

| 

La revista insistia en cada mtimeto que era una plataforma de defensa 

de los intereses de la colonia israelita damasquefia, en primer lugar, y de los 

elementos israelitas que vivian en México, pugnando por unir los lazos en 

una causa comun. En el mimero siguiente el licenciado Barraza escribié un 

articulo que titulé: “El ghetto en México”, donde hacia la denuncia de una 

propuesta hecha por la Federacién de Pequefios Comerciantes, para que los 

miembros de la Colonia Israelita de México fueran concentrados en una zona 

especial de la ciudad, unico lugar donde se les permitiria ejercer sus 

actividades comerciales, industriales y de cualquier indole. Esta zona, decia, 

“quevo ghetto moderno”, estaria comprendida entre las calles de “Correo 

Mayor, Uruguay, Santisima y Justo Sierra”. Y agregaba: “entre los lugares 

communes que se vierten en la mencionada proposicién campea la ideologia 

nazi, del antisemitismo, como explicacién a la crisis econdémica”. 

Asimismo, hacia un breve anidlisis para localizar el origen del apoyo 

financiero que recibia la llamada Confederacion de Pequefios Comerciantes y 

aseguraba que las huellas “con toda seguridad iran a dar a cierto 

departamento de Propaganda Ideolégica en el extranjero, mismo que financia 

el llamado movimiento de Las Camisas Doradas”. Sin embargo, concluia que 

la actitud revolucionaria y progresista del presidente ——que pugnaba por el 

mejoramiento del pueblo mexicano— n0 permitiria que se mantuviera una 

ee 

47 Ratil Arias Barraza, “Si no hubiera judios”, Optimismo, cuimn. 2, abril de 1937, pp. 
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situaci6n de estancamiento industrial, que “sirva a los intereses de unos 
cuantos con perjuicio de la sociedad, atacando, al mismo tiempo a un sector 
progresista y trabajador”.* 

De igual manera, Opfmisno se mantenia alerta de los acontecimientos 
mundiales y comentaba los tristes sucesos en Espafia, Alemania e Italia, 
insistiendo en una unificacién de los grupos afectados. En un articulo del 
mes de agosto, el sefior Arias se refirié al acuerdo tomado en Suiza por el 
comité de justicia, que condené seriamente Los Protocolos de los Sabios de Sin. 
Por ello, comentaba: 

esta derrota del antisemitismo pone en nuestras manos el arma necesaria para 
luchar contra el fascismo y contra la reaccién”, “hora es que el pueblo 
israelita entre en accién. El precedente de Berna en Suiza, nos ha dado todo 
el material necesario para combatir al enemigo... La Ley de Comunicaciones 
prohibe terminantemente el uso del Correo para la difusion y distribucién de 
material subversivo... calumnioso contra personas e instituciones. 

Al final hablaba de que debian ser las Sociedades Israelitas de México, 
quienes presentaran la demanda ante las autoridades competentes.” 

En septiembre de ese mismo afio en un articulo titulado “La situacién 
actual del pueblo judio” el articulista comenté: “el judio tiene la culpa de 
todo, lo mismo del imperialismo que del comunismo, del bolcheviquismo 
que del internacionalismo [...] el ataque al judio sirve para despistar 2 los 
pueblos de las verdaderas causas de sus males”. Seguin el articulo no era ni el 
proletariado, ni el campesinado los que desataban el antisemitismo, pues la 
existencia 0 no del judio en nada afectaba sus condiciones de vida; mas bien, 

éste surgia del gran capital financiero o industrial que queria “absorber los 
‘ltumos restos de independencia econédmica de los pequefios cometciantes y 
artesanos, a fin de poder mantener el alto nivel de sus ganancias y consolidar 
sus monopolios”. Asimismo, explicaba que para evitar que la clase media se 
diera cuenta de que el capitalismo financiero era el responsable de su ruina, 

hacia una propaganda demagdégica achacando la culpa al comerciante judio y 
al pueblo judio en general.” Seguin el editor de la publicacién, la reaccién del 

4 Arias Barraza, “El ghetto en México”, Optimismo, nim. 3, mayo de 1937, p. 5. 
*® Asias Barraza, “Los protocolos de Sion”, Optimismo, nim. 6, agosto de 1937, p. 

13. 

5% Alberto Halabe, “La situacién actual del pueblo judio”, Optiminne, nim. 7, 
septiembre de 1937, p. 5.
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pueblo judio siempre habia sido pasiva y el resultado era por supuesto “la 
derrota, la befa y el escarnio”. 

De acuerdo con el editor, la situacién del pueblo judio en Alemania 
ante el ataque del nazismo provocé una fuerte reaccién en todo el mundo y 

dio como resultado en México, un boicot contra el comercio aleman, que en 

tealidad durdé poco y fue imitil para abatir el nazismo, provocando tan sdlo 

nuevas represalias. En el atticulo se referia a que la posible solucion a los 

problemas era: 

si el fascismo con la bandera del antisemitismo, sdlo oculta el ataque del gran 

capitalismo contra el obrero, el campesino y la clase media, el pueblo judio 

debe responder con la tactica de la unién de todos estos sectores para la 
defensa de los intereses comunes. Si el enemigo es comin, la defensa contra 
ély el ataque para aplastarlo debe ser también comun.5! 

Para Halabe la primera etapa del contrataque era la unificacién 

interior del pueblo judio, la segunda eta el desenmascarar el antisemitismo 

que estaba detrds del gran capitalismo financiero y la ultima era Ja unién del 

judio con las otras clases oprimidas de trabajadores y campesinos pata 

presentar un frente comun. Exa importante recalcar que en todas las naciones 

en donde dominaba el capitalismo, tarde o temprano se recurria al 

antisemitismo; como ejemplo decia: “Japén en donde viven pocos judios 

pero ya se han organizado motines antisemitas para explicar al pueblo 

japonés, el porqué de las miles de muertes de japoneses en Manchuria y 

China del Norte”, y agregaba, “en Estados Unidos la inundacién de 

ptopaganda de las Camisas Plateadas, rama del nazismo alemén, para evitar la 

lucha de los obreros por una elevacién de su nivel de vida”. Ademas en 

México, “tenemos otra organizacién de los Mamados “Veteranos de la 

Revolucién que también indican solapadamente que los judios son culpables 

del alza del costo de la vida”.” 
En el nimero del mes de octubre, Arias escribié un articulo sobre la 

situacién en Espafia y destacd que el fascismo estaba muy involucrado ahi, 

pedia luchar contra él, apoyando al pueblo espafiol, ademas, 

para el pueblo de Israel significa befa, escatnio, el destierro o la confinacién 

en el ghetto; [.:.] el pueblo de Israel debe ayudar 2 Madrid. Es su deber. Es 

un acto de legitima defensa. El sefardi que recuerda con carifio a Espafia... 

  

51 Ibid, p. 6. 
52 Ia 

‘a
 

i
g



r
o
 

w
 

RESPUESTA DELA COMUNIDAD JUDiA 619 

debe estar con el pueblo espafiol en su lucha heroica. La victoria del pueblo 
espaiiol, sera la victoria del pueblo de Israel.3 

Siguieron apareciendo articulos en los siguientes mimetos en donde 
se informaba de nuevos ataques antisemitas que se estaban dando en México. 
En ba Editorial del numero 9, el autor se preguntaba por qué sélo se atacaba a 
los judios, cuando habia otros grupos de extranjeros en el pais. Y se 
pteguntaba donde habian quedado los postulados constitucionales, la libertad 
de comercio, de reunién, de educacién, de translacién, etc. y por qué se 
pretendia prohibir exclusivamente a los judios.™ 

En 1938, la publicacién revistié caracteres muy concretos en su lucha 
contra el fascismo. El 5 de febrero en un articulo del sefior Srul Ben Tarik 
(que era el mismo Lic. Arias), se mencionaba que la Constitucién Politica del 
pais simbolizaba el anhelo de mejoramiento que sentia el pueblo mexicano, 
pero que la naciente burguesia nacional ligada al imperialismo extranjero, 
lanzé6 rayos y truenos contta ella y que si en ese momento no se le acusé de 
estar inspirada por la Internacional Comunista, de que sus formuladores se 
habian vendido al oro de Mosc o que actuaban como instrumento de los 
Sabios de Sidn; fue debido a que atin no existia la Internacional, ni Moscu era 
la capital de la Union Soviética y los judios, salvo raras excepciones, aun no 
legaban a México. Y agregaba: 

Hoy como ayer los sectores privilegiados atacan cualquier manifestacién de 
mejoramiento de las masas populares. Se cuidan de no atacar abiertamente a 
la Constitucién y por ello han levantado el fantasma del Comunismo, con un 
coro de lamentaciones de la extrema derecha, de los porfiristas, del clero 
catdlico... de los wansfugas de la Revolucién, que reciben millones de las 
Compafias petroleras, quienes gritan a voz en cuello que vamos hacia el 
comunismo, que pronto se instalaran Soviets en México, que peligra la 
nacionalidad, la familia y la propiedad. [Aunque] no sdlo queda ahi su 
actuacién, sino que lanzan una intensa propaganda reaccionaria la cual ha 
recurrido por supuesto al antisemitismo con la bandera del ‘Nacionalismo’. 
Bandas de Camisas Doradas, de pistoleros cavernarios trataron de desviar la 
atencién del pueblo mexicano de sus problemas fundamentales, para 
lanzarlos contra unos cuantos miles de judios que viven en México, pero 
fracasaron. [...] Subvencionados por los impenialistas no pudieron usar la 

533 Anas Barraza, “La situacién en Espasa”, Optimiono, nim. 8, octubre de 1937, p. 

54 A, Halabe, “Llamaradas antisemitas”, Optinrisma, nim. 9, octubre, pp. 1-2.
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demagogia del nacionalismo, Le] ya que sus amos les prohibian atacar, por 
leve que fuera el ataque, los intereses que en México tenian. 

[Y terminaba] En México $e sigue atacando solapadamente 2 la 

Constitucién ya que el proyecto del diputado Falcén, restringiendo los 

derechos de los extranjeros nacionalizados mexicanos, negandoles el derecho 

al trabajo, es un ejemplo de esta inconstitucionalidad.5 

Hacia el mes de julio la revista alarmé al publico por los ataques que 

estaba sufriendo la comunidad por parte de los periddicos de derecha como 

Omega y El Hombre Libre. Decia que estos diarios, a pesar de considerrse 

imparciales, estaban convenciendo al pueblo que Saturnino Cedillo era un 

gtan hombre y que seria el salvador de la Patria. Explicaba ademas que estos 

érganos apoyaban y actuaban como agentes de las compajfiias petroleras y 

estaban convencidos de que Cedillo seria el préximo presidente de la 

Republica. 

El autor comentaba alarmado que si esto Megara a ocurtir, se 

implantaria el fascismo en México y se crearian campos de concentracion 

contra todos los elementos progresistas y de izquierda, a quienes se les 

culpatia de “comunistas”, “agentes de Mosc”, “vendidos al oro de los 

judios”, en fin, las calamidades preconizadas en el breviario del nazismo. 

Con el mismo tono de preocupacién esctibid que los estudiantes de la 

Universidad Nacional Auténoma le hicieron un fastuoso recibimiento a 

Cedillo, al igual que las Camaras patronales, los industriales de Monterrey, los 

cuales le Hamaron “salvador”. Ademas, que periddicos como Excélior y El 

Universal pensaban que su gestién seria muy atinada. Segin Arias, el general 

Cedillo habia prepatado el golpe de mayo desde la Secretaria de Agricultura, 

que de ahi se pagé a un ejército de espias femeninos y que ademas desde ahi 

se estuvieron adquiriendo armas y materiales de guerra que los almacenaba 

Cedillo, en su feudo potosino. Y que al dejar la Secretaria, el general continus 

con sus planes rebeldes contando con el apoyo de Ja derecha entre ella a la 

prensa. 
Agtegaba que Cedillo se alié a las Compafiias Petroleras en una 

actitud de antimexicanismo, de traicién a la patria, aunque su rebeldia no 

tuvo éxito, ya que los campesinos lo abandonaron; de esa manera “Ja 

intentona fascista fracasé, estaba aislada, no contaba con una base de masa, 

iba contra las aspiraciones de diecidcho millones de mexicanos. “Cardenas 

—decia— ha batido a Cedillo con los hechos de su gobierno... ha puesto un 
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valladar al fascismo...” y terminaba; “Cedillo ha sido eliminado, la reaccién 

buscara otro caudillo, un dictador que le proteja sus mezquinos intereses, 
contra las justas demandas de los millones de mexicanos”. 

E] afio siguiente aparecieron articulos donde se analizaba el porque 
del antisemitismo en el pais. El articulista mencionaba varios tipos de 
antisemitismos entre ellos el religioso que se acentud a partir de la 
Constitucién de 1917 y después de la Primera Guerra y la Revolucion Rusa. 
Decia que todo esto se unid a una precatia situacién econdmica lo que 
desperté el antisemitismo. 

Al hablar sobre México comentaba que en realidad el antisemitismo 
se consolid6 a partir de la década de los treinta; cuando los judios empezaron 
a dedicarse a la industria, suplantando con métodos de trabajo y maquinaria 
mas adelantada a los grandes industriales. Por eso vino la agresion violenta y 
por eso surgid el Comité Pro-Raza, el cual urgid al pueblo a no comprar 
articulos en los comercios judios, pero esto fracasé porque los articulos de 
ellos eran mucho mas baratos. 

Seguin Ben Tarik el Comité Pro-Raza desapareci6 cuando perdio el 
subsidio de “fuentes desconocidas”, pero poco después con motivo de la 
pugna entre los sectores reaccionatios y revolucionarios, surgid en su lugar la 

“Asociacién Revolucionaria Mexicanista”, conocida como los “Camisas 

Doradas” formada por un ex general villista, Nicolas Rodriguez cuyas 
actividades durante la Revolucién se habian concentrado en huir del combate 
y volar trenes; y que fuera de ella, habia sido dado de baja del Ejército 
Nacional, por indigno de pertenecer a tan noble institucién, dedicandose 
desde entonces al chantaje y a la estafa. “Las ligas de las Camisas Doradas 

con la Legacién Alemana de quién reciben un fuerte subsidio —decia— son 
ampliamente conocidas”. 

Y asi fue como llegd a México el antisemitismo de exportacién. Los 
“nazis apoyaron a Rodriguez con una tremenda propaganda, repartiendo 
libros y folletos e insertando articulos pagados en los periédicos y muchas 
otras para lograr crear una “conciencia antisemita”. Pero afiadia: 

Los Camisas Doradas después de haber provocado incidentes sangrientos, 

de haber estafado y robado, fueron disueltos como organizacién con 
beneplacito del pueblo. [..] Sin embargo continian dandose actividades 
netamente criminales, ya sea mediante ataques en los diarios, para obtener 

56 Arias Barraza, “Nuevos métodos y nuevos hombres”, Optirsismo Juvenil, nim. 17, 

julio de 1938, pp. 18-21.
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un sobomo que les cerrara Ja boca hasta el Ilamado para asesinar, esto lo 

realiza la organizacién continuadora de los Dorados que es la Vanguardia 

Nacionalista, dirigida por un ‘licenciado muy conocido’. 

Exhortaba a la comunidad a realizar una contra-propaganda intensa 

para destruir una por una las infamuas. Seguia urgiendo a la unidad y que no 

hubiera ninguna abstencién pata luchar contra el fascismo. Era un llamado 

de emergencia antes de que se propagara mis el fascismo en México.” 

Al leer los diferentes articulos sobre todo los publicados por Arias, es 

muy claro que tenia un pleno conocimiento de las actividades desarrolladas 

por los grupos de derecha y sobre todo el movimiento de los Dorados. Decia 

que no estaba tranquilo a pesar de que sabia que se expulsé a Rodriguez del 

pais, ya que el grupo Vanguardia Nacionalista estaba desempefiando las 

mismas actividades, y tenia atin el apoyo de los alemanes, ya que el 

antisemitismo estaba creciendo. : 

Al afio siguiente o sea 1940, siguieron apareciendo articulos acerca de 

las actividades de los nazis en Europa y en México, sobre todo el editor, el 

sefior Alberto Halabe y el Lic. Arias estaban sumamente preocupados pot la 

situacion e insistian en que se debia actuar de inmediato. 

Enfatizaban que todos los judios de América se debian unir ante la 

amenaza del “Nazismo Teutén” y agregaban, “serenidad, paz, trabajo, union 

y coopetacién... y mas que todo conciencia absoluta de la amenaza que pende 

contra scis millones de hermanos nuestros”.* 

Esta publicacién y los colaboradores de ella, cobraron conciencia 

desde un principio del peligro nazi, y aunque alertaron constantemente a la 

comunidad, poco pudieron hacer efectivamente contra las agresiones. 

La emigracion judia de habla alemana fue otro grupo opositor al 

fascismo. Estaba constituida por judios que huyeron del nacionalsocialismo y 

que tenian una buena relacion con los otros alemanes. “Ellos compartian en 

su gran mayoria desde la época guillermina, la pasién patriotica alemana y el 

espirity nacionalista de la era que les tocé vivir. Tanto mds tragico y 

pataddjico fue pata ellos el virulento antisemitismo desencadenado después 

de la derrota en 1918-1919 en Alemania. Con Hitler estos alemanes 

descubrieron que también eran judios y tuvieron que huir de la que 
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consideraban como su patria, ante las punzantes represalias y los crimenes 
antisemitas de los nazis.” 

Aunque este grupo, como sefiala Von Mentz no fue homogéneo, se 
unieron por una cuestién comin: “ser judios”. Formaron una organizacién 
teligiosa Hamada Hatikva Menorah fundada en 1939 de tendencias 
antifascistas, la cual se abocé sobre todo a buscar asilo para judios de habla 
alemana que huian del nazismo europeo. 

Antes de esta organizacién existié otra llamada Liga Pro Cultura 
Alemana en México, que fue fundada en 1937 también con fines antifascistas. 
Esta organizaci6n aglutiné a fuerzas politicas activas y antihitlerianas que en 
esos afios empezaron a llegar a México. Llevaba a cabo una intensa campafia 
pto-refugiados, pero también realizaba una intensa propaganda contra los 
nazis. Sobre todo era importante para sus miembros, el crear conciencia entre 
el pueblo mexicano que no “todo los alemanes eran nazis”. Esta Liga recibia 
material del Comité Central Comunista Aleman de Paris. 

Pronto se suscitaron problemas internos en la organizacién debido a 
que no todos sus asociados estaban de acuerdo con las ideas comunistas. 
Algunos trotskistas actuaron con propaganda antisoviética lo cual causé 
mayores problemas a la Liga. “Yo tuve que salirme de la organizacién, estaba 
muy tensa la situacién, yo no era comunista, aunque odiaba a los nacional 
socialistas. Mi cufiado si se quedé ahi. Yo le adverti que corsia peligro sobre 
todo siendo judio”.” 

Por estas pugnas entre los comunistas y trotskistas salieron muchos 
de la organizacién. Sobre todo desde 1941 los comunistas alemanes no 
participaron en la Liga considerada como de “tendencia trotskista” y 
“antisoviética”, y rompieron al siguiente afio, desarrollando sus propias 
actividades politicas y culturales por separado.” 

Los comunistas se unieron en torno al movimiento llamado 
“Alemania Libre”. Esta organizacién aparecié en 1941 a partir de la legada 
de un barco llamado el Serpa Pinto, en donde vinieron mds de cien personas 
de origen judio como refugiados a México. Estas personas ya venian 

5 Brigida Von Mentz y Verena Radkau, “Notas en tomo al exilio politico alemin 
en México (1939-1946)”, en Fascismo_y antifascismo en América Latina y México (apuntes histéricos), 
México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social (Cuadernos 
de la Casa Chata, 104), p. 45. 
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realizando una labor antifascistas desde Francia y publicaron una revista 
Wamada Alemania Libre y entre los que firmaban como responsables de ella 
estaban Antonio Castro Leal, ex rector de la Universidad.” 

“Un grupo de judios de ideas comunistas publicaba una revista 
llamada Foros, sea Adelante, con ideas marxistas. * En ella se luchaba en pro 

de la Unidn Soviética y en contra del Tercer Reich. Pero no todos estaban de 
acuerdo en lo que postulaban, lo que realmente los unia era su lucha en 
contra del nazi-fascismo que estaba atacando a Europa y habia Wegado a 
México”. 

Una de las personas entrevistadas comenté acerca de las actividades 
desempefiadas por este tipo de judios con ideas socialistas y mencioné lo 

siguiente: 

Mi padre era el presidente de la comunidad de Damasco y Alepo, y 

participaba en muchas reuniones antifascistas. Una noche nos llevé a mi 
hermano y a mi porque iban a ser los oradores Hernan Laborde y 
Lombardo Toledano. Nos senté en la primera fila y ét subié al estrado. Pero 
al poco rato de iniciado el acto aparecieron los Camisas Doradas. Los 

recuerdo muy bien con su indumentaria y sus gatrotes. Mi padre al verlos 
bajé de inmediato del estrado y nos metié debajo de la mesa. Alli estuvimos 

mucho tiempo hasta que Ilegd la policia y dispersd a los atacantes, 

Nevandose a algunos. Vi a varios heridos.* 

En su discurso de toma de posesién el presidente Cardenas exhortd a 

los trabajadores a integrar un solo frente y agregd que estaba decidido a 

reconocer el derecho de organizarse sindicalmente a los trabajadores del 

Estado. 
Fue entonces cuando el Partido Comunista hizo un examen de su 

politica influido por los acontecimientos del pais, sobre todo por la 

“actividad criminal’ de los grupos fascistas, principalmente la banda 

conocida como Los Camisas Doradas, los cuales rompian huelgas, asesinaban 

agtaristas, golpeaban a pequefios comerciantes judios y asaltaban las oficinas 

del Partido. 

  

® Alicia Gojman de Backal, “Entrevista a Busia Kostorv”, en Testimonios..., op. cil., p. 

95. 
© Td. | 
& Id Estos eran bundistas con ideas socialistas. 
6 Alicia Gojman de Backal, “Entrevista a E.B.”, entrevista particular, noviembre 

1987. 
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A taiz de estos acontecimientos se formé el Comité Nacional de 
Defensa Proletaria, el cual respondid al estado de animo de todas las 
organizaciones sindicales. Los que quedaron fuera de la unién fueron la 
CROM y la CGT por sus relaciones estrechas con el ex presidente Calles.” En 
tealidad este Comité de Defensa Proletaria mis que defender la politica 
cardenista se abocd a defender el derecho de huelga y a demandar que 
salieran de México los callistas, entre ellos los lideres de las Camisas Doradas. 

La unidad a toda costa implicé la renuncia del Partido comunista a 
promover la organizacién del frente popular anti-imperialista, concebido 
como una alianza combativa de todas las organizaciones politicas y sociales, 
que movilizara a las masas desde el primer instante en la lucha contra el 
fascismo. E] partido acepté la exigencia del Comité Nacional de la CTM de 
que se disolviera el Comité organizador del Frente Popular Mexicano y que 
éste se constituyera aun sin el Partido Comunista. 

Pero la influencia del partido en grandes sectores de trabajadores 
obreros y campesinos fue fuerte hasta el final del sexenio de Cardenas. Su 
lucha contra el fascismo est4 fuera de duda, asi como contra la conspiracién 
Cedillista apoyada por los Dorados y en la expropiacién petrolera como parte 
del pueblo, en las grandes movilizaciones, no sdlo apoyando al régimen sino 
demandando mayor rigor contra las fuerzas reaccionarias. “Los comunistas 
supimos ver entonces —dice Velazco— reproducidos en el fascismo, los 
rasgos esenciales de la agresién externa de que México habia sido victima, 
agresiOn externa que habia contado siempre con Ja ayuda de los reaccionarios 
de dentro. Por eso empefiamos nuestro esfuerzo en la lucha contra las 
organizaciones fascistas de aqui, la quinta columna, etc.” 

Desde un inicio, el grupo de Lombardo Toledano se manifesté en 
contra del Partido Comunista de México y de su ideologia revolucionaria. 
Los pattidarios de Lombardo declaraban que los comunistas mexicanos 
opinaban que podia establecer el socialismo en México, en cualquier 
momento y no tomaban en cuenta las condiciones especificas del pais. Hacia 
mediados de los afios treinta, Lombardo Toledano y sus partidarios 
comenzaron a declarar sus concepciones marxistas y sus esfuerzos por iniciar 
una nueva etapa en el movimiento obrero, basada en el andlisis clasista de la 

§? Miguel Aleman Velasco, “El partido comunista durante el periodo de Cardenas”, 

en I. Colmenares, Miguel Angel Gallo ef al (comps.), Cien afios de lucha de clases en México, 
1876-1976, México, Quinto Sol, 1985, vol. 2, p. 164. 

8 Ibid, p. 168.
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lucha del proletasiado.° En ese entonces, se edité gran cantidad de libros que 

despertaron el interés del proletariado hacia el socialismo. 

“La clase obrera —decia uno de los documentos de la CTM— no 

puede aislarse de otras capas sociales explotadas también como er.” 

Varias fueron las publicaciones que surgieron para combatir el 

fascismo, entre ellas estaba un folleto de Georges Dimitrof llamado “La 

unidad de la clase obrera en la lucha contra el Fascismo”, que fue su discurso 

pronunciado en el VII Congreso de la Internacional Comunista (2 de agosto 

de 1935). En la primera plana decia: “Imperialismo es opresién, Fascismo y 

Guerra; luchar contra el imperialismo es el principio de la lucha por un 

mundo mejor”. Y en uno de sus capitulos enfatizaba: “Uno de los aspectos 

mis flojos de la lucha antifascista de nuestros partidos consiste en que no 

reaccionan suficientemente ni a su debido tiempo contra la demagogia del 

fascismo y en que todavia hoy siguen tratando despectivamente los 

problemas de la lucha contra la ideologia fascista”.” 
Otra de las publicaciones fue un libro de Gamoneda llamado Guerra 

al fascismo publicado en forma de caricaturas en 1939. También en la primera 

pagina tenia un eslogan que decia; “Solo los pueblos esclavos pueden 

soportar la brutal tirania del régimen fascista”.” 

Existia ademas el periddico del Partido Comunista Wamado E/ 

Machete, el cual también pugnaba por luchar contra los grupos reaccionatios, 

sobre todo contra los Camisas Doradas. En uno de sus nimeros hacia una 

abierta declatacién de las actividades subversivas que venia desarrollando este 

grupo y mencionaba quién era su lider y quiénes lo apoyaban, exhortando a 

terminar con esos movimientos que sdlo “tienen una actitud ptovocadora 

que generan el descontento de los trabajadores”. Asimismo, decia que los 

Camisas Doradas eran una organizacién fascista que trataba de atraerse a las 

capas mas atrasadas de la poblaciéniy utilizaban intensamente la demagogia 

nacionalista y las consignas anticomunistas bajo su divisa de “México para los 

mexicanos”. El periddico aseguraba que el jefe de los Dorados no ocultaba 

su admiracién hacia Adolfo Hitler, a quien enviaba materiales 

propagandisticos de su organizacién.” : 

  

i 
© Anatoli Shulgovski, México en a encrucijada de su historia, México, Ediciones de 

Cultura Popular, 1972, p. 291. 

70 Ibid. p. 293. 

71 G. Dimitrof, La unidad de la clase obrera en la lucha contra el fascist, México, 

Ediciones Frente Cultural, 1935, p. 52. 

72 Julian Gamoneda, E/ | fascismo. Caricaturas, México, 1939. 

73 E/ Machete, 27 de julio de 1936. | 
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Hernan Laborde y Lombardo Toledano no sdlo se dedicaron a 
participar como otadores en diversos mitines antifascistas sino que 
escribieron también en contra del fascismo. Laborde escribié entre otras 
cosas un atticulo titulado “E] fascismo amenaza a México” aparecido en la 
revista Comunisticheski Internacional, a principios de 1938.” 

Lombardo Toledano ademés se dedicé a revelar la existencia de una 
gran cantidad de personas del partido nazi y sus actividades en México. Hacia 
1941 escribié un folleto titulado Como actian los nazis en México publicado por 
la Universidad Obrera. En el prdlogo decia: “es la primera vez que el pueblo 
de México conoce en que forma estaba organizada la quinta columna y 
particularmente el partido nazi en nuestro territorio, como actia y quienes 
son los que la jefaturan y la manejan”. 

El afio siguiente escribid un folleto titulado Defensa. Una intriga nazi 
contra la defensa del continente americano, en ella decia que ademas de 
sefialar “la quinta columna” descubriendo como actuaba, sefialaria los 
peligros que representaba la obra de los espias saboteadores y propagandistas 
de las potencias del Eje en todos los paises del hemisferio occidental.” 

Lombardo Toledano apoyé a la minoria judia en su lucha contra el 
fascismo, particip6 en diversos actos organizados por la comunidad judia de 
México, present un frente comin para contrarrestar los ataques de los 
Camisas Doradas a los pequeiios comerciantes judios. “Yo conoci muy bien 
a Lombardo, participamos juntos en varios actos en contra de los fascistas, 
me tocd hablar en varias ocasiones en que él era el orador principal. También 
asistié al Colegio Israelita de México en varias ocasiones. Fue un gtan apoyo 
para nosotros en la lucha contta la ideologia nazi”.” 

% A. Shulgovski, Méaco en a..., op. at, p. 143. 

% Vicente Lombardo Toledano, Defensa. Una intriga nazi contra la defensa del continente 
americana, México, Universidad Obrera, mayo 1942. 

%6 Alicia Gojman, “Entrevista a E.B.”, entrevista particular de mayo, 1987.
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Uno de los aspectos de la xenofobia que se desarroll6 en México se 
manifest6 en la prensa, especialmente en algunos periddicos de derecha. En 
este capitulo se analizaran las publicaciones Omega, E/ Hombre Libre y E/ 
Mundo, peridicos que claramente manifestaron esta tendencia. 

Se analizé sobre todo el periodo comprendido entre 1931 y 1940, 
época en que se registré en México una serie de acontecimientos de caractet 
xenofébico, y sobre todo antisemita. Se consultaron ademés otros diarios de 
citculacién nacional como Excélsior, E/ Nacional y La Prensa, que ayudaron a 
dar una visién més precisa de estos acontecimientos. 

Omega era un periddico politico que se publicaba cada dos dias y que 
estaba dirigido por Daniel Rodriguez de la Vega. Evocaba en todos sus 
numeros lo benigno del régimen porfirista, dedicando a Porfirio Diaz un 
numero cada afio, el dia 6 de abril, y otro a la Guadalupana, el 12 de 
diciembre. Este periddico atacé sistematicamente a los regimenes emanados 
de la Revolucién mexicana y todas las leyes y acuerdos que de ella surgian. 

Por su parte, E/ Hombre Libre eva un periédico de accién social y 
politica, cuyo director fue el mismo Daniel Rodriguez de la Vega, por lo que 
evidentemente siguié la misma linea reproduciendo incluso articulos que se 
habian publicado en Oyega. Se hizo un muestreo de esta prensa de los afios 
més reptesentativos, como por ejemplo 1931, cuando nace la Campaiia 
Nacionalista; 1935, cuando aparecen los grupos anti extranjetos con mayor 
énfasis, y los afios 1939 y 1941. 

En 1925 Ovsega dedicaba la mayor parte de sus ntmeros a criticar a 
Tomas Garrido Canabal, el gobernador rojo de Tabasco, quien realizd 
persecuciones contra catdlicos; en esos afios se utiliz6 con frecuencia el 
término “judaismo” para designar las acciones de Garrido Canabal, lo mismo 
que para nombrar las rapacerias de las compaiiias petroleras. 

De los dos articulos que publicé Omega entre 1925 y 1926, el primero 
se ocupé de ensalzar a Mussolini y sus Camisas Negras como un movimiento 
defensivo “en contra de los intereses bolcheviques desatados por los judios
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en la vieja Rusia”:! mismo movimiento que hizo su aparicién en Francia con 

el nombre de Camisas Azules, diciendo que en México se estaban generando 

las condiciones pata la apaticién del fascismo en virtud del crecimiento de la 

deuda publica, la gran cantidad de huelgas y boicots y la fuerza del agrarismo. 

En el segundo articulo se dijo que “resulta maravilloso enterarse de 

que uno de los fundadores de la Casa del Obrero Mundial, el Dr. Atl, ha 

vuelto a la razén y empieza al reconocer que el fascismo es una verdad 

social”, mientras que el bolchevismo “bajo la accidn incongruente de una 

oligarquia judaico mongolica ha lievado a la desintegracién y miseria del 

pueblo ruso”, y anotaba que esto eta ptecisamente lo que se habia percibido 

en México. Asimismo, sefialaba con énfasis que entre los agitadores 

mexicanos se “han deslizado los extranjeros para desintegrarnos como en 

Rusia y explotar nuestros cruentos sacrificios”, y anunciaba que empezaba a 

observarse cémo se gestaba en México el derrocamiento de los gobernadores 

radicales (resultado semejante al que conducen el fascismo italiano, los 

Camisas Azules en Francia y los conservadores ingleses). 

Entre 1926 y 1929 el periddico siguié ocupaéndose de Tomas Garrido 

Canabal. En ese ultimo afio la tensién que se habia generado entre la Iglesia y 

el Estado alcanzé su punto culminante, hasta llegar a la supresion del culto y 

el inicio de la Guerta Cristera; evidentemente, la reaccién de la prensa fue 

criticar al gobierno como comunista judaizante. 
En estos afios se publicaron multiples articulos que ensalzaban el 

fascismo italiano, sefialando, las mas de las veces, que éste habia hecho 

prodigios en siete afios, mientras’ que la Revolucién mexicana habia 

destrozado a nuestro pais. 
En 1929 comenz6 a editarse E/ Hombre Libre que, como se sefialé, 

mantenia esencialmente la misma linea que Omega. Los afios de 1928 a 1931 

fueron criticos para la vida politica del pais: pleitos de facciones, muerte de 

Obregon y la fundacién de la CROM, la expedicién de la Ley Federal del 

Trabajo, acontecimientos que crearon las condiciones propicias para que se 

llevara a cabo la Campafia Nacionalista (1931), la cual tuvo como objetivo 

estimular el consumo de productos nacionales. Esta campafia fue atacada en 

Omega y El Hombre Libre, que destacaron que el gobierno la habia 

instrumentado para dispersar otros conflictos como la crisis econémica, la 

  

1 Benito Mussolini, después de su marcha sobre Roma, se convirtié en el lider del 

movimiento fascista italiano en 1923, partido Unico de Italia. En ese mismo ajfio, Hitler 

intenté un golpe de Estado al frente del Partido Nacionalsocialista Aleman, el cual fracas; - 

desde la carcel publicé su libro Mein Kempf (Mi lucha), en el afio 1925. 
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corrupcin politica, y sobre todo, recalcar que el problema de la contienda 
interna estaba mal enfocado, ya que lo primero que debia consumarse era la 
expulsion del pais de los extranjeros indeseables.” Enfatizaban estos diarios la 
nefasta competencia que esos extranjeros representaban para el cometcio 
nacional, deploraban que ellos ocuparan cargos que cortespondian en 
realidad a los mexicanos y por los mismo debia detenerse la peligrosa 
invasién judia al pais. 

