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RESUMEN / ABSTRACT: 
 
El trabajo analiza el complejo encuentro entre México y los judíos en la década de 1930. 
La consolidación progresiva de los regímenes revolucionarios, en su dinámica de 
continuidad y ruptura, fue acompañada por el proyecto de construcción de la identidad e 
integración nacional. En este marco,  se analizan las políticas de México hacia la 
inmigración y el exilio judíos a la luz de la interacción entre diferentes dimensiones del 
régimen cardenista. En primer lugar, la correspondiente a la política migratoria, misma 
que al recuperar y exacerbar ambivalencias y ambigüedades previas, resultó ser selectiva 
y restrictiva. En segundo lugar, las distinciones entre inmigración y exilio tal como se 
manifestaron de modo diferencial como política de puertas cerradas frente al exilio judío 
y de puertas abiertas frente al exilio español, durante el ascenso y consolidación  del 
nazismo en Europa. Para tal fin se analizan las concepciones del lugar que el colectivo 
judío ha tenido en la representación de lo nacional. 
En un nivel complementario, especial interés cobra el análisis de la configuración política 
derivada de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, a la luz de las reivindicaciones 
nacionalistas del régimen y del conflicto derivado de la expropiación petrolera. De este 
modo, tendencias estructurales, coyuntura política y representaciones culturales 
convergen en el análisis de este período crítico.  
 
 
The article analyzes the complex encounter between Mexico and the Jews during the 
1930s. The progressive consolidation of the revolutionary regimes, in their dynamics of 
continuity and rupture was accompanied by the project of building national integration 
though a homogenous national identity. Thus, it focuses on Mexican’s immigration and 
exile policies towards the Jews on the light of different political, social and cultural 
dimensions of President Cardenas regime. It first addresses how the selective and 
restrictive character of its migratory policy recovered and even magnified previous 
ambivalences and ambiguities along the dyad national/foreigner.  Secondly, it analyzes 
the different policies towards the Jewish and Spanish exile –of close doors the former, of 
open doors the latter. The article finally focuses on the political national and international 
constellation, specifically, that concerning the bilateral relations with the United States, in 
the light of the nationalist character of the regime and the conflict derived from the oil 
expropriation.  
Thus, the article brings together structural trends, political conjuncture and social 
representation to explain this crucial period. 
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PREFACIO

Prefacio

A partir de la década de 1980, se intensificó en la historiografia
general el estudio sobre la naturaleza del nazismo y del fascismo y sus
implicaciones. Ello constituyó un desafio también para la
historiografia latinoamericana, más allá de la temática que venía
preocupando a los estudiosos respecto de ese período, a saber, la
política exterior de los países del subcontinente frente a las naciones
en conflicto y su economía de dependencia de los mercados externos.
Es obvio que también otros aspectos relevantes a la idiosincracia de
los diversos componentes socio-políticos de América Latina exigen
ser descriptos y analizados en forma similar. Uno de ellos, que
implícitamente se relaciona con los mencionados, es la cuestión de los
refugiados judíos del nazismo en los países de América Latina, la
política que se aplicó para su aceptación o rechazo, y las actitudes
sociales y políticas ante la inmigración en general y el inmigrante
judío en particular en el período que comienza con el ascenso de
Hitler al poder.

Los artículos aquí presentados reflejan un esfuerzo académico para
suplir esta laguna historiográfica y ofrecer al lector el espectro más
amplio posible de las políticas latinoamericanas en relación con los
refugiados judíos del nazismo y de otros contextos antisemitas. Estos
artículos, en parte inéditos, fueron presentados en diversas plataformas
académicas, en inglés o hebreo, y tuvieron una circulación restringida
en los medios académicos y entre el público latinoamericano. La
contribución editorial no reside tanto en el aspecto idiomático sino en
el hecho de su reunión orgánica, que nos permite apreciar un conjunto
de investigaciones sobre una cuestión que forma parte del espacio
mental de la cultura occidental, latina y católica: el prejuicio contra el
judío. En este caso, se trata de la perspectiva latinoamericana de la
cuestión de los refugiados judíos durante el nazismo.

Esta perspectiva es todavía limitada, puesto que los estudios
realizados hasta el presente no abarcan a todos los países
involucrados. Como se podrá constatar en este volumen, que refleja la
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Cardenas y los judios: entre el exilio 
y la inmigracion I 

JUDIT BOKSE R LIWERANT 

Sumario 

E I pres ente a rt icu lo ana liza la act itud de M exico bacia 
los refugiados j ud ios del nazisrno , tal como se ma nifes to 
frente a la Conferenc ia sobre Refu giados llevada a ca bo 

en j ul io de 1938 en Evian, Francia. D ich a actitud es 

estudiada a la luz de la interaccion entre diferentes 

di mensioncs polit icas de l regimen ca rdenista. En primer 
lugar, la co rrespondiente a la po litica migratoria 

po srevoluc ion aria, m ism a que al recu pcra r y exacerbar 
arnbivale nc ias y ambigi.iedades previas, acabaria po r 

perfil arse como selec tiva y restr ictiva. En segundo 

lugar, la que co nc ieme a las relac iones bil a teral es co n 

los Es tados Unidos , a la luz de las re ivin d icac iones 
naciona listas del regimen y del confl icro derivad o de la 

exprop iacio n pe trolera. Por ult imo , se exa m ina la 

ac titud de Mexico hacia los j udios en la interpre taci on 
de su condic ion m igrato ria. 

E n 19 34 el General Lazaro Cardenas asumi6 la presid encia de 
Mexico; un afio antes, Roosevelt 10 habia hecho en los Estados Unidos 

Un especial reconocimiento merecen los cornentarios surgidos de la evaluaci6n 
anonima de RCELAC, como as! tarnbien las contribuciones de Haim Avni al 
estudio de la ternatica. Agradezco, a su vez, los valiosos aportes de Juan Felipe 
Pozo Block y los docume ntos proporcionado s por Daniela Gleizer. Mi renovada 
gratitud a las siernpre enriquecedoras observaciones de Ignacio Klich. 
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y en esa misma fecha Hitler co nquistaba el poder en Alemania, 
iniciando asi en Euro pa la larga noc he de l naz ismo. 

La necesid ad de los judios de aba ndo nar A lema nia y Aus tria, 
primero, y progre sivamente la Europ a co nquistada, as i co mo la actitud 
de los Estados Unidos y e l mundo libre frente a los re fug iados judios, 
pondrian a Mexico en e l horizonte de los pos ibles espac ios de vida . 

Este encuentro entre Mexico y los judios habria de definirse por la 
interseccion de diferentes d imens iones . 

En primer lugar, la co rrespondie nte a la po litica mi gratoria del 
reg imen carde nis ta, que rec uperaria y exacerbaria profundas ambi
va lenc ias y arnbigue dades fre nte a los extranj eros manifiestas en la 
poli tica mi grato ria posrevolucion aria, progr esiv am ente selectiva y 
restrictiva. 

En segundo lugar, la del impacto que la re iv indicacion nacionalista 
del gobierno ca rdeni sta tuvo so bre la posicion intemacional de 
Mexico - especificam ente sob re sus re lac iones con Estados Unidos 
asi como sobre la correlacion po litica intema, y que incidiria sobre su 
actitud frente al ingreso de re fug iados judios. A mbos niveles, el 
nacional y el intemacional, ha brian de entrecruzarse de un modo 
sumamente complejo . En es te sen tido, la Conferenc ia de Evian, 
convocada por el Presid ente Roose velt en 1938 para atender el 
problema de los refugiad os judios de A lemania y Aus tr ia, se con
vert iria en un escenari o en el que las acti tudes, e l discurso y las 
politicas asumidas interactuarian co n el marco in temaciona l. 

En ter cer lugar, el destino de los j udios dependeria de Ja defini c ion 
dada a Sll co ndic ion migr ator ia ya sea en terrn inos de inmigra ntes 0 de 
refugiados. Es te no so lo se co nvert iria en un problem a co nceptual s ino 
funda menta lmente pol itico y, co mo tal, co ns tituyo un espacio para la 
herrneneutica. El margen de interpret acion de los ac tores que hab rian 
de defin ir la posibilidad de ing reso a Mexico de los j ud ios se arn plio . 
Ex plorar el modo como se desarroll aron est as dife rent es dimensiones 
puede contribuir a arrojar luz sobre un capi tu lo de la his toria cuya 
co mprension exige la permanente inc orporacion de interrogantes y 
perspectivas de analisis, 
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Politica migrat oria: p autas y am bivalencias 

La politica migratoria del regimen cardenista reflejo el viraje qu e su 
proyecto de desarrollo nacional implicaba y, simultaneame nte, 
recupero pa tro nes previos. En este sen tido , si bien e l aliento inicial 
dado por Obregon y Calles a la inrnigracion puede explicarse a partir 
de las necesidades posrevolucionarias de reconstrucc ion nacional, 
de noto profundas ambiva lenc ias frente a l lugar y papel del ext ranj ero 
- tanto poblacion como ca pital - en el desarrollo nacional ." Por una 
parte, las consideraciones pragmaticas deri vadas de las nec es idades 
del desarr ollo nacional alentaban la inmi gracion , reforzando de un 
nuevo modo la conviccion po rfi rian a de la co nveniencia de una 
politica poblacioni sta sustentada en la riqu eza potencial de Mexico y 
su necesidad de "brazos para trab aj ar." Por la otra, sin embargo , la 
busqu eda de un desar roll o eco no rnico autono rno y un perfil pobla
cional propio habrian de manifestarse en una politica migratori a 
selectivamente rest rictiva .' 

En su defini cion intervinieron dos tipos de con sideraciones: las 
estrictamente econornicas y aquellas de indole "etnico-ra cial. Ya en 
1921 se habia presentado en el Senado un proyecto de reforma a la 
Ley de Inrni gracion vigente desd e 1908 que pr opon ia sumar a las 
restri cc iones de sa lubridad vig en tes la proh ibicion de entrada de los 
trabajad ores extranjeros, cuando el pais sufriera alguna crisis 
econornica . A su vez, en 1923 fue presentado por el gobiemo federal 
un proyecto de ley que buscaba reglamentar y se leccionar la entrada 
de indi viduos al pais no so lo de acuerdo a las necesid ades econornicas 
nacion ale s sino al cu idado del perfil etnico y moral de su pobl acion, 
facultando al poder poli tico para se lecc iona r a los inmi grant es y 
excluir a los individuos que "pe r su moralidad, su indo le, su 
educacion , sus costumbres y dernas circunstancias personales" no sean 
ele mentos deseabl es y co nstituyan un serio peligro de degeneracion 
fisica y moral de la poblacion nacional. Si bien este proyecto no fue 
aprobado, sus criterios habrian de regir la definicion de la politica 

2 Mo ises Gonzalez Navarro, Poblacion y Sociedad ell Mexico 1900-1970, Mexico, 
1972, t.I,pp.l 20-142. 

3 Enrique Krau ze, Jea n Meyer y Cay etano Rey es, La Reconstruccion Econo mica, 
Historia de fa Revolucion Mexicana 1924-1928, 1. 10. Mexico . 198 1, pp . 18 Y 55 . 
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migratoria nacional, mism a que se regiria tanto por considerandos 
economic os como raciales, oscilando estos ultimos de un modo 
contradictorio entre la evalu acion de la capacidad de asimil acion a la 
pobl acion nacional de los diversos grupos de inmigrantes y la 
valoracion diferencial de estes. 

