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INTRODUCCIÓN 

El estudio que se desarrolla a continuación en éstas páginas se refiere a una gran 

y noble institución que envilece a los hombres que la provocan y ·hace grande a 

los hbrnbres que iu~han· por ella: el derecho de asilo y el refugio; México se ha 

g~nado un.distinguid() lugar entre las Naciones por su ~ostumbre de resguardar de 

peligr~s; aú~ de muerte, a miles de personas, bi"indándoles la oportunidad de . . - , 

volver a empezar sus destrozadas vidas dentro de nuestro pals, con la finalidad de . . , . . . 
que lleven una vida digna en un ambiente de paz y libertad. · 

Mi primer contacto con los temas del ~silo politico; el refugio fue cuando supe de 

1as diferencias y confrontaciones que s'e)s'L~~it~mn entre ª' secretario de 

Gobernación Miguel Alemán Valdés•y el ~6,;s·~,if\1e~icáno en Francia Gilberto 
, ' • • ' •• - • • ' ·~. < ~ ·~ ., ' 

Bosques. Valdés bloqueaba y entorpecér la elltradade antifascistas alemanes a 

México en los años de. la SegJndi <3U~r~a M~~clí~1;'s~sques en cambio, luchaba 

por lograr la entrada a Méxicb de ~G~~to~ púdiel~a 'salvar de los alemanes nazis y 
',',•'o,'. A:. O,', ,-,,,,..,••,.,•,O.:.·.::, ' 

demás gobiernos europeos someticloúl los:sáicines.' ' 

---. ._ ,_-~ _,:· :~\-.~:~:··~:'.· :j; ·_· ·_<? 
Poco a poco el panorama se tornaba más i~teresaiíte:,Jo~ alemalles eran sólo una 

parte de los miles de personas qüe salvaron'.la vida 9r.acias·.a. la valiosa y 

oportuna intervención del gobierno· M~xicano, q·~ién ~ft~~'ant~s'li~bra'inl~i~do el 

rescate de los republicanos españoles qu~ habl~n perdido s~ gu~~ra éivil en contra 

del Generalisimo Franco. Intrigado y em.ocionado por el hallazgo, continué la 

investigación y entonces el trabajo consistió en averiguar las causas de la Guerra 

Española, las causas éste exilio español y sobre todo: ¿qué habla motivado al 

Gobierno Mexicano a brindar asilo a los españoles? Llegaron miles, ¿por qué 

causa se les acogió? ¿cuáles eran los argumentos en pro y en contra de la 

salvación de esas personas? La idea de la ayuda desinteresada se toma como 

muy extraña; por lo la tarea consistió en descubrir y desmentir la supuesta 

"humanidad" del asilo. 
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Muchos. más casos aparecieron: personas que perdieron a toda su familia, que 

hufan de una muerte segura en su pafs de origen; que serían encarcelados y 

torturados sin piedad de haberse quedado en su lugar de residencia; que por 

circunstancias fuera de su control fueron obligados a emigrar a otros lugares para 

poder salvar la vida. Era el peregrinar de lo asilados, de los refugiados. 

De los casos encontrados, sólo sé' estudian tres:. el : ~spariol, el chileno y el 
", ·' , .... i ' . • 

. guatemalteco, porque fuemn esos:fres·~casos·;los¡que\representan ide mejor 

manera la política de asilo. polltico' ~ ·~~fu~l~~.qq~;.'~Ui;@.~b(el'na/M~xicano ha 

instrumentado en nuestro pals, ad~más de ¿~/ rnuY~{ii\~t?s. ~ IÓs demás por 

haber sido miles las personas queiograron safvarse er\ México~'; . 

El estudio no trata de restarle la nobleza a las acciones de México; sin embargo 

pretende descubrir: 

1. El Asilo· y el. Refugio que México ofreció en k>s tres casos, respondfen a 

necéiidades internas del Gobierno Mexicano, en ~articular del Ejecutivo, quien 

libra batallai~ropia~; para lograr objetivos prcipids(confundiendo los intereses 

propios con ,ld~ de la Nación, todo desde la ffg~~~ ·c:Je más alta autoridad en el 

Gobierno d~ 'Mé~ico. · 
-_ :-.- >-··:,~·<.·-·:·:--._~,,.·. :{._-~ ... -

2. Demostrar la. slrnpleza y 

-,:~~~?·~' 

·e::··;· ' ". 
e1•:cinisrnb'.;·c~·,;·· ~t~':;:s·· pólfticas del Gobierno 

Mexicano e~ mat~ria inte~~á_6ioh;{' pÚede~ ~E;r moldeadas o rotas con tal de 

1ograr objeÚvos, .·e1 prag~atis'riío e?~ ~~~ . México. ha conducido su politica 

exterior; dicho de otra . ~a~~y~.:·la. for'rna en que juzga los problemas y 

encuentra a ellos soluciones p~ácliéas,' y sencillas, es decir, la única razón para 
'' ·---· . - ... ,-_ .· _.· ~~-- . - '---' ' 

preocuparse por.encÓntrarle.s~lu'ción a una cuestión, es si su efecto es 

tangible o sustancial a favor: de; I~ polftica exterior Mexicana, ya sea un logró 

material o ideológico, aunque;~lio'~ignifique ignorar protocolos, leyes o demás 

códigos de ética o respeto; d~ cÓstumbre; de tratado o de principios internos, 

como los constitucionales; todo lo· anterior para desmentir asi la afirmación 



de que México ha respetado sus principios en materia de politica exterior 

siempre, sin alejarse de lo que los grandes diplomáticos Mexicanos han 

'construido a lo largo de los años "estables" de México como Nación (1921-

2000).' 

3. Las aplicaciones prácticas y las limitantes legales de la Convención de 

Nacion~.s Unidas y su posterior Protocolo sobre el e~tatuto de los refugiados, 

instrumentos a los cuáles México se adhirió el 18 de abril de 2000, además de 

por supuesto, dar a conocer la existencia de éstos documentos y el que México 

es signatario de ellos. 

4. Ahora, dentro del estudio comparativo, mi ,lécior será capaz de distinguir entre 

un asilado y un refugiado y conocerá la tlistoria;d¡¡ ésta .institución en México, 

asl comci la diferencia de las dos cara~t~'r1;ú~~s ~riles mencionada con las de 
<.~·.; .. :~:}~.::./~:·.~:><?/~:;'Y.':;·.~:;./' ;,,_•, 

, -· ->~·-:':-:::-::- .. Jf:>.--· ~-5X~_,·.'..'. ·,.¿/:: · · 
.. ·>.,.:·.·-<·'.'., .. -. ···.»· ·'./~~;';:,,¡·;.-:.~.- ·.,'.«-, '.~,:~~;:,'·· "-~~::. ~·"·: 

Lo• P~•o•f ;;j~!:~t:~~~{;~:;{f '~3;~t~~·~Jt~~·~i;;t"~'· .· 
1. ·· ldentificarJ~sJactor~s que· provocaron el exilio en los. tr~s casos. · .. ; 

2. Ubic~~ia-~iúJ~~16'~"~;,r1ti2á:~nMé~i~o: \;:~.]~.:~;"·; ,. • .. ·· •.. -

3. Describir 1ii~-;~c~lcir.·~5 dél G6b
0

iérrio Mexica~o hada 113~ tres situaciones. 

inmigrante;, 

4. Realizarún~ ~háifsis de c~da urio. . . •· ~•.,J;;;: -~1;;.•\ \ ¿; . 

5. y fin~1irik~té 'p:l~~~ar"las respe~ti~as~Ibti~éiií~~iÓn~~·:e~ •el ··apartado de 

conclu~i6~~s ~'.~~I el lector tendrá los elérné~t~s~e·~~~a~Íos para c.oincidir con 

el tr~baJ~ ri: c~~ndo menos, sabrá que la posi~iÓrÍ ~st~ rJnda~~nt~cla: ' 
, . ' .. ' . . ' - - ~ -~.:.-:-, ' . ":·· '" . 

Se. utilizará la teoría de la sociologla del conflicto, la. cu~!':eriuriéia que no es sólo 

que iasociedad está conformada por conflictos, sino' que" t6d6 1CÍ '~~e 'ocurre 
. . . . ~ . ' . : . . 

. cuando no hay un conflicto abierto en un proceso de dominación. Su visión. deL 

- orden social nos presenta múltiples grupos e individuos pugnando por defender su 

propi() interés contra los demás, haya o no altercados explicitas en esa lucha por 

saca~ ventaja. Se utilizará esta leerla porque es la que mejor explica la actitud de 

los Presidentes que brindaron el asilo, en particular la de Lázaro Cárdenas. 

rN~·---·-~" •-• 
1 ' ~. 
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Otra teorfa que apoyárá este trabajo es la teorfa del realismo polftico, que pregona 

que entre las Naci~n~s ~ólÓ impera el interés y el poder; que el intercambio entre 

las Naciones.obedecesolamente a los intereses particulares, node.comllnid~d. 
Que los únicos a~tores inté~nacionales son unitarios y éstos sólo pueden :ser los 

Estados Nación; lo . éuáles buscan el control sobre otras froriieras, .sobre el 

comercio;< sobr~ 16s hllríianos, sin contemplar cuesÍiCÍnes sirilb~ÍiC:as; como . 

podrlan serel ~e~peto del débil, la a;uda al desvalido. . : ' '\:' ~,r ... ,\ ,._ .. -.~:,}::L'~~-:r:', 

Los lectores y~uié~ ést~estlldia 'd~sarr~Ua habr~~()~ dtid~~c~bri~·~ i~ 1ai9'0 de· 

éstas páginas ~i·eiique .en~erdad s~puedeser ~()b·l~'.bC>nd~d~s~.~-~~manosin 
esperar n~da a c~rr;bio, o si el a~udar a ot;o·te~tá co~di~l~n'ado pór eÍ hecho de 

seguir un ideal qué es compartido pbrias personás en peligro. 
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1 EL ASILO Y MÉXICO: 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA EXTERIOR. 

Habrá que definir en primera instancia qué es política exterior: entendido en un 

concepto actual, la polltica exterior de un país es el conjunto de acciones, 

relaciones y conflictos que comparte con uno o más actores internacionales, la 

cooperación entre éstos para resolver un problema común, para intercambiar 

información, para lograr acercamientos culturales que enriquezcan a ambas . 

entidades, p'ara "lograr acuerdos comerciales, en fin; polltica exterior - será 

cualquier laz~ c/~el~ción que establezca un estado con un ente internacional, que 
,· ··.·"v ·'· '. ' ... - ..• ·.- ' 

. van desde u~a ';relación_ estado - estado, hasta relaciones ~ón-suj~tos de tipo · 

comercial ~ 'ci~il:·t~l/~o~o las organizaciones no gubernarnent~I~~ (l~'s llariia'.das 

ONG:'s)•yiu:'reiación con las Naciones. Ejemplo de' ot.lc3'16i'pUed~~ ~b~stituir 
-. . .. ·· .... - ·.~: · .. : ... , . . _': .· .'" ·.. ' .: '-. <·_·· ¡:~,~:::·'.'--;;',' :).~/-;> :·:~-:::':.'· <·: ;,·_' 
Greenpeace, · organismo dedicado a luchar para·. preservéJ(el.;!f1edio ambiente y 

detener '1a'. coníáminación del planeta. Otro ~jenÍpÍg~;p¿~éi~-;;:~¿;> Arrinistla 

Internacional, institución que se dedica a luchar por lograr el ind~ltoo la ainnistla 

a presos y perseguidos pollticos, y erradicar. horror¿s~'~arfio la· tortur~ o los 

_asesinatos de Estado. Ejemplo de las relaciones don ent~s'C'óf;,~rciales lo pÚeden 

representar la Organización Mundial del·•• ccirT1~r~.i~)·i·~¡ Fri~do· Monetario 

Internacional y el Banco Interamericano de D~~~~r~uo: 

Todo ello - expliqué desde el principió~-' ~n 'J~~;j~~;~~pt6 actual; pero habrá que 

enterarse cómo comenzó México su~prim~~osi'cont~~tos a nivel internacional, 

cómo y en función de que fük q~~/~ni1p~~¿ ~; f~r~ar sú política exterior. . 
'->~ ·,: . _, ;,.··· - . -

~::;::::; :r:Ettl~~~~i~~~~i!~r:~trt E:,:;,;;~:r:::· 
exterior: L~ .• pri~e¡.~-; la' ii~C'i'6~~{1a"' hi~6 skp'arada de la iglesia; un estado laico 

•. "" .· .. ., • .c.-. ,,,_ -,, 

con un orden',basado en la polÍÍica de masas y un rígido sistema politíco con base 

en un s61ó ;artido p~lmciÓ, ~~e gobernó desde finales de ~la Revolución", hasta 



diciembre del año 2odo; l~(·s~gú~d~;la p~Htica lnterna~ional,c:fue llevada á ,cabo 

:::::rff ~~~i~~~~tI~~~;~f #:~~~~;~.:;r·::" ,,:: 
~ : . .'-f'r;·~· .::>~':;': ~-·'; ,:.,,•¡, .. , ·.,-r-/h' '·~"--... "./>· ·"··;., ·::'·~ . ...:; .·~.~,:_:~: 

. : :.,'· ., -: ~,'..\'.;·.·:·,._:.: .. --~~;·;:;_.,:;:;:· . ;~~~.':,,:~_~¡;¡~:.~~--;,: ._,,,.:>~~~ :.~·g~: -\ --:.:_:;;~-·~'.~--:~ :~ .. - - ' 

La dirección de: la; política exterior mexicana es fa~ultady responsabilidad del 

Presidente de 'ia RepÚblica:F'i!i'~u1'i~d ·~ue '~~·ii~y~ e~ ~l·a~.B9 ·cie la Constitución 

Mexlcaria!~i'i:ué,i'~i~·í~f;~~d,ici~:': :'• " <: ' ;:? ' :,i;);' ;;,¡~ " · 

Artlcúlo.89.·.-·.l;~~~~u\t~:~~ y'obligaciones···~el ·p;e;;de~~~ iY{'la~J~¡iJi~ntes:. 
l. Promulgar Y ejecutar las leyes que: expida ~I é6~~riii~~§d~·;·I~ Unión, 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

·proveyendo en su esfera administrativa su estricta o~seiVancia;.>.: · .·. , . . 

Nombrar y remover libremente a los secretari~s déld~~p~c~Ó;.remov~r a 

los agentes diplomáticos y empleados superiores dE) H~C:íenci~<Y~~()fubrar y 

remover libremente a los demás empleado~. :,'(éJ'~~;Ía\Ú~iÓ~,' cuyo 

nombramiento ·o remoción no esté deterr'Tlina.dci '·cie'ofro ·;ngcio en·.1a 
_,..._,.- ._ .. :·~<, ... x~--< -.... , 

· .. ~:::...; Constitución o en las leyes: , .·_ •-.- -

Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cón~~les generalés, 

aprofJ.ació~ del Senado; 

con 

, No(!lb~a.r. ·~~~ aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales 

superi~res • del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los 

.e~pleiada~·superiores de Hacienda; 

Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 

Nacionales, con arreglo a las leyes; 

Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o sea del Ejército 

terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea, para la seguridad 

interior y defensa exterior del a Federación; 

VII. Disponer de la Guardia Nacional para Isa mismos objetos, en los términos 

que previene la fracción IV del articulo 76; 

VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos previa ley 

del Congreso de la Unión; 
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IX. Designar, con la ratificación del Senado, al Procurador General de la 

República; 

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, 

sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la Conducción de tal 

política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes 

principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no 

intervención; la solución pacifica de controversias; la proscripción de 

la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la 

igualdad juridica de los Estados; la cooperación internacional para el 

desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 

XI. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la 

Comisión Permanente; 

XII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

expedito de sus funciones; 

Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marltimas y fronterizas 

~:~:::dne:~ s~oun~:r:~ó: las leyes, indúltos. a los r~o~·;~~tenciados por 

delitos de. competencia de los tribunales. federales v'ió~~¡;~ienciados por 
• - . L._-.' .- •. ~~--;. -.- -, .'" - ··-: . • 

delitos del orden común ene el Distrito Federal; ·<:.'::: ,<;,;:_.· · 

Conceder privilegios exclusivos por tiempo Hmit~dos,: ~on arreglo a la ley 

respectiva, a los descubridores, inventores'.o peif~ccionádores de algún 

ramo de la industria; 

Cuando la Cámara de Senadores no .está en s~~ibnJ~. el Presidente de la 

República podrá hacer los nombrami~~to~d~¿~~·habla~las fracciones 111, 

IV y IX, con aprobación de.la Comisión P~~~anente; .· 

XVII. Derogada; 

XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de 

ministros de la Suprema Corte de justicia y someter sus licencias y 

renuncias a la aprobación del Propio Senado; 

XIX. Derogada 



XX; Las demás que, lé co~fiere e,xpresamente ésta Constitución,' 
:\ -

Para efectos élemi trabajo, ~I inC:is~ ~ue''nos oi:u'~a es la ~~cciÓnX del articulo. . -~· . . "' ' -· . . 
·-'.>.:: ':~(/;" .•.. 

Enla punta de lanza de la p~lfÍica ~xterio~.',~e.~ncll~.11tr~n.dos principios que le 

han dado a México un renombre y u~ Í~gJ(~~~~ci;1·~;,·~1 ~oncierto mundial: La 

"no intervención" y "la autodeterminaciórí'dé'l~s;puéblos":Erprimero de ellos es 
' , ', .- , _:.. ... ,' ·:,-:- - .• ~ ·• '' ; :e , .-.~.' : . : " 

muy claro: México jamás se inmiscuiré en ·los ásuntos de otro pafs, de ninguna 
.. - . ' .,. ·'•" ,_ •'"1-.:'i', . 

forma, militar, económica, etc., con tal de. lográ?algún C:ometido o un propósito 

que atente contra la soberanfa o la decisi.ó~·de'.iif, p~fs. El segundo se refiere a 

que México jamás someterá a. otro pÜ~b-lo a su Joluntad (tal y como ya lo 
. ' -~ . -- -·. 

demostró el Gobierno Mexicano ,cuando en el siglo XIX permitió de manera 

pacifica la separación de Centroamérica del Imperio Mexicano), asf como el hecho 

de que respetará la decisión que cualquier pueblo tome con reláción ~ si mismo 

(principalmente en cuanto á régimen polftico, ya sea que cambie a i::omúnista, 

dictadura militar, monárqufa o cualquier otro sistema), Estos:prÍAcÍpio~, que · · 

algunos expertos en m~teria internacional califican ya . de 6bso'1~i6s'' y que 

obedecían a una encubierta priista para no ser suj~tos de:~n cu~stio~ami~nto, 
presión o intromisiÓ~ el ;ri~llejo de los asuntos del pafs y '¡;~igleran ~~l. reformas 

democráticas dentro de México.2 

Éstos principio~ .habf~n servido de apoyo a los priistas para defenderse de toda 

injerencia exterior en asuntos internos, y a cambio, el Gobierno priista guardaba la 

misma cortesfa a nivel Internacional. Sin embargo, todo era una charada, pues la 

actuación de la polftica exterior mexicana siempre ha estado e11 función de la 

ideologia presidencial y no de las leyes; siempre está presente esa subjetividad o 

enfoque sobre un determinado suceso y la forma en que debe de ser resuelto. No 

es necesario cambiar las leyes, porque sin cambiarlas, se han i~t~rpretado de 

' "Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos", Ediciones ALF, sexta edic.ión, México, 

1997, pp. 73-74. 

'Oppenheimer, Andrés, en periódico "Reforma·. México DF, 11 de julio del 2000, sección "A", pág. 
20. 
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modo que se amolden a los intereses. En tiempos actuales, cuando alguien habla 

de reformar algún principio, la vieja guardia politica y académica con un 

recalcitrante tono nacionalista pone el grito en el cielo y condena y bloquea de 

antemano sin conocer la propuesta, cualquier intento de cambio en la conducción 

de la polltica exterior. Todo ese sector de la sociedad Mexicana añora y extraña la 

politica y el Gobierno priista -sólo la forma priista de hacer diplomacia- y se 

quejan de la politica exterior del actual gobierno del Presidente Fax, condenándolo 

por quebrantar esa tradición. El ejemplo más significativo de esa nueva cultura 

diplomática, de ese giro en materia de politica exterior del primer Presidente no 

Prilsta en la historia Mexicana, ha sido la nueva y tristemente célebre nueva 

relación con el Gobierno Cubano: desde que era candidato a la Presidencia de la 

República, Vicente Fax anunció que "en Cuba no habla un problema de 

comunismo, sino un problema de violación de derecho.s humanos flagrante" y que 

el presidente Castro deberla .convocar a elecciones "esa seria sin duda nuestra 

posición y re~omendación ... posición que hace falta en. México por ~ierto~.3 

¿Pueden considerarse éstas declaraciones con r~~pec,to 'a otro paÍs como una 

intervención en sus a~~nt6~ internos? 

Para empezar, después de entrar de lleno a
0

la demo:ra~i~ con ~I triunfo de Acción 

Nacional en las elecciones presidenciales del afio 2000,Vicente:Fox; anuncia que 

reformarla la polltica exterior implementada por._México','p~r~:adecuarla a los 

nuevos tiempos, promesa que hizo desde que era 6~ndid~tó:"·t.,,i Gobierno tiene la . ,. ·' ,,, ' 

"determinación de denunciar aquellos casos de ¿l~ra·Jiol~~ión"de i65 der~chos 
humanos, matanzas politicas o comportalllientÓ~ q~k rios~~ d~~ocráticos"4, en 

una clara alusión al Gobierno Cubano. 

La puesta en práctica de la nueva forma de hacer pÓiitica no. se hace esperar: 

durante la conferencia de Naciones Unidas en Ginebra sobre los derechos 

' Jiménez, Sergio Javier, "Plantea Fox reformar polltica exterior", Periódico "El Universal", México 
DF, miércoles 29 de marzo de 2000, Nación, pag. 6 
'Oppenheimer, Andrés, en periódico "Reforma", México DF, 11 de julio del 2000, sección "A", pág. 
20. 



humanos;· México se abstiene de votar a favor o en contra.de una propuesta para 

condenar a cuha. Ésta abstención lleva irnpllcito el estar a favor, no es corno la 

abstención qt.i~ México realizara alguna vez para eviíar la expulsión de Ct.iba de la 

Organizació~ ele los Estado Americanos en los años se~enta; é~ta abstención en 

.Ginebra:· daba ·a entender que habla paises que violaban igual o peor que Cuba - ,,· ... --- .. -.·, 

los derecha·s humanos, por lo que era injusto condenarla solamente a ella. Esto . . ~· . ·. , 

posición del Gobierno de México enfureció a los cubanos, quienes contraatacaron 

al G~bier~6 · México y en especial al Canciller Mexicano, el cuál, según su 

conirapart~ éu~~na: 

''Hiio_'fodo lo posible para tratar de que Cuba fuera condenada en Ginebra y 

que M¿xico cambiara su posición (de neutral a condenatoria). Por ejemplo, 

nÓs p.idió que propiciáramos que ésta señora Acosta (se refiere a Marie 

Claire Acosta, embajadora de México ante Naciones Unidas sobre derechos 

humanos) se entrevistara en un restaurante público con elementos de los 

grupúsculos contrarrevolucionarios al servicio de la Embajada yankee ... que 

se tornaran fotos para dejar claro que Cuba tenia con México una situación 

particular. La abstención de México ha sido lograda a partir de fa opinión 

pública mexicana y no es el fruto de fa posición personal y el trabajo del 

Canciller mexicano; hay que decirlo, fas cosas hay que decirlas con 

franqueza. 

"Se confirmó en toda América Latina que Castañeda estaba trabajando para 

lograr una res.ofución alternativa a la Checa. Por fuentes muy serias se supo 

que e~taba muy frustrado porque no habla logrado un mayor protagonismo 

. en relación con esta propuesta. Después vienen otras fuentes que vafe fa 

pena leer exactamente: nos dicen que el Canciller es susceptible a las 

presiones de Estados Unidos, que tiene compromisos con elfos. Está 

deslumbrado por su poderio".5 

6 



La respuesta de Castañeda fue como una de las acostumbradas declaraciones del 

Presidente Vicente Fox, es decir que fue lacónica y francota: 

"Son gajes del oficio, yo entiendo que estén un poquito ardidos, sentidos 

por los resultados que se dieron en Ginebra, pero nosotros no vamos a 

entrar en polémica con ellos. No vamos a contestar no vamos a entrar en esa 

dinámica. Lo importante es seguir hacia delante en el fortalecimiento de las 

relaciones económicas, comerciales, financieras y turísticas con Cuba". 6 

No hay necesidad de escribir las reacciones de la izquierda mexicana, añeja y 

recalcitrante, con respecto a las declaraciones del señor Canciller; sólo es 

necesaria un poco de belicosa imaginación ... 

Ya poco tiempo después, el Presidente Fox programa una visita a Cuba, en 

febrero del 2002. En ésta visita el Canciller volvió a marcar el paso del nuevo 

tono en las relaciones entre los dos paises: 

,--::::· .. - _- _.' 

''!1-cabó la relación con la Revolución Cubana e inician las relaciones con la 

República de Cuba. La postura de México hoy no es la postura del pasado, 

es eÍ fin de una relación epopéyica". 

·· · La misión Mexicana en Cuba tenla como propósito resarcir el daño que fa 

administración de Zedillo habla ocasionado a la relación explicado aqul unas 

lineas' más adelante), as! como el hecho de limar las pequeñas asperezas que se 

suscitaron entre los dos paises a ralz de la conferencia de Ginebra. En todo 

momento, el Presidente Fox se pronunció a favor de que en la isla hubiera más 

avances en materia democrática, de derechos humanos en la isla. No era para 

menos, ya que Vicente Fox representa al primer Presidente Mexicano elegido 

'Rodrlguez, Andrea, "Ataca Cuba a Castañeda", Periódico "Reforma", México DF, sábado 21 de 
abril de 2001, primera plana. 
• López, Mayolo, "Cuba está ardida. -Castañeda", Periódico "Reforma", México DF, domingo 22 de 
abril de 2001. primera plana. 
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.legítimamerítecpoLei'pueblo, el cuál vino a terminar con una era de partido de 

estado y aLJt~dta'rismÓ en México que terminó con el advenimiento de la 

democra~ia el ;- cf~ julió del año 2000. 
·-•. - .... ,,, i 

D~bid~';a·'~'st~-b~lltexto, y por el antecedente de la reunión de los disidentes con 
,. '• •,,é"·' . 

la Canciller.de México durante el periodo de Zedillo, Rosario Green, Fox estaba 

oblig~cf6!'~ buscar un acercamiento con la oposición cubana: hubiera sido ilógico 
., ' - ,·' 

,-que el Prim,er Presidente democrático de éste país, que tuvo que luchar contra 

todo el viejo aparato del Estado Mexicano no hubiera reconocido a la disidencia y 

la incapacidad de disentir del pueblo cubano. El encuentro con la disidencia la 

sostuvo el Presidente en la Embajada Mexicana, con la venia del Comandante 

Castro. Éste gesto se interpretó como un reconocimiento de Fox y una 

preocupación para lograr de manera pacifica, los cambios democráticos 

requeridos en Cuba. Todos quedaron como amigos, una palmada en la espalda y 

todo olvidado. 

Al parecer, la situación entre ambos gobiernos se habla normalizado, hasta que se 

dio el "guaguazo" ... • 

La noche del miércoles 27 de febrero de 2002, un autobús irrumpió de lleno en la 

embajada de México en Cuba.7 A su paso arrolló, la cerca que rodea al inmueble y 

causó lesiones en dos de los ocupantes d~I v~hiculo (uno se rompió el fémur y el 

otro perdió un pié durante el numerito: y . para ~olmo,- no entraron en la embajada 

porque debieron ser transladados al hospital8) •. El motivo del asalto fue que los 

cubanos a bordo de la guagua, dese.aban aceptar la oferta enunciada por el 

Canciller Mexicano Jorge Castañeda, unas pocas horas antes en Miami. ¿Qué 

cuál era esa oferta? según una radioemisora que es operada por cubanos 

- exiliados en Miami, era ésta: "Las puertas de la Embajada y las puertas de México 

·"Guagua "es como llaman a los autobuses en Cuba. 
1 Rodrlguez. Andrea, "Invaden embajada en Cuba", Periódico "Reforma", México DF. jueves 26 de 
febrero de 2002. primera plana_ 
'Zamarnpa. Roberto, "La ilusión viaja en guagua", Periódico "Reforma", México DF, sábado 2 de 
marzo de 2002, primera plana_ 



y, bueno, estarlan abiertas como -para -cualquier-- ciudadano cubano o 

latinoamericano que tenga interés en visitar México o tener contacto con la 

representación de México en Cuba o en cualquier otro pals de América Latina".9 

La emisora utilizó y sesgó la frase completa ·del Canciller para hacerla parecer lo 

que no era: una invitación a dejar cuba, o.una segUridad de ser asilados en la 

Embajada o en territorio Mexicano, lo que _de. inmediato motivó la llegada de la 

guagua y de posteriores contingentes d_e personas a la embajada en busca del 

auxilio para el exilio.10 .... -,,., -

··.·:-
:;;'. 

El numerito de la guagua llegab~ ~ri Lino:.de _los periodos más gélidos en la 

relación-México - Cuba, qúe rei:i~n\;e'.~~bl~ querido componer con la visita de 

Estado que Fax reaHzó en f¿bre~o d~-~Oo~'.~a: explicada aqui. Las Relaciones con 

Cuba llevaban deteÍio~ándÓ~~~;(¡~"?'1í:iÜ~h~itiempo antes, en particular con el 
.:: -~ ,~' '\., ·, ' - -- -</· {~: :://~ .. e·,'¡' .,::··. > ·.: ·. ,. . . .. ,,. ~~;~: :.<t~:· ·-· Presidente Zedilla .. 

·::. . ·-, -~·'.<.· -

Poco antes de ter~i~~/~J~-~~~~~Q e/~;~sidente' Ernesto. ZedilÍo Ronct!/d~ L~Ón 
' ... ,... . -~·· . . . . . . - " . . . . . - . . ..: .. ·. 

se enc~rgóde dejárle:úri1fóa:vil~-~t~-Fox,cém cu_ba_(queno era muy neéesario, 

~:e~~e~~:~~u~~~¿i~~~fflí~:~~á~~Üfgiº~~:1:i~;d:n:i;s~:::~~::ci;e~;~:s~:~e=~~~ 
el Presidente fue má~ lejos al -~enunciar al régimen cubano en 1999, en la novena 

cumbre Iberoamericana de la Habana, en Cuba: 

"Al igual que. una economía fuerte, la democracia es hoy un pilar 

imprescindible del desarrollo. La democracia es la mejor aliada del 

desarrollo, así como el desarrollo es el mejor aliado de la democracia. 

'Rodrlguez, Andrea, "Atrapan a la SRE en pugna cubana·. Periódico "Reforma". México DF. 
viernes 1 de marzo de 2002, sección "A". pp.6-7. 
'ºA la pregunta de un reportero de florida • Les dijo a los disidentes (cubanos) que las puertas de 
México estarlan abiertas. ¿Qué significa eso?" La respuesta y frase completa del Canciller fue: 
"Bueno. las puertas de la embajada y de México. Muchos de ellos han visitado México en el 
pasado, lo harán sin duda en el futuro y bueno estarlan abiertas como para cualquier ciudadano 
cubano o latinoamericano que se interese en visitar México o tener contacto con la representación 
de México en Cuba o en cualquier otro pals de América Latina." 
lbldem. 
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La democracia también es necesaria para preservar y fortalecer la soberanía 

nacional que tanto valoramos los pueblos iberoamericanos. 

La soberanía de cada nación precisa que se le respete, invariablemente, 

conforme a los principios bien conocidos, pero frecuentemente violados del 

derecho internacional. 

Pero hoy, más que nunca, la soberanía también requiere de la democracia. 

En este sentido, la democracia también es aliada de la soberania. 

No puede haber naciones soberanas sin hombres ni mujeres libres; hombres 

y mujeres que puedan ejercer cabalmente sus libertades esenciales: libertad 

de pensar y opinar, libertad de actuar y participar, libertad de disentir, 

libertad de escoger". 11 

Con este ·historial de agravios en contra de Cuba (Zedillo ya la Cumbre 

Iberoamericana, Fox y sus declaraciones y la Cumbre de Ginebra), ¿qué haría el 

Gobierno de México? ¿Les darla asilo a los refugiados o los devolverla al 

Gobierno de la isla? Sin duda no era decisión de Méxi~o solamente, tendrla que 

mediar y r¡egociar con el Gobierno de Castro col'l el,que·las relaciones están en 
uno de_ sus peri~dós más frias ... · . ··' ·>:•.:;•.y.··.,; . ·' 

Al final de la Presidencia de Carlos S~linas de Gortari, ocurrió un episodio similar: 

once cubanos tramitaban un viaje a México y repentinamente "decidieron 

permanecer'' en la sede de la Embajada Mexicana en busca de asilo político. La 

calificación y calidad de asilados politices se les negó, pero se llegó a un acuerdo 

con _.el Gobierno Cubano, el cuál accedió, "excepcionalmente'', a otorgar 

11 En Internet www.zedillo.presidencia.gob.mx/pages/disclnov99/16nov99.html; y en el periódico 
"Novedades", México DF, 18 de noviembre de 1999, sección "A", pág. 9. Esto ocurre a dos a~os 
de los comicios capitalinos para elegir jefe de gobierno, que resultó electo de un partido diferente al 
PRI; por lo que se puede decir, que el presidente Zedilla hablaba ya con la autoridad moral de la 
democracia. 