El afio de 1931 es notable por la cantidad de articulos que publica la 
prensa, motivados especialmente por la Campafia Nacionalista, en los que se 
manejan fundamentalmente los siguientes temas: 

7) Que el General Calles, ex presidente de México, habia propiciado 
la invasién judia a México en el momento en que hizo una invitacion a 
comunidades hebreas expulsadas de Europa. 

2) Que no seria remota la reaccién xenofdbica popular tal como 
estaba sucediendo en el viejo mundo, “los choques constantes entre 
comerciantes judios y mexicanos han propiciado la formacién de grupos 
antisemitas”’ (justificaba los acontecimientos ocurridos cerca del Mercado de 
La Merced cuando la muchedumbre enfurecida destruy6 tiendas y 
mercancias provocando la huida de los judios). 

4) EI diario sefiala los consabidos defectos de los judios, como el 
hecho de que no se asimilan a ninguna raza; que constituyen un peligro para 
la seguridad de los pueblos débiles, pues son un elemento dificil de integrar; 
que se esconden bajo nacionalidades como la polaca, rusa, libanesa, inglesa, 
etc.; que forman una mafia internacional, y que tienen instintos némadas que 
son contratios al catolicismo. Que son una desleal competencia para el 
comercio nacional y que, amparados en los malos habitos y poca preparacién 
del mexicano, propician su enriquecimiento. Destaca también que el 
sovietismo y el comunismo son netamente de ongen judio. 

4) Propone que se una toda la sociedad para cooperat con la 
Campafia Nacionalista para desterrar la plaga de los extranjeros indeseables. 

Estos diarios destacaban la importancia del apoyo prestado por el 
presidente Pascual Ortiz Rubio a la Campafia Nacionalista, el cual se hizo 
evidente cuando asistié a un mitin contra la invasién judia organizado por los 
locatarios de mercados y los pequefios comerciantes en el teatro de la SEP 
(mayo de 1931). 

  

? Omega, mayo de 1931; E/ Hombre Libre, junio de 1931. 
3 Omega, 4 de mayo de 1931.
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Ademas, Omega se dedicé a responder a varios periddicos, a propdsito 

de las protestas por la Campaiia Nacionalista diciendo que “México no quiere 

atacar, sino defenderse del peligro judio”.* 
Asi, 1931 fue un afio muy importante, ya que significs la transicion de 

la xenofobia hacia los judios, a un antisemitismo perfectamente articulado. La 

diferencia estriba en que si la xenofobia es un odio contra los extranjeros, el 

antisemitismo reptesenta el odio al judio por judio, en el cual no importa la 

nacionalidad ni la actividad econémica. Se sustenta en una interpretacion 

negativa de la teoria cientifica de las razas. 

A partir de entonces esta prensa de derechas se dedicd a publicar 

atticulos que ostentaban verdaderas manifestaciones de antisemitismo. 

Particularmente los periddicos Omega, El! Hombre Libre y La Prensa, sefialaban 

como correcta la actitud del diputado Angel Ladrén de Guevara, quien 

encabezé las protestas de los comerciantes de la ciudad de México, 

definiendo claramente que el problema era contra los judios y no contra 

cualquier otro extranjero tadicado en el pais. 

En 1932 la mayor parte de los articulos de Omega hacia un llamado al 

gobierno para reformar las leyes de migracién, evitando asi que ingresaran 

mas extranjeros al pais, mientras que aquellos que ya estuvieran radicados 

aqui, sobre todo hebreos, fueran expulsados y diseminados. Uno de los 

articulos hablaba de que habia cien mil judios en el pais y que pronto 

Negarian al millén, de manera que “si no se les prohibe la entrada seremos 

esclavos de los israelitas”.’ 
Omega hizo un llamado para que la Campafia Nacionalista, que venia 

desarrollandose entre las CAmaras, el gobierno y los sindicatos, se limitara 

sélo a este grupo, ya que “son los unicos extranjeros indeseables en México”. 

Agregaba que en una expulsién previa de 19 extranjeros, promovida por el 

licenciado Montes de Oca, funcionatio de la Secretaria de Gobernacién, sdlo 

eran seis judios, y que se les debia seguit boicoteando y asegurarse de que los 

que quedaran en el pais vivieran en barrios apartados. 

El 27 de junio de 1931 Omega publicé un articulo  titulado: 

“Universitarios, no debéis defender a los judios”, en el que su autor, Severo 

Franco, decia que el principal motivo para no defender a los judios era que 

éstos no agtadecian favores y no reconocian la tierra que los vio nacer. 
| 

  

4 Omega, 29 de mayo de 1931. 

5 “Bs necesario cuidar que la campafia antijudia no se confunda y degenere en 

campajia antiextranjera”, Ozega, 25 de abril de 1932. 

‘e



LA PRENSA FRENTE A LOS DORADOS 633 

En 1933 el tono agresivo de los articulos contra los judios fue en 
aumento y en realidad los demas grupos de extranjeros casi no aparecen, con 
excepcién de los chinos, a los que se dedicd una nota de vez en cuando. 
Estos articulos llevaban titulos como los siguientes: “La colonia judia puede 
crear en México problemas mis serios que en Alemania”, “La marca de 
IsraeP’, “Guerra a muerte contra el pueblo mexicano desatrollan 
solapadamente los judio”s o “El futuro Estado politico y social de México 
corre el peligro de quedar en manos del judaismo”. 

Los articulos de Omega son un reflejo de los acontecimientos en 
Alemania. El 7 de abril de 1933 se legislé en este pais que ningun judio podia 
ocupar un cargo publico, estableciéndose leyes de lo que estaba o no 
permitido para ellos. Omega, diario claramente simpatizante del nazismo, 
sugeria que se actuara como en Europa, donde se empezo a eliminar a los 
judios, “raza que no se integra, que emigra constantemente y no se interesa 
por la nacionalidad”, peligro para la economia y para la seguridad del 
territorio y la soberania.* Omega defendié entonces a los chinos diciendo que 
las campafias contra ellos eran absurdas, ya que a los que se debia combatir 
eta a los judios. 

Ese afio, Albert Einstein renuncié a la nacionalidad alemana después 
de que su casa fue asaltada por los nazis y adquirid la nacionalidad 
estadounidense ante el peligro de la persecucién. Omega, en un articulo de 
Nemesio Garcia Naranjo, tachaba de arrogante esta actitud y decia: “la marca 
de Israel es mas fuerte que el amor al terrufio”, agregando que no era la 
primera vez que un judio renunciaba a su residencia o a su patria, pues le 
resultaba esto mas facil que prescindir de sus tradiciones israelitas. 

El 20 de octubre de 1933 en el articulo “Los peores azotes del obrero 
mexicano son los israelitas convertidos en patrones”; Ovega justificaba la 
campafia contra los judios argumentando que ésta no era una xenofobia 
ittacional, sino estaba justificada pot los graves dafios politicos y econdmicos 
que causaban al pais.’ 

1934 fue un afio que inauguré el recién electo presidente, general 
Lazaro Cardenas, quien dirigio al pais con una buena dosis de innovaciones 
politicas, tanto en la economia, la politica obrera y campesina, como en el 
campo educativo. Este fue el momento de la consolidacién del Estado 

6 “La colonia judia puede crear un México problemas mas serios que en Alemania”, 
Omega, 7 de abril de 1933. 

7 “F] futuro Estado politico-social de México corre el peligro de quedar en manos 
del judaismo”, Omega, 9 de octubre de 1933.
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mexicano moderno, en el que, a pesar de los logros y avances, existian 18 

millones de personas; éstas, de acuerdo con Gonzalez y Gonzalez, 

| 
se encuentran desperdigadas en miles de aldeas, rebosantes de nifios y 

adolescentes, con corta y subempleada fuerza de trabajo, mayoria menguante 

de campesinos, minoria creciente de citadinos, muchedumbres presas en la 

estrechez econémica, muchisimos apaticos de la cosa publica, poquisimos 

acaparadores de la politica, millones de analfabetas y atécnicos y solo millares 

de profesionistas universitarios; inmensa mayoria religiosa reaccionaria, 

creyente, clerical y mimiscula minoria de cientistas acelerados, incrédulos y 

comecuras.® 

Las diferencias sociales fueron el caldo de cultivo propicio para las 

ideas xenofébicas. De ellas surgira esa minoria que simpatizé lo mismo con la 

Santa Madre Iglesia que con Mussolini y Hitler, con el sinarquismo, etc., peto 

que siempre y sistematicamente estuvo en contra de las politicas y decisiones 

que tomé el Estado revolucionario. 

Los diarios de la derecha se ocuparon en 1934 de lanzar prondsticos 

pesimistas acerca del régimen que comenzaba, sobre su disposicién a 

continuar el Maximato y sobre su comunismo; asimismo, comenzé6 a publicar 

cientos de articulos en contra de la educacion socialista, la educacién sexual, 

los sindicatos, la Ley Federal del Trabajo y evidentemente contra los judios. 

El 2 de febrero de 1934, el articulo “La Torre de Babel mexicana” de 

Omega, hizo un lamado a considerat la magnitud de la inmigracion de 

extranjeros indeseables: arabes, turcos, rusos, polacos, sirios, judios, checos, 

hingatos y otros que Ilegaton con Calles y que hicieron del pais una auténtica 

Torre de Babel, terrible competencia para el mexicano. 

E121 de febrero anotaba que el gobierno era el indicado para resolver 

el problema de la inmigracién indeseable y en cambio favorecia la 

colonizacién de agricultores, industriales y obreros profesionistas que eran un 

factor de produccidn, para dar al pais la poblacién que necesitaba, y que en 

este proceso debian quedar eliminados los extranjeros indeseables, 

especialmente los judios. 
Es en este afio cuando surge en México la Accién Revolucionaria 

Mexicanista o los Camisas Pardas de Hitler, los Camisas Negras de Mussolini 

y los Camisas Azules del Partido Popular Francés, que manejaban ideas de 

exaltacién nacionalista, de organizacion y disciplina de las corporaciones, de 

  

8 Luis Gonzilez y Gonzilez, E/ iberalismo triunfante, vol. 11: Historia de la Revolucion 

Mexicana 1934-1940, México, El Colegio de México, 1981, p. 5. 
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odio hacia los comunistas y hacia los judfos, utilizando una interpretacién de 
la raza, en este caso de la mexicana, producto del mestizaje. 

La existencia y accién de los Dorados aumentsé en los siguientes afios 
el interés de la prensa por los judios. E] 10 de agosto de 1934, Omega advirtié 
la formacion de un poderoso partido antisemita que no “tardaria en actuar”? 

El 10 de septiembre el licenciado José Perdomo escribié un articulo 
asociando al judaismo como generador de la masoneria y a esta masoneria 
judaica como creadora de la escuela socialista, la educacién sexual y la 
pornografia que pervierte a la mujer. Aseguraba que a esta asociacién 
masdénica-judaica pertenecian los callistas, e incluso el presidente Cardenas, 
por lo que decia que el pueblo debia pensar si se dejaba arrastrar la moral y 
caer bajo el despotismo de los judios.”° 

En 1935, los diarios se volcaron a favor y en contra de la educacién 
socialista, de la educacién sexual y del régimen de Lazaro Cardenas; siguié 
apareciendo una serie de articulos acerca de Benito Mussolini y de Hitler, que 
exponian sus doctrinas politicas, viéndolas siempre como una panacea para 
México. 

Ese mismo afio, los Dorados continuaron intensamente su campafia 

antisemita y de enfrentamiento al régimen, situacién que llegd a su punto 
maximo el 20 de noviembre, dia de la celebracién del 25° aniversario de la 

Revolucién. 

Por su parte, la Confederaci6n General de Trabajadores anuncid la 
otganizacién de un contingente de obreros junto con el Comité de Defensa 
Proletaria para impedir el desfile a los dorados, y los acontecimientos no se 
hicieron esperar." 

E] articulista de Excé/sor insistio en la culpabilidad de los comunistas 
y el orden en que desfilaron los Dorados, llegando incluso a afirmar que los 
comunistas pretendian secuestrar a un dorado que llevaban herido en una 
camilla de la Cruz Roja. El 22 de noviembre, Exzélsior? destacé que los 
atacantes fueron los comunistas judaizantes, entre los cuales no podia haber 

9 “Enérgico memorial al Presidente de la Republica en contra de la ya insoportable 
invasién de los judios”, 10 de agosto de 1934. 

10 “El pufial Sadosh imponiendo la ley masénica. Los casos Lendberg Barthon, 
Stavisky y Bela Kun”, Omega, 3 de noviembre de 1934. 

1 “Sangrientos choques entre Camisas Doradas y Comunistas”, Exxcélstor, 21 de 
noviembre de 1935. 

12 “Penuncian los Dorados a los comunistas como causantes del zafarrancho”, 

Exceélior, 22 de noviembre de 1935.
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elementos honrados (aqui se anota la asociacién del comunismo-judaismo). 

De igual manera, el periddico se dedicé a defender a los Dorados. 

Omega evidentemente también tomé partido en la defensa de los 

Dorados en el articulo “Horas y patibulos implacables para inmolar toda voz 

de libertad”; donde hizo un comentario a partir de la solicitud que habia 
hecho el senador Soto Reyes de que se disolviera a los Dorados, y decia que 

mejor se deberjan disolver los grupos comunistas que estaban fuera de la ley 

ya que proponian la dictadura del proletariado. 

En 1936 la prensa siguid apoyando a los Dorados y se declaré en 

contra de la expulsidn de Nicolis Rodriguez y la disolucion del grupo 

ordenada por el jefe del Ejecutivo. Calificé el destierro de este jefe como 

anticonstitucional: “El sefior Nicolis Rodriguez, Jefe Supremo de los 

Dorados ser otra victima y martir, auteolado por la persecucién; ahora sera 

un honor pertenecer a los Dorados."* En ese afio se hablaba también de otra 

otganizacién, la Juventud Nacionalista de México, agrupacién adherida a la 

Confederacién de la Clase Media, de corte anticomunista y evidentemente 

antijudia. Esta organizacién declaré su lucha para evitar que México se 

convierta en una sucursal del Mosct jidio.* 

En ese mismo afio sucedieron dos acontecimientos internacionales 

que provocan la reaccién de la prensa de derecha: el primero fue el inicio de 

la guerra civil espafiola, de la cual se tesponsabiliz nuevamente a los judios, 

diciendo que respondian a una voz mesidnica, vengindose de la expulsion del 

siglo XV. El otro acontecimiento fue la formacién de un gobierno de frente 

popular en Francia, llevado a cabo por Leén Blum: “el judio Blum que antes 

estuvo en Mosci es el culpable de la comunizacién de Francia”. 

Poco antes, en junio de 1935, Cardenas habia expulsado a Calles de 

México por tratat de influir en la politica del pais. Este retorné a finales del 

mismo afio y fue desterrado definitivamente en abril de 1936. La prensa de 

derecha volvié a lanzar una acusacién contra Calles por haber sido promotor 

de la inmigracién de judios a México. 

Mientras tanto, en Alemania las cosas se habian tornado sumamente 

dificiles, ya que después de las Leyes! de Nuremberg de 1935 a 1937 habian 

salido 139,000 judios, perdiendo asi la mayor parte de sus capitales tras haber 

sufrido crueles ataques por parte de la poblacién nazi. La prensa de derecha 

  

13 Omega, 28 de noviembre de 1935. 

14 “Ug atraco a la Constitucién el destierro del jefe de los Dorados”, Ortega, 13 de 

agosto de 1936. ' 

15 “La juventud nacionalista de México se yergue gallarda frente al peligro rojo”, 

Omega, 19 de diciembre de 1936. 
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aplaudié a Hitler y a Mussolini y se dedicé a combatir fuertemente a los 
judios. Mientras que Alemania ocupaba Austria y el presidente Cardenas 
expropiaba el petréleo, enemistandose momentineamente con Estados 
Unidos e Inglaterra, la prensa mexicana se ocupaba de los judios desde tres 
perspectivas: 

1) Atribuyéndoles Ja paternidad de una confabulacién internacional 
para aduefiarse del mundo, idea inspirada en Los protocolos de los Sabios de 
Sién.® 

2) Refiriéndose a Ja inminente recepcién de judios en México como 
refugiados “disfrazados de cientificos”, que vienen a México a propagar el 
comunismo.”” 

3) Ocupandose de la defensa del nazismo y fascismo de Hitler y 
Mussolini. Reprochaba los condenas publicas al nazismo que hicieron el 
presidente Cardenas y el ex presidente Abelardo L. Rodriguez. 

En 1939 el espectro del antisemitismo aparece en la denuncia del 
origen judio de Lombardo Toledano. Sin embargo, el periddico se ocupé mas 
de la candidatura de Almazan, como opositor al partido oficial PRM, a la 

muerte de Cedillo y sobre todo se dedicé al registro de los acontecimientos 
de la Segunda Guerra Mundial en notas como “La paz reina en Varsovia” 
refiriéndose a la invasion nazi a Polonia; dio vivas por el triunfo de Franco y 
la falange espafiola y ctriticé el reconocimiento de México al gobierno 
republicano espafiol en el exilio y a la recepcién de refugiados espafioles en 
nuestro pais. . 

En 1940 Omega se ocupd fundamentalmente de la campaiia 
presidencial en apoyo de Juan Andrew Almazan, a la tensién y choques 
provocados por las elecciones, al asesinato de Trostsky, y también, aunque de 
manera patcial, los sucesos de la Guetta. Todavia publicé un articulo sobre 
los judios donde afirmé que “la actual conflagracién no es mas que el fruto 

natural y madurado de esa conspiracién judeo-masénica eleborada a través de 
los afios. El gran cancer del mundo es el judaismo y Hitler lo quiere extirpar”. 

México —dice— “pertenece a la comunidad hispanocristiana y no a la 
anglosajona, asi que el triunfo de Alemania es el nuestro”. 

'6 “Los Protocolos de Sion”, Omega, 22 de enero de 1938; “Los tenebrosos 

Protocolos de los Sabios de Sién”, Omega, 19 de febrero de 1938; “La diabélica politica de 

los judios arroja al mundo en una orgia de sangre”, Omega, 15 de enero de 1938. 
17 “El judaismo, la masoneria y el comunismo se unen amenazantes contra 

México”, Omega, 19 de noviembre de 1938. 
18 <T_q derrota de Israel”, Omega, 15 de junio de 1940.
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ANTISEMITISMO, ANTICOMUNISMO Y ANTIFASCISMO 

El antisemitismo, una ideologia decimonénica [...] cayo nombre era 

desconocido hasta la década de los afios sesenta de ese siglo [...] y el 

odio religioso hacia los judios, inspirado por el antagonismo 
reciprocamente hostil de dos credos en pugna, es evidente que no 

son la misma cosa... 

HANNA ARENDT, Antisemitismo, p. 15 

Fue la época de la Tlustracién la que dio inicié al antisemitismo, cuando los 
judios trataron de interpretar su propia situacién frente a los otros. Esa 
historia del odio a los judios es parte de la larga e intrincada historia de las 
telaciones entre judios y gentiles, desde que se dio el exilio. En ningun lugar y 
en ninguna época después de la destruccién del Segundo Templo, los judios 
tuvieron un territorio propio, ni su propio Estado y pata su existencia fisica 
siempre dependieron de las autoridades no judias del pais en donde se 
encontraran. 

Para que el judio pudiera sobrevivir como tal se empezd a aislar 
voluntariamente y a dedicarse al estudio y a la conservacion de su cultura, de 
su identidad. Fue a partir de los siglos XIx y Xx después de la emancipacion y 
con la difusién de la asimilaci6n, que apareci6 el antisemitismo; con un 
“papel en la conservacién del pueblo, puesto que entonces los judios 
aspitaban a set admitidos en la sociedad no judia”.’ Aunque los sentimientos 
antisemitas se extendieron entre las clases cultas del siglo XIX, esta ideologia 
era en realidad una cuestién especifica de ciertos grupos y no del pueblo en 
general. A part de los afios setenta de ese siglo, se inicié la idea racista en 
contra del judio, que concluyé en el afio de 1942 con la “solucién final”. 

1 Hanna Arendt, Los origenes del totaktarismo, vol. 1: Antisemitismo, Madsid, Alianza 

Universidad, 1987, p. 19.
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Todavia a finales del siglo Xx, existen historiadores que consideran 
como un accidente el hecho de 'que la ideologia nazi se basara en el 
antisemitismo y que su politica estuviera concentrada en el exterminio total 
de los judios. “Lo que los nazis reivindicaron como su principal 

descubrimiento —el papel del pueblo judio en la politica mundial— y como 

su principal interés —la persecucién de los judios en el mundo entero— fue 
considerado por la opinion publica, como un pretexto pata captarse a las 
masas © como un curioso truco demagégico”.” 

E] nacimiento y desarrollo del antisemitismo moderno va de la mano 

con la asimilacién judia, la secularizacién y el debilitamiento de los antiguos 
valores religiosos y espirituales del judaismo. En realidad esto se onginé 
cuando grandes masas del pueblo hebreo se vieron al mismo tiempo 
amenazadas por la extincién fisica'desde fuera y por la disolucién desde 
dentro de sus propias comunidades. Llegaron a confundir por ello, al 
moderno antisemitismo antictistiano con el antiguo odio religioso hacia los 
judios, y su ignorancia o Ja incomprénsién de su propio pasado fueron quiza 
los responsables patciales de la poca importancia que le dieron a los peligros 
a los cuales se estaban enfrentando, y y que no tenian antecedentes en ese 
pasado. 

La historia judia ofrece un panorama de un pueblo que comenz6 con 
un concepto bien definido de su propdsito sobre la Tierra y posteriormente 
sin renunciar a él, se vio enfrentado a una falta de territorio fisico durante dos 

mil afios. Su vida politica se convirtid en una dependencia de factores 
imprevistos que eran causados por las naciones en las cuales se encontraba. 
Asi fue como durante el siglo XIX el Estado Nacién otorgé a sus habitantes 
judios la igualdad de derechos; lo que significaba que recibian la ciudadania 
de Gobiernos que habian hecho “de la nacionalidad un prerrequisito de la 
ciudadania y de la homogeneidad de la poblacién la caracteristica mas 
sobresaliente del cuerpo politico”.’ 

Después de Francia con su edicto de 1792, las demas naciones fueron 

aceptando esa emancipacién o igualdad constitucional que estaba por encima 

de todas las clases y partidos. Pero surgié con ello una necesidad antes no 

establecida, de tener créditos estatales y una nueva expansién de los intereses 

econémicos del Estado. Pero ningiin grupo en Europa estaba en condiciones 

de dat éstos, al Gobierno o de desernpefiar un papel activo en el desarrollo 

comercial. De ahi que los judios que tenian la tradici6n de haber sido 

  

2 Ibid, p. 25. 
3 Ibid, p. 35. 

-~
-



ANTISEMITISMO 641 

prestamistas y de tener relaciones con la nobleza, hayan sido los que 
desempeiiaron este papel. 

Por ello es que, dice Hanna Arendt, la emancipacién de los judios, 
otorgada por el sistema del Estado nacional europeo durante el siglo XIX, 
tuvo un doble origen y un significado siempre erténeo. Por un lado fue el 
Estado el que debia de allanar las desigualdades del viejo orden y por el otro 
los privilegios en realidad se habian concedido a un principio a un grupo 
pequefio de judios acomodados y solamente cuando éstos ya no pudieron 
atender a las fuertes demandas de la empresa estatal, los privilegios se 
ampliaron a todos los judios de Europa occidental y central.* 

En realidad, la igualdad de condiciones, como se habia concebido en 
la Revolucién francesa, sélo legé a ser una realidad en América, pues en el 
viejo continente fue solamente una cuestién formal ante la ley. Los judios alla 
no constituian una clase propia y no pertenecian a ninguna de las clases de su 
pais. Como grupo, no eran obreros, ni pertenecientes a la clase media, 
terratenientes o campesinos. Por su riqueza daban la impresién de pertenecer 

a la clase media, pero no compartian con ella su desarrollo capitalista y 
estaban muy poco representados en la clase industrial y a fines de siglo 
solamente llegaron a ser administradores. Ingresaron a la sociedad como un 
grupo separado, diferente, protegido por los gobiernos, definido quiza como 
pertenecientes a la burguesia. Esto le sirvid de apoyo al grupo judio, para su 
propia conservacidén y con ello lograr su supetvivencia, ya que su posicién 
dentro de la sociedad fue definida por los politicos. Asi que la emancipacién 
llegé a todos los paises europeos excepto a aquellos en los cuales los judios 
no se habian unido como gtupo o no se manifestaron como tales. 

A finales del siglo XEx surgié el “imperialismo” el cual introdujo el 
espiritu competitivo del mundo de los negocios. Fue asi como decayé la 
importancia del judio en ese sentido, aunque algunos permanecieron siendo 
consejeros financieros o intermediarios, pero por ello también se empezd a 
desintegrar la juderia occidental junto con los Estados Nacién, que 
ptecedieron al estallido de la Primera Guerra Mundial. La decadencia de 
Europa al fin de la contienda también arrastré a los judios, y en esas 
circunstancias éstos empezaron a ser odiados, por las severas condiciones 
econdémicas, acusandoseles de haber sido los culpables de ella.* A partir de la 

4 Ibid, p. 36. 

5 Cfr. Bela Szekeley, E/ antisentitismo. Su historia, Sociologia y psicologia, Buenos Aires, 

Claridad, 1940, pp. 295-300; Jacob Katz, From Prejudice to Destruction, Antisemitism 1700-1933, 

Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1980, p. 102; y J. Katz, Jewish Emancipation and 

Self Emancipation, Philapdelphia, The Jewish Publication Society, 1986, p.112.
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época de la emancipacion se empezo a dar un nacionalismo, que sobre todo 
manejaba la exclusion del ajeno, del extrafio o diferente a su tradicién o a su 
pasado cultural. De ahi ese nuevo nacionalismo se cuestioné el caracter del 
judio emancipado, y su posicidn de extranjero se convirtid en argumento 
central de la lucha antijudia o antisemita.‘ 

E] judaismo empezé a ser ajeno e incompatible con los nacionalismos 
particulares, entre ellos el aleman que lo considerd como un verdadero 
problema y encontro la solucion a ello, en la expulsién de los extranjeros de 
sus tetritorios. Tal como se presenté en Alemania, Hungria, Austria y Francia 
a fines del siglo XIX el antisemitismo le atribuyé unas intenciones al judaismo 
que lo convirtieron en una verdadera amenaza para la humanidad, los logros 
del ciudadano judio fueron cuestionados en términos de competencia 
econdédmica y politica, y su identidad historica y cultural también fue 
sancionada.” 

Los judios ignoraron, sin percatarse, la creciente tensidn entre el 
Estado y la sociedad y fueron los ultimos en ser conscientes de que las 
circunstancias les habian conducido al centro del conflicto. El antisernitismo 
fue acrecentandose a través de un siglo, hasta que surgid como unico tema, 
sobre el cual se podia lograr la unién de las opiniones en todos esos paises. 
Cada grupo que estaba en desacuerdo con el Estado empezo a convertirse en 
antisemita, ya que consideraba que éstos representaban al gobierno. Seguin 
Hanna Arendt, la unica clase que demostro ser casi inmune a la propaganda 
antisemita fue la de “los trabajadores, que, absorbidos en la lucha de clases y 
equipados con una interpretacién marxista de la Historia, jamas Hegaron a un 
conflicto directo con el Estado, sino solo con otra clase de la sociedad, la 

burguesia a la que los judios ciertamente no representaban y de la que nunca 
fueron parte significativa”.’ Por otro lado, el hecho de encontrarse éstos ante 
situaciones fatales y cuando los problemas raciales se situaron en primer 
plano de los problemas politicos, los obligé a adaptarse a todas las ideologias 
y doctrinas que definian a un pueblo por vinculos de sangre y pot sus 
caracteristicas familiares, ademas de contribuir esto a que se les identificara 
plenamente. 

La familia habia desempafiado un papel preponderante en la 
preservacién del pueblo, mucho mas importante que cualquier cuerpo 
politico; los lazos familiares habian estado entre los mas poderosos y firmes 

| 
6]. Katz, Emancipation..., op. cit, p. 114. 

7 Thid., pp. 3263-264. 
8H. Arendt, Antisemitisme, op. ait, p. 53. 
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elementos para resistir la asimilacién. Por ello la juderia empezé a ser el 
gtupo mas consciente de la importancia de la familia durante los siglos de 
disolucién espiritual y religiosa. Sin la antigua esperanza de la redencién 
mesianica y sin la firme base de un pensamiento tradicional, la judexia 

occidental se volvid muy consciente del hecho de que “su supervivencia se 
habia logrado en un medio extrafio y a menudo hostil Comenzaron a 
considerar al circulo interno familiat como si fuera su postrer fortaleza y a 
comportarse con los miembros de su propio grupo, como si fueran 
miembros de una gran familia”, es decir, que la imagen antisemita del pueblo 
judio como una familia cerradamente unida por vinculos de sangre tenia algo 
en comin con la propia imagen que los judios tenian de si mismos.” 

El antisemitismo empezé a plasmar la figura del judio, como una 
organizaci6n comercial internacional, como un complejo familiar mundial 
con intereses idénticos en todas partes, como “una secreta fuerza tras el 
trono que desagradaba a todos los gobiernos visibles a la condicién de mera 
fachada o a la de marionetas manipuladas fuera de la vista del publico”.”” 

Por sus cercanas relaciones con los gobiernos, los judios fueron 
identificados con el poder y por su distanciamiento de la sociedad y su 
cerrado circulo familiar, siempre se les consideré sospechosos de conspirar 
en contra de las estructuras sociales. 

Las tres décadas que van de 1880 a 1914 afio de la aparicién de la 
Pometa Guerta Mundial, son considerados por Hanna Arendt como el 
periodo del imperialismo. En ellos se dio la emancipacién politica de la 
burguesia, que hasta entonces solamente habia buscado su desarrollo 
econdémico. Pero ni el Estado, ni esa burguesia resultaron vencedores, esto lo 

logré la burguesia alemana hasta que Hitler subid al poder, y aspiré a 
gobernar junto con el pueblo. 

Alli donde el Estado Nacién aparecié como conquistador, se 

desperto la conciencia nacional y el deseo de una soberania entre los pueblos 
conquistados. Entonces los ingleses, por ejemplo, trataron de evitar la 

construccién de un gran imperio, y dejaron a los pueblos conquistados que 
siguieran su propio camino, sin imponer las leyes ni la cultura britanica. Ello 
permitio a esos pueblos distantes clamar por su soberania y su independencia 
nacional, y a raiz de ello, se establecié una nueva conciencia imperialista. 

° Ibid., p. 57; Jacob Katz, Out of the Ghetto, The Social Background of Jewish Emancipation, 
1770-1870, New York, Schocken Books, 1978, cap. 6. 

10 H. Arendt, Antisemitismo, op. cit., p. 57.
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Los pioneros del desarrollo de esa nueva concepcién ideoldgica, 
fueron aquellos financieros judios que habian ganado su riqueza fuera del 
sistema capitalista y a los que los Estados habjan necesitado para la obtencién 
de préstamos con garantias internacionales.” 

El imperialismo entonces se empezé a considerar como el ascenso de 
la burguesia al poder, y sus participantes, antes que subditos de una 
monarquia o ciudadanos de una republica eran sobre todo personas 
particulares, que se fueron convirtiendo en hombres de Estado. Pero desde 
muy pronto desecharon al elemento judio de esas posiciones, como algo 
extrafio que no tenia nada que ver con el desarrollo de su nacién. En cambio 
se unieron al pueblo, con un sentimiento de parentesco, al grado de aceptar 
posteriormente la necesidad de un cambio revolucionario. 

A partir del siglo Xx, el racismo surgi6 como la ideologia de las 
politicas impemialistas. Sus rafces se remontaban hasta el siglo XVII, pero 
posteriormente se habia difundido simultaneamente en todos los paises 
occidentales durante el siglo xIx.” 

Como el pensamiento racial alem4n estuvo siempre ligado a los 
intentos de unir a todos los pequefios Estados germanos, quedé unido desde 
el principio a sus sentimientos nacionales, al grado que racismo y 
nacionalismo a veces resultaban dificiles de deslindar uno del otro. 

En el afio de 1853 el conde Arthur de Gobineau publicéd su ensayo 
sobre la desigualdad de las razas humanas, texto que fue la base pata las 

teorias raciales de este siglo. Nadie antes que él, nos dice Arendt, fue capaz 
de encontrar una sola razén por la cual surgia y decaia Ja civilizacién. 

Sin el darwinismo ni ninguna otra teoria evolucionista que le influyera, este 
historiador se jacté de haber introducido la Historia en la familia de las 
ciencias naturales, de haber detectado la ley natural de la sucesién de 
acontecimientos y de haber reducido todas las manifestaciones espirituales o 

fenémenos culturales a algo, que por virtud de una ciencia exacta, nuestros 
ojos pueden ver, nuestros oidos pueden oir, nuestras manos pueden tocar.'3 

11 Salo W. Baron, Arcadius Kahan ef al, Economic History of the Jews, New York, 
Schocken Books, 1976, cuarta parte, pp.209-227. 

12 Cfr. Joel Barromi, Antisemitiome, un problema universal, Tel Aviv, Aurora, 1990; 
Moore Barrington, Los origenes sociales de la dittadura 'y 4a democracia, Barcelona, Peninsula, 1995; 
Leén Poliakov, Historia del antisemitismo. La emanupaciin y la reaccién rasta, Barcelona, Michink, 

1984, y La Europa Suicda 1870-1933, Barcelona, Muchnik, 1981; Jacques Weill Georges, Lz 

Europa del siglo XIX y la idea de nacionalidad, México, Uthea, 1961. 
13 Hanna Arendt, Los origenes del ‘etalitarisme, vol. 2: Insperialismo, Madrid, Alianza 

Universidad, 1987, p. 268.
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Parece que este hombre ni fue politico ni fue poeta que canté a la 
muerte, sino un simple intelectual frustrado que inventé el racismo casi por 
accidente. Segin él, la decadencia de las civilizaciones se debe a la 
degeneracion de la raza y la decadencia de ésta es debida a la mezcla de 
sangtes. Esto significa que en cada mezcla la raza inferior es siempre la 
dominante. Estas ideas prendieron en la elite hasta la Primera Guerra 
Mundial y convirtieron a ese concepto de raza en la posibilidad de que en 
Alemania se buscara una aristocracia natural que fuera destinada a dominar a 
todas las demas. De ahi surgiria una raza de personas que reivindicaria, las 
antiguas prerrogativas de las familias feudales y de ahi retornaria la nobleza. 

Esa mezcla de razas de Gobineau, mostraba la posibilidad de rastrear 
las profundidades del ser de cada uno y de ahi atribuirle un significado 
historico a cada individuo. Desde entonces también se dio la dominacién de 
los pueblos extranjeros mediante la superioridad racial y la burocracia. 