EI impa cto de la crisis econornica de 1929 reforzo la importancia 
del cr iterio economico entendido co mo proteccion al trabajador 
nacional, 10 que condujo a que se limitara temporalmente la entrada de 
trabajadores extranjeros, prohibicion que devino absoluta a partir de la 
Segunda Conve ncio n Na cional de M igrac ion de 1931. Es te criterio 
interactuo, a su vez, con las consideraciones derivadas de la conce
pcion del perfil poblacional y nacional anhelado. Si en 1924, a raiz de 
la invitacion hecha por Ca lles a la inmigracion judia se cons idero que 
para Mexico la inrnigrac ion mas deseable era aque lla que viniese con 
dinero para trabajar la tierra y que " todos los ex tranjeros que trabajen 
son buenos," en los afios siguientes comenzaron a aplicarse los 
criterios de dist incion y se lecc ion de los grupos inmigrantes. Ya en la 
Ley de Inmi gracion de 1926 y en la de 1930 la inrnigracion fue 
restr ing ida tanto por con s iderandos eco nornicos como raciales, perfi
landose la evaluacion de la capacidad de asi rnilacion a la poblacion 
naciona l de los diferentes grupos de inmi grantes y la va loracion 
diferencial de es tos como un criter io deterrn inante.4 EI aliento a 
grup os cuya semejanza con la pobl acion nacional gara ntizaba su 
asim ilacion dejaba entrever la recurrente asp iracion a la homo
geneizacion de la poblacion nacional como recurso para acceder a un a 
identidad nacional univoca, co nce pcion que acornpafio al pensami ento 
pol itico posrevolucion ar io y en cuyo seno j ugo un papel central el 
concepto del rnes tizaje." Este, como valor y como recur so de inte

4 En 1927 la restr icci6n se ap lico a los grupos ide ntificados , segun la no menclatura 

de la epoca, como neg ros, ind io britanicos, sirios, libaneses, arm enios, palestinos, 

arabes, turcos y chinos, reflejando, ese ncia lmente, un cr iterio etn ico y en 1930 se 

sum6 el grupo de los po lacos, bajo la argumenlaci6n de que los que ya se 
encori traban en e l pais se oc upaban exc lusivamente del co rnerc io ambulante 0 

bien de ag itar a los trabajadores. Vease Gonza lez Navarro,Pob lacion y Sociedad, 
pp .44-45. 

5 Judit Bokser, " La Identidad Nacional : Unidad y Alt eridad ," en Serge Gru zinsk i, 

Jacqu es Lafaye et a!., eds ., Mexico , Identidad y Cultura Nacional, M exico , 1994, 

pp .7 1-86. 
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gracron nacional , devino sirnultaneamente categoria etnica , 
soc io-politica y cultural y sin6nimo de identidad nacional. Desde la 
6pti ca migratoria, se tradujo en la selecci6n de los grupos inmigrantes 
de ser fusionados etnicarnente, alentando a aque llos y limi tando a los 
que no resp ondian caba lme nte a dichos param etres . La est rateg ia 
migratoria con que se inici6 la decada de los treinta - Reglam ento de 
Migraci6n de j un io de 1932 - y las suces ivas propuestas, regla 
mentaciones y legislaci6n fonnuladas por el cardenismo 10 reflejarian. 

Asi, en 1934 se retomaron prohibicion es y restricciones a la 
inmi graci6n y se fonnularon nuevas que afectaban directamente a 
diversos grupos racia les, entre los que se enco ntraban la raza negra, la 
amarilla, la indo-euro pea oriental, la aceitunada 0 malaya, asi co mo 
miembros de nac ionalidades europeo ori entales y del Medi o Oriente, 
de las republicas socialistas sov ieticas y gi tan os, ent re otros. En el 
marco de una confusa supe rposicion de criter ios etnicos, .raciales y 
nac ionales un apa rtado especial merecio la inrnigracion judia, 
"aque lla que, mas que ningun a otra, por sus caracterist icas psico
lcgicas y morales, sigue en los negocios de indole co mercia l que 
invariablemente emprende, resulta inde seabl e."? La prohibicion de su 
ingreso a l pais res ulto se r mas extrema y especificada qu e la de otros 
gru pos, reducie ndo las posibilidades de excepc ion por co nsiderac iones 
profesio na les "no obs tante la nac ionalidad a la que pert eneciera." 7 

A su vez, en 1936, alimentado por conten idos de un nacionalismo a 
la vez popular y progresi sta, e l regimen carden ista se aboco a una 
redefinicion general de su polit ica migratoria. La repatri acion de los 
nacionaJes y el aume nto de la pobl ac ion fueron incorp orados co mo 

6	 Circular Confidenciai n° IV-32-71, "Proh ibiciones y Restricc iones Establec idas 
en Mater ia Migrator ia," Secreta ria de Gobernacion , II de agos to de 1934, 
Archivo de Re lacion es Exteriores (AREM), Ramo Entrada a Mexico de Judios 
Americanos, III-2334-1 2. Danie la Gleizer me llarno la atenc ion sobre cste 
documento. 

7	 Ci rcular Confidenc iai n? IV-32-71. Las restricc iones fueron enviadas en forma 
confidencial a los consulados en el ext ranj ero. El ten or extre mo de las 
restricciones al grupo judie llevo al Em bajador de Mexico en Estado s Unidos, 

Francisco Castillo Najera, a extema r su preocupacion ante el conflicto que estas 
medidas generarian en caso de llegar a ser de l co nocim iento del gob iemo 
norteamericano (Carta Confidencia l de l Embajador Cas tillo Najera a la Secretaria 

de Relaciones Exteriores, 25 de ju lio de 1935, AREM). 
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estrategias prioritarias y reflejaron el sentir que en diferentes circulos 
gubemamentales se habia desarrollado en tomo al lugar de la 
inmigracion en la conformacion de la poblacion de Mexico. 8 Asi, en la 
definicion de la politica demografica del Partido Nacional 
Revolucionario (PNR) y del Plan Sexenal, se considero que era 
necesario "pugnar por el aumento de nuestra poblacion con fines de 
integracion nacional," definiendo el problema demografico de Mexico 
como "una cuestion de vida, de nacionalidad y de potencia."? El 
supuesto de que el desarrollo del pais dependia de la superacion de la 
baja densidad de poblacion condujo a que, junto al aumento de la 
natalidad y a la repatriacion, la inmigracion continuara ocupando un 
lugar destacado; sin embargo, se insistio en que debia tratarse de 
grupos asimilables y que no representaran una competencia eco
nomica desleal para la poblacion nacional. 10 Para ella era necesario 
alentar la inrnigracion de extranjeros asimilables y aspirar a su fusion, 
procurando a la vez superar la vision de la politica demografica 
limitada al mejoramiento cualitativo por un programa que tambien 
contemplara las deficiencias numericas de la poblacion nacional. La 
importancia de la politica demografica en el Plan Sexenal debe 
atribuirse al presupuesto que acornpafio a su forrnulacion: "la poca 
densidad de la poblacion es uno de los mas serios obstaculos para el 
desenvolvimiento del pais." De ahi que entre los objetivos esta
blecidos figuraban el de atender a la mejor distribucion de la 
poblacion rural, por 10 que se aspiraba a implementar una politica de 
colonizacion interior con la poblacion nacional, inspirada en criterios 

8 La repatriaci6n fue contempJada desde el principio del regimen, cuando el 
Presidente Cardenas busc6 eJ regreso del millen y rnedio de mexicanos que 
vivian en Estados Unidos y que se encontraban en malas condiciones. Vease: 
Gonzalez Navarro, Poblacion y Sociedad, pp. 231-236. En esta linea, sin 
embargo, los alcances fueron modestos: en 1935 se recibieron 18.000 mexicanos 
por via de la repatriaci6n; en J936 a J4.500; en 1937 a 11.000 y en 1938 a 12.000 
en Luis Gonzalez, Los Dias deLPresidente Cardenas, Historia de La Revolucion 
Mexicana 1934-1940, Mexico, J98J, p. 240. 

9 Gilberto Loyo, "La Politica Demografica del Plan Sexerial," en La Politica 
Dernografica de Mexico, Mexico, Institute de Estudios Sociales, Politicos y 

Econ6micos del P.N.R., 1935, pp. 14 y 23. 
10 Loyo, "La Politica Dernografica," p. 54. 
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no solo demog raficos sino tambien econo micos . EI comb ate a la 
mortalidad, la mejora de las co ndic iones de sa lubridad y la 
repa triac ion de los naciona les apa recian como proposi tos priori 
tarios.' J 

La Ley General de Po blacion del 29 de agos to de 1936 definio con 
mayor precision el cri terio de asimi lacion co n el que se se lecc ionar ian 
los grupos inmigrantes sin que ello la ex imiese de profundas arnbiva 
lencias : a la vez que buscaba aumentar la poblacion, exhibia un serio 
caracter rest rictivo frente a la inmigracio n. l" Las cuotas diferenciales 
de inmigrantes se formularian en funcion del interes nacional, del 
grado de as imilacion racia l y cultura l de cada grupo y de la conve
niencia de su adrnis ion al pa is. 

Tanto en la legislacion como en la ac titud pos teri or asumida por el 
cardenismo frente al ing reso de los judios al pa is, el impac to de la 
presion ejercida po r variados grupos nacionalistas y gremiales tuvo un 
gran peso. Su actu acio n, si bien no pudo incid ir signi ficativamente en 
la estructura po litic a de masas que el regimen hab ia logrado organizar, 
si sc tradujo en un fuerte ejercicio de presion desde la opos icion a 
aquel. 

