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INTRODUCCION. 

I.-

En 1979 se festejó en Xéxico el 40 aniversario de la lle 

gada de los refugiados espafioles, de los derrotados de la gu~ 

rra civil de 1936-1939. Tuvieron lugar una serie de actos CO,!'! 

memorativos, festejos y publicaciones especiales. En este mi~ 

mo afio se inició un proyecto de investigación en el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre los refugia

dos espafioles. El entonces Departamento Archivo de la Palabra, 

actual Departamento de Estudios contemporáneos, cuyo principal 

objetivo era el rescate de los testimonios orales de los act2 

res aún vivos de la historia contemporánea de México, .fue el 

que se hizo cargo del proyecto. A mediados de 1979 tuve opor

tunidad de incorporarme a ~l como investigadora. 

Una de mis primeras obligaciones una vez adscrita a este 

proyecto fue conocer la bibliografía existente sobre el tema 

en nuestro país. Esta revisión bibliográfica puso de manifie.2, 

to que la mayoría de los trabajos tenían como objetivo funda

mental destacar y exaltar la labor de únicamente una parte de 

los refugiados: los intelectuales. Rabia razones para que así 

Fuera. Es indiscutible que la presencia de los intelectuales 

espafioles refugiados en N~xico marcó en forma considerable la 

viña cultural del pai~~ 

¿Qué s1.tcedi6 cm, la r~"'yoria de los l'efugiados?, es una -



pregunta que todavía no se responde satisfactoriamente. No sa

bemos. por ejemplo, de que manera contribuyeron al desarrollo 

de las fuerzas productivas, ni si jugaron un papel en el te

rreno político-ideológico. Los refugiados no ónicarnente trab~ 

jaron en los centros de enseñanza e investigación. comparto -

con Gloria Artís2 la idea, que puede convertirse en hipótesis 

de trabajo, de <¡ue los reEugiados no intelectuales sufrieron 

cambios considerables en su ocupaci6n al llegar a México e i_!! 

cluso que muchos de ellos lograron una considerable movilidad 

social ascendente. Podría mencionar también la gran laguna que 

encontramos en el hecho de que siendo como fue una emigración 

por motivos políticos, no se ha estudiado tampoco suficiente

mente la actividad política de los exiliados tanto dentro de 

la vida de México como hacia E:spaña. Otro problema que no se 

ha visto con detenimiento es la forma de relación que entabl!! 

ron con la colonia. española de México con la que se encontra

ron los refugiados a su llegada y cómo ésta participó o no en 

las formas de integración de los recién llegados. 

He querido hacer mención de estas carencias, o de estas 

nuevas posibilidades de investigación, no por~ue sean las ún! 

cas, sino por~ue pueden ejemplificar hasta que punto los estu 

dios sobre los refugiados han sido incompletos. Así, las for

mas en que' ha sido abordado el estudio de los refugiados tie_!! 

den a dar una imágen estereotipada del grupo; tal vez no sea 

aventurado afirmar que ello responde a intereses muy precisos. 

A los refugiados mantener la imágen de que fueron una emigra

ción da intelectuales les permite no confundirse con los esp~ 

fioles antiguos residentes, los espaffoles que vinieron a "huccr 
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la América", y asi evitar o disminuir las posibilidades de re

chazo por parte de la sociedad receptora. De esta manera, por 

ejemplo, no me resultó extrafio que entrevistando a un refugi~ 

do que habia pertenecido al Partido Comunista Espaffol y que -

habia sido pescador en Espafla, actualmente representante des

tacado de la industria panificadora y corredor de bienes rai

ces en Guadalajara, tuviera una imágen del grupo que nada te

nia que ver con su experiencia en ir:éxico. 

. sin duda otro defensor de la im~gen que se ha hecho de los 

refugiados es el propio Estado mexicano. El .fue el benefactor 

de los refugiados españoles y el responsable de que ellos es

tlm en Ml!xico y, por supuesto, ha defendido siempre que la 11~ 

gada de los exiliados significó un aporte importante al pais. 

Para demostrarlo se vuelve a poner en primer plano la presen

cia de los intelectuales espafioles en México. 

A estas alturas, 43 años después de su llegada, es indis 

cutible que las aportaciones que han hecho los refugiados es

pai!oles a México son múltiples e importantes. Pero a 43 años 

de distancia tal vez es necesario ya investigar que es lo que 

México les dio a estos refugiados ••• y no me refiero a que los 

salvó de los campos de concentración franceses o de la segun

da guerra mundial. Me refiero a lo sucedido en ~stos 43 años 

aunque ello atente contra la imágen trarticional del refugia

do; estereotipo que impide saber si los refugiados gozaron en 

México de la movilidad social de la r:ue .hablábamos anterior

mente, o cúal ha sido el papel politico que han jugadu estos 

:refugiados politices en su pais de orig<"n y en el nue-;1.ro; e~ 

tereotipo en fin "!Ue i::omo tCl·:los tic·nc· c1 ca,.' un:i: imáger.. empo-
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brecida, ~'educida, fragrr.en tada. 

rue también durante esta exploración bibliográfica cuando 

descubrí a un ~ubg:rupo de los refugiados del que no se sabia 

prácticamente nada. En junio de 1937 llegaron a México un ~ 

po de cerca de 500 nifios españoles que con el tiempo .Fueron -

conocidos como los Nifios de Morelia. El gobierno mexicano dio 

asilo a este grupo clt? niflos con la intención de apartarlos de 

los peligros de la guerra. Se pensaba que su estancia en Méxi 

co no seria mayor de unos cuantos meses. Al SE!!derrotados los 

republicanos espaf!oles estos niftos no tuvieron ya oport:uJÍidad• 

de regresar y de esta manera se convirtieron en los primeros 

re.Fugiados españoles que llegaron a México. ¡Por qué no se -

les mencionaba más que de paso y esto a veces?. No fue dificil 

observar ~ue tal vez no se les mencionaba porque hacerlo at~ 

taba precisamente contra la imágen idílica de los refugiados. 

Entre los Nifios de Morelia no se encuentra ningún escritor de 

renombre, ningún científico importante. Es más, en un determi

nado momento gozaron de bastante mala fama, especialmente en

tre los refugiados que se los encontraban rondando por la ciu 

dad de México "sin oficio ni bene.ficio 11
• Además, en cierta m~ 

dida, los responsables de que los Nifios de Morelia llegaran a 

tener mala .fruna eran dos intocables e intachables: el Estado 

mexicano y los propios refugi~dos. 

Es posible que los historiadores tengamos un cierto esp! 

ri tu de contradicci6n <¡ue nos 11 eva a escribir y reescribir 

siempz·e. Tal vez por espiri tu de contradicción decidí tomar co 

mo tema rle mi trabajo a los Nil'los de Morelia. F.:laboré un pro-



yecto de investigación, mismo que .E'ue rechazado. Los Niños d~ 

r-:orelia eran aún ·~6venes" y era prioritario entrevistar a los 

r~fugiados más ancianos. Este .fue el argumento que illlpidi6 que 

el pro:recto se realizara en el Archivo de la Palabra. Es prob~ 

ble además que el proyecto no respondiera al interés de esta -

oficina, si hemos de hacer caso a los trabajos que ahi se han 

hecho sobre el tema (Publicación de una entrevista al Dr. Puche. 

figura prominente del exilio español: un trabajo sobre la tra

vesia del prilller buque que llegó a México con refugiados espa

ffoles: el Sinaia; un trabajo sobre los antropólogos refugiados 

espaiioles en México) que manifiestan. una vez más, el interés 

por destacar la actividad de las personalidades exiliadas. 

A principios de 1980 abandoné el Archivo de la Palabra y 

me incorporé a otra oficina del INAH, la oficina de Estudios 

Etnicos. El cambio no se debió tanto a que no se hubiera ace~ 

tado mi proyecto en la oficina anterior, sino a que los proye~ 

tos de investigación que se estaban llevando a cado en Estudios 

Etnicos resultaban particularmente interesantes, ya que sed~ 
? 

dicaban al estudio de los extranjeros en México~ y era especia! 

mente atractivo inscribir mi estudio en un trabajo mayor y so

bre todo el poderlo convertir en material comparativo que pe~ 

mitiera a"<i(lzar en el estudio de los inmigrantes en la historia 

de México. Los refugiados españoles dejaban asi de ser consi

derados como una especie de punto y aparte y se reconocian c_2 

mo integrantes de un objeto de estudio mayor: los eY.tranjeros 

en México. 

Al ser aceptado el proyecto hubo que replantearse todas 
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las preguntas. ¿.Por qué los Uiños de V.orelia? ¿Qué interés t!:_ 

nia estudiar a los Niños de Morelia?. Personalmente me ínter!:_ 

saba pero esto no podia justificar un trabajo que se estaba 

haciendo dentro de una institución. se empezaron a perfilar 

con más claridad los dos objetivos que lo deberian sustentar: 

1.- Una contribución al estudio de los refugiados espaíi2 

les que permitiera tener una imágen más rica y compleja del -

grupo. 

2 .- Una eontribución al estudio de los inmigrantes <?.!• la 

medida en que el trabajo podia convertirse en un elemento para 

realizar trabajos comparativos. 

II.-

Los objetivos más precisos de la investigación quedaron 

enunciados en las hipótesis de trabajo que la sustentaron. 

l·a primera hipótesis planteada fue que la emigración de 

este pequeño grupo, resultado de la política exterior de V.éx! 

co hacia la República Española, sirvió de alguna manera como 

instrumento de propaganda política tanto a los gobiernos de ~ 

bos paise~ como a los españoles antiguos residentes en su pug

na con el cardenismo y los refugiados. 

r.a segunda hipótesis gira en torno a las formas de incor-

po:raci6n del grupo al proceso productivo mexicano, que deter·ml 

naron su incorporación a la estructura de clases del pais. ?la~ 

teamos aquí que la emigración significó para el grupo la posibl 

lidad de una movilidad so::ial ascendente, ya <1ue siendo hijos -
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de obreros, la mayoria, actualmente están insertos en la lla

mada "clase media". Se consideró asi, a manera de hipótesis, 

que ello fue posible debido a que se incorporaron al mercado 

de trabajo en un momento en el cual en México se dieron tanto 

para los nacionales como para los ext1·anjeros posibilidades 

de movilidad social. 

La tercera hipótesis plantea qué en el caso especiPico de 

nuestro grupo tuvo un peso importante en el logro de una movi

lidad social ascendente el hecho de pertenecer al grupo mayor 
11 espaiioles en México" y que a un mayor contacto con los otros 

espafioles se da un mayor ascenso social y viceversa, con lo -

que resultaria que a un mayor ascenso corresponde un proceso 

más lento de asimilación y al contrario. 

Por otra parte el trabajo pretende también convertirse -

en un testimonio y permitir a los Niños de Morelia, hasta ah~ 

ra ignorados por los estudiosos de los refugiados españoles, 

dar a conocer la historia de su grupo. 

La presentación de los resultados de la investigación se 

hace en cinco apartados o capitules. En el primer apartado se 

exponen los motivos que llevaron a la conformación del grupo 

Niños de Morelia, distinguiéndose dos tipos: aquellos que im

pulsaron a los padres de los nirros a enviarlos a México y aqu~ 

llos que llevaron al gobierno de la República Española a envi

a:r al extranjero durante la. gt•erra civil, no sólo a los Niños 

de Mor1~lia sino a varias expediciones in.fantiles. Es en este 

apartado en el que se trata de comproba1• que el gobierno rep~ 

blicano espai'ío1. '· ·. i 1 ;.,..~ "•>ta!' emig:r•.,r.ioncq infantiles cono un 

" 
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instrumento de propaganda política en .f.'avor de su causa. 

En el segundo apartado se exponen las razones que lleva

ron al gobierno mexicano a dar hospitalidad a estos pe11Ueiios 

re.fugiados. Se explica que este acto de solidaridad se inscri

be en el conjunto de .formas de ayuda del r-:éxico cardenista a 

la Hepública E:spaftola y que est~ayuda no puede entenderse al 

margen de la política exterior e interior del éarderiismo. Asi 

la llegada de este gntpo infantil nos permitió observar los i_!! 

tereses politices 'IUe estaban determinando el auxilio de ~éxico 

a la República Espafiola. 

El tercer apartado está destinado a explicar la vida y -

las eA"Periencias de los niftos refugiados en la escuela que les 

fue destinada en la ciudad de Morclia. Tal vez este apartado -

podría parecer excesivamente amplio, por eso se hace necesario 

pun~ualizar que ello fue as! porque es precisamente su estancia 

en el internado michoacano, el compartir una forma de vida, 

las anécdotas. lo que conformó al grupo que se conserva, con 

más a menos problemas, hasta el momento actual. En este apart~ 

do se contempla también de que manera inician los r.riños de 1-:0-

relia una relación con los espafioles antiguos residentes y co

mo empiezan a ser descuidados por el Estado mexicano, una vez 

que han pasado en el pais los momentos más importantes del na 

cionalismo y el antiimperialismo que caracterizaron el peri~ 

do cardenista. 

La relación de los l'lifios de r-:orelia con los antiguos .res_! 

dentes se trata, sin embargo, más extensamente en el cuarto ca 

pi tulo en el ci,al se comprueba la manipulación de <rue fue obj~ 
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to el grupo por parte de estos últimos cuando los uti.lizaron -

como instrwnentos de propaganda contra el cardenismo y los re

fugiados españoles. En este apartado se describe también la r~ 

laci6n de los Nifios de Morelia con sus paisanos recién llega

dos. En fin, en este capitulo se pretende señalar que si bien 

la relación de los Niños de Moll!ia con los antiguos residentes 

y con los refugiados no es siempre fácil, es sin embargo impoE 

tante y les permite reconocerse a ellos mismos como espafioles 

y especialmente como espanoles refugiados, además. de como Nifios 

de Morelia. 

En el quinto y Último apartado s~ tratan de comprobar las 

hipótesis relativas a la integración económica y al proceso de 

asimilación del grupo. Se trata de explicar la integración ec~ 

nómica y especialmente el ascenso social del grupo a partir de 

observar cuales son las posibilidades reales que el pais ofr~ 

ce y muy particularmente el Distrito Federal, donde la mayoria 

de los integrantes del grupo se asie::1ta defini~ivamente. Una 

vez hecho esto se volverá a observar aue relaciones reales, ins. . -
titucionales o no, mantiene el grupo con sus paisanos en México 

para poder observar de que manera estas relaciones condicionan 

su forma de integraci6n económica y, especialmente, su proceso 

de asimilación. Finalmente se observa si es posible establecer 

una correlación entre las formas de integración y el proceso 

de asimilación. 
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III .-

Para la realización de este trab'!jo se utilizaron las si

gu~entes fuentes: Bibliografia, hcmerografia, archivo y entr~ 

v:i.!.~tas. 

l·a bibliografia fue \.\tilizacla básicamente en los apartados 

1, ~y~. Fue necesaria para ubicar permanentemente al grupo -

dentro de los procesos históricos C]Ue lo rodearon, ya fuera la 

rruei"Ta civil espafiola o el =·~éxico cardenista. Ya fuera para 

ubicarlo dentro de la est:n.1.ctura de clases de !•léxico después 

de 15'40. 

1.as fuentes hemerográ.L'icas fueron utilizadas para describir 

la llegada del grupo y e1 impacto que ello produjo en ciertos 

sectores del I~éxico de 1S'37. Para ello se consultaren dos dia

rios: El Nacional y Excélsior. 

Una fuente de indudable valor para la realización del ti~ 

bajo la constituyeron los documentos que se pudieron localizar 

en el Archivo Gei1eral de la nación y en el Archivo particular 

de la Sra. Maria de los Angeles de Chávez Orozco, quién fue -

p:i:·esidenta de.l Comité de Ayuda a los Hifíos del Pueblo Español. 

Sin ellos no se hubiera podido reconstruir la historia del ~ 

po de manera más o menos satisfactoria. 

con todo, la principal fuente de información fueron los 

p1"opios l':iños de ~·:orelia cuyt'I colaboración muy directa y ent.}! 

siasta se tradujo en largas entrevistas en las que me contaron 

la historia de sus vidas. Gllo sirvit> para compensar ampliame!! 

te la insuficiencia de las otras fuentes mcm.:::iom."".,'.S 
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la palabra a uno ,1e los sitbrupos más olvidados de los refvgia

rlos espaiíoJ es. 

Ubicándonos ya en el terreno de la :recontrucci6n ce la 

historia c1el grupo, el tener que trabajar con los materiales -

provenientes de las entr1-wistas ofrecia serios probJ emas .. Sin 

duda el más importante era la gran c.:u·ga subjetiva c:ue ofrecQ. 

este tipo de información. E:l p:l'iir.er paso para enfrentar 01 pr~ 

blema se dio al elegÍl' <J J.os in.formantes. Fartige la prernisa -

de r:ue es el ser social el que determina la conciencia, ~ue tr~ 

ducida a mi r.n.ty preciso problema -:ueria decir c!ue la versión rrue 

obtendria de un informante variaria según el lugar c¡ue ccupal'.·a 

en la escala sociul. ror ejemplo, las miradas retrospectivas d~ 

los Niños de Jl.:orelia sobre su estancia en Gl internado de esta 

ciudad michoacana varian si al momento de hacer la evocación 

se está sentado en un mullido sillón r.le una residencia de un 

l:arrio elegante de la ciudad de !,:éxico o si, por el contrario, 

el informante nos cuenta su historia sentado en una silla y en 

el zagu.án de unn vecindad de un barrio pobre de ~.:orelia. 

Cuando inicié el trabajo de grabación no contaba con ima 

información muy completa sobre la ocupación actual y el lusrar 

ele resic1encia de los Hiiíos de i-'.orelia, pero era más o menos -

evidente ~uc la mayoría- ele los c:ue v:Lvian en la r:epública i-'.0-

xj.cana se habian asentado en la ciudad de !·iéxico y la zona rnc

tropoli tana y c:ue prácticamente todos estaban insertos f'.n Ja 

llamada "clase media". Asi, se clecició ";ue··el "trabajo e;•.; cL!n; 

po" seria realizado entre los r:ifios ele l•'.or0lia de lci ciwlaq 
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de tt.éxico. !·!ás tarde se decidió entrevistar también a los que 

residian en Eorelia aprovechando que fue necesario visitar e~ 

ta ciudad para tratar de localizar archivos y material hemer~ 

gráfico, aunque el número de informantes morelianos es consi

derablemente inferior al de aquellos ~ue residen en la capital. 

Hás ·dificil resultó decidir a quién entrevistar de acuer 

do a1 criterio de su posición social. En el momento de tomar 

la decisión sabia, a grandes rasgos. la ocupación de 72 hombres 

y 48 mujeres del grupo <!lle residian en la ciudad de !t.éxico y 

fue posible hacer esta subdivisión: 

23 propietarios 

SG empleados 

4 profesionistas 

. 33 amas de casa 

En la ciudad de Horelia 'Únicamente se pudieron localizar 

cuatxo informantes de los cuales dos era.~ propietarios y dos 

eran empleados, lo que daba un total de: 

25 propietarios 

58 empleados 

4 rpof esionistas 

33 amas de casa 

Por fin fueron en.trevistados n propietarios, 7 empleados, 

profesionista y 2 amas ae casa, lográndose oi~ diversas vo

ces del propio grupo sobre su propia historia, voces a veces 

contradictorias que fueron confrontadas entre si •• 

la conrrontación con las versiones de otros informantes 

no pertenecientes al grt.\po fue también importante para tratar 
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de lograr una visión más objetiva • Se entrevistó a tres in.for

mantes mexicanos, exalumnos de la escuela de Morelia, contempo

ráneos de los Jfiños de Morelia; a una pro.fe sora mexicana de eE_ 

te plantel r;ue estuvo en contacto con el grupo y a la Sra. Ma

ria de los Angeles de Chávez Orozco c¡ue, corno dijimos • .fue la 

presidenta del comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Espafiol. 

¡.~ total se obtuvieron aproximadamente 70 hor20.s de grabación. 

Por Último, si:mpre sue fue posible se contrastó la in.formación 

oral con los documentos y con las .fuentes hemero-bibliográ.ficas. 

Conté además con una .fuente adicional de in.formación que 

provino también de los propios !Tiñas de Morelia. En un determina 

ao momento, presenté a cuatro de ellos una ljsta con los nom

bres de todos los integrantes del grupo para r¡ue me indicaran 

de cada uno de ellos el lugar de residencia. la ocupación, la 

escolaridad, la nacionalidad del c6nyuge (especi.ficantlo en el 

caso de 'fl'.e el có'nyuge .fuera mexicano, si era además hijo de -

espafíoles. Y en el caso de i:;ue fuera espa.~ol especi.ficando si 

era antiguo residente o refugiado), la nacionalidad propia y 

si habia regresado o no a EspaHa ya .fuera temporal o permanen

temente. 

Tal vez a primera vista pudiera ser poco confiable u.~a 

infoi"!llaci6n obtenida de esta manera, sin embargo el resultado 

fue sorprendente. Lo primero digno de observarse .fue que el c2 

nacimiento c:ue tenian los Hiñes de Morelia del destino de sus 

compafieros era muy consicl.erable, lo que implicaba que el gra

do de cohesión del grupo también lo era. ?ero lo ~ue volvió -

confiable esta in.formación .fue corroborar r:ue las respu~stas 
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de los cuatro Uifios de 1'lorelia a los que se present6 la lista 

coincidían eu un amplio margen y el grado de contradicción no 

era considerable; ello permitió elaborar una lista única bas

tante completa y confiable. 

Por último sólo me queda desear que los resultados de la 

investigación que altera se presentan cumplan con los objetivos 

que se persiguieron: contribuir a un mejor conocimiento de los 

refugiados españoles en México y al de los inmigrantes que han 

llegado a nuestro pais en general. Haber permitido a los Niflos 

de Morelia dar a conocer su rnuy particular historia. 
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NOTAS.-

1.- Sin ernbargo1 el que se haya reconocido y aceptado la impo_!: 

tancia de la llegada de estos intelectuales no se ha traducido 

en estudios lo su2icientemente rigu:rosos que expliquen, a par

tir de un claro éntendirniento de cual es la 2w1ción social de 

los intelectuales, la 2eliz incorporación de éstos a nuestro 

país. 

2.- Gloria Artís E., 11 r.a organización social de los hijos de 

reí'ugiados en México D.F." en ~~ichael Kenny, et. al., Inmi~an-

tes z re2u~iados es~afloles en ?r.éxico (sia:lo xx2, M~ico, Edici_2 

nes de la Casa Chata, 1979, p. 303. 

3.- Guadalupe Zárate Miguel ha avanzado en el estudio de judíos 

y chinos y Rebeca Inclán Rubio ha hecho lo propio con libaneses 

y chinos. 
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CAPITULO 1. 

LA FORMACION DEL GRUPO. 

I.- Los. motivos. 

En los primeros meses de 1937, en plena guerra civil, -

aparecieron en los periódicos de la Espafla republicana unos 

anuncios en los que se invitaba a los padres de familia a -

inscribir a sus hijos en una expedición que se dirigiria a 

México. Los requerimientos eran mini.mas: un certi.ficado de 

salud, la anuencia de los padres y que el niHo no fuera mayor 

de 15 años ni menor de 3. 