El nazismo y el bolchevismo abrevaron en esas fuentes que se 
iniciaron con la teoria de este conde. Ambos deseaban conquistas para 
extenderse y sus conceptos raciales fueron totalmente ideolégicos en su base 
y evolucionaron hasta convertirse en un arma politica, mas decidida que 
cualquiera de los imperialismos ya formados. “Los pueblos germénicos”, 
fuera del Reich y “nuestros hermanos pequefios eslavos”, fuera de la Santa 
Rusia, generaron una confortable cortina de humo de los derechos nacionales 
a la autodeterminacion faciles escalones para una expansi6n ulterior. “Ello les 
sirvid pata asegurarse una auta de santidad, que los remitia a invocar el 
pasado de la ‘Santa Rusia’ o el del ‘Sacro Imperio Romano”’."* 

Desde entonces el antisemitismo fue un odio hacia los judios aislado 
de toda experiencia real concerniente al pueblo judio, tanto politica como 
social y econdmica, y siguid solo la légica de una ideologia. 

Las protocols de los Sabios de Sién fue un folleto elaborado hacia 1900 
por agentes de la policia secreta rusa en Paris, por indicaciones de un 
consejero politico de Nicols II. Al principio era solamente un folleto medio 
olvidado hasta el afio de 1919, en el cual se difundié por todos los paises de 

Europa. 
Los protocoles... no fue el unico escrito de esta indole, hubo otras 

personas que al manipular el mito de la conspiracién judia, decidieron 

14 Thid., p. 338. 

15 Poliakov, Historia del antisemitismo. La Europa suicida 1870-1914, Buenos Aires, 

Raices, 1989, pp.126-136.
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publicar una nota de treinta paginas a la que titularon E/ secreto del judaismo, en 

el cual se revelaba el misterio del monoteismo y la transgresién de Jesucristo 

al quererlo difundir por el mundo. “Y fue entonces cuando se urdid la 

conspiracion judia”."* | 
En Rusia donde el fermento revolucionario adquiria cada vez un tono mas 

amenazador, la conveniencia de tomar medidas urgentes en contra de la 

descristianizacién, dio pie a que este articulo concluyera asi: 

..que los ojos de los elementos bien pensantes de la sociedad rusa se abrieran 

sin tardanza sobre la pemniciosal influencia secreta del judaismo y sobre su 

funcién dirigente en el movimiento revolucionatio ruso. Para conseguirlo, lo 

mis sencillo era que la gente se enterara, mediante un informe popular, de las 

recénditas aspiraciones de los judios contra el mundo cristiano en general y 

contra Rusia en particular.” 

Para el zar, los judios eran diferentes a su vecino el cristiano, esos jids 

eran corruptores y perversos, peto lo que lo diferencia de Hitler, es que 

simulaba creer que también habia judios inocentes. Pero seguia aceptando 

que los hebreos eran los responsables de los disturbios que agitaban al 

imperio ruso y en su opinion los pogroms no eran mas que la reaccién natural 

de un pueblo cristiano, convencido de que éste era el culpable. 

En el Manifiesto constitucional del 17 de octubre de 1905 escribié lo 

siguiente: 

..los malos elementos alzaron la cabeza, pero en seguida se produjo una 

reaccién y la masa de hombres fieles se puso en pie. El resultado fue, por 

supuesto, el mismo que aqui suele darse: el pueblo se exasperd ante la audacia 

y la insolencia de los revolucionatios y de los socialistas y como las nueve 

décimas parte de todos ellos son jids, el furor se volvié contra ellos —y de abi 

los pogroms antijudios. Causa asombro comprobar con que unanimidad 

estallaron de inmediato en todas las ciudades de Rusia...’ 

Poco después, el zar Nicolas TI aceptaba el hecho de que existia una 

“accién internacional dirigida por los judios. En el fondo ese proyecto 

estaba la aprobacién de Los protocolos de los Sabios de Sién y El secreto del judaismo, 

en donde comentaba que Karl Marx'y Ferdinand Lasalle eran de origen judio 

  

16 Ibid, p. 126. 
17 Ibid, p. 130. 
18 Ibid, p. 131. 
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y que se sabia que los movimientos revolucionarios rusos estaban formados y 
financiados por los “circulos capitalistas judios”, quienes estaban respaldados 
por la Alianza Israelita Universal fundada en Paris en 1860. Para evitar que 
esto siguiera avanzando Rusia debia ponerse de acuerdo con las otras dos 
grandes potencias amenazadas por los judios: el Reich Alemén y la Iglesia 
Catolica. 

En el afio de 1906 uno de sus ministros (Kokotzov) salvé al régimen 
moribundo, negociando en Paris un préstamo de una cantidad sin 

precedentes, dos mil millones de francos de oro, con un banquero judio 
Edouardo Noetzlin, el cual le pregunté si, con el objeto de mejorar la 

situacion politica de Rusia, no convendria otorgar la igualdad de derechos a 
los judios. Este hombre le contesté al banquero que dadas las circunstancias 
y la gran participacion de judios en los movimientos revolucionarios y 

socialistas esto era imposible, pero que aceptaba que habia que suprimir la 
“Zona de Residencia Restringida” y concluyé: 

La igualdad de derechos a nivel de posesién de tierras provocaria entre los 
aldeanos indigentes un levantamiento contra los judios y habida cuenta de la 
arraigada animosidad y de la tendencia explotadora, dicha igualdad 

ocasionaria choques inevitables con el campesinado, que serian nefastos para 

los judios agricultores.!9 

La incapacidad que tenia el zar de tomat cualquier determinacién que 
le fuera favorable a los judios afecté el curso que tomaron los 
acontecimientos. En su fervor antisemita también tenia que comulgar con un 
grupo de correligionarios y ademas igual que en el caso del Tercer Reich esto 
se incrementaba con un problema de mentalidades colectivas. 

Cuando se trataba de judios tanto la administracién zarista al igual que 
la hitleriana, parecia quererse adelantar a los deseos del jefe y fueran cuales 
fueran las ideas de algun dirigente éste manifestaba de inmediato una fuerte 
hostilidad hacia ellos, con excepciones de pequefia envergadura que a veces 
se lograban gracias a la corrupcién en el caso ruso 0 algunos sobornos en el 
caso aleman.” 

19 Jbid., p. 134. Edouardo Noeztlin fue también uno de los fundadores del Banco 

Nacional de México en esos afios. 
20 Se calculaba que la policia recibia 6 millones de rublos de oro, solamente en la 

ciudad de San Petersburgo, y un millon en la regién de Besarabia. Cfr. Poliakov, Historia del 

antisemitismo..., Op. cit, p. 137.
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Fue sobre todo durante la guerra ruso japonesa de 1904-1905, cuando 
el ejército se convirtié en un hervidero de antisemitismo, con el reparto de 
proclamas y manifiestos antijudios entre los jévenes reclutas, dando inicio asi 
a la costumbre de presentar a los ids como chivos expiatorios de sus 

derrotas. 
El incremento de la “derecha” que constantemente atacaba a los 

judios, consolidé la tendencia en los circulos politicos de oposicién o 
revolucionarios, a aliarse con los judios. Asi decia Ivan Tolstoi: 

| 

Se suele suponer que el antisemitismo va estrechamente unido a una 
mentalidad reaccionaria, al oscurantismo. Pero hay que reconocer que existen 
muchas personas de convicciones progresistas que no se distinguen tanto de 
sus adversarios en lo que se refiere a los sentimientos que muestran por los 

judios. Si muy a menudo se abstienen de manifestar abiertamente su 
antisemitismo, se debe al hecho de que creen que los judios les son 
indispensables para la lucha que han entablado contra el régimen establecido 

y también a razones tacticas, dado que la persistencia del descontento judio 
les favorece su propio movimiento liberador: pues, en su opinién los judios 
constituyen un contingente abundante, si bien de segunda clase, de enérgicos 
luchadores por la libertad.2! 

A pesar de que en Rusia los judios distaban de ser una minoria 

numéricamente insignificante y en vias de asimilacién, y eran un pueblo 

frente a otros pueblos, su condicién de personas de “segunda clase” y la 

optesién y hostigamiento permanentes les obligaton a tomar rumbos 

diferentes en sus vidas, de ahi que muchos decidieran probar suerte en el 

Nuevo Mundo, llevando consigo su bagaje de cultura y de ideologia. No fue 

tal el caso, sobre todo, en las primeras décadas de este siglo de aquellos que 

vivian en Alemania, Austria y otros paises de Europa central. 
La gota que derramé el vaso de ese terrible antisemitismo fue el 

proceso contra el judio Mendel Beilis en 1911, acusado de crimen ritual, o 

sea, de haber matado a un joven de 13 afios para tomar su sangre pata hacer 

el pan acimo para las Pascuas.” 

  

a Ig 

2 Ibid. pp. 156-162. Cfr., ademas, Uriel Tal, Religious and Antireligious Roots of Modern 

Antisemitism, New York, Leo Baeck Institute, 1971, No. 14. 
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ANTICOMUNISMO 

Cuando surgi la idea socialista en 1890 los judios participaron en ella, 
diciendo que antes que judios eran proletarios, que su unica diferencia con 
los demas es que hablaban el idish. Los m4s nacionalistas fundaron el Bund, 
mientras que Jos ultranacionalistas se adhirieron a las filas comunistas y con 
ello surgié una amatga separacién a través de los afios. El Bund era el 
Sindicato General de Obreros Judios de Lituania, Polonia y Rusia 
(Algemeyner Arbeter Bund in Lite und Rusland) y fue creado en el afio de 
1897 por un grupo de judios rusos, que bajo la influencia del movimiento 
socialista trataron de encontrar una solucién a los problemas que se estaban 
suscitando en la vida judia de ese entonces. 

Durante esos afios se edificaron centros de estudio pata que los 
intelectuales difundieran el socialismo entre los obreros y judios. Pero habia 
problemas especiales de los obreros judios y fue cuando se decidieron a 
actuar en su propio medio, utilizando el idioma que les era comin, o sea el 
idish. 

Uno de los activistas fue Lev Martov, que en su lamado “Punto de 
partida en la historia del movimiento obrero del pueblo judio”, lamé a la 
creacién de una organizacién de obreros judios independiente, la cual se 
dedicara a luchar por la emancipacién econdémica, politica y social de los 
judios. Se buscaba ante todo la igualdad y no la asimilacién, cuestién que 
marco al Bund durante toda su existencia, ya que se debatia entre el 
universalismo o el nacionalismo judio. 

Este movimiento surgid en Vilna en una convencién a la cual 
asistieron 15 delegados de los cuales 8 de ellos eran obreros. En 1897 cuando 
se fundo el Partido Obrero Social Demécrata Ruso, tres de sus nueve 
asistentes, pertenecian al Bund y fue asi como éste ingresé al partido como 
un organismo separado.” 

El Bund no solamente fue el primer partido obrero judio, sino 

también el primero en Rusia que surgié de los circulos social demécratas que 
se desarrollaron en el area llamada de Residencia Forzada. 

Su meta fue la de mejorar las condiciones de vida de sus 
correligionarios, petro sin considerarlos como una entidad nacional de 
caracter mundial, ni pensando entonces en encontrar una solucién al 

problema judio en general. Pero al incrementarse las persecuciones y 

2M. Mishinsky, “Bund”, en David Bankier (ed.), Introduccién a la historia del pueblo 
Judio, vol. 1: La epoca moderna, Jerusalén, Universidad Hebrea de Jerusalén, 1978, pp. 210-213.
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hostigamiento hacia ellos en Rusia, el Bund se vio obligado a incorporar en 

su plataforma ideoldgica, la cuestin judia nacional. Después del gran pogrom 

efectuado en la ciudad de Kishinev en 1903, en el cual mutieron tantos 

hebreos, la organizacién inicid sus actividades de cardcter revolucionario, 

sobre todo dedicadas a la autodefensa, pata luchar en contra de los 

instigadores de esos pogroms. 

Su supremacia dentro de los grupos judios fue indudable sobre todo 

hasta el afio de 1907 en que surgid el Sionismo que a través de los 

movimientos Ilamados Poalei Zion y del Partido de Trabajadores Socialistas 

Sionistas, incorporé a sus filas a los judios obteros socialistas que vieron en 

éste Ultimo una esperanza de liberaci6n nacional. Fue asi como la labor del 

Bund empez6 a reducirse a trabajos de cardcter cultural, pero manteniendo 

una parte muy activa en la vida politica de los judios rusos.” 
A pesar de su tendencia socialista este movimiento siempre fue 

diferente al de los comunistas. Su enemistad real se dio a taiz del asesinato de 

sus lideres polacos Victor Halter y Henrich Erlich, en el afio de 1941, cuando 

al lograr escapar de la Polonia nazi, ‘fueron muertos en la Unidn Soviética. La 

brecha se abrié aun mas “cuando los comunistas fueron vistos con simpatia a 

causa de la invasién nazi a la Unién Soviética, ya que fueron percibidos como 

los combatientes del nazismo”.* | 
Muchos inmigrantes que Ilegaron a México, eran bundistas. Traian un 

fuerte bagaje cultural y una ideologia socialista, pero sobre todo amaban su 

lengua matena, la cual hablaban con sus hijos, amigos y parientes. En el pais 

fundaron una institucién (1928) 2 la cual primero Mamaron el Radikaler 

Farheinikung, que a partir de enero! de 1929 se convirtié en el Kultur Zenter 

de México. Poco después apatecié. la organizaci6n denominada Kultur und 

Hilf (Cultura y Ayuda) y su étgano de difusién fue una Revista a la cual 

titularon Foroys o sea Adelante. Esa agrupacién aspiraba a fomentar el 

desarrollo de una conciencia socialista y a difundir la cultura judia universal 

en el idioma idish.* 

  

24 Cfr. Celia Zack de Zukenman; Coketividad y Kehild, vol. 6: Generaciones Judias en 

México, La Kebila Ashkenaz 1922-1992, coord. Alicia Gojman de Backal, México, Comunidad 

Ashkenazi de México, 1993, cap. 2. 

% Ibid, p. 55. 

28 Mexicaner Idish Lebn (Vida judia mexicana]. Organo del Pensamiento Judio Libre, 

México, nim. 1, abril, 1927, p. 7; “Nuestros objetivos y metas”, Unger Lebn [Nuestra Vida}, 

México, nim. 1, agosto, 1928, p. 1; Moisés Glicovsky, “Para la historia de la palabra judia en 

México”, Der Weg, México, niimero especial del décimo aniversario, 1940, p. 35. 
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Durante los afios de la subida de Hitler al poder y posteriormente 
durante la guerra, su meta definitiva fue la de tratar de salvar a sus hermanos 
de las matanzas de los nazis. Ademds de tener una filial en los Estados 
Unidos, su labor en pro de los refugiados y del Comité de Antidifamacién, 
fundado para contrarrestar el antisemitismo en nuestro pais, fue incansable. 
Su actitud hacia sus correligionarios con ideas comunistas fue al principio de 
un fuerte rechazo, pero ante las circunstancias internacionales se aliaron atin 
con ellos y con los sionistas de izquierda para predicar sus ideas.” 

El Jewish Labor Committe, como se le conocia en los Estados 
Unidos, al Bund, se fundé en 1934 con el objeto de organizar una contra 
ofensiva al fascismo y para dar ayuda a las victimas en Europa. Esta 
organizacidn mantuvo contacto con los movimientos de resistencia en los 
paises del viejo continente y pudo rescatar varios miles de los activistas 
trabajadores y socialistas con sus familias. Ademas su labor consistié en 
financiar bibliotecas en idish, escuelas y centros culturales en Europa primero 
y América después. Al término de Ja guerra colaboré con otras instituciones 
judias para lograr la reunificacidn de familias a la vez que organizé un 
programa de adaptacién para nifios a través de toda América, asi como 
mantuvo grupos a los que llamaba sindicatos, con la idea de reconstruir la 

vida judia después de la catastrofe. 

Su mayor actividad fue desplegada, durante la década de los aiios 
treinta, en contra del antisemitismo, al cual atacaban tanto en los Estados 

Unidos como en México y otros paises del continente. Entre los funcionarios 
se encontraba el sefior B.C. Vladeck, el cual realizé varios viajes hacia nuestro 
pais con el objeto de reunirse con sus pattidatios en la lucha en contra de las 
actividades antijudias. En uno de ellos, entregS un linotipo a sus 
corteligionarios pata que pudieran sacar su publicacién en idish. Al morir 
Viadeck, lo sustituyeron, Adolph Held, Jacob Pat y David Dubinsky, los 
cuales continuaron en su labor antidifamatoria y antifascista. 

En este comité participaron prominentes periodistas, personajes del 
gobierno americano, legisladores, lideres de los movimientos obreros e 

intelectuales y dirigentes de organizaciones judias, tanto politicas como 
filantropicas. En sus relaciones con México establecieron contacto con la 
Unidn General de Trabajadores de Espafia, organizacién que fue fundada a la 
llegada de los exiliados de la Peninsula Ibérica.” 

27 ACCIM, Libro de Actas, nim. 1, actas 33, 34, 35 y 37. 
28 Archivo Robert F. Wagner, New York, University Library, Jewish Labor 

Committee 1934-1947, Mexico.
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Protestantes y catolicos se unieron en sus sentimientos antisemitas en 

los Estados Unidos. Antisemitismo y racismo significaban la misma cosa, y 

en muchas ocasiones los judios sufrieron de falta de empleo por ello. Una 

revista protestante Hamada The Christian Century (El Siglo Cristiano), se 

dedicé a hacer una campafia para encontrarle remedio al “problema judio”. 

En cada namero publicaba un atticulo sobre el tema y en el afio de 1937 en la 

editorial se Uegaba a la conclusién de que “los judios eran los causantes del 

problema” y que éstos se sepataban y se mantenjan alejados de los demas por 

lo cual pagarian las consecuencias.” 
Los catélicos también manifestaron su animadversion hacia los 

judios, sobre todo se les acusaba de haber apoyado a los republicanos 

espaiioles, y que ayudaban a todas las causas liberales, ademas de ser ricos. El 

periédico The Catholic Transcript (La Transcripcién Catdlica), publicado en 

la ciudad de Hartford, Connecticut, escribia en ese afio de1937, que éstos 

eran odiados por su prosperidad, su éxito y sus logros. Entonces el Padre 

Charles E. Coughlin, se dedicaba a dar consejos a sus seguidores, para que 

evitaran escuchar estaciones de radio o leer periddicos en los cuales tuvieran 

influencia los judios. Fue precisamente este Padre el que se encargd de 

publicar Los protocolos de los Sabios de Sién en 1938 y de convencer a su 

auditotio de que los judios no solamente apoyaban al comunismo sino que 

ellos eran los que lo habian implementado en Rusia. Por ello decia que habia 

que justificar las acciones del nazismo ya que existia un plan judio comunista 

para subyugar a Alemania. De ello resulté la creacién del Frente Cristiano, 

organizacién que se extendid en todos los Estados del Este y que se dedicé a 

apalear a jovenes judios en ciudades como Boston y Nueva York.” 

El Bund estrechdé sus actividades tanto en México como en los 

Estados Unidos, con el fin de atacar a aquellos grupos anticomunistas, que 

los consideraba como portadores de ese mal en América. Por otro lado 

surgieron en ambos paises orgafizaciones judias que polemizaban con 

algunas personas con respecto a su afiliacién ideologica. A pesar de la 

libertad de pensamiento en ambos, la polarizacién entre los diferentes grupos 

  

29 “Jewry and Democracy”, Christian Century, nim. 54, junio 1937. Apud. Leonard 

Dinnerstein, “Antisemitism in Crisis Times in The United States”, en Sander I. Gilman y 

Steven T. Katz (eds.), Antisernitism in Time of Crisis, New York, New York Univesity Press, 

1991, pp. 212-227. 
20 Ibid., p. 219. Véanse, ademas, J} David Valaik, “In The Days Before Ecumenism: 

American Catholics, Antisemitism and The Civil War”, Journal of Church and State, mim. 13, 

1971, pp. 468-473, y “Los Camisas Plateadas en Estados Unidos”, en el quinto capitulo de 

este trabajo. 
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judios, se hacia cada vez mayor, ya que cada uno de ellos, consideraba que su 
forma de pensar y sobre todo de solucionar los problemas econdémicos a los 
que se estaba enfrentando la humanidad podian resolverse segin su 
ideologia. 

El conflicto se encontraba no solamente entre los diferentes grupos 
judios que con insistencia deliberaban sobre las ventajas del liberalismo, el 
socialismo o el comunismo, sino que iba més alla de su pequeio feudo 
individual y que habia dividido al mundo entre capitalistas y comunistas. En 
esa dualidad los judios fueron considerados como los creadores y portadores 
de ambos males: o sea, del “imperialismo” y del “comunismo”. Por ello, 

[tanto en} Ja historia de la ‘nacién de minorias’, como en la formacién del 

pueblo apatrida, los judios desempefiaron un papel significativo. Se hallaban 
a la cabeza del llamado movimiento de minorias por obra de su gran 
necesidad de proteccién... y de sus excelentes relaciones internacionales, 

pero, por encima de todo, porque no formaban mayoria en ningun pais y por 
eso podian ser considerados como la minoniié par excellence (la minoria por 
excelencia), es decir, la unica minora cuyos intereses sdlo podian ser 
defendidos mediante una proteccién internacionalmente garantizada3! 

Sionistas, bundistas y comunistas judios fueron afectados por el 
acontecer mundial. En la comunidad judia, la izquierda se identificaba con 
varios grupos: socialistas comunistas, algunos anarquistas, territorialistas e 
intelectuales que simpatizaban con la izquierda. Su actitud era la de examinar 
los acontecimientos que se llevaban a cabo en la Unidn Soviética a través de 
la mirada judia. 

Los comunistas se unieron a la Tercera Internacional y al Partido 
Comunista y desde la época de los afios veinte apoyaron la idea de crear en 

Birobidjan (Rusia), un Estado Judio que dio inicié en el afio de 1927, como la 
alternativa a la propuesta sionista.”” 

En México siguieron con sus ideas comunistas formando un pequefio 
grupo que se dispers6 en 1928 perseguido por el Presidente Portes Gil, al 
grado de que algunos fueron a dar a las Islas Matias y otros salieron del pais. 
Uno de los primeros actos que Hevd a cabo el Presidente Cardenas al tomar 
el poder en 1934 fue ej detener el ataque en contra de los comunistas y 
liberar a los lideres mexicanos que se encontraban en la carcel. Es interesante 

31 Hanna Arendt, Imperialism, op. cit, p. 420. 
% Adina Cimet, Ashkenazi Jews in Mexico. Ideologies in the Structuring of a Comnrmnity, 

New York, State University of New York Press, 1997, pp. 93-98.
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aclarar sin embargo, que la teoria marxista y su ideologia incluia cuestiones 

especificas, que no eran compatibles con los ideales judios. Amalgamaba 

conceptos para la destruccién de la éstructura social, para la aniquilacién de 

las clases y hablaba acerca de las actividades “parasitarias” dentro de la 

sociedad, que desde la época de Marx se consideraban negativas y se culpaba 

a los judios de fomentarlas. : 

Precisamente porque el comunismo era mucho més que una teoria 

econémica de la sociedad, éste no ‘aceptaba la idea de una cultura judia 

separada, con su base religiosa y tradicional. La aplicacién de estas ideas por 

los judios comunistas, los cuales mantenian diversos elementos de su 

judaismo era un paradigma, ya que ademas se encontraban relacionados a 

organizaciones marxistas de cardcter internacional, que les ocasionaban 

problemas con sus correligionarios. | 
La manera de pensar de esos marxistas proscribia y limitaba ciertos 

comportamientos, sobre todo el adhétirse a valores que tenian relacién con 

los viejos ideales étnicos. Por ello muchos pensaban que lo unico que 

acarrearia esto, a sus seguidores, seria la pérdida de su religiosidad o de su 

judeidad. Pero el hecho de resolver los problemas del aqui y del ahora, 

condujo a que algunos de ellos se unieran a esta ideologia con la clara 

conciencia de resolver un problema inmediato. El aceptar a ésta, les permitid 

enfrentarse a la realidad, aun cuando ella amenazaba su caracteristica 

definitoria como pueblo. 
Los judios seculares en general tenian que escoger entre las diversas 

ideologias, o tratar de armonizar las viejas creencias con los nuevos 

patadigmas. Para muchos significd tener que elegir entre una dualidad: la 

responsabilidad ética inmediata, la cual los empujaba a la integracién, o la 

ética de la conviccién histérica, que planteaba la continuidad, en un 

momento en el cual esto se consideraba ya obsoleto. Algunos judios 

comunistas trataton de encontrar un balance, entre Ja integracién o la 

continuidad y como no se podian desprender tan facilmente de su pasado 

cultural judio, se enfrentaron a una situacin muy tensa y desafiante. 

Este grupo tuvo que justificarse continuamente ante sus seguidores 

para lograr mayor credibilidad, pero sobre todo tratar de permanecer dentro 

de los parametros de una comunidad que lo que deseaba ante todo era la 

continuidad cultural y el mantenimiento de su propia identidad. 

Los comunistas dentro de la comunidad fundaron sus propias 

organizaciones, sin requerir de los apoyos de ésta, con la excepcién de la 

educacién. Aunque no participaban en actividades educativas, sin embargo, 

se presentaban cuando se levaba a cabo alguna de ellas, y propiciaban 

%
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discusiones fuertes en cuanto-a la metodologia a seguir en la cuestién 
educativa. 

En 1928 se funds la organizacién radical de Trabajadores Judios, 
(Radikaler Arbeter Zenter) con la colaboracién de ciertas personas 
provenientes de Rusia y de Lituania. Ademas muchos se unieron entonces al 
Partido Comunista Mexicano, aunque no fueron bien recibidos en él. Por ello 
decidieron organizarse por su cuenta, formando un grupo de Ayuda a la 
Unién Sovittica, al ejército rojo y se unieron al Socorro Rojo Internacional 
como un grupo filial de aquel.** 

Mantuvieron relaci6n con otras organizaciones comunistas del 
exterior, enviando donativos, comida y ropa a través de ellos a los 
necesitados en Rusia y trabajaron en favor del pais que consideraban daria al 
mundo una nueva concepcién de libertad. 

En 1934 nacié la organizacién Iamada Gesbir (Geselshaft far 
Birobidjan) la cual recibié también el apoyo de los bundistas. Este 
movimiento les fue favorable porque en los circulos intelectuales se estaba 
despertando un gran respeto por Rusia. Esta organizacién muy pronto se 
convirtié en la Liga Judia en Pro de la Unién Soviética (1936), con la idea 
fundamental de luchar en contra del nazismo; tanto los bundistas, como los 
sionistas colaboraron en ella, sobre todo aquellos que se sentian en el ala 
progresista. 

E] pacto Molotov Ribentrop en 1939 produjo una gran confusién en 
los integrantes de esta asociacién. No comprendian como esas dos partes 
antagonicas, con ideologias opuestas se habian unido en un pacto que 
significaba un acuerdo de no agtesién y marcaba los territorios y sus esfetas 
de control. 

E] nazismo de Hitler y su odio a los judios era dificil de separar de esa 
situacién y sobre todo de un antisemitismo recalcitrante y por ello el pacto 
resultaba muy dificil de justificar. 

' Las tensiones afloraron en los diversos grupos comunistas, la 
pregunta que surgia era acerca de las intenciones reales de Stalin. Hubo gran 
desilusi6n en algunos que decian que “los principios se estaban sacrificando 
por la politica”. Se Hevaron a cabo muchas reuniones para tratar de 
comprender el significado de esto, entre ellas el Club IL. Peretz realizé una 

33 En México uno de los grandes activistas fue Boris Rosen, editor del periédico 
comunitario Fraivelt (Mundo Libre), Moisés Lisker que pertenecié al grupo Joven Gesbir 
(Geselshaft far Birobidjan) y activo en la Liga fue Samuel Magidin, asi como Eli de Gortari, 
conocido filésofo mexicano, simpatizante del comunismo y fundador de la revista Futuro (no 
la misma que publicé Lombardo Toledano).
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actividad en la sede de todas las Organizaciones judias en la calle de Tacuba 

15.* 
La izquierda estaba amenazada y los que mas pedian una explicacion 

eran los bundistas. Solamente hasta la ruptura del pacto algunos comunistas 

volvieron a sus organizaciones. Entonces la Liga cambio su nombre por el de 

Folks Ligue (Liga del Pueblo), tratando de ensanchar su plataforma y atraer a 

otros grupos en su lucha en contta del fascismo. El periédico Fraivelt 

(Mundo Libre) empez6 a publicarse semanalmente informando a sus lectores 

de los acontecimientos en Europa y del avance de la guerra. Este grupo 

recibié el apoyo de los sionistas de izquierda, pero el reproche de los 

bundistas, sobre todo cuando sus dos lideres fueron asesinados en la Unién 

Soviética.® 
La fisura entre bundistas y comunistas se dio a partir de 1940 

teniendo el apoyo de los sionistas de izquierda que unidos a los comunistas, 

reconocian la lucha que estaba llevando a cabo la Unidn Soviética y que 

utilizaron como foro para expresar sus puntos de vista y por otro lado por 

los comunistas exilados de Europa, sobre todo de Alemania y Austria, judios 

y no judios que llegaron como huéspedes temporales de México. 

ANTIPASCISMO 

Los comunistas expresaron libremente sus ideas antifascistas, tanto los 

locales como los tefugiados, los cuales compartian la ideologia marxista 

leninista y adem4s buscaron apoyo pata el Frente Popular y el Partido 

Comunista Internacional. 

Plantearon entonces dos cuestiones de interés general para los judios 

que los relacionaron con la comunidad en México. Por una lado la 

responsabilidad de Alemania hacia los judios, con la politica nazi en contra de 

ellos y por el otro la idea, de que como minoria tenian derecho a expresarse 

en el Ambito nacional. 
Fue un reconocimiento indirecto de la ideologia sionista. Por ello 

tuvieron acceso a la comunidad por dos frentes, como comunistas y como 

  

34 A. Cimet, Ashhenagd Jews..., op. cit., p. 140. 

35 Alter y Erlich trataron de que Rusia se percatara de los objetivos de Hitler y quiza 

se convirtieron en personajes tan importantes que Stalin no los tolerd. Su asesinato se supo 

por el embajador Maximin Litvinov, el cual informdé a William Green de la American 

Federation of Labor. 

=
 

‘je
 

“
a



&*
 

ANTISEMITISMO 657 

luchadores anufascistas, y como abogados de la posicién sionista y 
defensores de los derechos civiles. 

Los idedlogos comunistas que antes habian criticado al sionismo 
desde el punto de vista marxista, ahora lo reconocian como la expresién de la 
nacionalidad judia y como legitima su idea de la creacién de un Estado. 
Vieron ademas con buenos ojos el establecimiento de relaciones con la 
comunidad judia, reconociendo que los hebreos eran un grupo de personas 
oprimidas, social y econémicamente, por lo que debia aceptarse la fundacién 
de ese territorio propio. 

Paraddjicamente eran los comunistas los que reconocian la 
especificidad judia y la mantenian viva mediante las relaciones con los grupos 
sionistas. Eso respondia a la politica comunista del momento, abrir frentes 
populares para obtener el apoyo de la opinién publica en su lucha contra el 
nazismo y poder movilizar a su favor a los pueblos que conformaban la 
Union Soviética, para su guerra patridtica. 

Las relaciones diplomaticas entre México y la Unién Soviética se 
habian roto después de la Revolucién Bolchevique, reanudandose en 1924 
para volver a terminar en 1930, después de una serie de incidentes, como el 
fusilamiento de lideres campesinos en Durango, con la protesta mundial de la 
Tercera Internacional. A su vez México habia manifestado su descontento 
por la actitud beligerante de la Union Soviética hacia China. 36 Estas no se 
reanudaron sino hasta el afio de 1943. Sin embargo el Partido Comunista 
alcanzé grandes logros en su lucha en contra del fascismo.” 

E] Bund seguia atacando a los sionistas por lo poco que hacian por 
los judios de Europa y a los comunistas por su ceguera ante la politica de la 
Union Soviética con respecto a los judios. Ante la estructuracidn de una 
institucion central para los judios ashkenazitas y el cambio radical de la 
Unidn Soviética hacia los judios, a fines de la década de los afios cuarenta, los 

bundistas exigieron que se excluyera a los comunistas de las organizaciones 
de la comunidad. 

Los comunistas y sionistas intercambiaban ideas y foros. Refugiados 
como Paul Mercker, Bruno Frei, Otto Katz, Leo Katz y Theodor Balk 

colaboraban en las actividades comunitarias, publicando articulos en la 
Revista Tribuna Israelita fundada por el Comité de Antidifamacién del 
Comité Central. 

36 Cfr. Lorenzo Meyer, Los inicios de la institucionalizacién, en Historia de la Revoluain 

Mexicana, t. 12, México, El Colegio de México, 1978; Emilio Portes Gil, Quince atios de politica 
mexicana, México, Botas, 1941.
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Leo Katz habia participado!en el partido comunista en Alemania, 
Austria y Francia, ademas era gran, conocedor de la cultura judia, y entre 
todos esos refugiados era el que mas comprendia la paradoja, es decir, que el 
punto de unién mediante el cual la politica internacional podia ser 
comprendida era a través del estudio de las cuestiones judias. Mucho mas que 
sus compafieros intervino entonces en la vida comunitaria y dialogé con sus 
lideres para la comprensién y el apoyo a los europeos que estaban bajo el 

yugo de Hitler.” 
Parece que México fue el primer pais en donde hubo esa 

colaboracién entre sionistas de izquierda y comunistas fueran éstos judios o 
no. Pero esto no fue suficiente para mantenerlos como una fuerza dentro de 
la comunidad. Tanto su movimiento como el de los bundistas fue decayendo, 
éstos ultimos se sintieron excluidos del discurso ideolégico principal, en 
realidad eran todos los socialistas los que estaban perdiendo terreno. 

Los bundistas mantenian su postura, sobre todo en su lucha 
antifascista y consideraban que se habia perdido la perspectiva y 
argumentaban que lo més importante seguia siendo ayudar a los miles de 
judios que morian dia con dia en Europa. Para ellos los sionistas debian 
considera esto antes de hablar de un Estado judio en Palestina.”* 

En 1934, al fundarse el Comité Comunitario para luchar en contra del 

antisemitismo, precursor del Comité Pro-Refugiados, los sionistas figuraron 
dentro de su directiva. Estos habian planteado ya desde una década anterior 
(1925), su deseo de construit en Palestina una patria para el pueblo judio, 
reconociendo al hebreo como lengua principal no solamente ahi, sino en 
todas las comunidades de la diaspora. Su idea abarcaba una concepcion a la 
vez nacional y socialista la cual lograron inculcar en los pioneros de la 
comunidad en México. A partir de la década de los afios treinta, el sionismo 

se preocupé ademas por los brotes de antisemitismo y traté de contrarrestat 

la propaganda y las manifestaciones antijudias que se referian a la 

competencia que para el mexicano era el elemento judio. Entonces enviaron 

una carta al Secretatio de Gobernacién en la cual manifestaban que “desde 
los comerciantes ambulantes hasta la pequefia industria, habian contribuido a 

37 Cfr. Héctor Cardenas, Las relaciones mexicano sovitticas. Antecedentes y primeros contactos 

diplomdticos, 1789-1927, México, Coleccién del Archivo Diplomitico Mexicano, 1974; véase 

tembién Historia de las relaciones entre México _y Rusia, México, Secretaria de Relaciones 

Exteriores/Fondo de Cultura Econémica, 1993. 
38 Cfr. David Bankier, “El Movimiento Alemania Libre y la comunidad judia en 

México”, en Ninth World Congress of Jewish Studies, Division B, vol. 3: The History of The Jewish 
People, 1985. 
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que el pais no siguiera dependiendo del imperialismo extranjero, por lo cual 
su aporte significaba el fortalecimiento de la independencia econdémica”.” 