Ya desd e 1930 diferentes agru pac iones se habi an organizado con e l 
proposito de presionar para limitar el ingreso de j udios a l pais;13 

duran te la seg unda mi tad de esta decada pro liferaron o tras que habri an 
de intensificar sus demandas a la 111z de la influe ncia de la prop aga nda 

I I	 Ibid., p. 44 . 
12	 La Ley ofrecia resolver los que eran considerados los prob lemas demo graficcs 

fun dame ntale s: el au ment o de la poblacion; su racional dis tribucion en e l 
territorio naciona l; la fus i6n et nica de los grupos naciona les entre si; e l 
acrecentarniento de l mestizaj e nacional medi ante la asim ilacion de los elementos 
cxtranjeros y la protecci6 n de los nacio nales mediante disposiciones mig rato rias, 
entre otras vease : Ley General de Poblacion, Diario Oficial de la Federacion, 
Mexico , 29 de agos to de 1936, t. 97. 

13	 En octubre de 1930 fue fundada la Liga Naci ona l An ti-Chi na y Anti-Judia con el 
proposito de contrarrestar 10 que consideraba era la accion "crue l y sangrante" 

que atribuian a los ext ranjeros radi cados en el pa is, espec ia lmente a los judios y 
asiaticos. Cartas de la Liga Nacion al Anti-China y Anti-Judia al Presidente de la 
Republica y al Mi nistro de Gobemaci6n, 23 de octubre de 1930, Arch ive Genera l 
de Ja Nac i6n (AG N), Ramo Gob ernaci6n, 2-360 [29] 8 105. 
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nazi y fascis ta en el pais .!" Ta l fue el caso destacado de Acci6n 
Revolucionaria Mexicanista, fund ada en marzo de 1934, qu e asumi6 
una modalidad de acci6n similar a las organi zacio nes paramilitares de 
las Cam isas Pardas y las Camisas Negras en A lemania e Italia. ls Las 
Camisas Doradas, pertenecientes a dicha agrupaci6n, pretend ieron 
llevar a la practica los principios naci onalistas, xenof6bicos, anti
comunistas y antisemitas de la organ izac ion.'? De igual mo do , e l 
Co mi te Pro-Raza, creado en 1933, se dirigi6 en repet idas oc as iones a 
las autor idades so licitando una legislaci 6n que diera una "franca y 
decidida protecci6n a l comercio, indu stria y capital mexicanos." !" 
Diferentes secc iones de es tas orga nizaciones extendiero n su acti
v idad por todo el pais." 

As i, una de las paradojas qu e habrian de caracterizar la actitud del 
regimen en est e rubro es que, a pesar de las diferenc ias conceptu ales , 
ideol6gicas y polit icas entre dichos grupos y e l gobie mo , en la 
pract ica y vistas desde la 6pti ca de su efecto restrictivo se die ron 
interacciones y convergencias . Mas aun, mientras Cardenas pudo 

14	 Por eje mp lo, la Agru pac ion de Corn ercian tes, Indust riales y Profesionistas 

Honorables, quien sol ici to la restriccion y la e xpu ls ion de los "turcos, rusos, 

arabes, s irio-libaneses, chccoeslovacos , polacos, lituanos, hun garos y, en genera l 

j udi os ." Car ta de los Comerciantes, Ind ustri ales y Profesion istas Honorables al 
Preside nte de la Republica, 4 de ago sto de 1933, AGN , Ra mo Go bernacion, 

5-9.2 -4 1. 
15	 Carta de la Secretaria de Go berna cio n a Acc ion Re voluc ioriaria Me xican ista. Zf) 

de abril de 1934 ; y Haim Avni, "T he Ro le o f Latin A merica in Imm igra tio n and 

Rescue Dur ing the Na zi Era, 1933- 1945: A Genera l Ap proa ch and Me xico as a 

Case Stu dy," Colloq uium Pa per, Woodrow W ilson Inte rnational Center for 
Sc holars, Washi ngton, I I de j unio de 1986 , pp . 13- 14. 

16	 Ning uno de los d iscursos de los lideres de los Cami sas Doradas fina lizab a s in 
antes co ndenar al "j udai smo internaciona l," dem andando la res triccion a la 

inrn ig rac ion judia , el ret iro de la ciudadania, la prohi bicion de participar en la 

poli tica naciona l y la ex pro piacion de sus prop iedades . Hugh G. Campbell, La 
Derecha Radical en Mexico, 1929-1 949, Mex ico, 1976, p. 53. 

17	 Cart a de l Cor n ite Central Pro-Raz a al Secretario de Go bernac ion, 4 de agosto de 

1936, AG N, Ram o Gobernacion, 2 360 (29) 810 3. 

18	 "Nues tras Ca lami dades : e l Jud aismo en Mexi co," La Prensa, 2 de j uni o de 1936, 
y " Los Tent aculos del Judaismo Envuel ven a las Act ividades Econornicas de 

Nu estro Pais," La Pren sa, 4 de junio de 1936. 
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combatir organizaciones cuyo nacionalismo reflej aba claramente 
contenidos racistas y nazis, com o fue el caso de las Camisas Doradas, 
se enfrent6 a seri as difi cultades frente a agrupacione s cuya natu rale za 
gremial las IIev6 a enfatizar la protecci6n de los intereses nacionales. 
Este fue en todo caso el caracter de aque llas agrupaciones de 
pequefio s comerciantes e ind ustriales que formaban parte de los 
ambiguos sectores medios que representaban un desafio al regimen y 
que la dere cha radi cal aspir6 a cap italizar." Su actuac i6n se intensi
ficaria aun mas frente a la crec iente necesidad de los judios de hall ar 
refugio en el pais. 

La dimens ion internacional 

1::1 impacto de la reivindicaci6n nac ional ista del gobiem o cardeni sta 
sobre la inserci6n de Mexico en el amb ito intemacional y, especi
ficam ente , en sus rela ciones con Estados Unidos, tarnbien tuvo una 
influencia signi fica tiva sobre la actitud que el regimen as umiria frente 
al ingreso al pais de refu giados judios. Dicha reivindicaci6n se tradujo 
en un model o cuya meta fundamental era alcanzar un desarrollo 
econ6mico con autonomia. Con ello se buscaba mod ificar e l caracter 
dependiente de la econornia mexicana y depositarla en manos 
nacionales para as! revertir el control extranjero sobr e sectores 
estrategicos de la misma. En efec to, en 1935 las inversiones ex
tranjeras controlaban las industrias electrica (100%), petrol era (99%), 
minera (98%) y mas de la mit ad de las manufactureras (54%).20 

Las transformacion es econ6mi cas requeridas para alterar este 
esquema constitu yeron , necesariarnente, una fuente de conflicto." A 

19 Avni, " The Role of La tin America," pp. 16 Y55. 

20 Vease : Ana tol Shul gou ski , Mexico en la Encrucijada de su His toria, Mexico, 
1978, p. 28. 

2 1 Tal fue e l caso de la Re forrna Agraria empre nd ida por e l regimen ca rdenista, 
durante la cual se distribuyeron 17.906,429 hectareas, Estas , compara das co n las 

77 .7 17,607 distribuidas entre 1920 y 1934, exp resan tan to la magnitud de la 
concentraci6n de la propi edad de la tierra como el alcance de los intereses locales 
y ext ranjeros que se vieron afectados, James Wilkie, The Mexican Rev olution. 

Federal Expenditure and Social Change since 1910, Berkeley, 1970, p. 188. 
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su vez, el tenor nacionali sta y popular con que fueron conduc idas las 
convirt ieron en un foco de tensi6n con capitales y gobiemos 
extr anjeros y la inc lina ci6n obrerista del regimen obr6, de igual modo, 
en este sentido." E1 climax de las confrontaciones 10 ocasiono, sin 
dud a alguna, el conflicto petrolero y la expropiacion de la industria, el 
18 de marzo de 1938. A partir de entonces, las relaciones de Mexico 
con el gobierno de Estados Unidos se redefinirian: las modificaciones, 
ala ve z que fueron resultado de una sos tenida confrontacion , se vieron 
condicionada s por las tran sformac iones criticas que est aba v iv iendo el 
continente europeo , la consolidacion del nazismo y la crec iente 
amenaza de guerra.r' 

El pro yecto global de Ro osevelt asi como su difi cultad e 
inca pac idad para jugar un papel sig nificativo en los asuntos europeos 
y as iaticos reforzaron en e l la co nvicci6n de desarrollar un a posicion 
hemisfcrica como plataforma a partir de la cual influir sobre la 
diplomacia internacional. Ell o puso en juego con sid eraciones de 
indole politica y estrateg ica , relacionadas con el rol qu e buscaba 
desernpe fiar tanto a nivel mundial co mo continental, por 10 qu e apos to 
a la recup eracion de l ambito de ace ion de esta ult ima dimension. De 
alii qu e, ante la so lidaridad y la seg ur idad hernisferica, pre ocupacion 
principal del gobiem o de Roosevelt , el conflic to petrolero fue la 
prueba cruc ia l de la ap lica cion de la politica de Buena Vecindad y del 
prin cipio de no interven cio n.i" Un a accion de fuerza contra M exico 

22	 Joe Ashby, Organized Labor and the Mexican Revolution under Lazaro 

Cardenas, Chapel Hill, 1967, pp . 98- 12 1. 

23	 La respues ta politica asumida por el gob iem o de Gran Brerafia frente a la 

cxpropiac ion petrolera fue diferente a la de Estados Un idos debido a factores 

tanto de indole econorruca como geopo litica . M ient ras qu e aque l, cuyo s 

nacion ales poseian el 70 por cie nto de la industri a petrol era, ro rnpio 

inmedia tarnen te relacio nes con Mexico y sec undo los intereses de las co rnpa fiias 

pet roleras a traves de una p resion ex trema , e l go b ierno de los Estado s Unidos 

to rno una ac titud men os inmediata y rad ica l. 

24	 En cs ta linea se insert an los esfu erzos iniciados a parti r de Ja Sept ima 

Co nferencia Internacional de Estados Americanos en Montevideo, en diciembre 

de 1933 , en la que se sentaron las base s de una politica de no int erv en e ion, de paz 

y ccoperac ion cconornica y, s i bien aun como concepto ab str acto, se delineo la 

pol itica de la Buena Ve cindad. Estos prin cipios continuaron perfi lan do se en la 

Conferenc ia Interamcri can a para el Mant enimien to de la Paz, soste nida en 

257 



JUDIT BOKSER Ll WERANT 

habria hecho tambalear la confianza que se estaba construyendo y a la 
vez habria abi erto la puerta a una intervenci6n aun mas ag resiva del 
E· 25Je. 