Habian transcurrido meses desde que tuviera lugar el al 

zamiento en contra del gobierno de la República y la insurr~ 

ci6n se babia convertido ya en franca guerra civil, cuyo final 

no podia prevers0. No er~ f!cil adivinar cuanto tiempo m!s h~ 

bria de durar la contienda, ni quien seria, a la postre, el 

vencedor. 8n este clima de incertidwnbre, muchos padres opt~ 

ron por responder al llamado y enviar a sus hijos a México, 

temporalment~mientras pasaba la dolorosa tormenta. 

A fines de mayo se habia_constituido el grupo infantil 

con 163 niHas y 291 niflos. La desproporción entre el número 

de niñas y el de niiios, tal vez pv.die1'a explicarse por el h~ 

cho de que tradicionalmente se ha procurado que las mujeres 
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r 0. •Y)<i.d de los integrm1tes de:l gI'l::¡:;o !'ltir.::ttiaba entre los 

:O y los 15 aiios, contanrlo la mayoría d.e ellos entre 8 y 12 -

f 101 ele los nifíos tenia 12 años): Pero es m y segtuo qne se 

h,"lyau inscrito nii'ios raayores y menores i::e las edades fijadas 

como lirr.ite ya r;ue 2.sí lo indican los informante~ y lo conl'ir 

r.:a I':oberto r:eyes rérez, <;.UE.• fue di1·0ctor de l;;i Escuela SS!Jñfia

¡.;é:dco (i~ ?·'.orel ia, <¡uién aEirma: ", . . entre los pe'!u'?fios re.fu 

sri.!1dos venían chic;uitos su.e mal ar1daban y ¡:.eor hablaban: rneno 

ras c1e tres 2.ffos, y venían t:ambién badular;ucs de diecisiete 

o rr.ás a?los, viejos en '\"Ícios. :tiolgazanf!s babituales. 11 ~ sin tlit 

da, las condiciones de la guerr;;i no permi t ian nun se fv.eru 

r::uy estricto a la hora de .formar el orupo. 

I.a r.<ayoria de los niiíos ¡:rovenian de Barcelona. ( 1 E1 ni-

i1os, 39 • f.9~: del total), i-:adrid ( 114. 2:·~·). Valencia (42. s.21n 
y de la región de Andalucía ( ~·5 t 12n. 

3 Si observarnos el ma-

pa de E.spafia en 1937, lo veremos prácticamente dividido en -

c:!.os partes iguales: la .franc;uista y la republicana. Catalufia, 

Valencia, Madrid y v.na parte de Andalv.cia están en manos de 

los republicanos, pero a di.ferencia de Catalufia y Valencia, 

:•:ad.riel y Andalucía son en este momento frentes de guerra. Por 

ello !llUchos madrilefios y andaluces habian abandonado sus lug~ 

res de origen y se habían refugiado en la costa de Levante, -

al igual que muchos espafloles de otras regiones que huían de 

la barb~rie en sue it'anco SUJ11Ía a las zonas qi1e caían bajo su 

dominio. Resulta, entonces. ~ue todos los integrant0z üel -



srv);'o estab.:iy¡ en la zona republicana a la hora de formarse 

el mismo, pero que un núme1·0 consiclerable de ellos eran ya 

!'t=>fngiaclos é\ntes de abanconar territorio espafíol. 

Un análisis minjmo ·obre el origen ccográ.Cico 2.e los ni 

fíos y especi?lmente el i:>li:vado número de catalanes pone· de -

manifiesto n_,, proct?<lían. preferentemente, de Jas zonas in

;¿¡istri.:ilj z:-.r'.:';: deJ ri.:iis. Sstos niiíos eran hijos de la cla5'e 

obrera espaiioln. en su m<'.yoria. aunrye no faltaron }1ij<"s ,·.::· 

per.:l.ief!os cornc·~·ciantes, de empleados <.le bajos ingresos y e:n 

menor medida. de campE":sinos. Un número considerable de los ni 

flos catalanc$ 1:-ran hijos de emigrantes provenientes ele di ver 

sas partes d0 f!:spai'!a. que habían ll:;gado a Cataluiia para en

grosar las filas del proJctariaüo industrial. 

1 a guerr~ ~nwacta seriamente J ¡:¡ vicia cotician.:1 üe las -

familias cie Jos uespués hal:-rian de sór los Nii.os <":e ;-:orc·li2. 

Dos son los principales problemas <;1.~'2 tienen ,-,v.~ 0n!'rentar: 

el abastecimi1:nto y la violencia. I.a. gi.1erra trajo, apareja<'.a 

consigo, la arnrición del mercado negro en las arandcs ~iuña 

des, mercac<o rt•e estaba fuera <lel porl~r adr;uisi ti vo de las -

familias obrt>rils, c:rue además solían sl?r numerosas (el número 

::remedio tle hijos dP. las famili'1s de !'lis inforr.ant<:>s era de 

se:is) y -;1.H:>, de por sí. sufrían carencias. Estas familias de 

bieron sujctars·:: a1 rccionnmiento -ic éllimentos y otros efec

tos nece~arios. Ja guerra trajo ti:lrnbién, por una parte los 

botnb<:lr(:cos a l.:i s ciu<l<:1des. r:i<e é\!"!f·nazaban 1 n vi,:a (}(~ sus li;.\

bi t-:mtcs y por otra.el proceso revoJiicionario r:ue sc; vivii">. 

en la zon.:J. :::-c•pu~licanB ·:ue: ir.ipi·imió un particvi.:r· ':<'·lJo •.:0 



de violencia e inseguridad. 

A lo anterior se suma el hecho de que la mayor parte de 

las familias perdían, cuando menos temporalmente, a uno o más 

de sus integrantes que, voluntariamente o por fuerza, partic_! 

paban en la guerra en forma directa. Si bien no encontramos -

entre los padres de estos nifios a personajes especialmente de~ 

tacados por su participación política, si, al menos, la mayoria 

de ellos eran sindicalistas de la CNT (Confederación Nacional 

del Trabajo, central sindical anarquista) o de la UGT (Unión 

General de Trabajadores, central sindical socialista). Los -

habia también militantes de partidos políticos de izquierda. 

Pero en el grupo no existe un predominio de hijos de .familias 

de determinada filiación politica y en muchos casos éstas no 

tienen más sello politico que ser republicanas, con toda la 

ambigliedad que el término lleva consigo. Estas familias, sin 

embargo, como todas las demás de Espafia, pagaJOn su tributo 

de al menos un muerto o un prisionero a la guerra. 

Dejemos ahora que sean los propios Niflos de Morelia los 

que expliquen <le qué manera la guerra alteró la vida de sus 

familias. 'Para ello he elegido a los barceloneses y a los ~ 

daluces. A los primeros porque su vivencia ejemplifica también 

la situación de los niños provenientes tle las otras grandes 

ciudades, y a los segundos porque su caso es muy similar al 

de aquellos otros oue provien@.n de diversas partes de Espafla 

y que vivieron desde ant~s de su salida a Jt,éxico la experie_!! 

cia de ser re.fugiados. 



BARCE:J,ONA: 
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Empezamos a oir tiros y a oir que si la CNT, que si 
~/ 

la UGT. No sabíamos ni de qué iba, pero como veíamos 

muchos milicianos pasar, mucha algarabía y mucha co

sa, nosotros parecía que íbamos de .fiesta en lugar de 

ir de guerra. • • Empezaron con que estaban quemando 

iglesias, que si habían quemado tal iglesia, que si 

había habido tiros en tal parte ••• cosas así ¿no?. 

Y nosotros, pues, cuando nos podíamos escapar, que 

generalmente era poco porque mi madre no nos eejaba 

salir .)r el miedo tan tremendo, nos dáballlOs escapa

das, íbamos a la puerta del cuartel a ver c6mo entr~ 

ban y salían, sin medir las consec:uancias ¿no? ••• 

Los primeros recuerdos era una cosa que parecía, pues, 

una .fiesta para nosotros. 

La fiesta se acabó en el primer bombardeo, cuando vi 

mos que iba en serio la cosa ¿no?. Fue una noche. -

como nosotros estábamos viviendo casi en.frente de un 

et1ar1:el • pues claro, nos tocaban de todas todas ••• 

corrimos al Hospital de San Pablo, a los sótanos, a 

refugiarnos. Cuando llegamos al hospital ya se habíQ 

ac,,l)a<'Jo el peligro, pero se rompieron todos los cri~ 

talf>.s c'i~ la casn. A mi se me reventaron los oídos -

porque cay6 una bomba en las caballerizas del cuar

tel y como estaba muy cerquita se ve ~ue con el es

truc!'wo se me reventaron los oídos. Entonces me di 

cve:1tn (i<~ que la cosa iba en sei•io. Todo lo que te

niamos e~a un pavor espantoso. Después empezó la -



escasez de comida, sobre todo pan, que a toda hora -

íbamos con un pedazo de pan a la mano, pues era una 

cosa tremenda, y las colas para los alimentos y todo 

esto. 

Pues entonces ya vimos que era una tragedia, no una 

fiesta •.• 

I·!i hermano mayor fue el primero que se fv.e al frente 

como voluntario. Otro de mis hermanos estaba hacien

do el servicio militar en la Marina, también tenia 

que participar. Después, otro de mis hermanos que ya 

babia hecho el servicio militar, pues se prestó tam

bién ele voluntario. Mi hermana estaba estudiando en

fermería y entonces ya, claro, pertenecia, pues, al 

Socorro Rojo. Y ya, pues, empez6 a repartirse la fa

milia. 4 
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Todos los dias al refugio, todos los dias a esconde~ 

nos, todos los dias aviones bombardeando. Ssto es lo 

que recuerdo. Y escasez, mucha escasez. De por si 

era escasez en casa naturalmente, pero más •:!n tiem-
5 po de guerra ••• 

AHDALUCIA: 

J,o triste de la rru01-ra, ser re.f"ugiaúo c1esd0 <;lW sal :t 
de mi casa.. • Ser ·i'r:.l?ugiado en Espaiia desde que sal~ 

mas de iV.álaga. Mi padre, mi madre, mis abuelos y mi 

ftermano andando, yo arriba de un borrico, era el más 

chico. 'Y. salimos desde Málaga, pasamos poi• toda la 

c:osta hast;i llaaar a Valencia ••• En Almeria llamaron 



c:i mi paGrc <;'\."(' ya no supimos nada de él. Y mis abue

los, por viejos, ya no quisieron caminar más allá de 

Andalucia, entonces ahi se quedaron y mi madre nos 
r; 

agarró a l"2dro y a mi y nos llevó hasta Valencia.-

Las condiciones de vida de estos refugiados, ya sea en -

Valencia o Cl1 Barce~ona, eran evidentemente peores aún que las 

de los habitantes de estas ciudades. En 3arcelona, por ejern

plo, el campo dü futbol de i.''.ontjuich se convirtió en un campo 

.de refugiados, en él estuvieron varios de los niños que des

pués formaron parte ele la expedición a México. 

22.-

Sin duca lo mencionado hasta aqui, constituyen las cau

sas centrales que obligaron a muchos padres de ramilia a env:!_ 

ar a sus hijo~ a un lugar tan distante como México. Pero aún 

asi puede ser dificil entender como un padre o una madre pudi~ 

ron separarse de sus hijos. Por ello se hace necesario puntu~ 

lizar algunas cosas. 

El 3r. González Aramburu explica: 

P.l c~nccpto de la edad en la sue un niño se puede -

valer es muy diferente entre las familias proleta

rias, que las de ~luse media o clase superior. En -

las familias proletarias catal;:mas, si el niño es 

normal, a los 7 u 8 años ya puede andar por el mun

do, con control, etc .•. ::u.cha gente piensa ¿cómo P}! 

dieron deshacerse de sus hijos? ••. A mi siempre me 

pareció que obraron bien, no sólo por el resultado 

final, porque nos libraron de horrores, sino porque 

además C:k:ntro de su moral válida y correcta de su -



clase social tomaron tuw r: ~c.:i si6n muy bvr..:na. Clilro, 

'1º pvt:ic:::on prever i.-1 continvJción de la guerra, p~ 

ro ;··.(·n '.:j 1<' !:_:v.c:.:·r;:- civil es?aiiola se hv.bi<...?st::: tcrmi 

112''º si.n w.J-:. :' nosotros hubi6scmos podiclo volver h~ 

bic::r L1 sir: o fantástico. !!os habrían librado tle las -
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peores consr:cvilnci<:\s ele la rrticrra, se habri<:i rccons 

tituic:o la 1 =ilia, no habrí.:m.os perc1ido la escola

ridad, vendríamos r;o:<it"os. Y luego, habe:i; vivido .~n 

América, crv.zado cJ r.~v.r. Hv.bicr<1 ·sido una maravilla. 

Perfecto. Pero ~llos no puc<icron prcver'c:v.c la gue

rra europea iba a c~pal.mar prácticamente con la es

paíiola. Entonces, ya no hubo posibilidad ninguna d·'.:) 

volver. 7 

Efectivamente c's muy seguro c:ue lo r,ue plantea el Sr. GO,!! 

. zález Aramburu sea lo (;ue hay<m pensado la mayori<J. <!o los pa

dres, y asi lo confirman el rcsi.:o c10 los inEorman!:cs. Se pcns~ 

ha ,...l.t~ Ju S<:pnruci6n scrín por unos ~u.antos mese!:;, los neccsQ_ 

:rios _I}ill'il ';UC J.os :!.'<~public;:i.nos ~pnar;:m l.LI •;ur::!.'l'il. 

clara. sob:rc? ln uran <ii.st.·.:inciil :uc habia cr:'.rl' Espil;;" :; i'.6::ico. 

Mucl1os de cJ los pcnsab.:ln 'YC: ao h'1ci<:i11. 1)1: l'i..\ cosa sino r.1i'\nc:nr 

2.. "colonias" a !'.'.:US hijos, tal y co.-·u Jo h.:bian hccJ10 cr. otra~ 

; 
l:il6r.etro~ . ~e d:i!!t<lnc.:ia y r.~1'.cl:os l'.ías ~·.e :1;<'.r ele ;_-,or m":,iio." 

LlovC!.ban "colo11i.~s" o v.11 ;;istcr!~ 6n ·v·;:tco,cioncs in2antilcs \·'.uc 

h()h:L_~ ' ..... ~:t~bll~Cit~o el Gobie;i.~110 l:c Jil Gcncralit:;.lt c .. · Citt1..1ltu11~. 

c:u<-' consir.ti,1 C'l1 llcv.:\r (~11:.~nnt·l! 21 vcrr:u10 Lt ·::ru.po~~ infantj.J.t:!i 
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a luga:rt:. de descanso. "Las colonias eran para ponerlos en bll,! 

nas condiciones de sa.J.ud e higiene. Todo era de mucha calidad. 

Aunque no estuvieran en escuelas o.ficiales te:aian derecho por· 

ser niflos y por no tener recursos. 119 

La mayoria de los niftos catalanes que llegaron a ~co 

habian ido anteri0D1ente a "colonias", y al iggal que sus pa

dres pensaban en el viaje coao en sus vacaciones Ubilt..i.es. 

A estas causas generales ~idas para la u.a.nsa J1ayor1a 

de los casos, hay qge agregar algo als. Mhico era All6rica y 

.AJll6rica, los paises de habla hispana, significaban para la ~ 

yoria de los espafloles una tierra de prcmi.silm. Durante los -

primeros treinta ai'los del siglo habf.an salido de Bspalla 

975. 350 emigrantes que, en su mayoria, se hab1an dirigido a los 

paises hispanoamericanos " • • • que ademis de la comuaidad de -

lengua o.Erecian oportunidades de trabajo e incluso de hacer -

.Eortuna. 1110 Si tomamos en ~ta que la poblaci6n. espaflola -

cuando se proclamó la República en. 1931 era de 23.563.867 ha

bitantes, se observa fácil.Jllente lo elevado del DÚ!!lero de emi

grantes que se dirigieron a Hispanoamhica. 

No es de extraftar, por eso, que algunos padres de familia 

vieran la emigraci6n. de sus hijos a M~co cOll'lo una manera de 

proporcionarles o de proporcionarse ellos mismos la posibili

dad de "hacer la Am6rica 11
• Dice Ellleterio Payi: "··· otros con 

inquietudes migratorias enviaron a sus hijos en plan de avan

zadilla con la idea de reunirse posteriormente en Mtxico, pais 

en que tradicionalmente el espaftol tenia puesta la mira con 

la idea de venir a atar perros con longaniza."11Tal .eue, de -
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alguna manera, su caso. cuenta que ~l y sus hermanos no tenían 

neceisidad real de venir a México, ya que contaban con .famili~ 

res establecidos en luga:res donde la guerra se vivía en .forma 

casi imperceptible y que estaban dispuestos a hacerse cargo de 

ellos. 

cuando .fuimos enviados los cuatro hermanos a Mf!xico, 

la totalidad de la .familia, por parte de ambas ramas, 

les retiraron la palabra durante varios aflos (a sus 

padres), a causa del pro.f'undo disgusto que les pro

dujo una medida tan radical e innecesaria. Y el de 

mi .familia no fue el único caso.12 

Tambi"1 el Sr. García Ponce, cuyo padre habia vivido p~ 

te de su juventud en CUba, recuerda que cuando tom6 la deci

si6n de enviarlos a M!xico, :re.flexion6 asi: "Si, hay que s;il

varlos de las baatbas, pero yo siempre he querido que os .fue-

seis a Am~ica. Le qued6 aquella idea. o sea que f'ue también 

otro motivo de aprovechar la cosa del viaje. 1113 

En el archivo privado de la Sra. Maria de los Angeles de 

Chivez Orozco existen cartas de padres de los niiios, .fechadas 

en 1937, es decir cuando la guerra no estaba perdida ni mucho 

menos, en las que le solicitan de manera personal que les ªY.!! 
de para venir a establecerse en México. En este miS1110 archivo 

existe también una carta, especial.Jnl'!!llte reveladora sobre esta 

cuesti6n, en la que se denuncia que una mujer mexicana ha es

tado extorsionando a algunos padres de .familia a los que pro

mete"••• hacer a sus hijos mexicanos y facilitar a los padres 

la entrada a H6xico. "14 Ello pone de manifiesto, no ya el. int!_ 
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rés de alg(ul padre'en Eonna aislada por emigrar, sino que re

vela el interés de todo un grupo de ellos. 

estas solicitudes se JllUltiplican, explicablemente, al ter 

minar la guerra y provienen de los padres de los Nif!os de Mor~ 

lia que están re.E'ugiados en Francia. 

Hubo también, al parecer, algunos muchachos que .E'ueron ~ 

viados por otro motivo particular. Se trataba de algunos ado

lescentes con serios problemas de conducta. De ellos dice el 

Sr. Pay!: "A juzgar por la conducta que algunos 'niftos• obse.!: 

varan posteriol'2!1ente, se adivina que para algunos padres sig

niEic6 la oportunida~ de deshacerse de hijos-problema;. 1115 T~ 
to rnis in.formantes como Reyes Pérez, en su libro, ratifican -

que vinieron en el grupo algunos muchachos con Erancos y gra

ves problemas de comportamiento ". • • igual podían haber esta

do en una correccional ••• eran agresivos, predelincuentes ac
tivisimos.1116 

Por ú1timo,hay que mencionar que no Ealtaron aquellos que 

decidieron unirse a la expedición por decisi6n propia y que 

obligando a los padres a dar el consentimiento, se plantearon 

el viaje como una aventura que valía la pena vivir. 17 

La mayoría de los niftos viajaron acompaflados de hermanos 

o de primos; o al menos conocían, por ser del mismo barrio, de 

la misma escuela, etc., a algún otro niiio que también se int~ 

gr6 al grupo. 



II.- El aislamiento de la Espafla Republicana. 

Más allá de los motivos inmediatos de los padres de los 

niflos o de los nifios mismos; esta emigración infantil cumplia 

otras funciones que rebasaban el mero hecho de evitarles que 

sul:rieran los efectos de la guerra. En este sentido el envio 

de niflos a Mfxico y a otros paises se inscribe en la politica 

exterior de la Rep{\blica Espaflola. 
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Durante el transcurso de la guerra civil .f:'ueron enviados 

ni.f1os a Francia, Bélgica, Inglaterra, México y la URIS. En el 

caso de los tres primeros paises, los nifios estuvieron a car

go de organizaciones de izquierda y humanitarias, sin que in

tervinieran en su recibimiento y atención los respectivos go

biernos. El caso de los niffos que .f:'ueron enviados a la URSS y 

a México Ílae distinto pues estos niflos fueron atendidos dire.s_ 

tamente por 1os gobiernos de los paises receptores, que toma

ron bajo su respon5abilidad a los pequefios re.f:'ugiados. 

La forma como se realizaron estas emib-raciones infantiles 

corresponde a la f'o:nna en que los paises mencionados respondi~ 

ron frente al conflicto espaflol. Mientras que los gobiernos de 

la URSS y México acudieron en auxilio de la República Españo

la, las democracias occidentales decidieron pe:nnanecer "al -

margen" del conflicto, tan al margen que ni siquiera .f'ueron -

capaces de hacerse cargo de algún grupo de niffos refugiados. 

En el mejor de los casos permitieron que esta tarea fuera re~ 

lizada por comités de ayuda al pueblo espaflol que habian apa

recido en sus paises y f'uncionaban, muy probablemente, contra 
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l.a vol.untad de sus gobiernos. En el peor, impidieron que se -

recibiera a nifios re.fugiados porque el.lo se podria interpretar 

como 11 
••• una vio1aci6n al.a neutralidad", como fue el. caso de 

l.os Estados unidos.18 

E.Eectivamente, el gobierno de l.a República Espallol.a, a~ 

l.ando y estimulando estas "exportaciones de niflos" buscaba, -

además de alejarlos de los pel.igros de la guerra, l.laaar la -

atención y lograr sol.idaridad hacia su causa. Pocos aibajadares 

son mis capaces de comnove:r a la opilli6a públ.ica que los nillos. 

Y a la opinión públ.ica iba dirigido el. l.lamado. 

La Espafia republicana agobiada por la "neatra1idad• y lil 

No Intervención, sin armas para de.faderse que le negaban las 

grandes democracias, busc6 y enccmtr6 el. apoyo de las orguaiz~ 

ciones de izquierda de todo el. 11a11do, de organizacianes hlullan! 
tarias y de todos l.os antifascistas verdaderos. Sin embargo, 

poco iban a poder hacer las campaftas p:ropagandisticas contra 
las ba1as. 

Al. iniciarse en Espafia 1a sublevación militar en contra 
del gobierno legalmente constituido, la correlaci6n de .fuerzas 

entre ambos bandos no pe:nnitia predecir con seguridad cuá'l s~ 

ria .final.mente el triun.Eador. Habria de ser la intervenci6n

extranjera en el con.fl.icto la que decidiría el. triun.Eo .final 

de Francisco Franco. La guerra civil espafiol.a, que .fue el mo

mento más álgido de la lucha de clases que se venia intensi.E! 

cando desdere1 ad"Vmli.Jniento de la Repdbl.ica, habria de ser -

decidida en gran medida por intereses extra-espafloles. El ªP!? 

yo nazi.fascista a 1os .franquistas, la No Intervenci6n de las 
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democracias occidentales y el ambiguo papel jugado por la Unión 

Soviética habrian de decidir la suerte de EspaHa. 

51 estallido del conflicto espaftol a..fect6 a todos los pa! 

ses europeos. En el precario equilibrio del continente cob~ 

especial importancia el ruml:>o que pudiera tomar Espafla. 