Al aparecer el nazismo en Europa, la idea sionista se vio reforzada, 

ptoponiendo entonces con mas fuerza a Palestina como el pais del pueblo 
judio. Por otro lado se consideré que era fundamental apoyar al Comité 
Central para rescatar judios de las matanzas en Europa. De alli surgié una 
ambivalencia: por un lado reunir fondos para salvar refugiados y enviarlos 
hacia donde los pudieran recibir y por el otro conseguir el apoyo para el 
establecimiento de un Estado propio. La mayoria de los integrantes de la 
organizacién sionista eran inmigrantes de la primera generacion que habian 
traido sus ideales sionistas desde la Europa Oriental. 

Para todos ellos, la fundacién del Comité Central Israelita fue muy 
importante, ya que entre sus objetivos estaba el dedicar un gran esfuerzo a 
salvar judios de la masacre nazi. Por ello el establecimiento del Comité Pro 
Refugiados se fij6 eso como meta principal, y también el de presentar un 
frente antifascista en México. En el Comité Central se agruparon los judios 
de todos los sectores comunitatios, con el propédsito de ser la institucién que 
los representara a todos ante el gobierno mexicano y por otro lado hacer un 
frente convin en la lucha en contra del nazi fascismo.” 

El avance de la guerra generé una nueva situacién; por un lado el 
flujo de inmigrantes se hizo cada vez menor hasta que se suspendid por 
completo, el mayor grupo de 187 refugiados llegé en diciembre de 1941 en 
un batco portugués llamado Serpa Pinto. Y por otro lado se trataba de 
ayudar a los paises aliados para que consiguieran el triunfo, aportando 
pequefias ayudas, como la compra de una ambulancia para la Cruz Roja 
Britanica.” 

Cuando Alemania obligé a los judios a emigrar, éstos pasaron a ser un 
grupo de apatridas. Desde entonces todos los paises con minorias 
comenzaron a pensar en expatriar a éstas y era natural que empezaran con la 
minoria judia que no tenia mas proteccién que el pertenecer a un sistema de 
minorias, “convertido para entonces en una completa burla”.” 

% Cfr. Judit Bokser Misses, “E] movimiento nacional judio. El sionismo en México 

1922-1947”, tesis de doctorado, México, Universidad Nacional Auténoma de México, 1991. 
# ACCIM, vol. 1, acta 1, noviembre de 1938. 

“ AGNM, 2.360 (29) 52. Carta de la Camara Israelita de Comercio al Secretario de 
Gobernacién, General Juan José Rios, 14 de marzo 1932. Entonces se inicié la publicacion 
del periédico quincenal llamado Farn Volk (Para el Pueblo). 

® ACCIM, vol. 1, actas 16 y 30, diciembre de 1941. 
43 Tbid., 12 de septiembre de 1940.
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La nocién de que el estado apatrida es primariamente un problema judio, fue 

un pretexto utilizado por los Gobiernos que trataton de acabar con el 

problema ignorandolo. Ninguno 'de los politicos fue consciente de que la 

solucién hitleriana del problema judio, reduciendo primero a los judios 

alemanes a la categoria de uma minoria no reconocida en Alemania, 

empujindolos como apatridas al otto lado de la frontera y finalmente, 

recogiéndolos en todas partes para enviarles a los campos de exterminio, era 

para el resto del mundo, una demostracién elocuente de la forma de ’liquidar’ 

realmente todos los problemas relativos a las minorias y los apétridas. 

Después de la guerra resulté que la cuestién judia, que habia sido considerada 

la unica insoluble, estaba desde luego resuelta...4 

A lo anterior se vieron enfrentados los judios en México, ya que no 

solamente debian salvar a personas expulsadas de esos paises, sino tratar de 

que fueran admitidas aqui. Por ello la lucha antifascista se tornd cada vez mas 

dificil. Un capitulo interesante resulté ser la colaboracién entre comunistas y 

sionistas en la creacién del Movimiento Alemania Libre que a partir de 1941 

reunid a los refugiados politicos tanto alemanes como austriacos, que habian 

militado en el Partido Comunista Aleman.” Este grupo se habia formado con 

dos propésitos fundamentales: el primero la lucha contra el fascismo 

apoyando a los paises aliados y el otro para ayudar a destruir la Quinta 

Columna infiltrada en nuestro pais.'Su programa planteaba los siguientes 

puntos: 

1) Contra Hitler, por una Alemania Libre y Democratica. 

2) Por la unién y unificacion de todos los alemanes libres y sus 

organizaciones sin distincién de raza, religin o partido. 

3) Por Ja defensa de la democracia. Por la defensa del pais que nos presta 

asilo. 
4) Para que la dictadura en Alemania y los paises que forman el Eje sean 

vencidos, por los paises aliados que lucha en contra de ellos. Por el apoyo a 

los Estados Unidos, a la Unién Soviética, Gran Bretafia, China y a los paises 

firmantes del pacto de Washington. 

5) Por el apoyo a la lucha de liberacién en Alemania, por la unificacion del 

pueblo alem4n en torno al derrocamiento del régimen nazi fascista. 

  

“4H. Arendt, Imperialismo, op. at., p. 121. 

45 Maria Clotilde Rivera Ochoa, Estudio de Ja revista Freies Deutschland, organo de 

difusion de la “Alemania Libre” en México, 7941-1945, México, Instituto de Investigaciones 

Interculturales Germano Mexicanas, 1987.
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6) Por el derecho nacional de autodeterminacidén de todos los pueblos. 
7) Por la aniquilacién de la Quinta Columna y por el impedimento de la 

influencia de Jas organizaciones nacionalsocialistas en el extranjeto. 
8) Por la defensa e impulso de la cultura alemana libre. Por el 

restablecimiento de la imagen alemana. 

El movimiento Alemania Libre reconocié las aspiraciones sionistas y 
colabordé con el sionismo organizado. A la vez se inicié Ja crisis del Partido 
Comunista en México y de la izquierda en general. En la década anterior a la 
Segunda Guerra Mundial la izquierda judia habia participado de un modo 
activo en el 4mbito nacional, en la Jucha antifascista y en la identificacion y 
defensa de las causas populares, el caracter que asumié el nacionalismo 
durante el sexenio de Cardenas la habia alentado. 

Un hombre que destacé en la lucha antifascista fue Lombardo 
Toledano, quien se dedicd a condenar el antisemitismo. En un discurso 
pronunciado el 20 de agosto de 1942 “Judios y Mexicanos, ¢Razas 
Inferiores?” expuso la relaci6n entre ambos pueblos que habjian sido 
humillados y perseguidos y la raz6n de haber sido considerados razas 
inferiores.” En él afirms lo siguiente: 

.. Nosotros los mexicanos, somos acaso entre todos los pueblos del mundo, 
el que mejor comprende los sentimientos de la raza istaelita. Nosotros los 
mexicanos, nosotros porque somos un pueblo de indios, mestizos y criollos, 
descendientes de tres grupos raciales considerados como inferiores por las 
tazas que entonces se juzgaban superiores a las demis.** 

Con el peso de tener la representaci6n de la Confederacién de 
Trabajadores de América Latina (CTAL), Lombardo Toledano, decretd en 
1943 una suspension de actividades en todo el continente en protesta pot las 
matanzas nazis y con ello expresd su solidaridad hacia todos los judios.” Este 
hombre participaba en los diferentes mitines que organizaba la comunidad 
judia de México en contra del nazismo y se enftentaba al pueblo con arengas 
en Jas cuales hacia mencién del peligro fascista que se estaba apoderando del 
mundo. No perdia ocasién para reiterar que las ideas de Hitler iban en contra 

4S Ibid, p. 8. 
47 Vicente Lombardo Toledano, Judfos y mexicanos, grazas inferiores?, México, 

Universidad Obrera de México, 1942. 
#8 Ibid., p. 26. 
“° Karl M. Schmitt, Communism in Mexico, Austin, University of Texas Press, 1965, p. 

21.
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de todas las razas a las cuales consideraba inferiores y advertia las 

manifestaciones que Ilevaban a cabo, los grupos de derecha entre ellos el de 

los Camisas Doradas y el Sinarquismo.” 
A pattir de 1937 habia apoyado al gobierno de Cardenas en todas sus 

decisiones hasta que se dio la Segunda Guerra Mundial y posteriormente. Por 

ello recibié subsidios para evar adelante a la Universidad Obrera, que habia 

fundado en 1936 y para su organo de difusién llamado El Popular. Pero el 

descontento dentro del Partido también se dio a partir de la firma Hitler- 

Stalin en el verano de 1939. Entonces muchos miembros fueron expulsados 

por no estar de acuerdo con esto, entre ellos se encontraban Hernan Laborde 

y Valentin Campa, a los cuales se les acus6 de recibir subsidios del gobierno y 

pot haber sido siempre aliados de él. En realidad estos dos hombres se 

oponian al aniquilamiento de Trotsky ordenado por Stalin.” 

El régimen de Lazaro Cardenas habia sido antifascista, muchos actos 

de su mandato asi lo ptueban, entre ellos sus protestas por la anexién de 

Etiopia y por el Anschluss con Austtia, ademas de haber recibido a una gran 

cantidad de espajioles republicanos. Cuando se creé el Comité Mexicano Pro 

Palestina en el aio de 1946, en un evento realizado el 11 de septiembre de 

1946 en el Teatro Iris, en protesta contra la politica migratoria de la Gran 

Bretaiia hacia Palestina, el General Lazaro Cardenas manifesto su adhesién al 

pueblo judio, al sefialar que “éste ha sido victima de la injusticia y el atropello 

del imperialismo y que el pueblo mexicano, en cuyo pasado se habia 

acostumbrado a largos aiios de lucha por la libertad y contra las injusticias, 

comprendia y apoyaba sus aspiraciones nacionales.” En ese mismo acto se 

presentaron las adhesiones de la CIM, CNC, CNOP, PCM, FSTSE y SNTE y se 

leyS una carta enviada por Lombardo Toledano en la que se refirid en 

nombre de cinco millones de trabajadores de la CTAL, protestando en contra 

del terror que se habia desatado en Palestina.” 

Durante la Guerra, el clero mexicano habia manifestado una postura 

bastante definida en favor del Eje y después de la invasién de Alemania a la 

Unién Soviética, su postura se remarcd, como parte de su postura 

anticomunista. Dentro de él se dieron también antagonismos con respecto al 

apoyo o no hacia los judios. Algunos prelados y jerarcas eclesidsticos 

sostenian que la obligacién cristiana era la de condenar las persecuciones 

  

50 Vicente Lombardo Toledano y Victor Manuel Villasenor, Un viaje al mundo del 

porvenir, México, Universidad Obrera de México, 1936. 

51K. Schmitt, Communism..., op. at, p. 23. 

52 J. Bokser Misses, “El movimiento nacional...”, op. ait, p. 252.
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hacia los hebreos. Asi Alfonso Francisco Ramirez destacé los ptopésitos de 
humanidad y de justicia que debian acompaiiar al apoyo de México a la idea 
sionista de ctear un Estado Judio. Aludié a razones histéricas, como el aporte 
judio al monoteismo y los valores biblicos y su nexo ancestral con Palestina.” 

En 1943 dos representantes del Comité Judio Antifascista de Rusia 
llegaton a México, estos eran los sefiores Feffets y Mijoels. Esta organizacién 
estaba supervisada por la Unién Soviética y su objetivo era el fortalecer el 
apoyo a este pais que se estaba debilitando. Esto era parte de la politica 
comunista. 

Al dirigirse a la comunidad judia, los visitantes recalcaron el apoyo 
que Rusia estaba brindando a los judfos y que sus asuntos eran cuestion 
central para el partido. Ademas el embajador ruso Constantin Umanski era 
judio y habia sido embajador también en los Estados Unidos y afirmaron que 
él era el mejor enlace entre los judios en México y el gobierno ruso. Por ello 
la supremacia comunista continué por algtin tiempo. 

De ahi que el judio que tenia poco tiempo en el pais se debatiera 
también entre las diferentes ideologias: bundista, comunista socialista o 
sionista o simplemente liberal. Aquellos emancipados tenian interés en la 
modemizacién de su grupo o sea en la asimilacién. Esto se mezclaba con las 
Pteocupaciones del particularismo de la vida judia y con el universalismo de 
la sociedad mayoritaria. Atrapado entre posiciones conttadictorias, el judio 
sentia, por un lado, la necesidad de retener definiciones particulares y 
subjetivas sobre ellos mismos, al mismo tiempo que adquiria conciencia de 
formar parte de una sociedad extensa y diferente. Asi fue como tomaron 
problemas universales dentro de sus propias ideologias y elaboraton 
patadigmas particulares dentro de éstas: bundismo, comunismo, sionismo. 

Cada una de estas ideologias traté de resolver el conflicto entre 
particularismo y universalismo. Y se percaté que su aceptacién a partir de la 
década de los afios treinta estaba muy cuestionada, porque ya no se trataba de 
ser comunista o bundista, sino adaptarse lo suficiente para ser aceptado o por 
lo menos tolerado. Algunos se encontraban més dentro del problema que 
otros. El tema se planteaba mas fuerte entre los ashkenazitas que entre los 
sefaraditas, ya que los primeros llegaron mas secularizados, laicos, menos 
ortodoxos, mas emancipados. En cambio, los sefaraditas o de habla arabe, 
por un lado se integraban mas rapidamente a la sociedad, ya que el idioma les 
era mas familiar y podian participar en la economia, sin identificarse como 

33 Ibid, p. 258. 

54 Adina Cimet, Ashkenazi Jews..., op. cit, p. 142.
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judios y en su casa mantener su religi6n y su ortodoxia, ello no les significaba 

ninguna disyuntiva o pérdida de la identidad. 
fl mundo se debatia entre los dos totalitarismos, el nazismo o el 

comunismo. Estos eran otganizaciones de masa de individuos atomizados y 

aislados, En su exigencia de una lealtad total, incondicional del miembro 

individual, aseguraban que sus ideologias abarcarian a su debido tiempo a 

toda la raza humana. Esa lealtad solamente podria darse en el ser humano 

completamente aislado, quien, sin otros lazos sociales con la familia, los 

amigos o los conocidos, derivaba su sentido de tener un lugar en el mundo, a 

través de “su pertenencia a un movimiento, de su afiliacién al Partido”. Esa 

lealtad, dice Arendt, es posible cuando la fidelidad se halla desprovista de 

todo contenido concreto.* 

Ni el nacionalismo ni el bolchevismo Ilegaton a proclamar una nueva 

forma de gobierno, o afirmaron que sus objetivos habian quedado logrados 

con la conquista del poder y el control de la maquinaria del Estado. Su idea 

de dominacién era algo que ningiin aparato de violencia puede lograr, sino 

que sdlo se consigue un movimiento que se mantiene en constante marcha, 

es decir, la dominacién “permanente de cada individuo en cada una de las 

esferas de la vida”. 

La Primera Guerra Mundial, casi extinguid los auténticos 

sentimientos nacionales en Europa, donde entre las dos guertas, era mas 

importante haber pertenecido a la generacion de Jas trincheras, sea cual fuera 

el lado de la lucha. Los nazis basaton toda su propaganda en esta camaraderia 

indistinta, en esa “comunidad de destino” y conquistaton a gran numero de 

organizaciones de veteranos en todos los paises de Europa, mostrando asi 

cuan carentes de significado se habian tornado los slagans nacionales, incluso 

en las filas de la llamada derecha, y los utilizaron ms “por su connotacién de 

violencia que por su especifico contenido nacional”.” 

ee 

55 Hanna Arendt, Las ortgenes..., op. at., vol. 3: Totalitarismo, p. 507. 

56 Ibid, p. 508. | 

57 Ibid. p. 513.



CAPITULO 7 

LA ARM DESPUES DE NICOLAS RODRIGUEZ



  
LA MUERTE DEL JEFE SUPREMO Y LA LUCHA POR EL PODER 

Después del periodo cardenista y del fracaso del movimiento de la Accién 
Revolucionaria Mexicanista como grupo opositor a él; éste siguid insistiendo 
y manteniéndose como tantos otros pequeiios grupos de derecha, pero sin un 
gtan peso social, ni representando demasiados conflictos para el Estado. En 
noviembre de 1939 hubo protestas contra los Dorados que habian abierto 
oficinas y formado grupos en Sabinas, Hidalgo, Tepeaca, Puebla, Vallecillo, 
Nuevo Leén, la ciudad de Colima, el Distrito Federal y Montetrey, Nuevo 
Leon. En esta ultima ciudad aparecié uma queja en la que decia que la 
organizacion pretendia llevar a cabo una marcha partiendo de la ciudad de 
Monterrey hacia la ciudad de México, a la cual pomposamente Iamaba 
“Marcha de la Libertad”. 

Esta segunda época de la Accién Revolucionaria Mexicanista siguid 
conservando su cardcter antisemita, su espiritu de “fervor Patrio” y el mismo 
discurso sostenido anteriormente, aunque con una diferencia; ahora no 
atacaba frontalmente al Estado, sino trataba de congratularse con él y escalar 
posiciones en la administracién publica. 

La ARM, después de la muerte de Nicolas Rodriguez, se escindié en 
dos grupos; uno liderado por Joaquin Rodriguez hermano de Nicol4s yel 
otro por Aniceto Lépez Salazar; ambos se decian los anicos y absolutos 
herederos de los ideales de Rodriguez, los intérpretes del sentir general de sus 
agremiados, y tenian entte si pugnas en las que se censuraban mutuamente 
por estar usando indebidamente el nombre de “Dorados”.” 

El bando de los Dorados de Aniceto Lopez Salazar comenzé a 
“hacer méritos” para su reconocimiento por parte del Estado, el mismo dia 
de la toma de posesién presidencial de Manuel Avila Camacho; lo cual es un 
indicador de la tolerancia que este grupo habia encontrado en los albores del 
nuevo régimen. 

1 AGNM, FLC, 541.1/41. 
? AGNM, FAC, 544.61/39-1.
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Al felicitar al nuevo mandatario porsu discurso de toma de posesion, 

los Dorados destacaban que en los conceptos emitidos por éste, se perfilaba 

el respeto a los “derechos del hombre, los anhelos de una elevacién moral 

que dignificara al pueblo y los medios para lograr un florecimiento y 

reconstruccién de la Patria”; en él alababan la decisidn del Presidente de 

“proscribir las ensefianzas extrafias y espiritualmente corruptoras” (educacion 

socialista) y sefialaban que su agrupacion nacionalista no tenia mds intencion, 

que los intereses patrios, peto que “ha sido juzgada bajo la influencia del 

judio internacional, génesis de todos los males que abaten a Ja humanidad...” 

De ahi, todos los juicios temerarios, los procedimientos atentatorios y la 

flagrante violacién al articulo 90. Constitucional, que se habian cometido”’ 

El 16 de junio de 1941 los Dorados de Aniceto Lépez Salazar, 

anunciaron que Joaquin Rodriguez, Antonio Escobar y Jesiis D. Avila, habian 

sido expulsados de esa organizacién en una Asamblea General celebrada los 

dias 5 y 6 de enero de 1941; lo que dio lugar a la formacién del otro grupo, 

que segtin ellos indebidamente usaban nombre de ‘Dorados”. 

Acusaron al grupo de Joaquin Rodriguez de haberse declarado abierta 

y publicamente “nazi-fascista”, desatrollando la labor de “quinta 

columnistas”; “trabajos que nosotros repudiamos” —decia el grupo de 

Dorados de Aniceto Lépez Salazat— quien declaré que el director intelectual 

del otro grupo eta nada menos que “el intelectual nazi-fascista” Gerardo 

Murillo, el Dr. Atl‘ | 

En julio de ese afio ya estaba organizada la direccién del grupo, y 

tenian sus oficinas en Corregidora 20, altos 2 de la Ciudad de México y estaba 

integrado por “elementos tevolucionatios, capaces y responsables” que 

“borrando errores del pasado y, nutriendo con un amplio sentido de 

responsabilidad y concepto de los deberes que tenemos para con la patria, la 

unidad nacional... el progteso y el! bienestar comin...” se unian a su causa. 

El reflejo del discurso oficial, que hablaba de la unidad nacional, principal 

objetivo de la campafia y gestidén presidencial de Manuel Avila Camacho, era 

evidente; los Dorados resurgian tratando de plegarse a toda costa al régimen. 

Resaltaban en el marco del propésito de la “Unidad Nacional”, que los 

comunistas eran el unico sector social escindido, el unico grupo que no tenia 

confianza en encauzar a la nacién en una linea politica, que ignoraba la 

existencia de las clases sociales y que teconciliaba los intereses del poder. Pot 

eso justificaban su existencia y labor como partido, ya que uno de los 

  

3 AGNM, FAC, 5441.61/1. | 

4 AGNM, FAC, 544.61/1. | 
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ptincipales objetivos de esta organizacién era luchar contra el comunismo y 
por consecuencia, por la unidad nacional. 

En agosto de 1941 el bando de Dorados liderado por Aniceto Lopez 
Salazar pidid a la Presidencia de la Republica una donacién de tierras, el 
mayor mimero de semovientes y vehiculos de desecho del ejército nacional 
pata utilizarlos en agricultura. La idea era promover el cultivo de la terra 
entre los elementos que se encontraran sin ocupacién y reconstruir asi la 
riqueza nacional.” 

El hecho recordaba bastante la experiencia de Canutillo; primero 

luchar por la Patria, luego entiquecerla y hacerla préspera cultivando su tierra 

en medio de un ambiente de paz y prosperidad; sdlo que los Dorados no 
eran, ni mucho menos aquél heroico ejército del cual tomaron su nombre y 
ni el gobierno les creyé, ni les dio vehiculos, ni tierras. 

Tampoco sus propositos de trabajo pacifista fueron duraderos. En el 
acto conmemorativo del 31 aniversario de la Revolucién Mexicana; y por 
supuesto en recuerdo de los acontecimientos de Palacio Nacional en 1935, 
efemérides esta Ultima que los Dorados calificaban como el “dia que la 
organizacién hizo realidad las promesas que habian lanzado al pais, porque 
en esa fecha recibid su bautizo de sangre y porque en esa fecha tuvo la 
oportunidad brillante de enfrentarse a los que, para desgracia nuestra, hasta 
nuestros dias siguen traicionando a la Patria Mexicana”, se volvieron a 

manifestar.° 
En el discurso pronunciado por el Lic. Rodolfo Meixueiro que no 

tuvo nada de afanes pacifistas, ni de afan de reconciliacidn, los Dorados se 

llamaban a si mismos los nazi-fascistas, los que odiamos cordialmente al 
comunismo.’ 

Y anticomunista siguidé siendo su gestién, ya que se ocuparon de 
difamar a la CTM, al Partido Comunista, a los Sindicatos, llegando incluso a 

acusar en 1949 a Valentin Campa y Hernan Laborde de fraguar un complot 
revolucionario contra el Presidente. El Estado se valid de estas acusaciones 
para abrir una investigacién de estos lideres de la izquierda, en beneficio de 
los Dorados. 

Nuevamente en 1942 y después en 1943 la faccién del centro de este 
grupo, volvié a insistir en el asunto de las tierras pata establecer colonias 
agricolas, o pedir, en su defecto que se les dieran “pases” para que Dorados 0 

3 AGNM, FAC, 136.3/479. 
6 AGNM, FAC, 710.1/101-5. 

71a.
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simpatizantes de la organizacién pudieran trabajar en los Estados Unidos 

como braceros agticolas. 
Esta vez y por las circunstancias politicas por las que atravesaba el 

pais, el acuerdo que se sefialaba en'el documento citado, era que pasara al 

Secretario de Agricultura con caracter de extra-urgente, para su estudio y 

posible resolucién.’ 
No sabemos si se tealiz6 o no el proyecto pero si es evidente la 

intencién del régimen de propiciat un acercamiento de estos grupos. 

La faccién del centto, encabezada por Aniceto Lépez Salazar apoyd 

al Presidente en su declaracién de guerra al Eje; destacando que esta decisién 

demostraba que los Dorados no estaban de ninguna manera inspirados port 

los ideales nazi-fascistas ni eran propagandistas del Tercer Reich ni quinta 

columnistas; y que todo cuanto al respecto dijera la prensa era obra de 

difamadoras profesionales.’ 

Los Dorados, siempre alertas a las circunstancias que aquejan nuestra Patria y 

contemplando que a medida que transcurren los dias se presentan a nuestros 

ojos nuevos cuadros de dolor y afrenta que enlutan a los hogares mexicanos 

estamos dispuestos a ofrendar nuestras vidas pata conservar el honor y la 

libertad legada por nuestros antepasados, por lo que solicitamos ante usted 

respetuosamente ser los primeros en pasar Lista de Presente cuando la Patria 

lo reclame”.10 i 

La coyuntura politica de la guerra no podia ser mejor para conseguir el 

favor del Estado, que les permitiera legitimizar su existencia como 

otganizacién politica. Y logré plenamente este objetivo, con base en “as 

garantias que prescribe la Constitucién, asi como las especiales que usted tan 

dignamente ha otorgado”, decian los Dorados al Presidente Avila Camacho. 

El reconocimiento y legitimacién iniciado por Avila Camacho se hizo 

mas patente en el régimen de Miguel Aleman. Desde la campafia presidencial 

en que se usa a esta corporacién como simpatizante o “acarreados” a actos 

publicos; “un contingente de esta organizacién, hizo acto de presencia en el 

zocalo de esta capital, con motivo del aniversario de nuestra 

independencia...” “igualmente, hizo acto de presencia el dia 1°. de 

septiembre, con motivo del informe que usted rindid al Congreso y al pueblo 

mexicano, haciendo uso de unas credenciales que nos fueron expedidas por 

  

8 AGNM, FAC, 503.11/111. 
° AGNM, FAC, 550/44-16-8. 

10 AGNM, FAC, 550744-16-8. 
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el C. Comandante de las Guardias Presidenciales, el C. General Juan 
Valdez..” “Los Dorados esperamos que en otras ocasiones que se presenten 
donde usted, tenga que dirigirse al pueblo mexicano, se nos dé la 
oportunidad de prestar nuestros servicios de vigilancia, como hasta ahora lo 
hemos venido haciendo...” 

Pero los servicios de esta naturaleza traian como consecuente suceso el 
cobro; en febrero de 1948 el 12°. Distrito de Dorados de la Delegacién 
Gustavo A. Madero en el Distrito Federal pedia dotaciones de terrenos en el 
Cerro de Guerrero del pueblo de Santiago Azcapotzalco, Villa de Guadalupe, 
haciendo notar su decidida participacién como propagandistas en la 
Campafia presidencial que lev6 a la primera magistratura a Miguel Aleman y 
enviaba como prueba fehaciente de ello un bono de propaganda.” 

Mas ambicioso atin el Comité Ejecutivo de la organizacién pedia que 
se le concediera la posibilidad de presentar un proyecto sobre reforestacién 
de México, y Je solicitaba una audiencia al Presidente Alem4n, “para 
proponerle a usted, la conveniencia practica para el Gobierno de nombrarnos 
como dirigentes de cualquiera de estas oficinas: Limpia y Transportes, 
Forestal, o Control de Precios, para tener oportunidad de demostrarle, como 
lo hicimos durante la atinada administracién del sefior General Avila 
Camacho, que sdlo nos inspira el deseo de prestar nuestra colaboracién con 
lealtad y eficacia...”" 

Sin embargo, a pesar de la tolerancia del régimen, el desprestigio de la 
Organizacién no se termin6 stibitamente. La sociedad seguia reaccionando en 
contra de este movimiento de derecha, de sus tActicas y estrategias de lucha 
que se cifraban en la agresién y la difamacién. En Mexicaltzingo el Presidente 
Municipal no habia olvidado el decreto de disoluci6n de Cardenas y 
encarcel6 a 150 miembros de la organizacién durante una manifestacién 
celebrada el 2 de septiembre de 1943. Hubo miltiples quejas de abusos de las 
filiales de esta organizacién especialmente en Sinaloa, lugar donde habia 
tenido tantos adeptos, en los tiempos de Nicolas Rodriguez."* 

La faccién doradista liderada por Aniceto Lépez Salazar fue la mis 
activa durante esta segunda época de la organizacién. Por su parte el grupo 
encabezado por Joaquin Rodriguez escindido en junio de 1941 también 

"| AGNM, FMA, 606.3/64-8, 17de septiembre de 1949. 
12 AGNM, FMA, 111/4499-A. 
13 AGNM, FMA, 1114499, 7 de octubre de 1948. 

'4 AGNM, FAC, 550/44-16-8.
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continud sus acciones como organizacién, principalmente en el norte del 
pais. 

Estos también se acercaron al'Estado; en 1942 con la declaratoria de 

guerra al Eje hecha por el Presidente Avila Camacho, estos Dorados escriben 
a la presidencia presentando un proyecto para ayudar eficaz y popularmente 

al gobierno, el sector Dorado encabezado por Joaquin Rodriguez elabord 
entonces un documento con el titulo: “Participacidén de la Acci6n 
Revolucionaria Mexicanista” en é] planteaban que los Dorados ante la crisis 
presente; ofrecian su contingente para la defensa de Ja Patria y aprovechaban 
para anotar que las acciones propagandistas de senadores del PRM, eran de 
indole de politica futurista y sélo buscaban sembrar la desconfianza entre el 
pueblo. Afirmaban que la crisis no se podia resolver con programas 

arbitrarios, que se necesitaba establecer un escalonamiento de soluciones, 

basado en la participacién directa consciente y total de todos los ciudadanos 
del pais. Para ello proponia su programa de reorganizacién en la siguiente 
forma: 

1) Reorganizar los contingentes de los Dorados que existen en la 
mayor parte de la Republica. 

2) Que en cada agrupacién local se escoja a un hombre competente 
que organice la solucién de los problemas econdmicos. 

3) Que se determinen en cada localidad las necesidades mas urgentes. 

4) Que los puntos fundamentales de su programa sean por encima de 

todo: cooperacién leal y activa con el gobierno, productividad intensa, 

rigurosa disciplina social y disminucién de la politiqueria. Para ello solicitan al 

Gobierno: a) Una suma inicial de 250,000 pesos cuya mitad se depositaria en 

un Banco y la otra mitad seria entregada, después de que se hubiera puesto a 

consideracién del gobierno lo que eran capaces de hacer. La primera mitad 

ofrecian usarla en instalar una oficina central en la Ciudad de México y 

oficinas locales en todo el pais; 4) La publicacién de un boletin semanario; ¢) 

El pago de empleados y organizacién de las primeras manifestaciones 

populares. La otra mitad seria empleada en propaganda, ofrectendo 

establecer en las ciudades importantes y hasta en los Ultimos centros 

poblados, nicleos que apoyaran la politica y propaganda del gobierno, y 

ofrecian desarrollar una rapida accién con sus elementos mas eficientes para 

intensificar el trabajo y la riqueza de cada localidad, promover la organizacion 

de elementos intelectuales, e informar al gobierno acerca de la forma en que 

se podia canalizar el entusiasmo general en apoyo al gobierno. 

Como puede verse, la suibita legitimacién después del régimen 

cardenista, hizo sentir seguridad a ambos grupos de Dorados que se 

@
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empezaron a reorganizar. En el norte de México (los Rodxiguez) y en el 
centro (Aniceto Lopez Salazar) siguiendo ambos con la misma linea politica: 
conseguir concesiones del gobierno pata atacar al gobierno y se siguieron 
considerando, como los poseedores de la verdad a la cual esgrimian en su 
discurso nacionalista. Manejaron un programa que sostenian que era el 
proyecto politico mas benéfico para las grandes mayorias; decia “no 
queremos imponer un criterio arbitrario, no queremos establecer un rigido y 
tutinario programa de soluciones ambiguas, elaboradas artificialmente. 
Queremos ser la expresién vehemente de las necesidades de cada grupo 
social y obrar de acuerdo con el ldgico critetio que las inspira. Mejor dicho, 
somos esa expresion popular en estado latente como la misma angustia del 
pueblo y esperamos nuestra hora para obrar”. 

Resaltaban como en todos sus discursos anteriores, su cardcter 
mesianico, la idea de que no actuaban por su bien, sino por el de las 
mayortias, en las cuales estaban inspirados sus ideales; decian asi: “nos obliga 
a entrar en accién de palabra y el entusiasmo de grandes masas populares, y 
nos consideramos no los cteadores de una ideologia politica, sino los 
verdaderos representantes de los ideales populares que ningun partido en 
México ha podido asimilar ni mucho menos representa”. 

En un parte de prensa, el grupo de Joaquin Rodriguez, olvidaba 
momentaneamente su filiacién fascista y decia: “los que como nosotros han 
combatdo al comunismo, desde ahora deben de hacer a un lado las pequefias 
diferencias que nos dividieron ayer para, con nosotros poner al servicio de la 
Patria nuestras energias y nuestras vidas”."* Y también pretendia hacer caso 
omiso del papel que en ese momento jugaba Alemania en la contienda 
internacional diciendo “no queremos detenernos a investigar quién o quienes 
fueron o han sido los responsables de esta tragedia que actualmente se cierne 
sobre nuestra Patria...” 

Dependiendo del grupo de los hermanos Rodriguez, se reorganizé el 
Comité Estatal en Nuevo Leén, lugar donde siempre tuvieron adeptos los 

Dorados; este grupo lo presidié Francisco Medellin en 1944."8 

En agosto de ese afio en que este grupo elaboré su “Programa de 
Accién de los Dorados” hizo al igual que el Comité Central, propuestas a 
favor del mejoramiento del pais, pero volvié a la carga de los principios 

18 Ig 
16 Ig 
ni” 

18 AGNM, FAC, 544.61/1, 17 de junio de 1944.
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fascistas que catacterizaton a esta corporacién durante toda su existencia: 

luchar contra los extranjeros indeseables, negarles la ciudadania, negar 

también su participacién en Camaras de Comercio, negocios nacionales, 

boicoteando sus empresas. Pedian la restriccién de la inmigracién de chinos, 

judios y espafioles procedentes de campos de concentracion... mientras no se 

resolviera el problema econédmico (de México) y Ja situacién de los sin 

trabajo”. En el mismo manifiesto declararon que exigirian que se reconociera 

a la clase media como factor importantisimo de los intereses patrios y la 

marcha eficiente de la administracién publica.” 
En lineas generales y con la escasa informacién que hay al respecto 

podemos afirmar que de estos dos sectores de Dorados de la época posterior 

a Cardenas, el liderado por Joaquin Rodriguez conservé mas su linea original 

de derecha radical secular y de tendencias fascistas, mientras que el dirigido 

por Aniceto Lépez Salazar traté de hacerse util al régimen, haciendo eco de 

la linea politica y discurso de éste con el objeto de “vivir del presupuesto” 

estatal y lograr cumplir aquello que habia originado el resurgimiento de esta 

corporacion; que Jes hiciera justicia la Revoluci6n. 