En el trasfondo se encontraba Ia amenaza real e imaginaria de las 
implicaciones del acercamiento de Mexico a los mercados del Eje. 
Ante el boicot a l petr61eo mexicano, el Presidente Cardenas afirmo su 
preferencia por mantener rel aciones comerciales con las democracias, 
pero advirti6 que, de no estar aquell as interesadas, Mexico habria de 
encontrar otros mercados, que no eran sino lo s del Eje. 26 Si bien ha cia 
finales de 1938 las exportaciones del petroleo mexicano se 
en contraban primordialmente destinadas a Alemania y Estados 
Unidos , donde a pesar del bloqueo dos co rnpafiia s independientes 
refinaban el crudo mexicano para exportarlo, el comercio entre 
Mexi co y Estados Unidos de creci6 sens iblemente .27 

Ciertarnente , la apertura de Mexico a los lazos co merc ia les con los 
paises del Eje reforzo la preocupaci6n del gob ierno norteamericano 
por la infiltrac ion nazi en e l continente, por 10 que el si stema 
interame ricano que el presidente buscaba construir resultaba tanto mas 
urgente. Este temor, central a la defini ci6n de la politica de Roosevelt 
hacia Latinoamerica, se vio potenciado en el ca so de M exico porque 
las tensiones creadas por este conflicto reavivaron otras existentes 
previamente, entre las que figuraban manifestaciones antisemitas que 
habian tenido lugar en el pais precisamente ante la inminencia de la 
llegada de refugiados judios. La actividad de sarrollada por los grupos 
nacional ista s y se cundada por varios medios periodistico s, asi co mo 

Buen os Aires en dic iernbre de [9 36, en Panam a y en la de La Habana. Irwin 
Gell man, Good Neigh bor Dipl omacy, United States Policies in Latin Am erica 
/933-/ 945, Baltim ore , 1979, pp. 24 y ss; 73. 

25 Howard Clin e, The United States and Mexico, Nueva York, 1963, p. 243 . 
26 Continuando con una tendencia iniciada previa rnente, ya que en 1937 Alemania 

oc upaba el seg undo lugar de los paises expo rtadores a Mexico en se tiembre de 
j 938 ambos paise s finnari an e l prim er acuerdo di recto de interca mbio de 
petroleo po r bienes de consumo. Itali a, primero, y Jap on, despues, segui rian el 
ejemplo alem an , llevandose a cabo ac uerdos de co mpra-venta del petroleo 
rnexicano. Maria Emilia Paz Salina s, La Dim ension Internacio nal y el Estado 

Cardenist a, /93 4-/ 940 , Me xico, 1985, pp . 117 y ss. 

27 De 245 .000,000 pe sos en 1937 a 167.971,000 pesos en 1938. 
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inici ativas aisladas de miembros de la clase gobemant e habian 
alcan zado la opini on publica norteamericana." En un art iculo 
publicado en el New York Times hacia fines de 1937 se a firmaba que 
la ca rnpafia antisemita en Mexico habia alcanzado dirnensione s mu y 
serias cuando el Part ido Naciona l Revolucionario solicito en el 
Senado que 1a Secretaria de Gobemaci6n env ie a1 Congreso una lista 
de los judios en Me xico, un inform e de su estatut o legal y la cantidad 
de capital de que dispon ian." Esta solic itud habria seguido a la 
propuesta clcvada por el propio partid o del Pre sidente Cardenas de 
legisl ar la exclusi6n de los "e xtranjeros" de la pequeiia industria 
nacion al; sin embargo, agregaba el peri6dico, funcionarios publicos 
han constatado que esta medid a estaba diri gida contra los j ud ios. EI 
periodista sefi alaba que la carnpa fia antisemita estaba diri gid a por 1a 
Camara de Comercio y de la Peq ueiia Indu str ia y por la legaci6n 
alemana en Mexico .3o 

28	 " E! Co lm o: los judios ya son hasta lideres de los ob re ros ," La Prensa, 13 de 

ag osto de 1937; "Guad alajara bajo e l peso de la invasion de judios ," La Prensa, 

16 de ag os to de 1937; " Art imafias de los j ud ios para qued a rse e n Mex ico," La 
Prensa, J I de octu bre de 1937 ; "Apoyan las med idas contra los j ud ios," 

Excelsior, Mex ico, 27 de oc tubre de 1937 ; " Acapara n ta rnbien e l negocio de la 

papa los j ud ios, " Excelsior, 9 de fe brero de 1938; Rafae l Su baran Cap many, 

" IMex ico indo-judio! ," El Universal, 2 1 de febrero de 1938; "Que se im pida el 

dc sc rnbarqu e de un os judios," Excelsior, 2 1 de rnarzo de 1938 ; Ra fae l Suba ran 

Capmany, " La inm ig rac i6 n j udia en Mexico ," Excelsior, 22 de jun io de 1938; y 

"Gestiones para evitar la inm ig rac i6n de ju dios," Excelsior, 8 de julio de 1938 . 

29	 Frank L. Kl uckhon, " j ew s Face Curb s by M exi can La w ," The New York Times, 8 

de no viernbre de 1937. 

30	 Ibid . A cot ernos qu e las di ferenres asoci ac iones de co me rc ian tes medios y un a 

va riedad de grupus cu los pa rticulare s se agru pa ron en la lIama da Con federac i6 n 

de la C lasc Medi a , confo rmada co n e l propos ito de co rnba tir e l comunismo , a los 

ex tranjeros y a la pol itica cardenista . Ent re las pr incip a les agrupaci ones qu e la 

constitu ian se en cont rab an la A ccion C iv ica N aci on al , el Partido Antirre

ele cci onista, el Com ite Nac iona l Pro-R aza, la Uni on de Co m erc ian tes M ex i
canos, la Juvcntud Nac iona lis ta Mex ican a, c l Partido Civico de la C lase Media , e l 

Partido So c iali sta Dem ocrat a , e l Frente de Co me rc iantes y Emp leados del D .F . y 

la Liga de Dc fensa Merca n ti l. Su ac tividad cont6 co n e l apo yo de la 

Con federacion Patrona l de la Republi ca M exicana, en tre los cuales hab ia muchos 
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Ante diferentes solicitudes de acl aracion provenientes de 
periodicos, personalidades e instituciones en Estados Unidos bubo un a 
seri a preo cupacion en las sedes diplornaticas mexicanas en dicbo 
pai s." El Embajador C astillo Najera externo entonces los riesgos 
"v ista importancia e lemento j udio Estados Unidos qu e siempre se ha 
distinguido por su sim pa tia Mexico destacase filas lib erales tradicio
nalmente amigas nu estra polit ica re volucionari a , permitome sugerirle 
considerese peligro campaiia antimex icana que desatariase ca so 
aprobarse esta medida. ,, 32 

EI go biem o busco aclarar por diferentes medios qu e la politica del 
Presidente Cardenas habia conce dido un trato igual a todos los 
extranjeros residentes en el pais, ind ependienternente de su reli g ion 0 

raza , y qu e las restricciones a la inmigrac ion solo respondian a 
consideraciones econornicas y no a al gun tipo de discriminacion 
racial. Se recorda la puesta fuera de la Ley de las Camisa s Doradas." 
Po r su parte, la Se cretaria de Gobernacion ne go la exi stencia de 
Iistado alguno de judios y la injerencia de la legac ion alemana en los 
asuntos intemos del pai s.34 En todo caso , a la luz de las ten siones qu e 
el conf1 icto petrolero alimentaria y de las condiciones intemacionales 
cambiantes, la necesidad del regimen de minimizar el enfrentamiento 
y proyectar un perfil progresi sta en el se no del gobierno y de la 
opinion publica norteamericana resultaba ser una prioridad relevante , 

simpatizante s de l reg imen nazifascista alema n. Campb ell , La Derecha Radical 
en Mexi co, pp. 59-6 1. 

31 Carta de la Secretaria de Relaciones Exterio res a l Secrctario de Gob erna cion 
transcri biendo informe de l C6 nsul Genera l de Mexico en Nuev a York, Mex ico, 
19 de noviemb re de 1937, AREM, Ramo Refu giados, V/84 0 (5-32) "37"5 165. 

32 Tel egra ma del Embaj ador Castillo Najer a a la Secre taria de Relaci ones 
Exteri ores, 23 de dic iernbre de 1937, AREM , Ramo Entrada a Mexico de Judios 
Am ericanos , 111-2334-1 2. 

33 Respu esta del C6nsu l General de Mexi co en Nueva York , Rafael de la Co lina, a 
las preguntas formuladas por el New York Times el 8 de novie rnbre de 1937, 
Nueva York, AREM. 

34 Ca rta del Sec retario de Go bemac i6n al Secr e tario de Relaciones Exterio res, 15 de 
dic iemb re de 1937, AREM, Ramo Refugia dos, 2.36CX29)236 30. 
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De frente a Evian 

La complejidad del nuevo capitu lo que se abria en las rela ciones 
bilateral es con Estado s Unidos en el contexto de la crec ienteme nte 
dific il coyuntura intemacion al y su imp acto sobre la acti tu d que el 
pais asumi ria frente a los refu giados judios puede ser vista en el 
entrecru za miento de dos eve ntos dete rminant es: menos de una sem ana 
mediaria entre la expropiacion pet rolera y la co nvocato ria del 
Pres idente Roosevelt a la creac ion de un Co rnite Intergubern am ental 
para dar so luc ion a la cues tion de los refug iados politi cos de Alemania 
y Austria . En efec to, el 24 de marzo de 1938, el gobiemo de Estados 
Unidos so lic ito del go biem o mexican o, por medi o de su embajador en 
Mexico Josephus Dani els, su adhesion a dicho proyecto que habria de 
cuajar en la confere nc ia llevada a cabo en julio de 193 8 en Evi an , 
Francia ." 

La respuesta del gobierno de Mex ico a la invitacion del Presid ente 
Roosevelt fue inmed iata; el Secretario de Rela ciones Exte riores , 
Edu ard o Hay , sefialo que el Pre sid ente Cardenas aprobaba el proposi to 
y estaba "en la mej or disposicion de acoger a los refug iados de que se 
trata , dentro de los lim ites que nuest ras leyes mi grator ias es tablece n," 
por 10 que estaria de acuerdo en nombrar al miembro del co rnite qu e a 
Mexico Ie corres pondiera designar.:" Afiadi o que "po r razones hurn a
ni tarias, Mexico tarnb ien cons idera qu e en es te caso, su tradi cion 
hospitalar ia debe ex presarse con toda amplitud y buena vo lunta d .. . ,,37. 