En la primavera de 1936 A1emania se rearmaba y remilitar.!, 

zaba Renania, empezaba a mostrar sus afanes anexionistas y de 

expansi6n hacia el este. Italia, gracias a la indolencia de la 

sociedad de las Haciones, babia invadido Etiopía y mostraba -

sus deseos de extenderse en el AErica .francesa. 

A1emanes e italianos no podían ver con buenos ojos a una 

rep6blica ~rentepopulista como era la espai'Iola, y menos aún el 

proceso revolucionario que se había desencadenado en Espafia· a 

raiz del estallido de la guerra. EspaHa tiene una importante 

situaci6n estrat6gica y la instauración de un régimen revolu

cimiario en la Península Ibl!rica, era altamente inconveniente 

para los paises .fascistas. Y aunque en menor medida, tampoco 

era deseable para ellos la sobrevivencia de una república que 

en un eventual conflicto, podía convertirse en una aliada de 

Francia, a la saz6n gobernada también por un Frente Popular. 

Además, Alemania necesitaba para sus proyectos mili tares 

materias primas que Espa.fta le podía proporcionar: piritas, -

volrramio y hierro. Italia, por su lado, habia estado involu

crada, desde antes del alzamiento militar, con conspiradores 

espafioles y babia apoyado la idea de la instauraci6n .en Esp.! 

.ffa de una monarquia autoritaria. Por último, para italianos y 
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a1emanes la guerra de .t:spafla era una magni.f'ica oportunidad de 

probar a sus hombres y a su material bélico. 

Nazis y .fascistas se apresuraran a enviar ayuda a Franc:i_! 

co Franco. Durante toda l.a guerra civil y ap:roxi•ad••te cada 
cinco dias salia de Hamburgo un ba:rco con SUllildstTOs bélicos 

destinado a los .Franquistas. De in.grata -or:l.a para los ~ 

fioles es el apoyo que la aviaci6n naai, a tra~ ele 1a Legi.la 

C6ador, b:rind6 a los subl.eva.dos. La avi¡¡ci(& naai se •trma

ba • Espafta, al ígu.al que a ccas:i.4--able .u6an'O de t6enic:os 

militares de otras ~s. La A1-eria llitleri-.a ccadecar6 por 
sus ~tos en E;;pa.fla a 26.113 elelllllltos. A cambio ll9palla pap 
durante la segunda guerra mdia:L, .. viando a Al--ia -t.-ia.s 

primas y alimentos por ua val~ de 4'0C> ldllcmes de d61ares.19 

La ayuda italiana tUlbita. i'lle -.y iaportante en cuaato a1 

envio de material b6J.ico, sobre todo aviación, y hlllllbres. Es -

posible que Italia haya enviado hasta 120.000 soldados. Espafla 

ter91in6 de corresponder a esta ayuda itaJ.iana al.rededor de 1960, 

despu6s de pagar 5.000 millCllles de liras. 20 

Mientras Franco cont6 con la ayuda aeaciaaada. a la que 

debe sumarse tambi&l. la menos volwninosa pero e.ficaz ayuda del. 

Portugal. de Salazar, el gobierno legal de Espafla se vio aban

donado por sus "a1iados naturales": J.as democracias occident~ 

les. 

El 19 de julio de 1936', apenas horas despul!s de· haberse 

iniciado la insurrección, Josl! Giral, jeEe de Gobienio de la 

Rep6blica,se dirigi6 a su colega .franc6s, el socialista Le6n 

B1um, en estos t6rmino.s: "Sorprendido por un peligroso golpe 



militar. Le ruego nos ayude imnediata111ente con armas y avio

nes. FratemalJDente. Girai. 1121 

El gobierno frentepopulista de Blum estaba formado por -

socialistas y radicales y ccntaba can el apoyo de los ccmuni_! 
tas. Estaba obligado politica e ideol6gicamente a apoyar a la 

República Espaf!ola, y ésta f>u.e efectivamente la primera deci

si6n del gobierno franc~s. Sin embargo, mu.y en contra de la -

voluntad de Blwn y de amplios sectores de la opinión pública 

francesa se :reconsideró esta decisi6n. y por fin Francia dej6 

a la República Espaflola abandoaada a su suerte. Poco i.Jllport6 

que Francia tuviera acuerdos finados con Espafta que la com

prometian a venderle material b~lico. 

PresiQlles internas y externas obligaron al gobierno fr3!! 

c6s a faltar a sus c011p2'0lllisos. Los radicales se opusieron al 

. eavio de ayuda y Blum te111i6 que la desici6n de enviarla exa

cerbara afm mis las pro.fundas tensiones sociales que se vivian 

ea su pais. Lleg6 a temer el estallido de una guerra civil en 

FrallCia. 22 La presión exterior, proveniente de la Gran Breta

fta, acab6 de determinar la postura francesa. 

Inglaterra, gobernada por los conservadores, veia con S,E 

ma descOAf'ianza el proceso espaf!ol. Era el mayor inversor ex
tranjero en Espafta. recibia el 43% del total de las exporta~ 

ciones espaftolas y enviaba el 22% del total de las iniportaci_2 

nes de Espafta~ 3 Para los ingleses, el mejor garante de sus ~ 
tereses en Espafla no era una república que se estaba desinte

grando ante el embate de los nacionalistas , por una parte. y 

el ascenso del movimiento revolucionario por la otra. El ga--

31 .-
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rante del capitalismo espai'lol era Francisco Franco. 

La politica exterior inglesa, que de alguna manera habia 

seguidotambién Francia, habia permitido el robustecimiento del 

nazismo y habia evitado un enfrentamiento con Alemania. A .fin 

de cuentas Alemania proclamaba abiertamente que sus objetivos 

expansiÓnistas eran hacia el este de Europa y que aniquilar:f.a 

al bolchevismo y a la Unión Soviética. Estos dos objetivos no 

tenian por~ molestar demasiado a las democracias occi•enta-

·-'- les. En 1938, con los acuerdos de Munich, Francia e Inglaterra 

mostrarian hasta que punto estaban dispuestos a abandonar a -

sus aliados de Europa del este y a permitir el avance alem!n 

hacia oriente. 

Al Reino Unido, empeftado en apaciguar a Alemania y mant~ 

ner buenas .relaciones con Italia, poco le importaba 

••• la remilitarizaci6n de Renania y el expansiani~ 

mo .fascista que babia dado al traste con todo el Si,! 

tema de la SDH (Sociedad de Naciones) • Mientras los 

intereses britmicos no se vieran directamente ame

nazados, Inglaterra estaria dispuesta a pactar, a~ 

que ello signi.ficara el hundimiento de la Repftblica 

Espafiola. 24 

Asi pues, Inglaterra y Francia decidieron "permanecer al 

margen" del conflicto espafiol mientras Alemania e Italia parti:_ 

cipaban activamente apoyando a los sublevados. 

El 1° de agosto de 1936, cuando ya era evidente la ayuda 

nazifascista a los sublevados, Francia llam6 a los paises eu

ropeos para llegar a un acuerdo de No Intervención. Lo que se 
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logró no f'ue un pacto sino una serie de "declaraciones unilat~ 

rales coincidentes 1175 según las cuales cada gobierno se compr.2, 

metió a prohibir el envio a Espafia de material bélico, y que -

cristalizaron en la creación de un comit~ que residiría en L~ 

d:res y que estari.a .formado por todos los embajadores de los -

paises europeos en esta capital, a excepción de Suiza. Los pri!'! 

cipales actores habrían de ser Inglaterra, Francia, Alemania, 

Italia y la URSS. 

Para muchos --dice Ramón Tamames- la suerte de la -

República se decidi6 de hecho ea el célebre Comité -

de Londres, en un ambiente entre cínico (alemanes e 

italianos), meli.Eluos (británicos) y vergonzantes 

(.franceses). 26 

En la práctica el Comité permitia a Alemania e Italia ªY!! 

- daran a Franco. A Inglaterra y F:rancia su presencia en el Co

mité les permitía cubrirse las espaldas .frente a la opinión P! 
blica de sus p~. ses, que sobre todo en Francia era partidaria 

de dar apoyo al gobierno legal de
0

Espafia, y les permitia tam

bil!n contribuir no s6lo a la desintegración de un gobierno 

democr~tico que se mostraba in.capaz de detener un proceso re

volucionario, sino frenar al proceso revolucionario mismo. 

otra consecuancia de la existencia del comité de No Inte_!: 

vención .fue que la Sociedad de Naciones no actuara frente al -

conflicto espaffol, ya que cada vez que éste se intentaba Pl<i!!; 

tear en la sociedad, alg6n país "participante" en la No Inter

venci6n argumentaba que ya existía un Comité Internacional que 

se est:aba encargando "satisfactoriamente" del asunto. La Soci~ 
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dad, dominada por los Franceses y los británicos, no hacia más 

que seguir la linea de conducta que dejó impune en 1934 e1 at~ 

que japo1,és a Manchuria y eu 1935 la invasi6n a Etiopía por -

los italianos. 

La República Española tampoco contó con el apoyo de la -

otra gran democracia capitalista: Estados Unidos. Los nortea

mericanos encabezados por Roosevelt y su política del New Deal 

trataban de superar los desastrosos erectos de la crisis de 

1929 y se mantenían relativamente aislados, alejados de los -

con.flictos eu;ropeos. No se adhirieron formalmente a la No In

tervención, pero impidieron la. venta de material bélico a la 

República Espafiola al tiempo que permitían a los Franquistas 

recibir regularmente suministros de gasolina, enviados por com 

paflias norteamericanas, y de vehículos de transporte. 

III.- Revolución en Espaila. 

La República Espafiola, como indicábamos anteriormente, ya 

no garantizaba la existencia del capitalismo en la Peninsula. 

Y a los ojos de las democracias occidentales el problema que 

se planteaba en Espafta, ya no era democracia o fascismo, sino 

capitalismo o revolución. 

El Frente Popular Español se había formado como una rcs

puest a a la represi6n de que f'ue objeto toda la izquierda du

rante el periodo conocido como Bienio Negro, especialmente 

despu~s de la insurrección asturiana de 1934. Durante este bi~ 
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nio las derechas, representadas por el Partido Radical y la -

Confederación Espaf1ola de Derechas Aut6nomas (CEDA), detentaron 

el poder y llevaron a cabo una verdadera marcha atrás respecto 

a lo logrado por los priJlleros gobiernos de la República. Estos 

gobiernos formados por socialistas y republicanos de izquier

da, durante el bienio conocido como Bienio Trans.formador, ha

bian iniciado la reforma agraria, modificado las relaciones 

Iglesia-Estado, otorgado la autonomia a Cataluffa, iJllpulsado im 

portantes programas e'ducativos y habian tambiful pretendiclo ha

cer del ejército espai'Iol, importante baluarte del antiguo ré

gimen, un ejército .fiel a la República. 

El 15 de enero de 1936 se rirrn6 el pacto del Frente Pop~ 

lar y los integrantes .t'ueron: Partido Socialista Obrero Espa

ñol (PSOE), Partido COlllllllista Espafiol (PCE), Izquierda Republ,! 

cana, Uni6n Republicana, uni6n General de Trabajadores (UGT, 

sindicatos socialistas), Partido Obrero de Unificación Marxi~ 

ta (POW.), Partido Sindicalista y Partido Republicano Federal. 

El programa del Frente PopUlar era el siguiente: "Am:nistia 

general, la reinstalación a sus puestos üe los represaliados 

por el movimiento de octubre (insurrección de Asturias), la -

nueva vigencia de la ReEorma Agraria y del Estatuto de catalu 

fia1 re.formas a la legislaci6n soc:i.a1 y a la enseftanza. 1127 Era

un acuerdo de caras a las elecciones; los proyectos a largo -

plazo no eran ni podian ser ya convergentes. Mientras Azafia, 

máximo lider de los republicanos de izquierda, seguia pensan

do que"··· habia que •poner a la sociedad espafiola la vacuna 

del reformismo social que la librase, el üia de mafiana, de la 



'Yiraela aegra • , es decir, de la r..olucila"~S el prW- -1aj 

ao del proletariado espaftol era, . al decir de Claudia, preciN

-t:e la revolución. 
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Imaediatamente despuf!s del trilllL.t'o de1 F:Nnte PGpQJ..ar se 

mpiezaa a distanciar unos de otro•. As.da. .f....a \lll gobiuao 

l!!XClusi'VMlente de republicanos, cmo estaba previsto e el. p~ 

to, y reinicia la politica reE~sta que lulbia iJlpalsado dur"!! 

te el primer bienio de vida republicana. 

Las que Si habf.an cambiado eran ias masas trabajdoras que 

empiezan a liberar a sus presos, a colectivizar algunas emp~ 

sas, a ocupar tierras. En el mejor de los casos, el gobierno 

no hacia más que ir a la zaga de los trabajadores, legalizan

do ciertos actos de las masas, como la toma de tierras, etc. 

se empezaba a dar lo que despuf!s·del estallido de la gu~ 

rra seia una realidad: la existencia de tres poderes distintos 

en Espaiia, el poder de los sindicatos y organizaciones obreras, 

el poder de la República legalmente constituida y el poder de 

la contrarrevo1uci6n. 

El 18 de julio de 1936 estalló la sublevación militar -

que habría de convertirse en prolongada guerra civil. El ejé.!:, 

cito iba a defender los intereses de las clases que no pudie

ron mantenerse en el poder por la via electoral. El tiempo de 

la CEDA había pasado. La oligarquia española no sólo estaba -

preocupada por el re.formismo, que siempre estuvo dentro de los 

limites burgueses, sino que ahora la revolución era una am~ 

za rea1 y asi lo sabian los que habian visto actuar a las ma

sas en los primeros meses del Frente Popular. 



A1 sobrevenir la sublevaci6n, el gobierno de la RepÚblica 

encabezado por Santiago Casares Quiroga se neg6 a entregar ar

mas a los trabajadores, lo que hacia pensar que si bien temia 

al golpe militar, temia aún más al pueblo armado. Sin embargo 

frente a un ejército casi totalmente sublevado las opciones -

del gobierno no eran muchas. "La única .fuerza capaz de resis

tir a los rebeldes era la de los sindicatos y partidos de iz

quierda. Pero, para el gobierno, utilizar esta .fuerza signi.fi

caba aceptar la revo1uci6n. 1130 

El 19 de julio José Giral .formaba nuevo gobierno y tomaba 

la decisión de armar a los trabajadores mientras la insurrec

ción lograba ser detenida a11Í donde ias organizaciones obre

ras eran más s6l.idas. "Entretanto la revolución barria las -

ciudades donde el alzamiento nacionalista habia sido derrota

do o no se habia producido.11 31 

En Espafía se iniciaba lo que Tamames llama una guerra e_! 

vil dentro de la guerra civ.Li. 32 

Mientras en la Espafia que estaba en poder de los nacio~ 

listas se daba un verdadero p%'0Ceso de centralización del po

der alrededor de Francisco Franco y el ejército, en la Espaffa 

republicana se habia deteriorado seriamente el poder burgu~s. 

El alzamiento signi.fic6 prácticamente la destrucción del apa

rato estatal. 

En todas partes se .formaron comités de control, nó

minalmente constituidos por todos los partidos del 

Frente Popular, junto con los anarquistas. En rea

lidad re.flejaban las .fuerzas políticas dominantes -

37.-



en cada ciudad. En todas partes desaparecieron los 

ayuntamientos, a menudo por la .fuerza y con derra

mamiento de sangre. En genera1, tambiéA desaparecí~ 

ron la policia y la guardia civil, incluso en los 

sitios donde estas .Fuerzas habian sido leales a la 

República, los primeros dias de la rebeli6n •••• 

Entonces los comitl!s intentaban cambiar la estru.c

tura social de la ciudad y los pueblos limítrofes, 

según el criterio del partido mAs fuerte. 33 
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Todos los comit~s cualesquiera que .fueran sus di.E~ 

rencias de nombre, de origen, de composi6n, presea, 

taban W1 rasgo com6n .f'undamental. Todos, en los -
dias que sigui.eron a la sublevación, se apoderaron 

localmente de1 poder, atribuyéndose funciones lo -

mismo legislativas que ejecutivas, decidiendo sob~ 

ranamente sobre su región, no sólamente en lo toe~ 

te a los problemas inmediatos, como el mantenimie_!! 

to del orden y la regulación de los precios, sino -

también en las tareas revolucionarias de la hora, -

socialización o sindicalizaci6n de las empresas i!! 
dustriales, expropiación de los bienes del clero, 

de los •.facciosos• o, mAs simplemente, de los gr~ 

des propietarios.1 distribución entre los aparceros 

o explotación colectiva de las tierras, con.fisca-

ci6n de las cuentas bancarias, municipalización -
del alojamiento, organizaci6n de la información, e_! 

crita o hablada, así como de la ensefianza y de la

asistencia socia1. 34 
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Cataluña. Arag6n y Levante. fueron las zonas de la Esp~ 

ña republicana que mis intensamente llevaron adelante medidas 

de orden revolucionario. Baste recordar las palabras de comp.! 

nys, Presidente del Gobierno de la Generalitat catalana, a -

los anarquistas, después de que .f'ueron ~stos básicamente los 

que derrotaron la insurreci6n en Barcelona. para comprender 

el deterioro que babia sufrido el poder republicano. 

Ante todo he de deciros que la CNT y la Fil (Fede

ración Anarquista Ib~ica) no han sido nmaca trat.! 

das como se merecen por su verdadera importancia. 

Siempre habeis sido perseguidos clu:ramente, y yo. -

con mucho dolor, pero .forzado par las realidades -

políticas, que aates estuve con vosotros, después 

me he visto obligado a enfrentarme y perseguiros. 

Hoy sois los dueftos de la ciudad. Si no me necesi

tais o no me quereis como presidente de catalufia, 

decídmelo ahora que yo pasaré a ser un soldado mAs 
en la lucha contra el .fascismo.35 

Según el análisis de Claudin 

••• en julio-agosto de 1936 fueron resueltos, de -

hecho, los problemas bAsicos de la revoluci6n, los 

problemas del poder y la propiedad de los instru

mentos y medios de producci6n. El poder local pas6, 

prácticrunente, a manos del proletariado armado. A 

sus manos pasaron tambib, y en menor grado a las 

del campesinado, todos los instrumentos y medios -

de producci6n pertenecientes a capitalistas y te-

rratenientes. Gran parte de la burguesía y su apa-
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rato estata1 .tuuoe liquiMdos • e1 territorio CCI!! 
servado por la R9'61>1ica. 36 

IV.- La URSS y la :aeptblica Espaflo1a. 

Este estallido revolucionario explica, en gran manera, -
todas las reticencias de las democracias occidentales. Pero -

habia un p..ais que no debia haber deaostrado descontento 

por e1lo: la tmss. Sin embargo a la "patria del proletariado" 

tampoco le interesaba un estallido revolucionario en Espafla. 

La posici6n soviética la explica Claudin de la siguiente 

manera: 

La tmSS no podía eludir su deber de solidaridad -

activa con el pueblo espafl.ol en armas, so pena de 

desacreditarse ante el proletariado mundial. Este 

deb~coincidia, por un lado, con la orientación <!!!; 

tihitleriana de la politica exterior soviética en 

este periodo. Pero por otro lado entraba en con.fli.f. 

to con las modalidades, digamos tActicas, de dicha 

orientación. A este nivel, el objetivo número uno 

de la política soviética era consolidar la alianza 

militar con Francia y llegar a un entendimiento -

con Inglaterra. Pero ni la Francia burguesa de Blum, 

ni la 1nglaterra conservadora de Chamberlain, podian 

admitir la vi.etaria de la revolución proletaria en 

Espafta. Contribuir.a su victoria, significaba, para 

el gobierno soviético, ir a la rupt wa con ambas - , 
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potmciu. La 11mica posibilidad apu'9t• ele ~

liar la '•7Ud& a 8spafta' cm lo• citados abjeti1"09 

d• la politica at:erior sovi6tica era qa,e el. P1"0~ 

tariado hispa.o ao fQera as alli de lo que' - 6! 
tillo extremo, poclia. se ~ibl.a para la burgueda. 

fruco-inglesa. Y lo ús c¡u .. ta poda aceptar a 

que -. Espa.fta existiese ._. nap6blica par1allleataria, 

d..ocritica, anti.fascista, .frentepopulista incluso, 

todo a la izquierda qu H qui.ea, pero ••• ¡b'U1"f'le 

sal, ¡sobre tOdo burguesa!. •i siqaiaa era H9U'O 

-nada habia menos seguro- qae -jate t10luci6n 

satis.Eaciera a los c~s ingleses, pero en 

todo caso era la única 'Via que aparecia ante Stalin 

para intentar conciliar, bien que mal, las exigen

cias contradictorias con que el destino abrumaba, 

una vez más, a su doble personalidad hist6rica de 
•jeEe probado y reconocido, grande y sabio, de la 

Internacional Comunista• como lo llam6 Dimitrov en 

el VII Congreso, y jeEe no menos grande y sabio del 

estado soviético. 37 

La politica del Xomintern. pudo establecerse en Espafl'.a a 

través de un PCE prácticamente incondicional de la URSS y 

gracias a que esta última era la única potencia dispuesta a 

proporcionar armas a la República, sin las cuales la guerra 

estaba perdida para todos, desde los republicanos burgueses 

a los anarquistas. 

Para el PCE era claro que lo prioritario era ganar la -
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guerra y que para ello se necesitaba la unión de todos los -

antiEascistas, lo que signiEicaba postergar la revolución ha~ 

ta que la contienda hubiera siclo ganadc. Ello implicaba, de~ 

de lueao robustecer el poder Eo:rmal de la República burguesa. 

Por su parte 

••• los liberales tipo Azaña y los socialistas re

rormistas tipo rrieto eran los mejores dispuestos, 

puesto que por lo pronto esta línea de desarrollo 

respondía .a sus preocupaciones esenciales: restau

rar el Estado republicano, liquidar los •extremis

mos•, aproximarse a las democracias occidentales~8 

El ala izquierda del PSOE, encabezada por Largo Caballe 

ro, aceptó plegarse a las exigencias soviéticas, sin renun-

ciar a su proyecto revolucionario por vago que este .fuera. 

Para el miSJ110 Caballero y los caballeristas, la a

lianza con los republicanos burgueses era una esp~ 

cíe de astucia de guerra para adaptarse a las con

diciones internacionales en que se desarrollaba la 

revolución espafl.ola y al mismo tiempo preservar su 

pureza revolucionaria. 39 

Ello permitió el ascenso de Larao Caballero al poder en 

un intento de Eormar un gobierno de coalición. Para el prol~ 

tariado Largo Caballero en el poder era la garantía misma de 

la revolución. Para los republicanos burgueses, para los so

cialistas moderados y para Stalin, era la posibilidad de dar 

marcha atrás y restaurar el Estado republicano. 

~dentras tanto la CNT aunque colaboraba con caballero1 -



no estaba dispuesta a perder los enclaves anarquistas, sus -

zonas de in.fluencia, y el POUM insistia en el carácter socia 

lista de la revolución. 

El resultado final del gobierno de Caballero fue"••• 

retrotraer la revolución, en lo esencial, al cauce democrát!_ 

~o-burgués y restaurar sobre esta base el Estado republicano, 

con el ejército popular regular como inst:rumento. 1140 

Los caballeristas, los anarcosindicalistas y los poumi1! 

tas no tardaron en darse cuenta de que no se lograba el apo

yo de las democracias occidentales y si se daba un retroceso 

permanente del proceso revolucionario. Lo que si se habia 1_2 

grado era el fortalecimiento del Estado burgués y el creci-

miento de la iniluencia del PCE. 