9 Id. 

‘wy
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LOS DORADOS, ANTICOMUNISTAS DE PRIMER ORDEN 

La movilizacién de todo el apoyo posible contra el fascismo, segan Eric 
Hobsbawm, fue el fruto de un triple llamado: “a la union de todas las fuerzas 

politicas que tenian un interés comin en oponerse al avance del Eje, a una 

politica real de resistencia y a unos gobiernos dispuestos a practicar esa 
politica”. 

Ello llevé mas de ocho afios, ya que desde 1931 inicid el proceso que 
desembocaria en la Segunda Guerra Mundial. El fascismo considerd a todos 
los liberales, los socialistas y comunistas, asi como al régimen democratico o 
al soviético, como los enemigos a los que habia que destruit. 

Los comunistas entonces, cambiaron su estrategia para convertirse en 

los defensores de la unidad antifascista y de ahi surgié también la unidn de 
los distintos grupos de izquierda. Las fuerzas unidas de todos los trabajadores 
(Frente Unido), fueron el apoyo para una alianza politica mas amplia la cual 
consideré al fascismo como el peligto al que se debia extirpar. 

Asi el antifascismo organiz6 a los enemigos tradicionales de la 
derecha, 

porque la hostilidad arrogante del nacionalsocialismo hacia los valores de la 

civilizaci6n tal como se habia concebido hasta entonces se hizo 
inmediatamente patente en los ambitos que les concernian. El racismo nazi 
se tradujo de forma inmediata en el éxodo en masa de intelectuales judios e 
izquierdistas, que se dispersaron por las zonas del mundo donde auin reinaba 
la tolerancia”? 

Los ataques a la cultura y la destruccién sistematica de libros judios y 
de otros de intelectuales de izquierda, se dieron desde que Hitler subid al 
poder, y aunque muchos ciudadanos desaprobaban las atrocidades que 
cometia el sistema, otro sector numeroso de la poblacién consideraba que los 

1 Eric Hobsbawm, Historia del Sigl XX, 1914-1991, Barcelona, Critica, 1997, p.153. 

2 Ibid, p. 155.
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campos de concentracién o los ghettos, servitian como factor de disuasi6n 

pata todos aquellos que militaran en las filas comunistas. Segin Hobsbawm, 

hasta el comienzo de la guerra, la politica nazi, por brutal que fuera el trato 

dispensado a los judios, parecia cifrar en la expulsién sistematica, mas que en 

el exterminio en masa, la “solucién definitiva” del problema judio. A los ojos 

de los observadores ajenos al mundo de la politica, Alemania era un pais 

estable y econémicamente floreciente, dotado de un gobierno popular, 

aunque con algunas caracteristicas desagradables.> 

Fueron por tanto los intelectuales los que en los afios treinta se 

llegaron a movilizar en contra del fascismo, y en este grupo se podia incluir a 

los periodistas que tuvieron la tarea de alertar a sus lectores acetca de la 

natutaleza del nacionalsocialismo. | 

Entonces el comisario de Asuntos Exteriores de la Unién Soviética, 

Maxim Litvinov fue el portavoz de esa unién en contra del fascismo, de la 

“seguridad colectiva”. Sin embargo ésta no se dio tan facilmente, ya que entre 

los aliados existian intereses que los dividian o que eran utilizados por otros 

para resquebrajatla.* 
Quizé esa discordancia entre Rusia y los otros Estados se debia a que 

la catalogaban como la instigadora de la subvetsién. Y aunque los diferentes 

gobiernos buscaron la forma de coexistir con el bolchevismo cuando esto 

convino a sus intereses, algunos de ellos animados por el espititu de la guerra 

fria que surgié a partir de 1945, continuaron viendo en él, al principal 

enemigo. 
Asi por ejemplo el Servicio de Inteligencia britanico se dedico a 

alertar al pueblo de la amenaza roja, durante la década de los afios treinta y en 

el pais algunos pensaron que una guerra entre Alemania y la Unién Soviética, 

servitia para debilitar y tal vez destruir a los dos enemigos. Fue el temor de 

Stalin a tenerse que enfrentar sdlo en contra de Hitler, lo que quiza lo indujo 

a firmar el pacto con Ribbentrop en agosto de 1939. Este pensd que el 

acuetdo lo iba a librar de participar en una guerra en la cual tanto Alemania 

como las potencias occidentales tendrian que acabar por debilitarse. 

La Guerra Civil Espafiola preparé la estructura de las fuerzas que 

después destruirian al fascismo y manifestd lo que seria la estrategia politica 

de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la alianza de “frentes nacionales de 

  

3 Id. 
4 Rodrigo Garcia Trevifio, La ingerentia rusa en México. Pruebas y testimonios, México, 

América, 1959, pp. 235-239. 
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los que formaban patte desde los comservadores pattiotas a los 
tevolucionarios sociales, unidos para derrotar al enemigo de la nacién y 
simultaneamente conseguir la regeneracién social”. 

Para los vencedores, no sdlo fue una lucha por la victoria militar, sino 
para lograr una sociedad mejor. En Estados Unidos los aiios de la posguerta 
se ocuparon para extraet las ensefianzas adecuadas de la Gran Depresién y de 
los sucesos de los afios treinta, para que no volvieran a repetirse. 

En los paises occidentales las consecuencias sociales y econémicas de 
la guerra se convirtieron en la creacién de principios adoptados de partidos 
como el demdcrata en Estados Unidos o el Partido Labotista que subid al 
poder en Inglaterra y otros partidos reformistas que surgieron de esa unién 
de movimientos de resistencia antifascista, los cuales condujeron a muchos 
hacia la izquierda. 

E] suefio de Stalin acerca de la cooperacién soviético-estadounidense 
después de la guerra no cuajé. Parece que la Unidn Soviética fue junto con 
Estados Unidos, el unico pais beligerante en el cual la guerra no levé a cabo 
un cambio social e institucional importante. Sin embargo en ellos se iniciaba 
una era de profunda transformacién social. 

Desde comienzos de los aiios cuarenta los gobiernos capitalistas 
tuvieron la certeza de que solamente el intervencionismo econdémico podia 
impedir que se reprodujera la catastrofe del periodo de entreguerras y evitar 
el peligro politico que podria conducir a que la poblacion se radicalizara hasta 
el punto de abrazar el comunismo, como antes habia apoyado a Hitler. 

La transformacién social que tanto se habia deseado desde la alianza 
antifascista, no se leg a concretar, en cambio se dio la primera ruptura de 
esa umién en el momento en que el capitalismo y el comunismo se 
enfrentaron como enemigos irreconciliables a partir de 1945. 

Los marxistas del periodo de entreguerras se unieron a partir de esa 
fecha para atacar al “imperialismo” como una forma de esclarecer el atraso 
de muchos paises. Entonces surgié el fendmeno histérico conocido como la 
“guerra fria”, sobre todo entre los dos bandos: Estados Unidos y la Union 
Soviética, con sus respectivos aliados, la cual dominé la escena mundial en la 

segunda mitad del siglo xx. 
Lo que caractenizé a este periodo fue el hecho de que ya no habia un 

peligro inminente de otra guerra ya que ambas superpotencias aceptaron el 

5 E. Hobsbawm, Historia de..., op. cit. p. 166. 
§ Paul Johnson, Modern Tines, The World from the Twenties to the Nineties, New York, 

Harper Perennial, 1991, cap. 13, pp. 432-445.  
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reparto global de fuerzas, lo que suponia un equilibrio de poderes. La Unién 
Soviética ejercia su influencia en una parte del mundo, que era la zona 
ocupada por el ejército rojo y otras fuerzas comunistas y Estados Unidos 
controlaba el resto del mundo capitalista. 

En el area que pronto empezé a Mamarse el “Tercer Mundo”, en 
donde la mayoria de los nuevos Estados poscoloniales, aunque no 
simpatizaban directamente con Estados Unidos, se observé sin embargo, que 
éstos no se inclinaban hacia el comunismo y que por el contrario sus politicas 
internas eran claramente anticomunistas.’ 

La situaci6n mundial habia pasado a un periodo de cierta estabilidad, 
en el cual las dos superpotencias habian aceptado el teparto desigual del 
mundo, tratando de mantener fuertes sus zonas de influencia sin llegar al uso 
de las fuerzas armadas. Ese acuerdo de “guerra fria” se mantuvo hasta la 
década de los afios setenta y durante ese tiempo se considerd que la época de 
las catastrofes no se habia terminado aun y que el futuro del capitalismo 
mundial y de la sociedad liberal no estaba totalmente garantizado. 

El sistema que habia prevalecido antes de la guerra se habia 
terminado, dejando a Estados Unidos frente a la Unidn Soviética comunista, 

muy fortalecida. Esta ocupaba amplias regiones en Europa y en el mundo en 
general, cuyo futuro politico se veia incierto. No sorprende por ello, que la 
alianza que habian mantenido durante la guerra, estas dos potencias 
capitalista y socialista, se terminara y que por tanto Estados Unidos . 

emprendiera una campafia en donde presentaba a una fuerza moscovita 
lanzada ala conquista del mundo, Sobre todo afirmando que se trataba de 
una “conspiracién comunista mun 

En realidad en esos primeros a afios postetiores a la guerra, la Unién 
Soviética quedé6 sumamente debilitada, casi en ruinas, “desangrada y 
exhausta”, dice Hobsbawm, con una economia civil hecha trizas y un 
gobierno que “desconfiaba de una poblacioén gran parte de la cual fuera de 
Rusia, habia mostrado una clata y comprensible falta de adhesién al 
régimen”.® Su postura de fondo después de la guerra fue defensiva y no 
agresiva; y aunque Stalin aseguraba que tarde o temprano el comunismo 
sustituiria al capitalismo, sin embargo, estaba convencido de que esto no se 

lograria en un plazo corto. 
Sin embargo, la politica de enfrentamiento entre ambos bandos 

surgié de su propia situacién. Rusia consciente de su precaria economia, se 

7 E. Hobsbawm, Historia de..., op. ait., p. 230. 

8 Ibid., p. 235. 
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enfrentaba a Estados Unidos, que era la potencia mas importante en esos 
momentos, y el cual también sabia que la situacién en Europa central y 
occidental era insegura, ademd4s que no vishumbraban un futuro promisorio 
para una gran parte de Asia. Segiin Hobsbawm, es muy probable que este 
enfrentamiento se hubiese producido atin sin las ideologias de por medio.” 

Dentro de este contexto internacional, México, como vecino cercano 
a Estados Unidos, jugaba un papel preponderante para ambos contendientes. 
Tanto el comunismo, como el capitalismo tuvieron sus aliados y partidarios, 
los cuales pugnaron en los afios posteriores a la terminacién de la guerra por 
manitener sus posturas y sus peldafios de poder. 

Desde la década de los afios veinte ya se conocia a un nutrido grupo 
de agentes extranjeros que habian sido enviados por el Kremlin para 
“obtener de la proletaria unificacién de México el mayor estimulo y la 
solidaridad hacia el pueblo ruso”.”” 

En su libro E/ espionaje comunista y la evolucién doctrinaria del movimiento 
obrero de México, Ricardo Trevifio dice: 

En México, conocimos la Revolucién Rusa de octubre de 1917, hasta fines 
de 1919, cuando hicieron su aparicion los ptimeros agentes comunistas 
enviados por el Gobierno Ruso, a titulo, o mejor dicho, con aparentes 
credenciales de la llamada ‘Tercera Internacional’. 
Para la primera remesa de estos comisionados, verdaderos agentes 

provocadores, fueron seleccionados individuos de diversas nacionalidades al 
servicio del espionaje ruso y cubrieron la etapa de 1919 a 1921, durante la 
cual, pusieron en practica un plan de ataque, contra el Gobierno 
norteamericano con motivo del bloqueo o boycot comercial declarado contra 
Rusia... 

[...] en 1919 Hegaron para fortalecer y continuar la campaiia iniciada, algunos 
otros camaradas, de entre los cuales puede citarse a los siguientes: Linn A. 

Gale, judio que se presenté como desertor de la Guerra e imposibilitado para 
regresar a los Estados Unidos, de donde dijo que procedia, este individuo fue 

comisionado para introducirse en las filas de la CROM y publicé una revista a 
la que llamé Gale’s Magazine, pero muy pronto fue descubierta su verdadera 
mision, especialmente cuando mezclé a sus actividades, sospechosa campafia 
contra la natalidad, repartiendo folletos entre las mujeres; junto con Gale 

legaron José Allen, Frank Siman, Karl Siman, Fort Mayer y M. Paley, éste 
Ultimo comisionado en Pachuca, Hidalgo para provocar dificultades en las 

9 [bid., p. 237. 
10 Garcia Trevitio, La ingerencia..., op. cit, p. 32.
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compafiias mineras norteamericahas y desarrollar el plan fraguado por el 

espionaje, pero también fue descubierto... 

La consigna traida a México pot este grupo de agentes del espionaje ruso, 

consistié en la ejecucién del siguiente plan: 
1° Creacién del Partido Comunista. 

2° Penetracion en las filas de las organizaciones de trabajadores por medio 

de la siembra de las Hamadas células, es decir, sub-agentes no conectados 

directamente con los jefes. 
3° Desarrollo de una intensa campafia contra los Estados Unidos, a base de 

combatir el imperialismo yanqui. 
4° Proponer y obtener acuerdos de protesta de las organizaciones obreras 

contra el bloqueo a Rusia. ! 

5° Creacion de una organizacién Latinoamericana de Trabajadores, influida 

por los agentes comunistas...”""1 

En ese entonces el fracaso del espionaje ruso se debid a que el 

proletariado de México, rechazé sus doctrinas. Estos lo atribuyeron sin 

embatgo a que no debieron utilizarse agentes extranjeros de origen europeo, 

que desconocian el medio mexicano, ademas que no fue posible establecer 

las “células” porque el movimiento obrero en pleno estaba controlado por la 

CROM (Confederacién Regional Obrero Mexicana), cuyo instrumento politico 

eta el Pattido Laborista Mexicano, que trabajaba de acuerdo con la American 

Federation of Labor.” 

Por ello empezaron a llegar agentes de origen latinoamericano que se 

pudieran asimilar mis facilmente al medio, entre los que se encontraban José 

Rubio, centroamericano, Sebastian Sanvicente, colombiano, Felipe Recinos, 

salvadorefio, Leopoldo Hormachea, peruano entre otros. 

Entonces se organizé la Federacién Comunista del Proletariado 

Mexicano, seccién de la Tercera Internacional, y se convocé a la Primer 

Convencién Radical Roja, a la que asistieron sobre todo los agentes 

extranjeros y algunos militantes mexicanos. Entre éstos se encontraban 

Roberto Haberman y Mijael Borodin que tuvieron serias dificultades entre si, 

ya que éste ultimo pretendia que Haberman obtuviera la representacién del 

Partido Socialista del Sureste de Yucatan y convenciera a su Jefe Felipe 

  

11 Ricardo Trevitio, secretario de la CROM, acusé al Partido Comunista de 

“Gacrustarse en todas las instituciones”. Diario de la Cdmara de Diputados, 4 de octubre de 1927, 

vol. 117, pp.11 y ss. ' 

12 Enrique Krauze, La reconstrucciin econémica, t. 10: Historia de la revolucion mexicana, 

1924-1928, México, El Colegio de México, 1977, p. 183; Jean Meyer, Estado y sociedad con 

Calles, t. 11: Historia de la Revoluciin..., op. cit. 
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Carrillo Puerto pata que se incorporara a la Convencién y al Partido 
Comunista. 

El problema surgié cuando Roberto Haberman se dio cuenta de que la 
consigna del nuevo jefe (Katayama), era hacer una campafia en contra de 
Estados Unidos y se nego a Ievarla a cabo. Eso fue suficiente para que se le 
acusara de ser un traidor y de estar al servicio del Gobierno de México, ya 
que se sabia de sus relaciones con algunos ditigentes de la CROM y del propio 
gobierno. 

En esa Convencién Haberman aproveché para presentar un 
Manifiesto en el cual denunciaba publicamente la maniobra del espionaje 
tuso, pero ello no impidié que en ella se tomaran acuerdos de mandar varios 
delegados a Rusia pata ofrecer “el sometimiento del proletariado de México a 
la Tercera Internacional”.” 

Muchos agentes del espionaje ruso fueron entonces expulsados junto 
con sus instituciones. La denuncia de Haberman hizo su efecto, hecho que 
hizo que en el gobierno se percataran de esos agitadores que trabajaban a 
sueldo para Rusia. 

Cuando se instalé la Legacién Rusa en México, las tacticas fueron 
cambiando, ya que a ella se empezaron a invitar a muchos de los intelectuales 
mexicanos que empezaron a frecuentar las reuniones en dicha sede 
diplomatica. 

A partir de entonces se cred la Sociedad a la que se llamé: “Amigos de 
la URSS”, quienes se dedicaron a defenderla, como sus propios ciudadanos o 
hijos adoptivos de ella, y a luchar por darle todo tipo de apoyos, aceptando 
entre sus filas tanto a comunistas como a simpatizantes."* 

A principios de 1922 el Partido empezo a difundir sus ideas a través de 
un periddico al cual titularon El Machete. “Era vasto, reluciente y audaz; un 
periédico més grande que una sabana, su simbolo era un enorme machete 
grabado en madera, de 16 y media pulgadas de largo por 5 pulgadas de 
profundidad, en negro, salpicado con rojo de sangre.”** 

13. Garcia Trevifio, La ingerencia..., op. cit, p. 41. 
4 Ricardo G. Trevifio, E/ espionaje y la evoluciin doctrinaria del movimiento obrero en 

México, México, s.e., 1952, pp. 19-27. Cfr. Victor Manuel Villasefior, Errores Peligrosos. Mutilan 
fa ayuda a la Union Sovittica, México, Liga de Accién Politica, 1942. Véase, ademas, Alicia 
Gojman de Backal (coord.), Testimonios de historia oral. Judios en México, México, Universidad 
Hebrea de Jerusalén/Asociaci6n Mexicana de Amigos de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, México, 1990. 

15 R. Garcia Trevifio, La ingerendia..., op. cit. p. 51. Cfr. Leon Bataille, Memorias de un 

Sorastero que pronto dejé de serlo: México 1931-1946, México, Sociedad Corporativa, 1987, pp.
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Cada publicacién tenia unas caricaturas de propaganda, que se 
esculpian en madera, linoleo o metal por artistas como Diego Rivera o Alfaro 

Siquieitos. Estos habian ingresado al Partido desde esa época y asi nos relata 
un testimonio: 

Cuando conoci a Diego Rivera en 1922, apenas ingresaba él al partido 
(comunista). México no se habia aquietado del vago revolucionarismo 
inspirado en su propia revolucién indigena 1910-1920. Muchos lideres 
politicos nativos, como el gobernador Carrillo Puerto de Yucatan, y el 
gobernador Migica de Michoacan, habian pertenecido brevemente al 

partido. Después, mientras ellos salian, los pintores del renacimiento 
artistico mexicano en capullo, repentinamente ingresaron.”’ 

En ese afio fue cuando Mosca reconocio al Partido el cual apenas 
sumaba 500 personas. Su nacimiento tuvo muy poco que ver con la realidad 
mexicana. Para 1928 el organismo mexicano contaba ya con un millar de 
miembros, de los cuales 600 eran, obreros y el resto lo formaban artistas, 
intelectuales y descendientes de rusos. A pesar de que el presidente Alvaro 
Obregén mand6 expulsar a algunos de sus lideres, éstos habian sido 
reemplazados por otros en muy corto tiempo. 

La primera representacién diplomatica soviética estuvo a cargo de la 
sefiora Alexandra Kollontay quien ocupé uno de los sitios mas destacados de 

esta corriente y fue la mujer mas prominente del comunismo ruso de tiempos 

de Lenin. 
Después de ella fue enviado el sefior Makar (su verdadero nombre era 

Simén Swif), el cual tuvo de inmediato conflicto con el gobierno, al grado de 

que el presidente Portes Gil tuvo que romper relaciones con Rusia, en enero 
de 1930.” 

Todo ello fue consecuencia de los bandazos que en aquellos tempos 

demostré la politica exterior de Rusia y en particular la soviético- 

estadounidense.” Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, los deseos 

  

152-172. Cfr. Karl M. Schmitt, Communism in Mexico, Austin University of Texas Press, 1965, 

pp. 7-14. 

16 Bertram D. Wolfe, “El extrafio caso de Diego Rivera”, Resaca, nim. 3, 1954, pp. 

32-33, apud. Rodsigo Garcia Trevifio, La ingerencia..., op. ct., pp.51-52. 

17 Emilio Portes Gil, Quince atios de politica mexicana, México, Botas, 1941, pp. 373- 

374, 
18 Cfr, Héctor Cardenas, Las Relaciones Mexicano Sovitticas. Antecedentes y primeros 

contactes 1789-1927, México, Coleccién del Archivo Diplomitico Mexicano, 1974; Historia de
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bolcheviques de expansidn, sdlo se concretaron a la ideologia: su misién fue 
la de Ievar la felicidad al proletariado de todos los paises bajo la forma de 
comunismo, pensamientos que fueron adoptados de immediato por muchos 
obreros e intelectuales de izquierda en occidente. Se sabia que la Unidn 
Soviética tenia ingerencia en la politica de algunas naciones extranjeras por 
medio de la Internacional Comunista o la Internacional Sindical Roja, 
cuestion que entonces el mismo Estado difundia y no traté de ocultar. 

Durante los afios de 1926 a 1928 Mosci aparenté sentir por México 
una gran simpatia, llegando a considerar a nuestro pais “semi bolchevique”, 
pais gobernado por obreros y campesinos. Todavia en 1928 durante una 
sesion del Sexto Congreso de la Internacional Comunista, Rusia manifesté 
simpatias por México y comenté que estaria dispuesto a defenderlo de 
cualquier agresi6n que sufriera del exterior. En ese Congreso distribuyé un 
Manifiesto, que en parte decia lo siguiente: “Apoy4ndose en sus atcas bien 
repletas, Ilenas a reventar del oro acufiado con la sangre derramada en los 
campos de Europa, el capital norteamericano intenta derrumbar a la 
Republica de México”.” 

A partir de que concluy6 la Primera Guerra Mundial, cuando se llevé a 
cabo la firma del Pacto Briand-Kellog (1928), sobre la ilegalidad de dicha 
contienda, se hizo creer a los jefes de la social democracia mundial, que la 
dominacién del capital monopolista garantizaria la paz del mundo. Por la 
firma de éste, Rusia tuvo la inquietud de que pudiera ser agredido por las 
potencias occidentales, sobre todo Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Era 
una especie de frente capitalista antisoviético, que segun éste ultimo pais, se 
iba acelerando desde ia fundacién de la Liga de las Naciones donde se 
cuajaban ya los preparativos para esa guerra imperialista.” 

Desde entonces Mosca dict6 a los partidos comunistas de 

Tbetoamérica la consigna de luchar en contra del “imperialismo americano”. 
Con base en cuestiones demagdégicas se tratd de arrastrar a los estados del 
Continente a una lucha, que aparentaba ser revolucionaria, pero que en 

  

las relaciones entre México y Rusia, México, Secretaria de Relaciones Exteriores/Fondo de 
Cultura Econdémica, 1993. Véase, ademas, Luis Cabrera, Un ensayo comunista en México, 

México, Polis, 1937. 
19 Internacional Comunista, Manifiesto y Tesis Politicas del VI Congreso Mundial 

(1928), apud. R. Garcia Trevitio, La ingerenaia..., op. cit., pp.68-69. 
2 Adstide Brian, Ministro de Asuntos de Francia, y Frank B. Kellog, Secretario de 

Estados Unidos, redactaron el tratado que lleva su nombre el cual fue firmado en agosto de 
1928 por nueve paises y al cual se le unieron posteriormente 56 paises mas.



684 LA ACCION REVOLUCIONARIA MEXICANISTA 

realidad era una ofensiva en contra de Estados Unidos, a quien consideraba 

como su mortal enemigo. | 
Por lo mismo desde la época del general Plutarco Elias Calles, con el 

reparto de la tierra en gran escala, el patrocinio de Ja organizacién sindical de 

los obreros y la promulgacién de las leyes que pusieron al petrdleo y los 

minerales en general bajo el dominio de la nacién, ademas del problema 

anticlerical, se consideré que México se perfilaba hacia la izquierda. 

Para febrero de 1939, esto se modificd, cuando se levd a cabo una 

asamblea en el pais, en Ja cual sus ideas de la unidad latinoamericana dieron 

un gran vuelco, sobre todo pugnando por esa alianza, que debia ser una 

fuerza efectiva en el escenario mundial, en la que se enfatizé la importancia 

de estar con los aliados poderosos, como Estados Unidos y en la cual se 

concluyé diciendo: la Conferencia de Lima ha demostrado que dentro del 

marco panamericano hay la posibilidad de establecer bloques para 

determinados fines.” 
Ademis de lo anterior se condicioné la lucha antiimperialista al interés 

fundamental de la lucha mundial en contra del tridngulo fascista y se pugnd 

por pelear en contra de las fuerzas ideolégicas “antiyanquis” que 

predominaban en América Latina y que eran el principal obstaculo en contra 

de la unidad continental. 

En el discurso de clausura del Séptimo Congreso del Partido 

Comunista de México, Herman Laborde, Secretario general expresd lo 

siguiente: 

Proponemos una politica definida en el terreno internacional, de cooperacién 

con todos los gobiernos democriticos de América y del mundo para la 

defensa de la democracia y la paz; proponemos particularmente, una politica 

de cooperacién con las fuerzas democraticas de los Estados Unidos, e 

inclusive con el gobierno de Roosevelt... Sin renunciar a ninguna de nuestras 

reivindicaciones antiimperialistas.. nosotros decimos que es posible la 

cooperacién de México con las 'fuerzas democriticas y con el gobierno 

progresista del presidente Roosevelt.”” 

  

2 R. Garcia Trevifio, La ingerencia..., op. cit., p. 120. 

2 Séptimo Congreso del Partido Comunista de México, enero 29 a febrero 3 de 

1939 (Actas). Apud. R. Garcia Trevifio, La ingerencia..., op. cit, pp.121-122. Cfr. Arturo Garcia 

Formenti, Problemas de México y del mundo, México, 1939; Manuel Gonzilez Calzada, Juventud 

ixquierdista de México, México, DAPP, 1938. 
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E] 23 de agosto de 1939 el Kremlin firms con Hitler el tratado que 
paso a la historia con el nombre de Pacto Ribbentrop-Molotov y pese a que 
todo el mundo entendié la traicién de Stalin a la causa de le paz, la 
democracia y el socialismo, los comunistas siguieron pensando que Rusia aun 
formaba parte del bloque opuesto al dictador aleman y que pronto atacaria a 
éste. 

Por tal motivo el 8 de septiembre Vicente Lombardo Toledano dio 
una conferencia de “orientacién sobre la guerra”, en ella comentd que: “No 
sabemos porque ante una guerra interimperialista, la Union Soviética tiene 
dos caminos, o permanecer neutral hasta el fin, para que el régimen 
capitalista de Occidente se destruya y entonces dedicar todo su poderio 
econémico y social a fomentar la revolucién social en los pueblos europeos, 
o bien intervenir en el momento oportuno para dar muerte al fascismo....” y 
agregaba, “... la lucha no sdlo es por las rivalidades econdmicas, sino por 
saber si va a prevalecer el fascismo y va a extenderse como régimen universal 
de gobierno, o si el régimen fascista va a acabar. Y nuestro deber, camatadas 
de México, como es el deber de todos los trabajadores de los paises 
capitalistas, es el deber de ayudar material, moral e ideolégicamente a todos 
los que luchan a muerte contra el fascismo. [Ese es nuestro deber!. “En 
consecuencia si la guerra se prolonga, América entera, las veintiuna naciones 
de este hemisfetio entraran en la lucha contra el fascismo...”” 

En su informe del 22 de mayo de 1941 el agregado militar en Berlin, le 
comunicé a Stalin que el ataque del ejército aleman estaba preparado para el 
15 de junio de ese afio. En realidad cuando los ejércitos fascistas invadieron 
el tetritorio soviético, Mosc no dio la orden de que se respondiera al fuego, 
se pensaba que solamente era una provocacién de unos cuantos militares del 
ejército aleman indisciplinados. Stalin creyé en Hitler hasta que el dictador 
nazi lo atacd, por ello volvieron los rusos a dar otros bandazos en su politica 
externa. 

Lombardo Toledano se mantuvo callado para no ser expulsado de la 
CTM y el vocero fue Narciso Bassols que junto con otros comunistas 
publicaron entonces un semanario al que llamaron Combate. En él Bassols 
comenté el 1° de mayo de 1941: 

  

2 Cfr Vicente Lombardo Toledano, “Conferencia de Orientacién sobre la Guerra”, 
en La nueva guerra europea y ef proletariado mexicano, México, Publicaciones de la Universidad 
Obrera de México, 1939, pp.61-72, y Lombardo Toledano y Victor Manuel Villasefior, Un 
viaje al mundo del porvenir (seis conferencias sobre la URSS), México, Publicaciones de la Universidad 
Obrera de México, 1936.
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Frente al porvenir sombrio que espera a los pueblos débiles, ante el 

nazi.fascismo sanguinario, conculcador de los derechos y libertades de los 

pueblos, acudir al lamado de unidad nacional y solidaridad panamericana que 

ha lanzado nuestro gobierno, es un deber; estimular el sentimiento de 

solidaridad con los demas pueblos es anticiparse a la enorme tarea de 

construir una fuerza que teniendo como expresién la voluntad de las 

mayotias explotadas liquide diferencias existentes y determine las normas de 

la convivencia humana, de paz, de fraternidad universal.”* 

Sin embargo, existian muchos grupos dentro del movimiento obrero 

nacional que no estaban de acuerdo con esta postura de Bassols o la de 

Toledano. Se les acusaba de ser agentes del fascismo y de estar 

disimulandolo. A pesar de ello Vicente Lombardo Toledano se convirtid 

desde ese afio de 1941 en el dirigente de la Confederacion de Trabajadores de 

América Latina (CTAL), y se dedicé a viajar para dialogar con todos los 

presidentes de esos Estados en favor de la unidad panameticana. 

Se le catalogé de ser agente de,Estados Unidos en favor de Rusia, para 

que ésta lograra el abastecimiento de parte de las potencias occidentales. 

También se propagé entonces la idea de que el Komintern era el instrumento 

més poderoso el cual estaba integrado por hombres de todos los paises del 

mundo, manejados por el Comité Central del Partido Comunista de la URSS y 

al servicio del Estado soviético, su estructura estaba formada por un Comité 

Ejecutivo integrado por representantes de los principales partidos 

comunistas. Este tenia una seccion de informacién y propaganda, una 

seccién de cuadros, encargada de recopilar todos los datos de los dirigentes, 

una seccién de escuelas, para difundir la ideologia comunista, un archivo, una 

biblioteca con su departamento secreto en donde se encontraban los libros 

que no podian circular libremente y la seccién técnica que se encargaba de 

organizar los viajes al extranjero. 

Existia una policia politica rusa llamada la MVD y un aparato secreto 

integtado por ciudadanos soviéticos, todos miembros de la llamada NKBD 

que era la encargada de mantener el contacto con todos los paises y sus 

delegados. ! 

Todo este aparato que conformaba el Komintern debia informar al 

Partido Bolchevique de todos sus actos. Este era la autoridad suprema de los 

partidos comunistas extranjeros. 

  

2% Combate, 5 de mayo de 1941, aiid. R. Garcia, Trevifio, La ingerencia..., op. ait., pp. 

130-131. 
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Por ello, cuando México rompié relaciones con Mosca en 1930, las 
informaciones recabadas tespecto al funcionamiento del Komintern fueron 
tan abundantes que se lleg6 a conocer intenciones de Rusia de derrocar al 
gobierno mexicano y como habia dado instrucciones de que se diera apoyo a 
todos los grupos revolucionarios, sin distincién de partidos o credos. 
Entonces se abrié en México una oficina llamada “Movimientos de México” 
la cual dirigia el espafiol Miguel Illérez con el fin de difundir las ideas 
comunistas por todo el continente. Tenfan bancos encatgados de sus 
operaciones como por ejemplo el National Bank y en México el Banco 
Aleman para la Amética del Sur, los cuales no conocian la naturaleza de sus 
clientes ni los fines para los que destinaban sus fondos. 

En un informe que se le presenté al presidente Portes Gil se dio a 
conocer a las personas que se deseaba reclutar para ejecutar las érdenes del 
Partido Comunista, y asi decia éste: 

Entre el reclutamiento que se espera hacer, los chinos deberan contarse en 
primera linea. Por otra parte, Mosci siempre ha tenido hacia jos elementos 
de esa nacionalidad una predileccién muy especial. Se afirma que ya existen 
en México mas de 2.785 afiliados a las organizaciones secretas de Mosc, 
siendo la mayor parte de ellos elementos extranjeros, sobre todo chinos.25 

Cuando el presidente Portes Gil dio su informe de lo anterior comenté 
lo siguiente: 

La tesolucién que tomé el gobierno de mi cargo para romper sus relaciones 
con el Soviet, se comenté en todo el mundo. Cada dia que pasa, me 
convenzo mas de que no podia yo hacer mayor bien a mi pais, en el aspecto 
que analizo, que obrar en la forma que lo efectué, lo cual —por lo menos 
durante cinco afios— puso coto a la penetracién soviética cuyos resultados 
desastrosos se estén palpando en la actualidad. 
Naturalmente para dar tal paso, procuré allegar todos los datos e informes 

que me convencieron de que nuestros Hamados comunistas obedecian a 
instrucciones del Ministro Makar, para desarrollar la labor antipatridtica que 
el gobierno mexicano se veia en el deber de sofocar. Para ello se adoptaron 
enérgicas medidas, que sin embargo, nunca pasaron, por lo menos durante 
mi gobierno, del simple arresto en las comisarias. 
En el afio de 1927 siendo todavia gobernador Constitucional de mi Estado, 

fui invitado para asistir a una cena intima en la Legacién de la URSS. Ahi 

  

% Cfr. Emilio Portes Gil, Quince Astos..., op. cit, pp. 373-381 y 384-385.
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conoci a Makar y a su incansable secretario Bolinski. Este hombre, muy 

inteligente era el verdadero motor y el alma del movimiento soviético en 

México. A la cena concurrieron, entre otros destacados comunistas, nuestro 

gran pintor Diego Rivera; Mella, el estudiante cubano asesinado en México 

en el afio de 1928 por esbirros del Gobierno de la Isla, la pintora Tina 

Modotti, si mal no recuerdo y otros cuyos nombres no vienen a mi memoria. 

La reunién se desarrollé en un ambiente de misticismo oriental. Cada una de 

aquellas personas se sentia enviado de Lenin. En mi presencia se hablo de 

planes y procedimientos, seguramente se pens6 que no era yo del partido, 

pero si uno a quien podia convettirse. Sin embargo no dejé de sorprender 

conversaciones entrecortadas en las cuales se afirmaba que la URSS tenia ya en 

Mézxico una base para entrar en los Estados Unidos y que nuestro Gobierno 

bien podia considerarse como un agente de Mosca, dispuesto a secundar su 

politica sovietizante. Esto ultimo lo afirmé publicamente Stalin, meses 

después en una entrevista que difundié la prensa del mundo y que el 

presidente Calles tuvo que rectificar en forma enérgica. 