-------., 
rTf~ ~~t-:: ~-~ ;~~: :~~f l 

·. '•. ~ ... 
.. ::, . ,.~. 

.-., ... ·':'r"11.1·;..-: ; 
\ , :·· r \ >: \J !'~ ~ 

... ---.:t 
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documentos de salida a los cubano~; quien~s f~eron recibidos en México con la 

calidad de "visitaní~~;·:12, E:1 f)íolliema.n'c> 'P'asó a rnayores., 
' .":,-' ~· . :; ~,_< . 
. '• ·\·;; ··-~',:·. 

Es necesario é::Ónóceí'to'(fo el "background"; ó el contexto, para poder entender la 
- . - .,, . . . . . . . ' .. . ' .. -- - ';:: ,_ ' " .. - ' . ' ' . -- ' '' .. ~ . . '. 

posición deFGoblerno. Mexicano ante: la solicitu~ de salida de la isla de los 21 

c~ban6~ qdJ;e~·trar~~ á~Ia Eriibajada; Es un hecho que la situación política y de 

derechosh¿:;¡.;#~ª.~'E!s,t~ rnúy 111~i.'ni negarlo. F'ero por otro lado, la situación con 

Cubano ha sido.)ª rnejor: haberles dado la salida o el asilo a los cubanos hubiera 

sido tomada C:c:illlo Una afrentáa(Gobierno Cubano de Castro. ¿Qué hacer? 
' .. ·:.. '.': .· - ,. , '·-

De entrada :~éx'i6o túvo los '~rgÚ~en'tos necesarios para rechazar a los cubanos: 
.. "... , - -~- '. .. . . 

no calificaban como asiladÓs politicos, pues no ,habla indicios de que corrieran 

peligro en la isla por su posl~ión, o pensaf:'1iento politico. Además, algunos tenian 

ya antecedentes, penales, por· lo· que de entráda. y·a .estaba vedada su salida. 

Tampoco calificaban como refugiados, pu~s ;p~r~· 6t~rgar esa calidad se necesita 

comprobar que un desorden generalizado p6~~··~';:{pElligro sus vidas. Ergo, no les 

podemos ayudar, pues con la pena.:.': y lb~<(~J~~.l'n~s fueron desalojados de la 

Embajada Mexicana por el gobiernó~~ba.h?°I.~:~~tjciÓride la idem. 
:;,: ... _· >)'~" --- ., .. 

Pero ¡un momentol ¿Qué no ¡¡n:'19~~~;~;~~\logró la salida de once cubanos que 

se colaron a la Embajada?. ¿Por qué ahorano se puede? Pues porque la situación . - ' .. ~ .. 
y 1osintElreses de Mé~ica ·san'diferent05:: . 

. .,':,: .. 

Lo irónico es esto: el ~~i,;~ disfra~ado de "visitantes" otorgado a los once cubanos 

en 1993,.lo autorizó uno de los personajes más obscuros. déspotas, autoritario y 

maquiavélico que México haya tenido: el Presidente Carlos Salinas de Gortari; a la 

solicitud de salida de los 21 cubanos del guaguazo, les fue negada su solicitud por 

el primer hombre con la legitimidad del pueblo Mexicano y el cuál tiene como 

prioridad la lucha por el respeto de los derechos humanos, el Presidente Vicente 

Fox: sin embargo, dado los sucesos antes enunciados, México no necesitaba más 

""También en 1993", Periódico "Reforma", México DF, jueves 28 de febrero de 2002, primera 

-
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- roces con Cuba, por lo que México decidió ser práctico y entregar a los cubanos a 

la isla. 

México fue práctico, o lo que es lo mismo, pragmático. Ese juego de velar ante 

todo por los intereses de la nación, que son casi siempre los intereses del 

Ejecutivo en turno en México, lo han jugado todos los mandatarios, deformando y 

ajustando, interpretando y extendiendo, las leyes y principios constitucionales en 

materia de polltica exterior. Por ello, creo que las declaraciones del Canciller 

Castañeda 13 y del Presidente Fax en cuanto a cambiar los principios en cuanto a 

materia de polltica exterior están fuera d«;! lugar, pues los principios han sido 

trastocados durante toda la era prilsta, para, que cuando sea necesario seamos, 

rlgidos, ortodoxos; pero cuando la situación no nos convenga, tenemos siempre 

¿Es falso entonces que tan prÓnio _como la ~egemonla prilsta fue desapareciendo 

de la escena local, los principios fu.eran' dejados de- lado tácitamente? SI. Es 

completamente falsa esa afirmación, comcl lcl d~~~e~t:an las declaraciones que 
. . .· ·- .,.• '_. ' 

hiciera el presidente Ernesto Zedilla Ponce de - León- en la novena Cumbre 

Iberoamericana, las cuáles ya fueron ein~nciad~s páginas atrás en éste trabajo. 

Podría pensarse: debido a que erPRI ya'no e~tá en el poder, esos principios en 

materia de polltica exterior, como son lá "no _intervención" y la "a~todeterminación 

de los pueblos" pueden romperse, olvidarse cí modificarse. Pero no. No es cierto 

que se necesitó de una deoacle pril~ta,para 'que la diplomacia mexicana pudiera 

ampliar sus espacios y-a~tlJ:a~_ccínp1~yor libert~d y 'diferentes puntos de vista con 

los que ef!taba obligada ~o~ lá __ ~oll~\ifuci{,~. Pero no fue sólo Zedilla el único 

Presidente que transgrecÍiÓ'los principios: en 'todo momento, los portadores del 
. ,,_,. •", ¡··· -·- ...... " - ,, 'j 

Poder Ejecutivo en México' liiín ·áé:tuado,''con -- 'discrecionalidad en los asuntos .. ·, . .,,···._.·"- - . ' 

interiores y exteriores dei pals; actuación que va de lo discrecional, hasta la 

"devoción" por una -~us~---(y<~~·;~/apoyar ésta afirmación están las muy 
; ·>· 

P.1 ~:,;,1rez, Lucero, "Una pollti:-e~terior:más activa·, Periódico "El Universal". México DF. jueves 4 
de enero de 2001, Nación, pág; 9 
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ocurrentes acciones-de(e~-presi~~nt~ E~heverria,-las•luchas debajo de la mesa 

de José López ·Portrna··~·vVª~h'.iií9i6n). · . . . 

Y es natural/ent~~dibl~q:Ú~:~éxicoh~y~J~nidoque flexibilizar en muchos casos 

:~g:~:~~ª··~:.p~~rt:l:;~:I~~~~!~-~~t~~~~:znc:~~;~:~::snece:a:~u::~:n:~ 
internacional~s; -~~ ~~'rtiÍ::~lar~Ci6~''. Í~s· a:cCii6nes /posturas Norteamericanas en 

. , , •,· . e'. . - .,,. ·.",, ., ~..,-~.:," '' ¡.., .. :-;-," · .. <>: < , . : .· " . , . 

América latina; los-ejemplos sonm~chos y de los más variados, pero comenzaré 

con los gobiernos q'ue·~·ig~ifl~~;, ~l~eisrnoró~arnlento del sistema priista . 
.... :'.-:;i:_-.=· 

Luis EcheverrÍa Alvarei .. _ •. ·. ·. • 

Al ocaso de la dictadura Fr~nquist~.'.e'n ~epti~mbrede 1975, y tras un proceso 

muy irregular, fueron eje~utados . ~ir'iéci r· iiacioiialistas vascos por sus actos 

terroristas, aún. y cuando el mi~mÍsÍm~"Pai~~ h~bfa i~tervenido para salvarlos. El 

28 de septiembre, un día desp~és d~ ·5~'.'eje~ución, ef Presidente Echeverria 
.------.-,..'.·.·- ·.·-. - .· 

mandó una· carta a la ONU en la que coné!e'riaba al régimen Franquista por haber 
,. , .. -.:-.':-·-,.·.-: 

violado los derechos humanos, sÓIÍcitába Ía suspensión de derechos de España 

como miembro de ese organisrn6y·er~r6rnpimiento colectivo de relaciones para 

aislar al gobierno Español.14 '·M~dida'.(óontribuyera "a precipitar la caída del 

régimen de Francisco Franco·~.·;•·: > 

¿No intervención?. Por favor. Con una España Franquista con fa que nunca 

tuvimos relaciones oficiales por la manera en que el "generalisimo" llegó al poder 

(¿no puede interpretarse esto como una intervención en los asuntos internos de 

un país?). Y más aún, reconocimos al gobierno de la República Española en el 

exilio e instalado en México. Hacer cualquier declaración de su politica interior, 

era flagrantemente una intervención. Además de no mencionar el hecho de ser 

una irania y una hipocresía, que quien condenaba el hecho de que el estado 

"Ojeda, Mario, "México el surgimiento de una polltica exterior activa·. SEP. México, 1986, pág. 
87. 
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-español franquista- juzgara'y -ejecutara a cinco jóvenes, haya sido quien es 

señaladÓ como el artitiC:ecie_ la matanza en Tlatelolco ·en 1968, y su secuela en 

junio de 1971, 

'•:,. 

José López Portillo. 
- ,- e ., .·., 

Tras la lucha intestina que estaba desgarrando a Nicaragua, y asl mismo, después 

de sostener una reunión con el Presidente de Costa Rica, Carazo Odio, el 

Presidente José López Portillo anuncia el rompimiento de relaciones con el 

gobierno nicaragüense de Anastasia Somoza en mayo de 1979, aduciendo como 

base para su decisión, las constantes violaciones a los derechos humanos que se 

llevaban a cabo en territorio nicaragüense y que por consiguiente, acarreaban un 

enorme derramamiento de sangre por lo_ cual, se consideraba pertinente aislar al 

gobierno para apresurar su derrumbamiento.15 

De mayor consideración que la de su antecesor, por tratarse de un gobierno 

establecido y que habla llegado al poder mediante ún proceso electoral-y con el 

que si se tenlan relaciones, la decisiÓn del presidente López Portillo, rompió 

taj'antemerite con una tradición de "no intervención" al tomar partido de uno de los 

actores en el conflicto nicaragüense. Aduciendo algunos argum"entos a su favor, 

podemos entender su decisión por el enorme valor estratégico y de seguridad 

nacional que significa para nosotros Centroamérica; se temla que 

irremediablemente se desatara una guerra escalada si no se le ponla un alto a los 

conflictos bélicos. Además, la revolución nicaragüense contaba con el apoyo de la 

mayor parte de los sectores de la población, además de que la dictadura que era 

ya de corte hereditario, contaba con la antipatia de la comunidad internacional y la 

falta de apoyo del gobierno norteamericano del Presidente Carter. Como quiera 

que sea, la tradición se rompió, pero esa no es la única situación apreciable en el 

régimen López-portiliista. 

"lbldem, pág. 137. 
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' ' .. ,; ' ·,., ,:·· . ,· . 

Co1110 he meru:i.?11~~~ antes: la, situación ~de Ce.ntroamérica ~ es vital para la 

s~g~ridad ·nacional de México: miert~as ·~1 é:onfli~t() salvacior~ño corría el riesgo 

de·.ser iríte~enid~ ~~; l~s.Estad~~·.4niciosy su ~gr~siv~ y ~~qulzofrénica política 

f i~~~B~~~l~~~t]~~~~~~f ~ª¡~i~t~J:~t=i~~=:.~:; 
~. ' 1 f:,~:.::.·.'· ~;:-' :'·' ,.~·~ ;.:,·-- :-;;,«.~:' : •,, : ': ::<:- ":-· \ :.: ;~-<i·' 

~:~~,ü~~~~~~¡~~~l~~~t;\t~~~~~~~::~:: ·~º';,::::,~:;:. 
Méxito'h~bía<h'~bha":~n':~1. pa.;ad,~ p~rqu~ significaba una. intromisión en asuntos 

interl1os:de··~s~~t¡rd6~;~~n-'~I q¿e teníamos relaciones, además de haber sido 

emitida·é:~~''J~a·~'~t~~-6i~;:~¿r~pea, lo cual era en especial ofensivo a los gobiernos 

. latinóa~eiic.~~'6:~.(~~:~~te todo, enarbolan el patriotismo y la soberanía. 

Con el gobi~rn6'ci~MigÚelde laMadrid, se inicia un periodo de seguimiento de y 

observá.r;icii:~e í}'po'1rtic~ exterior emprendida por su antecesor; pero a diferencia 

de éste, la' man~ra de actuar es mucho más discreta aunque no menos activa. 

El gobierno del Presidente Salinas tuvo una política de puertas abiertas, sobre 

todo comerciales: se firmó el tratado de libre Comercio de América de Norte con 

los Estados Unidos y con Canadá; México auspicia Ja Primera Cumbre 

Iberoamericana en Guadalajara; se restablecen relaciones con el Estado Vaticano; 

México ingresa al Mecanismo de Cooperación Asia Pacifico (APEC), además de 

ingresar también a la Organización de Cooperación y Desarrollo .Económico .. 

(OCDE). 