Las llamadas jornadas de mayo de 1937 en Barcelona que 

enfrentaron con las armas en la mano a anarquistas y poumis

tas' con el gobierno de la Generalitat y el PCE significaron, 

pr,cticamente la liquidaci6n de la revoluci6n, .fueron un ru 

dopolpe para la CNT y un golpe definitivo contra el POUM. 

Trajeron consigo la caida de Largo caballero y la formación 

de un gobierno en el cual el poder quedaba en manos de soci.!_ 

listas refo:nnistas, republicanos burgueses y PCF., encabezado 

por el socialista Negrin. 

Sin embargo, ni can un gobierno de esta composición las 

democracias occidentales estuvieron con.fo:nnes; para ellas 
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••• el representante más solvente del capitaliS1110 

espai'lol no era el gobierno de Negrin sino el gobi~ 

no de Franco. El capitalismo 'democritico• no se -
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conrormaba con menos que e1 ap1astamiento de1 pro
letariado espafiol, lo cual exigía el ap1astamiento 

de una república que durante casi una década babia 

demostrado suficientemente su imposibilidad histó

rica como república 'democrático burguesa•.41 

Ello sumado a que el entusiasmo de las masas iba en de.!. 

censo en la medida en que iban perdiendo sus logros revo1uci_2 

narios y a que l.a ayuda en armamentos por parte de 1a tmss -

siempre .fue insi.ficiente en comparación con. la ayuda ~o

italiana a los rebeldes (a pesar de que la. Repúbl.ica babia 

enviado a la UP.3J las reservas de oro del Banco de Espaffa) -

1lev6 al desenlace .fatal de la guerra civil perdida por J.a -

mayoría del pueblo espaftol. 

De cualquier manera, con condiciones o sin eJ.1as. de J.a 

URSS recibió la República Espafto1a la ayuda que le pe:miti6, .. 

si no ganar la guerra, si, al menos, poder ofrecer resistencia 

por un periodo de casi tres afias. 

Los sovil!ticos enviaron a Espafla alimentos, material bé 

lico y asesores militares. La Rep(iblica Espafiola pag6 678 mi 
llones de dólares por esta ayuda, a los que habria que swnar 

-según Ram6n Tamames- 120 millones mis de "ayuda no paga
da.1142 

v.- La solidaridad con la Rep6blica Espafiola. 

Pero si la ayuda de la URSS .fue, cc:m JllUCho, la IÚ.S imp<>.!: 
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tante. que recibió la República, no .fue la única. Contó tam

bi~ con la solidaridad de amplios sectores. de la población 

de lós paises comprometidos con la No Intervención y con la 

ayuda del Mfucico de Lázaro Cárdenas. 

DeEendiendo una república Erentepopulista o luchando -

por una revolución social, en Espai'la se estaba haciendo ~ 

te con las armas en la mano al Eascismo. Por ello la izquie,t. 

de de prácticamente todo el mundo y especialmente la europea, 

al margen de las decisiones de los gobiernos de sus paises, -

maniEest6 abiertamente sus simpatías por aquellos que"··· se 

habían quitado los guantes en la lucha contra el Eascismo ... 43 

Una de las fo:cmas y la más eEicaz c6mo esta izquierda -

mostró su solidaridad con la Espai'la republicana Eue la Eorm_! 

ci6n de las Brigadas Internacionales. Du:rante el transcurso 

de la guerra civil lucharon en Espai'la 40.000 voluntarios de 

diEerentes nacionalidades, que entendían que defender a la 

República Española era una manera de enfrentar al fascismo -

en su propio país y en Europa. De estos 40.000 hombres, ----

10.000 .fueron franceses, 5.000 alemanes y austriacos, 3.350 

italianos, 2.800 norteamericanos, 2.000 britAnicos, 1.000 e~ 

nadienses, 1.200 yugoeslavos, 1 .ooo húngaros, 1 .500 checos, y 

el resto de hasta 50 nacionalidades diEerentes. 44 

Un sesenta por ciento de los voluntarios eran comu_ 

nistas y otro veinte por ciento se hicieron comuni_! 

tas en el curso de la guerra. En todos los paises 

(incluida la Gran Bretafia) el ochenta por ciento -

de los voluntarios, como minimo, pertenecía a las 
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clases trabajadoras. La U¡yQria e:ran j699es •. aua

que JIUChos alemanes e italimos ailit•t•s ~ 
dos de los ;regimmes .filscistas, _._ wt__,. C1e 

la primera guerra mondial. MUchos «l'll1l t:rabaj..:to

res en situaci6n de paro, eapeciaJ te lo. ~ 

ses, y otros tambi6n habiazi. participado • ccmba

tes callejeros ccmtra 'leas .f..::1.stu• • ._.lia, -

en Paris e incluso en Lcmdra~5 

La idea de la .formaci6a de las ltri.gadu xate:maciaaales 

provino de los partidos cammistas de Prmr.la e J:tal.ia 7 .r. 
imllediatamente aceptada por el J:m:l.atnn, qu.iAa la ~ a 

través de los diversos partidos ccmunistas~ 

Las Brigadas Internacionales JM> fumoae sipai.ficatifts -

por el nWllero de hombres, ya que su p:res~ia • los .frentes 

de batalla de Espafta .fue incapaz de caatiauesta el •vio -

de hombres por parte de Alemania e Italia. PU!D en las .filas 

republicanas .fueran una inyección de ~. una esperanza, y 

.fuera de ellas. al mismo tiempo que ean :representantes de -

todos aquellos que deseaban la derrota del .fasci!JlllO en Espa

fia, eran una llamada de aten.ci6n y contribuyeron a que 11111-

chos volvieran los ojos hacia la Espafla republicana. 

La P.ep-(ib1ica no pudo conseguir armas pero en cambio CC!! 
t6, más allá de los Pirineos. con magni.Eicos propagandistas. · 

Voces solas o agrupadas en comités de solidaridad, las mejo

res voces de su tiempo, se alzaron para defender a Espafla. -

Voces de ira nos llegan hoy, todavia, en magni.Eicas inaigenes, 

poemas y libros. 
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Las organizaciones sindica1es, ccaanistas y socialistas 

(secci6n. europea de 1a Profintarn, International Federation 

o.f Trade unions y la Labour Socialist Internaticmal.) , aunque 

por separado, se apresuraron a recabar .fondos para enviar a 

la Repflblica Espaflola.47 

En Paris se .form6 e1 Comité Internacional. de Ayuda a1 -

Pueblo Espaflo1, qUe no tard6 en tener ram:ificacicmes en casi 

todos los paises. Aunque en la .fo:nnaci6n. de estos ccmit's t~ 

vieron siempre un peso considerable los partidos comunistas, 

de hecho en ellos trabajaron gente de diferentes posturas P.2 

líticas unidos todos por su decisión de defender la democra

cia y por su antifascismo. 

En estos comités se dieron la mano dos grandes amigos 

de la llep(¡blica Espai'lola: los trabajadores y los intelect~ 

les. 

Aunque en los diferentes paises hubo intelectuales que 

se avocaron a defender al .franquismo, no es aventurado decir 

que la mayoria defendió a la Rep6.blica. En Inglaterra, en -

Francia, en Estados Unidos ••• las campai'fas de prensa en .fa-

vor de la Rep<iblica .fueron intensas y agitadas. A veces se -

dieron verdaderas batallas dentro de los pe:ri6dicos, entre -

los que de.fendian a uno u otro bando de los que cont:endian -

en Espafia. Poetas, novelistas, periodistas, de.fendian, pluma 

en mano, "la causa justa". 

A .falta de armas la República cont6 con una gran pasi6n 

encendida más allá de sus .fronteras. Esta pasi6n se tradujo 

en propaganda y muchas veces en presión sobre las democracias 
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emboscadas en la 1110 IJ11.terftll.Ci6n. Se t:radajo • el ardo a B.!. 
pafia de di.Jlero, alimentos, medicinas y a6n de ~ lllilitar, 

mque esta flltima. .fuese a nivel 9illlb61ioeo. 

La poblacilJn civil espallola acosada par la barbarie • -
que !!lallia Franco a las zanas que caiall bajo su , 'wio, at ... 

r:rada por los bcmbardeos, gol.¡19ada JIOX' carencias et. tOdo ti

po, comnovl-a de manera inmediata y pro~. Fase~. ~ • 

cracia, rep6blica, revoluci6n, era pal.abras ccm ua c:c.t-1-

do -preciso, por las qu se podia dar 1a vida y est:e ccat~
do preciso se traducía en verdaderas tragedias Yi.'ridas por -

individuos muy concretos y especiaJ-"te par 1a Jll.iftn espllll2 
la. 

El problema de la poblacitlll ialaa1:i1 y q\16 --=-- eta e

lla duran.te la guerra, 11eg6 a ser ~ g:l'a'W que se c%'tl6 -. 

organismo dedicado exclusivwte a la rtNbic:acilln e in.sta1,! 

ci6n de 11.enores. Este organismo se llam6 Infancia Bvacllada y 

estuvo dirigido por Juan canas. IAicia1Jllente se concret6 a -

reubicar a los niflos en diversas partes del territorio espa

i'iol en las cuales los e.fect.os de la guerra .fueran menos per

ceptibles, especialmente en las costas de Levante. En Valen

cia, Murcia y Catalufta lleg6 a haber 40.000 pequeflos refuai.! 

dos, .instalados en casas dirigidas y .financiadas por el go-

bierno republican.o.48 

Al principio organizacicaes europeas solidarias con la 

Rep6b1ic:a enviaran ayuda eccmOlnica para .financiar el funcio

namiento de estos albepes. Poco de.spués decidie:rcm orguai

zar y .financiar por cuenta propia la evacua.c:i6n e :iastal.aci6a. 
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de niftos en sus propios paises, de común acuerdo con el gob.!_ 

erno espafto1 y a tra~s de Illl.!'ancia Evacuada. 

De esta forma se enviaron niftos espaft.oles a B~lgica, 

Francia e Inglaterra. 

Los niftos que llegaron a estos paises .fueron mayorita

riamente de las provincias del norte de Bspafla con predomi

nio de los vascos. Salieron del pais cuando Franco tenia ac_2 

rraladas a estas provincias y las babia logrado aislar del -

resto de la Espafia republicana. 

Aunque no es posible saber con presici6n el número de -

niflos evacuados en estas circunstancias, ni los detalles de 

organizaci6n de estas expediciones, si se cuenta con alguna 

in.formaci6n al respecto. 

Fue la CGT {Con.federaci6n General de Trabajadores) .f.'rél!! 

cesa qui~ accedi6 a custodiar a 2. 300 niflos vascos, ubicAn

dolos tanto en albergues como en casas de particulares, que 

casi siempre eran obreros que se avenian a compartir sus pe.!: 
tenencias con los peque2los re.f'ugiados, en un hermoso acto de 

solidaridad con sus hermanos de clase del otro lado de la -

.frontera. 

El pueblo ingl~s. por su parte, creó el COllld.t' Inglés.

de Ayuda a los Niflos Vascos y con el apoyo de la Iglesia ca

t6lica Britinica acept6 cuidar a 4.000 niftos a los que inst_! 
laron en un campamento.so 

El caso de los niflos que llegaron a B~1gica fue un poco 

distinto. La responsabilidad del grupo y los gastos que ~l -
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ocasionó corrieron por cuenta de la embajada espaitola en aquel 

pai.s, pero 1os belgas, ya .fuera a t1tu1o personal o a trav~s 

de a1guna organización de izquierda como fue la Joven Guardia 

Socia1ista colaboráron tanto en el b-aen .funcionamiento del. 

BOIM! Espaflol (asi se llamaba una pequefta escuela para n:tilos 

espafloles ubica~en un pueblo cercano a Bruselas) cooio o.Ere

cie.n.do sus casC\S para albergar a pequeflos re.Eugiados~1 

La República Espafiola esti.Jllulaba y pérmitia estas ad.!Jr.! 
cioaes no s610 porque signi.Eicaban \IDa ayuda real (a1111q11e JI;! 
bria que ver qu~ tantos problemas solucionaba el enviar .fue

ra del pais a unos miles de niftos) sino porque ademAs estos 

niflos cumplían sin saberlo la .Elmci6a de "pequeftos 91bajado

res de la tragedia espaflola". 

Este mismo papel desempeflarcm los 5.000 aiflos, Jdj•• de 

militantes del PCE que .fueron enviados a la URRs52 y los 456 

ni.flos que .fueron enviados a Mhico. 
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CAPITULO 2. 

VIAJE Y LLEGADA. 

I.- El viaje. 

una noche de .fines de mayo de 1937 se reunieron en Barc!_ 

lona los niftos que debian viajar a M~ico. En la Estación de 

Francia se encontraron los que habian sido concentrados en v~ 
lencia con los que lo habian sido en el Hotel Regina de Barc!. 

lona. Los padres de estos últimos habian ido ya a despedirlos 

"••• y ya muchos se habian arrepentido, querian llevarse a -

sus hijos. Pero ya era di.fici1. 111 Al acercarse la hora de la 

salida, para muchos de los niftos el entusiasmo por el viaje 

decaia. Otra 'vez, el juego se convettia en llanto, en trage

dia. 

Acompaf!ados por un grupo .formado por 1 2 Ó 1 3 maestros, 

3 enfermeras y un doctor, 2 abordaron, los que después serian 

los Niftos de Morelia, un tren que habria de llevarlos a Bur

deos. 

Por .fin subimos al tren y el convoy partió de la 

'Estación de Francia•. Era de noche. Tarde.Alli es

taban mis padres. No recuerdo a nadie más; debían 

de est;ir todos los padres del mundo llorando todo 

el llanto del mundo • • • mi padre • • • un mar de l! 

grimas ••• 'que no se vayan mis hijos ••• que no se 
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vayan!. Ya era tarde • 
.Amaaecimos en algún punto de Francia, estaci6n en 

donde comimos caliente, pero sobre todo abundante. 

Una abllndancia extrafla despu6s de tantas colas pa

ra coger un pedazo de pan, unas pocas patatas, al

go de leche. Despubs de la 1arga agonía del hambre, 

la abundancia de la Francia, tan tacafta en la a}"Lt

da al gobierno legal de Espafla. sus .Fronteras, ha,! 

ta entonces cerradas al paso de provisioaes y u--. 

mas para de.fender la legalidad, abiertas tan soie 

para favorecer a la sublevac:f.6n .f'ascista, abrianse 

ahora para dar paso a los nillos evac'1ados. Bse dia 

cOJ11imos hasta hartarnos. 

Unos pocos dias en cierto pueblo de aOllbr'!.igaora

do, en que fuimos hospedados ea varios hoteles pe

quef'los. Recuerdo con amabilidad, aquel encamtador

en que nos toc6 estar. 

Otra vez al tren, ahora con rumbo a Burdeos ea d~ 
de ibamos a embarcar. En el trayecto habian subido 

la comida: unas cajas individuales con huevos duros, 

jam6n, pan y -costumbre má.s .f'rancesa que espaliola

una botellita de vino tinto. Lo del vino pas6 desa

percibido en el primer momento para quienes cuida-

ban de nosotros y cuando se percataron de ello, ~ 

chos de los niflos estaban borrachos perdidos, esp~ 

cialmente los mayores, que •requisaban' las bote--

llas (un cuarto de litro) a los más pequeftos. 3 
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En Burdeos los esperaba el vapor Mexique, que habría de 

llevarlos a México. curiosa coincidencia del nombre del bar

co y del pais de destino de los niftos. Meses despu6s este mi~ 

mo barco fue uno de los que trajeron a los miles de refugia

dos espafioles que llegaron a México a partir de 1939. 

Los niftos ocuparon la segunda clase del barco y parte de 

la tercera. ~iajaban tambi~ muchos pasajeros con destino a 

La Habana y México, no pocos de ellos tambi&i refugiados que 

huian del fascismo. La travesía duró catorce c!ias.4 

Los primeros dias a bordo fueron terribles: todos 

mareados, sin apetito, sin ánimos de nada. A medi

da que los dias transcurrieron fuimos acostumbránd.2_ 

nos al movimiento del buque y paulatinamente desap~ 

cieron los transtornos del equilibrio. 

canenz6 entonces a hacerse una realidad la sepa

raqi6n; especialmente para los más pequei'los, que Cl,! 

maban por una madre que no estaba ya para consolar

los. ¡Qué horribles noches y dias pasamos muchos de 

nosotros al vernos, finalmente, solos; cortada la 

raíz afectiva y en mitad de un océano siempre sin 

horizontes!. Los nifios, no obstante, se distraen -

con facilidad y poco a poco la eno:nne casa flot~ 

te fue descubriendo todas sus posibilidades; un sin 

.fin de escondrijos en donde jugar; la sección de -

primera clase vedada a nuestro paso, era inevitabl,!! 

mente invadida por la chiquilleria inquieta y tra

viesa; los botes salvavidas debían ser continuamE!!!, 
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te repuestos ae víveres y objetos necesarios para 

el caso de nau.fragio. Llevaban una grata dotación 

de latas de leche condensada, muy codiciadas, que 

desaparecían de su sitio en cuanto eran repuestas, 
pese a la vigilancia que desplegaban los marineros~ 

El viaje .fue la toma de conciencia de la separaci6n. 

"Los que reian y cantaban eran los grandes; nosotros ext:r~ 

do a los papás, era puro llanto ••• Pasaban los dias y llan
"6 to y llanto y llanto y llanto. 

Habia gratiricaciones,sin el!lbargo, asi dice el sr. sap•s: 
" casi era un suefto para nosotros poder comer nonnalmente 
en el barco. 117 

Para el personal que los acoapaflaba .Eue imposible _.t.! 
ner el control sobre el grupo, auzu¡ue en honor a la verdad, 

parece ser qu~tampoco pusieron demasiado i.nter•s en ello. La 

mayoria de mis in.iormantes no recuerda haber tenido ningWi t! 

po de contacto con estas personas dlU'ante la travesía y asi -

se lo hicieron saber más tarde al director de la escuela de -

Morelia, Roberto Reyes P~ez, quién explica: 

Ellos mismos cuentan in.fllú.dad de anl!cdotas en las 

que se trasluce un inhumano descuido: Una de las -

nii'ías más grandes P.G • .fue violada por un trii'U1a!! 

te: :muchos pequefl.os vinieron en las máquinas dur~ 

te todo el viaje, y los ll!As a.Eortunados en tercera 

clase y bajo la custodia de su propia conciencia; 

mientras los maestros viajaban en primera, jugando, 

embriagándose y~scandalizando, sin ocuparse de los 



59.-

menores que traían a su cuidado; claro que entre ~ 

llos hubo honrosas excepciones (los maestros H son 

contados por los nifios entre e11os). 8 

Lo q,ue si recuerdan los Nifios de Morelia es que uno de 

los profesores, bajo el pretexto de guardarles cualquier cosa 

de valor.que trajeran, los despoj6 de lo que los padres les 

habian entregado, ya .fuera algunas pesetas, alguna medalla de 

oro, etc. 

Antes de llegar a Veracruz el buque hizo escala en La ~ 

bana. Aunque los nifios no descendieron del barco el recibbd.~ 

to de que .fueron objeto por parte del pueblo cubano .fue sens_! .. 

cional. 

La Habana entera estaba en torno al 'Mexique' a bo.!: 

do de lanchas de todos tamaffos, portando mantas S.! 
o 

lutatorias • .; 

Toda la gente cantando J.a Intem.acional; nosotros 

también, con el. pufio en al.to. Fue tan emocionante. 

Nos dieron una corona de .flores con la bandera re

publicana, después la echamos al. mar y toda la g~ 

te lJ.oraba y nosotros también. Fue un gran, un gran 

recibimiento. 1 o 

El sr. Ortiz recuerda que en La Habana uno de J.os prof_!; 

sores espaftoJ.es lo subió a cubierta para ser entrevistado por 

un periodista y le indicó que debía decir que era huérfano, 

le hizo levantar el pufio y gritar 11venceremos 11 ~ 1 Esta anéc

dota vivida en Cuba habrían de vivirla en .forma parecida mu

chos otros Nifios de Morelia ya estando en México. Llama la -
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atención e1 que se les quisiera atribuir a los niflos la cal! 

dad de hul!r.fanos cuando en realidad no 10 eran. Tal parece -

que el. impacto propagandistico que se queria lograr a través 

de ell.os, se veria re.forzado si se hablaba de huér.fanos cu

yos padres habian J11Uerto en "las garras del .fascismo". Por -

otra parte, los niftos no podian ser simplemente eso, debian 

de al.guna manera mani.festarse pol.iticamente para cuaplir ca

balmente la Punci6n que de ellos se esperaba: mostrar a.1 P".! 
blo de M~co y del mundo los desastres provoca*>• par el -

.fascismo. 

II.- El recibimiento. 

Si el recibimiento de que fuercm objeto los ni!los en La' 

Habana .fue esplendoroso, no lo fue menos el que tuvieron. en 

M~co, lo mismo en Veracruz que en la capital, que en More

lia, lo mismo en todos los poblados por los que atraves6 el 

tren que los conducia. 
Dejemos que sean los propios Niflos de Morelia los que lo 

expliquen: 

Recuerdo que bajamos del barco ••• No tocamos ni el· 

suelo de Veracruz, porque había una pasarela. Del 

barco directamente al tren. Nos suben al tren, veo 

gente loca, riendo, llorando, queri!!ndome tocar -

una mano, queri!!ndome, dhldome una paleta ••• gente 

que me quiere besar. Me imagino que es algo as( co-



mo, no s~, una cosa parecida a un ho:nniguero, con -
12 mucha gente caminando por muchos lados. 

Y a cada pueblo que íbamos pasando de Veracruz al 

D.F., si eran las tantas de la ma.fiana nos despert!, 

ban con tambores, con música, con tambores, con El,!?. 

res. 13 

En los pueblos más insigniEicantes la gente nos e.!! 
taba recibiendo y nos daba, pues, pifias, plátanos 

y mangos y .fruta y lo que tenia la gente ••• Era una 

cosa muy bonita, muy espontAnea.14 

El pueblo sentía la causa de Espaf1a y en nosotros 

veía, c01110 si les hubiera pasado a ellos mismos, a 

sus hijos. Si, .fue una cosa maravillosa. 15 

En el puerto de Veracruz se reunieron 15.000 personas -

para recibir a los pequefios reEugiados, la mayoría de ellas 

miembros de diversos sindicatos.16 El Nacional· reseíi6 asi el 

paso de los nifios por los diversos poblados que atravesaron 

desde Veracruz hasta la Ciudad de México: 
Desde que se inici6 el viaje a la capital, en todas 

y cada una de las estaciones los nifios espafioles '1:. 
nieron vitoreando al gobierno espafiol y al Presid~ 

te Cárdenas. En poblaciones de importancia como C6_:: 

doba, Orizaba, etc., se festejó el paso del convoy 

con audiciones musicales inte:rpretadas por las B~ 

das Municipales y discursos de los representantes 

de ios diversos sindicatos de obreros y campesinos, 

y además los nifios y maestros de las escuelas que

maron cohetes en su honor. 17 
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En la capital fueron recibidos por 30.000 personas. A lo 

largo del dia que permanecieron en la ciudad, otras 25.000.

entre ellas el propio Presidente de México, desfilaron por 

la escuela "Hijos de1 Ejército No. 2" donde estuvieron alo

jados. Para despedirlos cuando se dirigían a Morelia se con

gregaron nuevamente 10.000 personas.18 En Morelia, al igual. 

que en Veracruz, fueron recibidos por 15 .ooo.19 

Esta euforia y esta movilizacillll. que se desplegó para 

recibir a los niftos espaHoles, auaque era efecti~te sen

tida por una buena parte de los mexicanos era, sin dada, est! .. 

mulada por el gobierno de Lázaro C~s. 