Confieso que durante mi gestién como presidente provisional, puse en 

practica medidas de cardcter conciliatorio para hacer comprender a varios 

comunistas que era antipatridtica su conducta y que lo conveniente para ellos, 

era colaborat con el gobierno a mi cargo, el cual podia ufanarse de estar 

desatrollando —de acuerdo con nvestras posibilidades— una politica 

revolucionaria en beneficio del proletariado. 

Nada pude lograr por Ja via del convencimiento. Las manifestaciones de 

cincuenta o de cien ‘comunistas se sucedian diariamente en el Zdcalo y 

provocaban escandalos y violencia que tenian que soportar los pacificos 

transeintes. En tal virtud —y creyendo como siempre he creido— que el 

Gobierno tiene el deber ineludible de otorgar plenas garantias a la sociedad 

que sirve y de hacer que se respete a toda costa, el principio de autoridad 

—me vi precisado a dar instrucciones para que se impidieran aquellos 

desérdenes callejeros y se aplicaran sanciones a los provocadores a quienes, 

en todos los casos, se respeto la vida. A la vez dicté medidas enérgicas para 

terminar con una propaganda que consideré y sigo considerando como la 

més perjudicial para la Nacion.6 

Como podemos cortoborar, el Gobierno mexicano apoy6 a los 

movimientos de derecha nacionalistas, que en esos momentos le sirvieron de 

contrapeso contra la avalancha comunista, que tenia entre sus miras el 

derrocamiento del presidente y la penetracién hacia Estados Unidos, 

involucrando a un gran mimero de chinos en sus filas. De ahi tal vez, su 

  

26 Td. 
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apoyo tan decidido a las Ligas Antichinas y Antijudias que se esparcieron pot 
toda la Republica, las cuales le estaban sitviendo de contrapeso también en 
cuanto a las quejas en contra de esos extranjeros indeseables que sdlo habian 
Negado al pais para ser una competencia desleal al trabajador mexicano. Por 
ello nos surgieron las preguntas que quizd no tengan atin la respuesta 
cortecta: ¢ cuantos de esos chinos, realmente fueron coptados por esos 
comunistas? Y gcuantos judios participaron realmente dentro de sus filas 
como militantes de esa ideologia? ¢Fueron en realidad los Dorados los que 
sirvieron para mantener la balanza en equilibrio? 

Si ese hubiera sido el caso, gporque se les expulsd del pais en el 
régimen cardenista?. ¢Fueron las protestas de la Legacién Rusa, Polaca o 
Checa, o las del Socorro Rojo Internacional, las que pesaron mds, que la 
lucha anticomunista, que tanto habia favorecido inicialmente al gobierno de 
Portes Gil y que luego apoyé la linea de gobierno de Lazaro Cardenas? 

Creemos que el gobierno de Lizato Cardenas no fue fascista, pero 
quiza tampoco comunista, ya que en un discurso que dio ante la prensa el 30 
de agosto de 1940, a raiz del asesinato de Ledn Trotsky, acusé a los 
comunistas mexicanos de ser agentes de Rusia. En él coment lo siguiente: 

La actual administracién reafirmé como Principio de su politica de asilo, 
sostener la libertad ilimitada del derecho de asilo en favor de perseguidos 
politicos o doctrinarios, juntamente con otros postulados que se juzgd 
oportuno proclamar en ejercicio de nuestra soberania y en consonancia con 
el estado de perturbacién de otros Continentes. Como natural consecuencia 
de estos postulados, México prohijando la entrada a su Territorio de gran 
nimero de perseguidos por las ideas que profesan o por adversidad politica 
en distintos paises de Europa y atin de América. Esta politica gubernamental 
encontré acogida favorable en todos los sectores de la opinion nacional, pues 
aun la critica, sdlo se concreté a tocar detalles y algo de esta forma de 
procedimiento, pero no la esencia del acto mismo, coadyuvando de esta 
manera a establecer un movimiento de convergencia hacia nuestra patria, del 
buen niimero de espafioles y de distinguidas personalidades de Italia, 
Alemania y de Rusia que juzgaron a nuestro pais como un seguro y liberal 
albergue para su residencia. : 
Paralelamente a esta norma de vida internacional, inicio el gobierno que 

presido, una etapa de libertad interior sin taxativas, ya que asi las doctrinas 
como las actividades politicas, la publicidad y la critica, la representacién y la 
tribuna, ejercieron y ejercen su accién creadora sin limitaciones lesivas a la 
libertad y sin una sola actitud deprimente por parte del poder, creando con
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ello un ambiente propicio para formar el espiritu de lucha de los ciudadanos 

y fincar las bases de toda responsabilidad civica. 

El Partido Comunista, al igual que todas las agrupaciones politicas ha tenido 

en nuestro gobierno libertad y respeto para sus miembros y componentes y 

para sus doctrinas, que han expuesto en todos los tonos y distintas formas, 

sin que hasta ahora haya un acto que revele que las autoridades trataron de 

impedir siquiera, no digamos prohibir, la propaganda siempre radicalista del 

Partido mencionado. Pero todavia mas, en muchas ocasiones la critica 

timorata y los enemigos del régimen alzaton la voz para censurar al gobierno, 

por lo que llamaron tendencia comunista del poder 0 por lo menos exceso de 

libertad favorable a sus doctrinas. 

Nada sin embargo mis erréneo: Ni el gobierno de México es comunista 

como se desprende de su actuacién sujeta estrictamente a los postulados de 

su Carta Fundamental durante seis afios consecutivos, ni es extrafio a nuestro 

ambiente ningtin postulado que tenga por finalidad proteger el trabajo de la 

clase obrera, bajo doctrinas y aspectos que admite el progreso y el Derecho 

Industrial, desde antes que apareciera el comunismo en Rusia; ni es extraiia a 

nuestra Carta Fundamental la distribucién del latifundio, ni el reparto de la 

tierra entre los hombres que Ia trabajan, ni la direccién del Estado sobre el 

crédito que no es creacién de un individuo sino de la colectividad, ni es 

extrafia a nuestra Constitucién misma la idea de una ensefianza cientifica, ni 

ja aplicacién de disciplinas a los Ministros de los cultos, ni tampoco la 

libertad de escribir que consagran sin limitaciones dos etapas de lucha 

cmenta que el pueblo mexicano escribié para aniquilar el pasado con la 

Guerra de Reforma y la Revolucién Constitucionalista de 1912.77 

La llegada al poder de Lazaro Cardenas coincidié con el desartollo de 

las luchas de masas. Asi, el Partido Comunista que durante algunos afios 

—después de Portes Gil, pasando por el régimen de Ortiz Rubio y Abelardo 

Rodriguez— tuvo que actuar ilegalmente, surgié a la vida con un importante 

prestigio entre las masas trabajadoras, pues durante la ilegalidad se destacé en 

la lucha contra la reaccién y el imperialismo y por la reivindicacién de los 

sectores populares. Esa confianza que las masas depositaton en el Partido, le 

permitieron a éste, encabezar Jas luchas obreras y campesinas que se 

desarrollaron al principio del gobierno cardenista. 

El imperialismo yanqui y la. burguesia —escribid entonces Arturo 

Ramirez— apreciaron su verdadera importancia y el peligro que 

representaba, para sus intereses e] desarrollo de las luchas de masas bajo la 

  

27 Cfr. Lazaro Cardenas, “Discurso del 30 de agosto de 1940”, en Seis atios de gobierno 

al servicio de México 1934-1940, México, Talleres Tipogrificos La Nacional, 1940. 
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direccién del Partido Comunista. La correlacién de fuerzas era favorable para 
las masas populares y por ello el imperialismo, en vez de enfrentarse 
abiertamente al pueblo, prefiri6 usar una tictica de minar por dentro al 
Partido corrompiendo a sus dirigentes y de esa manera se abrié el camino 
para que las fuerzas reaccionarias aplastaran las luchas populares.” 

Asi entre 1938 y 1939 se empezd a sentir la decadencia del Partido 
Comunista y segiin Arturo Ramirez, fueron los afios en que el presidente 
Cardenas empezé a ceder a Ja presién de las fuerzas de derecha. Entonces se 
dio una escisién en la Confederacién Unitaria, la cual favorecié a los lideres 
reformistas, patronales y gubernamentales, facilitandoles su afianzamiento 
dentro de los sindicatos. Las fracciones comunistas eran unas verdaderas 
aplanadoras, dirigidas por esos ditigentes que sdlo lograban fines personales y 
en donde los amigos y los incondicionales siempre tuvieron la oportunidad 
de ocupar los puestos mejor pagados. Por ello no existis una unidad politica 
dentro del Partido, y solamente grupos que reflejaban intereses materiales y 
corientes politicas e ideolégicas ajenas a él; cada uno de ellos transmitia al 
Partido las opiniones de elementos extrafios con los cuales conservaba 
contactos mas estrechos. En 1940 muchos hombres dentro de él se rebelaron 
y bajo la direccién de Dionisio Encinas, se dedicaron a reconstruirlo sobre 
los principios leninistas, para lograr el socialismo. Se acusé entonces a 
Hernan Laborde y a Valentin Campa de traidores y que apoyaban al 
imperialismo y a las fuerzas de la reaccién. Pata apoyar a Vicente Lombardo 
Toledano, Mosci envid a México a Earl Browder y a Vittorio Codovilla, los 
que expulsaron definitivamente a Laborde y sus compaiieros del Partido 
Comunista. 

En el marco de la Segunda Guerra Mundial, México condeno las 
agresiones de la Unién Soviética contra Finlandia y las republicas balticas, 
cediendo poco a poco su postura neutral para dar su apoyo a los aliados. 
Cuando la declaracion de guerra en contra de los paises del Eje en mayo de 
1942, México reanuds sus relaciones diplomiticas con la URSS.” 

Tanto comunistas como Dorados siguieron actuando en el pais. Los 
primeros luchando en contra del fascismo y participando en diversos mitines 
otganizados por la propia comunidad judia, ademas de tratar de penetrar en 
los sindicatos obreros y en la mente del pueblo en general. Se decia que se 

  

2 Arturo Ramirez, agosto 11 de 1954, “La verdad sobre las intimidades del Partido 
Comunista y su direccién por agentes extranjeros”, apud. R. Garcia Trevidio, La ingerentia..., 
op. cit, pp. 214-225, 

® Héctor Cardenas, Historia de..., op. cit. p. 11.  
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habian dividido en cuatro grupos que eran: Toledano que tendria el papel de 

jefe principal en quien Moscu delegaria toda la autoridad, pero el cual tenia la 

consigna de actuar dentro de la legalidad y de no romper con el gobierno. A 

él lo apoyaria la Unién general de Obreros y Campesinos de México. El 

segundo grupo quedaria a catgo del licenciado Narciso Bassols y debia 

realizar labor de quinta columnista de tipo ideoldgico y politico en general y 

seria el que sustituiria a Lombardo Toledano en el mando. El tercer grupo 

estatia formado por el Partido Comunista y por los elementos que seguian a 

Valentin Campa, y su labor era la de provocat luchas y agitaciones de todo 

tipo. Y un cuarto grupo formado por agentes stalinistas extranjeros que 

dependerian de la politica rusa y que gozarian de inmunidad diplomatica. Eso 

entraria en vigor si México quedaba incomunicado de Mosci.” 

En cambio los Dorados no modificaron su actitud antisemita y sobre 

todo anticomunista, la cual se fue recrudeciendo a partir del final de la guerra 

y el inicio del periodo que dio comienzo en 1945, cuando el peligro 

comunista se afianz6é en las mentes de los estadounidenses. 

La Accién Revolucionaria Mexicanista, o Los Dorados, encabezados 

por el Coronel Aniceto Lépez Salazar siguieron actuando en sus oficinas de 

la. Calle del Carmen no. 8 en México D.F., y en su papel membretado 

aparecia la consigna siguiente: “Lo mas hermoso de la vida es conservar la 

Dignidad Humana y el comunismo la destruye, destroza Libertades y 

Gobiernos. jCombatalo!.”" 

Entonces se consideraba (década de los sesenta) que el grupo atn 

contaba con 500,000 miembros y que todos estaban ansiosos de luchar en 

contra del comunisme que estaba invadiendo al mundo. Estos analizaban la 

situacién y comentaban que a pesar de que el pueblo mexicano no era 

anticomunista seguia siendo, sin embargo, muy anti estadounidense y que 

esto facilitaba la labor de los socialistas. 

Por eso era de vital importancia, mantener grupos de apoyo en toda la 

Republica mexicana y pata logratlo, requerian de fondos que esperaban 

recibir de algunos personajes en Estados Unidos. 

Varios agentes fueron enviados a nuestro pais con el objeto de ayudar 

en su labor a los Dorados. Pero muy poco lograron llevar a cabo, ya que no 

recibian los suficientes fondos que segiin ellos les habian prometido. Se 

  

30 Grupos socialistas de la Repiblica mexicana. Declaraciones hechas a los diarios 

mexicanos el dia 18 de diciembre de 1950: Exxcdlsor, E/ Nacional, E/ Universal. Cfc. R. Garcia 

Trevifio, La ingerencia..., op. cit., pp.230-234. 

31 Biblioteca de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA). Archivo 

Particular de un donador anénimo. 
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consigui6 que uno que otro fuera enviado a una escuela sobre el 
Anticomunismo en la ciudad de Nueva Orleans, pero hasta alli sabemos de 
sus logros. 

Sin embargo, los Dorados, siguieron manifestindose como aquellos 
que darian el mayor apoyo a su gobiemo y aseguraban que tenian aliados no 
sdlo en él, sino también en el ejército mexicano, en la fuerza aérea y dentro 
de la misma policia capitalina. 

Una de sus tareas consistia en averiguar la filiacién o la ideologia de 
ciertas personas, a las cuales se les atribuia una cercania hacia el comunismo. 
Por otro lado se sabia que atin mantenian relaciones en 1943 con el Partido 
Autonomista Mexicano, especie de grupo paramilitar dirigido por un sefior 
de apellido Pedrozo y que formaba parte de los grupos de mds violencia en la 
Republica, como también Jo eran la Vanguardia Nacionalista, y el Frente 
Anticomunista; todos ellos controlados por la Falange. 

Los Dorados mantuvieron estrechas relaciones con un grupo 
estadounidense que se Ilamaba entonces D.A.C. Drive Against Communism 
que tenia su sede en California. Este grupo tuvo como lema de lucha: “una 
operacion de persona a persona. Y que todas las ciudades en Estados Unidos 
debian adoptar a una ciudad hermana en México y en América Latina” Dicha 
adopcién significaria que cada individuo mexicano debia hermanarse con su 
homélogo estadounidense, estableciendo una estrecha colaboracién pata 
poder lograr su objetivos: la lucha contra el comunismo.” 

Desconocemos a que grado se dio esta unién y hasta donde se 
consiguié realmente el objetivo. Consideramos que a pesar de que intentaron 
seguir adelante con su otganizacién y planes trazados, éstos se terminaron al 
derrumbarse la enorme “Cortina de Hierro” de la Unidn Soviética. 

  

32 Id. Cfr., ademas, Virginia Prewett, Reportage on Mexico, New York, E.P. Dutton 
and Company, 1941.



CONCLUSIONES 

El periodo que va de 1917 a 1939, conocido como “entre guerras”, fue 
condicionado por el fin de la Primera Guerra Mundial. En él los paises 
afectados tuvieron que emprender un gran esfuerzo de reconstruccién, 
buscando recursos internos y crédito externo. 

Dos grandes problemas quedaron planteados entonces entre los 
Estados participantes: el de las teparaciones que debia pagar Alemania y el de 
la deuda que contrajeron especialmente los paises europeos con los Estados 
Unidos. Ambos asuntos estaban relacionados, pues los deudores hicieron 
depender el pago, de las reparaciones alemanas. 

En 1921 una Comisién Aliada de Reparaciones fijé la cantidad que 
Alemania debia pagar y la deuda que tenian Inglaterra y Francia con los 
Estados Unidos. Lo anterior fue un factor de tensién en las relaciones de los 
aliados, puesto que los europeos trataron de propiciar una cancelacién de la 
misma, invocando su “tributo de sangre” y los estadounidenses 
intransigentes, exigieron el pago. 

Entre los afios de 1923 y 1926 legaron estas naciones a un acuerdo, 
el cual dejaron de cumplir a partir de 1934, con excepcién de Finlandia. Los 
Estados Unidos en esos afios, pasaron a convertirse en el principal acreedor 
de Europa. Gracias a una balanza comercial favorable empezaron a ocupar el 
papel hegemdnico, que antes habia desempefiado Europa. Los més 
perjudicados resultaron ser Francia, Inglaterra y Alemania. 

Al consolidarse la Revoluci6n Rusa y crearse un area de economia 
socialista, toda ésta quedé fuera de la influencia capitalista, e inclusive se 

perdieron muchas inversiones, porque el nuevo régimen se negé a reconocer 
las antiguas deudas. Por ello el comercio mundial se vio afectado, porque por 
cerca de 20 afios quedaron interrumpidas las exportaciones e importaciones 
rusas. 

A lo largo de este periodo, alterado por los desajustes de la posguerra 
y de la gran depresion de 1929, la agricultura se vio afectada, provocando un 
alza de precios y un desarrollo de la produccién fuera de Europa. En el caso



696 LA ACCION REVOLUCIONARIA MEXICANISTA 
| 

de la industria, ésta empez6 a ampliarse mediante la creacién de fabricas 
sobre todo en los Estados Unidos, Japén y la Unién Soviética. El petrsleo 
aumentdé en funcién de la creciente aplicaci6n de é! en la maquinaria 
industrial, en los aviones y los barcos. 

El comercio sufrié muchos cambios después de la “gran guerra”. Los 
Estados Unidos entraron a dominar el mercado latinoamericano y Japén el 
asiatico. Entonces alcanzé un gtan auge el nacionalismo con diversas 
tendencias segin cada pais. Hubo control de fronteras, limitacién de las 
importaciones y un deseo de bastarse a si mismos. Rusia en pleno proceso 
revolucionario y en malas relaciones con las potencias occidentales, se aislé 
por muchos afios con respecto al cormercio. 

Las monedas de los principales paises no tenian fluctuaciones 
importantes antes de la guerra, y los pagos se hacian con oro, sin 
inconvenientes. Esto se modificé después de que se terminé la conflagracion 
mundial, ya que practicamente desaparecid el “patr6n oro” y aparecio el 
papel moneda, que fue producto de la necesidad de pagar las deudas. 

A raiz de lo anterior “el oro”, empezdé a emigrar hacia el extranjero, 
sobre todo hacia los Estados Unidos que a fines de 1933 tenia ya la mitad de 
las reservas mundiales. Muchas monedas se devaluaron, como el marco 

alemén que en 1923 suftié una fuerte caida, al igual que en Francia o en 
Inglaterra en donde para 1918 solamente el ddélar permanecid siendo 
convertible en oro a diferencia de las demas monedas europeas. Después de 
la crisis de 1929 todas las monedas se devaluaron y ninguna se aceptaba, en 
lugar de la estadounidense. 

El triunfo de la Revolucién' Rusa dio la oportunidad para que se 
pusiera en practica el pensamiento marxista en todos aspectos, entre ellos el 

econémico. El mundo capitalista, decidié aumentar la intervencidn del 
Estado en la vida econémica, sobre todo luchando en contra del alza del 

costo de la vida, reglamentando el comercio exterior, creando organismos de 
control de empresas estatales, que entraron en competencia con las 

particulares. 
Muchos paises capitalistas se basaton en la teoria de Lord Keynes 

(1883-1943) sobre el empleo, el interés y las monedas, a la cual consideraron 
como la mas importante para el desarrollo econdédmico. Este analista 
preconizaba una politica intervencionista, y atribuia al Estado un papel 
decisivo en la actividad econémica, para crear la estabilidad tan importante en 
épocas de crisis. De ella surgié el New Deal planteado por Roosevelt. 

La Gran Depresién de 1929 que se dio en los Estados Unidos fue el 
acontecimiento mds importante de este periodo. La prosperidad econdémica 

‘. 
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de este pais durante la década de los afios veinte acompafiada por el 
desarrollo de fendmenos que afectaron la produccién, el comercio los 
créditos etc. Hevé fatalmente a una gigantesca crisis. La agilidad de los 
negocios y el clima optimista fue un detonante para utilizar mds dinero del 
disponible o sea recurrir al crédito, con la seguridad de reintegrarlo al obtener 
los beneficios. Los bancos se beneficiaron con esta gran demanda de dinero y 
por ello subieron las tasas de interés. Este crecimiento tuvo un limite, ya que 
el aumento de la produccién debia alcanzar un tope, el cual saturado el 
mercado lev6, a que la demanda fuera excesiva y por ello a que bajaran los 
Ptecios y los beneficios. Las acciones también tuvieron un freno, cuando se 
hizo evidente que la inversién no compensaba y el desarrollo del crédito lego 
a pararse cuando éste excedid su capacidad de prestar, o la aptitud de 
reintegrar. Todo lo anterior dio como resultado, una situacién peligrosa y 
explosiva que se dio en 1929. 

El crack de la Bolsa de Nueva York en el mes de octubre fue el 
detonante de la crisis. Aparecid ante los ojos de muchos especuladores como 
la ruina de todas sus esperanzas. Esta trajo consigo una reaccién en cadena 
que destap6 otras crisis mds profundas. Muchos pequetios inversionistas o 
ahorradores se vieron en la ruina, y dejaron de comprar articulos y de pagar 
sus deudas, los bancos por lo mismo, restringieron el crédito y muchos se 
declararon en quiebra. Los comercios y las industrias se quedaron con gran 
cantidad de mercancias que no tenian a quien colocar. Ademas de bajar los 
precios, se paralizé la produccién y muchas empresas quebraron también. 

De ahi se vino el desempleo que generé una cadena de reacciones. 
Pata el afio de 1932 el mimero de desocupados en los Estados Unidos 
sumaba los 14 millones de personas, y la crisis se extendié al resto del 
mundo. Esto se sumé a que en los principales Estados europeos ya existian 
problemas de exceso de produccién y aumento de los ctéditos, que habjan 
sido el aliciente para muchos, y que sitvieron de caldo de cultivo pata la 
crisis. 

Como resultado de ello se restringieron los créditos e inversiones en 
d6lares y se exigis el pago de aquellos que estaban vencidos. Se redujeron las 
importaciones estadounidenses y las exportaciones europeas. Ya en 1931 por 
ejemplo en Austria se produjo la caida de la moneda y se empezd a 
vislumbrar la union aduanera con Alemania, lo cual dio por resultado que los 
capitales ingleses, franceses y estadounidenses fueran retirados con la 
consiguiente caida de la banca. También en Alemania se dio ese fenémeno y 
en ese afio se vieron una cantidad de quiebras en los bancos, al grado que el 
gobierno congelé todos los capitales extranjeros. Estos problemas
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repercutieron en Inglaterra que sufrié a su vez quiebras de bancos y la 

necesidad de devaluar su moneda, lo que influyé en la devaluacion de otras 

monedas, como la portuguesa, lo que provocé una desorganizacién en sus 

pagos. 
A todo ello podemos agregar que los paises proveedores de 

productos alimenticios y materias primas sintieron también el descenso en el 

consumo, lo que caus6 una fuerte caida de los precios y una 

descompensacién en la produccién y en el comercio de los mas pobres, que 

dependian de estas ventas para su desarrollo. Quiza el unico Estado que 

quedé al margen de la gran crisis fue la Union Soviética. 

Ella causé la ruina de muchas empresas, la saturacién del mercado y 

la disminucion de la capacidad adquisitiva de la poblacion, creando un 

descenso en la produccién mundial, Los precios de los productos agricolas 

bajaron mucho y la oferta de mano de obra aumenté en el campo, 

suméndose esto a la desocupacién urbana. Los salarios disminuyeron y 

rouchos propietarios perdieron sus posesiones entre ellas las tierras, que 

pasaron a manos de los bancos o de otros propietarios. 

El niimero de desempleados crecié al grado de duplicarse de 10 a mas 

de 20 millones, ocupando la cifra mas grande los Estados Unidos, como ya 

mencioné con 14 millones, Alemania con 6 millones e Inglaterra con 2.5 

millones. Sin contat con los desocupados en el campo." 

Durante ese petiodo se modificé la poblacién mundial, primero por 

los millones de muertos por la guerra, la disminucién de los nacimientos que 

ella provocé y Ja baja de Ja natalidad en los paises desarrollados resultado de 

los diferentes fenémenos (elevacién del nivel de vida, emancipacién de la 

mujer, etc.) y por supuesto por la incertidumbre que cred la crisis. Sin 

embargo pracias a otros factores como el progreso en el aspecto higiénico, en 

la medicina y en la educacién aumenté la poblacién de 1.550 millones en el 

afio de 1900 a 2.226 millones para 1939.’ 
En cuanto a la inmigracién, ésta se vio reducida debido a las politicas 

de un nacionalismo agtesivo, que sobre todo en los paises que recibian 

emigrantes, se tradujo en un recelo contra los extranjeros y en los que 

producian esa migracion, una serie de restricciones para posibilitar su salida. 
| 

  

1 Cf. Eric Hobsbawm, Historia del Sigh XX, 1914-1991, Barcelona, Critica, 1997; 

Elizabeth Wiskemann, La Europa de los dictadores 1919-1945, México, Siglo XXI,1991. 

2 Alfredo Traversoni, E/ mundo entre guerras, Barcelona, Kapelusz, 1990, p. 15; eft. 

Robert Goldston, The Road between the Wars, 1918-1941, New York Fawcett Crest, 1978, cap. 

4. 
|



  

* 

CONCLUSIONES 699 

Estados Unidos empezé a poner obsticulos a la inmigracién en 1921, 
cuestién que culmind con el establecimiento de las cuotas en 1924. En 
cambio Italia a partir de 1928 restringié la salida de emigrantes y propicié el 
retorno de aquellos que se encontraban en el extranjero. México a pesar de su 
inicial apertura a la inmigracién en la época porfirista, también la empezo a 
restringir a fines de la década de los aiios treinta. 

Entonces también surgieron las emigraciones forzadas como la de los 
atmenios y los griegos y otras nacionalidades balcdnicas, a raiz de la 
reconstrucci6n del mapa europeo, la de los judios por las persecuciones de 
que fueron objeto en Europa Central y Oriental y la de los espafoles 
tepublicanos durante y después de la guerra civil. 

A consecuencia de la guerra de 1914, se hicieron sentir las tendencias 
nacionalistas sobre todo, a raiz de la crisis. De ahi el desarrollo del racismo, 
con su forma mas aguda de antisemitismo como el alemin 0 el desarrollo del 
Ku Klux Klan en los Estados Unidos. Y por ello aparecieron las 
organizaciones en contra de los extranjeros no asimilables en nuestro pais, o 
sea las Ligas Antichinas y Antijudias 0 la Falange, y la fundacién de la Accién 
Revolucionaria Mexicanista. 

Por la gran crisis los obreros y campesinos sufrieron la desocupacién 
© la baja de sus ingtesos, pero también las clases medias experimentaron la 
inestabilidad y sufrieron porque su trabajo o sus ganancias dependian de la 
capacidad de compra de las masas, o cuyas tentas se vieron disminuidas por 
las constantes devaluaciones. Esas inquietudes, temores y la busqueda de 
seguridad de esa clase media se relacionaron con el proceso del surgimiento y 
desarrollo del fascismo. 

El movimiento obrero reflejé entonces en los diversos Estados, los 
problemas econémicos y politicos, por ejemplo en la Unién Soviética, 
participé en el nuevo tégimen, en cambio en Alemania ¢ Italia fue suprimido 
© incorporado al sistema. En los Estados Unidos sufrié un tetroceso con la 
crisis y volvid a cobrar fuerza con el New Deal. En México las 
Organizaciones obreras empezaron a desartollarse y tener apoyo 
gubernamental. 

Desde entonces comenzé a aparecer una civilizacién de masas, el 
predominio de lo urbano y de las clases medias. Esos afios de la posguerra 
con la euforia revolucionatia de 1917 0 la gran crisis de 1929 con sus temores 
y su pesimismo influyeron fuertemente en las corrientes del pensamiento. 
Surgio de ahi la critica social, la busqueda de un catolicismo renovado, la 
reformulacién del marzismo con el leninismo y la necesidad de un 
compromiso social y politico sobre todo entre los intelectuales.  
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En Alemania en donde el pago de reparaciones se habia establecido a 

partir del Tratado de Versalles, en el interior del pais se plantearon muchos 

cuestionamientos y se buscaron culpables para explicar la situacion en la que 

se encontraban. Los aliados por su lado, tenian opiniones divididas ya que 

por ejemplo en Estados Unidos o en la Gran Bretafia, territorios en donde 

no se habia sufrido directamente por la guerra, ni tenian fronteras con los 

alemanes, se aceptaba que la deuda no pesara tanto sobre ese pais, para que 

pudiera rehacer su economia, y con ello acceder a las inversiones extranjeras 

y crear las condiciones para convertirse en un cliente para su comercio. En 

cambio Francia que habia sentido la guerra, se mostraba mas severa, y 

cuando en 1923 Alemania suspendié sus pagos, ésta invadi6 el territorio del 

Ruht, como compensacién. Esto no duré mucho tiempo ya que en 1924 y 

con la intervencién de los Estados Unidos, Francia se tuvo que retirar de ahi 

ya que Alemania habia hecho un plan de pagos y habia dejado como garantia 

a los ferrocarriles (Plan Dawes). , 
Tampoco en los Balcanes los tratados de paz resolvieron muchos 

problemas. Italia rivalizaba con Yugoslavia por la posesién del Fiume. 

Hungria queria ratificar sus fronteras, provocando descontento en 

Checoslovaquia, y Rumania. Francia en su basqueda de garantias estreché 

relaciones con Polonia, Yugoslavia, Rumania y Checoslovaquia. En Austria 

se notd el deseo de unirse a Alemania e Italia intenté meter a Albania dentro 

de sus posesiones. 
Era una marafia de problemas a la que se unieron las reivindicaciones 

alemanas sobre los Sudetes checoslovacos y las de la Unién Soviética sobre la 

Besarabia rumana. 

En el caso de Rusia, su nacimiento creé desde entonces problemas 

internacionales, ya que dentro de su programa aparecia la relaci6n con 

revolucionarios de otros paises. Desde julio de 1917 firmaron un convenio de 

armisticio con los alemanes y los austro-hungatos, en el cual ambas partes 

vieron por sus propios intereses. Rusia esperaba que se desarrollaran pronto 

movimientos revolucionatios en Alemania y Austria y los alemanes deseaban 

de inmediato sacar sus fuerzas hacia el frente occidental. El 3 de marzo de 

1918 fue firmada la Paz de Brest Litovsk, por medio de la cual, los soviéticos 

abandonaban el tetritorio de Polonia, Curlandia y Lituania y prometian 

  

3 Se buscé un acuerdo pacifico, el cual se tradujo en otro tratado que fue el de 

Locamo en 1925, donde se garantizaron las fronteras franco-alemanas y belga-alemanas en la 

incorporacién de Alemania a la Sociedad de las Naciones, ademas del Plan Young de 1926 

que aseguraba pago de reparaciones hasta 1988 y la retirada de las fuerzas de ocupacién de 

Renania en 1930. 
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evacuar Lituania y Estonia, reconociendo la independencia de Finlandia y 
Ucrania.* 

Al restablecerse la independencia de Polonia cuando se produjo la 
derrota alemana, el jefe de Estado Pilsudski, organizé rapidamente un ejército 
Y Ptopuso negociar con los soviéticos. Estos trataron de recuperar el 
tertitorio en agosto de 1920 pero fueron rechazados, Hegando entonces a 
firmar la Paz de Riga. 

La “gran guerra” también habia acabado con la Segunda 
Internacional, ya que los socialistas de cada uno de los paises beligerantes se 
tuvieron que enfrentar. Asi después del estallido de la Revolucién Rusa la 
situacién de los partidos socialistas era distinta en Occidente y en Oriente. 
Por ello se convocé en febrero de 1919 a la Conferencia Intemacional de 
Berna en la cual participaron delegados de 26 paises para discutir las 
posiciones de los socialistas y en donde no participé el Partido Comunista. 

Este hizo un llamado a todos sus simpatizantes y celebrd un 
Congreso en Moscii en matzo del mismo afio en donde se formé la Tercera 
Internacional o Internacional Comunista: el Kominterm y se designé a sus 
autoridades y se aprobé un nuevo “Manifiesto Comunista” > 

Una regia fundamental que se establecié en ese congreso fue el hecho 
de que todos los partidos comunistas debian sujecién a la autoridad de la 
Tercera Internacional y esto se controlaria desde Moscu. Hubo diferencias 
entre esta reunién y Ja que se levd a cabo en Berna, ya que la Tercera 
Internacional propugnaba por una accién revolucionaria, en contraposicién a 
la Segunda Internacional que sdlo deseaba una accién reformista. 

Por fin se aceptaton los “Veintiin puntos” planteados por Lenin y 
éstos fueron la condicién sine qua non, para entrar a formar parte de este 
organismo. Después de su muerte se dio una divisién entre los lideres que lo 
sucedieron, sobre todo Trotsky y Stalin. Por ello el ptimero tuvo que 
abandonar Rusia y buscar un pais que le pudiera dar asilo, mismo que 
encontr6 en México bajo el régimen de Lazaro Cardenas. 

En el caso de la Iglesia Catélica, fue el Papa Pio XI, el que particips 
més contundentemente durante este periodo de entre guerras. Este se tuvo 
que enfrentar a una gran indiferencia por un lado y por el otro a un ateismo y 
la disminucién de su influencia en la esfera mundial. Sobre todo a la llamada 

  

* Cir. Emst Nolte, La guerra civil europea, 1917-1945. Nacionalismo J» bolehevismo, 
México, Fondo de Cultura Econémica, 1994; E. Hobsbawm, Historia del ..., op. cit., cap. 1. 

5 Cfr. Sheila Fitzpatrick, The Russian Revolution, 1917-1932, Oxford, Oxford 
University Press, 1985.
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“descristianizacién” (por ejemplo' en México), a la exaltacién del 

racionalismo, las practicas del racismo y la adoracién del jefe que acompaié 

al proceso del ascenso del fascismo. 
En contraposici6n a lo anterior aparecié también una inquietud 

religiosa en respuesta a la inestabilidad social y a la poca confianza en la 
ciencia, en la busqueda del principio de autoridad contra lo que se 

consideraba como una amenaza, la revolucién bolchevique. Pio XI fue claro 

con respecto al comunismo, ya que lo condené en su enciclica “Divini 
Redemptoris “ el 19 de marzo de 1937. 

Dos documentos principales de la Iglesia se refieren al fascismo y al 

nazismo y son: la Enciclica llamada “Non abbiamo bisogno” del 5 de julio de 

1931 la cual rechazé la politica educativa del fascismo italiano y la Enciclica 

“Mit brennender sorge “ del 14 de marzo de 1937 en donde se condend el 

paganismo agresivo del nazismo.° En su lucha en contra del comunismo, la 

Iglesia se alid con las clases medias reaccionarias. 