Seguramente esto no le parecerá nuevo al lector pues y~habiasida'esi~dladó en 

el libro "El estilo pe~sonal de gobernar" de don· Da~iel C~sr6\\Íi1r~~~~1~: el ·~rigen 
,_ ' ' -. ' .' ; ·. ,_ -~:·:.''·?<·:::."·~. . ... ,<,.:· ~ .. ~·.: < ..... 

~~~~~~~~~~~ 

~·4~oslo Villegas;.Danlel! ·er··estilo personal de gobernar", ed. ·Joaq~fnMortlz,Méxi~~1s79, pp: 7~ 
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ideológico o sapiencia del ejecutivo en turno, aunado a los instrumentos de 

gobierno constitucionales que lo hacen inmensamente poderoso, permean la 

acción Presidencial resultando as!, la polltica exterior. 

En esta misma linea de acción presidencial quiero enmarcar otro aspecto de 

política exterior mexicana: el asilo (llámese político o refugio). Presente en la 

política mexicana desde el amanecer del país, se ha otorgado cuanto perseguido 

lo ha solicitado, pero siempre ha obedecido al juicio del presidente en turno. 

1.1 ANTECEDENTES DEL ASILO EN MÉXICO. 

Ahora bien, con esa misma perspectiva personal que se ha utilizado en la polltica 

internacional, los presidentes han sabido interpretar y engrandecer una polltica no 

escrita de brindar asilo y protección a los perseguidos; de hecho, todos los 

presidenles atrás mencionados· lo . bri~da~cm:. desde Echeverrla hasta Ernesto 

Zedillo, quien ofreció a los guatemaitecds'ia opción de la nacionalidad mexicana a 

todos aquéllos que desearan quedarse en .México después de resuelto el 

problema que los obligó a huir de su pal s. 

El asilo es un problema que es intermitente, latente, y que por su crueldad y 

magnitud es de lndole mundial; el asilo y refugio ·a los perseguidos, a los 

desplazados, ha sido materia de ocupación en la polltica exterior mexicana, pero 

cada presidente le ha dado un enfoque diferente. 

El problema es originado en la mayorla de las veces por la guerra: guerra civil o 

guerra internacional, es el principal motil(O que obliga a las personas a huir de sus 

pueblos. Entre otras causas están los gobiernos dictatoriales que oprimen a su 

población como el de Sadam Hussein eri lrak, o el genocidio, emprendido por 

ejemplo en Serbia por su ex-presidente Slovodan Milosevic. Se persigue a las 

personas en muchas partes del mundo por sus ideas politicas, por su religión, por 

16 
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. . . 

su raza, pcirsu pertenencia aun grupo social,conconseicuelldas'que.Vandesdé ··· 

la privación de· sus ·de~ech~s,h~~ta'.'1~ ~uerte; D~ hechd, en 2001; tenemos el 

~;~~~Ii~~~~1f ~if~~~f j~~~~1t~t~?!~:~: 
"1,':'.':; ,-, '":" ·.\, ·(··· 

~''.}::· :·.".~~~·\;:·· ·,:, 
A continuación ún·breverécúentode los ásilos otorgados y de cómo ha influido 

ese inní~nséi pbdér pi~~i~~riéf~I para, otorgarlo, una vez más, de acuerdo a la 

interpretáci6~.Pr~sici~rici~1.<: · '' ' 

México es l)i,' p~fs' ·¿()·~ un~ ~nom1e tradición de asilo, que brinda protección a 

aquéllos qué. ~()~.¡)~r¿e~Üido~. vej~dos o que se .hallen en peligro de muerte. 

México sé h'a ga~~d() el ·r~~p.~to d~ la comunidad internacional por su política de 

puertas ~biértas/~ ha sido una polltica que ha enriquecido y estrechado a la 

cultura Mexicana con el mundo. 

Legendaria tradición de México desde que nace como nación, con nuestro primer 

presidente Guadalupe Victoria, se estableció una regla no ~~crita .de brindarlo, que 

han respetado todos los Presidentes mexicanos. En cásos.qÚe van desde poetas, 

hasta artistas y politicos; los ejemplos son muy variados: coll Guadalupe Victoria 

· al frente del ejecutivo, llega a México el poeta, periodista e intelectual cubano José 

Maria Heredia, "quien hufa del cruel y bárbaro gobierno colonial, perseguido por 

sus ideas polfticas libertarias"; 1 podemos considerarlo como el primer refugiado 

político en la historia de México, en donde llegará a fundar periódicos y 

desarrollará el grueso de su producción literaria. 

Con el presidente José Joaqufn de Herrera y Benito Juárez brindan asilo 

indefinido a los indios Kikapú, quienes hablan sido desplazados de sus tierras de 

origen en el Norte de América por los colonizadores sajones. Después del fin de la 
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.. 
guerra civil norteamericana/ algunos militares confederados que -derrotados, 

buscaron las fronteras rnexica,.;as com~ re~guardo.2 Durante ei gobierno del 

Presidente Sebastián Lerdo cl~T~jada, Uegó a México en el afio de 1875, uno de 

los más grandes pensadores-: laÚríoamericanos y patriotas cubanos que hayan 
-c.,.'·;.·" ' 

existido: José Martl. _Con el General Porfirio Dlaz llegaron dos ex-presidentes, que 

por supuesto hulan de· 16~ golpes .de estado orquestados en su contra. Uno de 

ellos era Manuel Lis~rdo Bariuéls de Guatemala, quien hula de su pais tras 

organizar una r'evueltr C:~ntra el presidente Cabrera que involucró a toda 

Centroamérica, ~~ceptc/Nicaragua, y que terminó con la mediación de los 

Presidentes Theodor~ R¿osevelt de EE.UU. y Porfirio Dlaz de México. Murió 

asesinado en el D.F; en 1907. el otro era José Santos Zel~ya, de Nicaragua, 

quien habla sido 
1

derrocado en. 1909, por conservadores apoyados p~r los 

EE.UU. 3 ya q~e se h~bla ~ehusado- él las ~xige~c;ias ~sÍádo
1

~'nidenses. de. construir 
un canal inte1r~ceánico ~n su ~ars> .· · > ' .~' , . ··.. . · -

:>:· -:- : .,,·. 

Con el Ge"ne~aÍ ~iJt~!~~ ~l;a{'ca1íes llegar~n a México julio A~tonio Mella y Juan 

Marielo dei,. ,Cúb~,: q~Íen~s éréln amenazados por la dictadura de· Machado en 

. Cuba.4
-H~y qu;; i9h{a¡.·;riui:ho en cuenta que quien gobernaba México en 1929 era 

don Plutar6ky:~i(én ese mismo año precisamente en que se le otorga asilo a dos 

; importantlsimos personajes de la vida política de Centroamérica: a Augusto Cesar 

S~ndlno, quien e~cabeza a las fuerzas opositoras a la ocupación Norteamericana 

en Nicaragua; y a Farabundo Martl, quien fungió como lugarteniente de Sandino. 

Vino a México con él y poco después organizó un levantamiento por cuenta 

propia en El Salvador.5 En 1948 llega a México a refugiarse el ex-presidente 

1 Álvarez Conesa, Sigifredo, en "CIENTOSOENARIO Estado de México, José Maria Heredia". 
Gobierno del Estado de México, Toluca, 1974, pág. 8. 
' Como el militar Joseph O'shelby y Henry Watkins Afien, quien habla sido gobernador de la 
Louissiana; todos éstos datos pueden ser consultados en el documental "México: tradición de asilo 
y refugio", ACNUR México, VHS, 2000. 

lbldem 
' Ambos eran intelectuales: Mella habla huido de Cuba por la persecución que sufrió por el 
régimen, luego de sus protestas contra ta represión de los movimientos obreros; Mariello, de 
afiliación izquierdista, también fue perseguido por el régimen de Mac11ado. Serrano M1galtón, 
Fernando," El asilo polltico en México", ed. Porrúa, México. 1998, pp 88-89. 
' Sandino vino a México, porque querla ganar el apoyo del Presidente Emilio Portes Gil. quien 
accedió a darle el asilo, pero no se comprometió con él; de hecho. el Presidente le ofreció una 
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Rómulo _Gallegos, -considerado como - -uno de los grandes literatos 

hispanoamericanos, había s'ido ungido 'presidenÍe de Venezuela en 1947; pero fue 

derrocado por un golpe de estado en 1948. 

En 1954 con don Adolfo Ruiz Cortlnes al frente del ejecutivo, llega a nuestro pals 

el ex-presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, quién habla sido derrocado por 

fuerzas opositoras a las reformas sociales por él emprendidas, como ~(i~part~ 
agrario, que afectaban los intereses de los grandes terratenientes y dueños de 

empresas y grandes capitales, principalmente norteamericanos. La conspiración 

vino y fue apoyada desde los circulas más altos del gobierno norteameíicano', 

pues Arbenz habla actuado en contra de la United fruit company, tras comerizar el 

reparto agrario en su tierra: empresa que se dedicaba como su nombre lo indica, a 

la venta de las frutas que Guatemala, tierra muy fértil daba en exceso, como por 

ejemplo el plátano. Por desgracia, al realizar la expropiación de la tierra _de la 

compañia, expropió también a los accionistas: John Moors Cabo!, subsecretario 

de asuntos para Latinoamérica; John Foster Dulles, Secretario de Estado; y 

Robert Cutter que era asesor de seguridad nacional en el gobierno de Eisenhower, 

parcela a Sandino para que se quedara a vivir aqul, además de ubicar su residencia en el estado 
de Yucatán y asl abandonara la idea del movimiento. Sandino salió de México en 1930 y regresó a 
Nicaragua a continuar su lucha. Años después, en 1934, morirla emboscado por el jefe de la 
guardia Nacional, Anastacio Somoza, cuando se le habla invitado a entablar pláticas para negociar 
la paz. 
Farabundo Marti encabezó una rebelión en El Salvador en 1932: a fines del siglo XIX, el cultivo del 
calé fue introducido y las grandes ganancias que dejaba, hicieron que la oligarqula cafetalera 
llevara a cabo una reforma que alienarla las tierras indlgenas comunales, ejidales y estatales; 
además de esto. los indlgenas eran explotados y discriminados aún por lo ladinos, circunstancias 
que ponlan en una insostenible situación a los indlgenas. Tras romper con Sandino por acusarlo de 
ser espla, Marti maneja la idea desde 1931 de un alzamiento como solución a la situación. Es en 
1931 también, se llevaron a cabo elecciones libres y democráticas en El Salvador -situación que 
no se repetirla sino hasta después de más 50 años -, resultando ganador Arturo Arauja, en quien 
los más pobres hablan depositado sus esperanzas de justicia. Pero por desgracia, un golpe 
militar encabezado por el general Maximiliano Hernández Martlnez, derrocó a Arauja apenas en 
1932.Es seguro entonces que Martl renunció a una salida polltica y negociada al problema, pues 
el gobierno militar habla llegado con la anuencia de la oligarqula cafetalera, además de proscribir 
el clima de libertad que hablan establecido el eflmero gobierno derrocado y su antecesor. Asl pues, 
comenzó el movimiento en 1932, el cual fue sangrientamente sofocado por el gobierno militar de 
Hernández Martinez. Farabundo Martl murió fusilado en 1932. 
La información sobre Sandino puede ser consultada en: "El asilo político ... -. Op. Cit .. pp go-91. Y 
en. www.pagusmundi.com/sandino/sandino.htm 
Para Farabundo Marti consúltese: • Centroamérica en crisis", Centro de Estudios Internacionales, 
El Colegio de México, México, 1980, pp 69-71. Y en www.encarta.com 
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quien crela que . el gobierno de. Arbenz un gobierno comunista. Aunque 

exageradas en grado sumo·, las creencias de Eisenhower se basaban en que el 

modelo de gobierno. de Arbenz; lo habla constituido el sexenio del Presidente 

Cárdenas.· Así pUes,· Arbenz f~e, derrocado por el coronel Carlos Castillo armas, 

que al frente de ~u "ejército liberador de exiliados políticos" - que habla sido 

entrenado por la CIA n~·rt~~ni~~¡~~~a y tenla sus bases en Honduras - comenzó el 
, :.· .. · ·," .. -~ ·.e'..·.".·_. 

levantamiento que aniqÚiló a miles~e:indlgenas mayas guatemaltecos y terminó 

con la experiencia socialista y d~jJs.ticia que habla iniciado Arbenz en 1g54_5 

Por esos mismos tiempos, en rn56 :ei ex-presidente Cárdenas se entrevista con el 

Presidente Ruiz Cortlnes. Entré los temas que tratan, Cárd~na~. é:~nsig~a una 

solicitud de "un grupo de cubanos que con el doctor Fidel.Caslro.Ruz fueron 

detenidos varios dlas por la'policla y notificados que deblan~inarc.harse del pals . :..--- ·- -, , .. _.,' 

quince días después, en cuya solicitud piden al gobierno c:Íe México que se les 

conceda su permanencia por carecer de relaciones par~:qL'e se les .admita en 

otros paises". 7 Los.hechos posteriores a ese asilo son 'd~· todos conocidos, el 

asilo otorgado por el Presidente RuÍz Cortlnes a Castro, le permitió a este último 

fraguar y plane_ar.1a: rev9íúdóri Cubana del 59; qué derrocó al régimen dictatorial 

de Fulg~n_9-i_9 $:~-~i~t~:_·_~·~~,<?~.~a:-; ,~----
.. . ~- ·-

·'•·· 1.2 LA FIGURA~El:Á~i~C>·~ JtRE~Jd~~ ~N LA LEGISLACIÓN MEXICANA. 

.... , .·.·. '·•· ....... :-~,:~;·~~,··;·,·f~.~'};{~~!t~{~:'.,:;~;:> ' 
Algo curioso en E!stetema •. es, el ~echo'de'qu~ México sólo reconoce a la figura del 

asilado politice~~ i~ fii;;,~:d~ ;é~~~fX¿¡~~~~·:fnt~rnacionales (la del refugiado por 

caúsas distintas. a las polflicas ni siquiera figura en los convenios): las 

Convencion~s lnleramericanas de la Haba~a (1928), Montevideo (1933) y 

Caracas (1954), pero no diferencia entre· asilo político y refugiado en la 

legislación nacional, pues la calidad de refugiado no existe. Seria a partir del 

•"Centroamérica en crisis", cit., pp 29-54. 
7 Krauze. Enrique. "La Presidencia Imperial", Tusquets editores, novena edición. México, noviembre 
de 1997, p206. 
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"Consenso de Cartagena" 8 cuando se esbozan ya las caracterlsticas de lo que los 

Gobiernos Latinoamericanos calificarán como la figura del refugiado y se 

encargarlan de ampliar y dejar en claro el término y la calidad, tomando como 

base la declaración de la Organización para la Unión Africana de 1969; por lo que 

la definición de "Cartagena" quedará así: 

la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización 

en la región es aquélla que además de contener los elementos de la 

Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también como 

refugiados a las personas que han huido de sus paises porque su vida, 

seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la 

agresión extranjera, los conflictos internos, la violación de los derechos 

humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 

público."9 

Fue hasta julio de 1990, que México reconoció la calidad de refugiado como 

caracterlstica migratoria para poder internarse temporalmente en el pals. Se 

encuentra en la fracción VI del artlculo 42, del capitulo 111, "Inmigración", de la Ley 

General de Población: 

Art. 42- No inmigrante es el extranjero que con permiso de la Secretaria de 

Gobernación se interna en el país temporalmente, dentro de algunas de las 

siguientes características: 

VI. Refugiado. Para proteger su vida, seguridad o libertad cuando hayan sido 

amenazadas por violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos 

' El "Consenso de Cartagena" fue una reunión de once lideres latinoamericanos en Colombia con 
miras a encontrar una solución a la asfixiante situación económica de América Latina y hacer 
participes del problema y la solución a los paises industrializados que realizaban su propia cumbre 
en Londres, en el ario de 1984 
OJeda, op. cit., pp. 194-198. 
·>Conclusión de la tercera Declaración de Cartagena de Indias, 1984. Tomada de: Goldberg, Diana. 
"Rotos en la protección a los Refugiados", en revista• Urbi et Orbi", ano 9, número 23, San Angel. 
México, mayo-junio de 2001, pp.16-23. 
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internos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 

público en su país de origen, que lo hayan obligado a huir a otro país. No 

quedan comprendidos en la presente característica migratoria aquéllas 

personas que son objeto de persecución política prevista en la fracción 

anterior. La secretaria de Gobernación renovará su permiso de estancia en el 

país, cuantas veces lo estime necesario. Si el refugiado viola las leyes 

nacionales sin perjuicio de las sanciones que por ello le sean aplicables 

perderá su característica migratoria y la misma Secretaría le podrá otorgar la 

calidad que juzgue procedente para continuar su legal estancia en el país. 

Asimismo, si el refugiado se ausenta del país, perderá todo derecho a 

regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido con permiso de la 

propia Secretaría. El refugiado no podrá ser devuelto a su país de origen, ni 

enviado a ningún otro, en donde su vida, libertad o seguridad se vean 

amenazadas. 10 

Asl, la calidad de Asilado político queda como sigue: 

Art. 42-

V. Asilado Político. Para proteger su libertad o su vida de persecuciones 

políticas en su país de origen, autorizado por el tiempo que la Secretaría de 

Gobernación juzgue conveniente, atendiendo a las circunstancias que en 

cada caso concurran. Si el asilado político viola las leyes nacionales, sin 

perjuicio de las sanciones que por ello le sean aplicables, perderá su 

característica migratoria, y la misma Secretaria le podrá otorgar la calidad 

que juzgue conveniente para continuar su legal estancia en el país. 

Asimismo, si el asilado político se ausenta del país, perderá todo derecho a 

regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido con permiso de la 

propia dependencia. 11 

'ºDe Pina, Rafael, "Estatuto legal de los extranjeros", editorial Porrúa. decimocuarta edición. 1996, 
pp. 45-46. 
11 lbldem, pp. 45-46. 
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Ahora, existla en las Naciones Unidas un instrumento que regulaba la 

condicionante para merecer el calificativo de Refugiado: la Convención de 

Naciones Unidas sobre el estatuto de Refugiados, adoptada el 28 de julio de 

1951,_ así como su posterior ampliación conceptual, geográfica y temporal que es 

.el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. 12 La Convención define como 

"Refugiado": 

'.'A: A los efectos de la Convención, el término "refugiado" se aplicará a toda 

pe~sona: 

1)q.ue haya sfdo considerada como refugiada en virtud de los arreglos del 12 
> ' ·• - ~.' • 

. 'de mayo· de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de 

octub~~:,de •. 1933 y del 10 de febrero de 1938, del protocolo del 14 de 

~eptiembre de 1939 o de la constitución de la Organización Internacional de 

Refu'giados; Las decisiones denegatorias adoptadas por la Organización 

lnt~rl1.acibnal de Refugiados durante el periodo de sus actividades, no le 

il11pedirán que se reconozca la condición de refugiado a personas que 

reúl1~n las ~ondiciones establecidas en el párrafo 2 de la presente sección. 

2) que; como resultado de los acontecimientos ocurridos antes del 1ero de 

enero"de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 

de . raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 

opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no 

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de 

tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consec.uencia de 

tales acontecimientos, fuera del país donde antes estuviera su residencia 

habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él. 

"Ambos pueden ser consultados en: http: www.sre.gob.mx 
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En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad, se entenderá 

que la expresión "del país de su nacionalidad" se refiere a cualquiera de los 

paises cuya nacionalidad posean; y no se considerará carente de la 

protección del pais de su nacionalidad a fa persona que, sin razón válida 

derivada de un fundado temor, no se haya acogido a la protección de uno de 

los países cuya nacionalidad posea. 

A. 1) A los fines de fa presente Convención, las palabras "acontecimientos 

ocurridos antes del primero de enero de 1951", que figuran en el artículo 

1 de fa sección A, podrán entenderse como: 

a) "Acontecimientos ocurridos antes del 1ero de enero de 1951, en Europa", 

o como 

b) "Acontecimientos ocurridos antes del 1ero de enero de 1951, en Europa 

o en otro lugar"; y cada Estado contratante formulará en el momento de 

la firma, de la ratificación o de la adhesión una declaración en la que 

precise el alcance que desea dar a esa expresión, con respecto a las 

obligaciones asumidas por él en virtud de fa presente Convención. 

2)Todo Estado contratante que haya adoptado la fórmula podrá en cualquier 

momento extender sus obligaciones, mediante la adopción de la fórmula b 

por notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

B. En los casos que se enumeran a continuación, esta Convención cesará 

de ser aplicable a toda persona comprendida en las disposiciones de la 

sección A precedente: 

1) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a fa protección del país de su 

nacionalidad, o 

2) Si habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; o 

3) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protecció~ del país 

de su nueva nacionalidad; o 
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4) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había 

abandonado 

perseguida; o 

o fuera del cuál había permanecido por temor de ser 

5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuáles fue 

reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la 

protección del país de su nacionalidad. 

Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo 

no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección 

A del presente artículo que puede invocar, para negarse a acogerse a la 

protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de 

persecuciones anteriores. 

6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber 

desaparecido las circunstancias en virtud de las cuáles fue reconocida como 

refugiada, está en condiciones de regresar al país donde antes tenía su 

residencia habitual. 

Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo 

no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección 

A del presente artículo que puede invocar, para negarse a acogerse a la 

protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de 

persecuciones anteriores. 

D. Esta Convención no será aplicable a las personas que reciban 

actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo de las 

Naciones Unidas·distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados. · 
:,:'.:;;{ :~;~·<;_- __ "·:":· 

C~~ndo é~t~ protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo, si 

que la suerte. de tales personas se haya solucionado definitivamente con 

25 



arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el particular por la Asamblea 

General de la Naciones Unidas, esas personas tendrán ipso facto derecho a 

los beneficios en el régimen de esta Convención. 

E. Ésta convención no será aplicable a las personas a quienes las 

autoridades competentes del país donde hayan fijado su residencia 

reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la 

nacionalidad de tal país. 

F. Las disposícíor.es de ésta Convención no serán aplicables a persona 

alguna respecto de la cuál existan motivos fundados para considerar: 

a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito 

contra la humanidad," de los definidos en los instrumentos 

internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales 

delitos. 

b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes 

de ser admitida en él como refugiada. 

c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los 

principios de Naciones Unidas." 

Posteriormente, debido a que el sueño dorado de la cooperación y la paz 

mundiales era eso, un sueño. y que la guerra y los problemas que ésta causaba 

continuaban, hubo que aumentarle a la definición de refugiado, así como el 

tratamiento que a dicha persona debía otorgárseles. Así fue com~ nació el 

"Protocolo. sobre el Estatuto de_ los Refugi_ados", de.1966. 
<. :-· 

El articulo 1 dice: 

"Articulo1 

Disposiciones Generales 
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1. Los Estados Parte en el presente Protocolo se obligan a aplicar los 

artículos dos a treinta y cuatro inclusive de la Convención a los 

refugiados que por el presente se define. 

2. A los efectos del Presente Protocolo y salvo en los que respecta en la 

aplicación de 1 párrafo 3 de este artículo, el término "refugiado" denotará 

a toda persona comprendida en la definición del artículo de la 

Convención, en la que se darán por omitidas las palabras " como 

resultado de acontecimientos ocurridos antes del primero de enero de 

1951 y ... " y las palabras " ... a consecuencia de tales acontecimientos", 

que figuran en el párrafo dos de la sección A del artículo 1. 

3. El Presente Protocolo será aplicado por los Estados Partes en el mismo 

·sin_ ninguna limitación geográfica; no obstante, serán aplicable también 

en virtud del presente Protocolo las declaraciones vigentes hechas por 

Estados que ya sean Partes en la Convención de conformidad con el 

Inciso A del párrafo uno de la sección B del articulo1 de la Convención, 

'salvo que se hayan ampliado conforme al párrafo dos de la sección B del 

a'rticulo 1." 

México no habia firmado ninguno de los dos instrumentos. Sin embargo el éxodo 

guatemalteco de los ochenta lo hizo reorientar su visión humanitaria; por lo cual, 

después de estudiar ambos y su compatibilidad con la Constitución Mexicana, se 

decidió adherirse a ambos instrumentos con sus respectivas reservas (después de 

cada declaración mexicana escribo el articulo constitucional hacia el cual está 

orientada la declaración hecha por el gobierno Mexicano): 

Artículo de la Convención: 1 

Declaración de interpretación hecha por el Gobierno Mexicano: 

Corresponderá al siempre al Gobierno de México determinar y otorgar de 

conformidad con sus disposiciones legales vigentes, la calidad de refugiado sin 

perjuicio de la definición de refugiado prevista en el articulo 1 de la convención y el 

1 de su Protocolo." 

[~ ~.·:~·-L·~S~\~-~oR:ijc~~~J 1· 27 

-• \L • L - V d J •" l. 
h··-···-~·-----..:. 



Articulo de la Convención: 17 

Hace referencia al empleo remunerado. No obstante que Ja convención reconoce 

en este articulo Ja aplicación de medidas restrictivas en cuanto el empleo de 

extranjeros para proteger el mercado nacional de trabajo, también señala que 

dichas medidas no se aplicarán a Jos refugiados que: a) que tengan más de tres 

años de residencia; b)que tengan un cónyuge, c) que tengan hijos de Ja 

nacionalidad del pafs de refugio. 

Reserva del Gobierno Mexicano: "El Gobierno de México está convencido de. Ja 

importancia de que todos Jos refugiados puedan acceder a un empleo remunerado 

como medio de subsistencia, y afirma que Jcis refugiados serán tratados conforme 

a Ja ley en las mismas condiciones que Jos eXtranjeros en general, incluyendo las 
, .. ' ·' 

leyes y reglamentos que establecen Ja proporción de trabajadores extranjeros que 

Jos patrones están autorizados •. ª emplear ~n Mé~ico, y: no afectará las 

obligaciones de Jos patrones . e~ . rel~ción<~on\ el ~mpl,eo de trabajadores 

extranjeros. Ahora bien, en virtud de tjGe; ei • GCÍbl-~rnli:fe· México no puede 
' ,. . ~ . -· . ··~" •. ., ' '" .: ' ,. - . '·¡ 

garantizar a los refugiados que reúnan-cuaiquiérafd(los requisitos a que se 

refieren los incisos a, by c, :cÍel,~ári~f~ ~b~;';'d~I ~Hlc;;Ío.1:7,de la Convención, Ja 
----~;··, ~·-~v: :·~-~/J\-~;,j,;::;,~\;-t\,·~··;o.~.',:,...\~~'t2\':~::;;:·;1-':'.;'~ ' .. -··1·.··-- :··. 

exención automática de las obligaciones para'obteríe~ \Jn permiso de empleo, hace 

reserva expresa a estas di~p~siciCJ,nes". (Arti6u1'0 5 c·ci~~tii~6ional.) 
<"._:·_:_.,-

Articulo de Ja Con~enciÓri: 26 y 31 párr~fo 2 
26- Señala que se les concederá a los refugiados el escoger su lugar de 

residencia y viajar libremente por el territorio nacional: 31 :: ~~¡;~fo 2 - señala que 

las . restricciones de circulación impuestas a los· r~f~gi~do~ q~e se encuentren 

ilegalmente en el terriforio de un Estado Parte, ~e 1"!Pli6~~á~-únic~mente hasta que 

se haya regularizado su situación o hasta que él n~fugiádo'ótitenga su adf!1!Sión a 

otro pafs. 

Reserva del Gobierno Mexicano: "El Gobierno de México se reserva el derecho 

de asignar, conforme a su legislación riacioríal, éJ Jugar o los lugares de residencia 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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:· ·.· 

de los refugiado.s y de es'tablecér modalidades de circulación en territorio nacional, 

·paila cil.J~ hac~ r~~~,-va~ e~p~E!~a a; 1os artréu1os 2a v 31.2 de. 1a convención". 

(Articulo 11 Constitucion.;1.) , 
.:;·!·,·;.1·. 

Artículo de la Convencí~n: 32;:;~/.~: ~,: · 

Expulsión; sólo será meritoria en los''cásas·;C!e refugiados legales en el territorio y 
· · . .··· ·! ·., ~: 'i .. ,-'.\t·.~:~r .. ;~~·.o·:.:~;_: '·.:'{'k·. ;>;.''-:/: "·l· .. ::~;- .. ··'., ·~·-:· :: -:>. .. 

por causas de seguridad nacionaLo' d17 ,ord,en pg~,U9.º;.S~le p~rmitirá al refugiado 

presentar pruebas exculpatorias, . formular re~urso : de apelación y hacerse 

representar en este efecto ante ia autoridad competente'. Además se le dará al 

refugiado un plazo pertinente para gestionar su admisión a otro país. 

Reserva del Gobierno Mexicano: "El Gobierno Mexicano hace. reserya. expresa 

al artículo 32 de la Convención, por lo que refiere a la aplicación del artículo 33 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, .sin. perj~ici6 de la 

observancia del principio de no devolución contenido en el· artículo 33 de· la 

Convención." (Artículo 33 Constitucional.) 

'Artículo de la Convención: 34 

'Nat~~alización. Los Estados Facilitarán en. todo lo posible la asimilación y la 

: naturalizaéión de los refugiados. Se esforZarán en especial por acelerar los 

.• • 0 trámites de naturalización y por redu~ir ÍC>s costos de tales trámites. 13 

.·· ' - , :,_:, - '· ... ' 

Declaración de interpretación hecha p
0

or~~·1 Gobierno Mexicano: • Es facultad 

del Gobierno de México otorgar a los refugiados mayores facilidades, para la 

naturalización y asimilación, que aquéllas que conced~ a los extranjeros en 

general, en el marco de su polltica de población y particularmente en materia de 

refugiados, de conformidad con su legislación nacional". (Articulo 30 

" Cuando Cárdenas rescató a los españoles, les ofreció ta nacionalidad Mexicana con sólo 
expresarlo. El Presidente Ernesto Zedilla pondría en practica después un plan de naturalización de 
guatemaltecos refugiados en México. 



Constituciona_I_ y su respectivo reglamento en la Ley de Nadonalidad aprobada en 

1998.)14 

De acuerdo con las caracteristicas antes enunciadas, podemos definir entonces 

un asilo politice de tipo diplomático y un asilo politice de tipo territorial; asilo es 

'ºLa protección que un Estado acuerda a un individuo que busca refugio en su 

territorio o en un lugar fuera del mismo". 15 A diferencia del asilo territorial, el cuál 

es concedido por un Estado en su propio territorio, en pleno uso de su sobcira~ia, · 
el asilo diplomático ocurre dentro de la sede diplomática del Estado al cual ;;I 

individuo pide protección. Las personas que temen por su vida por razones 

politicas o ideológicas acuden a una representación diplomática en busca de 

protección cuando sobrevienen situaciones de inestabilidad o violencia politica, 

como ocurre en los ·casos de golpes de Estado, insurrecciones, desórdenes 

graves y revueltas. La inviolabilidad del local de la misión es la base de la doctrina 

del asilo político. La Convención lnteramericana de Caracas de 1954 es el 

instrumento vigente en cuanto a materia de asilo politice se refiere. México es 

firmante de la Convención. 

Durante la Décima Conferencia lnteramericana celebrada en 1954 en Caracas, 

México hizo importantes aportaciones a la Convención sobre Asilo Diplomático. 

Entre sus principales disposiciones se encontraba el que todo Estado tendria 

derecho a conceder asilo. El asilo se brindaria en casos de urgencia y por el 

tiempo indispensable para que el asilado saliera del pais sin peligro de su vida, 

libertad e integridad personal. El asilo diplomático no estaria sujeto a reciprocidad 

y toda persona, de cualquier nacionalidad, podria solicitar su protección. 16 

" Toda la información acerca de los articulas y las reservas que sobre ellos hiciera el Gobierno 
Mexicano en: "Los Instrumentos Internacionales de Protección a Refugiados y La Legislación 
Mexicana", Conferencia dictada por la Licenciada Maria Isabel Garza Hurtado de la consultoría 
jurldica de la Secretarla de Relaciones Exteriores, en el marco del Coloquio" Tradición de asilo y 
Refugio en México ". realizado en el Colegio de México en noviembre del 2000. Sin embargo, la 
copia del escrito puede ser consullada en las oficinas d9 la COMAR 

15 Lajous, Roberta, "Practica del asilo diplomat1co en México", conferencia dictada en el Colegio de 
México durante el coloquio "Tradición de asilo y refugio", México 9 de noviembre de 2000, pág 4. 
16 lbldem 
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He aqul los prindpa.les articules de la Convención de Caracas de 1954 sobre 

Asilo Diplomático: 

Articulo I· --· . 
- . ·"' '.,•·-·· 

· El asilo otorgádo. en lega~ioÍi~s. navlos de guerra y campamentos o aeronaves 

militares~ ª, llers~nas.per~e~uiclas por motivos o delitos politices, será respetado 

por ,el Estádo ·.teriiío~ial .de 'acuerdo con las disposiciones de la presente 

·· c;onvenCiÓn} leg~ciórl ~s todasede de misión diplomática ordinaria, la residencia 

de í6s jefes. de rnisió~ y íós locales habilitados por ellos para habitación de los 

asilados cuándo el nÍirner6 de éstos exceda la capacidad normal de los edificios. 

Los navlos de guerra o aeronaves militares que estuviesen provisionalmente en 

astilleros,· arsenales o talleres para su rapa.ración, no pueden constituir recinto de 

asilo. 

Articulo 11 

Todo Estado tiene derecho a conceder asilo: pero no.está obligado a otorgarlo ni a 

declarar por qué lo niega. 

Articulo 111 

No es licito conceder asilo a personas que por el tiempo de solicitarlo se 

encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios 

competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por 

dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de 

fuerza de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, 

cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter politice. 

Las personas comprendidas en el inciso anterior que de hecho penetrasen en un 

lugar adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse o, según el 

caso. entregadas al gobierno local, que no podrá juzgarles por delitos politices 

anteriores al momento de la entrega. 

Articulo IV 

Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los 

motivos de la persecución. 



Artículo V 

El asilo no podrá ser· concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo 

estrictamente indispensable para que el asilado salga del pals con las seguridades 

otorgadas por el gobierno del Estado territorial a fin de que no peligre su vida, su 

libertad o su integridad personal, o para· que se ponga de otra manera en 

seguridad al asilado. 

Artículo VI 

Se enliende~ ~o,ino casos de urgencia, entre otros, aquéllos en que el individuo 

sea perseguid~· pJ/~~~s~~~~ b;'rri~JtÍtudei;~~u·e hayan escapado al cont~ol de las 

autoridades ~i.i~H;;;~·c~·~w~;§\Ji~~.i.;~·~·~.~iu~~fo~>in P~~ig~os de ser privado de 
su vida o de sú libeitad;por;:'~azoríes ;,de' persecución·.· polltica · í¡ · no. pueda, sin 

riesgo: ponerse d~ otr~· ~~~~;; e~é·~·~~~r¡cl~'.d . . :· ·.· ¡ ;:; ,·.,: ,, \e········.•. ' . 
Artículo VII ·• ··:·:s ''· ., ·"·' 'i·· ' '·'2.<•:'< · 

·Corresponde al Estado ~~il~ht¡;~;r:~·i:r nj~i·sJ't~~t~' eiJSn 6'.~~o de urgencia. 
Artículo VIII :.::•." "·." ·,e¡' ·.::,· ·· ·:. '· ·" 

El agente diplomátic~. jefe de navlo 'de gu~rra,'ca~pa;ne~t~ o aeronave militar, 

después de concedido el asilo, y a lamayor brev~dad ,po~ible; .le comunicará al 

Ministro de Relaciones Exteriores· del Estado territorial o a la autoridad 

administrativa del lugar si el hecho h'ubieses ocurrido fuera de la capital. 17 

Una vez teniendo las bases legales, podemos introducirnos en la materia que nos 

ocupa: los dos asilos y un refugio masivos, que estudiaremos desde sus causas, 

las cuáles hicieron que, o que los mexicanos se identificaran con ellos, o que le 

sacaran provecho a su dolor, o que los ayudaran porque simplemente no habla 

más remedio. 

17 La convención puede ser consultada en su totalidad en: http://www.sre.gob.mx 
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2 LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y LOS ANTECEDENTES AL EXILIO: 

Con una pesada y anacrónica estructura feudal que subyugaba a los campesinos 

sin tierra y a los obreros empobrecidos; y con sindicatos y todo tipo de 

organizaciones politicas en la clandestinidad, llegó a su fin la dictadura de Miguel 

Primo de Rivera, quién habla tenido el respaldo, apoyo y anuencia del rey Alfonso 

XIII. Hacia' 1930, el rey decidió renu!"ciar al reino de España debido,,al latente 

riesgo d~ ~fl~: guerra civil.entre, los. q~e lo c¡uer.ran depw~sto ppr su .cofl1plicidad 

con 'la dictadura y querían una apertura democrática, y aqué,llos que qUerlan 
' . . . -· . . ··.. . . " -,· ... ; 