En octubre de 1936, al calor que babia provocado •l est.! 

llido de la guerra civil espaftola, se .fwld6 en Mbico el Cea,! 

té de Ayuda a los Niffos del Pueblo Espaftol " ••• con el objeto 

exclusivo que su nombre indica. Alejados de todo partidarismo 

hicimos un 11amado sincero y leal a las clases social.es del 

pais en busca del apoyo necesario a nuestras labores --expli 

can los integrantes del Comité--."2º A diferencia de los co-:_ 

mités de solidaridad que funcionaban en Europa éste babia n_! 

cido por decisión del gobierno de la República Mexicaha. El 

comité de Honor estaba fo:nnado por la esposa ·de Lázaro Cird~ 

na.s, .A."llalia Sol6rzano de C!rdenas, la esposa del. Secretario -

de Educación, Carmela Gil de Vázquez Vela, y la esposa del. -

secretario·de Comunicaciones y Obras Públicas, Matilde Rodri

guez Cabo de Múgica. La presidenta y verdadera responsable -

del mismo era Maria de los Angeles de Chávez Orozco, esposa -

del Subsecretario de Educaci6n. 21 
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Una vez constituido el Comité se procedi6 a establecer 

los contactos necesarios con los representantes diplomáticos 

de Espaila en M~ico y con los sindicatos y otras organizaci_2 

nes dispuestas a colaborar. Las primeras aportaciones econ6-

micas al Comité fueron del Sindicato de Trabajadores Mineros 

y del Sindicato Mexicano de Electricistas. El local mismo dCI!!· 

de se estableció el comité era de este últim.o sindicato. Para 

diciembre de 1936 el Comité habia logrado enviar a Espafia r.2 

pa y zapatos a través del embajador espaftol en México, Félix 

Gordón Ordás y habia iniciado una campa.fia de propaganda en. -

todo el pais. 22 Fue a finales de este mismo afio cuando el -

Comité recibió una petición por parte del Comité Iberoamer_! 

cano de Ayuda al Pueblo Espaffol, con sede en Barcelona, para 

que se recibiera en México a 500 niños espafl.oles. El comité, 

a su vez, turn6 la solicitud al Presidente Cárdenas y éste -

acept6 que el gobierno mexicano se hiciera cargo de estos p~ 

quei'ios refugiados. 

El 1 de iaayo·de 1937, cuando los niffos estaban en camino 

hacia México, Lázaro Cárdenas escribia: 

La traida a México de los niños espafl.oles huérfanos, 

no .f'ue iniciativa del suscrito. 

A orgullo lo tendria si hubiera partido del Ejecuti 

vo esta noble idea. 

Fue de un grupo de damas que entienden como debe ha 

cerse patria y que consideraron que el es.fuerzo que 

dcberia hacer México para aliviar la situaci6n de 

l!lillares de huérfanos no debia detenerse ante las -
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di.Eicul.tades que se presentasen. El Gobierno Fede

ral interpretando la trascendencia hullani.taria de 

esta idea, la apoyó y a1oj6 a 500 l'liflos que han ~ 

nido a convivir can niflos mexicanos, Tallbi&l. lm6r

.Eanos, en las escuelas internados que se in.sta1a

ron en Morelia. 

Mmco no pide nada por este acto; 6aicuumte est.! 

blece un precedente de l.o que debe hacerse con los 

pueblos hermanos cuando atraviesan pQr sita.M:i-• 

difíciles como acontece~ ea Bspailil.23 

E.fectivam.;:ute, si algán pais asuai.6 \llla actitud .frater

na hacia la Espafia republicana, .f'ue el Kbico de LAza..-..o Cird~ 

nas. Y esta .fraternidad estaba sastentada en un terreno muy -

preciso. El proyecto hist6rico que babia tratado de impulsar 

la Rep6bl.ica Española tenia diversos puntos en común con el 

proyecto que impulsaba Cárdenas en México. Por otra parte, -

México estaba.empeitado en una politica nacional.ista y antii!!! 

perialista y al defender el derecho de Espafia a la autodet~ 

minación y al condenar la intervención extranjera en la gue

rra civil., de.fendia su propio derecho a la soberanía. 

III.-· La política cardenista. 

Cuando Lázaro Cárde.nas asv.rni6 l;.. p:t"esidencia de la Rep~ 

blica en 1934, habian transcurrido 24 af1os desde que se ini

ciara la revolución mexicana y 17 después de que se redact_! 

ra l.a constitución de 1917. Esta, a travé~ de varios de sus 
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articulos prometia realizar la re.fo:rnta agraria, mejorar las -

condiciones de vida de la clase obrera y luchar contra la opr~ 

si6n de los monopolios extranjeros. Sin embargo, a principios 

de los anos 30. 13.444 terratenientes poseían el 83.4% del t.2 

tal de la tierra en manos privadas; ·668.000 ejidatarios que -

existian en el pais ocupaban un total de tierras que repre

sentaban -6.nicamente un dl!cimo de las que estaban en manos de 

hacendados; existian 2.332.000 campesinos sin tierra. 24 Los 

obreros, pos su parte, si bien apoyaban al régimen emanado de 

la revolución, que les babia garantizado sus derechos en la -

Con.stituci6n y de al~ manera habia mejorado .. sus condicio

nes de vida, estaban sujetos y manipulados por grupos politi

ces y lideres corruptos. Por otra parte Ml!xico ocupaba el s~ 

gundo lugar en cuanto a inversiones directas norteamericanas 

en Am~ica Latina, después de cuba. 25 Estas inversiones est~ 
ban avocadas a convertir a Ml!xico en proveedor de materias -

primas y se canalizaban hacia la minería, la industria petr_2 

lera, los servicios y el transporte. Por si fuera poco, a -

los problemas propios del pais se sumaban lo~ e.fectos de la 

crisis mundial del capitalismo iniciada en 1929. 

El Plan Sexenal que se habia elaborado para el periodo 

1934-1940, impulsado y promovido por los sectores m~s avanz~ 

dos del Partido Nacional Revolucionario, y que .fue llevado a 

la pric:tica por Lázaro Cárdenas, tenia como tesis central el 

intervencionismo estatal en todos los ámbitos de la vida del 

país. Este intervencionismo estatal se .fundamentaba legalmE!!! 

te en la Constituci6n y en leyes especiales tales como la Ley 

Agraria de 1915, la Ley Federal del Trabajo de 1931 y, má.s -
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tarde, en la Ley de ExpropiaciOn de 1936. La ccmstituci6n da

ba al. pais un poder ejecutivo J?uerte, de cuflo presidencialis

ta; un Estado con posibilidades de amplia intervaci6n en l.a 

eccJllOlllia ( el. articuJ.o 27 permite al Estado inteveair - la -
\ 

p:ropiedad y 1aS0 de J.as tierras, aguas y subsuelo de la naci6ra) 

Permitia la realizaci6n de l.a Re.EQISa Agraria y la re

.formuJ.aci6n de las rel.aci011es de dependencia, con l.o qwe el. -

Estado podia convertirse en rector del desarrollo de las ~ 

zas productivas. A través del articu1o 123 posibil.itaba t--

bim a:l Estado para intervenir en la arganisacita de la .her-
za de trabajo y de las rel.acicmies de produccita~6 

Sin embargo, el Estado va a estar -., posibilidad de jla

gar un papel rector duraat:e el. Card•ismo, ao s6l.o par l.a l.e

gislaci6n que asilo permite, si.Jlo especial.IU!'ftte "··· debido 
a la inexistencia de uaa clase social. ftl.ficienteeAte organi 

zada y hegemónica. 1127 Asi, " ••• el poder público (podrá ac?:. 
tuar) como vanguardia organizadora, din,m:lca y articulada de 

las relaciones de producción, J?uerzas productivas y acumula
ción públ.ica y privada de capitai,1128 

El Plan sexenai planteaba en ~to al problema agrario 

la liquidaci6n de los lati.f.>undios; en el terreno de la indu,! 

tria,_ el estfJnul.o a la empresa nacion.al y J.a limitaci6n de -

las actividades de las compa.ftias extranjeras; en lo sindical 

la organizaci6n obrera y el control de ~sta por el gobierno; 

en lo educativo, la educación socialista. 29 

Estas tares únicamente podrian llevarse a cabo con el aP,2 

yo de las masas trabajadoras del pais, los campesinos y los o-
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breros. Se iniciaba una era de re.fo:nnas basada en una alianza 

da clases y cuyo peso iba a ser cargado .fundamentalmente poi• 

J.os trabajadores. 

Para reducir el poder de los latifundistas Cárdenas se 

va a apoyar en los campesinos, que se convertirán en un ag~ 

te tanto económico como político capaz de apoyar al régimen. 

A cambio', los campesinos verán hacerse afectiva la Re.forma -

Agra.ria. El ejido se convierte en el agente.verdadero de la 

re.forma en el campo. cflrdenas veia al ejido como un .fin en si 

mismo, a di.ferencia de los gobie:rnos anteriores a él que se 

lo planteaban como un paso para llegar a la pequei'1a propie

dad. Pa:ra el presidente michoacano era la mejor manera de d.!?_ 

tar de tierras al campesino, romper el latifundio y acrecen

tar la producción agrícola, tanto de consumo interno como de 

exportación. Cuando abaadonó la presidencia dejó en el pais 

15.000 ejidos con 25-324.568 hs. y 1 .442.895 je.fes de .fami

lia.30 Pero el reparto de tierras por si solo· no era suf'ici~ 
te para garantizar el €!xito del ejido y se impuls6ltoda una 

nueva organización en el campo, en la crue se vieron involucr~ 

das todas las secretarias de Estado que de una manera u otra 

asistían a los campesinos. Lo más importante en este sentido 

.fue lo relacionado con el campo del financiamiento. C~enas 

dividió el Banco ?racional de Crédito Agrícola, que había si

do .f'uil:l.ado por Calles, en Banco ?facional de crédito Agrícola 

y Banco Nacional de Crl!dito Ejida1, que se encargaría del cr! 

dito a los ejidatarios. Pero la .función de este último no era 

únicamente otorgar cr6ditos sino organizar la producción. De 
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hecho, a través de este banco se lograba un absoluto control 

de la producción y el gobierno intervenia además en diversos 

aspectos de la vida campesina, desde la educación a las cam

pafias antialcoh6licas. 31 

Con la dotación de ejidos y de crédito cárdenas preten

dió convertir a los campesinos en pilares económicos del ré

gimen. El pilar politice lo fue la CNC (Confederación Nacio

nal campesina), creada en 1938 a instancias del Presidente. 

Esta seria la verdadera organización política campesina ene~ 

gada tanto de defender los intereses de los trabajadores del 

campo, como de dar al régimen el apoyo politico que necesite 

ba. Los cq¡r.~esinoz quedaban enrolados en el programa guberne 

mental a cambio de la Reforma Agraria, del crédito, de las -

obras de irrigación. Perdian independencia y quedaban sujetos 

al Estado de la revolución. El Estado al tiempo que respondia 

a las demandas campesinas, afectaba de manera fundamental a 

les latifundios y trataba de aumentar la producci6n de alime.!!: 

tos y materias primas. Desde luego, se daba al campesino cap~ 

cidad de consumo ampliándose el mercado interno, mientras se 

rea.firmaba la soberania del Estado. 

El Cardenismo para lograr sus objetivos necesitaba tam

bién de una clase obrera combativa cuyo proyecto, sin embargo, 

no rebasara el del gobierno. Esta alase obrera no podia ser 

la qite se agrupaba bajo la C.ROM (Confederación Regional Obr~ 

ra Mexicana), es decir una clase obrera totalnÍente manipulada 

por lideres corruptos estrechamente vinculados al Estado. "Lo 

que Cárdenas deseaba no era una organizaci6n servil que se li 



mitara a corcar o aplaudir al gobernante, entregándole a la 

clase trabajadora atada de pies y manos, sino una organiza-

ci6n combativa, capaz de defender a sus agremiados y lanzar-.,,, 
los con entusiasmo a la lucha por sus reivindicacion~s. 11 """' 

Después de las declaraciones antiobrcras de Calles, que 

.fueron parte importante del. con.fl.icto del exgobernante con •· 

Cárdenas, se creó el comité de Defensa Proletaria 82e llar.:ó 

posteriormente a la .formación de un Congreso Constituyente de 

la Central Sindical para que de ahi surgiera un sindicato iJni 
co. La formación de la central única de trabajadores coinci-

dia plenamente con los deseos de Lázaro cárdenas. De este co~ 

greso surgió la Confederación de Trabajadores de l~éxico (C'l'M), 

que no incluyó ni a la CROM ni a los anarquistas. La nueva -

central estaba encabezada por Vicente Lombardo Toledano, quién 

junto con otros dirigentes obreros había organizado en 193~ la 

Con.federación General de Obreros y Campesinos de l·~éxico. La -

CTM planteaba la abolición de la propiedad capitalista como -

una meta a lograr a largo plazo, pei•o como fines inmediatos 

perseguía mejorar las condiciones de vicia de la clase obrera, 

la democratización del país y la libertad política y cconóm~ 

ca de México, fines todos estos últimos c:ue coinciC.ian con el 

p1·o:¡recto cardenista. I'or ello la CTi·~ no sólo no :i.•ep1·esentaba 

un peligro sino que era un apoyo para el régimen. 23 

con el apoyo del movimiento ··obrero organizado cA-""<icnas 

estuvo en posibilidad de en.frentar a los empresarios del pais. 

El caso más ejemplar fue el ent>rentamiento del Prcsiccntc de 

l:a República con el centro Patronal de Monterrey, en el c;uc 



los empresarios .Fueron obligados a comprender que el Estado 

intervendria en las .formas de desarrollo del pais. 
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Pero tal vez más iJllportante aún .fue el papel que desemp~ 

i1aron los trabajadores en la politic:a nacionalista del régi~ 

men. Entre 1935 y 1940 se redujo en cerca del 40% el capital 
.f.'or'-.eo en el pais. 34 En 1937 se nacionalizaron los ferroca

rriles y en 1938 tuvo lugar la expropiación petrolera. La P.2 

lítica nacionalista del cardenismo no se hubiera podido lle

var a cabo sin el apoyo de los trabajadores. Fue precis...a

te el conPlicto entre las empresas petroleras y 109 t:ratlaja

dores mexicano.<, el que desembocó ea la expropiaci&:l, a l.a qua 

llegó Cárdenas frente al desacato de las c~aflias a las dec,! 

siones del Estado mexicano. La coya:tara interJllacioaal he -

tambi~ favorable para 11.evar a cabo 1a apropiación. Estados 

Unidos, que era una de J.as part:es a..l'ectadas (las otras eran. 

Inglaterra y Holanda) trataba de mantener unidos a los paises 

americanos frente a la amenaza inminente de la segunda guerra 

mundial y ello hizo que el gobierno americano no actuara en -
forma excesivamente represiva en contra de México y en Pavor 

de las compaftias. 

El Estado cardenista, .favorecido por el apoyo de los tr~ 

bajadores, estuvo en posibilidad de refo:rmular las condicio-

nes politico-econ6micas del capital privado, tanto externo -

como interno, en la economia del pais. La política de nacio-

nalizaci6n implicaba que el Estado mexicano ejerciera su so-

berania plenamente, suponia la reducci6n del. poder de las 8!! 
presas y de los gobiernos extranjeros, y una posibilidad m!s 
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del Estado de controlar y organizar las .fuerzas productivas. 

Los trabajadores, a cambio de este apoyo, recibieron del 

Estado un mejoramiento econ6mico en los términos que mar~a el 

articu1o 123 de la constitución y la creación de cooperativas. 

Las cooperativas serian dirigidas y apoyadas por el Estado y 

no irian en detrimento de la iniciativa privada, puesto que -

ambos sistemas podían coexistir. conjuntamente con el coope-

rativismo Cárdenas puso en práctica lo que se conoce como la 

administración obrera, que consistía en que los sindicatos 

administraran las empresas; los casos más importantes rueron 

Ferrocarriles Nacionales y la industria petrolera. Aunque es

tos intentos no rueron del todo eficaces en términos económi

cos, se logró con ellos el apoyo de los trabajadores para man 

tener estas ieapresas en manos del Estado. 

El movimiento obrero .fue alentado a perseguir reivindica 

ciones de tipo económico, evitando la posibilidad de que se 

convirtiera en un movimiento con objetivos claramente políti

cos y sujetAndolo de alguna manera al Estado. Qos de los obje 
,.-----~ -

tivos del cardenismo en. política de desarrollo habian sido: 

la disolución del poderío económico de los antiguos terrate-

nientes y el rescate de los recursos naturales que estaban en 

manos de extranjeros¡ una vez logrados ambos gracias al apoyo 

de las clases trabajadoras, el empuje del movimiento obrero, 

sus movilizaciones, empezaron a declinar. 

Cárdenas emprendió también reformas en el seno de dos -

sectores que habían sido muy importantes para el sostenimien-

· to de los regímenes revolucionarios anteriores: la burocracia 
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' 

y el ejército. El presidente michoacano se va a preocupar por 

hacer coincidir los intereses de estos dos grupos con los su

yos propios. 

Una vez que el cardenismo ha logrado organizar ~ la socie 

dad en sectores, el Partido Nacional·· Revolucionario es trans

formado para convertirse en Partido de la Revolución Mexicana 

(PRM). Las organizaciones que constituyeron el nuevo partido 

ya no eran organizaciones politicas regionales, sino, Funda-

mentalmente, organizaciones obreras y campesinas. El PRM va a 

nacer como una coalición de sectores: campesino, obrero, pop~ 

lar y militar. El partido va a ser el encargado de discipl.inar 

a las fuerzas sociales y politicas del país que hubieran pod! 

do desencadenar algún conflicto. 

El partido aparecía de ahora en adelante como un admini1!_ 

trador de corporáciones más que como un administrador de masas 

y sus funciones consistian en cuidar que cada sector mantuvie 

ra su autonomía y también su aislamiento, en atender las dis

putas a las di.f'icultades que se diel.'w ~tttre ellos, en coord,i 

nar sus movimientos, sobre todo en época de el.ecciones y man

tenerlos unidos, en su aislamiento, bajo l~égida del Estado~5 

Aunque el intervencionismo estatal en el periodo preside!! 

cial de Cárdenas está mezclado con un lenguaje revolucionario 

y socializante, que asustó bastante a la burguesía, de hecho -

durante este periodo la acci6n estatal en la economía (rePor

ma agraria, política de nacionalización, amplio programa de -

obras públicas, etc.) va a crear esti!l\ulos para la industria 

y a ampliar el mercado interno, al mismo tiempo que el gobie!: 
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no daba soluci6n a con.flictos sociales que podian convertirse 

en un peligro para la estabilidad del pais. El estado carde

nista favoreci6 el desarrollo del capitalismo, dejando a la 

empresa privada como base del desarrollo mexicano, apoyándo

la y corrigiendo sus propias desviaciones, por un lado, y por 

otro, realizando una política tal con las clases trabajadoras 

que estas no significaran un peligro para el sistema. 

Raymond Vernon puede afinnar: 

Para fines de la década de 1930, ya se había esta--

:blecido, en gran parte, la divisi6n de responsabi

lidades entre los sectores público y privado que c~ 

racteriza al México moderno. El gobierno estaba ga

nando gradualmente el control sobre los servicios -

públicos básicos del pais, aprendiendo a destruir -

cuellos de botella dando las facilidades necesarias 

a la agricultura y la industria. 36 

IV.- La política exterior del Presidente Cárdenas. 

Los resultados del nacionalismo cardenista en términos -

económicos fueron la nacionalización de los ferrócarriles, al 

transferirse ar:manos del gobierno mexicano el 49% de las ac-

ciones que estaban en manos de extranjeros; la nacionaliza~ 

ci6n del petr6leo y el rescate de grandes latifundios que es

taban en manos de norteamericanos, especialmente en el norte 

del país.Esta política, como ya dije, logr6 una reducción de 

... 
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las inversiones extranjeras en México de un poco mis del. 40:-t. ·37 

Necesariamente a la politica nacionalista emprendida interna-

111eJ1.te por el cardenismo debía responder un.a posici6n el.ar~ 

te antiimperialista en cuanto a pol.itica exterior. 

La situación internaciOAal era Eavorable ~ aquel manen

to para que México actuara con relativa independencia. Bn Eu

ropa el .fascisao al-'n. e italiano se .Eortaleciaa y el mmdo 

todo estaba a las puertas de una :aueva conflagracillll maadiai. 

F'reate a la amenaza que representaban los regim••• .fa9Cistas, 

btados Unidos procuró llalltener unidos bajo Sil hegaliJd& a -

los paises latinoamercanos, propiciado m po1itica pn••e:E1 
canista y evitando en.frentUlieatos CmL los paises de este ~ 

mis.ferio. sin duda esta sitacie.. r• - te .Ea....-,le pa

ra Mmcico y permiti6, -. gre medida, el áito lli_, da la P!! 
litica nacionalista mexicana y w relativa ind91>edacia 8l 

cuanto a politica exterior. 

Esta politica estaba regida por dos principios b'sicos: 

el principio de autodeterminaci6n de los pueblos y el princi

pio de no intervenci6n. Al respecto dice José Antonio llatesanz: 

A .falta de medios más contundentes para de.fender los 

intereses nacionales, Cárdenas opt6 por insistir en 
la a.firmaci6n de unos cuantos principios juridicos 

básicos, cortos en enunciados, largos en alcances, 

que reswnian la posici6n defensiva mexicana y posi

bilitaban en teoria la prlctica de una politica na

cionalista independieate. 38 

Estos principios fueron defendidos en todos los momentos 
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y en todos los foros que lo posibilitaron. Los casos concretos 

. fueron: la invasión italiana a Abisinia, el ataque de Japón a 

China, la intervención de Italia y Alemania en la guerra de 

Espafia, la anex~n de Austria, el desmembramiento de Checosl_2 

vaquia por Alemania, el ataque de :Rusia a Finlandia. 

Pero la respuesta del pueblo y del gobierno mexicanos 

.frente al conflicto espai'í.ol fue de importancia incomparable -

con la que se tuvo frente a los otros conflictos mencionados. 

"Todo mundo se sintió obligado de inlllediato a tomar partido y 

a considerar el conflicto como propio." 39 Eran muchos los la

zos que historicamente unian a Espafta y a Mhico y no eran P.2 

cos los intereses que compartí.a el México cardenist~ y la Re

pública Espaftola. 