La crisis de 1929 agravé las tensiones internacionales, ya que 

Alemania suspendié los pagos de Jas teparaciones y por lo tanto los paises 

que tenian deudas u obligaciones con los Estados Unidos también lo 

hicieron. Se dio una situacién dificil entre las potencias aunque algunas como 

Inglaterra, Francia o los mismos estadounidenses pudieron hacerle frente, en 

cambio Alemania, Italia y Jap6n aumentaron sus dificultades. 
Esto los condujo a buscar las fuentes de las materias primas y los 

mercados cerrados por el nacionalismo econémico; de ahi surgi la necesidad 

de Alemania del “espacio vital” y la decisién del Fuhrer de crear la gran 

nacién europea. 
Desde entonces aparecié una nueva tendencia ideolégica, el fascismo, 

sobre todo en Italia y Alemania, la cual influyé fuertemente en otros Estados 

del mundo. Aparecié en la terminologia politica el calificativo de izquierda o 

derecha. Los derechistas acusaban a los izquierdistas de comunistas y éstos 2 

los derechistas de fascistas. Y por el temor a ese fascismo muchos aceptaron 

con beneplacito el comunismo o viceversa. 
Las tendencias nacionalistas se acrecentaron en la mayoria de los 

paises. En Alemania éste sentimiento reivindicaba y propugnaba la anulacion 

del Tratado de Versalles. En Italia se dio por la sensacién de la victoria 

frustrada; en los nuevos Estados pot el planteamiento de sus fronteras con 

los vecinos, y en Rusia, por la nueva mistica de la creacién de la “patria del 

socialismo”. En los Estados Unidos con el orgullo del aislacionismo que los 

6 E, Hobsbawm, Historia del..., op. at, cap. 5. 
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mantuvo fuera del conflicto europeo; el nacionalismo se planteaba también 
como una oposicién a las tendencias internacionalistas y a la amenaza de la 
tevoluci6n mundial, en su manifestacién extrema; esto se desvid hacia un 
racismo sobre todo en contra de los negros y los judios, cuestién que en 
Alemania fue la base de su ideologia. 

En Rusia el nuevo régimen la obligé a un aislamiento del mundo, con 
su economia destrozada y con la poblacién diezmada por la guerra civil, 
ademas de otro tipo de dificultades dentro del mismo sector revolucionatio. 
Por ello el gobierno de Lenin adopté ciertas medidas, como el 
establecimiento del trabajo obligatorio, la nacionalizacién de la banca, el 
comercio y las industrias que tuvieran mas de diez obreros, la requisa de las 
cosechas y la intensificacion de la accién de la policia (Checa), para reprimir 
cualquier descontento que se manifestara. De ahi el establecimiento en 1921 
de la Nueva Politica Econémica (NEP), la cual representaba en cierta forma, 
un retroceso a ciertas formas de economia mixta, estatal. Esto le permitis 
restablecer relaciones comerciales con algunos paises, pero conservar el 
derecho de propiedad sobre la tierra y el control de la banca, los transportes y 
la industria. 

Sin embargo, esa politica termind por ser irreconciliable con las metas 
socialistas y en 1927 fue sustituida por la de los planes quinquenales. Fue la 
€poca en la cual muchos judios decidieron salir, ante la imposibilidad de 
mantenerse como comerciantes 0 pequefios industriales, ademas del fuerte 
hostigamiento que se empezaba a sentir hacia ellos como grupo burgués y 
teligioso. Para entonces las cuotas establecidas por los Estados Unidos, los 
convirtieron en peregrinos del mundo, los cuales deseando encontrar un pais, 
sobre todo al otro lado del océano que los pudiera recibir, buscaban ser 
aceptados. 

Al morit Lenin y presentarse la lucha entre Trotsky y Stalin, las 
dificultades dentro de la URSS se agravaron. Trotsky que habia sido uno de los 
Principales dirigentes de la Revolucién Rusa sufrid el estigma de ser un 
traidor a los ideales que se plantearon, aunque habia desempefiado una 
importante labor en la creacidn del Ejército Rojo. Este fue desalojado 
primero de todas las posiciones politicas importantes y posteriormente 
expulsado del Partido Comunista en 1927, y dos afios después se marché al 
destierro, muriendo asesinado en México en 1940. 

La oposicién interna en la Unién Soviética, fue duramente combatida 
sobre todo entre los afios de 1933 y 1935 durante los. cuales cientos de 
miembros fueron expulsados del Partido, y las deportaciones a Siberia se
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hicieron frecuentes, al grado de responsabilizar a toda una familia, por la 

“traicién” de alguno de sus miembros. 
Stalin reprimid todo signo de oposiciOn, ¢ impuso la colectivizacion 

de la agricultura, cuestién que desperts mucho descontento entre el 

campesinado. Se dieron fuertes enfrentamientos que se reflejaron en la baja 

produccién agricola, aunque eso al dirigente no le preocupé ya que tenia 

puesta su mirada en la industrializacion. 
En el lapso que va de 1917 a 1939 se dieron cambios muy dramaticos 

en la estructura social de la Unién Soviética entre los que podemos 

mencionar los siguientes: 
Desaparicién de los sectores privilegiados de la sociedad, como los 

nobles o el clero, ademas de la burguesia. 

Crecimiento del proletariado, pero con la desaparicién al inicio de 

muchos obreros que fueron protagonistas de la Revolucién y la 

incorporacién masiva de los campesinos que abandonaron el medio rural. 

Aparicién de un nuevo sector privilegiado de la burocracia 

Con la Segunda Guerra Mundial se dio una pérdida enorme de la 

poblacién pero de ella surgid la URSS como una de las superpotencias 

mundiales, que con su poder y el avance del comunismo creaton las 

condiciones de lucha pasiva que se dieron en la época de Ja “guerra fria”. 

Por otro lado la aparicién del fascismo en Italia sobre todo después 

de 1929, lo convirtié en la otra alternativa viable de solucién a la crisis. Este 

fue acogido con simpatia, inclusive en sectores democraticos, que vieron en 

sus planteamientos la mejor férmula pata luchar contra el comunismo. 

Entonces la forma de resolver los problemas era mediante la emigracion 

hacia otros paises o la rebelién, ya que Italia como comentamos se vio 

frustrada por las resoluciones de los aliados que no le habijan permitido 

obtener todo lo que esperaba de la victoria. 

Asi, el 9 de noviembre de 1921, quedé constituido el Partido 

Nacional Fascista el cual procedié a organizar a los obreros y los campesinos 

y a aceptar en su seno a cualquier persona sin distincién de clase social. Un 

afio después contaba con 700.000 afiliados.” 

Poco después fue creada la Milicia Voluntaria para la Seguridad 

Nacional, que fue la guardia fascista que reemplaz6 2 la guardia real. Y para 

1926 fueron aprobadas las “Leyes de Defensa del Estado”, conocidas 

también como las “Leyes fascistissimas” las cuales abolian la libertad y 

disolvian todos los partidos politicos. 

  

7 Cf. Stanley G. Payne, E/ fascismo, Madrid, Alianza,1996. 
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Mussolini decia que la doctrina fascista consistia en: “tener el valor de 
rechazar todas las teorias politicas tradicionales, ser arist6cratas y democratas, 

revolucionarios y reaccionarios, proletarios y antiproletarios, pacifistas y 
antipacifistas. En suma: tener como punto de referencia a la nacién”* 

De un conjunto de influencias diversas, como por ejemplo la 
socialista, anarco-sindicalista, irtacionalista, vitalista y nacionalista, apoyadas a 

su vez por los sucesos y las necesidades del momento, surgié la teoria fascista 
que aceptd como lineas principales las siguientes: 

7) Que la desigualdad de las clases era natural y provechosa. 

2) Que la democracia y el sufragio universal no eran aceptables 
porque éstas prevalecian por encima de la calidad y por tanto debian ser las 
elites las que gobernaran a las masas. 

3) Que el Estado tenia la primacia sobre el hombre y que los 
ptincipios de disciplina, autoridad y jerarquia debian dominar en la 
organizacién de éste. 

4) Que la lucha era fundamental para la supervivencia y para la 
demostracién de la superioridad. 

5) Que las libertades individuales no eran derechos de los individuos, 

sino concesiones del Estado. 
6) Que la guerra debia ser un ideal de todo ciudadano, no una 

muestra de debilidad del Estado. 
7) Que los principios liberales y democraticos debian ser sustituidos 

por el Estado totalitario basado en el sentimiento colectivo y la mistica del 
jefe.” 

La base del Partido fueron los “fascios” que se agruparon en cada 
provincia en una Federacidén, las cuales estaban bajo la direccién del mismo, 

auxiliado por un Directorio Nacional, que tenia por encima al Gran Consejo, 
organo supremo del Estado y del Partido. Las tres cuartas partes de los 
miembros del primero, sobre todo sus miembros dirigentes pertenecian a la 
pequefia y mediana burguesia. 

Muy pronto se formaton organizaciones juveniles, organizaciones de 
profesionistas, escuelas especiales y se presenté una nueva politica cultural, 
ademas de que se hizo especial énfasis en la prensa y la propaganda. 

El régimen fascista no cambio la estructura de la economia italiana, ya 
que el capital privado siguid gozando de prerrogativas especiales. En el caso 
de su relacién con la Iglesia, ésta después de varios desacuerdos Ilegé a tener 

8 Ibid., pp. 50-69. 
9 A. Traversoni, E/ mundb..., op. cit., p. 53.  
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completa independencia, reconociéndosele su personalidad juridica y se 

crearon normas para el funcionamierito del vaticano como un Estado. 

La guerra de conquista de Etiopia en 1935 le motivo una serie de 

sanciones dictadas por la Sociedad de las Naciones, peto que por 

intervencién de los Estados Unidos fueron aplicadas en una forma muy 

suave o no aplicadas por algunos Estados. México entonces fue de los pocos 

paises que protestaron enérgicamente en contra de esa anexidn. 

Mussolini fue considerado un hombre de accién en toda Europa y de 

ahi se difundieron sus ideas fascistas a paises como Espafia, Polonia, Hungtia 

y Austria peto sobre todo a Alemania. 
Desde 1918 en ese pais se funds el Partido Obrero Aleman Nacional 

Socialista (NSDAP), al cual ingresé Hitler un afio después, apoyando su 

objetivo inicial de luchat en contra de los marxistas. Ya desde sus primeros 

afios el Partido Nazi acompafié su accién con la formacién de cuerpos de 

choque (SA), dedicados a atacar a los otros partidos y conformados por 

soldados desmovilizados, desempleados, aventureros y personas violentas. 

De ahi surgié su bandera de la cruz gamada, la cual fue definida por el Fuhret 

asi: “En el rojo vemos la idea social del movimiento, en el blanco la idea 

nacionalista, en la svastica la misién de lucha para que venza el hombre 
atic”. 

En las elecciones de la década de los afios treinta, Hitler en medio de 

la crisis, ptometié trabajo, pan, luchar en contra de la corrupcién y sobre 

todo repudiar el Tratado de Versalles. 

Los nazis consideraron desde entonces la necesidad de la existencia 

de una autoridad absoluta en manos de un gobierno fuerte, pot ello el Fuhrer 

se convirtié en legislador, administrador, y juez supremo, lider del Partido, 

del ejército y del pueblo, dotado de cualidades que no tenia el comin de los 

hombres. Sobre todo se presenté como la encarnacién suprema de la 

superioridad de una raza. 
Dicha creencia tradicional en una superioridad racial alemana fue 

reforzada por la doctrina racista de Gobineau, con su Ensayo sobre la 

Desigualdad de las Razas Humanas, y por H.S. Chamberlain con su obra Los 

Fundamentos del siglo XIX, que posteriormente sirvieron de base a la 

presentacién de Alfred Rosenberg.”' 

El antisemitismo fue la manifestacién més visible de la teoria racista. 

El judaismo fue identificado al mismo tiempo, con el capitalismo y todos sus 
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males, asi como con el comunismo y sus agitaciones sociales y con una 
conspiracion mundial para destruir a los arios. Por otro lado ese recalcitrante 
antisemitismo le sirvid para otros objetivos de orden practico que fueron por 
ejemplo los siguientes: 

7) Hacer la redistribucién de la propiedad sin alterar el régimen social. 
2) Crear la sensacion de estar luchando en contra de los capitalistas. 
3) Explotar ciertas tendencias antjudias tradicionales de raiz religiosa. 
4) Canalizar las tendencias antiintelectuales, achacandoselas a los 

judios, que destacaban en las ciencias y en las artes. 
5) Desencadenar la lucha de clases hacia un enemigo al que se ponia 

fuera de la sociedad y se le atribuia la responsabilidad de todos los males. 
6) Facilitar la expansi6n de Alemania hacia el Oriente, donde junto a 

las poblaciones eslavas, se encontraban grandes nucleos de judios.” 
El Partido al crecer no tuvo ninguna organizacion, solamente los mas 

fieles seguidores de Hitler fueron seleccionados y adoctrinados sobre todo en 
dos cuestiones: la organizacién de la policia y la preparacion de la juventud. 
E] ejército fue la instituci6n que quedé a un lado de estas maniobras, ya que 
se crearon las organizaciones de la SA y la SS que asumieron tareas propias 
del ejército. Una rama de la SS fue el Servicio de Seguridad (SD) destinada a 
vigilar a los miembros del partido e informar acerca de cualquier actividad 
sospechosa. 

A partir de 1937 el pais se orienté hacia una economia de guerra, para 
la cual requeria de materias primas del exterior, o de la conquista de centros 
productores de ellas. 

La sociedad estuvo regida por un aparato de propaganda que se 
aboco a convencer a la poblacion de la misién providencial que debia asumir 
la taza aria, como taza superior. Y para desviar cualquier antagonismo social 
desarrollé con toda su fuerza el antisemitismo. 

La persecucién a los judios fue la caracteristica de este régimen, 
iniciandose con la prohibicién de los matrimonios mixtos y con la privacién 
de la ciudadania alemana a estas personas. Su eliminacién de la vida 
econdmica se fue dando en forma progresiva, primero con la venta forzosa 
de sus negocios o la prohibicién a los arios de que compraran sus 
mercancias, hasta la consideraci6n que debian emigrar del pais, situaci6n que 
privo hasta 1938 - 1939. 

12 Frederic V. Grunfeld, The Hitlr Fik: A Social History of Germany and the Nazis, 
1918-1945, New York, Random House, 1974.  
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Los judios que atin no alcanzaban a comptender lo dramitico de la 

situacién, buscaton soluciones parciales que en corto tiempo se les 

revirtieron; o en el momento que se convencieron de que no solamente no 

tenian bienes, sino tampoco Ja ciudadania alemana, y que debian tratar de 

salvarse de las atrocidades que con ellos se estaban cometiendo, ya era 

demasiado tarde. | 

Aquellos que tuvieron la posibilidad de salir de Alemania y Austria a 

partir de 1935 con las Leyes de Nuremberg, sdlo se encontraron ante la 

negativa de los paises europeos para recibirlos y las consiguientes leyes 

migratorias que privaban en los Estados Unidos, con las cuotas impuestas 

desde 1924, mismas que adoptaron los otros paises americanos entre ellos 

México, con la Ley General de Poblacién que se implanté en 1936. 

Por ello ante la Conferencia de Evian en Francia, convocada por el 

Presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, en 1938, pata tratar de 

resolver el problema de los refugiados, ninguno de los participantes encontré 

la necesidad de hacer un esfuerzo (excepto la Republica Dominicana) por 

recibirlos, ya que en Estados Unidds tampoco se les estaban abriendo las 

puertas. Este hecho confirmaba lo que estaba planteando Hitler desde 1933, 

que nadie deseaba en su tetritorio a los judios, los cuales significaban una 

carga para la humanidad y por tanto habia que eliminarlos. 

Para los que se habian asentado en México, la necesidad de creat sus 

instituciones tanto laicas como religiosas fue contundente, ellas le ayudaron a 

mantener una continuidad y a preservar una identidad. Su desarraigo habia 

sido intenso y la adaptaci6n en muchas ocasiones dolorosa, peto la 

conciencia de querer integratse y crear un hogar permanente en estas tierras 

no tuvo dudas. 

A pesar de que no habjan podido formar una colonizacién agricola en 

ningtin Estado de la Republica, por las causas que ya analizamos, su decision 

de crear comunidades en algunas ciudades de México, los llevé a instalarse y 

permanecer en lugares como Guadalajara, Monterrey, Pachuca o Tijuana, 

aunque de otros tuvieton que salir por presiones externas, tanto de la 

sociedad como de los grupos o ligas, que se formaron en la década de los 

afios veinte, en contra de los lamados “extranjeros indeseables”. 

Llama mucho la atencién la asociacién de los judios con los chinos en 

esa concepcién de inasimilables y las razones que se aducen pata poder 

comparatlos. Sus raices eran diferentes y sus costumbres también, pero los 

unia el hecho de ser extranjeros y no poder amalgamarse a la sociedad 

mestiza. : 
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'~@

 

 



  

e 

CONCLUSIONES 709 

La Campafia Nacionalista les causé mucho dajio, al grado de que los 
chinos casi salieron del pais y los judios se replegaron en la capital. Ambos 
grupos fueron productivos y se sentian con la seguridad de estar 
contnbuyendo al desarrollo econédmico de México. Los desfiles con los 
carros alegdricos no solo los hirieron, sino que los convencieron de que eran 
personas no gratas en el pais. Las grandes pancartas que decian: “fuera los 
judios y los chinos”, a varios los convencieron de buscar nuevos horizontes 
en otras naciones, sin embargo a la mayoria que tenia escasos recursos la 
obligé a permanecer y tratar de pasar inadvertida. 

El gran dia del comercio que fue pata la sociedad motivo de regocijo, 
fue casi un pogrom para los judios. Estos pensaron que las persecuciones en 
contra de su pueblo nunca tendrian fin y sdlo afianzaron su necesidad de 
ayuda mutua y el buscado apoyo en sus hermanos estadounidenses. 

La creacién de la Camara de Comercio Israelita tuvo telacién directa 
con esos ataques antisemitas, ademas de apoyar a los comerciantes de ese 
orien. La busqueda de aceptacién a través de ella con las otras Camaras de 
Comercio fue evidente, aunque los reproches no se dejaban esperar por la 
“competencia desleal” que hacian en contra de los mexicanos, o los 
privilegios que como extranjetos les concedia el gobierno (que no fue el caso 
de los judios). 

La furia antisemita de Hitler en Europa, sirvid para reforzar ese 
antisemitismo inicial La tendencia de asociar el prejuicio con el 
conservadurismo o los privilegios, condujo a una reaccién general en contra 
de esta minoria. 

Oscar Handlin en un estudio, legS a la conclusién que el 
antisemitismo anterior a este siglo fue insignificante, que el estereotipo no 
involucraba hostilidad, ni juicios negativos, en comparacién con lo que 
sucedié a partir del siglo xx." 

Segiin Handlin la imagen del judio como un poder econémico 
internacional que deseaba controlar al mundo, aparecié desde fines del siglo 
XIX, como un pensamiento parroquial de algunas ciudades de Europa, pero 
que el pueblo empez6 a difundir, al grado de haber creado un moderno 
antisemitismo. El estereotipo de judio adquirid entonces dos formas 
diferentes, una religiosa y la otra econdémica, aunque ambas con elementos 
que se conjugaban. 

13 Cf. Oscar Handlin, “American Views of the Jew at the Opening of the 
Twentieth Century”, American Jewish Historical Society, Nueva York, vol. 40, junio, 1951, pp. 
325-328.
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Vistos desde el punto de vista religioso, el judio era una figura 
portentosa, en una época el agente divino y por ello la figura que se debia 
vengar. Desde el punto de vista ortodoxo cristiano, el judio tepresentaba al 
Pueblo Elegido, que se habia mantenido milagrosamente, pero que a la vez 
era un pueblo infiel, que debia ser castigado por ello. 

Igualmente existia una dualidad en la concepcién economista del 
judio. En ella representaba las virtudes capitalistas pero a la vez sus vicios. 
Desde el primer punto de vista, el judio simbolizaba una persona admirada y 
capaz en los negocios, peto por el otro lado apatecia como prestamista, y el 
causante de todos los problemas del mundo. De ahi que terminara siendo 
siempre el “chivo expiatorio” en todos los conflictos. 

Por eso entre todos los grupos de inmigrantes el judio estuvo mas 

expuesto a la discriminacién social y ello permitié que el antisemitismo 
formara parte de un sentimiento antiextranjero mayor. 

De los dos lados del océano la agitacién ideolégica en contra del 
judio aparecié casi simultaneamente. Alcanzé su primera victoria entre los 

aiios de 1880 y 1890, la segunda en los afios posteriores a la terminacién de la 

Primera Guerra y la tercera en los afios treinta. El primer periodo vio el 

surgit de Adolf Stoecker en Alemania, de Edouard Dramont en Francia y un 

movimiento en contra de la inmigracién en Inglaterra. La segunda época que 

va de 1919 a 1923, trajo consigo la circulacién de los Protocolos de los 

Sabios de Sidn, el surgimiento del antisemitismo en la prensa britanica y del 

Partido Nacionalsocialista alemin y el asesinato de Walter Rathenau; y en 

América, la cruzada de Henry Ford y los actos violentos del Ku Klux Klan. 
El climax llegé en Alemania y en América en los afios treinta. 

Por ello el antisemitismo ideolégico se desarroll6 a un nivel 

internacional, a veces sin comprender sus terribles alcances. Ciertamente el 

de tipo politico dependié de factores econdémicos, depresién en América y 

Europa, pero ademés de ello fue precedido por conflictos de clase yun 

desasosiego general que se fortalecié después de la gran guerra y que llegé a 

la caspide para 1930. Este modelo fue acompafiado del surgimiento de las 

ideologias socialista y fascista y el hecho de que en cada periodo se afianzaran 

los nacionalismos, lo cual sirvid de objeto de unificacién de los pueblos en 

contra de todos los extranjeros. : 
De ahi que el antisemitismo en el mundo modemo alcanzara su 

maxima intensidad como componente integral de varias cuestiones que se 

ofiginaron més alla de sus fronteras. Fue una proliferacion de sociedades 

patticticas, de grandes agitaciones sociales, y el nacimiento de un movimiento 

restrictivo en contra de la inmigracién. En conclusién, la situacion social y la 
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respuesta nacionalista fueron cuestiones paralelas tanto en Europa como en 
América. . 

En México la apaticién de ese fervoroso nacionalismo en boca de 
varios grupos paramilitares, lev a la aceptacién del lema de “México para 
los mexicanos”, que se dio igualmente en Inglaterra o en los Estados Unidos, 
y en muchos ottos paises en el mundo. 

La creacién de un movimiento como la Accién Revolucionaria 
Mexicanista fue el acicate a la pobreza, la resolucién de los problemas de la 
clase media y la posibilidad para muchos, de tecupetar puestos perdidos y 
glorias pasadas. 

La nueva organizacién politica estaba todavia en una etapa 
experimental y las lineas que separaban la disciplina de sector a la de partido 
todavia no estaban concluidas. 

A principios de la década de los treinta la democtacia atin no se habia 
dado, la distribucién de la tierra empezaba a detenerse, las reformas laborales 
estaban en un compds de espera, y la verdadera mejoria de las condiciones de 
vida de los campesinos y de los obreros no se habia llevado a cabo. 

Habia aumentado la actividad de los movimientos de izquierda, ya 
que México fue bombardeado desde el exterior por doctrinas anarquistas, 
sindicalistas, socialistas y comunistas durante toda una generacién. El 
capitalismo identificado con la opresién extranjeta era ya un viejo enemigo. 
La lucha del trabajador mexicano por deshacerse de la presion extranjera se 
volvio parte del gran movimiento mundial para reivindicar al proletariado, el 
“éxito” del experimento ruso hizo que muchos voltearan en esa direccidn. 
Sobre todo fue Vicente Lombardo Toledano, profesor de leyes, el que se 
convirtié en su lider después de Morones. En 1933 se separé de la CROM y 
formé su propia organizacién la Confederacién General de Obreros y 
Campesinos (CGOC). 

Pero continuaba la insatisfaccién, sobre todo contra el General Calles 
considerado el Jefe M4ximo a partir de 1929, ya que cuatro generales 
miembros del gabinete de Pascual Ortiz Rubio que continuaron en el mando, 
buscaron la forma de manifestarlo; éstos fueron Lazaro Cardenas, Joaquin 
Amaro, Juan Andrew Almazan y Saturnino Cedillo. Aunque no conciliaron 
sus intereses, si renunciaron al gabinete y desde entonces se corrié el rumor 
de que Cedillo estaba preparando una rebelién ya que tenia aspiraciones 
presidenciales. 

Como de costumbre, Calles enfrenté los problemas, con su constante 
energia y dio su apoyo decidido a Ortiz Rubio, primer mandatario entonces 
del pais; éste termind siendo su herramienta para volteatse hacia la derecha.
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Después de la renuncia en 1932 el General Abelardo Rodriguez Secretatio de 

Guerra asumi6 la presidencia. Se le consideraba un hombre culto, millonario 

y sobre todo fiel al Jefe Maximo y dentro de su gabinete destacé Lazaro 

Cardenas que habia sido ya gobemador de Michoacan y que empezaba a 

tener ideas de izquierda, pero los otros generales no fueron considerados 

para ningtin cargo publico. 
Rodriguez revivid el viejo antagonismo religioso al cerrar las Iglesias 

de la capital, cuestién que le funciond quiza como distraccién a los 

trabajadores y campesinos de su precaria situacién. Entonces el movimiento 

de las Camisas Rojas se extendié por todo el pais, para “reprimir el fanatismo 

catélico romano”, y se sabia que el propio gabinete presidencial lo estaba 

fomentando, entre ellos se encontraba el mismo Cardenas que bajo su propia 

organizacién obrera llamada La Confederacién Michoacana del Trabajo habia 

adoptado un uniforme rojo y negto, pero por offo lado se creaba el 

movimiento reaccionatio de las Camisas Verdes, y luego las Doradas © 

apoyadas por el propio mandatario. En ese régimen se inicié de nuevo el 

teparto de tierras que se habia detenido bajo Pascual Ortiz Rubio, ademas de 

considerarse la posibilidad de cambiar el programa educativo. 

En los Estados Unidos con los cambios en la administracién, se 

decidié que el embajador Morrow debia regresar a su pais, cuestion que a 

Calles le afecté mucho, porque este hombre era su gran apoyo. Por ello 

decidié que habia que elaborar un plan de gobierno mediante el cual el 

régimen pudiera continuar sin mayores contratiempos. Se hablaba de tres 

posibles candidatos a la presidencia, Manuel Perez Trevifio el cual ocupaba 

un puesto importante en el Partido (PNR) y era un viejo callista, Saturnino 

Cedillo el revolucionario de origen indigena que tenia muchos seguidores 

dentro del ejército, sobre todo en su Estado natal, San Luis Potosi y el 

tercero era Lazaro Cardenas. 

Este Ultimo tenia tanta influencia dentro del ejército, al grado que 

dejé a un lado a Cedillo, ademAs que se le consideraba el paladin de la fuerza 

obrera. También habia sido uno de los tres gobernadores que habia desafiado 

al Partido en 1932, al pasar una ley que permitia expropiar las fabricas que se 

declararan en quiebra o que no obedecieran la ley del trabajo. Calles acabé 

por postularlo como su candidato y a un ptincipio el plan se presentd como 

“Plan Democratico Calles” en el cual se decia que la Revolucién no habia 

tenido mucho éxito. Habia fallado por cuestiones humanas, por falta de 

capacidad, de comprensién y de sinceridad, por ello el plan debia ser una 

cuestion bien estudiada, con estadisticas y basado en la experiencia. Se debia 

concentrar en la realidad y en el verdadero impulso de la Revolucién, era en 
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cierta forma un nacionalismo socialista creado alrededor de un lider supremo 
el Jefe Maximo, Plutarco Elias Calles. 

Esta idea prendié entre los sectores populares, sobre todo obreros y 
campesinos. E] Plan Sexenal no era un programa detallado de accién, sino 
Unicamente una panacea que se ofrecia en esos momentos pata resolver 
todos los problemas de México. Afirmaba que en la ideologia de la 
Revolucién, el Estado debia ser no solamente el guardian de la soberania 
nacional, del orden y de la paz, sino el administrador activo de todos los 
bienes vitales para la economia nacional, es decir, debia controlar todo. 

En dicho Plan se hablaba de iniciar una nueva educacion, la socialista, 
y en la seccin de la economia, se referia al incremento de las cooperativas y 
la eliminaci6n de un gran ntimero de personas pertenecientes a la clase 
media. Se empez6 a dar una fuerte restriccién a las concesiones petroleras y a 
resolver el conflicto que venia ya arrastrindose con las compaiiias extranjeras 
ya existentes. También empezaron las restricciones a la inmigracion, con el 
deseo de que los que Hegaran solamente fueran latinos o hispanos que se 
pudieran integrar facilmente a la poblacién nativa. En el caso de los judios se 
dio una ligera aceptacién hacia aquellas personas que tuvieran origen 
“sefaradita”, ya que por ser descendientes de los expulsados de Espafia, quiza 

tendrian las mismas costumbres y se podrian asimilar sin problema. 
Cardenas fue elegido como Presidente con el Plan Sexenal como 

plataforma politica. Hubo oposiciones, entre ellas la de Hernan Laborde 
presidente de los comunistas y de Adalberto Tejeda que tenia el apoyo de 
varios partidos socialistas independientes. (éste habia sido uno de esos 
gobernadores que en 1932 propusieron las leyes radicales), y de grupos 
conservadores que apoyaban a Antonio Villarreal, el cual al no ser elegido 
buscé desde el principio derrocar a Cardenas. A él se le unieron los anteriores 
afirmando que las elecciones habian sido un fraude. 

La presencia del primer Plan Sexenal, afirmaba que México 

estaba abandonando sus viejos principios liberales de dejar hacer, dejar pasar. 
La formula de la burguesia que tenia sus origenes en el sistema econdémico 
capitalista, dejé de tener los efectos deseados, y la actividad social, organizada 
y teglamentada, fue orientada por primera vez hacia objetivos claros y 

predeterminados para el bienestar general. Cuando este Primer Plan, aparecid 

como una utopia para muchos paises en el mundo, éstos no conocian al 
General Cardenas, asi como al pueblo de México que lo eligié para Hevarlo a 
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cabo. CArdenas no defraudé al pueblo. El Plan Sexenal no solamente fue 

implementado en su totalidad, sino que fue sobrepasado por éste.1* 

Cuando tomé la presidencia muy pocos lo conocian fuera de los 

circulos politicos. Ninguna colonia extranjeta, ni prensa de otro pais le habia 

dado la ms minima importancia. Se aseguraba que seria otro titere de Calles, 

peto pronto cambiaron de parecer. Aun hoy en dia Lazaro Cardenas sigue 

siendo un enigma, se le llegd a considerar como un moderno Juarez que 

conducia a las masas fuera de las ataduras pasadas hacia una vida mejor, por 

otro lado que fue una eterna fuente de discordia, y que por ello provocd los 

violentos sucesos que acaecieron durante su mandato. Algunos lo calificaron 

de comunista, sobre todo por el apoyo que dio a los republicanos espafioles, 

otros de fascista por haber vendido el petréleo a Alemania e Italia después de 

la expropiacién. 
Su empefio en unir a las masas trabajadoras lo enemisté con los 

capitalistas y los pequefios propietarios de la clase media. Peto estaba 

decidido a gobernar a costa de lo que fuera, aunque ello levara a la ruptura 

con el Jefe Maximo. A raiz de las huelgas que se desataron en los primeros 

afios de su régimen algunos periodistas legaron a afirmar que esto podia ser 

ptemeditado y en contra de la mayoria de las empresas extranjeras, pero 

pronto se pudo corroborar el error. | 
El apoyo que recibié después que expulsé al Jefe Maximo fue 

indudable, se habia “echado a la bolsa” al ejército, a los obreros y campesinos 

y a los maestros que luchaban por la educacién socialista. Desde entonces los 

callistas iniciaron su contraataque, apoyando a grupos como el de los Camisas 

Dotadas, organizacién de corte fascista que estaba dirigida por el ex-general 

villista Nicolés Rodriguez. Saturnino Cedillo al que apodaban el “toro” se 

convirtié en un aliado de Cardenas en contra de Calles, y para tenerlo cerca 

se le asignd un puesto en el gabinete. 

Las relaciones con los Estados Unidos iniciaton una nueva etapa al 

llegar Josephus Daniels a México como embajador. En diciembre de 1935 en 

una gran manifestacion en Palacio Nacional el Presidente dijo enfaticamente 

al pueblo que la reaccién no podria voltear el programa social planteado por 

la Revolucién, que no podrian dominar a la Republica, que el gobierno de los 

Estados Unidos asi como otros gobiernos, no deberian permitir que esos 

malos mexicanos los influenciaran, porque los conocian y sabian de sus 

  

14 Cfr. Virginia Prewett, Reportage on \Mescico, New York, E.P. Dutton and Company, 

1941, pp. 84-85. 

* 
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propédsitos mezquinos; que los Estados Unidos no deberian inmiscuitse en 
las cuestiones internas del pais, porque con su politica del “buen vecino” 
habia dado muchas muestras del respeto que sentia por la soberania de otras 
naciones y porque estaba preocupado por lo que acontecia en su propio 
territorio.* 

Desde entonces se vislumbré en sus palabras lo que tres afios 
después se convertiria en la Expropiacién Petrolera. Dos afios antes, Calles 
fue expulsado del pais junto con Luis Morones, Luis L. Leén y Melchor 
Ortega, el 10 de abril de 1936 y en agosto de ese afio los acompaiid al exilio 
Nicolés Rodriguez. 

A partir de entonces Cardenas fue considerado como un excelente 
dirigente, fue el periodo de mds productividad en su mandato, coincidiendo 
esto con el de Roosevelt en los Estados Unidos. El Presidente mexicano 
habia logrado algo que ninguno de sus predecesores pudo hacer, detrocar a 
una dictadura conservadora sin volver a las rebeliones militares o a los 
asesinatos politicos. 

Pero el capitalismo no habia desaparecido ya que en Monterrey 
existian numerosas fabricas e industrias, las cuales en una gran proporcién 
estaban en manos de compafiias extranjeras. Fue alli donde surgid un 

movimiento anticomunista y posteriormente fue el mejor apoyo que tuvo 
Juan Andrew Almazan en su lucha por conseguir la presidencia. Alli también 
fue donde Portes Gil tuvo que tomar partido, ya que habia tenido primero 
inclinaciones izquierdistas. 

Cardenas enfrenté también este problema y se presentd en la ciudad 
de Monterrey secundado por un grupo de obreros, los que dieron la batalla 
en contra de los Hamados capitalistas. Al resolver esa crisis se afianzé mds su 
posicion y su decisién de fortalecer al movimiento obrero y campesino. Los 
tepartos de tierra fueron continuos, y el establecimiento de ejidos y 
cooperativas azucareras, lo cual aumenté el descontento de un fuerte grupo 
de la clase media. 

Exactamente una semana después de que Cardenas expropiara el 
petrdleo, el General Nicolas Rodriguez, Jefe Supremo de los Camisas 
Doradas, ordené a su agente en Tampico, José Martinez que informase a los 
directores de las compajiias petroleras que se queria poner en contacto con 
sus emisarios. 

5 Cfr. Lazaro Cardenas, Seis afios de gobierno al servicio de México, 1934-1940, México, 
Talleres Tipograficos La Nacional, 1940. -  
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Segin Nathaniel y Sylvia Weyl existia una carta enviada por N. R. 