todavía el status qua - tanto social, corno ecónóniicó,- que brindaba la' 111oríarqula . 

. AsÍ, tras la renuncia del rey, la segunda República E~p~~ola f~~· prb~¡~;:ri~cÍ~ por 
- ,· ' 

las Cortes Españolas en 1931. De inmediato el nuevo gobierno ~cimenzó a actuar . 
' • "I, : --.. ·~, .•. ' . ,,_: .- " . • •. ··: 

en materia social y política: acciones corno la déclaraclón:de'resiádo:laico, la --. -··. ,., ... ·,• --·: ·--;· .. 

necesitadlsirna reforma agraria, las demandas básicas .obrerás:·rnás'lleé:esarias: 

corno las jornadas de 40 horas a la semana; un salarió'.rriá~ dig;no' o leyes que 
' ' .. · ···' ·"; .. - . 

obligaran a los empresarios a hacer las rnejóá1s"en'las condiciones de trabajo y 

con respecto a la seguridad social. Instituyó ta~~iéri/1~~'esi~tutos de autonomía· 

para Cataluña, Euzkadi -país Vasco- y Gali~Ía: ~~tas.son; alg~nas de las acciones 

que la República llevó al cabo durante s¿ cortisima existencia. Pero el clima 

político se enrareció: por un lado los sectores reaccionarios (los militares, el clero, 

y clase alta) se sentían acorralados por las organizaciones obreras que los 

amedrentaban propagando la idea de una España comunistas, además de· 1as 

acciones de la República. Y por otro, los sectores corno el campesino y el obrero 1 

se radicalizaban en contra la forma de proceder de la República, la cual pensaban, 

actuaba muy lentamente y no en la proporción necesaria. Las· posiciones 

polarizadas y la vacilación de la República para actuar en contra de la 

0

EI exilio es el destierro, ya sea voluntario u obligado. 
' posiciones irreductibles como la de los líderes sindicales: "La única esperanza de las masas es, 
hoy en dia. una revolución social" o "La revolución que queremos sólo puede hacerse con la 
v1olenc1a . Para establecer el socialismo en España hay que triunfar sobre la clase capitalista y 
establecer nuestro poder". declaraciones de don Francisco Largo Caballero, secretario de la UGT 
(Unión General de Traba¡adores). hechas con una enorme irresponsabilidad que no hacia más que 
azuzar más la tensión entre los grupos sociales españoles. 
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conspiración reaccionaria hicieron explotar la guerra: por un lado, Jos reaccionarios 

que se rebelaron contra las reformas· Republicanas liderados por el General 

Francisco Franco; por el otro lado Jos Republicanos, todos Jos españoles fieles al 

sistema democrático de las cortes de .1931 cuyo espectro social comprendla a la 

clase media, campesina y obrera', y cuyas esperanzas hablan sido depositadas en 
. . . 

la República. La guerra dio como resultado la destrucción de los escasos logros de 

los Republicanos. 

La GUeri"a Civil ~s~~fióla.~s el punto de partida para la Segunda Guerra Mundial. 

Lo que empezó :~orno un éonflicto de orden interno derivó en una cruenta lucha de 

liberación' ~~cional, debido a la intervención de los paises totalitarios Europeos en 
, . ' ~ .. - . 

favorde:los rebeldes franquistas. Esta "lucha de liberación" fue un ensayo para 

las potencias que después conformarlan al eje, pues probarían sus tácticas y 

nuevas armas que pondrian en práctica contra las democracias en el primer lustro 

de la década de los cuarenta. 

La República Española - encabezada por el presidente Manuel Azaña - era 

sofocada y aniquilada por la sublevación fascista que contaba con la ayuda de 

Alemania Nazi e Italia Fascista. 

La radicalización de las masas que se vivla en España durante los primeros años 

de la República, hizo que Europa temiera una transformación radical en la politica 

española: primero que nada, la potencia Británica temla que el cambio de régimen 

Republicano gradualmente se convirtiera en una "República de trabajadores", 

como lo era la Unión Soviética. Y siendo un país que gran parte de su inversión 

exterior se encontraba en España, lo último que queria era una "nacionalización" 

de los bienes Españoles, como podrían representar las minas, principalmente de 

fierro, cuya mayor concentración se encontraba en Euzkadi. 

Témime, tmile y Broué, Pierre, "La Revolución y la Guerra de España", Fondo de Cultura 
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A Francia, q~e un principio vela con buenos ojos a la República, poco a poco se le 
. ' - - - . '. . i;':, _.' '·-· - ··. -· .- . _-' :_. 

fue acaba11do el ánirno;'~pues Inglaterra habla dejado en claro que no brindarla 

ayuda a la República y que$¡' Francia lo hacia, se aventuraria sola, sin el respaldo 

del~obiern~,8~iiá§i6~:;[~o~ Blum, que fungia como primer ministro del gobierno 

francés, no tuvo' niÍa.íÍlsiéÍn;' ni el valor, para contrarrestar al fascismo en España, 
,< ~:. "--'- . ·;- ,' .. ·¡ ~ ,,,-<, 'r-"." - , , 

aún sabiendÓ qUe'si se desataba un conflicto con la Alemania de Hitler, quedaria a 
<.' - ··~ ··-·., ; . -:, "" ·" . ·- ,,; ' 

mérced de los' Nazis.aí.v€irse acorralada por ambos lados. 

Los~alemanés''áyudárori a Franco por diversos motivos, entre los principales se 

enco~tr~ban/p~ecisa;:,,ente esas minas de fierro en poder de los británicos, que 

podÍ~n/~bastec~r perfectamente a la incipiente industria de guerra Nazi. Por 

· ~tró lado, 'débian dar un ejemplo definitivo a los obreros alemanes, destruyendo de 

una vez por todas al experimento Español. 

Los motivos italianos consistian en poder dominar el mediterráneo por completo, 

es decir el ori.ental y· occidental; además de poder tener en él algunas bases 

militares, las cuales lucirían perfectas en las islas Baleares, por decir un ejemplo. 

Se pensaba, sin duda alguna que, los hoy amigos alemanes e italÍanos,.éll~~arian ·· 

en su avaro afán de.·dominar a Europa {y después al· mundo{''Pue~";arnba~ 
Naciones reclamaban como esfera de influencia toda la región que confor~aban 
los Balcanes. 

La Unión Soviética no queria verse. aislada dél concierto Europeo, pues la 

promoción de la "revolución" le habla acarreado ya la animadversión de algunos 

paises. Por ello, decidió mantenerse al margen durante el principio del conflicto, 

para después tomar abiertamente partido por la República. Durante un tiempo, 

fungió como contrapeso a la abrumadora ayuda fascista. 

Asi las cosas, Francia lanza una propuesta de iniciativa Inglesa para la 

conformación de un "Comité de No intervención", el cual, sin más autoridad que 

Económica, México 1962, 11 Tomos; Tomo l. pp 63 y 85. 
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"moral", estarla formado parlas _potencias ~u_ropeas·para observar que.ninguno 

de los dos bandos en conflicto, recibiera· ay~da: extranjer~.- y ejercer!an un control 

bajo sus fronteras para evitar.y prohibir el Íráfico de armas. El pa~to fue firmado 

por Alemania, Gran Bretaña, Italia, Unión Soviética y Portugal. El C~mité tuvo su 

base en Londres, y también tuvo _una deshonrosa_ actuación, pues _hizo caso· omiso 

de las violaciones a la neut~alidad 'que los ministros españÓles docurnentaban para 

demostrar la ayuda fascista á Franco. Después de unos meses, La Unión 

Soviética decidió ayudar a la República. 2 

La derrota se sucedió,~ Í~' ~isla d~ las potencias de~ocráticas europeas que le 

dieron la espalda _a· I; Es~aii~ : R~publica~a por creerla un ré.gimen de tintes 
,::.,U·. r.,_': ~;~ .·, :,··, .. · :"i . · 

comunistas. 

Con la ley en la ·mano y la autoridad moral en sus palabras, el presidente 

Cárdenas ayudó con armas al agonizante gobierno republicano español (aunque 

por la cantidad de las mismas, más que material, era una ayuda simbólica), cuyo 

único apoyo material y moral lo constituía la Unión Soviética. México, defendió la 

legitimidad de la República, y condenó la agresión totalitaria en_ la entonces 

Sociedad de Naciones. 

La compra de armamento a México fue encargada y ordenada desde Madrid, a 

través de su embajador en México Félix Gordón Ordás. La decisión del general fUe 

inmediata y en los mejores términos: se venderían las armas a España siempre y 

cuando, Francia no tuviera ningún inconveniente, pues en el tratado de amistad y 

comercio firmado entre los galos y los hispanos, Francia aparecia como el único 

proveedor de los pertrechos de guerra. Además, México le brindaba ayuda a un 

gobierno legítimamente constituido. 

2 si se quiere profundizar en los motivos y actitudes de las naciones europeas puede leerse "b!! 
Revolución y la guerra de España". op. Cit. 
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Según el informe presidencial, _3~se 'detaÍla-la entrega de 20,000 fusiles de 7 
- - .. . ' ' ' 

milimetros y 20,000 cartuctio~ de' fabricación nacional que fueron entregados en 

el puerto de Veracruz, en el Buque Español Magallanes que partió hacia España 

el 20 de agosto de 1936.4 

El apoyo moral, legal y jurldico que México brindó a la República, consistió en la 

defensa de su legitimidad y derecho al auxilio internacional, por ser un régimen 

que habla sido elegido democráticamente por el Pueblo Español. As! lo 

reclamaron Narciso Bassols e Isidro Fabela: el licenciado Bassols cuestionaba 

ante Ja asamblea de la Sociedad de Naciones, si se cumplfa la misión principal de 

la liga que era garantizar la paz mundial; y advirtió que la ilegalidad de la 

medida de no intervenir en el conflicto "interno" Hispano, sentaba el precedente de 

no auxiliar a un gobierno legalmente constituido con la ayuda necesaria, es decir, 

los pertrechos de guerra, as! como el bloqueo y sanción a los correspondientes 

agresores, internos o externos.5 El Licenciado Fabela suplió al licenciado 

Bassols, pero su reclamo fue igual de contundente que el de su predecesor: habló 

que del capitulo 1 O del Convenio de la liga de Naciones, el cual las comprometla 

"a respetar y mantener contra toda agresión exterior, la iniegridad territorial y fa 

independencia de todos sus miembros", en reclamo directo a la ayuda de los 

fascistas a Franco. Según los criticas (que pululaban lo mismo en el exterior que 

en el México mismo), México argumentaba la no intervención y vendla. armas al 

Gobierno Español del presidente Azaña.6 Magistralmente, como todos.los 

diplomáticos mexicanos revolucionarios, el licenciado Fabela, respondió, y réfutó a 

sus criticas: Fabela fundamentó la coherente actuación de Méxiccí en ia fÍrina de la 

"Convención sobre Deberes y Derechos de los Estados en caso de Luchas 

Civiles" celebrada en la Habana durante la VI Conferencia lnteramericana de 

' "la polltica exterior de México a través de los informes presidenciales". Secretaria de Relaciones 
exteriores, Secretaria de la Presidencia, primera edición, México 1976. 
'Archivo Histórico Diplomat1co de la Secretarla de Relaciones Exteriores, 111-1325-5 
5 s1 se quiere profundizar en la actuación del licenciado Bassols, se puede consultar el discurso 
dado en la Sociedad de Naciones. Archivo Histórico Diplomático de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores 111-770-5; o bien el libro "las Relaciones Diplomáticas México-España (1621-1977!", 
Diaz. Miguel, y Martini. Jaime G .. editorial Porrúa S-A., primera edición, México 1977. 
•Archivo Histórico Diplomático de la Secretarla de Relacione Exteriores, 111-325-5 

·- ... . ..... ~ 
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1928, que dejaba en claro las obligaciones de' los· Estados r_especto a los 

contendientes: "Prohibir el tráfico de armas y material. de~guerra, salvo cuando 

fueran destinada al Gobierno, mientras no esté recono6iciá' la' tJ~ligérancia de los 

rebeldes, caso en el cual se aplicarán las reglasde neuÍ;aÍidad'.~.7AlJrlque España 

no habfa firmado el Convenio, México si lo hab1'~.h~~ll6y_~st~ba 'obligado a 

observar la misma conducta en cualquier otra p~,rt~ d~I mu.ido.O' • ·•'. 
" ;_ :~ ·""'o• ' -· .. ,- " . • 

El reclamo de responsabilidadª·'ª única instahci~ lntérnaci~líal capaz de haber 

conjurado la Guerra Civil Española y por~~éf~. ¡¡\~_sé~~llci~ GÚerra Mundial, fue -·· .. . . - ..... ;, -

desoldo con funestas consecuencias. ' ·« ' .. , 

Otro apoyo consistió en fa iniciativa -propuesta por un grupo de damas mexicanas 

que encabezaba la esposa del G~n~ra1'1c~;deiÍ~s-\- para proteger a 

aproximadamente 500 niños españoles (de.l~¿'fb~~le~'.en. realidad llegaron 

alrededor de 460), que a causa de la guerra ci~·il h:~b.i~~~q¿~dado desamparados. 

El Presidente accedió y el transporte ,f¿e proporcii~n~cÍo por el gobierno 
- - • . ._., , ¡ . ' ~ ~-- •. 

Republicano, que aceptó la propuesta_ lllexicalla'. 'Los niños fueron. alojados en 

Michoacán por propuesta de su gobernador,·aí_;:i>?e~Íd,~rit¡:;Fy:ruerorÍ conoddos 

como los "niños de Morelia" por llegar a :esa '~iÜda~. a·una ,éscÚela qÚe se 

acondicionó para proporcionarles u~a vi:i~n'~~ en Juniclde 1:93·7.8 

; '->:-· ;-~:,~,?~r .";,t"· '. :;::;_:· "· • :.- · 
' - -"~ '':' -~--- ' i. ,.. 

Un año después, Don Daniel Cesio Vifiegas que 
0

fungia como embajador de 

México en Portugal, se comunicó con Luis Mont~s de Oca, quién era director del 

Banco de México, para que a su vez, transmitiera la iniciativa al General 

Cárdenas de poder recibir en México a un grupo de los más renombrados 

intelectuales españoles. La idea era que los españoles continuaran sus cursos e 

investigaciones en nuestro pais, debido a que habían sido interrumpidas por la 

7 lbldem. Si se quiere profundizar en su actuación se pueden consultar los siguientes libros: 
Serrano Migallón, Fernando, "Aportación de Isidro Fabela a la Doctrina Internacional de México", 
ediciones Punto de Partida, México 1970. 
Enrlquez Perea. Alberto (compilador). "México y España: solidaridad y asilo político 1936-1942", 
Archivo Histórico Diplomático Mexicano, México, 1990. 
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guerra civil. La respuesta del General fue afirmativa y don Daniel se puso en 

contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República, as! como con 

el Ministerio de Educación de los cuales, don José Giral era el titular de la primera 

yWe~ceslao Roses subsecretario de la segunda, quienes no tuvieron ninguna' 

objeción e al igual que los intelectuales - en llevar al cabo la invitación y el 

traslado. 9 . 

' ·. . .. · . 
;· ' 

Me ll~varla todo un libro enunciar las bondades de esa invitación, además de ya 

h'aberinuchos estudios sobre ese tema, pero no sobra mencionar que !~dos ellos, 

llegaron a México y tr~bajaron en la Casa de España en México, de~tinada como 

lugar de reunión, investigación y docencia, un espacio para esos eminentes 

españoles, a los cuales se les agregarlan también eminentes· mexicanos y que 

tiempo después se llamarla El Colegio de México, institución que está presente 

hasta nuestros dlas como uno de los mejores centros ·de. investigación superior 

en México. 

Pero serla a partir de 1939 cuando vendrla el grueso de la ayuda y solidaridad 

Mexicana con el pueblo Español. 

2.1 EL INICIO DEL ASILO. 

Los principales artífices de la acogida mexicana a los españoles fueron, por un 

lado, los ministros Bassols y Fabela, quienes en diversas oca.sienes se acercaron 

al Presidente Cárdenas para urgir el recibimiento de los Republicanos; y por otro 

lado, los ministros españoles Vidarte y Gordón Ordás. 

Juan Simeón Viciarte y Félix Gordón Ordás pugnaron por un apoyo y un lugar de 

refugio a españoles, por si la derrota de la República (que cada vez era más 

' Fagen, Patricia W., "Transterrados y ciudadanos", Fondo de Cultura Económica, México, 1975, rP· 29-30. 
Casio Villegas, Daniel, "Memorias·, SEP. colección lecturas Mexicanas, México, 1986, pp 169-

172. 



evidente y cercana) se materi~lizaba:· El únicó lugaíqüe brindarla ese refugio sin 

ninguna condición, era sin du,éia México . 

. " .. ·-
Juan Simeón Vidarte;-quien fUllgfa como agente del gobierno Republicano para 

encomiendas muy delÍc~das y dÍscretas, asignadas pór el Presidente de Ministros 

español, Juan Negrfn,: viene a México en 1937 con fa misión de auscultar la 

opinión y la posición Mexicana, ante una eventual derrota Republicana; es decir, 

investigar hasta· donde se podla contar con México una vez consumada la 

avanzada Franquista. "Hay que ir preparando la emigración de millares Españoles, 

que serian fusilados por Franco, de quedarse en España. Uno de los pocos 

paises que p.uede acogernos es México, cuya simpatfa por fa República la ha 

demostrado en todos sus actos. Aquí mismo, en Ginebra nuestro mejor amigo es 

el embajador de México, Fabela", 10 le confesarla el Ministro Negrfn a Viciarte, al 

enterarle de su misión. 

Viciarte llega a México y se entrevista : con el General Cárdenas en el Palacio 

Nacional; tras explicarle al Presidente ~I pensamiento de Negri~ con respecto a la 

posibilidad de la derrota y un posible apo;Ó p~ra,brinclar ~n~efugio masivo en 

territorio mexicano, Cárdenas respondió: 

"No puedo hacerme a la idea de'. que qstedes ·pierdan la guerra, ¡Tanto 

heroísmo, tanto sacrificio y por causa tan nol:Ílénó puede. resultar estéril! ... si ese 

momento llegase, puede decir a su g~bi~rn·~ qJ~-1~~ republicanos españoles 

encontrarfan en México una seg~nda p~tria.· L~s abri~emos los brazos con la 

emoción y cariño que su nóble IÚcha por la. libertad y la independencia de. supaís 

merecen."11 

Seguro es que Viciarte no cabia ni de sorprendido, ni de contento. 'Me.ses d~spués, 
el 15 de febrero de 1938, Cárdenas reiteró la promesa. 

'º Matesanz, José Antonio. "Las ralees del exilio: México ante la Guerra Civil. Espanola", Colmex, 
Centro de Estudios Históricos UNAM, Facultad de Filosofla y Letras, México, 1999, pp 247-248. 
11 lbldem. 
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El embajador de Españ~' en Mé~ico, Félix G~rdón Ordfls;,buscó "por su cuenta" el 

asilo a los republicanos. tr~t ~¡ ~~ie~ei:lenie de i~s niños de Morelia y los 

académicos e ,intelectuales tjue conformarori .I~ ·e:.ª~ª :C!e' España'en México, al 

embajador Gordón Ordás se le ocÚrÍÍó que fyléxi~CI podrf¡i'aloja.r', a los vencidos. 

Hizo algunas c~nsultas con la RepúblÍca·q~e:noÜueron~;r'espondidas a su 

satisfacción, por lo cual, decidió emprender la petición ~I· p~ci¡íd~nte él ~i~mo, el a 
'·" .. _ .. -_.J_·;,.,,_. __ .. ,-:_, .... ' ' ··- ·-·· .· -

de abril de 1938. Cárdenas, para alegria del .embajador;· expresó la misma_ 

promesa que le habla hecho antes a Viciarte. - ::'>" -·· ;:~<<~~---~.:-. --, 
~ , ·::~ ~.·:, 

:··:::-: ' ::_:;>~\~-:-:: .. , 

El Presidente Cárdenas también recibió consejo y sug~renci~ de eles diplofriáticos 

mexicanos: Narciso Bassols e Isidro Fabela. El licen~i~Cí6' F~beÍ~ I~ es6ribe a . 

Cárdenas un telegrama el 23 de febrero de 1939, urgiéndcirb'a'~~tl.l~~ ~~{~i r~~cate. 
de profesores, militares, ingenieros, abogados, · ;ri~cá~1~Ós( 'aviadores, 

intelectuales y demás personas útiles albergadas fin los campos' de co~centra~iÓn .. ·--·- .,··,····, .,. ·, 

franceses, que corrían el riesgo de ser extraditadas hacia España una vez 

reconocido el régimen franquista. Bassols le propuso' al: pr~side-nte, que la 

legación de México en Francia fuera la encargada d~: seleccionar a los 

republicanos españoles y excombatientes extranjeros que~deseal'an refugio en 

México. La respuesta de la SRE fue afirmativa en cua.nto a los republicanos 

españoles, no así con los excombatientes extranjeros. El propio Bassols seria el 

encargado de hacer la selección de acuerdÓ ·con la.s propuestas de las 

organizaciones republicanas sobrevivientes, y· a· 8 puntos enunciados por la 

Secretaria de Relaciones Exteriores: 

1. -Salvo casos angustiosos se procurará dej~·r que se asiente el problema 

español para que numerosas solicitu'de~-!~9ape5,'{~e.clesvanezcan y sólo 

subsistan necesidades reales y permanenies de.erTI,igráciÓn. 

2. -Se buscará concurso de Gobierno Español y:-óiras-einlidádes nacionales en 

selección de emigrantes y su respaldo económico. 
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~ ·. 

3. -Enningúneaso erogar~ ~éxico~sm¡1ás para emigrantes. 

4. -Se procurará ~ri.iodo'l~·~~~ibl~for~a'.(~riid~~es económicas de producción 
. . _, _;.-,;,·•,,,,- . '"····· .,_.,··«- ... ,•(•. '·•· '· --· . - ' .. 

preferentern~nte.~grícola':Tratándcí~e ;cíe iritelect~ales se buscará. conservar 

grupo~ efi~~cei.qú~ íri~f1i~~9',¡'¡)~ J¡~; ~í ~~Í)fritu poíÍu~6 y tendencias culturales 

auténtiéBs
0

de1·¡;'~ebÍoe~~añol:'.··:. ····:~': ;•'.' ;~.},;' .. ''> . 
. . ·.: . .-· . .,''"""'")--.·;:,,,- ... -~·~.:··>~:-~.-~·-, '\.\:.~! 1·-.;- -·--·,'::-~-:·, ·,·' 

5. -Inmigrantes Spa~a'ián cuotas de admiiión, no tendr~~ limitada duración 

estancia y podrán ejer~~r actividades que ccirrés~C>nde~ a si.is conocimientos 

técnicos:· 

6. -Consulado ·General París otorgará visas . en pasaportes españoles para 

· autorÍza~inmigración. 

'7; _;Diéhas visas serán otorgadas cada caso por la Legación de Mexico en Paris . 

. l s; ·~~a pr;,;pla L~gación en París estudiará cada solicitud r~~ni~ndo 
'CJedcii~á;~¡ debe pedirse al Consulado otorgamiento ele visa.1,2 

los datos y 

.--.~;~-:~:/-'~· ··:;~ -~O'-' ' .. _. -,, :. - -: . . 

::. '~' ' -. ,- . ; ; '. ::_; :. . - . . ' 

El· Mifll~tro Mexicaílo difiere de las bases que le son enviadas de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores para la selección de los refugiados, pues piensa que es otra · 

la finalidad que perseguía el asilo. El licenciado Bassols manda una. carta al 

secretario de gobernación Ignacio García Téllez y otra al Presidente Cárdenas, en 

donde expone su idea de que la inmigración española se trataba:. 'de una · 

"hospitalidad de tipo político, de solidaridad democrática y congruencia 

antifascista"; 13 se trataba de dar y no de recibir, es por ello que era contrario a los 

"lbldem, pág. 321. 
" Era de mucho más interés, dar asilo a ·españoles que lo necesitaran por razones de orden 
politico y social. "No debe dar asilo un pals con la mira de enriquecer su economla propia. 
aumentar su producción agrlcola o industrial, o simplemente robustecer el volumen de su 
población", asl lo escribe al Presidente Cárdenas el licenciado Bassols en su misiva de julio de 
1939. donde le expresa que la composición del grupo de refugiados debla representar. la 
composición del "Frente Popular Español" (coalición de partidos de centro e izquierda que se 
hablan unido para ganar las cortes y la presidencia de España en 1936). 



porcentajes de cuantos obreros, campesinos, intelectuales o profesionales deblan 

venir: aslque--sl el asilo politice se brindaba, era por Ja única razón de dar a Jos 
. - - . 

españoles un Jugar en donde vivir, lejos de la amenaza de muerte _fa_scista que se 

cernla sobre sus cabezas de haberse quedado en España. El asilo además, no 

tiene' porqué otorgarse en virtud del beneficio que ese asilo pueda darl\') al país 

asilante. 

Según Bassols~ el asilo deberla otorgarse en primer lugar,· a- las personas cuyas 

id~as ~olitica~ las pusieran en peligro inmediato ante él re~imen-Franquista/4 Es 

decir, pri~ciipalinente politices o personas que hubie'ran servido ~n ~!gobierno o 

derit¡~ d~J ejército Republicano, en vez de paquete~ d~p'as~~cfo~es y ob;eros, 

inteJecit~al~s y profesionales. De cualquier fo~ma, Ja selécció~ ~iguiÓ: ~I iÓu~j que 

la llegada de los españoles a México entre 1939 y 1943. - - '-·:. . . 

Empieza aqul la labor titánica: la legación y el -- consulado , 'endrán que 

ingeniárselas con el presupuesto asignado, con las instituciones que'.s?b~évi~em ~I 
desmoronamiento de la República y con la cooperación cleprgarÍiza_Cionl:!s (;¡\,ÍJes 

en Francia y Estados Unidos, para el resguardo y posteri()r ,e;,,l>~/~IJ~ de Jos 

Españoles y otros europeos a territorio mexicano. 

Al terminar la guerra en España, miles de soldados y civiles republi~anos huyeron 

de una muerte segura, a manos de las huestes , y ele J~_s trlb¿nales de 

responsabilidades políticas y militares de Franco. Familias enterás cruzaban los 

Pirineos para poder llegar a Francia, opción natural de refugio, pues arriesgarse 

a Portugal habria con toda seguridad derivado, en una deportación y posterior 

ejecución en España, dado que existía una complicidad entre el dictador de 

Enriquez Perea, Alberto (compilador), "México y España: solidaridad y asilo polltico 1936-1942", 
Archivo Histórico Diplomático Mexicano, México 1990. pág. 42. 
" El maestro Matezans - cuya obra fue indispensable para este traba¡o - nota un interés especial 
de Bassols en cuánto a los refugiados de orden politico: según el Maestro Matesanz, Bassols era 
un comuntsta convencido, y en su interés en que salieran primero de España los politices. quizá 
permeaba la idea de con esas personas. poder revitalizar la posición del partido comunista en 
México A pesar de ello, ésta situación no empaM la selección de los refugrados 
"Las ralees del exrlro. ·, op.crt., pp 320-323 
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Portugal,· Oliveira, y Francisco Franco. Otros mas abandonaban España por los 

puertos mediterráneos hacia los territorios africanos del norte, Argelia en 

particular, y hacia los puertos franceses. La avanzada fascista tenia ganada pues, 

toda la península ibérica.: 

El éxodo español habla comenzado desde el principio de la guerra, cuando 

personas que no perteneclan a ninguno de los dos bandos, empezaron a huir de 

las atrocidades de la guerra; pero .fue .al término de.esta llegó el grueso de los 

refugiados. 
" ' I• • • ,.' >:· ·: • • ' 

Al llegar a Francia, los esp~ñoles:y:miernb~6s de las brigadas internacionales 
·- . , - ·-··: ... - ,.,,·····.-;:·.-. ·--· -

fueron recluidos encarrÍpos de écirícéntración: Por desgracia serian el hambre, el 

hacinamiento, el;desprc=cio y iainín~ndicia los que marcarían la vida en las 

barracas cié los é:a,:np~s fr~~ces~s 'd'ei ~·~ncentradón: 

Entre.lcÍs refugiados que llegaron a Francia, habla soldados oficiales del ejército 

en retirada. Sin embargo "el grueso era población civil, familias republicanas, 

lesionados, ancianos, centenares de miles de niños·. 15 Algunos llegaron a los 

campos de "Saint Cyprien", "Argelés-sur- le mer", y "Le Barcarés", ubicados en las 

playas de "Cóte Vermeille" en la costa suroeste de Francia. 16 Otros eran los de 

"Bram", "Montauban", "Clairefont", "Récébédou", "Ferme de Pechou", "La Fauga", 

"Camp d'accueil de Gers'', "Montreich", "Camp de Septfonds", "Gurs" y "Camp des 

Parmiers", entre otros nombres. 17 Las barracas de los campos de conc~ntración 
eran rodeadas de alambre de púas para impedir cualquier tentativa de esc~pe. 18 

Trabajos forzados hasta casi el desvanecimiento, piojos, ratas - que a veces la 

hacían de alimento- y una pésima dieta otorgada por los franceses eran el pan 

" Petrich, Blanche, "sigue la deuda de Francia con los sobrevivientes del exilio espa1lor, en el 
diario "La Jornada" en interne!, lunes 1 O abril de 2000, en: www.jomada.unam.mx 
" Garcla Durán, Juan, "La Guerra Civil Española: fuentes. (Archivos biblioqrafla y filmografla) •• 
ed. Critica - Fundación Banco Exterior, Barcelona, 1985, pág. 168. 
" "Misión de Luis Rodrlguez en Francia - La protección de los refugiados españoles julio a 
diciembre de 1940 ", El Colegio de México - Secretarla de Relaciones Exteriores - El Consejo 
Nacional de Ciencia Y Tecnologia, México, primera edición, 2000, pp. 449-450. 
"Garcla Durán, op.cit., pág. 168. 



nuestro de cada dia. 19 Alojados en cubiles de cerdo, de a dos o tres hombres en 

cada uno, la única manera de combatir a los piojos y a las pulgas que les llagaban 

lcis ·cuerpos, era sumergiéndose en el agua congelada del algún lago cercano; no 

eran pocos ios que morían de pulmonla o de disenterla.20 Al cabo de unos meses 

.en .territorio francés se les dieron tres opciones a los españoles: regresarse a la 

España franquista, ·alistarse en la legión extranjera que empezaba a dar las 

.batallas de la Segunda Guerra Mundial o inscribirse en los campos de trabajos 

forzosos.21 Dado lo impopular de la medida de enrolamiento en la legión 

extranjera, el gobierno francés publicó un decreto en el que aludlan 

indirectamente a los refUgiados españoles, los cuáles estarlan sujetos a "las 

mismas condiciones fijadas por las leyes ele reclutamiento, al ofrecer en tiempo de 
' . 

paz a las autoridades militares francesas aquéllas prestaciones cuyo carácter y 

modo de ejecución serian determinadas por decreto" (diario oficial, 16 de abril de 

1939). 22 

. No habla ..;;Úcha posibilidad de movimiento para los españoles: en un princ1p10 

·tuvieron que'. obedecer y soportar la "hospitalidad" y las reglas de los franceses; 

perci pocio ~;pbco se verían copados por Franco por un lado, y por la máquina - ;.· ~ - . - ' - . . -

militar .. de 1.a 
0

/poderosa. Alemania, que en una forma rampante y avasalladora 

vencierl~ y 6i:~parla. a la Galia en el verano de 1940. 

Es hora del rescate ... 

Hasta aqul con los antecedentes y el calvario de los españoles,. vam.~s á ver' a 

otras personas que también tuvieron problemas en ~us paises . y se ·.vieron 

obligados a huir a México; después de enunciados los casosde losj~dlos y.los 
- . . . . . . -

alemanes, seguirá el escrito en donde las tragedias convergen, y.terminan con un· 

final feliz. 

''' El Embajador Rodrlguez hace un estupendo y extenso estudio sobre las condiciones privativas 
de los campos en sus apuntes: "Misión de .. .", op.cil., pp. 452-457. 
'" Petrich. op. cit. 
"lbldem. 
""El Exilio Español en México 1939-1982", Fondo de Cultura Económica. México, 1982, pág. 35. 
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2.2 MÉXICO Y LOS JUDÍOS: 

ANTECEDENTES DE LA INMIGRACIÓN JUDÍA EN MÉXICO. 

Los judlos son un grupo étnico, social y religioso que era explfcitamente 

indeseable, a veces repudiado y agredido, en el México de los años veinte y 

treinta. Se convirtieron en blanco de las descargas sociales, de los resentimientos 

populares que fueron peligrosamente abrazados por más de un gobierno1 y por 

desgracia México, nó fúe la excepción.2 Pero, ¿cuáles eran los argumentos que 

se esgrimlan en Méxido ~ri e:()~(;~ ellos? 

Tras la caótica yestiemececloraentracfa revolucionaria de México en el siglo XX, 

el pensamie~ío'~i~~ici~riC::i~(niéxi¿~rio c6n;ider6 que una de las mejores formas 

de reconstruir ~¡ pa'1~ ~~a: I~ in~igraCiÓn, pues la consideraban un valioso 

"instrumento de. modernidad, entendida como crecimiento poblacional y 

económico~. 3 ~u~~ era u~ ~upuesto que México era un pals rico, de vastos 

territorios, que debla ser explotado pero faltaba la gente para trabajarlo. 4 

1 No sólo en México por supuesto sino en gran parte del mundo occidental, como en Francia, 
cuando en los albores del siglo XX se juzgó a un militar por espionaje a favor de Alemania y se le 
encontró culpable: el muy sonado caso Dreyfus, en donde lo que en realidad se estaba haciendo 
era encontrar un chivo expiatorio para proteger a un miembro del ejército que era el verdadero 
culpable del ilicilo. En la búsqueda de un chivo expiatorio, Dreyfus resultó inmejorable, ya que 
debido a su ascendente judlo, podla ser un blanco peñecto para que ta población francesa 
encontrara un escape a su odio por los israelitas, pues sin duda, si Dreyfus era de origen judío, 
tenía que ser culpable. 
O en Rusia, que fue eí país en donde empezaron las primeras matanzas masivas de judíos, en 
donde podemos marcar su empiezo en 1880 y su aparente fin en 1920; entre 1918 y 1920 se ha 
llegado a calcular que fueron asesinados en Rusia alrededor de 100, 000 judíos. 
Para el caso Drcyfus consúltcse· 
http·//www.literatura.org/Borges/100/1 OOdr.html 
http://clio.rediris.es/fichas/Holocausto/antisemitismo.htm 
Para las matanzas judías en Rusia consúltcse: 
http://members.tripod com/-shats/n10/protocolos.htm 
http://www.jaim.com ar/educativo/tinea/70.htm · 
http://mailweb.udlap.mx/-absaíon/icirmar/acts/pinformes/lewinsky/kischinev.html 
2 Katz, Friedrich, "México, Gilberto Bosques and /he refugeos", en revista • The Americas·. 
volumen 57, número 1. Academy of American Franciscan History, EE.UU., julio del 2000, pág. 2. 
3 Hanffstengel, Renata von, y, Cecilia Tercero Vasconcelos. "México, el exilio bien temperado ", 
UNAM - Goethe lnstítut - Instituto de investigaciones lnterculturales Germano - Mexicanas. AC
Secretaria del Estado de Puebla. México, 1995, pág 24. 
4 Ibídem. 



Asl pues, México abrió sus puertas a la inmigración,·ytanto Alvaro Obregón como 

Plutarco Ellas Calles la incentivaron, lo que dio por resultado que entre .1920 y 

1930 llegara a México un importante flujo de judlps; Pí,<?c~d-ent_~~ en su mayorla de 

Europa oriental; cifras estimadas indican que elc°'nti~génte puede ascender hasta 

9,000, aumentando la población total judla a 20,00~ pérsó~~s~ 5 
' . . , . . 

'<-~.. ¡ •, ·:' '.:'.- ,-· •. · ... : <·: 
Pero a partir de la crisis mundial d~ 1929 't~dÓ ca~bió: la repatriación de 

mexicanos provenientes de Estados. Unido_~. más ·él crecimiento natural del pals, 

aunado al sentimiento de rechazo a lo extranjero debido al enorme movimiento de 

introspección que significó la revolución mexicana, dieron por resultado que se 

dejara de ver a ia)nmigración como una alternativa de desarrollo. 

· En un prin'cipio)e1 cérrar las puertas mexicanas a la inmigración se debió al 

corisiderariclo 'dé. proteger a la industria y al trabajador mexicano de la potencial 

. competerici~ cii16~ é~trarijeros. Pero poco a poco se fue deformando y mezclando 

con oiros ta6t~res ·como los étnico-raciales, lo que dio por resultado una 

judeofobi~. 6,':Íl~~ada a en varios casos al extremo.cuando aparecieron en la 

escena grup~s ~n extremó radicales ... 
·-,-¡. 

:..··: __ ·. 
-·.·-·. 

' '·::.- ·'. ·.···. ,. ,. -, ·.,. : •.. _ 

·.:;.:,·-~. ..;, ?:.'' 
Para. empezar,. poco d~spués de• la repatriacÍó~ "cie;. rriucis·dé mexicanos de Jos 

Est~dos Unidos'qu~ ~omen~óen _192g·y alc~nzÓ{~ ~~~to.¿nláximo en._ 1931_,7· se 

celebró e~ rViixi~o Ja SegJnda c6nvención de Mi¡ira~i6n, qJ~ ~~u .vez devinb en 

una nueva ley de inmigración, en donde se decidió ·cerrar las fronteras a 

inmigrantes "indeseables": polacos, serbios, sirios, libaneses, estonios, lituanos, 

checoslovacos, palestinos, armenios, árabes, turcos, búlgaros, rumanos, iranles, 

yugoslavos y griegos", 8 eran precisamente esas la nacionalidades de los judlos 

5 lbldem. 
6 Este término es el más adecuado, debido a que la palabra antisemita conlleva el hecho de 
referirse por igual. a los pueblos de medio oriente que tienen características en común, como por 
ejemplo: haber hablado arameo. asirio, caldeo, hebreo y por supuesto, árabe; por lo cual al 
hablar de semitas estaríamos hablando no sólo de hebreos, sino también de pueblos árabes y Ja 
fobia y el odio es solamente son privativos en ese tiempo hacia Jos judíos. 
7 Hanffstengel, op. cit., pág 24. 
8 Katz, op. cit., pág. 2. 
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que llegaban a M.éxico.e~buscél de ~na nUeváópÓrtunidad de \/ida. Pero eso no 

es lo peor: la-~pr~hÍbÍ~ió~jlegÓ ~n un mo~ento en t;il que los.judlos más 

necesitaban sdn;,d~Í~r i:~i~~"a.:,<.. . .... ·.· .· · · 
-;... ·: ._-. 

'~·i .• ,.; <· :.:~:~'{,' ".,:_~,·· 

~::.;;i¡~~ii~it~i~~~·~,.;;.:~:·;~:~;i~ill;~,~f ~~:;~:~ 
por 1~ ·.• inmigració';1}judla, perci' mucho •más·. que ccin cualquier(·~ofra por sus 

;,i~1thª1~i~~!~:1d;::;· ,: :: :::,:~~lt;~~¡t~~·~~~~:::: 
inv~rsi~~ist~~;: ~8·~·hr~f;de venÍa, directores, represent~ntes de negOcios en 

•. ,·,.· ·-.,,,., ......... ,1' - . • • 

México; ernpleados/perscmas retiradas o estudiantes". 9 
~. ,,.~,', ~, .. {-,-: . 

·-. '.,"~ 

Esta po~tll~a•ci~lg~bierno mexicano alentó manifestaciones fascistas y a grupos 
... · .-'." -'?·"·.·_-- -· ,··· ·. 

que iban desde. el _discurso de exclusión hasta actitudes francamente vfolentas y 

de corte· cie:~;chista>: Reaccionarios agresivos que hicieron su aparición en la 

escen~ polltica mexicana. 10 Uno de esos grupos de tinte fascista es el integrado 
.·._:.. . 

por· 1as . llamadas ·"camisas doradas": un desertor de las filas de Pancho Villa 

durante la revolución, llamado Nicolás Rodrlguez, formó al final de los años veinte 

un grupo de reaccionarios de Í:orte xenofóbico que buscaba acabar con los judíos, 

los llamados "camisas doradas" en honor y remembranza precisamente a los 

"dorados de Villa". Este· grupo estaba asolando a la comunidad judla en México: 

"Mexicanos, déjennos ponerle fin a esta desgracia nacional. Ningún chino o judlo 

quedará en México. Todos los patriotas deberán estar en nuestras filas" era más o 

menos el discurso de Rodrlguez que exponla claramente los "lineamientos" de su 

"organización". 11 Las "camisas doradas" tuvieron una de sus más tristes y célebres 

apariciones cuando en la tarde del 15 de abril de 1930, atacaron en la zona de "la 

lagunilla", en el distrito federal: armados con macanas y grandes garrotes, 