As imismo, Hay era informado de que e l propi o Presidente 
Roosevelt habia insistid o en ac larar que "al ex tende r una mano a las 

35	 Mernorando enviado po r el Ernbaj ado r Extraordi nar io y Plenipotencia rio de los 

Estados Unid os en Me xico, Josephus Daniels, dirigido a l go bie rno mexicano, 24 
de ma rzo de 1938, AREM, Ramo Rc fug iados, [lI-1246-9- I (l lJ/34 2. 1 

[44] /811 0974). 
36 A principio del mes de mayo, Mex ico nombr6 como su represent an te en la 

primers junta de l Corn ite Intergubcrna mcnt al , convoca da para el 6 de julio en 

Evian, Franc ia, al Sr. Primo Vi lla Michel, con caracter de Envia do Extraordi nari o 

y Mi nistro Pleni potenei ario . AREM, 30 -3-9 (I) . 
37 Respu esta del General Eduar do Hay, Seeretario de Relaciones Ex teriores al 

Embajador Josephus Daniels, 26 de marzo de 1938, AREM , 1lI- 1246-9- 1 

( llJ/342 .1 [44 ]/8 / 10974). 
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clases oprim idas de otros paises, los Estados Unidos no intent aban 
reformar sus cuo tas de inmig racion' r" y que, aunque la propo sici6n 
comprendia a j ud ios, protest antes y ca t6licos, as! como a las min orias 
perseguid as en Rusia, Italia y Esp ana, se ten ian noticias de que varios 
consulados de Estad os Un idos en Europa estaban siend o "asediados" 
sobre todo por judios.39 

La respu esta inmediata y afirmativa de Mexico puede ser explicada 
desde div ersas perspectiv as. Ciertamente resultaba ser congruente COn 
la trayectoria de la politi ca exterior del ca rdenismo , a la vez 
progresista y antifascis ta. De ella habia dad o reit eradas muestras al 
condenar el rearme aleman y la violaci6n del Tratad o de Versalles, la 
invasion italiana a Etiopi a y, de un modo protag6nico en la Liga de las 
Naciones, la anexi6n alemana de Austria en Marzo de 1938.40 Su 
so lidaridad con la causa republi can a espano la se inser taria en esta 
linea. 

Tarnb ien puede explicarse por el conocimien to co n que contaba el 
go bierno mexicano de las pol iticas discriminatorias del nazismo 
contra los judios." ya que disponia de informaci6n sobre el 
antisemitismo nazi." Ante las dife rent es med idas seg regacionis tas y 
persecutorias, a traves de informes especiales, la legaci6 n mexicana en 

38	 lnforme correspondiente a marzo de 1938 envi ado por el Enc argado de Negocios 
ad interim en la Embajada de Mexico en los Estados Unidos, Luis Quinta nilla, 

Washi ngton, 3 1 de mar zo de 1938, AREM, 30-3 -9(1). 
39 Mensaje n? 55527 del Departamento Dip lorna tico de la Secre taria de Relacion es 

Exterio rcs, 30 de mayo de 1938. 
40 Vease: "La Protesta de Mexico: La Declaracion de Isidro Fabela," en Luis 

Igna cio Sainz, ed ., M exico frente al Anschluss, Mexico, 1988, pp. 83-84. 
4 I	 lnform e de Francisco A. de lca sa, Segundo Sec retario de la Legaci6n de Mexico 

en Alemania sobre e l Con gre so del Partido Nacional Social ista, 12 de octubre de 
1935, AREM, Ramo Alernania, Legaciones en Reserias Polit icas, 34-8-11 
(111/510 [43-0] "35 " s.2) y Legaci6n de Mexico en Alernania, Informe 
Econornico, mayo de 1938, ARE M, 30-1-3-11. 

42	 Este era rechazado en terminos de inj ust icia y desigu alda d y con denado por fa lta 
de humanidad del regimen, asi como de arnplios secrores de la poblaci6n. Vease 
Legacion de Mexico en Alernania, l nforme Politico, jun io de 1938, AREM, 
Ramo Alernania. 
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Alema nia infonnaria puntualmente so bre la co nversi6n de los judios 
en re fugiados y su necesidad y di ficultad de hallar asi lo ." 

S in embargo, en la respu esta positi va de Me xic o ante la 
co nvocatoria de Roosevelt , un peso s igni fica tivo parece haber tenido 
la coyuntura intem acional generada a part ir del co nflicto petrolero . En 
efecto, el Presidente Cardenas encontraba necesario co rnpl acer al 
mandatario norteam ericano, para asi poder sumar elementos a la 
const rucc i6n de un sus tra to de negociaci6n que distanc iase a aq ue l de 
las demandas de las co rnpafiias petrol eras vis a vis Mexi co - qu e 
exigi rian acciones drasticas tal es co mo la ruptura de re lac iones 0 bien 
la intervenc ion annada - y acercarse a ambos gobiernos . En es ta 
misma linea figur aba 1a conveniencia de mo dificar su ima gen ante la 
op ini6n publ ica nortearnericana y di stanciarse de la cues tionada 
asociaci6n con A lema nia. 

En efec to, a pocos d ias de haberse in iciado la reuni6n de Ev ian, el 
representante mexicano informaba : 

C ierta me nte se procurara logra r que pa ises latin oamer icanos 
absorban mayor parte, pues euro peos manifiestan estar 
satu rados. Actitud todos paises fue defensiva dentro decla
rac iones simpatia por obra human itaria. No se lleg6 a nego 
ciaciones concretas pr evistas . .. pero juzgo habra necesid ad 
considerar asunto, pues es timo Londres segu ramente intentara 
acci6n conc reta y rapida, Debido caracter prelim inar reunion, 
delegacion mex icana al mism o tiemp o que dio satisfa ccion a 
puntos de vista Es tados Unidos, dejo nuestro go bierno en 
posibilidad de ofrecer prox imas facilidades amp lias 0 

re stringidas, segun convenga le, para estab lec imiento con
tinuado esta emigracion.44 

Esta m isma ac titud de atenci6n a la expectativa del Presidente 
Roosevelt se man ifestaria en el seno del Co rnite Intergubern amental 
Perrnan ente para contin ua r y desarrollar la Conferencia de Ev ian, qu e 

43	 Leg acion de Mexico en Alernania, Inforrne Especial: "La persecu cion de los 
j udios," agosto de 1938. 

44	 P. Villa Michel, Mensaje cablegrafi co diri gido a la Secretaria de Relaciones 
Exteriores , n? ISS, 15 de julio de 1938, AREM, Ramo Refugiados IIl-1246 -9-I 
(II1/342. 1 [44 ) 10974). 
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se constituy6 en Evian y comenz6 a sesionar en Londres a partir del 3 
de agosto del mismo arro.45 Frente a la posici6n de Estados Unidos de 
dar cab ida a 100.000 de los 300 .000 refu giados que en el cur so de los 
cinco afios siguientes habria que atender, el C6nsul Luders de Negri 
propuso que Mexico fijase un numero deterrninado de personas que 
podri an ser aceptadas por Mexico para as i "cumplir con el Presid ente 
Roosevelt en la busqueda de una soluci6n a l problema de los refu
giados.?" Desde este angulo , pareceria ser que la administraci6n 
Roosevelt desperdicio una importante oportunidad de interceder en 
favor de la admisi6n de buen numero de victimas judias del nazismo 
ante las autoridades mexicanas . 

Complacer al Presidente Roosevelt no resultaria ser una tarea 
difi cil. De frente a Evian la postura norteamericana deja ria traslucir 
sus propias ambiva lencias . Ya a l inforrn ar sobre la actitud tomada por 
Estados Unidos frente a la anexion de Austria, el Embajador Castillo 
Najera comunicaba a l gobiemo de Mexico la critica formul ada por el 
Am erican Committee of Min orities and Ref ugees al Presidente 
Roosevelt en el sentido de que pudo haber aprovechado la oca sion 
para nego ciar con el gobiemo de Hitler a carnbio del reconocimiento 
de la anexion - de todos modos concedido - la salida de Alemania de 
los perseguidos politi cos con a lgo de sus propiedades." 

A su vez, asi como al convocar a la Conferencia el Presidente 
Roosevelt explicit6 el respeto irrestricto a las legislaciones migratorias 
prev alecientes en cada pais, at crearse e l Comite Intergubernarnental 
plante6 que este fuera apoliti co, esencialmente objetivo, que no 
alcanzara resolu ciones sino que s610 hiciera recomendaciones 
circunscritas a los emigrantes de Alemania y Austria y con el objetivo 

45 Informe sobre las Resoluciones Finales de la Conferen cia de Evi an de P. Vill a 
M ichel a1 Secreta rio de Gobernaci on, 18 de ju lio de 1938, AREM, Ramo 

Refugiados III-1 246-6-9-I. 

46 Infonne sobre el Cornite Intergubemarnent al de G. Luders de Negri al Secr etario 

de Rel aciones Ex teriorcs, Londres, 3 1 de ago sto de 1938, AREM, Ramo 
Refugiados IlI-1 246-9- 1 (342 .1 [44) 10974). 

47 Inform c Reglamentario del Emb ajador de Mexi co en Estados Un idos, Francisco 

Cast illo Naje ra, correspo ndiente a los meses abril y ma yo de 1938, 30 de mayo 

de l 1938, AREM, 30- 3-9 (II) , citado en Sain z, Mexico fren te al Anschluss , 

pp . 234-235. 
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co nc re to de faci lita r su es tablecim iento en los pai ses di spuestos a 
rec ib irlos .Y U na vez mas las resoluciones fueron acordadas tomando 
en cuenta 1a graveda d del prob lema pero a la luz del respeto a las 
legi sl acione s m igra to rias ex istentes en cada pais; en esta ocasion se 
esperaba contar co n obten er 1a cooperacion de AJemania . A es ta 
ac titud lim itad a se sumaba e l hecho de que el Departamento de Est ad o 
co ntinuaria siendo la auto rida d que definia la estrategia restrictiva 
fr ent e al ing reso de refugiados, no obstante que el Presidente 
Rooseve lt co nvoco un Com ite Asesor para Refugiados Politicos en el 
q ue partic ipaban prest ig iosos lideres de opinion. 

A pes ar de l alcanc e limitado de las resoluciones, la delegacion de 
Mex ico co nsi de raba qu e las posibi lid ad es de actuacion del Comite 
eran altas tan to por razones hu man itar ias como por motivos politicos, 
ya que rap idamente Es tados Unidos es ta ria involucrado en los 
problem as europeos . 