El pueblo mexicano vivió intensamente, sin lugar a 

dudas, el drama de la Península Ibérica. En la con

frontación de las .fuerzas democráticas y socialis-

tas con aquellas del totalitarismo .fascista y nazi, 

el gobierno y el pueblo de México, que habían empr~ 

dido el derrotero de la organización obrera y de las 

grandes re.formas sociales, veian el.conflicto e~ 

pafiol no sólo en si sino también en .función de la 

posible trascendencia del mismo al plano nacional -

mexicano. 40 

Defender a Espafia de la intervención nazi-fascista signi

ficaba en México defender el derecho a la propia soberanía y 

significaba también enfrentar en el interior del país a los -

grupos .fascistizantes. Asi puede decir Matesanz que la defen-
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sa por pat-te de Mbic:o del.a causa republ.ic:ana f'\ae.• ••• ma -

oportunidad c:omo tantas otras de defendernos nosot2'0s mismos 

defendiendo a los demAs ... 41 E.fectiVallellte, en Mbico, aunque 

no llegaron a t«mer una .Fuerza J112Y •igni..ficativa, l&ab14m aP,! 

recido organizaciones de corte .fascista que se opoaiaa al. re
.fOX'lllisao cudenista. Entre ella.9 destacan Acci6.n Revol.ucicaa

ria Mexicana, también conocid4l cmo J.os "Cuisas Doradas", ~ 

cabesados por Bicolis Rodrigues, la COILfederaci6n de la Clase 

Metia y la Ullilla lfacicaal silulrqaista. Los trabaj~ -1~ 

nos se h)abian enf:retado no pecas ~es a esta.s OiPfPB1sacio--

nes. 42 Asi, de.Pendes- al .fasaiW» • 991.Pa8a era -. a de 

defenderlo en Mbico y viceN1a. 

El gobie.nlo de CiTdaas ..,, .. por 1a ..,arla 691 .,.._ _ 

ble Jle!Xicano, prest6 a la Rep6i>lica ll9paJID1a todo •1 ...,.., -

que le fue posible. Pod8os ctil~ tres tipos de ..-,.: 

la de.f easa de la República Bspallol.a e los loros iateaacio

nal.es; la ayuda material; y el. anlo c:cmc*lido a loa :re.falgi&

dos. 

1.- México a través de sus portA~es trente a la Socie

dad de las Naciones, Narciso Bassol.s primero e Isidro Fabela 

después, critic6 la política de las nacioaes que habian. Einl:!. 
do e1. acuerdo de No Intervención, al.egando que esta pol.itica 

conducia a un.· ataque en contra de los republicanos , porque 

mientras amparados por el acuerdo. no se ve.ndian armas ni se 

prestaba ayuda al. gobierno legal, no hacian. por otra l.ado, -

nada para impedir la ayuda por parte de Italia y Alsania a 

los sublevados. 
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México sostenia que el problema espaflol era el de un go

bierno legal.mente constituido que se veia atacado por otros -

paises y que la Sociedad de Naciones estaba obligada a apoyar 

al gobierno republicano, que era uno de sus miembros, de acue!:. 

do con los estatutos de la sociedad.43 

2.- En cuanto a ayuda material no era mucho lo que un -

pais como Mfucico podia ofrecer. En el informe presidencial de 

1936 LAzaro Cárdenas inrormaba haber enviado a Espaila garban

zos, café, 20.000 fusiles y 20.000.000 de cartuc~os de fabri

caci6n nacional. En el de 1937. informaba haber vendido a la 

República Española pertrechos de guerra por 8.200.078.21 pe-

sos.44 Ademis en todas las ocasiones en que le fue posible, 

México se convirtió en agente de compras de la República Esp.e_ 

ñola " ••• sin rná.s limite que exigir que el vendedor supiese y 

aceptase que el destinatario último de su venta era el gobie!:_ 

no republicano espafio1.u45 

3.- Pero la ayuda más exitosa de México a la República 

~spafiola, fue la asistencia y recibiiniento de refugiados en 

~l pais. Los primeros refugiados .fueron precisame~te los Ni-

ios de Morelia, a los que habrian de seguir poco después, un 

JrUPº. de destacados intelectuales que trabajaron en lo que se 

.lam6 la Casa de Espafia que se convertiria mAs tarde en El 

:o1egio de México. A partir de 193~ se inició la llegada ma--

1iva el pais de exiliados espafioles. 

El representante de la secretaria de Relaciones E:xterio

es que acudi6 a Veracruz a dar la bienvenida a los nifios es

afloles, expres6 lo siguiente: 
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••• la presencia de estos n:iflos aqui es, ea primer 

término, una eloeuente protesta contra la guer.l'a ~ 

ternaciona1 en ter.ritorio ajeno, cC'lllo es la de Bsp.! 

ila. Es·tubilm una protesta contra todos los imt>eri.a 
lismos, pero eseecialmente cOll.tra aquellos que 9Ui!; 
dos por el espiritu de conquista, halagan las pui_!? 

nes, .fomentan la maldad, instigan a la ttaic:i6a. y 

destrozan. las patrias entraftas. 46 

una protesta contra todos los i!J>erial.i_,.. bta es la 

clave del ~ibilniento de los n:Ulos 9t1Pdol.es e llllls:l.CG. Si P.! 
ra la Rep<iblica Espaflola el e.Ti• de aitlos al. •bWiJ8'0.- ea;} 

una llamada de auxilio, . para el gobieJBO CU"llta:ista _. - -

.fo:nna de mostrar al pueblo de Hk:icD 10. --.aes pzutocados- · 

por el .fascismo, de llamarlo a solidarisarse oml la politica 

internacional. del régimen e insi•tir • el antii:mperiali•o -
mexicano cuyo punto m!s á.lgido se vivirla pocos .. ses después 

con la expropiaci6n petrolera. 

v.- La oposici6n. 

Pero no todos los mexicanos eran c~stas, nacic:mali.,! 

tas1ni antiil'llperialistas y por consiguiente no todos w:leron -
con buenos ojos la llegada del grupo infantil. Aunque no era 

.Ellcil para la oposici6n encontrar argwnentos en contra de un 

acto hwnanitario, dirigido a beneficiar a un grupo de nillos, 

si se mAj6 alguno. El principal arsven.to de los opositores 
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.fue que en 1ugar de ayudar a 1os nifios espafl.oles, 10 que el -

gobierno debería hacer era auxiliar a los propios niftos mexi

canos. 

¿No tendrá el gobiemo mexicano, que con ga1lardo -

gesto •acude a los nii'los -espafl.o1es, una casa, una e1! 

cuela y un p1ato de comida para los nii'los mexicanos 

que están en condici>nes peores ciSe los huér.fanos?'!7 

La p:regunta la hacia un columnista del periodica ~- · 

~· En el miSJ110 peri6dico otro colUJllll.ista esc:ribia: 

Otra vez los niilos espafl.oles. Es ahora Don Ricardo 

Cornad6, agente viajero, quién nos escribe desde -

Morelia, para dar rienda suelta a su extrafíeza por
que se haya acogido a quinientos de aque1los cuando 

s61o en aquel distrito michoacano hay mis de 5,000 

pequeftue1os que de continuo asaltan al transe6nte -

con la muletilla de •acabáleme para una pieza de -

pan•• •• 

y concluía diciendo que la llegada de los niftos espafl.o-

1es s6lo podia entenderse como una medida politica que tenia 

la intenci6n de "sacar otros tantos lideres comunistas con el 

t
. ,.48 iempo ••• 

La derecha mexicana veia en la llegada de los nifios una 

medida de o:rden político ya f\iera en los términos que acabamos 

de exponer o en estos otros 

••• ¿Qu~ significa esta exportaci6n de párvulos en

viados por el gobierno de Valencia a di.f erentes pa,! 

ses del mundo, en .forma tan espectacular y estru~ 
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dosa? ¡?ro habrá en ello algo o mucho de propaganda 

politica?1149 

como ya vimos habia razones para plantearse estas pre!JU!! 

tas. Para lo que no habia razón era para condenar, de princi

pio, este acto solidario, por e~tar vinculado a intereses po

líticos espaffoles y mexicanos. Debia ser necesariamente asi. 

pues México y la República Espaffola eran consecuantes con sus 

luchas del momento al "importar" y "exportar" respectivamente 

a los niños. Por otra parte, de momento no babia ning(m. moti 

vo para considerar a los niños victimas de estos intereses. 

La derecha mexicana, entonces, procuró extender el rumor de 

que los niños habian sido arrebatados por la fuerza del lado 

de sus padres, para ser utilizados como agentes de propaganda. 

Con todo, seguía siendo dificil encontrar argumentros pa

ra oponerse a que el país auxiliara a los niños. Asi, los op~ 

sitores optaron por encontrarle el "lado bueno" a esta "imPO!: 

taci6n de nifios". Desde luego el "lado buenoº no era el mis

mo que encontraba el gobierno cardenista y se refería sobre -

todo a un vago hispanismo, que en la Península Ibérica era d~ 

~endido por el fascismo español. Asi el colwnnista Juan Fran

co, de Excelsíor, escribía: 

Yo creo firmemente que la importaci6n de 500 infan

tes españoles, sean huérfanos o no lo sean, arreb~ 

tados cruelmente de sus hogares o entregados con el 

permiso del padre o de la madre, es una obra buena 

y además útil, utilísima para nuestro país, que n! 

cesita sangre blanca en grandes cantidades, para lll.!:; 
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sido 500.000! Al cabo de pocos aflos variamos cómo -

el broncineo color de la raza iba destii'1é:ndóse·, . a
clarándose, apifionándose, y, con el color, la mente 

y la fantasía, que duermen en el fondo de un miste

rio asiático, imn6vi1es e inertes ••• 50 

Querido Moheno, en el mismo peri6dico, insist:ia en el -

hispanismo y además se mostraba preocupado por la educaci6n 

c¡ue deberian recibir los niflos para que su pre.seACia en el -

pais fuera .frl&c:tifera. Escribía: 

Sin sospecharlo, estos niffos vienen a reavivar la -

herencia de la raza cuya entidad realiz6 el milagro 

de rescatar América de la barbarie ••• 'l rojos o bl~ 

cos --que sabe la niftez de matices polit:icos-- su -

presencia puede dete:nninar el decaimiento de la hi~ 

pano.fobia organizada. 

Pero para eso era necesario que se educaran de tal mane

ra que con el tiempo se convirtieran en hombres "como sus com 

patriotas aqui radicados" y que no se les imbuyera "la doctri 
na engai'losa de que acaban de ser victimas. 1151 -

Finalmente, por una raz6n o por otra los niftos son bien

venidos en M~ico. El conflicto se centró entonces, en el ti

po de educación que deberían recibir, o mejor dicho en el ti

po de adoctrinamiento al que se les debería sujetar. Nadie P.!: 

do acusar a nadie de no querer a los nif'los, pero unos y otros 

se acusaban de quererles imponer una .f'ormaci6n inadecuada, -

unos y otros peleax•on por la custodia de los nif'.ios con el .fin 



de imponerles una det4mllinada ideologia. La contienda estar.S. 

representada, por una parte, por el gobierno de México y por 

la otra, por los españoles residentes en el pai•. 

82 ··-

Un pequeflo grupo de estos últimos habia .forinado el Fren

te Popular Espaflol de México que apoyaba abiertamente a la R_!· 

pública Espaflola y aplaudia.todas las medidas cardenistas de 

solidaridad con ella (participaron de alguna manera en el Co

mite de Ayuda a los Niflos del P\leblo Espaflol}; pero la mayoria 

de los espailoles residentes en M&cico eran ~quistas. seg(m. 

explica Mario Gill, Falange Exterios- de llt.xico (\111& esipec:Le 

de sucursal de Falange ••aflola) , ccm.t6 e :mwsti'O pais eta -

el apoyo de las organizacicnes espallolas aist•tes t.ato • 
la capital como en provincia, y el 9°" de los cc:aercimates .::.- -

espafloles establecidos en México estabaa bajo su coatX'Ol y ~ 

subsidiaban con swnas considerables a la organisaci6a. Es ne

cesario decir que a veces ello sucedi6 debido a presiones, ~ 

chantajes, etc. 52 

Estos residentes espafiol.es ". • • no querian consentir que 

los retofios de 1os milicianos fueran educados en escuelas so

ci21listas. Querian por .fuerza, que se les inculcaran las doc

trinas, como las que trajeron al pais los conquistadores 400 

af!.os antes ..... 53 Pero el Estado mexicano habia decidido hace.!: 
se cargo de los nilios y asi Cárdenas telegra.fi6 a Manuel Aza

fia, Presidente de la República Espafiola, lo siguiente: "El. E.!, 

tado mexicano toma bajo su custodia a estos niftos rodeándolos 

de cariílo y de instrucción para que mal1ana sean dignos deEen

sores del ideal de su patria.w54 con l.o que, en palabra~ 4e 
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es.-

Aún aquí el gobierno tuvo oportunidad de dar cierto 

cariz beneficioso al asunto --que tenia valor sobre 

todo com~gesto de solidaridad humana-- al establecer 

contra viento y marea su derecho a asumir la patria 

potestad de los niffos --habia qüe educarlos confo!: 

me a la ideología republicana-- agragando asi una -

más a la ya larga serie de medidas que Eorta1ecian 

y ampliaban la jurisdicción y la autoridad del Bst_! 

do mexicano. 55 

Como primera respuesta la colonia esp.año1a no participó 

en el festivo recibimienZo de que fueron objeto los niffos por 

parte del pueblo de México (excepción hecha del pequeño grupo 

del Frente Popular Español de México). Tal vez era la primera 

ocasión en que los espafioles recién llegados no eran recibidos 

por sus compatriotas :residentes en el pais. 

En cambio, por primera vez en su historia, M~xico recibía 

con los brazos abiertos a los espafioles. Por primera vez los -

espafioles que desembarcaron en Veracruz, no venian en·calidad 

de conquistadores o a "hacer la Am~ica". Por primera vez no 

venian a dominar, estaban en desgracia y pedian auxilio. La -

relación del pueblo mexicano con el espai'l.ol su.fria un cambio 

en virtud de los procesos históricos que a uno y otro lado -

del Atlfultico vivían México y Espafta. 
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CAPITULO J.-

LA ESCUELA INDUSTRIAL ESPAÑA-MEXICO. 

1.- Los primeros meses. 

Los nifios espafioles .fueron alojados en Morelia en dos an

tiguos caserones que habian sido propiedad del clero, anexos a 

sendas iglesias. La secretaria de Educaci6n Pública, encabeza

da en este tiempo por el Lic. Vázquez Vela, babia sido la encar 

gada de acondicionar los ediEicios. Luis Chávez Orozco y Juan 

de Dios Bátiz Eueron, a su vez, responsables directos de real! 

zar la tarea! 

La Secreta:ria de Educación Pública destinó recursos sufi

cientes para hacer del internado Espafia-México tal vez el mejor 

del pais en aquel momento. Fue un internado privilegiado que -

cont6 con un presupuesto individual considerablemente más alto 

que el destinado a otras escuelas parecidas~ 
Era una escuela que en aquel tiempo podriarnós llamar, 

no de lujo, ·pero si buena ••• porque en aquel tiempo 

no existian buenas escuelas en México. La nuestra -

Eue acondicionada para nosotros exclusivamente. Enton 

ces, gozaba de todo lo que podía tener entonces una 

escuela de paga o un poquitin más arriba ••• Para nue_! 

tro recibimiento teníamos todo nuevecito, camas ••• , 

todo, todo, las recfunaras, los cuartos, porque esto 
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eran cuartos de treinta ocuarenta camas, pintaditos, 

bien bonitos, bien arreglados. El comedor nuevecito 

todo, mesas, sillas, platos de porcelana, en un pri~ 

cipio con los tres cubi2rtos ••• Los talleres con la 

mejor herramienta de a-qu~l entonces ••• Esto fue al 

principio~ 

El edificio más grande, que era la ·"escuela de las nif'las~' 

comprendia los dormitorios de éstas, el comedor, las aulas, la 

lavanderia, la roperia, la cocina, la enferrneria, ~os talle-

res femeninos, la dirección, y una·piscina (esta última se -

construyó después de la llegada de los niños). la impresión 

de las niflas al llegar al colegio fue generalmente grata, pe

ro hubo algo que rompió la buena imágen. El patio del colegio 

habia sido en otro tiempo un cementerio y los niffos empezaron 

a descubrir lápidas y huesos, lo que provocó miedos y fantas,! 

as y le dio a la escuela toda un aspecto lúgubre. En el otro 

edificio, la "escuela de los niflos", estaban los dormitorios 

y los talleres de los muchachos. 

El dia 17 de junio de 1937 el Comité de Ayuda a los Ni-

f'los del Pueblo Espaftol hizo la entrega oficial de los niños a 

la Escuela Industrial España-México, en la persona de su dire.s 

tor el Prof. lamberto Moreno. El total de niños que llegó ha,! 

ta }'.orelia fue de 440 ya que habian quedado dos en Vex·acruz y 
t.;i-

otros dos en la escuela Hijos del Ejército No. 2 de la ciudad 

de México, por estéll'., enfenno~. Además quedaron .fuera otros on 

ce niffos, de los C\lal es seis eran hijos de los profesores es

pañoles que habian viajado con el grupo7 
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se iniciaba un periodo di~icil tanto para los niflos cano 

para las autoridades de la escuela. Los primeros meses de ~ 

cíen.amiento del internado .fueron un gran "desencuentro" entre 

unos y otros, .fueron meses caracterizados por la ·anarquía en 

cuanto al funcionamiento del plantel. 

En un principio los ni.Ros espafloles se mostraron excesi

vamente conl'lictivos y reacios a someterse a cualquier tipo -

de disciplina. Esto se explica por diversas razones. La prim~ 

ra y mis importante es que venian de una guerra que, como to

das, implicaba el rompimiento de una serie de normas conductu~ 

les y morales, que dejaban de estar en vigor. Además, sobre -

todo los mayores, habían vivido o entendido de alguna manera 

la guerra cano una'revoluci6n libertaria", como un enl'renta

miento y derrumbe de todo lo que fuera autoridad que era id~ 

ti.!'icado como opresión sin más. 

Esta misma guerra tenia un rostro muy inmediato de horror 

y de muerte. Al llegar a Morelia --dice uno de los informantes-

••• me dio mucho susto. Algunos edificios tenían des~ 

güe de las azoteas, tenían un tubo, asi, largo, pa~ 

cia una ametralladora. Dije: Anda, como les de por 

disparar a esos sefiores ••• La experiencia que yo h.! 

bia tenido en la retirada de Málaga, que yo ya pen

saba mal de todo y a mi aquello se me figuró que 

eran ametralladoras apuntándome~ 
No veníamos dóciles, veníamos di.!'iciles. Tan di.!'íc,! 

les veniarnos, que oiamos cohetes y nos escondíamos, 

o oíamos las sirenas y nos escondíamos, porque veni_! 



92.-

mos con esta cosa de la mentalidad de la guerra~ 

Por otra parte, el dolor del desarraigo, el verse arrane_! 

do de los amores cotidianos, también se 111uiifestaba. "Se po

nian a llorar. Y que ya me quiero ir con mis padres. ~ quiero 

ir con mis padres. 117 

Por último, todos parecen coincidir en afirmar que el -

"carActer español" tiene ciertas peculiaridades que se mani-

festaban en los niftos como individualismo, rebeldía, intrepidez. 

E1 "desencuentro" entre las autoridades y los nifios resu,! 

t6 casi inevitable. Los profesores mexicanos ·no pudiP.ron enco~ 

trar una manera para manejar adecuadamente a un grupo con es

tas caracteristicas y'los niños, por su parte, no estaban en -

posibilidad de comportarse no:nnalmente. 

A todo lo anterior podriamos agregar la observación de R~ 

berto Reyes Pérez en el sentido de que el grandioso recibimie.!! 

to de que fueron objeto los hizo cobrar concienci·a de que eran 

unos personajes importantes, intocables y con todos los dere

chos~ 

Este primer periodo tuvo un desenlace fatal. El 19 de -

agosto de 1937 murió elec1%ocutado en la escuela el nifto Fra~ 

cisco Nebot satorres. Este suceso trágico y lo que desencade

nó son significativos para dar una ilná.gen de la escuela y de 

los niftos. 

Parece ser que este muchacho babia ido al cine con algu

nas compafteras y cuando quisieron entrar al colegio, ya de n~ 

che, encontraron la puerta cerrada. E1 muchacho entonces in-
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tent6 saltar la barda para poder abrir la puerta desde el 

interior. En el intento,perdi6 el equilibrio y al querer sos

tenase se agarr6 de un cable de alta tensi6n. Muri6 instant! 

ne .. ente. 

nos. 

Este hecho provoc6 una gran conmoci6n en todos los alum-

Desde el primer momento que nos enteramos de la tr_! 

gedia que estábamos pasando, no se oy6 una sola mo!. 

ca en todo el colegio. Todos entrábamos al comedor, 

saliamos, ibamos al dormitorio, estábamos en el pa

tio, todo mundo callado, todos llorando. Ibamos a 

ver al compaf!ero, porque estaba expuesto ahi en la 

dirección, lo mirábamos, volviamos a salir, volvia

mos a llorar y asi hasta que lo enterraron. Y el ~ 

tierro este fue una verdadera demostración de civi!, 
mo de parte nuestra, porque hasta el más chiquillo, 

todos bien limpiecitos, llevando, los que podian, -

flores y los que no pues nada ¿verdad?, pero todos 

detrás del féretro atravesando todo Morelia, porque 

el cementerio estaba al otro extremo de donde esta

ba la escuela. Todos llorando y dando una demostra

ción increible de civismo para ser ••• niños y aban
donados ¿no?~ 

cuando hubo pasado el primer momento, seguramente el más 

doloroso, la respuesta de los nifios no se hizo esperar. Por -

principio de cuentas organizaron un motin contra las autorid_! 

des, a las que responsabilizaban de la muerte del compaflero. 
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Transplantaron a la realidad de la escuela de More

lia lo que habian visto hacer en Barcelona ••• la -

euforia de la revolución y la libertad. 

La noche anterior nos dijeron (los lideres del gru

po) que cogiésemos los tenedores. los cuchillos, -

las cucharas, para a.filarlas como armas porque al -

dia siguiente ibamos a tomar el poder. Y lo tomamos. 

Y claro. cuando estalló la insurrección en el patio. 

vinieron las autoridades a tratar ••• pero les fue -

como en feria ••• Golpearon profesores, golpearon -

cuidadores, y al jefe de prefectos que era el más -

valeroso, pues lo iban a matar. Y esto es verdad. 10 

Este movimiento organizado y realizado por los nifios solos 

tenia como objetivo central la dimisión del director de la e~ 

cuela, Prof. Lamberto Moreno. Al parecer no les faltaban raZ.2, 

nes. De este profesor dice la Sra. Chávez Orozco: 

••• no queria a los nifios porque decia que eran -

unos rebeldes. que eran como caballos desbocados. 

Que lo insultaban, que le decian cosas y que· si él 

pudiera ••• dijo: "si yo pudiera me sacaria hasta la 

última gota de sangre de espaffoles que tengo en las 

venas". Claro, inmediatamente pusimos el grito, no 

en el cielo, pero si en la Presidencia ••• y lo qui
t~~1 

El conflicto llegó a tener tales proporciones que algunos 

de nuestros informantes recuerdan la p1·esencia de soldados en 

la escuela por varios dias. Este hecho muestra el grado de vio 
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lencia y conflictividad que vivia el internado, pero también 

la cohesi6n del grupo y una forma muy especial de los niños, 

de ser españoles. Ser españoles se manifestaba, al menos, en 

la manera misma de tratar de dar solución a sus problemas.Se 

manifestaba en el hecho de transplantar las formas que habian 

vivido en la guerra espaflola, a un conflicto muy particular 

en Morelia. 