ahuyentaron a la clientela, para enseguida atacar a los comerciantes judíos 

9 lbidem. 
'º Hanffstengei, op. cit., pág 25. 
11 Katz, op. cit., página 2. 

48 



quienes fueron golpeados brutalme~te; 12 ademá~ dé ex!OrsiónarloS y destruir sus 
, - . - ·,-- ' - -- .· . . -

tiendas. Extrañamente estos grupos: estaban apoyados por el gObierrio del 

1 ngeniero Pasé:Ual Ortiz . R·~bio;\ 13 .em ~Íl~ . a'é:titud francamente hostil ya. no sólo 

frente a Jos judJos;~i~~~~~~i~f o;c~iíirfl()S colllúnist~s. 1~ 

Aunque el clima~r~t~~io:~~;~-}~~j~dlos y otras minorfa.s en nuestro.país, ·no era 

un clima que se ~~cj¡~;~·c~ri:i~~}~r con el infierno que estaba~ sufriendo Jo judíos 

en Europa,;p~~{·:~6'.~~j~ba'~~é.ser tenso; verdaderas· campafias antijudfas se 

llevaban a ~ab'ci'"~~;,,~~á;;,ar~· de senadores y de diputados; en. la prensa en el 

radio, y poPu~~ s~~io/r~'p'reseÍÍtativo del público, propaganda en camiones, en 

postes; de' 1~i. : Y':f~n{1~~ . pequeñas tiendas, con mensajes peligrosamente 

encendidos en'8on!ra de extranjeros de origen polaco, ruso o judlo. "Mexicano, no 

. c~111pres ª'· j~df~.,· p~r~~·~ cada peso que le entregas es un eslabón en su 
cadena", 15 : ••. , ! • 

Una dé las' posihi~s ~~pli~aciones para tanta inquina y repudio contra los judfos 

por part~ d~ grÚpÓs're~ccionarids y. derechistas, se debla tal vez al hecho de que 

la religión católica (que'~s' iél que pr~dominaba en. él. Méxicó d~: es~~ ti~~pos y 

que el parte del pafs se habla rehusad.o a que eLgobi~r~o.]e limitara Ó se 

inmiscuyera en. ella, Jo que frremediableniente nos' lle~ó ·ª ,~,~~·erra cri~tera) 
enseña que su Cristo fÚe muerto pof los judfos; 16 ~~a e~bli~~~iÓrt~~t~ bik;:tp~ra 
grupúsculos sociales. fo~cistá.~.iy racistas, ·pero no . pai~ éx~HcaY i~ tá6úí~éf del· 

gobierno. ' · /·.> '(!,/ 
-::·>·} ,·, .. ; .. ;. -

Son principalmente tres los factores predominantes eri Jaotoma de'de'cisiones del 

gobierno, con respecto a los judlos y no permitir má~ súenirada a México: 

12 Lewinsky, Manuel, "Antisemitismo", en: 
http://mailweb.udlap.mx/-absalon/icirmar/acts/pinformes/lewinsky/antisem.html 
13 Jbldem y en Katz, op.cit. pág. 4. . 
" Katz, op.cit .. pág 2. 
" Lewinsky, op.cit. 
'"lbidem. 
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1. - La capacidad económica de incorporar a esos nuevos contingentes. Este 

argumento se refería a que los extranjeros llegaban a tierras mexicanas a 

competir contra los nacionales: venían a ocupar los puestos, las actividades y 

los espacios que comúnmente eran destinados a los trabajadores y 

empresarios mexicanos; por consiguiente, éstos últimos se volvían 

desempleados. 17 El sentimiento antijudío tenía su base conceptual, en la 

impresión casi colectiva en la población, de que los israelitas mentían sobre 

sus actividades y su situación laboral en México, además que explotaban y 

denigraban al trabajador mexicano - en especial a las mujeres. 18 

17 De acuerdo con el sentir popular (cuyos argumentos se hallaban fuertemente respaldados por 
campañas periodlsticas). los extranjeros llegaban -los judlos en particular- a quitarle el trabajo a 
los mexicanos porque en un principio hablan sido admitidos como rentistas o como agricultores, 
pero prontamente emigraban a las ciudades y se dedicaban a actividades con las cuáles 
competlan directamente con los "mexicanos pobres": "taquerlas, puestos de fritangas y antojilos 
mexicanos. además de fabricar cacharros del pals, ropa y utensilios de carácter nacional." Aunque 
era verdad que algunos libaneses y judlos se dedicaban al comercio a plazos y al menudeo, se 
crela absurdamente -según el maestro Matesanz. por una actitud inconsciente autodenigratoria
que este tipo de actividades estaban destinadas pura y absolutamente a los nacionales. Este tipo 
de actitudes nacla de un nacionalismo exagerado hasta el absurdo, es decir, de una pasión 
chauvinista. 
Malesanz, op. cit., pp. 220-222. 
" El Maestro Gilberto Bosques comenta las semejanzas entre la encuesta emprendida por el ahora 
desaparecido periódico "El Nacional", y ras encuestas de la prensa francesa, en donde se ausculta 
un sector de la sociedad, en particular a las y los obreros que laboran en fábricas de extranjeros, 
que en su mayorla son Israelitas. En la encuesta nacional sobre los talleres industriales de los 
judlos, los resultados son indignantes: "alquiler de las máquinas de coser, pago de hilo, descuenlos 
por falla de tela y mala confección, etcétera". Y la miseria extrema con todas sus consecuencias 
que se traducen " en la inscripción de fas obreras en las casas de beneficencia, en el 
desenvolvimiento de la prostitución y fa gran proporción de hijas naturales y en la fatiga del trabajo 
excesivo can terribles resultados para fa salud". El maestro Bosques llama a dos sectores a fa 
reflexión: "(a los mexicanos) Si más af/á de fas impresionantes perfiles de la necesidad, del 
hambre, de la fatiga y de fa enfermedad, que detalla tJna observación inmediata de las formas 
como se aprovecl1a el esfuerza femenina par fa creciente voracidad de los explotadores, se llega a 
fa consideración de que en esos talferes de pesadif/a se está aniquilando el vigor flsica y espiritual 
de la mujer mexicana y comprometiéndose fa vitalidad de un a un importante sector de tas 
generaciones par venir, se alcanzará toda sigmficación del crimen y las proporciones del deber 
social para evitarlo con urgente medidas." 
"(A los judios) A los industriales israelitas que en México están amasando farttJnas can el dolor de 
nuestras mujeres, es oportuna recordarlos el calvario que sus hermanos en el barrio Este de 
Londres, en tiempos en que Kropotkin, su "viejecita", las canducfa y defendla can su verba 
flamlguero. Entonces, las mujeres JUdfas, victimas del sweling, ganaban penosamente seis 
clwlines a fa semana y morlan de la necesidad y de fatiga". "El Nacional", 7 de abril de 1932. 
Bosques Saldivar, Gilberto, "Articulas conferencias y discursos", Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, México, 1994, pág. 78-80. 
Otro argumento en el mismo sentido, es esgrimido como colofón en la Primera Semana de 
Estudios Demográficos, celebrada en México en 1937: • los judios proporcionan datos falsos al 
gobierno respecto a sus negocios. que tienen fábricas clandestinas, que pagan salarios de hambre, 
no pagan séptimo dla de descanso y explotan a nuestros trabajadores, especialmente a fa mujer 

.. 
, .i.:~~~)r·;--'.;);¿ i 
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2. - La correlación-de- fUerzas politicas internas; Dado ,- el carácteníocialista- y 

corporativista del- nuevo régi°men posrevolucionario, 
0

los pequeños propietarios, 

empresarios_ e i~dustriales, habia11 sido ignorados por el gobierno (en un 

lenguaj~ má·~, iécni~o; podríam~s llamarlos "pequeño-burgueses"); éstos 

grupos ~nc~lltrar~n eco ~ sus demandas en _los discursos ~acistas de los 

grupos d~ de~~cha; p~r lo cual era muy peligroso para Ja estabilidad social que 

la -re~é:ción cieci~~a en adeptos en- México. Si se. permitía la entrada de los 

judios,se ~st~ria aientando_el descontento popular y.dándole así, motivos para 

toda clase de fechorias y actos ~ntigubernament~les; 

3. - La concepción de la identidad nacional. Quizás el punto más determinante de 

los tres: en la concepción de Nación Mexicana, el mestizaje ha sido pilar 

fundamental; en una nación que empezaba a recordarse y reconocerse a si 

misma y desdeñar a lo externo, no habla cabida para una pluralidad ni racial ni 

cultural; los judios son un grupo social que se ha mantenido "puro", si mezclar 

su raza ni su cultura con el ambiente que Je rodea, además de que tratan 

siempre de mantener su capital en efectivo y no invertir en bienes inmuebles, 

precisamente por ese interminable peregrinar a que han sido obligados desde 

tiempos ancestrales. Y eso es intolerable en un país cuyo factor fundacional ha 

sido la fusión de las razas. 

Respecto a la concepción de nación, y de que inmigración podrla ayudarla, para Ja 

secretaría de Gobernación no había duda: 

" Dentro de esta orientación de preferir individual y colectivamente a los que por su 

raza, edad, estado civil, instrucción y recursos, vengan a residir definitivamente, a 

formar familia, a identificarse con nuestra ideologia y a aportar sus capitales sin 

constituir peligros de razas superiores que con propósitos de explotación de los 

connacionales, agravan el desequilibrio social, sino por el contrario, se identifiquen 

mexicana de manera reprobable, haciéndolas sus amantes y obligándolas a trabajos agotadores a 
domicilio para que no puedan estar vigiladas por las autoridades del trabajo." 
Malesanz, op.cit., pp. 224-226 

•·ttyj',·1r0 0.Q'1T 
J. L!!)l1.l ,.J J:1 
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de tal manera con los intereses económicos, raciales y_ espiritu_ales
0

de la nación, 

que hagan de México su nueva patria -y de sus descendientes, la patria 

definitiva''. 19 

Asi el clima en las relaciones Gobierno- población-i'nmigrantes, en marzo de 1937 

se llevó a cabo en la ciudad de México;· la Priméra Semana de Estudios 

Demográficos, organizada por el Aten~o Naciofl~Jci~ C::i~~cias y Artes; y el Comité 

Mexicano para el Estudio de Jos. Problemas de Población. En este simposium se 

discutió cuáles serían las mejores migr~cidn~s para México; los mismos criterios 

aparecieron: 1) el demográfico, es decir si había o no asimilación de sangres, y 2) 

eí económico, es decir que el capital que aportaban o generaban se 

nacionalizara.20 Las conclusiones fueron: los inmigrantes más aptos para vivir en 

México eran los españoles, pues el idioma, raza y costumbres eran las más 

allegadas a los mexicanos: para cuando termine la guerra en España " se traigan 

campesinos españoles, estabíeciéndolos en tierras irrigadas, en cooperativas, 

para que constituyan colonias agrícolas que serán benéficas para México".21 Por 

consiguiente, la menos calificada y hasta cierto punto dañina, sería la_ judía: 

porque "son marcadamente hostiles al medio en que actúan; además ya hay 

200,000 judíos, demasiados para el país".22 

': :,,·,·. 

También durante ese mismo congreso, se propuso que se les prohibiera a los 

judíos cambiarse se nombre, comerciar con medicamentos, que se les pusiera 

1• Hanffstengel. op. cit.. pág 28. Aunque no es mencionado por nombre, las declaraciones son 
atribuibles a don Ignacio Garcla Téllez, Secretario de Gobernación durante la llegada de los 
españoles a México. 
20 Matesanz, op.cit., pág. 225. En un punto que me parece interesante de remarcar que sucedió 
dentro de ésta conferencia, aunque no tenga mucho que ver con mi trabajo, es que se llegó a la 
conclusión de prohibirles la entrada en los estados mexicanos de Baja California y Quintana Roo a 
los norteamericanos, los japoneses y los ingleses. Sobretodo a los primeros, pues era bien sabido 
que codiciaban la penlnsula bajacaliforniana, y ya sabemos las funestas consecuencias que han 
tenido para el pais los asentamientos y colonizaciones en territorio mexicano de los sa¡ones 
americanos. 
"Matesanz, op.c1t., pp. 224-226 . 
• , lbidem 
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vigilancia policiaca y que sólo el Banco de México pudiera recibir sus depósitos, 

además dereiterar el rechazo a la entrada de los judíos en México.23 

En los albores de la década de los treinta, los judíos se habían integrado ya a la 

vida méxican~:; muchos se habían naturalizado y formado comunidades y algunas 

ínstituciones culturales. Pero se dieron cuenta de la necesidad de un organización 

cerítra·I que aglutinara las diferentes organizaciones judlas en México y sirviera 

además:como un representante de toda la comunidad ante el gobierno. Así, nace 

en 1938 el Comité Central, que en un principio fue concebido con la idea de que 

sirviera para mejorar la vida de la comunidad judía en México, en lo cultural y lo 

económico.24 Sin embargo, los fines del comité fueron IÍgeramente reorientados: 

el Comité Central se ocupó de ayudar y resolver el problema de los refugiados 
.·".',·", ... :. :'. ,.j _'. 

judíos procedentes de Europa, principalmente dé Alemania y Austria; así como de 

contrarrestar la influencia y la propagand~ nazi ~~~ fi~gab~ através del Colegio 

Alemán y la Embajada Alemana en Méxi6~.2(TJ~o :d~ IÓs tantos de los 

argumentos que utilizaba la asociación j~dl~ 'para• defe~derse, era que los 

comerciantes israelitas habían logrado ab~rat~rl()~'C:()stós de muchas mercanclas 

que antes eran sólo producidas en el extranfero, y que ahora - es decir en ese 

tiempo - eran hechas en México.26 'curiosamente, la organización nace 

precisamente el 9 de noviembre, dia en que se inicia una agresión generalizada 

contra los judíos en Alemania, la. llamada "kristallnacht" o "noche de los cristales", 

que marca el inicio del fin del periodo de ia actividad económica y cultural de los 

judíos en Alemania y Austria.27 

" Lewinsky, op. cit. 
" Zack de Zukerman, Cecilia, "Dispersión y unidad del pueblo judio", en: 
http://www.cultura.df.gob.mx/babel/judios/zack.htm 
" No hay comparación entre et odio y la persecución que sufrieron los judlos en Europa a la de 
América; sin embargo, no hay que menospreciar la influencia que los nazis ejercieron aqui con su 
propaganda y agitación antijudla: "Timón" era un diario antijudio que era apoyado por la legación 
alemana en México. En: 
Lewinsky, op.cit. 
'" Zack de Zukerman. op. cit. 
"lbidem. 
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Ya. de~de antesde«~sun:iir~Lpodei, los·nazis habí~n estipulado en su programa 

eliminartodos lmúlemchos· de los judios28 (y paulatinaménte los irían eliminando a 

ellos ;.¡,ismos), y ~xa~ta:m~nte así flie: elre'in~do de terror de Adolfo Hitler 

comenzó al to;nar 'eí l''acier en '1933, y de inmediato se instrumentó un boicot en . . . . " ~,., .. '• :. . .,. . - . . -_.., ' 

contra dé fos'nelgoCfos~de Íos judfclS y)as píime~as leyes en contra. de ellos lés 

quita~on sus:úlilm~~ ~~~Íigl¿s d~ lib~rtad,29 Ellos son culpables de la postración ' . : . . ,.. . ·-. ~·. . .. '· ' - . . . . " " . . . - ·- .. - ' . , . . . . . 

alemana: e'11os·tienen·'ún-plan.¡:íaí:i!;domiriar no sólo Aiérnania,·_.sino al mundo 

entero;3ó;eÍ1cí~te'n'1an el g~·rme~-d~I b61~he~ishlo; delc~n1unism~;3( 
·.¡ ; : ,- • - •. '. - ' :·:·."~ .,:·.: 

Hitler empieza a concentrar poco ~~sp~é~ ' a l~s judíos en campos de 

concentración. Después de invadir Checoslovaquia y poco después Polonia32 -

suceso que desencadenarla la Segunda· Gu.errá Mundial -, el gobierno Nazi 

empezarla a reunir a los judíos de los paises ocupados en los campos de 

concentración y exterminarlos en las conocidas cámaras de gas. La persecución 

en Europá no conocerá llmites. 

Es entonces cuando los israelitas buscarán salir del viejo continente y llegar. a 

México, pues los rumores acerca de la bondad y el asilo que el gobierno mexicano 

otorgaba a los españoles republicanos se hablan extendido en gran parte de la 

Europa occidental. 

" El articulo cuarto del programa del partido ejemplifica de la mejor manera el desprecio hacia los 
judlos: "Sólo los ciudadanos pueden beneficiarse de los derechos clvicos. Para ser ciudadano es 
necesario ser de sangre alemana, sin importar la religión. Ningún judlo puede ser ciudadano." En 
http://clio.rediris.es Jfichas/holocausto/antisemitismo.htm 
'" Como la infamia de cargar una enorme estrella de David en el pecho y empezar a asilarlos en 
ghettos En 
http://www.alf1naLcomfTemas/holocausto.shtml 
"' hltp //www.libreopinion com/members/streicher/texto1.htm 
11 Ibídem 
'' Es muy probable que cualquier enciclopedia o libro sobre la Segunda Guerra Mundial hable 
sobre las invasiones a Checoslovaquia y a Polonia, asl como de las cámaras de gas destinadas a 
acabar con la vida de los ¡udios; sin embargo para una referencia bibliográfica pondré et siguiente 
libro para mi lector: 
"La segunda Guerra Mundíaf', en "Nueva Enciclopedia Temática Planeta", tomo "Historia", 
Barcelona. Espa~a. 1993, pp 226-230. 

·,·, - ·>.:~·.:;Í·~-:~;;:;(¡.:.-_·.·~:.·_,·_·l-·1_,• 
:'..: ! ;"~ '.~·;:: ,-~ -
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Después de la.infausla;Íioche de ios cristales", la necesidad de buscar refugio se 

volvía prioritaria d~. lac:ornullidad judía europea. Sin embargo la búsqueda de 

ayuda de ·los judíos:p~rec'ía no tener mucho eco: los Estados Unidos habían 

limitado la ~ntr~cÍ~:'dé>ras"ju'díos provenientes de Europa del este desde 1923; 

Gr.an Br'etél.ña hl~o:lb''i:>_to~io en' Palestina con la migración judia desde 1938 y los 

franceses in:ipteme'rítaron políticas altamente restrictivas de inrnigración.33 

. . ·.·: .. _ :-":'-(·· .. ;\~· 

Siendo. las:, cosas ~si, .la atención y la vista judías voltearon hacia México: 

Cárde¡,as•h~bf~,r~chazado públicamente las politicas racistas y fascistas;. habla 

apoyado a.ta' República Española en contra del franquisrno, lo que lo hizo chocar . 

deUeno ~n: bo:nira de los Estados fascistas de Italia y Alemania. Esos sucesos 

eran Ún~ buena referencia para pensar en México corno destino para hui/ de los 

n~zis.34 

2.2.1 LA BÚSQUEDA DEL ASILO; 
. _.; . -

En 1938 el General Cárdenas instrumentó el golpe a'l~~:--~om-paflí~s'extranjeras 
que a la larga se convertiría en la piedra rnilenaria"C>·Y~~ri'(),. ci~Cr;;;i~i~n~lisrno 
mexicano: la expropiación petrolera. Las relaciones' corí l~s q~:stados' Unidos. se 

volvieron entonces sumamente tensas, y con la Gran BreÚÍña'se llegó:: al eÍctrerno 
-, - . ' . ,- '. ·~ ; ' . 

de romper relaciones diplornáticas.35 Por consiguienté;-:;cúando _10s Esíacios 

Unidos convocaron en Evian, Francia, a una conferencia'~éi~f;~~~~~Ío. éli destino 

de los refugiados en territorio galo, México no titubeó en 't~~''df¡~f~iifes a seguir: 
·' ~,,.:·:.:·:-;,. <:-:".)·. 

las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación ·'a'éordaron que 

posición tornar frente a las solicitudes de entrada de los ju~fris;.pues la mayoría de 

las naciones latinoamericanas sentlan que los EE.UU. p'~é~idnarían respecto a 

este punto (los gringos cerraban la frontera a la inmigración centroeuropea y de 

" Katz, op. cit., pág. 3. Lo irónico para los judlos fue que, huyendo del sentimiento antijudlo que 
empezó con gran fuerza en Rusia a principios del siglo XX y poco a poco fue avanzando en 
Europa, fueron a refugiarse principalmente en Alemania. 
"lbldem. 
"Enrlquez Perea, Alberto (compilador), "México y España: solidaridad y asilo polltico 1936-1942", 
Archivo Histórico Diplomático Mexicano, México, 1990, pág. 45. 

. . ~ : ··~ 
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origen israelita, pero si "pedían" - por escribir un eufemismo - que los paises 

latinoamericanos si los recibieran).36 Fue asl como el . Secretario de Relaciones 

Exteriores, el General Eduardo Hay, se comunicó con el delegado mexicano en 

Evian, el licenciado Primo Villamichel, dándole las siguiente instrucciones: "usted 

puede discutir las facilidades que México dará particularmente para la entrada de 

agricultores, profesionales sobresalientes, trabajadores, técnicos, expertos. Usted 

tiene que tener en cuenta la tabla de cuotas para establecer el número de 

inmigrantes que pueden ser recibidos, .el cual puede ser extendido en caso de 

necesidad para ampliar la facilidad". 37 

México tenla que ser flexible con los EE.UU., Sin embargo, esta medida exacerbó 

los ánimos xenofóbicos en el pals de tal manera, que la Secretaria de 

Gobernación se vio obligada a hacer un comunicado oficial en el cual explicaba, 

''no abrigaba prejuicios raciales" y hacia constar su solidaridad con los 

perseguidos políticos de los reglmenes fascistas, además de reiterar que les serla 

brindado el asilo y el refugio necesario, pero no se permitirla que "extranjeros que 

no se encuentren en esa grave situación" se aprovechen de la buena voluntad del 

Gobierno Mexicano.38 Esta última afirmación, hacia referencia inmediata: a los 

judlos, que no eran perseguidos pollticos, pero si victimas del extermi~io ri~~i. • 

2.2.2 LOS ALEMANES. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, México tenla dos frentes entados los 

aspectos: quienes pedían que México se involucrara de lleno en elconflicto bélico, 

quienes pugnaban por alejarse de él. Quienes apoyaban la llegada de refugiados 

y quienes la repudiaban. Asl, los diferentes grupos étnicos y sociales presentaban 

también divisiones: al llegar los primeros refugiados a México en 1939, los 

españoles veracruzanos cerraron todos sus negocios en señal de protesta por la 

llegada de los "rojos"; los alemanes radicados en México apoyaban al régimen 

"•Serrano Migallón, Fernando,• El asilo politice en México", ed. Porrüa, México, 1998, pág. 119. 
17 lbldem. 
'" Hanffstengel, op. cit .. pág. 27. ___________ ... __ _ 



fascista de Hitler en Alemania y alentaban los actos demostrativos y de- apoyo 

para con las pollticas Hitlerianas. Y por supuesto, de ninguna manera aceptaron o 

se relacionaron siquiera con los connacionales que eran adversos al _régimen 

fascista de 1939.39 

, En México, la influencia alemana se hizo sentir desde el princ1p10: la legación 

apoyaba panfletos que atacaban a los judlos; Alemania compraba el petróleo 

mexicano que era boicoteado en el extranjero debido a la expropiación petrolera; y 

por si eso fuera poco, tomó cualquier oportunidad que se _le presentó para 

apostarle a un gobierno en México que fuera afln a sus objetivos, po~ laque apoyó 

la insurrección del General Cedilla en contra del Presidente Cárde~as.' T~do ello, 

porque pensaba que la situación geográfica de México era inm~J?mble para un 

ataque militar a los Estados Unidos.40 Pero el encanto: s-e. ácabó'' ~iJa~do el 

Presidente Avila Camacho declaró el Estado de Guerra entre 1as"c:Ío~ n;~iones... -

Muchos ciudadanos alemanes estaban en contra d~Ja id,~olo~rafoazi. Algunos 

antifascistas convencidos; otros,_férre6s-comunlst~~.·T~doii e~tabandispuestos a 

darle batalla al régimen_ hitleriano ·alemán y~u _p:olltica 'ra~ist~ Ú~sde c~alquier 
clase de trinchera. Pero poco -a poco se fueron re,tirando a ll,al~~s contiguos a 

Alemania, pues la persecución nazi a los alemanes de origen judio; ásl como a los 

comunistas, se hacia cada vez más encarnizada. Asi, e1.'exilio al~mán en 

Latinoamérica y en particular, en México, nunca fue una opción_ qÚe (:';uzara las 

mentes de los germanos en general, sin embargo lo consistió e~ fres· o~~i~nes: 
de manera incipiente durante la toma del poder del nazismo en 1933; despJ_¿s·d~ 
la salvaje persecución en contra de los judlos en 1938; y por último, cu~ndo 
Francia cayó derrotada en manos de los alemanes en el verano de 1940.41 'Es ·en 

este punto en el que el destino del exilio será México. 

" Kiessling, Wolfgang. "El exilio alemán en México", editorial Libreria Mayrán, México, mayo de 
1985,pág. 17. 
•• lbidem, pág. 15. 
"lbldem, pág.19. 
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La mayoría de los alemanes que llegaron a Latinoamérica eran de origen judlo, 

alejados de todo movimiento antinazi alemán. Todos ellos rompieron con el pals 

de origen, intentando similar Jo más pronto posible Ja cultura y el idioma de la 

nueva nación; otros, sólo persegulan su camino hacia Jos Estados Unidos o hacia 

Palestina.42 

Al llegar a América latina, cargando a cuestas el horror de Jos campos de 

concentración, de las matanzas y las persecuciones nazis, Jos primeros refugiados 

polfticos de la Alemania hitleriana tuvieron que lidiar y enfrentarse con Jos 

alemanes ya radicados y que eran pro-nazis; éstos últimos, evitaban cualquier 

contacto con Jos recién llegados, como si se. trataran de "apestados". No querían 

saber ni oír nada sobre ellos. 

No sólo era el recibimiento en México: pocos alemanes pudieron escapar de 

Marsella, debido a: 

· - Las tablas de inmigración que publicaba el gobierno mexicano, en las que en 

1939 Jos alemanes permitidos en México bajaron de socio/el año anterior, a 
-- - -- - . ·'• - .... , ._ ··~ ~ 

sóló 1 ooo; y los austriacos que hablan tenido. de igtÍai_.:hían'er~: 5oóo, para . . . - .. ' ,_. ' .. •' ~· ' . . . 

1939 hablan desaparecido de Ja lista.43 .~ ~';;:}:; ;J:/2 ' 

2 A pesar de la disposición del President_e-Aviiá/cafl1~ch~(d~':darle a los 

antifascistas las· mismas facilidades. que ª' los~;,~~6Ji1(b~ti¿ri¡~~ d~'; ¡~' ¿uerrél 

Civil Española, el Secretario de GoberñaCión' bl~~ü~l~u~ni~~ ·.¡~~es pudo, Ja 

~ntrada de esos contingentes a: nÚ~~trob~fs;~~4· :)J'>~f ,: ; -: ' .. 
. '·"':·:(~/i -· v., ( 

Y . sin embargo, América JaÍina. s~ ¿~~~'.rt¡if~k5d~!;:~ri'J}~e~~lataforma de lucha 

antifascista, ya que los refugi~dos ~r¿n _;n:~f(rn~y'b'rr~'p'oUtido~ qu'e perteneclan al· 

partido comunista de Alemania, y uno;~~~}tr~,~~fu¿¿~~ta·, ál~mári: al llegar a 

México fundaron clrculos culturalé~. ~~:~~,P~~io~~s ~}orga~iZaciones culturales y 
·'·;·, .. _.-,.., .. -· : . . ' 

~ ; · .. ~ .; - ,'..'· 

i: lbidem. pág. 11. _.-, .>: · .. : ··-1.-- . , ·. 

"Hanffstengel. op. cit., pág. 27. Y en: Serrano Miga!lón,'op. cit., pág. 119. 
"Kiessling. Wolfgang, op. cit., pp. 47-48. Y en: Katz, op. cit., pág. 11. 
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editoriales .. La aportación que hicieron fue. de ord,en político e intelectual. Y se 

calcula que sólo le fue posible llegar aproxim~dament~ élsoo de ~llos.45 

"Serrano Migallón. op. cit., pág. 129. 
TESIS CON 
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3 LA LLEGADA DEL CÓNSUL: LA CONVERGENCIA DE LAS ESPERANZAS. 

Fueron muchos los mexicanos involucrados en el rescate de los diferentes 

refugiados españoles, judfos y germanos durante 1939 y hasta pasado 1944. Uno 

de esos personajes es vital para entender toda la situación y el devenir de las 

actividades. Es el Cónsul General de. México en Francia, Gilberto Bosques. A 

partir de este punto y hasta el final del capftulo de españoles, judíos y germanos 

asilados en México, mi estudio se énfocará principalmente en la figura y en las 

acciones de Gilberto Bosques, quién estuvo cerca del problema de los refugiados, 

que se preocupó y actúo para salvarlos y que fue el único diplomático mexicano 

de alto nivel que no fue removido de sucargo desde el inicio mismo del problema 

en 1939, hasta su regreso a México en 1944, cuando después de haber sido 

prisionero en Alemania, fue . canj.eado .·al gobierno Mexicano por una tanda de 

esplas alemanes capturados en México .. 

. '·.- ·, 

Gilberto Bosques Saldfvar ingresa e'n el ser\ticio exterior mexicano a finales de 

1938. Debido a su trabajo, co~o~fa,•pertectamente fa situación y los problemas 
- ••• 1 ·•" ••• •• • , •• 

internacionales. Era editorialista del p'eíÍódicÓ "El NaCionar', además de preparar 
~¡ ,_,~ 

un editorial para la Secretarla dé.Industria y Comercio en la radio, también en 

esas fechas. 1 Sus amigos Luis EnriqJe. Erro y Leónides Andrew Almazán, 2 

sugirieron al Presidente Cárdénas 'incorporar al ilustre personaje al servicio 

exterior. El Presidente rechazó en primera instancia la sugerencia; pero tiempo 

después, decide el ingreso de don Gilberto. Platica con él a fin de dejar en claro a 

dónde y en calidad de qué irfa. Don Gilberto decide ir como Cónsul General de 

1 Bosques, Gilberto. "Historia Oral de la Diplomacia número 2", Archivo Histórico Diplomático 
Mexicano - Secretarla de Relaciones Exteriores. México, 1988, pag. 37 
' Leónides Andrew Almazán fue un médico cirujano que luchó al lado de Emiliano Zapata durante 
la Revolución Mexicana. Tuvo muchos cargos gubernamentales, pero respecto al periodo que me 
ocupa, que es el del General Lázaro Cárdenas. Andrew Almazán fue jefe del Departamento de 
Salubridad Pública. asl como embajador de México en Alemania e Inglaterra (1936-1940). 
Luis Enrique Erro era ingeniero civil; fue politice, astrónomo y novelista; inlervino en la 
radicalización del articulo tercero constitucional - así como el Maestro Bosques -; diputado durante 
1933·1934; fue fundador y director del Observatorio Nacional de Astro Flsica en Puebla, desde 
1941 hasta 1950. Consejero de la Presidencia de 1935 a 1955 
En: "Diccionario Porrúa. Historia biograíia y geograíia de México·. Sexta edición, México, 1995. 
pp. 167 y 1194 respeclivamente. 
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México en Francia,- pues su interés por la economia - además del ámbito 

internacional._:...; IÓ llevarlán a señalarle al Presidente ese lugar porque quería 

estudi~r ''la econéíinr~ ~e pregüerra en Europa, siendo el conflicto bélico mas que 

evide~t~-'.!~3 ·.:.''.':;; ·· · · ·-:~. ·,-
,. ·-::.·~ '"" .. - ,•, 

"::::;~.:: ·.<-

Don Gil~~¡rt~:Bo~qu~~~~~a p~sesión del consulado de México en París el primero 

de e~ero'cíe 1939; ~ •• p~r~ ;~setiempo como ya señale en líneas atrás, el trabajo 

para t;aslad~ra los refugi~dos a México ya habla empezado. la misión p_rincipal 

del Maestro era, en resumen; salvar de la muerte a los amenazados; darles 

auxilio en lo moral y en Jo económico; transladarlos a Méxic~.5 Aclemá-s de ~ér el 

consulado mexicano el organismo que estarla encargado de expedir la visas -para 

los refugiados, según las recomendaciones de la Legación._ 

Su labor transcurre normalmente en cuanto al -trab~jof:~_e/ refi~ie: _Pero 

incrementarla en una descomunal proporción -después d~I rnÓrtaJi::orlíuníC:ac:lo "LA 

GUERRA HA TERMINADO", emitido por Franco enabrÍI d~i1939,-'c6~'.la derrota 

total y entrega de los Últimos bastiones de la República~_-lar~b'éÍÍÓ~-Fi.:i°nqUi~ta: Y 

a partir de la avanzada nazi enNoruega,iBéigica;~lf~~;ia/(H~l~rid~;y~otros 
paises bajo el·domi~io té~ÍÓn, t()do_ el p~rsonal~ad~'crlt()/~úf'iu~"asign~do al 

consulado ge~eral de México en Pa~ls, ?~jo_ el m.~n.~~d[~.¡1.ti~'rt~ Bos~~~s.6- --
,-.. -.· ;. ,:::- .,.._ - -. ~---r~.-{:-' 

Teniendo-Ja anúericiáy-respaldo -del gobierno del General -Lázaro Cárdenas, -el 

Presidente de tviinistros JÍJ~n N~grrn: O'rganiza desde las cenizas de Ja_ ~epÚblica, 
un sistema de evacuación y trans~orte hacia México para Jos ref1Jglados 

españoles en los campos de concentración franceses y del norte de África: i~ 
llamada SERE o Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles. La,·t~r~~ de· · 

la SERE consistía en preparar las listas de refugiados que saldrían de 'Fr'~ricia y 
,:,.;'. 

'Bosques. op. cil., pag. 38 
' Expediente personal de Gilberto Bosques, lomo l. Archivo Histórico Diplomático de la Secretarla 
de Relaciones Exteriores. 
' Fresco. Mauricio, "La Emigración Republicana Española una victoria para México", Editores 
Unidos Asociados. México. 1950, pág. 41. 
" Bosques. op cit.. pp 43 y 49. 
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enviarlas _a la _embajada de México en París; la cual era la que_ directamente los 

autorizaba entrar a México.7 Así zarpó hacia-tierras mexicanas el "Flandre", barco 

que traía -consigo; a 312 ocupantes, principalmente pertenecientes a fa esfera 

política r~publi~na.8 ·seria el insigne "Sinaia", barco emblema, la embarcación 

que se conv~rtirÍa en símbolo de inmigración española en México. El "Sinaia" 

atracó én las costas m~xic<inas el 13 de junio de 1939, trayendo consigo alrededor 

de 1600 ocupantes. PcÍsteri~Í' ~su viaje vendrían el "lpanema", con un poco más 

de 900, y el "Mexique", barco ya conocido por haber transportado a los niños de 

Morelia en 1937 y que en esia ocasión llegaba a México con alrededor de 2000 

españoles.9 Les siguieron algunos barcos más: el "Flandes'', el "Nyassa" y el 

"Winnipeg". Un barco más, el "De Grasse", llegó a costas norteamericanas de 

donde sus tripulantes· se · transladaron a México en ferrocarril. 10 Otro más, el 

"Champlain", no se sabe si fue torpedeado o golpeó una mina, pero se hundió 

casi al salir de Marsella; por desgracia, la mayor parte de sus tripulantes murió 

durante el suceso. 11 

Poco antes de que terminara la guerra en España, las divisiones entre _los 

diferentes funcionarios y miembros del Gobierno República se hacfan cada vez 

más obvias, notorias e intolerables. De hecho, antes de rendir el último dominio 

de la República hubo una insurrección comandada por el general Casado en 

contra del Presidente Juan Negrin, que terminó de dividir y derrotar los últimos 

esfuerzos de los republicanos.12 

Esas divisiones se transplantaron hasta territorio mexicano. Poco antes del fin de 

la guerra, don Juan Negrin envía los restos del tesoro de la República a México, 

'Ordoñez Alonso, Maria Magdalena, "El Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos Españoles: 
historia y i:locumentos 1939-1940.", INAH. México, 1997, pp. 1-15. 
' http: //www.muca.unam.mx/2000/movil/exilio/activ-01.htm 
"El arribo de IO's barcos y sus tripulantes puede ser consultado en: 
Lida, Clara E., "La inmigración y el exilio Reflexiones sobre el caso español", ed. Siglo XXI -
Colmex, México, 1977, pag. 111. 
Y en: http-//www.muca unam mx/2000/mov11/exilio/activ-01.htm 
'""El Exilio Español en México 1939-1982". Fondo de Cultura Económica. México, 1982. pag. 43. 
"lbldem. 
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entonces un comunicado a la embajada el primero de julio de 1940 a la embajada 

mexicana: 

"1699 Con carácter de urgente manifieste usted al gobierno francés que 

México está dispuesto a acoger a todos los refugiados españoles de ambos 

sexos residentes en Francia. Diga usted que este gobierno está tomando 

medidas conducentes para llevar a la práctica esta resolución en el menor 

tiempo posible. Si el gobierno francés acepta en principio nuestra idea 

expresará usted que desde el momento de su aceptación todos los 

refugiados españoles quedarán bajo la protección del pabellón mexicano. 

Asimismo, de aceptar gobierno francés sugiera usted la práctica para 

realizar esos propósitos en la inteligencia de que en atención a las 

circunstancias nos dirigimos a gobiernos alemán e italiano comunicandoles 

nuestro deseo. Conteste urgentemente. Presidente Cárdenas."23 

La movilización de todo el cuerpo diplomático mexicano es espectacular: mientras 

el ministro Rodríguez se entrevista con el Mariscal Pétain para arreglar las 

instrucciones del presidente Cárdenas, Bosques auxilia a los refugiados en 

Marsella, lugar escogido por el Cónsul debido a su. cercanía con los campos de 

concentración y su salida al mar porser. un~ ci~dad portuaria. 
'-' .• {.:>".; :·: ;·· ·J, < 0·~ - f•':·-'.' -

- ·e,:; .. - ~'.~ '::~~-::~.'.J{~:·. ··; .. ~·;: ,:·: ~,·_ '·;~ 
El 8 de julio de 1940, el Embajador.Roclríg'uei(se:·enfrevistaba con el mariscal 

Pétain: las. cuestiones a arreglar serían <"Las m.ei:Íidás qUe garanticen la vida o la 

libertad de los rep~blicano~ español~s ~sii~di:i~ ~n Francia. Ásistencia económica 

de.los mismos hasta el momento del e.mbarcarse. Elementos de que se disponen 

para su transporte." 24 La solicitud del gob.ierno mexicano fue cordialmente recibida 

por el Mariscal Pétain y el premier Pierre Laval, quienes consideraban una "carga", 

"causa de los males" galos, "gente indeseable", y hasta una pequeña comparación 

" "Misión de Luis Rodrlguez en Francia - La protección de los refugiados españoles julio a 
diciembre de 1940 ·, El Colegio de México - Secretarla de Relaciones Exteriores - El Consejo 
Nacional de Ciencia Y Tecnologla, México, primera edición, 2000, pág. 3. 
""El Exilio Español en México .. .", op.cil, pág. 37. 
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con las "ratas" a Jos españoles estacionados -en Francia.25 En el convenio 

internacional se establecen los principios por los cuáles México realiza estas 

acciones a favor de _los españoles; que las cuentas de los barcos correrán a cargo 

del . gobierno mexicano,_- asl como la ayuda de las autoridades francesas para 

hacer lo más expedit() posible el trámite de fichado y control de los españoles, 

entre otros. 26 En diciembre de 1940, poco después de la firma del convenio el 22 

agosto, el ministro Rodrlguez serla asignado a Inglaterra para normalizar las 

relaciones rotas a partir de la expropiación petrolera, 27 y seria relevado por el 

General Francisco Aguilar. 28 

En Marsella, el. Cónsul Bosques acomoda el consulado: de inmediato se 

repartieron vales de comid~s, pago de pensiones de hotel, ropa, atención médica, 

defensa legal,emple~;ell ,fábric_~¿·y taller~s,iauxilio pecuniario para familias 

enteras .y hasta ur;dlsp~nsario pa-;a ~ienii~ry~ -~ei riii:mera permanente a todos lo 

refugiados, encabezad~ ~6~ el Db~t~r 
0

LulsLara Pardo.2ª ' 

Sin embargo, todo el personal adscrito en Marsella apenas se daba abasto• para 

atender a los refugiados, sus necesidades y solicitudes. El maestro Bosques tiene 

entonces la visión de contratar, con la prefectura de Marsella, dos castillos que 