La sostenida neces idad y conven ienc ia de M exico de cum plir co n 
Roosevelt se hab ian extremado por e l ten or difi cil que asum ian las 
negociac iones de l co nflicto pet rol ero y porqu e las in culpac iones a 
Mex ico en c l sentido de esta r infi ltrado por e l nazism o y colabo ra r con 
e l regimen a leman co ntinua ba n. E n es te se ntido, se conde naron los 
vinc ulos que M ex ico manten ia co n A lerna nia y la igua lmente ame
nazan te influen c ia de Jap on ,49 asi co mo a la afirmac ion de qu e la 
co nju ncion de u n p royecto socialis ta co n un o naci on ali sta convertian a 
Mexico en ca mpo fe rti l para e l fascismo. " La ve nta de petrol eo a 
Al emania fue ex puesta como ejemp lo de los nexos entre ambas 
naciones," y de la contribucion de M ex ico a la caus a politica de di cho 
pa is5 2 H abria que destacar qu e en eJ seno mismo del gobiemo 
norteamerica no hab ia voces qu e co ns ide raban una exageracion e l 

48	 Informe reservado de Primo Villa Michel al Sec retario de Relaciones Exteriores, 
Ginebra, 18 de j ulio de 1938, AREM, Ramo Refugiados III-I 246-9-1 
(342.1 [44JI10974) . Vcase Juan Felipe Pozo Block, "Mexico en Evian: propuestas 
te6 ricas; realizaciones concretas ," Programa de Estudios Judaicos, Universidad 
Iberoarnericana, octubre de 1994, pp . 12 Yss. 

49 The New York Times, 15 de ago sto de 1938.
 
50 lbid., 16 de ago sto dc 1938.
 
5 1 Ibid., 18 de enero de 1939.
 
52 Ibid,9 de septiernbre de 1938.
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enfasis puesto por el pre sidente en la cues ti6n de la penetraci6n nazi, SJ 
y quienes consideraron que los intereses petroleros norteamericanos 
estaban detras de la ma gnificaci6n del peligro de la infiltrac i6n nazi .S4 
Estos ternores no se traducirian, en todo caso , en una demanda de un 
compromiso explicito, amplio y concreto por parte de Mexico con los 
refugiados judios. 

Evian fue un foro en el que las indefiniciones y las ambiguedades 
tuvieron cab ida. Siguiendo los lineamientos basicos formulados por el 
Secretario de Gobemaci6n, la Secretaria de Rela ciones Exteriores 
elabor6 un documento denominado La Conferencia de Evian. Razones 
para convocarla y politica que Me xi co seguira en ella, en el que se 
precis6 que de entre quienes esten interesado s en entrar al pais como 
refugiados politicos recibiran preferente acogida quienes esten en 
dispo sici6n de sumarse al esfu erzo productivo de los campesinos 
mexicano s que quieran dedi carse a las labores agricolas, asi como 
profesionales destacados, obreros de alto tipo tecnico y espec ialistas 
en las diferentes ramas del saber, que , expul sados de los centros de 
investigaci6n y trabaj o, quieran venir a apo rtar su experiencia y su 
conocimiento al es tud io y al aprovechami ento de nuestros recur sos 
naturales y al perfeccionamiento de la agricultura y de Ja indu stria. ss 

Tambien se giraron instrucciones al delegado mexi cano en Evian en 
el sentido de que si bien debian tom arse en cuenta las tabJas 
diferenciales fijada s por la Ley de Emig racion .i" estas podrian 

53	 Gellman, Good Neighbor Diplomacy, pp. 108- 109. 

54	 Este rue e l terna de la Octava Co nferenc ia Int eramer icana de Esta dos Americanos 

sostenida en Lim a en dic iemb re de 1938 en la qu e America Lat ina , cu idados a, no 

secundaba facilmente los es fue rzo s de co nst rucc i6n de la hegemonia 

norteamericana. Gell man , Good Neighbo r Diplomacy, pp. 74 Yss. 
55	 Mernorando de Igna cio Ga rcia Te llez al Secretario de R elaciones Exteriores, 20 

de junio de 1938, AREM, Ramo Refugiado s I11-1 246-9 I (4/351.8 "38"431), y 

Pozo Block, "Mexico en Evi an ," pp . 20-23. 

56	 El Acuerdo por el cual se fijaban las iablas diferenc ia les que regirian la admisi6n 

de extranjeros en calidad de inrnigrantes durante el afio de 1938 fij6: Art. 1°: Los 

nacionales de los s igu ient es paises seran admitidos sin limitaci6n de numero: 

Argenti na , Bolivia, Brasil, Ca nada, Co lombia, Co sta Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 

El Sal vador, Espana, Estados Unidos, Guatema la, Hai ti, Honduras, Nicaragua, 

Pa nama, Pa raguay, Peru, Santo Domingo, Uruguay, Venezuela. Art. 2°: EI 

num ero m aximo de ext ranj eros que podran adrnitirse dura nte e l ario de 1938, por 

266 



CARDENAS Y LOS ruotos. ENTRE EL EXILIO Y LA fNM IGRACI6 N 

ampliarse en caso necesari o y modificarse la Iegisl acion respectiva 
para aumentar las facilidades ex istentes." 

Si bien estos lineami entos eran fund amentalmente co ng rue ntes co n 
la conce pc ion economica prevaleciente que ponia el desarroll o del 
campo como prioridad, contem p laba n la ampliacion de los criterios 
tradicionalmente restrictivos e incorporaban a otros gru pos profe
sionales. En 10 que respecta a la d ime nsion numerica, las instrucciones 
deben ser leid as desde un a do ble optica: si bie n las cuotas se 
man teni an vigentes , es tas pod ian se r ampliadas . E n otros terminos, 
rigidez y laxitud defin ian teoricarnen te los param etros de la polit ica 
ca rdenista frente a los refu g iados judios. 

Desde el principio de la Co nferencia, M exico man ifesto qu e, por 
estar co mpro me tido con la ap licacion y desarrollo de un vasto plan de 
reformas sociales y economicas, debia restringir la inm igracion en 
general y la de los trab ajad ores en particular. Co nsecue ntemente, la 
leg islac ion migratoria, as i como las cuotas diferen ciales, cond i
cionarian la mod alid ad en que se ma nifes taria la posicion humanitari a 
frente a los asi lados politicos.V 

En la medida en que la posicion de Mexico fre nte a Ev ian conj unto 
un a ac titud hum anitaria frente al exi lio politico co n los princ ipios que 
regul aban la inmigracion, se superpusieron logicas co ntrad ictor ias, 
impidien do que la primera pudiese asumir una din ami ca autonorna. De 
este modo, la rig idez se veri a jus tificada en termin os de una politica 
migratoria globa l res trictiva y con tro lada. 

cad a uno de los paises qu e a continuacion se expresen, sera de cinco m il: 

A lemania, Austria, Belg ica, Checoes lovaquia, Dinarnarca, Francia, Hol anda, 

Hungria, lngla terra, lt ali a, Japa n, No ru ega, Portugal , Suecia , Suiza. Ar t. 3°: El 

nurn ero maximo de extranj er os que podran adrnitirs e, procede ntes de pai ses no 

comprendidos en los do s art iculos anteriores, ser a de cien. Diario Oficial: 

Organ a del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, T. CV , 

nO 17, 19 de noviernbrc de 1937. 

57 Cableg rama del Sec retario de Re laciones Exteriores a l De legado Primo Vi lla 

Mi ch el , Mexico, 21 de junio de 1938, AREM, Ramo Refugiados, III- 1246- 9-1 

(III /342.1 [44 ] 10974) 

58 Memorando de la Delegaci6n de M exico ante Evian , I I deju lio de 193 8, AREM , 

Ramo Refugiados III- 1246-9-I. 
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Las indefiniciones y reti cencias que la mayoria de los paises 
participantes manifestaron desde un inicio se reprodujeron , y aun 
reforzaron, en el seno del Comite Intergubemamental. Estas nece
sariamente habri an de actu ar sobre la disposicion inicial de algunos de 
los paises participantes, sobre todo los latinoamericanos, que perci
bieron que las potencias buscaban canalizar hacia sus territorios a los 
refugiados judios para pre venir la crisis intemacional y ofrecer una 
"valvula de escape para librarse de las serias consecuencias de la 
aflu encia semitica en sus territorios . . ..,,59 

La representacion mexicana infonnaria que los paises de America 
Latin a manifestaban una creciente molestia ante 10 que consideraban 
era la reiterada posicion de las potencias de desembarazarse de la 
"poblacion sobrant e de Europa," la misma que se incremento ante la 
soli citud de Po Ionia de incluir dentro del Comite el proyecto de ayud a 
a los judios pol acos que habian sido expulsados de Alemania a 
Polonia en octubre de 1938.60 El dele gado de Mexico considero que 
tanto los Estados Unidos como Inglaterra y Francia solo estaban 
interesados en admitir a aquellos que pose ian recur sos econorn icos, 0 

bien talentos cientificos, canalizando el resto de los qu e so licitaban 
asilo a los pais es del continente latinoamericano.?' A la postre, esta 
diagno sis del delegado mexicano resulto demasiado alentadora vista la 
iniciativa , entre otras cosas, del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de recomendarle, como veremos, a la B ''nai B 'rith que 
se diri giese a Mexico par a tratar de conseguir la adrnision de ciertos 
academicos y cientificos que no teni an cabida en aque l pa is . 

Asi, el contexto en el que se decidiria el futuro de los refugi ado s 
judios se vio deterrninado por el entrecruzamiento de diversos 
vectores que apuntaban hacia intereses y di recciones divergentes y 
que la g ravedad de la cuestion tratada no logro hacer converger. Ello 

59 Inform e reservado de Primo Vi lla Michel a l Secretario de Relaciones Exteriores, 
Gi nebra, 18 de j ulio de 1938, ARE M, III-I 246-9-1 (I1V342.1 [44]/10974). 

60 Informe sobre el Co mite Intergub emamental de G. Lud ers de Neg ri al Sccretario 
de Relaciones Exteriores, Londres, 27 de febr ero de 1939, AREM, Ramo 
Refugiados III- 1246- 9-1. 

6 1 Informe sobre el Comite Intergub emamental de G. Luders de Negri a l Secretario 

de Relac ioncs Exte riores, Londres, 20 de marzo de 1939, AREM. 
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afiadiria, a una coyuntura intemacional de por si compleja, las 
tensiones latentes a nivel continental. 