La profesora~~aula Nava .fue nombrada nueva directora a 

la salida de Lamberto Moreno. Se esperaba que una mujer tuvi~ 

ra más elementos para controlar a los niños •. ya que se pensa

ba que se entablaría una relación materno-filial. Pero el re

sultado no fue el esperado. La disciplina sigui6 siendo algo 

totalmente desconocido en la escuela y la profesora Nava jamás 

.fue respetada. Como un ejemplo del s,eterioro de la autoridad 

se puede leer en el trabajo de Emeterio Payá, que en una oca

sión en que la directora trat6 de imponer orden en el comedor 

" uno de los chicos mayores la propina un par de bo.f etadas 

y le arroja un vaso de café a la cara." 12 

II.- La escuela entra al orden. 

cuando estaba por .finalizar 1937 lleg6 a Morelia como nu~ 

vo director de de escuela Espafia-México el.·pro.fesor Roberto -

Reyes Pérez. El fue el director que más tiempo estuvo al .fr~ 

te del internado; no sali6 del mismo hasta el principio del -

régimen de Manuel Avila Camacho. Los recuerdos y la imágen que 

tienen los Niffos de Morelia de su estancia en la escuela co--
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rrespcmden búicumte al periodo clurmste e1 cual. he clirec:

tor Reyes Péres. 

En. aedio del desorden generaJ.isado se habian .f armado ya 

los grupos escolares. En jUlio de 1937 existia 1lll grapo de -

Jcinder, cuatro grupos de prilller a.llo, dos grupos de segando, -

tres grupos de·tercero, dos grgpos de cuarto y un grupo de -

quinto. La 111ayoria de mis in.formantes no recuerda haber hecho 

ning(m tipo de éxamen que permitiera detectar m niTel acad6-

mico para ubicarlos correctamente, de tal suerte que la seles 

ci6n se hizo con base en la edad y ~ ea la estatura. lln la 

misma fecha habian entrado tambif!n a la escuela veiaticizac:o -

alumnos mexicanos, número que habria de ir en aumento canst~ 

temente hasta que la escuela estu~ poblada 6Dicamente por •,! 

xicanos. se babia iniciado también el .funcionamiento de talle 

res y se babia tratado de imponer un sistema se.mimilitarizad~! 3 

Lo cierto es que casi nada de todo ello habia Euncionado de -

forma mínimamente adecuada. 

Reyes Pérez enfrentó el problema y logró encontrar una S.2, 

lución. Según él mismo explica en su libro reorganizó la escu_! 

la .formando una 11 Brigada de Choque". Esta brigada estaba const_! 

tuida por 31 trabajadores, tanto profesores como encargados de 

diversas tareas, que suplieron a muchos de los primeros emple~ 

dos que al parecer de Reyes Pérez eran los responsables, en -

gran medida, del desorden de la escuela. Estos nuevos trabaj~ 

dores eran, en su mayoría, si no es que todos, comunistas afi

liados al Partido comunisf~ Mexicano y formaban µna célula en 

el interior de la escuela. Esto hace pensar en la posibili--
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dad de que Reyes Pérea Euera también mienbro del PCM o, cuando 

menos, simpatizante. Reyes Pérez explica que gracias al buen -

.funcionamiento de la brigada, que trabaj6 con gran entrega y 

entusiasmo, .Eue posible que 1a escuela .funcionara correctame~ 

te. 

Pero mis in.E'ormantes atribuyen el orden que se logró en 

este periodo a otra cosa. Reyes Pérez, meses antes de ser nO!!! 

brado director, visit6 por varios dias la escuela y colabor6 

con Paula nava. una de las primeras cosas que observ6 fue la 

existencia de lideres dentro del grupo. 

Como en una familia hay una cabeza de .Familia que 

no necesariamente tiene que ser el mayor, sino el 

que tiene más visi6n, o más fuerte, o más preparado, 

o lo que sea, en un grupo de estos como el nuestro 

no tiene que haber uno, tiene que haber varios, que 

por la inteligencia, o por la fuerza, o porque imp~ 

ne su ley, y eso pasaba en la escuela. Habia a lo -

mejor veinte o diez que eran determinantes en este 
1 r: aspecto.:> 

Algunos muchachos mayores ejercían efectivamente poder -

sobre el resto de los alumnos y Reyes Pérez decidió convertir 

el "liderazgo" en lo que llamó "Comité Discip1inario", que a 

quince dias de haberse formado "entregaba esp1éndidos Erutosn 16 

Los lideres existían tanto entre los hombres como entre las -

mujeres y babia lideres "malos" y lideres 11b11enos 11
• Los prim~ 

ros eran aquellos que lograban su estatus a través de un frél!! 

co terror y 1os segundos, en cambio, se convertían en centro 
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y dirección de gr¡ipos por ser carii1osos o bondadosos con los 

niños pequei'íos. uno de mis informantes describe asi a unos y 

a otros: 
Había pan.dillitas de lllismos espalloles que castigaban 

muy .feo a los mismos al.WllD.Os, a los Jli.saos compafle

ros. Y al que no obedecia le ponían. unos castigos -

carpo:rales muy malos para niflos. Una horra con un t.!, 

bique en cada mano, arriba en la azotea, desnudo. Y 

si no aguantaba pues le daban a \IDO de pa1os y otros 

patadas en todo el cuft'PO. Si, habia lideres uies. 

Habia ifderes buenos en que nos apoyibamos todos loa 

que queriamos que no nos mal.trataran, que ao nos So! 
pearan. Pero las pandillas de llal.os babia mis que -

de los buenos!7 

La dirección de la escuela sanciOA6 estos "liderazgos" -

dando tanto a los muchachos como a las muchachas los cargos 

militares que ya existian en la escuel.a por ser esta semimil.!, 

tarizada. Esto les daba también derecho a ciertos privilegios. 

Tenian un poco mejor de alimentación y tenian cons,! 

deraciones del director, podian llegar un poco más 

tarde a la escuela, tenian más "pre" (más dinero), 

o sea, que si tenian ventajas, c6mo no iban a tene,;: 

las si nadie trabaja por amor al arte ¿no? .•• 

su posición era por la .Fuerza, no era por la lógica 

o porque eran serviciales o comprensivos con los ~ 

problemas de los demAs, era por la .fuerza ••• Eran 

los_ que eran más rebeldes pero, al atraérselos el 
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director, pues, lógicamente los tenia de su lado y 

podia manipularlos como queria!8 

Asi, el impetu de los m!s osados se ponia al servicio del 

orden y la mayoría de la escuela quedaba bajo control. una 
vez que estos alUI1U1os mayores cumplieron con esta Eunci6n .f'u~ 

ron sacados del colegio. Pero esto lo explicaremos más adelan 

te. 

Gracias a la"Brigada de Choqut!'y a los lideres :iog:r6 CO;!! 

.formarse una rutina diaria más o menos cumplida por todos. se 

gún escribe Emeterio Payá esta 

rutina diaria estaba regida por un sistema mili 

tar a cargo de un asesor del ejército mexicano. 

Comenzaba el dia con el toque de diana a las seis 

de la maftana, lo mismo en invi.erno que en verano: 

una hora de ejercicios militares y deportivos y a -

las siete, baño obligatorio con agua fria. Después 

del baño los varones emprendiamos la marcha al edi

.ficio principal al compás de la banda de guerra. A 

las ·ocho servían el desayuno y previo un breve re

creo, fo:nnábamos para entrar a aulas; recreo de me

dia hora a las once; vuelta a clases hasta la una, 

en que se tocaba formación para entrar al comedor. 

Terminada la comida otro breve recreo, después del 

cual los varones formábamos para salir al edificio 

anexo en donde teniamos los talleres. Al té:nnino de 

labores, volvíamos al principal a tomar la merienda 

y entonces se producía un permiso para salir a la -
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tocaba "dlencio11!9 

una visión .f•eni.Da de la vida cotidiana la da lhlri.a Lat,! 
ne diciendo: 

Venian los muchachos y tocaban diana, estilo cuartel. 

Entonces, claro, las •cltac:ttas •iellP" •• •tretm.!_ 

mos ds, que en el arregl.ito, que si e1 .flequillo -

ese con jab6n, que era toda una obra de arte, y qae 

si las patillitas y que quedaran bi• y qm esto y 

que lo otro y qué bien 118c:bo. 

Entonces abrían las puestas del dormitario y etra

ban los muchachos a qui.ta:mos las s&b...., a las que. 

eran Elojas para leVUltar99. 8-0, atc:mc:es aos l~ 

vantábamos corriendo y eatcmces a hacer instruccUa 

militar al bosque •.• al Cha;Aaltepec de Morelia. Ib.! 

mos a hacer instru.cci6n militar. Viniendo desayuni

bamos, saliendo de desayunar tocaban para entrar a 

clases·, saliendo de las clases estibamos un ratito 

por ahi por el patio y después ya a comer, y en la 

tarde a los talleres. Y creo que eran las cinco o -

las seis de la tarde cuando ya se terlllinaban las l,! 

bores. Los que podian se escapaban y los que no pues 

muchas veces nos estábamos dando vueltas. Era la Jll,! 

jor hora del dia porque entonces era cuando convivi,! 

mos los muchachos can las muchachas, entonces plati

cábamos y veiamos a los hermanos y jugflbamos~0 
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III.- Los servicios. 

Ya anteriormente mencioné que la escuela depeadia eccm6-

micamente de la secretaria de Educaci6n PCtblica y que se le -

habla destinado un presupuesto considerable11ente mis alto que 

a otras escuelas parecidas • .::>ije también que se le habia equ,! 

pado de la major manera posible en aquel México de 1937. con 

todo, parece ser que la calidad de los servicios se fue det~ 

riorando paulatinamente durante el tiempo que permanecieron 

los niftos en la escuela. Al respecto dice el sr. Garcia M!dico: 

Al principio había todo, pero después se fue acabas 

do, nos lo acabamos, para ser exactos, porque las -

cosas no se pueden acabar solas ••• , nos lo acabamos 

nosotros, ya que uno se colgaba de los tubos, o 

que hiciera lo que hiciera y se acababa. Y despues, 

claro, a sufrir las consecuencias los más pequeftos 

que nos .fuimos quedando en la escuela, porque los -

grandes salieron y no se dieron cuenta. Nosotros si 

tuvimos que pagar todas las consee11.encias de las ro 

turas ••• porque ya no las reponían por otras iguales 

o nuevo. • • Hacian todo más pobre y más di.ficil de ro_!!! 

per. En lugar de tazas de bafio ponían unas tablas -

con cemento, que era una comuna y ahi estábamos to-

dos corridos, nada individual ••• Podria yo echarnos 

la culpa a nosotros mismos, desde luego, porque ~ 

¿quién se lo acaba sino el uso o el mal uso?. Enton 

ces·e1 gobierno tuvo que recurrir a ir poniendo to-
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En cuanto a vestido y calt:ado, en general, .fue ~ humé.,! 

de y aún insu.ficiente. Ello aunado a que los muchachos eraa -

en ocasiones descuidados llevaba a que hubiera niilos descal.

zos o con ropa a todas luces inadecuada para sus pequeflos -

cuerpos. No .faltab!l quil!n destruyera sus propios zapatos para 

construirse un bal6n. Algunas Eotografias de la época son -

elocuentes sobre este asunto, tanto para mostranlOs a niilos -

de aspecto miserable, como para mostrar tambiá la WJ.egancia" 

desplegada en los dias de desfile por las calles de MDrelia. 

Uno de los temas de los que inevitablemente he hal>lado -

con J.os Niflos de MO:rel.ia ha sido el de J.a a1:imentaci6n en la 

escuela. En general se desprende de J.os diversos ccmentarios 

que era una alimentación sencilla, pero mEiciente. En los Pr! 
meros tiempos resintieron el cambio a la dieta mexicana y el 

cambio en l.a .frecuencia y en la cantidad. 

Notábamos un poco el cambio de la comida, una cosa 

natural, lógica, sobre todo porque en España se co

me más. En Espafla se acostumbran cinco comidas al. 

dia, aunque las dos intermedias sean más suaves ••• 

y, claro, aqui nada más nos daban tres. En .fin, es 

cosa de adaptación. Los primeros d1as, pues si, lo 

notábamos, lo extrail!bamos. como cuando nos dijeron: 

ahi les vamos a traer las tortillas y resulta que -
eran tortillas y creíamos que eran tortill.as de hue

vo, en .fin, son deta1les hasta chuscos. Pero, el.aro, 

se quedaba un• hasta con hambre a veces, al princi-
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No .falt6 quién viviera con una sensaci6n de hambre perma

nente o cuando menos de insatis.facci6n, que posiblemente sisn,! 

.ficara más .falta de afecto que de alimento propiamente dicho. 

Lo que todos recuerdan de .forma especialmente grata es el pan 

que consumían y que hacían los mismos alumnos en lo que podrí_! 

mos llamar el "taller de panadería". 

Uno de los mejores servicios que tuvo la escuela .fue el -

referente a salud. En un principio los niftos fueron atendidos 

por los doctores Ross y García de Le6n: después y por aftos por 

el doctor Salvador Ruano. Había también enfermeras que comple

taban el personal dedicado a los problemas de salud. Reyes P! 

· rez dice en su libro que en un determinado momento 

••• casi todos padecían anemia y afecciones de las -

vías respiratorias, que el sesenta por ciento padec_! 

an sarna benigna, y que un quince por ciento, que ya 

estaban siendo tratados terapéuticamente, la padecían 

purulenta, que un veinte por ciento padecia conjunt! 

vitis catarral y que la pediculosis y la tifia eran g~ 

nerales. Las enfermedades nerviosas eran materialmen 

te 'epidémicas". 22 

Es evidente que la mayor parte de estas enfermedades son 

producto de la suciedad y el abandono. Y es probable que algu

nos problemas de salud se hubieran iniciado desde Espaí'la, sin 

embargo, estos problemas sanitarios no lograron solucionarse -

en Morelia, en donde la presencia de pulgas, piojos, chinches, 

etc., .fue algo permanente y de lo cual los niftos no dejaron de 
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sacar partido. "En cosas de imaginaci6.n,no est,baaos NDCOS, -

nos divertiamos organizando carreras de piojos y competencias 

de salto de pulgas, Hubo en la ~scue1a varias ratas aaaestra

das por alg6n genio de la paciencia ••• 24 

Es .Frecuente ver en las .fotografias de la 6poca a las 111U. ... 

chachas rapadas o con pafiuelos en la cabeza, en un intento por 

acabar con la tifta. 

Planteo entonces, que los servicios de salud .fueron. buenos 

porque lllis in.formantes recuerdan que cuaD.do necesitaron. ir a -

la en.fer111eria,por algún motivo, se les atendi6 especialllente -

bien, aunque los encargados de la sal.Ud nunca 1ograron que las 

condiciones sanitarias de la escuela .fueran aceptables. 

Aunque la escuela tenia recursos suficientes para dar una 

atención adecuada en toéas sentidos, el hecho de que no siempre 

.Fuera asi'hace pensar a mis in.fonnantes ~y a mi me parece co

rrecta su apreciación~ que en la escuela existieron casi si~ 

pre problemas de "corrupción menor". No .faltaron entre los esn

pleados quienes se quedaran con parte de la comida, de la ropa, 

etc. Al principio era muy ..Frecuente que llegaran objetos para 

los niHos, muchas veces enviados por espafioles antiguos resid~ 

tes. Estos obsequios no siempre llegaban a manos de los niftos 

y lo más seguro es que se quedaran en las manos de algún o al

gunos de los empleados. 

Resumiendo pOdemos decir que aunque el gobierno de México 

puso especial interés en que la escuela fuera, no s6lo buena, 

sino privilegiada, ello no se logró. Antonio Aranda dice al -
respecto: 
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••• .fuimos bien atendidos por la gente de arriba. 

Ahora, que la distribución, la administración, el -

manejo de la escuela haya sido deficiente, no se le 

puede achacar , echar la culpa. • • a!. Secretario de 

Educación, ni mucho menos al General Cudenas. Sino 

que era el manejo interno que no estaba bi~ organi

zado. Llegaban algunas cosas, se perdian, se extravi_! 
ban, no nos las daban. 25 

IV.- La educación socialista. 

El funcionamiento de la escuela de Morelia se apoyaba en 

dos grandes lineamientos del proyecto educativo cardenista: la 

educación socialista y, dentro de ella, la educación t~cnica. 

Roberto Reyes Pérez que fue, de hecho, quién decidió la -

forma de funcionamiento de la escuela Espafia-México mientras 

estuvieran ahi los nifios espafioles, babia sido antes de llegar 

a Morelia, director del Departamento de Educación Obrera , y -

era un hombre comprometido con el proyecto educativo del card~ 

nismo. 26 

En octubre de 1934 se había modificado el articulo terce

ro de la constitución para implantar la educación socialista. 

La educación impartida por el Estado seria socialista, excluí-. 

ria doctrinas religiosas y combatiría el fanatismo y los preju! 

cios con objeto de que los jóvenes tuvieran un concepto racional 

y exacto del universo y de la vida socia1. 27 
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Según explica Victoria Lerner, los maestros e11eargados 

de poner en práctica e1 nuevo proyecto educati-.ro nunca acaba

ron de entender lo que era la educación socialista. Los aiSlllOs 

que apoyaron y llevaron adelante esta reforma no estaban de -

acuerdo sobre qu6 era. Lo mismo se podia encontrar quien l.a -. . -
tendiera cCllftD una educaci6n basada ea l.os princios aarxistas, 

como qui(m la entendiera cOJno educaci6a racional.ista. Tal va 
lo que c0111partian todos aquellos que apoyaban. la educaci6n so

cialista era un espiritu de justicia socia1. 28 

Tzvi Medin plantea que en el. fa.do se pretendia relanar, 

a partir de ciertas transformaciOlles en un el-to superes~ 

tural, como es la educaci6n, el. proyecto socioec:onlllaico del -

cardenismo, seguraJnente sobrevalorutllo la importancia de los -

elementos superestructurales en la transforma.ci~ de las SOCi,! 

dades. 29 

De la nueva redacci6n del articulo se desprendian dos e1.! 

mentos: primero la conservaci6n de elementos antireligiosos -

que habian llevado a serios enfrentamientos con la iglesia du

rante el callismo y segundo la poca claridad de lo que debia 

entenderse por socialismo. 30 Estos dos elementos se reflejan -

claramente en la escuela Espaf!aMéxico de Morelia, la cual, se

gún Reyes Pérez, es el ensayo más logrado de educaci6n soc:iali,! 

ta en. México. "Corresponde a la Escuela Espaiia-M~xico, el pri

mer ensayo de educación estrictamente socialista, que dentro -

de un régimen demócrata-capitalista, llega a feliz término en 

.Alftérica. " 31 

veamos cómo se manifestaron. Como ya se indicaba en pági-
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nas anteriores, los niftos, sobre todo los mayores, llegaron a 

Morelia con alguna idea de lo que significaba la guerra de Es

pafla, de cúales eran los objetivos a alcanzar y los enemigos a 

derrotar. Tal. vez lo único que habian comprendido era el odio 
a la autoridad, al clero y poco más. 

La defensa de estos "principios" se mani.fest6 inicialm~ 

te con agresiones a algunas iglesias de la católica Morelia. 

Al respecto dice Vera Foulkes: 

Uno de los incidentes que mayor conmoci6n causaron,

f'ue el hecho de que los muchachos apedrearan una igl_2 

sía. • • Apedrearon una ventana, se introdujeron al i,!! 

terior y destruyeron muchos de los santos e imllge-

nes que habia. Naturalmente que se indign6 el pueblo 

de Morelia, que en aquel. entonces era extraordinari.!_ 

mente católico. Muchachos mexicanos de Morelia reta

ron a los espaffoles a pelearse, y tuvieron que inte!: 

venir los soldados para poderlos separar. Hubo tal ~ 

hostilidad que durante una temporada hubo que apostar 

centinelas en los lugares por los que pasaban los mu 

chachos al trasladarse de un edifico a otro. 32 

El anticlericalismo con el que llegaron los niflos espafio

les --"Nosotros siempre identi.ficamos al cura como el asesino 

del pueblo espaflol"~~ concordaba bastante bién con el que to

davía sustentaba.~: parte de los izquierdistas mexicanos, -

aunque hubieran pasado ya en M~xico los momento más álgidos -

del enErentamiento Iglesia-Estado. 

En el interior de la escuela el anticlericalismo se vivi6 
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en .forma dramática convertido en anticatolicismo. Si bien la -

mayoría de los niftos na babia tenido en Espafla una .Eo:naaci6n -

religiosa, algunos de ellos eran católicos y no la pasaron bien. 

Cuando se sabia que algún nifto habia . visitado una iglesia, el 

resto de los compafteros le daban "pamba", que consistía en que 

el infractor pasara entre dos .filas de lllUchachos, que a su pa

so lo iban golpeando. El sr. Ortiz recuerda: 

La verdad yo me sentía muy mal en este sentido. Era 

doloroso como alguien salia molido a palos de ahi, no 

a palos, a pui'1etazos y a patadas. Después desapare-

ci6 eso. • • ya los mayores se habian idO y babia más 

hermandad. 34 

E.fectivamente, eran los muchachos mayores los eac:argados· 

de imponer cierta ideología. Los métodos, si bien no eran dec.!_ 

didos por las autoridades de la escuela, tampoco .fueron elimi

nados por ellas. Eran estos mismos mu.chachos los que ensaftaban 

a cantar la Internacional y a levantar el pufto, los que decían 

¡Viva la FAII, ¡Viva el anarquismo!. 35 

Los maestros de la escuela como ya se dijo, lo mismo 

que el director eran comunistas o al menos izquierdistas, pero 

no parece que su nivel político fuera capaz de encauzar mejor 

las inquietudes de los niflos. La Sra. Latorre29cuerda que Re-

yes Pérez "··· tuvo la brutalidad, porque no es más que eso, -

pin.t6 un Santocristo con cabeza de burro ••• y se lo hicieron-. 

quitar, un mural en el comedor. Entonces pintó Buenaventura D~ 

rruti, Francisco Asease, Pepe Diaz, en fin, ya aquello .fue 

otra cosa ¿no'?." 36 
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Pocos elementos más se sumaban a este bagaje ideológico -

C\lYO sello principal era el anticatolicismo. Podemos mencionar 

entre ellos el interés del director de la escuela por mantener 

inEormados a los nifios sobre el desarrollo de la guerra y la -

proyección de peliculas soviéticas tales como Camino a la vida, 

Los marinos del Kronstand o Chapaiev el guerrillero rojo. 

Asi , aunque no se puede poner en duda que se pretendió dar 

a los niflos espafloles una determinada formaci6n política ideol~ 

gica, la verdad es que esta experiencia de educación socialis

ta --como pretende Reyes Pérez-- no tuvo mucho éxito. como ver~ 

mos más adelante la despolitización del grupo es una de sus c~ 

racteristicas. 