servirán como Residencia oficial de México en Francia para alojar a los refugiados: 

el castillo de la Reynarde y el de Montgrand. El primero, situado a doce kilómetros 

de Marsella, fue restaurado y acondicionado para la labranza y hasta para el 

pastoreo. Fue "inaugurado" en noviembre de 1941. El segundo, habitado por 

mujeres y niños. 

" Fuertes declaraciones y comparaciones que realiza el mariscal Pétain en entrevista con el 
Embajador Rodrlguez. En: "Misión de Luis Rodrlquez .. •. op. cit., pp. 9-10. Y las declaraciones del 
Premier Laval en: "El Exilio Español en México ... ", op.cit., pág. 37. 
"'El "Acuerdo Franco Mexicano" puede ser consultado en: "El Exilio Español en México .. .", op.cit., 
pp. 47-48. 
" Enriquez Perea. op. c1l., pág. 45. 
""El Exilio Español en México .. ", op.cil., pág. 44. 
,., Ibídem, 42. 
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Los castillos eran verdaderos enclaves de paralso, tomando en cuenta las 

horribles situaciones que se vivian durante la ocupación nazi y todo el periodo de 

la, Segunda Guerra Mundial: los refugiados podlan tener ropa limpia y una dieta 

qu,e la,mayorla de los franceses no tenla; los niños disfrutaban de leche fresca y 

atenéión médica; los adultos de obras de teatro y talleres de lectura organizados 

por, ~llos ,mismos. El cuidado de los castillos corrla a cargo de los mismos 

moradores, asl como los campos de labrantía que se hablan instalado en cada 

uno de ellos.30 ',,,. 

Al ser.nombrado :cónsul,en ·Francia y poco antes de tocar suelo galo, Gilberto 

Bosqlles·I~ ;u9{;ió\"~1}~1"{;$¡d~nt~ Ía conveniencia de escoger a los técnicos 

alema-~e¿; asr6o;;;b'pÓÍ~tís''e it~lianos refugiados en Francia y traerlos a México. 

"Le sugerl ~I G~n'~i~(f t~rd~n~s que hiciera un mapa industrial, como el que ya 

. hablamos' ~ri,~~i~d~:-~ ~acer en la Dirección de Geografla Económica de la 
. - - ·-. _, - ' -' .-... -,-.,,,7 ~,,,-, . ·;: ·' ¡ . ·' . 

Secretarla de Industria v,coniercio. Un Mapa sobre los recursos naturales para 

cohtempl~~ Ía ih~;éll~~iÓn cie industria, estratégicamente situadas y aprovechar a 

los grandes iécnibbs/d~. primer orden, refugiados en Francia. El Presidente 

Cárde~as me~ijo: V~tbclo eso, a reserva de que se den los acuerdos necesarios 

sobre"~¡ a¿u~'¡6; a: hn cifciocumentarlos." 31 Y asl exactamente fue como lo hizo. 

Afortunadamente, la , protección que se le brindaba a los españoles, el 

compromiso francés de que se .Íes respetarla como extranjeros en tránsito hacia 

territorio mexicano, asl como la posibilidad de ostentar una visa mexicana, se 

pudo extender a las brigadas internacio¡iales que lucharon en la guerra civil 

español<'! del lado republicano, 32 y también se protegió a los antifascistas y 

'º Todo acerca de los castillos puede consultarse en: "El Exilio Espal\ol en México,,,", op.cit, pp, 
~3-44. Y en: Bosqu~s. op. cit., pp, 52-55. 

Bosques, op. cit.; pp, 39-40. 
" Es muy curioso ver cómo se logró la entrada de los brigadistas: agrupados ya en Jos campos de 
concentración, buscaban cómo salir antes de ser deportados, Ningún país estaba dispuesto a 
recogerlos debido a su recalcitrante, evidente y orgulioso credo comunista, Así, tenían totaímente 
fijas sus esperanzas en México, Ahora, el gobierno republicano español siempre consideró a Jos 
brigadistas como españoles, y siendo que México estaba rescatando españoles, ¡pues no hubo 
ningún problema! En: Katz, Friedrich, "México, Gilberto Bosques and the refugees", en revista "The 
Americas·. volumen 57, número 1, Academy of American Franciscan History. EE.UU,, julio del 
2000, pág, 11, 

:--··-·--. -~·---·--·--~-
'l}',)JS C·JN ) 

i ·r,.~:'-i' ~/J. 'i'<V (~~v¡r:~_., .. r / l .. '·-llJ....t.,~. J.J.1.! ''l\.ll_!,,_JJ\ 
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antinazis.33 Por 'lci cual, muchos germano parlantes pudieron salvarse del 

exterminio nazi, no as! la mayorla de los judíos ... 34 

En un principio, cuando el Presidente Cárdenas le sugirió traer israelitas y formar 

colonias agrlcola·s, 35 la opinión de Gilberto Bosques no fue lgualqÚe con los 

espa~olesy los germanoparlantes.36 El Cónsul no concordaba coll esos plari~s: 

"Hice saber al General Cárdenas que no podla ser ni est~ba fund~do.de~iiaá1ente 
' . • ,.,. ,•,•e,•c,.---<., - .. 

en la realidad ese proyecto de colonias agrlcolas, porque'n6rmalm'énte los 

israelitas se ocupan de negocios que no los arraigan .. EI arr~igda1a'ti~;r~.:a la 

tierra extraña, está fuera de I~ ·mentalidad judla: Reg~laf~e~tri·'~~'. C>6~p~ri de 

asuntos industriales, comerciales, de aquello en lo qúe se ti~'dictio~ ·s~. puede 

levantar la tienda y volver al pals de origen. Indudablemente la meta era. volver, 

" Bosques, op. cit., pp. 63-64. La protección se logró extender a cientos de extranjeros no 
espanoles que se encontraban en peligro o en campos de concentración, o encarcelados por 
participar en "la Resistencia". Judlos perseguidos y refugiados franceses, italianos, alemanes, 
europeos del centro y del este, pudieron ampararse a la protección mexicana y obtener una visa y 
el translado a México. En: 
Lida, Clara E .. op.cit., pag. 112. 
" Ya durante la era nazi y en el comienzo de la segunda Guerra Mundial, el éxodo de los judlos 
habla empezado. Muchos quisieron hacer de México su puerta de entrada a la libertad, a la paz; 
sin embargo las autoridades mexicanas en general no pensaban lo mismo. Prueba de ello son las 
negalivas a los desembarcos de los israelitas: como el caso de 22 judlos que querlan ingresar al 
pals con la calidad de "turistas" y después obtener la residencia o la nacionalidad. Llegaron en 
septiembre de 1938 a bordo del barco "Orinoco" y fueron detenidos por la secretarla de 
Gobernación; no les fue permitida la entrada y tuvieron asl, que regresar a Europa. Al mes 
siguiente, fueron 15 los que venlan en el barco "Iberia" también como "turistas" los que iban a ser 
regresados; pero esta vez, la comunidad judla mexicana presionó al gobierno mexicano para que 
los aceptara. En: Hanffstengel, Renata von, y, Cecilia Tercero Vasconcelos, "México el exilio bien 
temperado ", UNAM - Goethe lnstitut - Instituto de investigaciones lntercullurales Germano • 
Mexicanas, A.C.· Secretaria del Estado de Puebla, México, 1995, pp.26-27. 
H Hubieron varios proyectos al respecto: comprar un rancho en Texcoco e instalar alli a los nuevos 
inquilinos israelitas. Poco después de ésta propuesta, surgió la de comprar un terreno en 
Veracruz, en "Coscafa". Ambos fracasaron rotundamente. Poco después, ya en 1940, una solicitud 
del Comité Central israelita parecla tener eco en el Presidente Cárdenas y en el gobernador de 
Tabasco para el acomodo de los refugiados en el estado mencionado. Sin embargo, una vez más 
fueron frustrados los planes. En: 
Sarasky, León, "Historia de la comunidad israelita en México 1917-1942", Moderna Pinte! -
BANCOMER, México, mayo de 1965, pp. 235-24 7. Debido a que la prensa puso el grito en el cielo 
por la tentativa de la colonia judla en Tabasco, Cárdenas se vio obligado a retirar su oferta. En: 
Katz, Friedrich, "México, Gi/berto Bosques and /he refugees", en revista "The Americas·. volumen 
57, número 1, Academy of American Franciscan History, EE.UU., julio del 2000, pag. 4. 
"'' Bosques, op. cit., pp.39 y 64-66. 
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unavez terminada la_gúe~ra,si lá guerra terminaba. Volver era entonces la mayor 

y la más ho~d~ á~biraciÓnj~dla:·:3,7 • 

Asl, elnue~o 8¿ri~~1iEÍ·fi~{~~n Í~'id~a áyudár a todos menos a los judlos.38 Pero 
' , · . ,. • .. - " . ·~·>"' .. ·. . . · ... e ~ . • "• . • . . 

conforme constaiába': 1á's·,. hu.millántes: deplorables e inhumanas condiciones, y 

tratos que les ~r~n,~daC:i'~s;a'r~s j~dios en Francia, cambio de parecer .... 
) ', _:::.\ ]:'.(:.,:.>:'_;:::~_·.'-~(:,_·.J.'.;;-~ .. ~~-:;'.:..;'.)~·,_,._:.:::-:~,'<:·: .'.~ ::·. 

_,.,. .·. ,· ::.:· .. _._ ... -.::_"·~?/~~~<:~5:~;;:.:;~ .. ';·i§J:~:c~-~,~:;~>:1.::.· .- .. -_ . . . . . 
Los judlos quéhuyeiro~~ ~e Europa media y central fueron a parar a Francia. Pero 

···despuésd~i atané~~-¡,~;(·~~~;·~~¡~·era tan inseguro como estar·.en, Alem~nia 
misma. El comienzo ciel infierno flÍe cuando estalló una bomba en el barrio latino 

parisino; los alemanes multaron a la ciudad con mil millones de francos y los 

judios fueron obligados por el gobierno francés a pagarlo.39 Después las 

" El estudio de la Maestra Bokser Liweranl, dentro del libro "México el exilio bien temperado" 
difiere totalmente con la posición del maestro Bosques, pues para ella era el exilio alemán - y no el 
judío - el que esperaba y anhelaba regresar a su tierra Iras el fin de la guerra. Bien vale la pena 
transcribir todo el escrito al respecto: El exilio alemán remitió en tanto tal, a la nueva tierra como 
asilo temporal y fue vivido por sus miembros como pasajero y transitorio, como una fase que habría 
de superarse cuando las condiciones políticas que lo generaron cambiasen y posibilitasen el 
regreso. Por su parte, la inmigración judía, a pesar de haber sido el resultado de múltiples factores 
expulsores, exhibió una apuesta al tránsito definitivo y canceló, mayoritariamente la opción de 
retorno. Aunque entre sus móviles ocuparon un lugar destacado los elementos rechazantes, tanto 
estructurales como coyunturales, la esperanza de asentarse y triunfar en la nueva tierra constituyó 
un rasgo significativo. Recordemos que las tierras a las cuales los inmigrantes se dirigen suelen 
adquirir un carácter de tierras de promisión, espacios donde ta prosperidad y la felicidad serán 
accesibles para todos. Por ello, fundamentalmente, mientras que para el exiliado el espacio de la 
ulopia se manifestó en la esperanza en los cambios que habrían de generarse en la patria de 
origen. en el inmigrante, aquel suer'1o se orientó hacia la nueva tierra. En este sentido, si bien 
México fue, para gran parte de la inmigración judía, un espacio que osciló entre la condición de 
tierra de promisión y la de destino inesperado, no existió incertidumbre alguna en cuanto a la 
cancelación de la opción del regreso a sus paises de origen. Más aún, la consolidación del 
nazismo y el holocausto habrían de reforzar la conciencia de que la salida del continente europeo 
habla sido un viaje sin retorno. Para el judalsmo cenlroeuropeo - y para el europeo oriental y ruso 
desde finales del siglo XIX - las patrias de origen que resultaron rechazantes cancelaron el 
carácter temporal de la partida, reforzando asl, de un modo complejo, su ancestral exilio. Por ello 
resulta comprensible que mientras que el exilio germanoparlante en México no renunció a la 
posibilidad de volver a Europa y tuvo sus ojos y energlas puestos en aquel continente, los 
inmigrantes judfos que hablan arribado a México lo hicieron con el hogar a cuestas, apostando a 
reconstruirlo en el nuevo pals, aún cuando durante sus primeros años en Cste continuaron mirando 
hacia Europa en busca de una solución a la cuestión judla. 
Hanffstengel, Renata von, op. cit., pág. 29. 
" Quizás influyó también en el pensamiento del Cónsul, una especie de animadversión para con 
los ¡udios, como lo demuestra el artfculo del nacional reproducido en este trabajo en el capftulo de 
•Judios y Alemanes·, en el pie de página número 16. 
"' Bosques, op. cit., pp. 65-66. 
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deportaciones de "la Francia ocupada""ª hacia Alemania, que ascendieron en una 

sola tanda tiasta 5000 judlos; así como una de 4000 de la zona "no ocupada" 

producto de; Uf1~ .rél~ia.41 Además de la usual humillación de llevar una cruz 

amariUá erÍ el brazo o' en el pecho para distinguirlos como judlos. 
'' \'.; - ' . : . . . . . 

Siendo asÍ, ef'co~sul~do Mexicano ayudó a los judlos ocultando a algunos, ,, ...... ,., 

documentando· a· otros para facilitarles así la salida de Francia, que era muy difícil. 

Además de esto, Bosques le propuso al General Cárdenas ~hicier~ i.íri ~I~~ sobre 

un mapa de nuestros recursos naturales, zonas de procl¿6~iÓn . él~ ·materias 

primas, vías de comunicación, es decir, todo ese conjunto ,de cl~cunstan'éias en 

donde pudiera caber un proyecto de desarrollo if1dustrial~. ~u~s Eu/op~_er~ un 

inmenso campo de refugiados israelitas que podrían· seraprClV~~hadCÍ~.'.'.-f-fabía 
técnicos y elementos que podrían aprovecharse con' miras ¡¡ un:: de~arr~llo 
industrial congruente, de acuerdo con nuestra realidad nacional, corÍ.la;r~aÍidad 
potencial de nuestros recursos naturales. El Presidente cárderi~~.rri~~¡¡() qu~_se 
darían las órdenes a las secretarías de Gobernación y Relaclories Extericires pára 

que yo tuviera amplias facultades y al efecto se seleccionara en Europ~ a t~~nicos 
y hombres capaces de venir y ofrecer una colaboración imp~rt~~te_ ~n nuestro 

desarrollo económico." 42 Así, en noviembre de 1940, diez familias judías solicitan 

viajar y establecerse en México. El grupo familiar judío procedía· de Amberes, 

ofrecla instalar una infraestructura en México para la producción de diamantes 

que daría trabajo a aproximadamente 10,000 mexicanos, además de instalarse 

junto al más grande consumidor de diamantes en el mundo: los Estados Unidos. 

El Embajador Rodrlguez y el Cónsul Bosques acuen:ian otorgar las visas 

correspondientes.43 Entre españoles, antifas~istas y jucÚos;_ transcurría el trabajo 

del Consulado; y así, se restablecieron las expediciones 'a'1vléxico en diciembre 

de 1940, poco después de que el nuevo Presideri!e, dCÍn Manuel Avila Camacho, 

"' Asl se le llamó a poco más de la mitad del territorio francés que fue ocupado por los alemanes 
durante la Segunda Guerra Mundial. Ergo, a la otra_parte írancesa se le denominó parte ·no 
ocupada" o "gobierno de Vichy". 
" Bosques. op. cit., pág. 66. 
" lbldem. pp. 64-65. 
"lbldem, 67. Y en "Misión de Luis Rodrlguez en Francia .. .", op. cit., pp.520-521. 
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habla tomado posesión del cargo y reiterado la ayuda del gobierno a los 

refugiados españoles.44 

La JARE organiza entonces las expediciones 45 de los barcos que zarparán en 

1941: el Cuba",46 "Quanza", "San Thomé" y en diciembre del mismo año, el 

"S~,rpa Pi~to;~. 47 Las acciones prosiguen, y en agosto de ,1942, se le asigna ~ 
Gilbertci Bosques la jefatura de la legación mexicana en Francia;· sin perder .el 

~ombr~miento de Cónsul General - cosas del presup~e~to.48JPara ese 'ano, 

s~bfevi~ne' la ruptura de relaciones entre México y Fr~ncia,49 y casf~nseg~id~. ,en 

:no~i~mbie del mismo año, el edificio de la misión es ~saltado por ~~ld~dos 
alemanes,. que confiscan los pocos documentos que el có'risul · tenla 

guardados - ya habla quemado algunos -, as! como el dinero qu~ era asignado a 

·la legación. 50 Súbitamente, la labor de rescate se ve interrumpida. 51 

" Avila Camacho habla tomado posesión del cargo en diciembre de 1940 e invita a la JARE a 
convertirse en "una entidad económica acorde con a las leyes mexicanas", pues la JAR E estaba 
actuando como un organismo republicano español en México; sin embargo. la razón principal de la 
"invitación" era terminar con disputas entre los mismos republicanos españoles acerca del manejo 
de los recursos de la desaparecida República. En diciembre de 1942 Avila Camacho puso fin a la 
JARE como organismo español y se creó la Comisión Administradora del Fondo de Auxilio a los 
Refugiados Españoles (GAFARE). En: Ordoñez Alonso, op.cit.. pág. 14-15. 
" De León Portilla, Ascensión H. "España desde México vida v testimonio de los transterrados.". 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1978, pp. 82-83. 
" Que posteriormente cambiará su nombre por el de "Saint Dominique" y será igualmente usado 
para estos fines. Fagen. op.cit.. pág. 40. 
" Este barco trajo a México en diciembre de 1941, el que hasta esa fecha habla sido el grupo más 
numeroso de judlos admitidos: 187. En: Serrano Migallón, Fernando, " El asilo polltico en México", 
ed. Porrúa, México, 1998, pág. 119. llegaron también algunos alemanes. una de ellos era una 
reconocida escritora y luchadora social antifascista alemana ( i uf!), Anna Seghers. quién escribió 
una novela que relata la vida en los castillos franceses que eran alquilados como refugio, Por 
desgracia, no encontré ninguna traducción del texto original alemán, por lo que sólo conozco el 
tema principal. 
" Expediente personal de Gilberto Bosques, tomo 1, Archivo Histórico Diplomático de la Secretaria 
de Relaciones Exteriores. 
~') No se especifican las razones del gobierno mexicano para fundamentar su rompimiento con el 
régimen de Pétain; sin embargo, tomando en cuenta que el régimen de Pétain era colaboracionista 
con los alemanes con los que México habla entrado en "estado de guerra" - el cual es meramente 
una posición defensiva conlra una agresión. y no una declaración de hostilidades -. puede 
deducirse que no estaban de acuerdo con las politicas galas, como por ejemplo las que aplicaban 
a la comunidad judla. Bosques, op.cit., pp,67-69. 
'º Enrlquez Perea, op. cit., pp. 370-373. 
" "El Exilio Español en México ... ", op.cil.. pág. 45. 

TESIS CON 
1~\CLA ';W: ORIGEN 
.... -~ --· ----- - ----
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3.1 PRISIÓN 

Inmediatamente después, el Cónsul Bosques es deportado junto con todo su 

personal y consignado como prisionero hacia Alemania. Allf es recluido en Munich, 

en un hotel de la ciudad de Bad Godesberg. 52 El cautiverio es compartido con 

diplomáticos de otras legaciones, como por ejemplo la de Brasil y Colombia.53 

Hacia 1944, tras casi un año de estar preso, se llega a un arreglo.con el_g()bi~Íno 

alemán para canjear presos: don Gilberto Bosques - asl como el resto del p~rsonal .. 
diplomático - es cambiado por pr~sos alemanes en México.54 

.. · .. ·., . 

Después del emotivo recibimiento en la ahora desaparecida estación de treh 

"Buenavista", Don Gilberto se entrevistó con el General Manuel Avila Camacho, 

quién le asigno la legación de México en Lisboa, Portugal, con la mis~a misión en 

Marsella: salvar de Franco a los españoles republicanos refugiados en: Pb'rtugaL 

Ya que Salazar tenla suscrito un acuerdo con Franco para deportar y .eiJ~kditar 
españoles, Bosques suscribió con el Presidente de Portugal u~ ·"paé:to de 

caballeros", que no era otra cosa más que la palabra de Safazar:de }e~petar la 

vida y la protección del gobierno mexicano de todos los españo'ie"s\~&e :l~~iaran 
llegar a Lisboa, para después de ahl poder embarcarlos a;tv1ékico.55 ciesde 

Portugal zarparon pues, los barcos "Quanza" y "Serpa Pintó:, a~(éomo el"Sao 

Thomé" y el "Saint Dominique".56 Poco después de Portug~l'(194e~1950), don 

Gilberto prosiguió su carrera diplomática en Suecia y en Finlandia (1950-1953), y 

como embajador en Cuba (1953-1964 ). Durante todo el tiempci que duró su 

asignación en Francia y en Portugal, Bosques salvó gente a diestra y siniestra, 

haciendo hasta lo imposible para rescatar y ayudar a todos los que lo necesitaran. 

"lbldem. También en: Bosques, op.cit., pp. 71-74. 
" Bosques, op. cit. pág. 75. 
" lbldem, 76-82. 
""El Exilio Español en México . .". op.cit., pág. 45. 
" lbldem, pág 43. 
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Miles de personas han salvado su vida alcanzando elterritorio mexi6ano Todos 
- _- -_._ ---· -,- ·--- ----, ' ' ' 

ellos han sido aliviados.de sus penares aqul: se les ha ayudado, 'acomodado y 

hasta ofrecido I~ na6ionalidad y la ciudadanla nié~iC:~rí~~·. No hay duda de la 

grandeza del gesto del Gobierno y el pueblo mexical1o~.'~in embargo, este acto 

de hospitalidad y solidaridad se ve manchado. si siíllaciones'ajenas a ese principio 

de generosidad y nobleza que significa el brind~;I; p~~tecciÓn al perseguido y al 

condenado influyen para otorgarlo, que es lo qU~. t~mbÍén sin duda alguna ha 

ocurrido con los asilos que aqul he tratado. 

3.2 EL ASILO EN MÉXICO: 1939-1942 

Al presentarse el incidente de la guerra civil española, el Presidente Cárdenas 

ordenó la defensa de la Segunda República en la Sociedad de Naciones. Al 

terminar la guerra y ganarla Franco, Cárdenas ofreció refugio a los vencidos. Y 

en ambos casos no hay duda de que lo hizo con toda sinceridad. Y sin embargo al 

mismo tiempo, todo respondla a principios éticos, sociales y politices de la élite 

revolucionaria en el poder; me explico: 

Para entender el asilo hay que entender primero que nada al Gobierno Mexicano y 

a su ideologla: el Presidente Cárdenas gobernó a México de 1934 a 1940; ha sido 

el gobernante mexicano más querido por el pueblo, así como el más radical. Crela 

firmemente en el futuro de México y durante su periodo presidencial gozó del 

apoyo de las masas - léase obreros y campesinos de todo el p.ais -. Eligió para 

conformar su gabinete (después de haber corrido a los funcionarios callistas y a 

Calle mismo) a puro revolucionario: a Eduardo Hay, a Adalberto Tejeda, a Isidro 

Fabela; a Luis Ignacio Rodríguez, a Narciso Bassols; al mencionado Cónsul 

General de México en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, Gilberto 

Bosques; a Francisco J. Múgica y a Vicente Lombardo Toledano lidereando a la 

CTM. Y otros tantos revolucionarios más, que eran además de eso, personajes 

radicales con una ideologia socialista. Todos ellos. Ergo, el gobierno de Cárdenas 

tenia que ser congruente y radical en pensamiento y acción, así que al igual que 
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la joven República ibérica inició cambios en materia social. Así pues, habrá 

coincidencias y afinidades en los terrenos políticos y sociales: 

1. -Los postulados sociales que surgieron del movimiento revolucionario 

mexicano eran los mismos que los españoles reclamaban al iniciarse la era de 

la Segunda República en 1931; ergo su situación era la misma: la pobreza 

extrema de su campesinado, el reparto agrario y las condiciones laborales de 

los obreros, que aunque ya habían conseguido la jornada. de ocho tiaras, sus 

salarios seguían siendo deplorables. Ambos gobiernos actuaron en materia 

obrera y campesina, aunque la República trató siempre de guardar.el -::entro, 

de jamás favorecer a ningún extremo del espectro pollti6o; y aunque repartió 

algunas tierras la cantidad fue muy magra y los.bé~~fi'ciari~~ cié las mismas 

muy pocos. El gobierno cardenista en cambio! rryás .comprometido con la 

orientación socialista, inició un número de m.e,~idas.sln p~ecedentes én México: 

un reparto agrario que cubrió 18, 352, 275 hectáreas;1. una reforma al articulo 

tercero constitucional que convertiría en soci~iisti•: tod~ I~ educación que 

impartiera el estado,2 además de ser éste Últihlo'~l li~ico rector de la misma; 

crearía una amalgama de los sindicatos ob-re'ias} loi cuáles conformarían un 

solo frente contra el patrón: la CTM, q~·~ '~st~ría ~lineada con el gobierno 

desde su creación; y por último, la célebre ~ulrninación de la lucha obrera y el 
, - ···' . 

nacionalismo mexicano: la expropiación-de la industria petrolera, que pondría 

fin a un conflicto laboral entre obreros y patrones, además de devolverle al 

estado la rectoría de los recursos\del subsuelo y con ello conformar una 

empresa paraestatal que funciona hasta la fecha (vamos a ver cuánto tiempo 

más ... ) 

_____ ,, _____ _ 
1 Krauze, Enroque, "!3iograffa del poder", Tusquets editores, sexta edición, México, julio de 1998. 
' La reforma socializarla la educación, haciéndola laica e impartida directamente por el Estado 
Mexicano. Asl, se unificarlan todos Jos planes de estudio y se controlarla Ja "ideologización' del 
pueblo mexicano para lograr " Ja formación de un concepto racional y exacto sobre el universo y Ja 
vida social". En: "DPrechos del Pueblo Mexicano: México a través de sus consritL1cione~ •. gn•po 
editorial Miguel Angel Porrúa, México, mayo del 2000, XV tornos. tomo 1, pp. 119·123. 
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2. -A la vista de Francia, Inglaterra y Estados Unidos (quienes eran las únicas 

democracias capaces de haber podido contrarrestar la intervención fascista de 

Alemania· e Italia) cayó el gobierno republicano español, víctima de la "no 

intervención". A esa situación se le puede comparar con las situaciones a las 

que México se ha tenido que enfrentar, como son las .intervenciones armadas 

de Estados Unidos.y Francia en el siglo XIX, en las que no tuvo un país amigo 

que le pudiera ayudar. Por ello se explica que México haya defendido hasta el 

cansancio a la República dentro de la Sociedad de Naciones y después le haya 

vendido armas. 

Si tornamos .en. cuenta el hecho de que el General Cárdenas luchó en la 

revolución para d~rrocar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta,3 es fácil 

entender la· antipaUa. c¡ue el gobierno. cardenista podría haber inmediatamente 

sentido por Fran~o. y 'así n~garle cualquier reconocimiento a su régimen. Tan 

congruente ha .sido est'e; aspecto en la política Mexicana, que nunca un Gobierno 

Mexicano reconoció al régimen asesino y usurpador de Franco, y sólo se 

establecieron relaciones con España a la muerte de éste. 

La llegada de los españoles a México significó una forma de llevar a buen puerto 

la polltica cardenista de población: teniendo un largo historial de agravios y 

abusos de parte los norteamericanos hacia México, Cárdenas desconfiaba de la 

que se enfilaba a convertirse en la primera potencia mundial. Una de las mayores 

preocupaciones del gobierno cardenista, era quei .México no estaría preparado 

para hacer frente a un paulatino embate de la.,cultura, la economía y la política 

norteamericanas. Por lo cuál México eventualmente perdería identidad cultural. No 

Cárdenas pensaba que no seria sólo identidad lo que México perdería: no era un 

secreto que l~s norteamericanos codiciaban .la' p~ninsula de Baja California y 

había que actuar, para que los funestos acontecimientos de 1848 no se repitieran. 

Así el Presidente Cárdenas empezó a poner en práctica programas de repatriación 

y reacomodo, de nacionales provenientes de los Estados Unidos, así como 

'Krauze, op. cit., pág. 391. 
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incentivar el aumento-en la 'población. Éstas medidas no estaban dando los 

resultados esperados, ha~ta qu~ Ue¡garon lo.s exiliados ... 

Inmensamente afortuilacia" 'pa'rájsús planes de gobierno a largo plazo, la 

inmigración es~añola sig~!ficÓ'1(i~'ct~r humano faltante en el plan cardenista de 

gobierno. El Presidente tu~o 1~.dpJ~unidad de calcular el posible desenlace del 

conflicto civil español; de' pl~~~ar .el uso, ubicación y recibimiento de los 

militarmente vencidos. Les integ}arla ·a la vida mexicana de acuerdo a las 

necesidades mexicanas:. ~·ranjas, ··parques industriales, colonización de tierras, 

escuelas en el centro y en provincia. Todo aquél que deseara venir a México podía 

hacerlo y se le acomodarla en las funciones y en los oficios que realizaba antes 

de la guerra civil. Salvarla su vida, vivirla tranquilo y ayudaría a construir el 

bienestar de México. 

Cárdenas recibió en México a "compañeros": trabajadores, campesinos, maestros, 

intelectuales, profesionales. Todos ellos afines a la cultura mexicana; con un 

idioma y_ una ideología en común: la socialista. De esa forma al salvar a los 

republicanos mantenía viva su causa y le ganaba al tirano Franco la partida moral 

de la guerra. 

El Presidente Cárdenas dejó en claro que la actitud e México, en particular la del 

ejecutivo de la Nación, no respondía a una afinidad de ideologías, sino al simple, 

sencillo y supremo hecho que por arriba de cualquier ideología, conflicto o guerra 

se encuentra el hombre, el ser humano que tiene derecho a la libertad y a la vida.4 

' "El asilo no supone en si mismo una afinidad de pensamienlo, de propósitos o de tendencias 
entre el pals que lo concede y el sujeto que se beneficia de él. Este concepto es tan evidente, que 
sólo se expresa aqul para evitar comparaciones desviadas, a las que por error pudiera darse 
pábulo". Aclaración que el Presidente realiza con motivo de la llegada de León Trotsky a México en 
diciembre de 1936. Posteriormente, ya en septiembre de 1940, el Presidente Cárdenas declaró: 
"mientras Europa se debate en una lucha cruenta, México ha podido dar el honroso espectáculo 
de un pals que ofrece asilo a todos aquéllos elementos que son victimas de persecuciones 
politicas, cualquiera que sea la ideologla que ellos sustenten, exigiéndoles sólo el respeto a la ley 
y a nuestras instituciones. Es asl como la República se congratula, precisamente en esta fecha, de 
albergar en su seno a fuertes hombres de España, trabajadores del campo, del taller y de la idea 
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Esta declaración contrasta con la práctica, pues la labor humanitaria sólo surtió 

efecto para los españoles y no para judíos y germanoparlantes. 

A los israelitas y todos los arios que estaban en contra del régimen hitleriano les 

fue muy, pero muy dificil llegar a territorio mexicano; los pocos que llegaron lo 

hicieron como brigadistas internacionales republicanos. ¿Por qué? Porque México 

sólo reconocia el asilo a las personas que fueran perseguidas por razones o 

delitos de lndole politice y ninguna otra razón más. Pero si el auxilio a los 

españoles no vela ideologias y era sólo un rasgo humanitario· ¿qué razón más 

humana o piadosa se puede encontrar para cobijar a alguien, ·que la de salvar su 

vida por tener la más absoluta certeza de que moriria asesinado por el único 

hecho de ser judio? 

El hecho de haberles negado el asilo a los judios en ·la·~;~is~~s formas y 

cantidades que se les dio a los españoles era sin dudá e1c'1¡fl1ij'~~lú'i60 y sricial 

que se vivía en México en los inicios de los años cuárént~;s ~~b'~e''1Cis grupos que 

presionaban al gobierno para no abrir las puertas a:é~í;°~rµp'a:i.~F'or.desgracia, 
aunque el gobierno federal hubiera tenido la disprisicÍÓn ·d~··abe~tar.a todos los 

,. • • j ~ ••• ••• • ' ' • • 

perseguidos del régimen nazi, hubiera sido mUy peligroso desátar un movimiento 

xenófobo de alcance nacional. Sin embargo algo'~tj~ el gobierno y la población 

mexicana de esos años debió haber entendido:·.· er~ que .(os. diferentes 

contingentes de exiliados - exceptuando'a l~s e~pañi>le~ -:bÚscaban solamente 

sobrevivir, una protección, un asilo: si éste:era•temp~ral o;permanente ¿qué 

importaba? Lo que se queria era huir de la persec~ción ;~alit.Biell. ~~'.les pudo 

haber concentrado en cualquier parte del pais, y mant~nidÓ
0

co~ i~~···pe~~ione.s y la 

ayuda de los organismos que se dedicaban a ayudar a los refugiados; y si la gente 

era muy indeseable, se les podia hacer firmar un convenio en el que estuvieran 

dispuestos a abandonar el pais en cuanto las causas que originaron su exilio 

que en su calidad de amigos de México significan una fuerte inyección de energla. de trabajo y de 
esplritu progresista." 
Durán Leonel. "Lázaro Cárdenas Ideario Polltico", Serie Popular Era, 2da edición, México 1976, 
pp. 326-327. 
' Explicados ya en et trabajo en et apartado de Judlos. 
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hubieran desaparecido.6 Pero no. Se prefirió cerrar. la puerta ~ .rniles d~ personas; 
--__ -_ ' - - __ - -- - '-º- , "-- _--_, -. --, '--- -;'-':-- _, .' : -. --.• -e---~,-- -,--- . - - - .. 

pues el gobierno mexicano loi; vela C:omo inmigrantes y no C:ómorefugiados. Eso 

fue lo que influyó, sobretodo en.el caso judlo, para que los ~ccintecirnieritos · se 

desarrollaran asl. 

Se eligió a los españoles por su afinidad de ideas, raza; religión; idioma y cultura; 

criterios que influyeron en la ·prohibición de. la entrada a los judlos y 

germanoparlantes por considerar que su integración· al pals serla más diflcil. 

Pero ¿se habrá preguntado el Gobierno Mexicano si ellos querlan integrase a 

México? La mayorla de esos ge~manoparl_antes (ale~a.nes: austriacos, polacos y 

algunos franceses e italianos en ese: grupo) pensaban en regresar a su.pals de 

origen al terminar la guerra. Pci~o~ fué;bn' f()s'.~~.e pudiéron llegar y al terminar la 

guerra, pocos.·.los qúe se.qued~ron·.':Lo\iqu~;sé'.'.busc:aba ·en.México era ·una 

protección temporal. pClr. ~~Úsa clit uriá>sÍt~a~ión'~u~ '.se ccmsideraba' ev~ntual, 
., ·, .... , ··-.,1··.· ·.·. ·' ·'· , .. ,- . . -· .· . 

coyuntural yno llérmarien_te; Si se habla prestado a los españoles; por "caridad", 

y si se quiere también por afinidad ideológica, era lógica .18 suposiéión que el 
., .. ·- '" ·.· __ , ··, .. · .. ··,·/ " .. 

Gobierno Mexicano, ayudara también a todo aquél que estuviera en peligro o en 

desac~erdo ccin el régimen nazi. Muchos judlos por ejemplo,·bu~~1tia~ sólo ~n 
puente e~ fvlé~ic'o para as!. poder entrar a los Estados U~idos.;J\ú'ri' ~sf I~~ f~e 
dificil conse~uir ~~a visa mexicana. El Gobierno tuvo a bien extend~rla ~uand~, 
por ejemplo, unas familias israelitas ofrecieron crear en México una productora de 

L~ ·~edida traerla para México como consecuencia, . inversión, 

conocimientos y trabajo, además de la conveniencia geográfica de 

estar junto al mayor consumidor de diamantes en el mundo, los E.E. U.U. 

• Ejemplo de que "si se puede" (haciendo alusión a un ridlculo, patético y derrotero himno deportivo 
mexicano) es la colonia de Santa Rosa: en 1942, Manuel Ávila Camacho autoriza la entrada de un 
grupo de polacos a territorio mexicano. Los polacos serian acomodados en un rancho en 
Guanajuato. y formarlan posteriormente una colonia llamada "Santa Rosa". Al suscribir el acuerdo 
por el cuál serian recibidos, el Primer Ministro polaco y el Presidente dejaron en claro que al haber 
condiciones propicias, los polacos dejarlan territorio mexicano; y asl fue: después de terminada la 
Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos regresaron a Polonia y otros tantos se fueron a los 
Estados Unidos. A todos les ofreció el General Ávila Camacho facilidades para quedarse en 
territorio mexicano, pero muy pocos se quedaron. En: Serrano Migallón. Fernando, "El asilo 
polltico en México". editorial Porrua. México, 1998, pp. 131-136. 
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4 EL ASILO CHILENO: 

EL COMIENZO. 

Un problema endémico de las naciones Centro y Sudamericanas hasta bien 

entrada la segunda mitad del siglo XX, lo han constituido los golpes de Estado: 

tras un breve periodo de estabilidad se presenta la siempre latente e infaltable 

asonada al presidente en turno, la cual es orquestada desde su propio ejército, por 

el mezquino interés del militar fuerte del pals; y no sin qué en la mayorla de los . - . . . ' ·'· . . .· . . . '· ~·. . " ... "·· ' 

derrocamientos estén detrás los:EE.UÜ.:G.ojpes:!ªé'_·Estado'que irremediable e 

inexorablemente derivarán én Una ciictadurá/qlle mantendrá en el gobierno a un 
• -· . -:. ';._,. ~·-·{ .• 1 • • ' .. ' ' , 

personaje sin escrúpulos qlÍe ~ólo' responderá a.los intereses del imperialismo y 

~,":::· :;:~'',[tf ~f~~~~~~¡¡~:::::.:~.'':;,::.:" =~'·:: 
· dictaduras ITlilitares ~e :\túg'entina y Chile; Bolivia y> Perú, Brasil; hasta llegar al 

. ~ncirme éxodo cÍe 16~ c~~i;ó~.:r,~~iba~·{:¡¡~~ í~~: ~ñas so. 

. El :~ás rep~es~ntativo de Sudamérica es~ si:duda, el golpe de estado propinado 

por el General Augusto Pinochet en contra del régimen socialista de Salvador 

Allende; es el más representativo, porque será ese golpe el que inicie una era de 

gobiernos golpistas sudamericanos y la posterior una encarnizada persecución en 

contra de todos aquéllos quienes hubieran tenido una ideología, contactos o hasta 

simpatla, por cualquier movimiento o expresión política socialista, o 

simplemente de izquierda que fuera considerada contraria al régimen en turno. ~ 
&:'~ 

Salvador Allende fue un personaje poiltico chileno que siempre perteneció a lai ~ ~ 

izquierda. 1 0 O . ~C) 
~~ 

·Tras una escisión del Partido Socialista, Allende quedó a cargo una fracción ~ . ,__,. 
·minoritaria del mismo que después se convertirla en el Partido Socialista Popular . ..:=___J 
Fue candidato a la presidencia de Chile en 1952, 1956 y en 1964; en todas esas 

ocasiones perdió a pesar de ser el representante de todo el espectro de izquierda, 
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-pues hubo-una fusión entre los partidos socialistas chilenos a partir de 1957 y del 

·conglomerado resultante, Allende era el lider indiscutible. 1 

El desgaste y mal desempeño polltico de Eduardo Frei al frente del gobierno,· 

significaron una nueva oportunidad para acceder a la presidencia de Chile. En las 

elecciones presidenciales de 1970, Allende se enfrentó en las_ urnas· a Jorge 

Alessandri, llder de la derecha y a Rodomiro Tomic de la democracia cri~tia~a .. 