Los refugiados judios en las redes de La politica migratoria 

La actitud de Mexico ante los refugiados judios se veria condicionada, 
a su vez, por los criterios que normaban su politica migratoria, tanto 
los econornicos como los etnico-raciales. Asi, a principios de 1939, el 
propio Luders de Negri sugirio "que nuestra respuesta se redacte en tal 
forma que deje la puerta abierta para aceptar tan solo a aquellos 
elementos que convengan al pais, admitiendose en nurneros reducidos 
y unicamente cuando las condiciones econornicas de la nacion puedan 
absorberlos sin sufrir perjuicios.t''" A su vez, el consul sugeria tomar 
como modelo la politica restrictiva y selectiva asumida por el Peru: 
misma que limitaba el nurnero de inmigrantes, los restringia a 
trabajadores agricolas con recursos economicos que habrian de ser 
ubicados por el gobiemo en diferentes lugares del pais, reservandose 
el derecho de expulsion en caso de un cambio de giro en sus 
actividades." 

Ciertamente la percepcion y actitud tomada por la delegacion 
mexicana tuvo una influencia marcada sobre la definicion que el 
gobierno esta dando a la posicion que asumiria. Ante la necesidad de 
definir de un modo mas preciso el nurnero de refugiados que Mexico 
estaria dispuesto a admitir, Luders de Negri sefialo: 

62	 Ibid., 25 de enero de 1939, AREM. 

*	 Vease el articulo de Haim Avni "Peru y Bolivia - dos naciones andinas - y los 
refugiados judios durante la era nazi" en este volumen. 

63	 lnforrne Confidencial n° 000249, sobre la posicion del Peru ante la politica 
migratoria, de G. Luders de Negri al Secretario de Relaciones Exteriorcs, 

Londres, 25 de enero de 1939, y carta del Ministro Peruano at Presidente del 

Cornite Intergubernamental, Londres, 12 de Enero de 1939, AREM. Esta 

proposicion parecia cancelar la sugerencia previa de aceptar 1.000 refugiados 

anuales durante cinco arios, 0 sea 5.000 durante todo cl periodo 10 que no 
significaria "un problema econornico 0 etnico para el pais" Informe sobre el 

Co mito Intergubemamental de G. Luders de Negri, al Secretario de Relaciones 

Exterio res, Londres, 31 de agosto de 1939, AREM, Ramo Refugiados 

1I1-1246-9-1(342.1 [44J 10974), Y Pozo Block, "Mexico en Evian," pp. j 5-16. 

269 



JUDl T BOK SER LIWERANT 

[M]e permito opinar qu e, haci endo a un lado los sentimiento s 
humanitarios y generosos que impulsaron a nu estro pa is a dar asilo a 
los perseguidos de los reg imenes totalitari os, es nec esari o qu e se ten ga 
en cue nta e l interes nacional. Es bien sabido qu e los elementos que 
buscan refu gio inte gran grupos qu e no son as im ilab les y qu e la 
experiencia de ot ros pai ses ha demostrado que a la lar ga , cu and o el 
numero de judios es importante, llegan estes a con stituirse en un a 
casta exclusiva, dom inante y poderosa, qu e no tiene ningunos vinculos 
con el pais donde se establ ecen y mu y a me nudo so n la ca usa de 
problemas interi ores . Si hemos de admitirl os, que sea en el menor 
numero posible, selec cio riando los con el mayor cuidado , y siem pre 
que econornica y etn icarnen te no vaya n a construir un p roblema para 
el pais." 

La percepcion es interpreta cion y a l interpret ar se hizo ac op io del 
prejuicio ex istente. 

En el memorando envi ado al Presidente C ard enas por el Secretari o 
de Gobernacion Garc ia Tellez con los lineamientos suge rido s para 
nonnar la actitud qu e Mex ico deb ia asum ir frente a los refugiados, si 
bien se sefiala que Mex ico no abrigaba prejuicios, es tes se recu
per aron. De este modo, se suge ria que M exico den ote "surn a 
escrupulosidad en la adrnision de ex tranjeros que par \0 general no se 
mezclan ni esp iritual ni econornica ni consang ui neamente con nuestra 
raza ni ca n su rno vimiento revolu cionari o ." Un a cons ide rac ion 
adiciona l refor zaba es ta ac titud restri cti va, a sabe r: e l probl em a de la 
repatri acion de emigrados indocumentado s mexi canos en Es tad os 
Unidos "que sufre n hambre y humillaci ones, y cu ya so lucian es pri
mo rdial frente a cualqu ier otro problema de inrnigracion extranjera .r 'f 

As i, mientras qu e se es tipulaba que la po litica de la Secre taria de 
Gobernacion ha side la de es timular c l ingreso at pais de todos 
aque llos e leme ntos ex tranje ros de qui enes pu ed e esperarse algun 
ben eficio soc ial, se cuidaba "can todo cel o de evi ta r aquella 
inrnigracion que, ya sea par las calidade s propias de los presuntos 
inmi grantes a par las c ircuns tancias espe cia les del pais, no so lo no 

64 Ibid.
 

65 Memorando del Sec re tari o de Gobernac i6n pa ra e l Preside nte de la Republica ,
 

Mex icc. B de enero de 1939, AREM, Ramo Re fug iad os 1II-1246-9-J (549118) 
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producen los ben efi cios que deben esperarse, sino que provocan 
situaciones de desequil ibrio. ,,66 Es ta caracterizacion parecia con tener 
de un modo inevitabl e a los refugiados j udio s, cerrandose, asi , la 
pro mesa inic ia l frente a Evi an y limi tando los margenes dentro de los 
cuales osc ilaria la apertura de las res tricc iones migratorias. 

En efecto, tras definirse las co nd icion es estrictamente econornicas y 
ocupacionales a las que debian atenerse quienes so Jicitasen asilo, dos 
referentes es trecharian aun mas dichos margenes . El pri mero, la 
prioridad de la repat riaci6n de los co nnaciona les; el segundo , la 
generosa di spo sici6n fren te al exil io espafio l. Esta, deri vada de la 
actitud asum ida por el gobierno frente a la Gu erra Civil Esp anola, se 
nutria, a su vez, de la co ncepcion homogeneizante de la ident idad 
nac ional: "[ el exi lio espafiol] por sus condiciones bien sa bidas de 
afi nidad racial, de costumbres, de lengu aj e, de tradic ion, de cultura, 
etc ., seria, a todas luces, muy preferible a la de otros paises 0 razas ." 

A 10 largo de es te proceso , en tonces, se teji6 una cadena de 
percepciones y preju icios que or ien taron las interp retaciones de las 
autoridades respon sables de defin ir, am pliando 0 res tring iendo , los 
rnargenes de acceso. La rep resen tacion mexicana informo haber 
observado en Evian y en el Corni te Intergub ernamental una "actitud 
francamente reservada de tod as las naciones pa ra admitir inm i
grantes," enfatizando tanto las caracteristicas no afines e ind eseables 
del grupo judio como 10 limitado de las exigencias para complacer las 
expectativas del Presidente Roosevel t. Es ta cadena de transmision
interpretacion siguio el ci rcuito Luders de Negri-Garcia Tellez, siendo 
este ultimo qui en a su vez defin ia la es trategia res tric tiva de Mexico y 
la j ust ificaba para evi tar " malestar y pro testa popular.,,67 

Es tas pe rcepc ione s permearon la ac titud oficial no solo de fren te a 
la definic ion, a nive l intern acionaJ, de la disposicion frente a los 
refugiados judios sino de frente a la lIegada de aque llos a las cos tas 
del pais . El Secretario de Gobernacion, a la vez que sefia laba que solo 
se contemplaba la capacidad econornica y tecnica de los ext ranj eros y 
que el pa is abri a las pue rtas a los pers eguidos pol iticos, advertia la 

66 Ofi cio referen te a los cr ite rios que debian normar la inrnigra cion, de l Secreta rio 

de Gobernacion al Secretario de Relaciones Exteriore s, Me xico 23 de marzo de 

1939, A RE M, Ramo Refugiados 111- 1246 -9-1. 

67 Ibid . 
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necesidad de cuidarse de "que no se introduzcan, al ampa ro de esta 
nobl e ac titud, ex tranjeros qu e no se en cu entren en es ta grave 
s ituacion.t''" Con e llo a ludia ex presamente a las vic timas j ud ias de 
Alemania y A us tria que Ilegab an en bu sca de asi lo y q ue, a l no ser 
co nsiderados por Ia Secretaria de Go bernacion co mo refugiados, su 
entrada al pais fue genericamente prohibida. La dec isio n entonces de 
los j udios de abandonar sus pai se s respondio a condiciones crecien
temente dificiles. Si la dec isio n habia sido en un principio antici

. I ' ~C Ipatoria, en este momento ya 0 era reactrva. onsecue ntemente, e 
fac tor vo luntario y e lec tivo en la decision de em igrar que distingue al 
inmigrante del refug iad o ten dio a borrarse y la necesid ad de hallar 
refug io en o tro p a is fue determ ina nte. 

A p artir de septiem bre de 1938, llegaron a Mexico decenas de 
refugiados j udios co n visados de turis ta, co n la espe ra nza de intemarse 
en el pais y obten er e l pe rm iso de inmigracion.I" En el mes de oc tubre, 
la Secretaria de Gobernac ion detuv o a cator ce de estos " turistas" y 
desca lifico su estatuto de refug iados politicos para ca talogarlos como 
fa lsos turistas. C iertam ente es necesario reconocer e l problema qu e 
genera la reclasificacion de l sta tus de ingreso a l pais . En todo caso, la 
disp uta en tomo a es te grupo devino parad igrnat ica de intentos 
ulte riores , tal como el caso de los ve intidos refug iados que llegaron en 
el mi smo mes a bordo del Orinoco y que no fueron adm itidos , 
debie ndo regresar a Europa." En el caso de los quince refug iados que 
llegaron co n e l mismo estatu to a bordo del barco Iberia en noviembre 
del m ismo aiio , las ard uas pres io nes de Ia co munidad j ud ia nac ion al 
asi co mo de organ ismos intemacionales propiciaro n un a respuesta 
positi va. 

Las cuotas inmigrat orias para 193 9 resu ltaron ser aun mas 
ex trema s. Mientras que se man tenia sin lirni tac ion la inmigracion de 
todos los latinoamerican os, se reducia de 5.000 a 1.000 los proce
de ntes de A lema nia, Belgica, Checoes lovaquia, Dinamarca, Fr an cia , 

68 Boletin de la Secretari a de Gobernaci6n, Excelsior, Mexico, 7 de mayo de 1938, 
y Avni, "The Role of Latin America ," pp. 27 -3 1. 

69 E. F. Kunz, "Th e Refugee in flight: Kinetic Mod els and Forms of Displacement," 
Inte rnational Migr ation Review, 7, 1973, pp. 13 1-134 . 