Carrasco de El Paso Texas (direccién apécrifa de los Dorados) en la que se 

describian ciertas conversaciones;con representantes de las compaiiias 

petroleras y la cual habia sido escrita por Humberto Tirado que tenia 

“credenciales secretas del fuhrer de los Camisas Doradas” autorizandolos a 

hacer atreglos con organizaciones, nacionalistas, grupos anticomunistas y 

personas cuya ideologia estuviera de acuerdo con la de ellos. En ella decia lo 

siguiente: 

Dos representantes de las compafiias petroleras estan en contacto con D. Paz 

y el ingeniero Trevifio para resolver las dificultades en que nos encontramos. 

El ultimo sometié a la consideracién del primero un plan que estd sujeto a 

aprobacidn y en términos generales comprende lo siguiente: 

A. Modificacién del articulo 27 de la Constitucién de manera que las 

compaiiias continden explotando el subsuelo y la superficie pertenezca a los 

campesinos respetando las concesiones por 99 afios que tienen las 

compatiias. ' 
B. Devolucién total de las compafiias. 
C. Las compafiias convienen en ayudar financieramente al movimiento, 

ofteciendo inicialmente la suma de 2 millones de ddélares que puede 

aumentarse hasta 10 millones; barcos tanque para el transporte del material 

necesario, incluyendo hombres. 

D. Como los respectivos gobiernos de Ja nacionalidad de las compafiias no 

permiten la exportaci6n de grandes cantidades de dinero sin someter 

anticipadamente la expropiacién del mismo al posible veto del departamento 

de Estado y de la Tesoreria, el movimiento se haria desde ambos paises a 

Canad4, mds tarde a Cuba y finalmente a México, simulando compras de 

petrdleo como medio para podet sacar el dinero. 

La carta de este hombre pedia autorizacion para continuar 

negociando con dos compaiiias que habian manifestado su aprobacién de 

costear una insurreccién contra el gobierno cardenista. A esto el Presidente 

respondi6 en el Senado, diciendo que no habria conflicto internacional y que 

la expropiacién petrolera serviria para ptobar la amistad de los paises fuertes 

hacia los débiles. 

Segin los Weyl México sobrestimé la division de intereses entre los 

grupos petroleros estadounidense y britanico. Poza Rica que estaba en manos 

  

16 Nathaniel y Sylvia Weyl, “La reconquista de México (los dias de Lazaro 

Cardenas)”, Problemas Agricolas ¢ Industrials de México, vol. 7, nim. 4, 1956, pp. 117-361, p. 

289. ' 

* 
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de Inglaterra le daba a ésta una posicién predominante en la industria 
mexicana y cerca del 75 % de la produccién nacional, y mientras que las 
propiedades estadounidenses se encontraban en un estado avanzado de vejez, 
las de la Shell tenian toda clase de motivos para mantenerse firmes. Las 
propiedades que perdio ésta eran de gran importancia estratégica para la 
armada britanica y la mayor parte de su petrdleo lo vendia en el exterior. 

La batalla petrolera entre las compafifas de estos dos paises habia 
quedado concluida, ya que tanto la Shell como la Standard legaron a un 
convenio para trabajar sin molestarse y unit sus fuerzas contra los gobiernos 
latinoamericanos que limitaban sus actividades. 

El crecimiento del sentimiento nacionalista en México consolidé esa 
alianza. Pero en 1938 la guerra entte el eje Roma Berlin y las democracias 

aparecié como una posibilidad real. En caso de que se presentara un 
conflicto, Inglaterra sabia que iba a enfrentar una crisis en el abastecimiento 

de petrdleo. 

Sus propiedades en Mesopotamia quedarian sin valor, con los destructores 
submarinos italianos persiguiendo y hundiendo barcos mercantes en el 
Mediterraneo. El petréleo ruso dejaba poco excedente para la exportacién y 
los campos rumanos estaban dentro del ambito de la dominacién militar 
alemana. Como las flotas de barcos tanques en aguas infestadas de 

submatinos tienen que navegar en convoy, era obvio que no habia 
posibilidad de confiar en el petréleo del Lejano Oriente. Quedaban 
solamente los campos de Venezuela, de México y de los Estados Unidos y de 

éstos Poza Rica era potencialmente el mas importante.!7 

Esa raz6n era la que prevalecia entre los ingleses, por ello era de vital 
importancia conservar las compajfiias petroleras en nuestro pais. Por otro 
lado la Ley de Neutralidad en los Estados Unidos, con sus disposiciones de 
pago al contado aplicadas a las materias primas estratégicas, representaba un 
riesgo fuerte que ningiin pais que tuviera que planear una guerra podia pasar 
por alto. Las compafiias declararon la guetta econdémica, se puso en practica 
el bloqueo internacional del petrdleo mexicano, ya que se decia que su 
produccién era “mercancia robada” y los compradores independientes se 
vieron amenazados con represalias econdmicas también, de ahi que se 
retiraran los barcos tanques de la Shell, la Standard y sus afiliadas, y no se le 
permitiera a México comprar lo necesario para elaborar la gasolina de alto 
octanaje. 

17 Ibid, p. 290.
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Esa campaiia fue la que obligé a Cardenas a realizar negociaciones de 

trueque con las potencias fascistas. El primer mandatario tuvo que autorizar 

cuantiosas negociaciones con Alemania, Italia y Jap6n y por ese motivo el 

New York Times publicé varios articulos en los que se referia a las alianzas 

de México con los paises del Eje. El 8 de diciembre de 1938 el corresponsal 

de este diario Klukhorn informé que se habian concluido las negociaciones 

para cambiar 17 millones de ddlares de pettdleo crudo por equipos y 

maquinaria pesada de Alemania."* 
Por ello Cardenas comenté lo'siguiente: 

Preferimos comerciar con los Estados Unidos, pero no podemos pagar un 

precio demasiado alto por su preferencia. También es cierto que el comercio 

con Alemania grandemente incrementado, podria tenet la tendencia de avivar 

la influencia politica de Alemania aqui. Esto es algo que consideramos con 

mayor seriedad que la pérdida de transacciones comerciales con los Estados 

Unidos, En asuntos como éstos, necesitamos la ayuda de nuestros vecinos y 

si ellos no nos ayudan, tendremos que arreglarnos sdlos como mejor 

podamos.!° ' 

La crisis en el pais fue en aumento, en abril de ese afio se devalus el 

peso (de 3.60 a 5 por dolar), en los Estados Unidos se estaba ya manejando la 

posibilidad de una conflagracién mundial, y por ello presionaban a las 

compaiijas petroleras que legaran a un acuerdo. Se decia que “la unica 

consideracién que podria inducir al Gobiemo a someterse a las condiciones 

que ptesentd Richberg, seria la necesidad de comprar el apoyo de la Casa 

Blanca en el caso inminente de una insurreccion de las derechas”.” 

Por otto lado Washington podia destruir el sistema financiero 

mexicano mediante una politica discriminatoria de compras de plata y forzar 

a Cardenas a rendirse o crear las condiciones para una victoriosa insurrecci6n 

contra él, sin embargo actué al contratio, ya que acepté el derecho que asistia 

a México de expropiar en beneficio de la nacién, y acepto que el patron oro 

internacional habia sido cambiado por convenios de trueque y sistemas 

  

18 Ibid. p. 293. 
19 Ibid., p. 294. 
20 El dia 15 de agosto de 1939 el Subsecretatio de Estado, Sommer Welles, dijo que 

su departamento habia ofrecido un plan para arreglar ja controversia petrolera, segiin el cual 

México indemnizaria 2 las compaiiias petroleras en efectivo, y que las compafiias quedarian 

en manos de Estados Unidos, de! gobierno mexicano y de elementos neutrales. Este 

proyecto fue rechazado por las compajiias,' convencidas en esos momentos de que Juan 

Andrew Almazan les ofreceria mejores condiciones. 
| 
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monetarios de valores multiples. Ademas la unidad interamericana era 
fundamental pata el Congreso que se iba a efectuar en Lima, en el cual 

Roosevelt trataria de presentar un programa de defensa continental y unir las 
fuerzas para repeler la penetracién fascista. 

Todos esos factores fueron definitivos para el curso de las cosas, ya 
que el Departamento de Estado hizo una defensa de los asuntos de la plata y 
de las tierras y se le aseguré al embajador Castillo Najera que Washington no 
estaria pendiente de cobrar los adeudos que se habian contraido con las 
compafiias petroleras. 

Por ello tenemos que aceptar que la diplomacia y la habilidad del 
Presidente Roosevelt en el manejo de esta situacién fue determinante para 
lograt el apoyo de México hacia su politica unificadora en América Latina. 
Pero que también Cardenas tuvo la suficiente capacidad para no dejarse 
amedrentar por la crisis y las amenazas de los grupos de derecha en contra de 

su régimen. 
A pesat de todo el apoyo que ctefan tener los Dorados y sus 

influencias dentro de grupos poderosos en los Estados Unidos, no 
consiguieron la victoria cuando se manifestaron apoyando a Cedillo en su 
rebelion. 

Nicolas Rodriguez asi como Saturnino Cedillo trataron de tener 
apoyo de dos frentes, los petroleros y los fascistas, los estadounidenses y los 
alemanes. E] primero a pesar de su exilio no dejaba de buscar alianzas para 
conseguir sus fines, éstas se las habia proporcionado el potosino desde que 
asumid la Secretaria de Agricultura y con él se habia comprometido a seguir 
la lucha hasta el final. Ambos habian sido utilizados por los nazi fascistas en 
su afan de propagat los ideales de la raza aria. 

La presencia de Nicol4s Rodriguez en Mission, Texas fue notoria, al 

grado que sus entrevistas semanales aparecian en la primera plana del The 
McAllen Monitor, 0 del Valley Evening Monitor. A través de estos diatios se 
pueden constatar sus relaciones con diferentes personas, entre ellas la de los 
petroleros estadounidenses, los nazis y por supuesto con las Camisas 
Plateadas ptesididas por Pelley y lideradas por Allen en California. Pero 
también la presencia de la familia Cedillo en Texas, la cual después de la 

rebelién, fue recibida por él en la ciudad de Mission. 

La unién entre todos los Dorados se mantuvo en México, aunque 
hubieran cambiado de nombre al de Vanguardia Nacionalista, ello para no ser 
hostilizados por el gobierno. Cardenas no solamente habia ordenado la 
expulsién de Nicol4s Rodriguez en 1936, sino que fue contundente cuando 
indicé que se disolviera este movimiento por completo.  
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De ahi la incognita de la negativa de Rodriguez hacia Cedillo en 1937 

para apoyarlo, aduciendo que él no estaba en contra del gobierno, lo que nos 

hace pensar en las presiones fuertes de los nazis en esos momenitos, pata 

continuat con su aliado, a pesar de' perder a Cedillo que estaba debilitado y 

falto de credibilidad por el acoso del mandatario, ademas del conocimiento 

que tenia Rodriguez de que estaba permanentemente vigilado. Ya entonces se 

temfa que Cedillo fuera emboscado para dar fin a sus intentos de rebelion. 

Sin embargo el Manifiesto lanzado’ en mayo de 1938 impreso en San Luis 

Potosi y difundido por Nicolés Rodriguez en el norte, daba fe de su estrecha 

relacién. | 

E] anilisis de la rebelién cedillista nos permitié afirmar que ésta tenia 

apoyo de los alemanes (entre ellos especialmente la Legacién) y quiza de los 

petroleros, pero perdié su fuerza ya que el Presidente se mantenia informado 

dia a dia de lo que el cacique estaba tramando, gracias a su setvicio de 

inteligencia. Dicha informacién no sdlo la recibia de sus agentes en México, 

sino también de parte de espias en los Estados Unidos o del propio gobierno 

estadounidense, que en esos momentos vio la conveniencia de apoyar a 

Cardenas. 

A pesar del fracaso de derrocar al régimen por parte de Cedillo, la 

Accién Revolucionaria Mexicanista continué sus labores desde el norte, asi 

sabemos que en 1939 se dieron grandes desordenes antijudios en la ciudad de 

México, y un grupo de dirigentes fascistas y de oficiales del Ejército con 

antecedentes de traidores, excitaron:a los trabajadores para que se lanzaran 

en su desquite contra los comercios judios. El jefe de la policia Federico 

Montes traté de justificarse diciendo que estas demostraciones eran dificiles 

de dispersar, ya que se patecian a los primeros alborotos que se dieron para 

derrocar a Porfitio Diaz. Entonces la Vanguardia Nacionalista ( los 

Dorados), hicieron circular unas hojas impresas que tenian como epigrafe lo 

siguiente: “Sangre judia, sangre judia y cada vez mAs sangre judia debe correr, 

si queremos salvar a nuestra amada patria, por ello se deben realizar 

campafias de exterminio para acabar con los 30 mil judios que hay en 

México”. ' 

Su dirigente, Rubén Pedromo Padrés, dijo entonces que contaban 

con el apoyo de la Legacién Alemana, aunque se consideraban una 

organizacién totalmente mexicana. 
El judio volvia a ser victima de ataques por grupos de la clase media y 

asi comentaron entonces los Weyl: 

21 Nathaniel y Sylvia Weyl, “La reconquista...”, op. eit. p. 321. 
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A pesar de que los judios habian establecido las nuevas industrias ligeras de 
México, como la manufactura de ray6n, y habian destituido las exorbitantes 
escalas de precio de los almacenes propiedad de franceses y espafioles, el 
Congreso apoyd una ley inconstitucional que no legs a promulgarse, 
prohibiendo la inmigracién de judios.2 

En un informe privado que presenté Gilberto Loyo al gobierno, éste 
alababa la politica inmigratoria selectiva de México porque habia impedido la 
entrada de inmigrantes indeseables, sobre todo judios. “Un politico decia que 
cada pais tenia el mimero de judios que merecia. México tiene mis de los que 
merece.” 

La decisién del Secretario de Gobernacién, Ignacio Garcia Tellez, al 
negar la entrada a los refugiados judios, o incluso desembarcar en costas 
mexicanas, provocé indignacién en Estados Unidos, pero Cardenas no quiso 
tectificar la decisién de su secretario, “a pesar —decian los Weyl— de que la 
Secretaria de Garcia Tellez est4 notoriamente corrompida y es una colmena 
de funcionarios fascistas”.2 

El 15 de octubre de 1938 se promulgs un decreto que frenaba toda 
posibilidad de establecer una colonizacién en México con refugiados y dos 
semanas mas tarde Garcia Téllez anunciaba las cuotas diferenciales de 
inmigracion, las cuales concedian la posibilidad de inmigrar a mil personas de 
religi6n cristiana que provinieran de las tres potencias fascistas y solamente a 
cien judios por afio. A mediados de ese afio el Secretario organiz6 un 
Congreso sobre problemas demogrficos, que fue una importante plataforma 
pata presentat todo tipo de ponencias con fuerte toque de antisemitismo. 

Desde 1936 algunos diarios como Excélsior y Novedades 
comentaton acerca de un fuerte apoyo de 3.000 pesos mensuales pata ayuda 
de los fascistas de la Confederacién de la Clase Media. El oro nazi estaba 
jugando un papel importante en el desarrollo de la reaccién mexicana. Desde 
que se inicié la guerra civil en Espafia, un grupo de espafioles adinerados 
habia lanzado una campafia anticomunista y antisemita que difundié en los 
periddicos de derecha como el Hombre Libre, Omega y otros. 

De ahi que la relacién entre el fascismo clerical y el nazismo dieta 
origen al movimiento sinarquista, que contenia los ideales de la falange 
espafiola, dandole a Cardenas el apelativo del mayor tirano de México. 

  

2 Id. Véase, ademas, “Politicas migratorias del Estado mexicano tespecto a los 
extranjeros”, en el segundo capitulo del presente trabajo. 

2 Id.  



722 LA ACCION REVOLUCIONARIA MEXICANISTA 

En realidad esto viene a reforzar la idea de que esos partidos 

pequefios eran meramente nucleos de un movimiento mucho mas amplio 

para apoyar los objetivos reaccionarios y que esperaban contar en ellos a una 

gran parte de la clase media urbana, el clero y la mayoria del ejército, asi 

como grupos de obteros y campesinos. 

También por ello cuando el General Juan Andrew Almazam inauguré 

su “ciudad militar” cerca de Monterrey, recibié la peticién de 36 mil firmas 

pata que se presentara como candidato a la Presidencia de la Repitblica. 

De lo anteriormente expuesto podemos concluir que el régimen 

fascista intenté ganar terreno en México y en América Latina en general. Su 

objetivo era el contrarrestar la “propaganda enemiga” en contra de la nueva 

Alemania y movilizar a los elementos germanos para apoyar los ideales del 

nacionalsocialismo. , 

Pero nos queda claro que para el Fuhrer era basico contar con la 

neutralidad mexicana en caso de una conflagraci6n mundial. Por ello quiza se 

retird de la rebelién cedillista y tal vez ‘también pot ello dejé de subsidiar a los 

Camisas Doradas. 
El acercamiento temporal entre México y Alemania, a raiz de la 

expropiacién petrolera fue posible gracias a que habia un distanciamiento 

entre los Estados Unides y nuestro pais y por el boicot de los ingleses. La 

politica del Presidente Roosevelt permitio un mayor marco de accién al 

gobierno mexicano y por la actitud intransigente de las compafiias se tuvo 

que vender el crudo al mejor postor. | 

Cuando el fascismo internacional intenté amenazar la seguridad 

hemisférica, los Estados Unidos recobraron su esfera de influencia 

tradicional y fue cuando México se unié a la solidaridad panamericana. 

El gobierno de Cardenas estaba ya suficientemente consolidado y 

contaba entonces con un amplio apoyo popular, por ello consideramos que la 

presencia fascista no la sintié como una amenaza a Ja soberania nacional. 

Sin embargo, la entrada formal del Partido Nacionalsocialista Aleman, 

se dio desde la década de los afios treinta, con una amplitud de miras que los 

llevaron a apoyar a muy diversos grupos para lograr sus fines. En la Accion 

Revolucionatia Mexicanista encontraron al grupo ideal para encajar dentro de 

sus objetivos de difusi6n del nazismo, ya que como movimiento paramilitar, 

con sus despliegues de violencia, su propaganda, sus uniformes y su lealtad a 

un Jefe Supremo, reunia todos los requisitos para formar parte de esa gran 

maquinaria que manejé la Organizacion para el Extranjero (AO). 

‘oe
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Sus lineamientos, programa y estrategias de lucha, lo convirtieron en 
un aliado fiel del nazi fascismo, ademas de que como otros grupos, mantuvo 
representantes ante el Tercer Reich, que le dieron su legitimidad. 

El haber propugnado por el derrocamiento del régimen era parte de 
toda esa politica desestabilizadora que habia planeado Hitler para mantener 
sus influencias en Europa asi como en América. Sin embargo en el momento 
de sus fracasos 0 inestabilidad interna que podia causar un distanciamiento 
por su patticipacion en ella, terminaba por dejar a la deriva a sus adeptos y 
retirarles toda ayuda. 

Esos grupos nacionalistas, ademas de estar vinculados a la clase 
media y a los sectores patronales mas reaccionarios de México, representaban 
una franca oposicién al panamericanismo estadounidense. Se sabia que 
estaban participando en el apoyo a la “quinta columna” ademds de recibir 
ayuda econdémica de empresarios extranjeros que representaban los intereses 
del Reich. 

Para 1938 el gobierno manifests su preocupacién por lo que 
acontecia en Europa sobre todo se declaré en contra de la politica 
anexionista de Alemania e Italia. Por otro lado el apoyo al gobierno 
democratico espafiol, planted una clara filiacién antifascista en politica 
externa, lo cual dio pie a ciertos cuestionamientos de los grupos 

“ultranacionalistas” acerca de la politica interna. 
Pero los lineamientos que siguid la AO, su forma de proceder y su 

politica habilmente manejada desde Berlin, lograron que los gobiernos 
latinoamericanos no consideraran que ésta era un peligro. Era muy claro que 
al enterarse de que los vigilaban, de inmediato publicaban sendos articulos en 
los cuales reprobaban las acciones de esos movimientos que querian 
perjudicar las actividades del pais. Ello provocaba que todas las miradas 
voltearan hacia los grupos nacionalistas de derecha, que habian formado 
asociaciones paramilitares y que consideraran que en ellos, se encontraba el 
mayor peligro, por Jo cual habia que eliminarlos. 

A través de la investigacién pudimos corroborar que: 
7) Existieton grupos de encamisados en todo el mundo, y aunque con 

diferentes colores de camisa, todos manifestaban los mismos ideales. 

2) Sus programas, declaracion de principios y estrategias de lucha eran 
similares con las que planteaba la Organizacién para el Extranjero en 
Alemania. 

J) Sus panfletos y libelos, asi como sus periddicos publicados por 
cada uno de ellos, se referian a cuestiones como: la lucha contra el 
comunismo y el judaismo.  
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4) Siempre estaba asociado el anticomunismo con los judios a los que 

se atribuia la creacién de esa ideologia. 

5) Sus estrategias de lucha eran persecutorias contra los obreros, 

tompehuelgas, violencia e intimidacion contra los judios, propaganda 

infamante, boicot y difusién de los ideales fascistas. 

6) Todos pugnaban por restringir la ciudadania a los extranjeros, 

sobre todo si éstos eran judios, o por'expulsarlos del pais. 

7) Eran los mejores propagandistas del material que se elaboraba en 

el Tercer Reich y se dedicaban a difunditlo mediante ventas pequefias o 

difusién gratuita. 
8) Aprovechaban los medios de difusién externa para publicar 

articulos de fondo que culparan a los judfos de la situacién de crisis por la 

que pasaba el mundo. 
9) Para todos era fundamental el uso del uniforme, con su simbolo 

nacionalista y el saludo a Ja usanza alemana. 

10) Detras de los lideres siempre estaba un grupo de mujeres que los 

apoyaba y servia. , 
11) Su decisién de difundir su programa y crear filiales en todo el pais 

era semeyjante. 

12) La educacién de jévenes en los ideales nazi fascistas era 

fundamental. Sobre todo reclutarlos para formar grupos de choque. 

13) Todos estaban basados en los conceptos ultranacionalistas de 

identidad en los que la conservacién de los valores como, la familia y la 

moral, se unfan a la sangte, la raza y la patria. 

14) Pertenecian a la derecha radical reaccionaria que muchas veces se 

confundia si era secular o religiosa. 

15) Todos tenian un Jefe Supremo al cual se debia la obediencia total 

y una lealtad absoluta. 
16) Se consideraban organizaciones de masas, pero en realidad nunca 

lo fueron. 

17) Tenian apoyo de ciertos politicos o ex-militares descontentos 0 

desempleados que buscaban encontrar de nuevo un puesto dentro del 

régimen. 
78) Pugnaban en contra de la “perniciosa y perjudicial” invasion de 

extranjeros que solo tenian en la mira su propio bienestar, sin respetar los 

derechos de los nacionales. 

19) México era para los mexicanos, Inglaterra pata los ingleses 0 

Estados Unidos para los estadounidenses. No tenian cabida los extranjeros. 

oe
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20) En todos los casos terminaron por ser reprimidos por sus propios 
gobiernos, los cuales no sdlo los desterraron, sino que los liquidaron cuando 
inicid la Segunda Guetra Mundial. 

En realidad la lucha de Hitler para aniquilar a los judios del mundo 
fue respaldada por estos grupos, al grado de asumir ese odio al judio 
simplemente por serlo. Las pequefias comunidades de hebreos, en este caso 
concreto la de México, traté de enfrentar a los Dorados con lo que 
consideraban eran sus mejores herramientas, los periédicos, las quejas ante el 
gobiemo cardenista y sobre todo mediante la creacién de instituciones que 
pudieran unirlos y afrontar los embates antisemitas, como lo fueron primero 
la Camara de Comercio y posteriormente el Comité Central Israelita, que en 
su seno albergaba a todos los sectores de la comunidad y en el cual se crearon 
el Comité Pro Refugiados y el Comité de Antidifamacién. 

El problema se amplificaba cuando se discutia acerca de las ideologias 
que dominaban a la humanidad, unos se consideraban socialistas (bundistas), 
otros comunistas y la mayoria sionistas. A veces las contradicciones eran 
severas, ya que por un lado se defendia el pensamiento propio, pero por el 
otro se confirmaba la gran tragedia europea y se tomaba conciencia de lo 
poco que como judios podian hacer por sus hermanos en desgracia. 

Por ello se buscé el apoyo de los socialistas o comunistas mexicanos, 
en su lucha contra el fascismo. En ellos encontraron apoyo para los mitines 
de protesta y la publicacién de su tettible realidad. Sin embargo, no fue 
suficiente, ya que éstos solamente los podian ayudar mediante la palabra o las 
acciones de protesta; nunca se compenetraton con los problemas migratorios 
para cambiar las cuotas o conseguir una colonizacién agricola con refugiados 
judios. 

En el judio se conjugaban tres elementos: ser judio, ser extranjero y 
patticipar de las ideas socialistas o capitalistas, ninguna de ellas le era 
favorable y menos en esos afios de ascenso del nazismo. 

La composicién de la Accién Revolucionaria Mexicanista fue 
esencialmente la clase media, a la cual no hizo “justicia la Revolucién”, que 
pretendia exigir reivindicaciones de cardcter econémico por una parte y por 
otra de caracter ideolégico, contra los regimenes posrevolucionarios tales 
como el rezago del conflicto religioso, la educacién socialista, la educacién 

sexual, la ley federal del trabajo y reivindicaciones de la clase obrera, ante la 
emergencia del comunismo en una poblacién tradicionalmente teligiosa. 

La importancia numérica de una organizacién no constituye siempre 
el factor determinante de su poder y menos del buen éxito de su programa 
pero es un elemento indispensable, porque la transformacién revolucionaria  
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. le - . 
de una sociedad no puede efectuarse sin masas que actuen por cuenta propia 

© ajena. Este grupo fracaso en primer lugar porque no logré unir a las masas 

y en segundo lugar por la falta de un proyecto coherente que pudiese 

significar un programa de gobierno,'un verdadero proyecto de Estado que 

tivalizara con el cardenista. Todo ello aunado a la presencia y retiro de los 

apoyos estadounidenses y alemanes, que tenian sus propias ideas de lo que 

deberia ser la contienda mundial. 

No nos cabe la menor duda del gran apoyo que los Camisas Doradas 

dieron al Nacionalsocialismo aleman, a través de su compottamiento, sus 

acciones y su adhesidn al Partido, asi como la difusién de su propaganda y el 

hostigamiento permanente hacia los judios y los comunistas. 

Peto también estamos conscientes de que sirvieron de distraccién a 

las acciones de la Abwher, y sus actividades de espionaje en México, que para 

el Fuhrer eran estratégicamente fundamentales, sobre todo, si los Estados 

Unidos entraban en la contienda mundial. 

Nicolas Rodriguez como Jefe Supremo, petdid poder ante el acoso 

del gobierno y el hecho de tener varias versiones de su muerte lo corrobora. 

Los gobiernos aliados iniciaron su lucha fuerte contra el nazi fascismo, en 

primer lugar mediante la prohibicién de que estos grupos siguieran actuando 

impunemente, pero sobre todo aniquilando a sus lideres. 

En el caso concreto de la Accién Revolucionaria Mexicanista, como 

pudimos corroborar, continud sus actividades en las décadas siguientes, 

dividida en dos grupos claramente diferenciados, uno que actuaba en el norte 

y el otro con sus oficinas en la capital. 

Con la victoria sobre los paises del Eje, el antisemitismo empez6 a 

disminuir, los aliados se percataron que no solamente era importante la 

victoria, sino que para logtar ésta se habian perdido millones de vidas 

humanas, entre ellas mas de 6 millones de judios. Esto ha sido una carga 

pesada que han tenido que manejar todos las naciones que en su momento 

no abrieron las puertas a los refugiados o que manejaton otro tipo de 

consideraciones dentro de sus politicas internas. Pata las comunidades judias 

sigue siendo un cuestionamiento aun no resuelto, ya que éstas se encontraron 

ante la disyuntiva de encontrar la forma de salvar a sus correligionarios y a la 

vez creat un pais que los pudiera recibir. 

Con el periodo de la “guerra fria”, el problema se centré en la lucha 

contra el comunismo, los judios pasaron a segundo plano. 

” 
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bacen resistencia en el momento que ia NACION 

la vor de libertad. dignidad y respeto a los da 

  

Jos tons. que Cérdenas es un hombre ). con 
evidente perjuicio del resto de la NACION. 

Ud he do por las bu Ud. 
medlicciones que e! Presidente y los ideres encabe- 
tades por Lombardo Teledano han causedo al H. 
Ejército Nacional queriéndolo supeditar a grupos 

ocenseje. 
De Ud. Aimo. Ato. y 3S. 

“Mexico para los Mexicanos” 
JULIO DE 1838 

Jote Supreme, NICOLAS RODRIGUEZ C. 

   



Al Ejercito Nacional 
Carta. dirijida a los C. C. Jefes de Operaciones 

Sr. Alejo Gonzalez, General de Brigada, 
Jeje de ia 6a. Sona. Torreon, Coah. 

Le Accién Revolucionaria Mexicanista “LOS DO- 
RADOS” es une organizacién Nacionalisia de ten- 
dencias eminentemento democriticas y antizomu- 
nista: Cambate ia chifladura obrerista y agrarista 
del gobiorne actual en le que tiene de irreflexiva y 
unilateral porque les resultados desastrosoa de esa 

politica estén orillando a ic Naciéa a una completa 
bancarrota de todox los valores socicles. 

Le A.B. M “LOS DORADOS” en au lucha contra 
el conuniame, que desgraciadamente ha envuelio 

al Gobierno del Gral Cardenas. no leva odios ni 

Semes revolucionaries en su mayoria. y muchos 
de allce inicindlores de Ia revolucién que ai lado de! 
Apéetol Madero fucharon para conquistar derechos 

cabo bests Sint Ue gene wees Y que veien 
Por igual de toda Ia socieda: pero jada. 
zente siempre se ha optade por los extremos: o unc 

pa punible con las closes acomodadas y 

come ahora sucede una vengativa perescrsién al 
Stas rede ne enaia. on sras de une mola ene 

que ne la habic sufride México, la trajo el comunia- 
mo y en un Pais donde se cultiva el odic, no puede 

vegetacién. 

moa dal Ejército un tan alto y respetuceo concepto, 
que quisiéramos pare él de parte dei Ejecutive y. 
de tode la Nacisn un cariio rayane en culto y no 
Io forma despectiva y el papel secundario que se 
le quiere hace; repreaentar. 

tensa: pero estamos segures de contar con Ia opi- 
nidn pablica de lo Nacién. y ésta rechass e) comu- 

nismo y @ les comunistas, y confic en su Ejército, 
que ha jurado no tener mas que una bandera: Ie 
de Tres Colores, que le dieron los fundaderes de es- 
ta Patria que tenemos el lerecho y ia cbligaciéz de 
detender. 

Tampoce hemos tenide nunca cf mal pensamien- 
to do invitar a] Ejército para que, abandonande la 
alte investidura con que lo ha ungide ic Nacién se 
eonviertc en factor active de tales o cuales tenden- 
cias sociales. 

Bi anbelo Nacional es que este Ejército criade y 
ferjado de ta Revolucion no sea ai siga sienso, 
el sostén de Hombres. que sujetan a este. a los vai- 
venes de la politica. exponiendo a sus miembros 2 
perder sus grados que ganaron en e! campo de ba- 
tala. 

Ex su sagrada misién de velar por el respeto. la 
conservaciéa de tas instituciones. Ia sociedad y tas 
buenas costumbres nosotros sstames segurosde que 
no se Cejaré manejaz como instrumento de esa ca- 

lerva de ambicioses y traidores. inchusc el Presiden- 
te, que ge Ce i 

La cacarsada hovestidad de Carde- 
nas no es mas que le méscara con que el serviicmo 
de sus encubre sus 
ciudadanos de! Pats Ic conocen bien. son precisa. 
mente los jefes militaren. por la neturalezc de la fun- 
eiém que estén desempezando. 
Nosotros, Jete: no cejaremes en nuestro empeiio 

de auiquilar e! comunismo. que contra el sentir de 
le gran masa de le poblacién est&é implentande el 

ble Ejército Nacional, «i ex qua nolo ponen alas é7- 
denes de las chusmas armedas. dirigidas por Tole- dano © por otro lider cualquier. 
Pero sepa el Elircite desde hoy, que cualquiera que seco bas en que nos coloqus ka 

zremos al 
encontrames: 

mentos pues nuestros objetivos: EL CO! 
¥ LOS COMUNISTAS. 

“Mexico para los Mexicanos” 
au 

  

DDE 1938 

Jete Supremo, NICOLAS RODRIGUEZ C.  
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II.- 

III.- 

Iv.- 

AFH a 

septiembre 2 de 1535- 

YEMORANDUE 

al C, Senerel de Divisién don 

Saturnino Cedille 

En relecién con nuestro nemoréndu= confidencial anterior 

confirzsnos @ usted el interés de tomar parte en les pro 

xizes sclemnidedes patrias, alistando cince mil DOPADOS 

que desfilaraén segin la forma indicada. 

El propésito eincero, es deme trar que el novinientg na- 

eLonalista de AVR. adquiere fuerza efectiva y sera er 

un futuro proxine, el verdadero frente unico es defenzs 

de le Patria, a pesar dé las sombrfas intriges de nues~ 

tros enenigos 6oliviantados por el pseudo-comunisn> ine 

ternacional y pegados por el oro judfo. 

gcién econémics de A.R.M. no permite la conpre 

ntaria pare sus ccntingentes, por lo que deman- 

da le ayuda de usted, sefior General, esperando 6e digne 

extrenerla, proporet ondndonos el valor de tres mil cami- 

fae e isual numero de sombreros, que aproximadanente in- 

porten ia cen tided de $5.000.CO CINCO MIL PESOS. 

    

Este esfuerzo de su parte, sera otra pruete de sus anhe- 

los por cuanto tienda al bienestar nacional y un singu- 

ler motivo de gratitud para los DORADOS, que en todas les 

cireunstencias sabran a enostraria. 

Pendientes de su estimable respuesta, que nos fevorez— 

ca, le reitersnos nuestra adhesion. 

Firnado Nicolda Rodrfguez C. 
Jefe Supreno. 

Antonio F, Escobar, 
Jefe de Prensa y Propagande. 

Memorandum enviado a Saturnino Cedillo 

por Nicolas Rodriguez, 1935. 

@e 
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Reunidén de la directiva de la ARM, 1936. 

 



  
Saludo al estilo nazi-fascista. Al centro, Nicolas Rodriguez. 

i



  

Entrenamiento de la Accién Revolucionaria Mexicanista. 

 



 
 

  
Desfile de Dorados. 
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El] embajador Ruat Von Collenberg.
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Estados de la Republica con filiales de la ARM. 
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Desfile de carros alegéricos durante la Campajia Nacionalista. 
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Los obreros de Tacubaya piden la expulsion de judios. 

 



=a 

sot sesa vin VORA? 
vont SER ee LU vot 

ed wv 

Mantas antisemitas en los desfiles obreros. 
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Liga de Bazares de México pide la expulsién de los judios. 
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