~~~~l~~~~:~~~~~~~~~~tt!li lill&i~~~~ 
constitucionales en la realización del~ pr6~i~fii~'Yci~}~b-bi~;;,6 -de la Unidad 

Popular, 2 Allende es declarado vence~o?~~'1a~\e1~6cí~ri~sy accede a la 

presidencia el 4 de noviembre de 1970, i~icié~ci6s~ i~~de~o~inacla"vfa chilena al 
socialismo".3 _:' .. ;_'(/ :·::~.;·i · ·:··- .-_,.· 

,t; . 

Allende era un firme creyente del programa~ociilistk·q~~-habfa impulsado Unidad 

Popular. Era un hecho que nacionalizarla'tc;id~s·:'ros'bfenes necesarios para 

lograrlo: una de las primeras acciones que.to~ó-_ füe 1~'-cie nacionalizar la gran 

industria minera del cobre chileno, además de p~ner'erí marcha un ambicioso plan 

de reparto agrario. 

1
" Master Enciclopedia Temática", Olimpo Ediciones, España, 1995, Tomo 1, pp 18-19. 

2 Unidad Popular era el nombre que recibió la coalición de partidos que llevaron a Allende al poder: 
el Partido Socialista (PS), el Partido Comunista (PC), el Partido Radical (PR), el Movimiento de 
Acción Popular Unitaria (MAPU) y la izquierda cristiana. El programa de trabajo de la coalición 
suponla la paulatina transformación del régimen socioeconómico de Chile, hasta el 
establecimiento de un sistema socialista. 
Martlnez Corbala. Gonzalo. "Instantes de decisión Chile1972-1973", ed. Grijalbo, México, 1998, 
pág 45. 
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4.1 EL MÉXICO DE ENTONCES. 

En México, Luis Echeverria Álvarez llegaba al poder a dos años de la matanza 

perpetrada en contra de estudiantes, por grupos paramilitares y presuntamente 

por el ejército mismo, acaecida en la Ciudad de México en Tlatelolco, en 1968. La 