70 Avni, "The Role of Lat in Amer ica." 
71 Ibid. 
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Hol anda, Inglaterra, Italia, Jap6n, Noruega, Suecia y Suiza y hasta 100 
los de los dem as paises. Sin embargo, para los "sin patri a y los que 
hayan perdido su nac iona lidad" s610 seri an aceptados por acuerdo 
expreso de la Sec retaria de Gobernaci6n . 

Ahora bien, por las caracteris ticas internaciona les del periodo 
cardenista y su estr echo vinculo con el escenario politico nacional, la 
politica migratoria y la actitud frente a los refugiados constituia un 
ambito de interseccion entre la politica poblacional y la exterior. La 
definicion de esta ult ima estu vo a ca rgo del propi o Presid ente 
Cardenas, al tiempo que Garcia Tellez de finia la migrator ia. En el 
caso de los refugiados espafioles, la posici6n de solidaridad con la 
Espana repu blicana dio un juego mayor y mas definitorio al 
Pre sidente; no sin razon su politi ca frente a aquella y a los refugiados 
fue definida como "excepc ional, clara y precisa," misma que habri a de 
ca racterizar su "praxis hi spa ni sta.v" En este caso , j unto a las 
de finiciones politicas, la semejanza etnica, religiosa y cultural, 
reduje ron sensiblemente la necesidad de una hermeneut ica. 

Frente a l caso judio, en cambio, los margenes de interpretacion 
fue ron, como vimos, mayores y mas conflic tivos . Durante el regimen 
ca rdenista, 1.631 judios provenientes de Europa ingre saron al pais.73 

Al finalizar 1939, Novo estimaba en 6.304 los refugiados espafioles 
inscri tos en el pais." Hab ria que afiadir que en el seno de la voragine 
pol itica del regimen, e l Presidente Cardenas opt6 por la delegaci6n de l 
poder decisorio, quedando asi reducid a la cuestion de los refugiados 
judios a un problema de politica migratoria intema. De es te mod o, las 
solicitudes de ingreso de los refugiados politicos se enfrentarian a l 
muro de contencion de la Sec retaria de Gobernacion. Este hecho 
parece hab er sido captado por e l embajador Cas tillo Najera, qui en al 
se r abordado por organizaciones judias a sugerenc ia de l secretario 
asistente del Departamento de Estado George Messer smith para 

72	 Gonza lez, Los Dias del Presidente Cardenas, p. 129. 
73	 Luis Enr ique Hern andez Jim enez, " La Inm igraci6n Ashkenazi ta en Cifras," 

Apcn d ice 1 en Gloria Carreno, Pasaporte a la Esp eranza, que es par te de Alicia 
Goj rnan de Backa l, ed., Genera ciones Judias en Mexi co La Kehila Ashkenazi 
(1922-1992), Mexic o, 1993, t. 1, pp. 109-149. 

74	 Salvador No vo , La Vida en Mexico en el Perlodo Pres idencial de Lazaro 

Cardenas, Mexico, 1957, pp. 479-480. 
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recibir academicos y cientificos austriacos y alemanes , sugino 
formular la peticion dire ctamente al Pres idente Ca rdenas , misma que, 
sin embargo, fue inmediatamente tumada por el secretario part icular 
del Preside nte al Sec re tario de Gobe rna cion para su atencion ." 

Ante la crecie nte necesidad de abandonar el continente europeo y 
tomando en cuenta la cen tralidad del mod elo de desarrollo agricola en 
la concepc ion de crecimiento econornico nacional , la co munidad judia 
de Mexico se abo co a la busqu eda de proy ectos de colonizaci on 
agricola para sa lvar las restricciones ex istentes. Es ta opcion fue, sin 
emb argo, genericamente inoperante. Tal fue el caso del proyecto de 
es tablecer una gra nja co lectiva en Coscapa, Verac ruz , a principio s de 
1939, ya que las condicio nes des favorables que primaban en el cam po, 
asi como la fal ta de experienc ia agrico la del reducido numero de 
colonos impidieron sacar adelante e l proyecto. i'' Aquellas inicia tivas 
que contaro n con la intervencion del gob iemo de Mexico . tamp oco 
prosperaron; tal fue el caso del proyecto de es tablecer una co lonia 
agr icola en Huimanguillo , Tabasco, en noviembre de 1939. Inspir ado 
en las reco mendaciones del Subsecretario de Relac iones Ex teriores 
Ra mon Beteta y alentado por el Presiden te Ca rdenas, el proyec to 
contem plaba la participac ion de 1.500 familias j udias en colaboracion 
con un numero igual de fam ilias me xicanas, preferentemente de 
repatriados. Sin embargo, fue suspendido aten diend o a los temores 
man ifestados por los Secretarios de Rel aciones Exteriores y de 

75	 Cartas de la B'nai B'ri th a l Presidente Lazaro Cardenas del 2 1 de j ulio de 1938; 
del secretario particular del Presidcnt e al Secretar io de Gobernaci6n del 13 de 
septiembre de 1938, y del se cretario particu lar del Pres idente al embajador 
Castillo Najera de la misma fecha, AG N, serie Lazaro Cardenas, 534.6/825. A 
proposito de los academ icos y cientificos judios que ante la imposibilidad de 
ingre sar a los Estados Un idos migraron a America Lati na, vease la introd ucci6 n 
de Ignacio Klich, ed itor huespcd, "G erm an and Italian Jewi sh Scientists in Lat in 
America," a nurnero monografico de Ibero Amerikanisches A rchiv, 21, 1995, pp. 
64-65 . Algunos casos co ncretos son menc ionado s en varios de los trabajos de ese 
nurnero ; por ejemp lo, Jeffr ey H. Lesser, "Jewish Refugee Ac ademics and the 
Brazilian State, 1935- 1945," pp . 236-237, e Ignacio Klich " Richard Gans, Guido 
Beck, and the Ro le of Ge rman Speaki ng je wish Im migrant s in the Early Days of 
Argentina's Nuclear Pro yect," p. J 34, nota 21 . 

76	 Para un ana lisis de los di ferent es proyectos de resc ate por medio de la 
agricultura, vease Avni, "The Ro le of La tin Ame rica ," pp. 31-36. 
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Gobe rnac ion en torno a las cri ticas qu e podrian ex ternar los 
organismos de oposicion al Presid ente Carde nas, cada vez mas ac tivos 
en la opinion publica nacional. 77 Co mo hemo s sefia lado, el ac udir al 
argumento de evitar el "rnalestar y protesta popul ar" res ulto ser 
eficaz." El temor al impacto de las cri ticas provenientes de los 
sectores marginados por el regimen asi como de las agrupaciones 
nacionalistas y fascistas persistia. 

EI panorama dificil y complejo que carac ter izo al Mexico de 
Cardenas frente a los refugiados jud ios fue resultad o de la po litica 
migratoria restrictiva, la reivindicacion nacionalis ta qu e genero crisis 
politicas internas e internacionales de magn itud es insospech adas y un 
esp ac io hermeneutico complejo y crecientemente hermetico, La 
interseccion de estas dimensiones perm ite exp licar el mo do co mo se 
resolverian las op ciones plant eadas por el delegado de Mexico al 
apoyar la creacion de l Comite Intergubernamen tal , ins tancia uti l, a su 
en tende r, "para defendernos, si 10 deseam os, para man tenernos dentro 
de propo rc ion co n la part e que tom en los demas paises america nos 0 

para ir tan lejos co mo 10 permita nuestra po litica y nuestra ley 
- . ,,79 

rrn gratoria. 

Desde la 6ptica interna, la po larizaci6n de los d iversos mo dos de 
inte rpretacion del nacion al ism o revo lucionario entre la postura 
antifasc ista del regimen y e l a linea miento de los sec tores naciona lis tas 
y fascistas de derech a ag udizaro n las co ndic iones para el ing reso de 
los judios al pais. Desde la perspecti va internaciona l, e l men saj e del 
Presidente Roosevelt apuntaba hacia di ferent es direcc iones : la 
preocup acion inicial por los refug iados judios pareci6 res tri ngi rse a un 
apoyo moral , sin que fuera necesario trad uci rlo a acc iones co ncre tas . 
Mas aun, el no as umirlas parecio ser mas co ng rue nte co n sus 
expectativas. De haber sido otro el caso, la coyuntura por la que 
atravesaba Me xico hub iese alen tado una acc ion mas amplia . Es ta, asi 
como la postura antifasc ista de l Presidente Cardenas, per una parte, y 
los propositos e intereses contine ntales e in te rnaciona les de l Presi

77 Ibid., Y "Carde nas, Mexico y los Refugiados," Estudios Int erdi sciplinarios de 

America Latina y e! Caribe, 3, 1992 , pp. 12-13 . 
78 Vease: nota 66. 

79 Calia de P. Villa Michel a l Secretario de Relaciones Exteriores, 18 de j ul io de 

1938, AREM, III-1246-9-1 (III/342.1 [44] 10974). 
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dcnte Ro osevelt, por la otra, pud ieron haber convergido en una 
apertu ra mas significa tiva del pais a los refu giados judios. 

Restaria preguntarse si el Presid ente Roosevelt no opto por una 
acci on mas robusta en favor de los judios vic tirnas del racismo, en sus 
trato s con Mexico , debido a que ello no habria est ado a tono con la 
actitud asumida frente a los derna s Es tados ame ricanos, 0 bien si e llo 
se debio a su deseo de evit ar deudas con Mexico en momentos en que 
los grandes temas con fl ictivos en las relaciones bilateral es eran la 
expropiac ion del petrole o y sus sec uelas, y la repatri acion de 
mex icanos. 

Cabe interrogarse, tarnbien, si el temor a que parte de los refugiados 
cuyo ingreso a Mexico fuese autorizado, tuvieran por destin o ultimo 
los Estados Unidos , jugo algun pape!. En todo caso, la actitud del 
Presidente norteam ericano en este caso especifico pare ce haberse 
insertado en el seno de la estrategia globa l asum ida tant o a nivel 
continental como internacional. Por su parte, y visto des de la optica de 
Mexi co, la posibilidad de ingreso al pais de los refu giados judios se 
via determinada por los limit es de la politica inm igratoria nacion al y 
los estrechos marg enes de la hermeneutica politica naciona!. Las 
diferen tes dim ensiones que hemo s procurado destacar , tanto de la 
poli tica migratori a a la vez restri ctiva y se lec tiva como la de las 
relaciones bilaterales con los Estados Unidos a la luz de las condi 
ciones internacion ales, por una parte y su int eraccion con la 
interpretacion de la condieion de los refu giado s judios, po r la otra, 
minimizaron la posibilidad de potenciar una coyuntura que pudo hab er 
sido prop icia para el rescate de mas j udios. 
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