creencia en el sistema politice mexicano encarnado por el PRI como institución 

capaz de brindar, una seguridad y un bienestar social sin costos politices, ni 

sociales o humanos, se evaporó. Se tenla que buscar una fórmula para integrar a 

los grupos disidentes -clases medias urbanas, estudiantes y 

principalmente- al sistema politice sin el riesgo de que la clase 

campesinos 

en el poder 

perdiera el control del mismo. La respuesta a ese problema lo constituyeron el 

"pluralismo ideológico" y la "apertura democrática".4 

La "apertura democrática" era una politica gubernamental que alentaba le 

expresión de la disensión sin riesgo a que por ello, uno pudiera merecer desde 

una paliza, hasta una desaparición forzada. Esta politica buscaba "un diálogo 

directo con los opositores del gobierno y las politicas de éste, ~rltica y autocdtica . - - ~ . . . . ' . . . . . . 
del sistema y del propio gobierno,.deilOs;-medios_m~sivÓs'.;de_C:omtmic~·ción, 

~~~~~~~:::~~~ir~~?ii~&\{l~í{l{!~~W11?~~~º2~ 
gobierno iba en ~erio: e.s~sr.e:b'md'~ac~ ;~·~ontra~a~~ int~r~acio~aÍ -~la p6mi~a de 

"apertura democrática;' •. qJ~ ~'i~~ ~~e;·~¡ "plur~lismo ideolÓgic~": "·· .. · 

El "pluralismo ideológico" significó el abrir las puertas para la diversificación de 

relaciones de México con el exterior, sin importar de que signo politice fuera el 

.. régimen de los gobiernos con los cuáles se estableciera relación. Ambas surgen 

'http: //www.geocities.com/CapitolHill/Senate/2005/allende.html 
4 Ojeda, Mario, "México el surgimiento de una politica exterior activa·, SEP. México, 1986, pp 53-
54. 
' lbldem, pág 53. 
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. . . . .· , . 
para revitalizarca¡gobiérno en su ámbito progresista y nacionalista: poíun lado, 

México verla 60~ bu~ri6s~Ójos e<ualquier experimento social que tuviera como fin 

ún.ico la mejbra d~un~~i~én.sus. estructuras sociales; por otro lado, al establecer 

de man~ra ni~s cl~;;Iy~Í~ cortapisas relaciones pollticas, comerciales y culturales. 

·.con p~f~~~ ~¡;·:(:¡j¡~~~~t~-·~~gánizáción socio-polltica como los paises sociali~tas; 6 
.. · ..... ,·-;-· ·,-· .. ", .. ··,, .·.L·» .. · ' 

se reivindicaba ·;una'O:-independencia, soberanía y discreción", que le permitían ·. . '. . . · .. ~ ,,;.-.. :, ~ ' . "·, .. ' 1" " 
establécer relaciÓnés' cciri cualqÚier país sin necesidad de alinearse con una de las 

dos potencia~· r"ll~ri~iale;·de~es!'l entonces: Los Estados Unidos y la Unión 
'. -~~-~, 

Soviética: 

La verdadera prueba del."piuralisrrio ideológico" de Echeverría se dio cuando éste 

visitó a Salvador Alle~de ~ri Chire en 1972. 

4.2 MÉXICOY,CHILE: CARAS DE LA MISMA MONEDA. 

Tras la nacionalizaciÓn del cobre e~ Chile, los Estados Unidos buscaron por todos 

los medíos sabotear el proyébtó dé:nación de Salvador Allende y bloquearon, junto 

con organismos íntern~cib~~í~li. -~I crédito hacia Chile, además de vaciar de 

dólares al país y advertí~ ClU~ -~o ,habría inversión.7 A la llegada del Presidente 

Echeverrfa, se celebraba en París, Francia, una conferencia entre Chile y sus 

acreedores Europeos para la reestructuración de la deuda chilena, que necesitaba 

fuera revisada para mejorar los términos de pago, dado el sofocamiento por el 

bloque económico norteamericano. México ofreció entonces una línea de crédito, 

que aunque humilde, sirvió como gesto para manifestar el rompimiento del 

bloqueo crediticio impuesto a Chile por su política de expropiación.6 

6 Para ejemplo de este rubro. basta con recordar que Echeverrla es el primer Presidente Mexicano 
en ir a Cuba después de la revolución; a Checoslovaquia. a China y la Unión Soviética. 
En: Riding, Alan. "Vecinos Distantes". ed. Joaquln Mortiz-Planeta, primera reimpresión, México. 
1985, pág.410. 
'"Documentos secretos de la ITT", ed. Fundamentos, Madrid, España, s. f .• pp 66-67. 
'Ojeda, op. cit., pp 66-67 y en Martlnez Corbalá, op. cit., pág 90. 
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-·. - - - . 

Echeverria-legitimó-su polltica exterior-en-México gracias al acercamiento con 

Allende, p'ues al 'apoyar'~! país andino y ccirnparal" sus logros y aC'6i~n'es con la . . -· 

historiamexic~?j:)' :\. : <•·• ··:.~;; .;:~\;,,,:.::·_º•· 

:;~;º::,.:~~h~i~~,~~;r~i~~i~&~~?f i,~~~~~~'.tj~'~",;::: 
estaba_- comprometido . con un iiroyect°:: ~ocialista;'.negó con·. todas las'de' la l~y al 

::~:~:.~:~~º.:,:~rt:~~;~~~ffl5~~~rff~~~ff:%,iº~~ 
de ese gobierno estaban ~~i~~!ácl~s ª 1a m~jº~ª' ci~ Tí~~ :cias~s .má~ pobres. 

populares. 

2. - Salvador Allende declaró que encaminaba a Chile hacia " un área estatal 

dominante mediante la nacionalización de la gran minerla, el sistema financiero, 

las grandes empresas monopolizadoras y aquéllas actividades estratégicas como 

la industria eléctrica, el petróleo, transportes". Excepto por la nacionalización del 

sistema financiero, encontraban eco en la historia mexicana, particularmente en el 

periodo posrevolucionario; pero sobretodo, como dijo Allende, se hablan tomado 

esas decisiones dentro del marco jurldico existente. 9 

4.3 FIN DEL SUEÑO. 

Poco a poco la situación chilena' se fue deteriorando: por un lado, los trabajadores 

y las clases populares ., chilenas' buscaban ampliar y profundizar las reformas 

emprendidas por el ejecutivo: reforma agraria, expropiación de empresas gigantes, 

la retardada entrega de poder al proletariado. Por el otro lado, un amplio espectro 

de la población deseaba dar marcha atrás con las reformas: los patrones y 

dueños de algunas empresas expropiadas, conspiraron junto con la Democracia 

Cristiana; organizaron huelgas como las dos de los transportistas, pues temian 

que el rubro de la empresa del transporte pasara a manos del estado como una 

'' Ojeda, op. cit., pág 68. 
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empresa más de las que conformaban la incipiente área social. La segunda de 

éstas huelgas paralizó aproximadamente el 50 % de las actividades económicas 

chilenas a nivel nacional, con catastróficas consecuencias. Las deudas chilenas 

eran imposibles de cubrir, además de que la inflación había alcanzado un 114% 10 

y seguía subiendo. Los conspiradores denunciaron hasta el cansancio y muchas 

veces falseando pruebas y testimonios, sobre el supuesto "armado" de las clases 

populares para crear un ejército fuera de las instituciones y a través de él y de la 

vía violenta, instaurar de la manera más radical elcambio de régimen en Chile; 

todo ello, decían, era por supuesto auspiciado por el gobierno. Todo esto llevó al 

congreso a aprobar una ley dándole amplias facultades al ejército para catear, sin 

previa orden de un juzgado, cualquier casa ·en. busca de · "arsenales" o 

armamento. 11 Aunque es verdad que varios grupos .radicales se estaban armando 

y organizando clandestinamente, siempre. fue. una exageración el número y el 

alcance que podrían tener. El objetivo de éstos movimientos era desestabilizar al 

gobierno y acelerar la calda de Salvador Allende para poder colocar en el poder a 

los militares; a su vez los militares eran respaldados por los EE.UU. Éstas 

acciones emprendidas en contra del gobierno fueron una respuesta principalmente 

a éstos factores: el gobierno de Unidad Popular nacionalizó las cinco grandes 

empresas productoras del cobre, las empresas del hierro y del salitre; expropió 

más de 4 mil latifundios de un total de 260 mil propiedades agrícolas; incorporó al 

área social poco más de cien empresas industriales monopólicas, y estatizó la casi 

totalidad de los bancos privados. 12 Grandes compañías norteamericanas se 

habían visto afectadas por la política económica nacionalista chilena, y junto con la 

Agencia central de Inteligencia de los EE.UU. -CIA por sus siglas en inglés

conspiraban en Chile para derrocar al gobierno socialista de Allende. Finalmente, 

el 11 de septiembre de 1973, se consumó el golpe de estado que derrocarla. la 

esperanza socialista andina. 

'"Martlnez Corbalá, op. cit, pég. 148. 
11 lbldem, pp 133-138. 
" Ibídem, pág. 145. 

84 



Debido al alarmante- estado critico social económico - y ,polltico .en que se 

encontraba Chile, fue necesario buscar acuerdos y alianzas:_con los grupos 

disidentes: por un lado, Allende entabló pláticas con la dembcracia ~ristiana para 

que apoyara y reforzara su gobierno, con el fin de evitar la cr~~ient~- poÍarización 

y en un grado extremo, la guerra civil. La democracia cris-tí~na ·decidió apoyar a 

Allende~_ cambio de que éste reorientara su polliica e~orió~lca, _aprobara una ley 

del cong-reso con la cual tendrla que -resarcir y devolver gran parte de las 

empresas expropiadas por el gobierno y . deberla incori>orar a miembros del 

ejército eri su gabinete. Sólo de esa forma llegarlan a un acuerdo y levantarlan la 

costosa y des;astrosa huelga de transportistas. 13 

- - -
Allende aceptó las primeras ·condiciones, pero de ninguna manera permitirla la 

entrada de los castrensei:fen su gabinete. Como era de esperarse, la democracia 

cristiana se retiró de las mesas de diálogo. 

De cualquier forma, a la larga Allende tendrla que incluir a los militares en su 

gabinete, aunque no hubiera querido hacerlo. Incorporó finalmente a tres 

comandantes en jefe de las fuerzas armadas y al general director de Carabineros. 

Por haber pretendido promover una sublevación en varias unidades de la aviación 

militar chilena, el presidente Allende le pidió la renuncia al comandante de la 

fuerza aérea, Cesar Ruiz Danyau, quién además fungfa como ministro de obras y 

transporte. Debido al la imposibilidad de mantener una conducta institucional en 

las fuerzas armadas, el general Carlos Pratts renunció a sus cargos de ministro de 

Defensa y jefe del ejército, en donde para desgracia de Salvador Allende, seria 

reemplazado por el fatidico Augusto Pinochet. 14 

. . 

Asf, tras sucesivos cambios en el gabinete que dieron por resultado un gabinete 

militarizado, el golpe de estado se llevó a cabci el 1{ de~septiembre de 1973, 
- ... .;,,·- ·.·:· ,_ .. . ... · 

cuando a partir de las 7 de la mañana varias radiodifusoras _ transmitieron . el 

comunicado suscrito por la junta militar que integraban: _Augusto Pinochet como 

11 lbldem. pp 156-162. 
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jefe del ejército, José Toribio Merino como comandante en jefe de la Armada, 

Gustavo Leigh como comandante en jefe de la Fuerza Aérea y César Mendoza 

como director general de Carabineros. En el comunicado se demandaba la 

rendición del presidente de la República y se anunciaba que las fuerzas armadas 

"estaban unidas para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la 

liberación de la patria y evitar que el pals caiga bajo el yugo marxista, y la 

restauración del ordeny la. institucionalidad". 15 Allende habla llegado desde 

temprano al Palacio de fa Moneda; presintiendo lo inevitable. 

Augusto Pinochet, jefe del ejér~ito chileno atacó entonces alPres.ic:te;nte Afle~de, 
quien se habla atrincherado en el Palacio de fa Moneda, d:spa~ho.oficiaf del 

Presidente de fa República Chilena. Después . un. , intenso Viifcit~o ·y . una 

momentánea tregua para. permitir que fa~ riiuj¿res .• -saUer~~;>~'1;:·Pa·i~cio de la· 

Moneda fue bombardeado alrededor de f~~ cicicie'cl~J\1Í~;'1~n:ij~ri,;·fue h~cho en la 

residencia oficial chilena, en dohcle se' encoiítia'b~ erl;~se móniellto fa señora 

Hortensia Bussi de Allende, quién no ;5J'rri61ct~~ci:~lg'~~o;. b~spués del brutal 

bombardeo a fa Moneda, se inició fa t6rna J)6/~5'~iíri'.~Í3 las 'fuerzas'cie infanterla, 

en donde masacraron a Jos pocos li'ele~af p{~~·ÍdeAtl3 Allende. Después de que Jos 

allendistas rindieron fa fortaleza ~. i·b~h 'cie~ai6j~~dot~''. ~bco.;a' poco, Salv~dor 
Allende ordenó que fo dejarán' sÓÍo,· pJes 'saldrf~ af;úitimó, y segúh. ~Jdunas . 
versiones, se cree que el Presid~nte Allende ~esuicii~ó.16 . ; E\' .)-. " .':, 
Instaurada la junta militar,. comenzó .. un.·. reiri;dÓ r\iilit~ri(ll~~ p~~Ó!sobie Jos 

derechos humanos, violándolos cuantas-ve~es 'quiso';~"de'sa~;reciendo fammas·. 

:i:::t~~a::::;:~e;o~;~;~::e ~~~::s~~tG!~º};~f .ªJ&t···~:~}~{f :''.f :fücip.ado. o 
'',;:·. ' 

Nuestro embajador en Chile en esos ~o~~;tf[;\·d~;n1gft'~~~~~n~z Corbalá, 

retrata en una excelente crónica sobre ,~1'6'6riiie~i6de''1~'pr6t~c6ióri ~ fa familia y 

"Ibídem, pp 162-163. 
" Ibídem. pág. 168 
'''Ibídem, pp 179-182. 
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-partidarios -del-- Presidente Allende. Isabel, hija del presidente, fue la primera 

persona que buscó la ayuda de la diplomacia mexicana. 

Después de hablar con el militar encargado de los asuntos diplomáticos de la 

dictadura, Martinez Corbalá obtuvo el salvoconducto que le permitiría salir a las 

calles de Santiago, recoger a las hijas del presidente y a sus familias y algunos 

allegados más, y transportarlos finalmente a la embajada mexicana. Poco 

después del entierro del Presidente Allende, el embajador mexicano ofreció asilo a 

la señora Hortensia, ya para esos momentos viuda de Allende. Él mismo describe 

que se resguardaba en la casa de un amigo de los Allende que era funcionario de 

la ONU, pero que temla que no se le pudiera brindar la protección necesaria por 

más que éste fuera miembro de Naciones Unidas; asl pues, el embajad.or -e Isabel 

Allende, convencieron a la viuda para que aceptara la protección -- mexicana' en 

calidad de "huésped" y no de asilada, pues era una condición que rechazaba la 

señora Bussi. 17 

4.4 HORROR, DOLOR Y RESCATE. 

Torturas, vejaciones, asesinatos y desapariciones, y el Estadio Nacional 

convertido en un enorme campo de concentración, conformaron poco a poco la 

escena chilena después del golpe; 18 y asl, poco a poco después del golpe, se 

fueron resguardando en la embajada y en la residencia oficial del embajador 

mexicano en Chile cientos y cientos de asilados y perseguidos políticos del 

régimen militar. 19 Poco después de saber éstas noticias, la señora Hortensia Bu~si 

viuda de Allende le pidió al embajador mexicano que declarara el asilo concedido 

para ella y su familia en los términos de la convención de Caracas de 1954.2º 

"lbldem. pp 185-191. 
"lbldem. pag. 191. 
,., lbldem. pag. 192. Según datos del embajador en su libro, solamente la cancillerla llegó a 
albergar hasta 350 personas. 
"'La convención sobre Asilo 01plomálico de Caracas de 1954. que fue auspiciada por la OEA y de 
la cuál México es signatario. puede ser consultada en: http://wv.w.sre.gob.mx 
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Poco después de estar incomunicados hasta el viernes 14 de septiembre y 

habérsele negado al embajador el permiso de salir de la misión, éste narra como 

le fue comunicada una llamada desde México: era el periodista Jacobo 

Zabludovzky en su noticiero en vivo, que le cayó al embajador de las mil 

maravillas, pues era un noticiero mexicano que tenía cobertura mundial; el 

embajador narró la riesgosa situación en que se encontraba él y los asilados, y la 

incertidumbre acerca del respeto. a las instituciones diplomáticas extranjeras por 

parte de los militares,. es decir:-se.temia que la legación y la residencia fueran 

allanadas en busca de los perseguidos; resultó que la entrevista tuvo una 

respuesta inmediata:'.'~e)e'C:ómunicó al· embajador que podia abandonar la 

embajada en el ~O,rn~~t'ci'~·~~quisiera previa identificación, además que si alguna 

vez hubo la ·intencÍó~ ci'iall~naf}á embajada, la entrevista dio al traste con ésta. 
'\:·/:.·;\_'.:/· '.:·:;·>.'·.-:.'·-~. ,' ::: 

.. .:.---;;:!, .--,::.'ir·, 
instantes clEÍspUé~\detJai1i~mada de los militares, prosigue la narración del 

embajador: 6tra":il~rr,';d;~ntrÓ,~~a vez más desde México: era el Secretario de 

Relaciones.Extiiri6r~~-Ernili6 Rabasa, quién le preguntó al embajador. ¿Cuándo 

sa.len de Santiago ·rumtid'kMé~ico lós asilados? ¿Está ya protegida la familia del 

F>re~id~nt~).11~~ci~?/1~~_., :;·;. ~: -· -

Como ,;;,~#~¡;~:~~;Óoloh• el m•~lro Al'" Rldt"g" eo '" llbto ""''oo' 
-distantes";!~, s~c~a~;::~; 9~ipe. de estado én Chile, el Pr~sidente Luis Echeverria 

reacciona/ ca~F ;;~·;;.;c;~ion~lmente" · al ·problema: . ordena inmediatamente al 

.. · embaja~orim;/~ÍC:~rio' ~~ Chile, Gonzalo Martinez Corbalá, que reciba a cuantas 
• - ' • ,. ~ ·, ,,-'; •<" ·' • •• • •• • • • • 

personas 1é:piclan· asilo y_ a cuántas pueda proteger(aunque para satisfacción y 

lucir:nie~to per~'onal del Presidente Echeverria, en el momento en que llegan éstas 

ins!Íucdones, la embajada se encuentra llena de personas que piden auxilio y 

asilo). 

"Martlnez Corbalá, op. cit., 194. 
"Riding, op. cit., pág 411. 
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Dado que en molllelltos anteriores a las llamadas telefónicas los soldados no 

respetaron el salvoconducto otorgado al embajador mexicano y no lo dejaron salir 

de la cancillerfa, parecla claro que no respetarian ninguna otra de las inmunidades 

otorgadas a los· diplomátic~s. a través de la convención de Viena del 61; 23 por 

consiguient~, IÍ~bia ~~e actúar rápido para evitar un allanamiento en la legación y 

en la residenciá ,:;,~xi~anas y sacar lo más pronto posible de Chile a los asilados 

con destino a México. 

El sábado 15 de septiembre, el embajador mexicano Raúl Valdés, quien fungia en 

ese entonces como director del Servicio Exterior Mexicano de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, habla llegado al aeropuerto internacional chileno de 

Pudahuel, con un avión DC9 de Aeroméxico con medicamentos, dinero y algunos 

otros productos básicos, viveres para los asilados. Estando tan precaria la 

situación para los asilados, los mexicanos cedieron noblemente su asiento en el 

avión para que los chilenos fueran los primeros en irse: refugiados de la 

cancilleria, la Residencia y algunos de los hospedados en hoteles; familiares 

cercanos del Presidente Allende, funcionarios del gobierno de Unidad Popular y 

dirigentes politices afines; todos ellos formaron un contingente de alrededor de 

500 personas que salieron rumbo a México: Luego de astutamente engañar al 

contralmirante encargado del despacho de Relaciones Exteriores del gabinete 

militar, acerca de los compromisos chilenos adquiridos en la Convención de Asilo 

Diplomático de Caracas, 24 el embajador mexicano Martinez Corbalá logra sacarle 

" La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 puede ser consultada en: 
http://www.sre.gob.mx 
" De la cuál Chile es firmante pero que su senado no ratificó. Los militares se molestaban con el 
embajador porque declan "califica a muchas personas de asilados y no hay necesidad", pero la 
verdad es que estaban molestos porque según sus propias palabras, muchos de los calificados 
como asilados eran "peces gordos"; sin embargo el embajador mexicano invocó la Convención de 
asilo de Caracas, en donde el estado que otorga el asilo es que califica la naturaleza de los 
motivos de persecución; además de que puede demandar garantfas por escrilo al Estado territorial 
y hacerse cargo del transporte y salida de todos aquéllos a quienes cobije la protección del Estado 
asilante(articulos V, XII, XIII). El castrense no tenla ni la más mlnima idea de eso, pero al increparlo 
el embajador acerca de si los militares sabrlan cumplir los compromisos internacionales que el 
gobierno había contraido. la respuesta del ingenuo e ignorante contralmirante fue, para fortuna de 
los asilados. "Informe usted a su gobierno que cumpliremos con nuestros compromisos 
internacionales". Enseguida, otorgó los salvoconductos. Martlnez Corbala, op.cit.. pp 205-218. 
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los salvoconductos necesarios para transportar a todos los asilados hasta el 

aeropuerto chileno. 

La llegada a México fue el dia 16 de septiembre de 1973 y los tripulantes fueron 

recibidos por el mismisimo Presidente Echeverria, su esposa, su gabinete, 

amigos, familiares y medios de comunicación. 

Tras una breve estancia y plática con el Presidente Echeverria, el embajador salió 

en un avión de regreso a Chile, pues habla dejado a otros tantos chilenos en la 

embajada y había que ir por ellos. Tras un ofrecimiento al poeta Pablo Neruda 

para ir a México, su posterior muerte y haber cargado cuadros de pintores 

mexicanos que serian exhibidos en Chile, el nuevo contingente llegó a México. 

Después que el Secretario de Relaciones Exteriores de México se ocupara de 

unos cuántos chilenos más que hablan quedado en la embajada mexicana, Luis 

Echeverría decidió finalmente romper relaciones con la junta militar en 1974. 

El recibimiento que se les dio a los primeros contin.gentes de asilados fue 

memorable, pero sobretodo "adorable": la señora . Ma~ia: ¡::sther . ZurÍo ; de. 

Echeverria se encargó personalmente de instalar ª. los asiladore'A .P~q~e~os 
conjuntos habitacionales destinados especialmente para ellos; se'E!.nc~rgÓ~de que . 

los chiquillos que venian se matricularan en la escuela lo antes pÓ~ibl~; asi como· 

la posible atención médica que pudieran requerir. Según el emba)a~.o(.Mártinez 

Corbalá, adornó "con artesanfas mexicanas los modestos d~pa~~mein.to~ Eli) los 

que poco a poco los asilados fueron reanudando sus vidas''.2!'. Poco :~ poco,' los · 
. .. . , . ·e, - ~ '., •· - ; -. , 

asilados se iban habituando a su. nuevo hogar. 
--;' ,;~ - ~ ~. --_-. ~- -., ,---
, ,.-, 

Luego de sostener las incómodas relaciones• eón é(gobierno castrense durante 

más de 9 meses, con el fin de logf~ií~;;:>~~lvóco~duct~s ~ec~~ari~s .para la 

evacuación de los últimos asilados y 1d·'ter¡on~I interve~ció~ del Secretario de 

Relaciones Exteriores de México, Emilio Rabasa que por órdenes directas del 

" lbldem, pag. 237. 
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Presidente Echeverría, tramitó en una visita relámpago a Chile los últimos 

permisos con el canciller militar Ismael Huerta y el mismísimo Augusto Pinochet, 

se dio finalmente la esperada ruptura entre los dos paises, con el anuncio que el 

Presidente Echeverria hizo el dia 26 de noviembre de 1974. 26 

4.5 EL ASILO EN MÉXICO: 1973. 

Los asilados chilenos fueron incorporándose poco a poco a la vida mexicana: 

varios miles de politices, economistas y académicos chilenos encon.traron trabajo 

en el gobierno y en las Universidades de México.27 El número exacto asilados 

chilenos México es indeterminado. Las cifras se han fijado en alrededor de tres 

mil, pero es dificil saberlo porque casi todos regresaron a Chile a partir de finales 

los años ochenta, cuando la dictadura desapareció y se permitió la entrada de los 

expatriados. 28 

El asilo politice brindado a los chilenos en 1973, no puede ser entendido sino 

como un acto de oportunismo político por parte de Luis Echeverria, no asi del 

Embajador Gonzalo. Martinez Corbalá: en reiteradas ocasiones el Presidente 

Echeverria habla manifestado su admiración por el General Cárdenas y su 

periodo presidencial (1934-1940); todos los aspectos del mismo:·Ja expropiación 

petrolera~ el réparto agrario, la llegada de los republicanos españoles; Echeverria 

quiso emular a la "esfinge de Jiquilpan", por eso expropió terrenos y los dio a los 

campesinos, además de condonarles las deudas del sistema de créditos del 

gobierno. Asi, el golpe de Estado de Pinochet en Chile, vino a completar el ciclo: la 

ayuda y el asilo que México prestaba a los que calan bajo el puño de hierro de un 

golpe militar. La situación no podía ser mejor, pues le daba pie a Echeverria para 

emular, una vez más, las faenas realizadas por su predecesor. Otra cosa en la 

que coincidieron, fue que los dos contaron con diplomáticos a la altura de la 

situación, quienes actuaron rápida y acertadamente: en 1939, con el Embajador 

26 Serrano Migallón, op.cit., pág. 189. 
" Riding, op.cit., pág. 411. 
"Serrano Migallón. op.cit., pág. 190. 
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Ramón P:-oe -Negri, se protegió a los españoles con base en los convenios 

regionales que México habla suscrito, 29 por I~ que se declaraba que México 

mantenía úna consistencia y una· coherenciaen sus palabr~s y en sus actos - esto 

. porque. el conve~io. ~r~ sólo para Arnéric1Í, h? tenie,~cio·.fir~ado~ ninguno con 

España en materiad~asil~ · polÍfü:o·< El Ehib~j-~clor M~~Íne~·corbalá' e~grimió en 

contra ·•de .·.ros -~astre~~~~-érif~b~~:·j~,~-f0,rx~~~i~~;scí~;~ .'.ij~sjlÓ_( d)plomátié:o de 

Caracas de .1954,' a.u~pici~da'porJa Organizáció_n de E~tados Americanos. 30 Los 

::~~=n6~ónitj:~~::-t:~i:~:~1~f ijf I~dl~¿1{~~;:df J á~ªf~~:n::~~:::d:~~ 
'''?~·:.:,:::_'. 

En cuanto al: ~aspecto ideolÓgico", el Embajador Martinez Corbalá hace una 

defensa del asiló que Méxicb l~s brindó, libre absolutamente de cualquier índole 

ideológica: "fu1{una cbn~-ruencia. era el apoyo que estaba obligado a manifestar a 

un régimen como el del Presidente Allende, que se originaba en la voluntad 

popular expresada mediante el sufragio y los mecanismos institucionales previstos 

por la legalidad chilena, régimen con el que México mantenía relaciones 

diplomáticas plenas; en segundo término, porque la Convención de Asilo 

Diplomático era claramente aplicable a las circunstancias que se vivian en Chile 

desde el 11 de septiembre y, finalmente, porque debía actuar en el sentido de 

nuestra rica tradición diplomática, en que la protección a los perseguidos de todas 

partes del mundo ha jugado un papel que debe enorgullecernos a todos los 

mexicanos, y que mucho ha contribuido al incremento de nuestro patrimonio 

cultural y de nuestra riqueza humana." 32 Es perfectamente válido -y hasta casi 

obligatorio - creer que el Embajador Martinez Corbalá actúo de buena fe, 

'''En la Séptima Conferencia Internacional Americana, con sede en Montevideo en el año de 1933, 
en donde se amplió la declaración y definición de asilado politice de la Convención anterior - La 
Habana de 1928. 
Ambas convenciones pueden ser consultadas en: http: www.sre.gob.mx. Sobre la actitud y 
comunicado de la Secretarla de Relaciones Exteriores con respecto al fundamento que ambas 
convenciones daban al asilo que México otorgaba, véase: Enríquez Perea, Alberto (compilador), 
"México y España: solidaridad v asilo politice 1936-1942", Archivo Histórico Diplomático Mexicano, 
México, 1990, pág. 36. 
'ºEn: http: www.sre.gob.mx 
31 Capitulo de Chilenos, pág. 59. 
"Martlnez Corbalá, Gonzalo, "Instantes de decisión Chile1972-1973", ed. Grijalbo, México, 1998, 
pp. 200-203. 
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sinceramente, debido a que protegió en la residencia y en la legación mexicanas 

a cuantos chilenos pudo, aún antes de recibir instrucciones o tener comunicación 

alguna con Echeverrla. Sin embargo el caso del Presidente es completamente 

distinto ... 

La coyuntura nacional con Echeverrla era algo incierta: el recuerdo fresco de las 

matanzas de Tlatelolco en 1968 y la peipetrada por los "halcones" en 1971. El 

Presidente necesitaba legitimar ·su; "apertura democrática" y su "pluralismo 

ideológico"; por ello visitó Chile; por ello I~ Ótorgó una linea de crédito al gobierno 

socialista de Salvador Allend~ cú~~clo ~adie estaba dispuesto a darle un quinto 

debido su política sociai; ~or;.~llo ·~stuvo dispuesto a cambiar fertilizantes 

necesarios para la agricultur~ ~e~icana por refugiados chilenos, sin que se tuviera 

reserva en México de los mislllos.33 Por ello mismo mandó tres aviones de 

Aeroméxico, "la linea más puntual del mundo", linea comercial que por supuesto 

era, además de comercial, del gobierno. (El Presidente Cárdenas buscó y utilizó 

en todo momento el concurso de las fuentes económicas remanentes de la 

Segunda República, además de organismos creados expresamente para ayudar a 

los refugiados. El Gobierno jamás se encargó de los gastos de translado de los 

refugiados a nuestro pals. Aunque el número de asilados no es ni lejanamente 

comparable: los españoles ascienden a 20,000; los chilenos se sitúan entre los 

300034
) Tiempo después el Presidente romperla con el gobierno golpista. 

Echeverria se erigirla como el salvador de los chilenos perseguidos, como el 

salvador de la viuda de Allende. ¡Qué bárbaro, qué excelso! Sin duda fue todo por 

interés, alll si un interés mal sano por una buena causa. 

"Ojeda, Mario. "México el surgimiento de una polltica exterior activa", SEP, México, 1986, pág. 
87, 
" Cualquier libro sobre el asilo español en este libro mencionado tiene cifras sobre el número 
estimado de refugiados que llegaron a México; sin embargo tengo que dar por lo menos dos 
referencias. En: Lida, Clara E., "La inmigración v el exilio: Reflexiones sobre el caso español", ed. 
Siglo XXI - Colmex, México, 1977, pág. 113. Y en Fagen, Patricia W., "Transterrados y 
ciudadanos", Fondo de Cultura Económica, México, 1975, pág.40 
Sobre la cifra de chilenos se puede consultar en: Serrano Migallón, op. cit., pág. 190. 
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Era el espectáculo del Presidente: al comunicarse con el Embajador, el Secretario 

de Relaciones Exteriores pregunta en primerisima instancia lo siguiente: "¿Cuándo 

salen de Santiago rumbo a México los asilados? ¿Está ya protegida la familia del 

Presidente Allende?",35 por favor, ¡qué circol Echeverria incluso ofreció asilo a 

don Pablo Neruda, quién aceptó el ofrecimiento pero pidió lo esperarán dos dias 

más a partir de la fecha programada originalmente para la salida de chile. Murió un 

dia después. 

La mayoria de los chilenos que llegaron a México - a los que se les acomodó en 

los dep~rtamentos que personalmente ac?ndicionó para ellos la : espos~ del 

Presidente - se regresaron a Chile; tan es asi que:· 

1. - No existe un dato exacto de cuá~tÓsU~gáró~;por ~Ü~,~~i''com'o llegaron, se 
regresaron; y ··;,.(:'.'' ¡, · ·::::.'.·\ ... ,';_,,•;"~¡,;, .· 

· 2. Cuando en, la, s~gundá. parte d~1.1ib}o;d~ 'Cícik'c36ni~loM~rtinez Corbalá, nos 

remite a un número "x" de'in'1i~ti~¡~·5•qJ~,~~~@~'para terminar su libro, todos 

los entrevi~tados.;;i~~l~·y~rÍdof~i¡~'·~i~;isirr;~'.~iJ~á de Allende - están en 

Chile; de hecho, 1cis 'riaslré~~~;;:'~(~C>mento del golpe le preguntaban al 

Embajador Me~ic;ri6;~s'¿pi:,; ~3é: t~~tÓ~· ~silados, si no habla nada en contra 

de ellos, rÍi ~ingÚn ~tr~ probl~m~? • 
1 ' • ' • 

" Martlnez Corbalá, op. cit., pág. 194. 
'" lbldem, pp. 205-218. 



5 EL ASILO GUATEMALTECO: 

EL ETERNO DOLOR. 

Ya mencioné en páginas anteriores, que México brindó asilo a diferentes lideres 

centroamericanos que· encabezaron rebeliones contra dictaduras castrenses, ya 

que al no encontrar. disposición a una salida polltica negociada a sus demandas, 

optaron asl por lograr sus objetivos por medio de las armas. Motivo de luchas 

también 1o'c6~~i~ífÓ; 1~·oriupación e intervención norteamericanas; este último 

rubro: pu~d~ ·~~r especifica y particularmente localizado en Nicaragua y El 

Salvador,' por, ejemplo. Todos éstos factores redundaron en el éxodo masivo de . . 

mires de personas' hacia los paises colindantes, que para colmo de males, muy 

por ·lo regular, estaban en las mismas condiciones (Costa Rica es la única 

excepción a la regla de la constante inestabilidad polltica y guerra civil que 

durante mucho tiempo azotó a Centroamérica). 

Dentro de la búsqueda de refugio de ese éxodo masivo, la opción más coherente y 

estable la representaba México. De esa forma, a finales de los años ochenta, 

ingresa en territorio nacional por el estado de Chiapas, una enorme cantidad de 

refugiados, en su mayor parte guatemaltecos y salvadoreños.1 

''. .'· ~ ~ ··.''-". 

El caso de Guatemala es el . más : representativo del desplazamiento 

centroamericano en búsqueda de un refugio: después un breve periodo de paz 

entre 1972 y 1976, la guerrilla apareció de nuevo en contra del gobierno dictatorial; 

Sus demandas eran la reforma agraria, el derecho a la salud, educación, la vida, 

organización, el derecho de los pueblos indlgenas (uso del traje tlpico, idiomas 

' Para efectos de este trabajo, me referiré exclusivamente a los guatemaltecos como et grupo 
principal que buscó asilo en México, aunque el fenómeno no sea privativo de ellos, ya que han sido 
también, salvadoreños, nicaragüenses, hondureños y hasta panameños los que han llegado a 
nuestro pals en busca de refugio. Aunque es el guatemalteco, principalmente de los años ochenta, 
el que ha sido una verdadera oleada humana. 

-·~--... ._··--... ···--... -!1 
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Mayas, religión, cultura, organización, etc.) y en general, el respeto de los 

Derechos Humanos, especialmente de los pueblos indigenas.2 

De 1978 a 1982, especialmente con los gobiernos militares de Fernando Romeo 

Lucas García y Efrain Rlos Montt, se realizaron programas de matanza selectiva 

(en la ciudad) y colectiva (en el área rural) por medio de programas conocidos 

como "Tierra Arrasada" y "Frijoles y Fusiles" dando como resultado el genocidio y 

etnocidio, desaparición forzada, y el desplazamiento interno y externo. 

El grupo de refugiados que llegó a, México hui a del reclutamiento del gobierno y la 

guerrilla, de las vejaciones de la guerra, de los asaltos y secuestros, de la maianza 

sistemática de los grup6sét~ic~s:o' sClciales - en especial indlgenas mayas en 

Guatemala -. que de n.;ariera indescriptible, terminó con la vida de miles de 

personas y de la posibÍe espera~~a·d~ desarrollo en la zona, que ha sido muy 

dificil ya desde antes de las guerras civiles. 

5.1 LA HUÍ DA A MÉXICO •. 

México adoptó una actitud renuente en primera instancia al otorgamiento del asilo 

a los guatemaltecos. Sólo fueron aceptados como asilados 58 de los 2000 

guatemaltecos deportados en 1981; 3 el argumento esgrimido por las autoridades 

fue que, de acuerdo con la legislación mexicana, el asilo sólo podla otorgarse a 

aquél que acreditará ser perseguido político, además de ser calificado asl su caso 

por la secretaria de gobernación y en un trámite individual. México empezó a 

deportar a los guatemaltecos. Pero esa opción no seria ni viable, ni costeable: 

además de ser imposible sellar la frontera, ¿cuanto tendría que invertir un México 

en donde había una terrible crisis económica, en tratar de regresar a todos 

aquéllos que quisieran internarse en sus tierras? El Gobierno Mexicano optó 

' Estos datos se pueden consultar en: 
http://www.voicenet.co.jpl-1eanphi/guatemalahistorv/guahistory hlm 
' Aguayo, Sergio, et. al, "Refugiados guatemaltecos en Campeche y Quintana Roo", Et Colegio de 
México, Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México 1989, pág. 
16. 



entonces por .conceder el refugio a los centroamericanos y coordinar lo mejor 

posible su· estancia, para evitar al máximo cualquier conflicto que pudiera surgir 

entre los mexicanos, los refugiados y los gobiernos de éstos. Con todo, no 

concedió el e'~tat.uio legal de refugiados a los centroamericanos. 

Esta situación se puede explicar: México no era firmante de la convención de 

Ginebra de Naciones Unidas sobre los refugiados de 1951, y el posterior protocolo 

de 1967; además de no contemplar la figura de refugiado en la legislación 

mexicana. Por ello, no se les podla reconocer algo simplemente no existla en 

México. 4 Por otra parte, de haber sido firmante de la Conferencia y el Protocolo, 

el país hubiera tenido que cumplir con las obligaciones que se le confieren al país 

receptor, cosa sumamente difícil; un ejemplo: ya que no había trabajo para los 

mismísimos mexicanos, ¿qué se podía hacer por los refugiados? . 

5.2 RESOLVER EL PROBLEMA. 

Al ver el rechazo del gobierno Mexicano para con los centroamericanos, el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los RefUgiados (ACNUR) protestó 

contra las medidas en contra de la tradición de asilo en México.5 Por otro lado, la 

Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) convenció al Presidente López Portillo 

de aceptar el flujo de los refugiados y a tornar medidas en pro del bienestar y 

seguridad de éstos, pues si se les rechazaba aún por las condiciones que los 

obligaban a buscar refugio, además de vejarlos y maltratarlos, México podría 

perder ese prestigio a nivel mundial como país de refugio, demás de perder la 

importantísima autoridad moral que esgrimía contra el gobierno Norteamericano 

por el maltrato a los connacionales ilegales que trataban de internarse en territorio 

' México e~ parte contratante de varios acuerdos internacionales sobre asilo. Algunas de esas 
conferencias son por ejemplo: la Convención de Asilo de la Habana, de 1928; la Convención de 
Caracas sobre Asilo Territorial, de 1954; la Convención Americana de Derechos Humanos, de 
1969. Sin embargo, ninguno de éstos instrumentos conceptualiza el término de "refugiado". Las 
Conferencias que lo toman en cuenta. la Convención de Naciones Unidas sobre refugiados de 
1951 y su posterior protocolo de 1967. no hablan sido adoptadas por el Gobierno Mexicano. 
lbldem, pág. 11 (nota). 
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Estadounidense. La situación sobre su estatuto se resolvió temporalmente a partir 

de noviembre de 1982, cuando el gobierno mexicano establece de manera 

explícita que los refugiados podrlan quedarse en México a pesar de no calificar 

como asilados. Recibieron documentos que los acreditaban como trabajadores 

agricolas o visitantes fronterizos. 6 Todo ello a pesar de las divergencias que_ se le 

presentaron a la SRE.7 Otro factor que influyó para tomar esa decisión, fue que 

gran parte de los centroamericanos, sobretodo los salvadoreños, sólo estáb.an de 

paso en México, pues su destino eran los EE.UU. 

Hay rasgos distintivos en el asilo guatemalteco que lo·_ hacen_ in'rnensamente 

diferente del español y del chileno: primero porque este asilo no--f~e'de iniciativa 

mexicana, es decir, no se estaba preparado para una situación de ese tamaño; 

segundo porque el español en primera instancia, respondia a un proyecto de 

gobierno y a una afinidad de ideologías del grupo político en el poder en México; el 

chileno a un capricho nihilista del ejecutivo. El español fue diseñado para ocupar y 

acomodar, de acuerdo con sus profesiones y habilidades, a los refugiados que 

serian considerados como inmigrantes; el chileno, fue integrado básicamente por 

políticos de izquierda, personas que simpatizaban con el régimen de Allende. A 

diferencia de los otros dos, el guatemalteco era un grupo integrado, en su 

inmensa mayoría, por masas campesinas indígenas y personas de los estratos 

sociales más bajos. En lo que sin duda todos son iguales son iguales es, en que 

en todos lo casos, el haberse quedado en el país de origen, en gran parte de los 

casos, hubiera significado la muerte. 

Ahora bien, ¿cuáles fueron las medidas que llevó a cabo ei ·gobierno. mexicano 

para solucionar el problema? 

'Riding, Alan, ·vecinos Distantes", ed. Joaquln Mortiz-Planeta, primera reimpresión, México, 1985, 
pag 424. 
"Ojeda, op. Cit., pag 16. 
' Ahora bien, es un hecho que hubiera sido imposible e inhumano haber cerrado la frontera a los 
guatemaltecos y sobre esto hubo desavenencias en algunas dependencias gubernamentales 
mexicanas respecto a la forma de como tratar el problema: Relaciones Exteriores, Defensa, 
Migracion y Comision Mexicana para Refugiados (GOMAR). Se decidió al fin que México 
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Los campamentos de .. refugiados se habléjn establecido en . un princ1p10 en la 

frontera con Guatemala en el estado cíe Chiapas. Pero el 30 de abril de 1984, un 

ataque a un campamento llaméjdO "el chup~dero"- sé cree por parte del ejército 

guatem~lteco - 0°bligÓ al gobierri6 a bu~éa"tre,ubica~ a los refugiados, y los estados 

de Campeche y Quintánii Rcio s~a~~'16~ ~~ÍacÍos ~legidos para ello.8 
. . '"c.'. ·!· . .. ,, .... - , .•. ·-,:··.· 

Cuatro son · 1~~·p~i~,c~·~;~J\~z~n~s; p~;a ~~.~lección: 
1. - La cólind~llciá.de é~tos dos estados con Guatemala era en el Petén: región 

Maya q~e'\~ride las más despobladas de Guatemala. Por lo tanto, el peligro 

de ot;¡;>indúr~iÓ~ ár;,,ada se reducla en gran medida. 

2:., .e.En los 'el~~' e~tados se tenla una densidad de población muy baja, se 

necesita'b~·, ql.I~ se colonizarán las tierras, además de necesitarse mano de 

obra pélra .los· programas de desarrollo estatales. 

3. -En Chiap'~s habla una gran dispersión de asentamientos; tras la reubicación 

se logró concentrarlos e hizo que la llegada de la ayuda fuera más expedita, al 

tiempo e que homogeneizó los proyectos de autosuficiencia que con los 

refugiados se echaron a andar. 

1,. -Y al final, el otro factor que influyó fue la seguridad interior, tanto la politica 

como la social: las poblaciones sureñas mexicanas comparten con .Guatemala 

similitudes en costumbres, etnias y desigualdades sociales, es decir extrema 

pobreza y problemas con el reparto agrario. Era muy peligroso una mezcla con 

esas caracteristicas, además de aunar la ayuda que la iglesia católica prestó a 

los refugiados y su cercanla con los sectores mexicanos mencionados.9 El 

continuara con su tradición y se establecieron los campos de refugiados en la frontera. Ojeda, Op. 
Cit. pág. 153 
'lbldem, pág 212. 
'•Al final de cuentas, no sirvió de nada alejar de esa zona a los guatemaltecos, ya que en 1994 de 
cualquier forma. el problema social estalló e hizo su aparición en la escena mexicana, el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional, que en el estado de Chiapas precisamente, habla sido 
auspiciado en un principio por la iglesia católica, en especial por la Diócesis de San Cristóbal de 
las Casas. Clamaba justicia a los abusos que el régimen llevaba a cabo en contra de los 
indlgenas. Un autogobierne de acuerdo con el uso y costumbres de los pueblos indigenas es su 
demanda. 
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régimen veía que el enorme descontento social existente podría encontrar en 

los refugiados un instrumento a utilizar que iria desde una presión politica, 

hasta un conflicto social que amenazará a su coto de poder político en el 

estado chiapaneco. En los estados de reacomodo en cambio, había una 

ausencia total de Ja izquierda u oposición al poder priísta, que era muy sólido; 

además Ja iglesia estaba alineada ciento por ciento al PRI. Por ello, el peligro 

de cualquier desajuste se desvanecía.10 

Las autoridades mexicanas siempre tuvieron en mente Ja repatriación de Jos 

refugiados, pero esta debería de ser voluntaria. Así, había entonces un problema 

mayor y más inmediato que Ja repatriación: el sustento y Ja alimentación. 

En Jos· campamentos de reacomodo se llevó a cabo un .experimento,· de 

autosuficiencia: al ser . Jos refugiados campesinÓs, se . les asignÓ ti~rra : ~~;el "-., . -·-·.- ... , \._ -· 

régimen de usufructo de la misma mientras residiera nen ca,mpe,che y Quintá ~o.o; 
es decir, no serían dueños de ella, solamente Ja tmbajari~~.) ~b.~C> ·,~ q~~ ella 

produjera sería única y exclusivamer:ite para el s~stenímientDde é~tas ·~olonias. 11 

Además. de Ja tierra, se instituyeron.~ri~~~ros[cie!':p91lri:; .. {p~6es, pu~rcos; 
producción de leche y artesanías, ad~más:~ri.c~ril~r~~n't~abajo !isalariado, que 

serla asignado por la poMAR;y~~góc'íaciri.~on' Jo~',:r~preseniantes de los 

refugiados, 
12 ad~~á·~:e~;.~~ª~tt~!g~~f'.~~~~.~i-c~fe:~~18c·caña de azúcar. 

En 1996 se alcarizó·U~-¡~~~d~'de'.~;i.·enX~1~obiEirnoguatemalteco y la guerrilla, 

que dio fin··~· as'~~;;~ ~·e ~u~rr~'.!''ci~~~~)irt~,n~esse· inició·' el proceso de 

repatriación·. voluniaria, y a la. fech~.s~gúri ~~tós d~: I~ c,ÓMAR al 2001, más de 

42,700 personas han sido repatriad~s cl~'.n1~,n~r~j.~p'1Jr1t~;ia, 13 y hay 25,012 

personas en asentamientos en Quintana Roo, Campeche"y Chiapas. 

' ' 
10 Los cuatro factores enunciados pueden ser consultados en: Aguayo, op. Cit., pp. 18-19. 
11 Documental "México· tradición de asilo y rerugio", ACNUR México,VHS, 2000. 
"Aguayo, op.cit., pp 74-75. 
" "El ACNUR EN MÉXICO HOY", folleto informativo del ACNUR en México, 2001. 



5.3 EL ASILO EN MÉXICO: 1982. 

El asilo guatemaltéco.,mete a México en un verdadero embrollo: son miles y miles 

de personás las quecrll~an Ja frontera; miles y miles de bocas que alimentar, que 

acomodar.que ma~ten~r! ¿cómo rayos se va a hacer eso en un momento en que 

a México Jo. aq~~ja Ú~a de las más grandes crisis pollticas y económicas de su 

historia?.A ver, a.ver, ¿ pues no que mucha tradición de asilo? ¿Pues no que 

mucho corazón? Cuando Jos españoles llegaron a México. éste pals estaba en 

vlas de modernizarse; podla absorberse el impacto de los exiliados. Cuando 

llegaron Jos chilenos Jo hicieron en números muy modestos, y casi todos ellos 

perteneclan a una clase media y pollticamente ilustrada, por lo que fue 

relativamente fácil darles acomodo y fuentes de empleo. Sin embargo Jos 

guatemaltecos constituyen un verdadero reto al que México tuvo que hacer frente: 

como ya mencioné en el capitulo correspondiente, México en un principio rehuyó 

Ja responsabilidad de hacerse cargo de Jos refugiados, además de que éstos se 

internaban en una zona particularmente sensible para el sistema político, también 

por causas ya mencionadas. ¿Qué hacer? En primera Instancia el se empezó a 

deportar a Jos guatemaltecos, pero eso no funcionó. México no tuvo más remedio 

que entrarle al ruedo. 

El hecho que México haya aceptado resguardar a los refugiados, está en relación 

del argumento del Gobierno en contra de los Estados Unidos, de maltratar a los 

inmigrantes ilegales mexicanos que intentan llegar a los "states". Sin embargo, 

México inaugura una nueva era, la era de lo.s refu.giados: la precipitacióc¡ masiva 

guatemalteca. 

Cuando los españoles llegaron a M~xico,aÍlgÚ~I q¿e,lds chilenos, lo hicieron bajo 

los auspicios de Convenciones lntern~ci6:~a·l~s·tji;'e''México habia firmado a favor 

de Jos perseguidos politicos. Conven~ii:ní~~~~ib're Asilo Diplomático que basaban 

la calificación de los solicit~ntes en 'tisgif;~~rtbilares, jamás casos en masa, o 
.- -,-¡,·,.-· .. •' 

por Jo menos no en las colosales cantidades de refugiados que significaron Jos 

. , ..... 
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guatemaltecos. 14 Y mucho menos eran calificados como "refugiados" o "asilados" 

por causas ajenas al ámbito polftico. 15 El caso guatemalteco cambió e_I concepto 

de refugiado que tenfa el Gobierno Mexicano; sin embargo, aún.asf, 'nó fueron 

calificados por el Gobierno Mexicano como refugiados, sino como. trabajadores 

agricolas o visitantes fronterizos. 16 

" Al momento de hacer la reubicación, de Chiapas a Campeche y Quintana Roo, se calcularon 
43,000 (¡cuarenta y tres mil!) refugiados. En: Aguayo, Sergio, et. al, "Refugiados guatemaltecos en 
Campeche y Quintana Roo", El Colegio de México, Instituto de Investigaciones de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. México 1989, pág. 17. 
" Verbigracia los judlos, quienes no fueron, salvo alguno escasos casos, calificados como 
perseguidos pollticos. Por consiguiente, su entrada a México fue restringida. 



CONCLUSIONES 

El lector tiene ahora elementos suficientes para concordar o disentir con o de mi, 

según sea Ja opción elegida: Es . u'ri hecho que · Cárdena.s y su gobierno 

defendieron al la República Española con un afán ideológico; el ú~iéo fi.n era 

lograr ganar Ja batalla en contra de la izquierda, de la reacción, del opio religioso 

que alimentaba a la sublevación franquista. Un odio ancestral del hombre entre el 

explotador y el explotado, entre el opresor y el oprimido. Cárdenas revivia sus 

glorias en contra del usurpador Huerta encarnado ahora en el traidor Franco. 

salvando a las personas salvaba la lucha, el ideal. Que encontró un fin práctico 

para la inmigración, pues fue una idea que maduró conforme la derrota se 

acercaba. Cárdenas acertó en su decisión de asilar a los españoles y mataba los 

dos pájaros de un tiro: los salvaba y los empleaba para sus planes, de izquierda ... 

pero "se hecho el paquete" en contra de Ja opinión pública y aún de algunos 

· colaboradores de su Gobierno. Fue muy peligroso hacer esto en tiempos tan 

agitados, pero Cárdenas sabia que gran parte del pueblo Mexicano lo apoyaba. 

Una vez más, la lucha ideológica toma cuerpo: por un lado el pueblo y Cárdenas; 

·por el otro, la iglesia y la pequeña clase media y alta. AJ final Cárdenas ganó la 

batalla. 

La decisión de Cárdenas es perfectamente entendible, justificable y respaldable en 

esos términos, sin embargo desmiento el supuesto de nobleza y humanidad que el 

asilo contempla. 

El caso de Jos chilenos es distinto:. 

Como ya men.cioné seda •ingrato generalizar· y decir que las acciones del 

Embajador Gon~alo,lviartlnez Corbalá fueron empañadas por algún obscuro y ruin 

interés, como los que si albergaba su jefe. Echeverría. Debemos entonces de 

dividir: por un lado el Embajador arriesgó su vida por salvar a Jos simpatizantes, 

16 Aguayo. Sergio, op. cit., pág. 16. 
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amigos y familiares de Allende, sus testimonios y los de muchas más personas 

presentes en los acontecimientos asi lo confirman. Puedo decir que en el caso del 

Embajador en particular, la máxima humanitaria del asilo se cumplió. Por 

desgracia, ni remotamente puedo decir lo mismo del Presidente Echeverria. 

Es necesario conocer a las personas para ·poder_juzgarlas: sabiendo que es 

responsable de lo por lo menos una masacre,, y• que necesitaba recobrar a su 

público, calmar las aguas y retomar por· completo el poder ¿seria factible que 

salvó a los izquierdistas chilenos por sol~rn~nte caridad? Yo creo que no. Esa 

persona, envilece y le quita todo elorguUo. al movimiento de asilo, el cual por si 

sólo obscurece a al personaje por la nobleza de las acciones de los funcionarios 

mexicanos que participaron en el rescate y también a la satisfacción de las vidas 

que, si bien regresaron a Chile poco antes de que terminara la dictadura, vieron 

realmente en peligro en pellejo en los albores del gobierno pinochetista. 

Que podemos decir entonces: que el asilo obedeció a una causa maquiavélica y 

egoista, que sin embargo, tuvo uri final feliz para México: los chilenos pudieron 

salvarse, y el pueblo de México ·jamás creerla en el engaño la alimaña 

Echeverrista. 

Considero que los tres casos aqui presentados - a parte de cualquier otra 

consideración que yo haya hecho ya en pro o en c9ntra de cualquiera de ellos -

muestran una enorme humanidad. y respeto del ·derecho internacion~I y _del 

derecho de gentes por parte del . Gobierno Mexicano; y aunque los· tres· tienen 

características muy diferentes, pienso, o al rnerÍos el que n1ás !f1el e.n!Jrgullece y 

más mérito le reconozco ~ sin de111eritaral español- es el au~iHo ¡¡ losrefugiados 

guatemaltecos. Me parecen atroces <' f cúando · mE!. lb quier'6: iry,agina~. 
inconcebible - las masacres_ perpetradas en ~entra d~ los imllgenas•r;;aya~ de la 

zona. Es un verdadero genocidió: El méÍito Mexicano és haberío~ ~y~d~dó y al 

final, recibirlos como mexicanos. Este asilo, ayudó a cambiar.nuestra concepción 
. ' 
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de refugiado, en las leyes y en la práctica, · asl como nuestra concepción de 

nación. 1 

Pragmatismo o no, México tendrla qúe ayudar a los guatemaltecos: seria 

impensable bloquearlos ci coínpa'rarnos que con el horror de sus gobernantes y 

aniquilarlos; legitimidad .de dii;;cu,rsc:í'i, nó, no hubiera importado mucho de todas 

formas si le quitábamos toda ¡¡;¡·liase de nuestras quejas al alegato en contra de 
. · .. ; : ;.· .. ',-.:·<'· >' ·. ·._ ' 

los Norteamericanos, 'hubié~¡;;!!ioS tenido que ayudar, de una u otra forma, 

inexorablemente a tciclo'~ '1cis g'.:í~téma1tecos. 

- . -.' -· ::<:_,:,..\;j_~-:~:···'.!:>:-_::~/:{>_· 
La finalidad del trabajo era 'diferenciar los tres asilos masivos mexicanos; y al 

darles el . contextO históricCÍ en . que ocurrieron, Je darla forma también al 

pensamiento del Ejecutivo en ·t~rno. Es decir, demostrar que la poUtica ext~rior y 

en particular el aspecto del asilo politico y el refugio, están al-seíViéio :de los 

intereses y caprichos del ejecutivo. Los primeros dos asilos se brindarori pCÍ~que a 

los Ejecutivos les pareció que era un deber ético de México, pero pienso que en el 

caso de Cárdenas era solamente congruencia con su ideologla. En el de 

Echeverria era necesario para legitimarse ante sus ciudadanos y sus detractores; 

y en el caso guatemalteco, porque no habla mucho espacio de maniobra. En este 

asilo, creo que no tiene peso ninguna ideologla; lo tiene en cambio, no robarle el 

valor al discurso de la defensa de los ilegales mexicanos en el extranjero, 

quitándoles a Jos guatemaltecos, Ja opción de huir y sobrevivir al genocidio; asi 

como también es invaluable la ayuda que el Gobierno Mexicano le prestó a toda 

esa gente. 

México realizó su adhesión a los dos instrumento de Naciones Unidas el 18 de 

abril de año 2000.2 Sin embargo, no queda muy claro cuáles fueron las ventajas 

1 Espero que mi lector no piense que soy como esas personas que dicen "todos somos Marcos" o 
"todos somos indlgenas". No. Ni tampoco soy incendiario ni radical. Lo único que pienso es que 
todos somos mexicanos. y que todo lo podemos resolver hablando, sin violencia. Y que por mf, 
jamas un indigena más muerto o discriminado en México. Eso, "todos somos Mexicanos y tenemos 
las mismas obligaciones y Jos mismos derechos". 
'"Los Instrumentos Internacionales .. .". op. cit., pág. 3. 
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de haberse adherido, pues las reservas limitan enórrnernente la acción de los 

estatutos; Ja única ventaja puede ser el hecho de reconocer fÓrrnaJrnente - cosa 

que ya habla hecho en Ja ley de pobJa~i_ón - Ja figura del refugiado. Espero - en 

uno de esos despliegues idealistas, utópicos dejuventúd - que nadie tenga más 

que invocar la protección, no sólo ya de México, sino de cualqUier otro país. 
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