Más importante que la .formación politica que pudo recibir 

el grupo en el colegio fue el recuerdo de las vivencias de la 

guerra. El sr. Sapés explica que nunca se llegó a implantar 

la educación socialista en la escuela Espai'ía-México y dice: 

•.• al contrario, éramos nosotros los que, algunos, 

algunas veces, escapándonos de la escuela intentába

mos aplicar esa educación ••• Por ejemplo, llegábamos 

a algún pueblo y, claro, veiamos niftos con escapula

rios y cruces colgadas del cuello y medallas y les -

decíamos: Mira, esto pues para mi no vale porque pi~ 

sa que esto y que lo otro y lo de más allá. Ho se -

los deciamos con mucho conocirnient o de causa. Se los 

decíamos más con pasión que con otra cosa. Y esto nos 

trajo muchos problemas, en aquel tiempo incluso cor

taron alguna que otra orAja a algún qua otro maestro 

• 
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que intentaba aplicar esto. Y a nosotros nos dieron 

cada corretiza que daba miedo. Si nos alcanzan no sé 

qué hubiera pasado. 37 

Por otra parte, el interés por la educaci6n técnica se 111a 

ni~est6 en la llamada precisamente Escuela Industrial Espafla

México, en la existencia de talleres tanto para los muchachos 

como para las chicas. Los primeros podian elegir entre los ta

lleres de: imprenta, zapateria, jugueteria, electricidad, mee! 

nica, hojalateria, canteria, herreria y panader1a. Y las se~ 

das entre: costura, belleza y ~ermeria. 38 Es interesante ob: 
servar que en Ul'la escuela "socialista" se manteaian cla:ruente 

separados los o~icios "masculinos" de los "~emen:i.nos". 

La calidad de la en.sei'lanza y de los trabajos :realizados -

en los talleres era bastante buena, al grado de que llegaron a 

trabajar bajo pedido y asi lograban los muchachos algún ingre

so que les permitia cubrir alguna de sus necesidades. 39 

A pesar de que algu.nos de los alumnos lograron un cierto 

dominio del oficio más adelante veremos que pocos de ellos lo 

convirtieron. ya de adultos, en su .forma de vida, con lo que 

también se vio frustrado este o~ro objetivo de la escuela. 

v.- Los niflos. 

Más allá de lo que se pretendiera hacer o no de los niftos, 

éstos tenian necesidades e intereses muy propios y espec1Eicos. 

Tenian, especialmente, una gran necesidad de afecto. 
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(Reyes Pérez) ••• nos meti6 mucho en la cabeza la c2 

sa de las ideas que teniamos que tener en recuerdo a 

nuestro• padres ••• a base de canciones revoluciona

rias. Al grado tal que un dia si recuerdo que se ~ 

so a platicamos duro l.ao'? , en el sentido ese de 

los ideales nuestros y por los cuales teniamos que 

luchar se perdiera la causa o la ganiramos. Entonces 

estaba al lado de él un muchacho ya mayor que noso

tros, de ahi de Morelia, pero muy buena gente, nos -

queria mucho a todos. Este muchacho vivia, desde lu~ 

go, aparte, con su familia, e iba mucho a vernos ••• 

y muchos hicimos muy buena amistad con él. Entonces 

nos estaba echando este discurso Reyes Pérez y .Eue 

una cosa espontánea decir: "Que hable José, José -

Francisco Diaz, que hable el tocayo", nosotros le d~ 

ciamos el tocayo ••• Entonces el director lo dej6 que 

hablara. Entonces este muchacho que ha de haber teni 
do unos dieciocho af!os máximo, empez6 a hablarnos a 

nosotros ••• y nos toc6 en lo má.s pro.fundo. Dijo: 11 Yo 

no les voy a hablar de guerras, ni nada de estas co

sas, les voy a hablar de vuestros padres ••• ". Y el -

hombre empezó a hablarnos que no los olvidáramos j~ 

má.s, que no nos desanimáramos, que les escribiéramos. 

Una cosa muy bonita hizo el hombre, nos tocó el cor~ 

z6n, nos llegó al coraz6n en otra forma y nos queda

mos todos muy callados. Al grado tal que yo vi cuan

do entramos a clases un dia después de eso, de que -

todo el mundo no estaba atendiendo al profesor, sino 



que babia agarrado una hoja de papel y estaba escri

biendo a. Bspafla.
40 

La 111ayoria de mis in.formantes lograron maat.aer corre~ 
dencia ccm sus padres, sobre todo los catalanes~1 pero no lal.: 

tU'Clll aquellos niftos que perdieran totalmente el ccntacto. 

La correspondencia de Espafla a M6xico llegaba por valija 

diplcmitica y el gobierno de M6xico, a su vez, ccmcedi.6 lraa-
quicia postal a la correspondencia que los Niflo• de llal'elia di 

riperan a Espa.fla, tratando de .facilitar la ccmaaicaci.611.42 -

Los dias que llegaba correspondencia a la e11C91tla de ~ 

lia eran muy importantes para los Ditlos. 

cuando llegaba el dinctor con ua ¡taquete de c:utaa, 
todos como, has de cueta ~ UDa pazowada de p'ja-
ros, todos a1rededor, entcmces aos lomaban y ya nos 

repartian la correspondencia. Entonces cuuado acaba

ban de repartir la correspondencia, el llanto de los 

que no habían recibido carta que eran la Jnayor parte'!3 

Y el llanto de los que habían recibido carta también. 

Recibía uno luego las cartas y le entraba a uno luego 

una nostalgia, no s610 a 1111., sino a muchos de mis CO!! 
paf!eros y nos íbamos a un rinc6n a leer las cartas y 

a lo mejor a llorar. Llorar al vernos pues, aba.ndOJl.!. 

dos de nuestra .familia, .fuera de nuestras casas ••• 

Yo lo vivi eso al abrir una carta y ver lo que es

cribi6 mi madre o mi hentana misma. si, tenia yo pro 
bletnas sentimentales. 44 -
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coa el tiempo la psicosis de guerra casi deupu.-eci6, pe

ro ello no .significa que Jnab1.eran desaparecido los problemas· -
psic:o16gico.s. Bl dolor de la nostalgia y de la soledad siguie

ras estando presentes pero de manera llÚ lati.Jna, •enos eviden

te. 

La escu.ela de MOrelia no ccmt6 mmc:a con especialistas P.! 
ra atendel' los p:robl-.s psico16gicos de los alwmos qUe, en -

general., eran excesivuiente agresivos o excesivamente introve.!: 

tidos, predaninando los primeros. Las pesadillas, terribles, -
eran patriaQoiio de todos. 

Indudablemente el caso ús draJIÁtico fu.e el del grupo de 

niflos lluados los "meones". 

No tenian ccmtrol de la orina a1gunos. • • seria por -
miedo, se manifestaba as1 su rebeldia o su inconfor

midad, o su miedo dentro de la cOlllWlidad. Se mani.f9,! 
tábim asi, orinindose, habla un cuarto de meones que 

llamAbamos, • • Era duro, triste para aquellos niilos -
esta cosa, y lo grave es que no los veian para ali
viarlos, y nosotros, con la burla que tenernos todos 

los chamacos y las cosas estas de nifios, nos burláb_! 
mos de ellos. Pero hoy vemos que hacirunos mal • • • co

meter un abuso con aquellas pobres criaturas que no 

tenian los aedios, ni comprendiamos lo que estaban -
viviendo, pero hoy si comprendemos que eran proble-

mas muy serios los que vivian aquellos niflos.45 

Los meones do:rmian en el suelo. en petates, abandOlrl;! 

dos al Erio y a la dureza del suelo. Dormian en medio .:· 
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de su propio jugo: los orines. 

IU dormitorio de los "meones" era algo asi como el -

campo de exterminio de la·Escuela Industrial España

México. Alli se exterminaba la dignidad humana ••• 

por lo menos. 

Los "meones" eran objeto de burlas, insultos y golpes, --

por orinarse en la cama con tal de 

••• no recorrer pasillos ten~brosos, oscuros, para -

llegar a unos sanitarios sin agua, pestilentes. a -

los que había que llegar pisando con los pies descal 
zas, orines y otras inrnundicias.46 -

Más adelante se harA una evaluación de como repercutieron 

estas vivencias. y problemas en la vida de los Niflos de Morelia, 

.ya como adultos. 

De la misma manera que nunca se atendió especialmente a -

los problemas psicológicos de los nifios, tampoco se atendieron 

debidamente los problemas que presentaba la sexualidad in.fantil 

y adolescente. En ello, es de suponer que no se diferenciaban 

mucho de los muchachos que vivian en el seno de una .familia en 

México a .finales de los 30 1 • 

Mis informantes concuerdan en que la información referen

te a cuestiones sexuales la recibieron básicamente de los com

pafieros y compafieras mayores, con una carga de tabúes y absur

dos. La Sra. GonzAlez Aramburu recuerda que algunas compafieras 

le decían que " • • • no era bue» que ~e bañaras en una agua do!! 

de se hubiera bañado un hombre porque podias quedar embarazada 

y que no podías darte un beso porque te embarazabas. 1147 
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Las mujeres del grupo recuerdan que en una ocasi6n se les 

hizo un exámen ginecológico, pero no recuerdan con qué objeto; 

que en otra ocasión se les pasó una pelicula cuya .Einalidad •a 
la orientación sexual y en otra más una doctora fue a dar una 

conferencia sobre el terna. En términos generales la orientación 

fue totalmente insuficiente. La dirección de la escuela optaba 

por darle gran importancia a los ejercicios físicos, gimnasia 

y deportes, para hacer que los muchachos se cansaran, pensando 

que de esta manera evi.taban en el.los cualquier actividad sexual. 

Ante la caren~ia de una familia tradicional donde general 

mente el niño llena sus necesidades a.Eectivas, los Nifios de M,2 

relia establecieron formas de relación sucedáneas de las rela

ciones familiares. Las muchachas jugaron en este sentido un P2, 

pel .fundamental al asumir roles maternales. Ello hace decir a 

Miguel Batanero que las mujeres son lo mejor del grupo • 

.•• tenemos el ejemplo de mi hermana Pepita, que 

siendo una niffa de once años nos hacía ropa, nos la

vaba, nos cuidaba, se preocupaba de nosotros. Era una 

madre chiquita ••• Nosotros (9\ls hermanos) sentiamos 

una protección increible a su lado.47 

Y .Am.paro Batanerq a su vez, dice: 

Yo sol.amente me acuerdo que la que me bañaba, me pe,i 

naba y todo era mi hermana. No me acuerdo que ninguna 

maestra me haya peinado ni tocado ••• Hacia.un papel 

de madre. Entre mi hermana la mayor y mi otra herma

na de nueve añitos, entre ellas, nos lavaban a los -

tres, a mis dos he:nnanos y a mi. •os cuidaban. Once 
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ai'iitos tenia mi hermana y yo la recuezdo lllUY mayor, 

como si Euera mi madre enteramente, lle reilia, me pe

gaba, todo. Pero, siempre recuerdo que me peg6 por 

cosas que debia de ser. Porque · una ~ perdi unos -
"tenis", me puse a jugar barquitos y se me Eu.é, y -

cuando mi he:rmana se dio cuenta pues nae peg6 bastan

te .fuerte. Esas bo.fetadas no se me olvidan. ¡Pobrec!, 

tal reconozco que tenia raz6n. 48 

Peroao necesariamente los roles se establecian entre he.!: 
manos. No era extraflo que alguna lllUCbacha. se bici.era responsa

ble, por iniciativa propia, del cuidado de alg6n o a1gunos de 

sus canpafleros. José·ortiz dice: 

Yo tenia mucha amistad con Paquita Balaguer, éramos 

intimas amigos ••• Ya no mandaba mi ropa a la l.a~ 

deria, ella era la que se encargaba de lavaDle la Z'2 
pa y planchármela y todas esas cosas. ·y entonces ya · 

no era una vez a la semana la que me cambiaba de ro

pa, sino más seguido. Porque la misma Paquit:a me de

cía: Te cambias de ropa y me la traes ••• , te llevas 

esta limpia y me traes la sucia. 49 

Los muchachos, por su parte, o.Erecian a las mue.hachas 
11prot~ci6n masculina", eran capaces de liarse a golpes con a.!, 

gún moreliano que se atreviera a "molestar" a sus compafieras. 

En la escuela de Morelia se mantenía una efectiva divisi6n 

entre 10 masculino y lo .femenino. La Sra. Villicaña dice: "Siem 

pre se le daba al var6n la pre.ferencia." 50 Los hOlllbres, por eje; 

plo, eran los primeros en entrar al comedor. Si las barreras -

-
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de comportamiento entre unos y otras llegaban a roJnperse era 

más por necesidad de sobrevivencia que por otra cosa. La nec_2 

sidad de defenderse de todo y de todos hizo muchas veces a las 

mujeres demasiado duras o agresivas para que su comportamiento 

pudiera entenderse como totalmente ".femenino". 

Los niños y las niñas .formaban pequefios grupos de amigos 

y no .faltaron las relaciones de noviazgo. 

La convivencia hacia que cada uno tu:viera su noviec! 

ta o.su noviecito ••• y. ldgicameete, que uno a otro 

se protegian. Si yo tenia necesidad de que me cosie

ran un bot6a, era mi novia la que me cosía el bot6n, 

o la que me lavaba la ropa. 51 

Es interesante observar que aún cuando muchos de ellos -

eran ya adolescentes, nunca estos noviazgos rebasaron el terr~ 

no de la amistad. MAs adelante se verá que .fueron relativamen

te pocos los matrimonios entre Niños de Morelia. Una de mis in 

.formantes lo explica diciendo que no era posible que se casa,.._ 

ran entre ellos, ya que se veían como hermanos. 52 Solamente -

se dio el caso de una muchacha qv.e se .fugó con un muchacho me

xicano. El muchacho habia llegado a la escuela con un grupo de 

estudiantes de pintura que hab5.a llevado a f>íorelia el profesor 

Santos Balmori. El gobierno mexicano decidi6 casar a la pare

ja y con ello "se terminó el problema". 

l·a relaci6n que establecieron los nifios espafl.oles entre -

si siempre tuvo como telón de .fondo las arbitrariedades que -

cometían algunos mayores con los menores, durante el tiempo -

que los primeros permanecieron en el internado. A pesar de to-
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do e1 pintor mexicano Guil.ermo Meza, que convivi6 un buen ti~ 

po con 1os nifios espaffoles en Morelia y siempre ha estado muy 

cerca de e11os, dice: 

Esa es una de las cosas más bell.as que yo vivi e.n. M~ 

relia. Pocas veces he visto un grupo de gentes que 

hayan estado tan unidas, i.ncreib1emente unidos para 

todo. Si había un problema de un muchacho sal.ian t,2_ 

dos ¿qué pasa? y ¿por qué? y llegaba el manento que 

protestaban. Nuestros padres no nos mandaran aqui -

para que nos castiguen o para tal cosa ••• Siempre, 

siempre se apoyaban unos a otros. Es increible c6mo 

el. estar solos l.es di6 una comunidad absoluta de P• 
samiento ••• Eran muy unidos. Es increible. 53 -

VI.- El problema de la identidad. 

La exposición de las relaciones que entablaron los Biftos 

de Morelia entre si, debe completarse con una revisión de las 

relaciones que mantuvieron con sus compafferos mexicanos que e~ 

tuvieron en la escuela de Morelia desde su .fundación y cuyo n:!! 

mero fue en aumento, hasta que la escuela Eue únicamente de -

al'l.UllllOS mexicanos. 

'l'ódos mis informantes, tanto mexicanos como espai'lolés, e~ 

tuvieron de acuerdo en que el carácter español es considerabl!:_ 

mente distinto a1· mexicano. La sra. Amalia Camberos que .Pue -

maestra de la escuela de Morelia por largos años recuerda, co-
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le la .familia" a un maestro, cosa que si llegó a hacer algún 

alwnno espafl.01. 54 Y Reyes Pérez comenta: 

La mentalidad del niHo espai'Iol es diestra para la -

sintesis, la del niño mexicano es eiicaz para el an! 
lisis, más acuciosa y reposada, en más tiempo resue! 

ve con mayor exactitud; mientras para el nifto espa

ilol el tiempo es un dato nugatorio, pues su dinami_! 

mo exagerado y su exhuberante illlaginaci6n dificil-

mente le permiten rectificar sus apreciaciones a -

simple vista, amén de ser temerario por naturaleza, 

y altivo y dominador, como digno vástago de una ra

za secularmente conquistadora. 55 

Pero no solamente tenían unos y otros distinto carácter. 

Los alumnos mexicanos que llegaron al colegio provenían de .f~ 

milias sumamente humildes, que al internarlos, no salamente -

buscaban darles educación, sino aún alimentación y vestido. 

El interés del gobierno mexicano, por su parte, al reu-

nir a mexicanos y espai'l.oles en la misma escuela fue hacer que 

los espaftoles se familiarizaran con las costwnbres mexicanas, 

objetivo que se logró, aunque también tuvo el efecto contrario. 

Es decir, se dio un intercambio cultural: de la misma manera 

que los niños espafioles se familiarizaron con lo mexicano, los 

mexicanos se familiarizaron con lo espaftol. Mientras fueron -

minoría los niflos mexicanos, no fue extraño que algunos de -

ellos hablaran marcando la .s_, y que todos aprendieran con en

tusiasmo los juegos que habían llegado de EspaHa y aún que --
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dejaran de comer chile. 56 

TOdos concuerdan en arirmar que la convivencia entre u

nos y otros .fue buena. Sin embargo, recuerdan también que no 

era extraflo que en juegos u otras actividades en las que era 

necesario o posible hacer bandos, estos se hicieran de de •ex! 
canos contra espaftoles. 

La impresi6n que queda después de escuchar a unos y a o

tros es que los mexicanos estuvieron Ns dispuestos a incorp,2 

rarse a los espaftoles que viceversa. A.si, mientras los aexic:,! 

nos fueron minoria no oErecieron 1111.lcha resistencia a incorpo
rarse al. grupo y maneras espafloles. Y ca.aado .fueron los espa

ftoles los que estuvieron en minoria lograron un alto grado de 

cohesión entre ellos para poder mant•erse ca.o gnipo difere;! 

ciado y no perderse en el grupo mayor. Bn este <iltimo acmento 

las guerritas entre unos y otros llegaron a ser feroces. 57 E,! 

to tal vez pueda explicarse entendiendo la necesidad de los -

espaftoles de mantenerse como grupo, ya que sólo conro:nnbdose 

como tal tenían la posibilidad de ser y no perderse. 

Es curioso observar, tanto en unos como en otros, que -

cuando se les pregunta si babia algún tipo de discriminaci6n, 

generalmente piensan en la posibilidad de discriJllinaci6n de -

los espaftoles hacia los mexicanos. una exalumna mexicana dice: 

" 
. 58 nunca vi que nos trataran mal." 

Otra cosa que quiero hacer notar es que los mexicanos, a 

diferencia de los espaffoles, guardan un muy buen recuerdo de 

la escuela. Creo que en esta visi6n interviene el hecho de --
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que para los primeros la estancia en la escuela signific6 un 

mejoramiento considerable en las condiciones de vida materia 

les ya que provenían de familias extremadamente pobres. 59 -

Además los mexicanos nwica .fueron en sentido estri~ H'iftos de 

Morelia, es decir, no vivieron su estancia en la escuela con 

el peso del abandono familiar que si sufrieron los niftos esp~ 

floles. 

con todo, al margen de las diferencias que vivieron unos 

y otros al interior del plantel, de cara al exterior se presf!!_! 

taban como un grupo unido. Los alumnos mexicanos tambiéli se -

--liaban a bofetadas con algún moreliano que se atreviera a de

cir un piropo a alguná de las niftas de la escuela. 

Lo anterior nos lleva a plantearnos el problema de la i

dentidad. Todos necesitamos sentimos pertenecientes él un ·~ 

po, y no s6lo sentirnos, ya que la necesidad de pertenecer a 

un grupo no es sólo emocional, sino también de sobrevivencia, 

A los Niftos de Morelia no les interesaba tanto mantenerse como 

espafloles, sino únicamente como u.n grupo que les permitiera i 
dentificarse, les diera un lugar y l1n origen, en suma que les 

permitiera explicarse quienes eran. 

Las auteridades de la escu.ela no pusieron .•demasiado in

terés en que los niflos mantuvieran su identidad étnica. En cl_! 

se, por ejemplo, jamás se puso especial atención en la histo

ria o en la literatura espaflolas. En la escuela no se celebr_! 

ba ninguna .fecha significativa de la historia de Espafla, etc. 

Y en la vida cotidiana era todavía más evidente la falta de -

contacto con cualquier forma que recordase la vida espaftola. 
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De lo único que se preoC1Aparon las autoridades de la escuela 

en este sentido Eue de J11a11tener in.fo.nnados a los niftos del d,! 
sarrollo de la guerra en Espafta y de inculcarles una determi-· 

nada ideologia politica. Desde luego, esto aunado al hecho de 

que se les permiti6 estar juntos .fue una .forma de recordarles 

su origen y quienes eran. 

La estancia en Morelia si bien signific6 la formación del 

grupo como tal .fue también un periodo en el cual la identidad 

c0110 espifloles se deterioró seriamente y sólo habria de ser ~ 

recuperada parcial.mente con el contacto que establecieron Pº.! 
terionnente con los re.Eugiados en la ciudad de Mhico. Ahi -

tuvieron la oportunidad de ser espafloles, ad-6s de Jfillos de 

Morelia. Por las edades que tenian a su llegada ao habian te

nido tiempo de interiorizar suficientemente, y por cons:l:gui~ 

te de transportar a Mbico, la cultura de la que provenian. 

Y el medio que encontraron en Morelia no Eue el mis propicio 

para formarse como espafloles o al menos para conservar los -

elementos culturales adquiridos en Espafla. 

Tampoco los propios Niffos de Morelia tenian. un interés 

particular por conservarse como espafloles. Durante la estancia 

en la escuela lo que resultaba indispensable, sintilmdose como 

se sentían, abandonados y de alguna manera, gente de segunda 

categoría, era recuperar la propia valia, tanto individualme!! 

te como de grupo. Las competencias deportivas, los desfiles -

por las calles de Morelia, eran oportunidades para demostrar 

que eran los mejores. 

Siempre estibamos luchando por demostrar, por supe-
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ramos. • • Los que mejor marchAbaaos, los que tenian 

mejor banda de guerra. 61 

Eramos ñn especticulo cuando des.EilAbamos ••• , bueno, 

las giieritas, era una cosa que se desmayaban, asi. 

Y es que, claro, la mayor parte eran rubitos y muy 
asi. Y además que teniamos una particularidad, que 

a nosotros nos ponían un uni.fome horroroso y noso

tros lo adaptAbamos a nuestra manera y saliamos que 

d!bamos gusto ••• Máxime que nos pusieron una canti

dad de niilos, de las escuelas Hijos del Ejército, -

que eran ta111bién extraordinariamente feos, entonces 

era un contraste. Era ¿c6mo te diré yo?, como la ng, 

che y el dia. 62 

Se echaba mano de todo para tener un sentimiento de dign_! 

dad y superar el abandono y desde luego parte de este todo e

ran ciertos elementos étnicos. La Pro.Ea. Camberos recuerda un 

incidente significativo con uno de los niftos espaftoles al que 

tuvo que terminar por pegarle. 

Yo tuve un alumno con el que peleábamos. • . Como era 

cuarto año tocaba de la conquista en adelante, entO!! 

ces empezaba él a decir un montón de groserias, que 

eso y que lo otro y que nosotros los conquistadores 

y a mencionarle a wia la familia ••• era un pleito 

casado el que teníamos con este niHo. 63 

Los juegos y las canciones tambiful serviam como elementos 

de direrenciaci6n. 

• • • lo Wiico que teníamos eran nuestras canciones, 
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que siempre las cantábamos en los desfiles, en todo. 

Nuestras canciones las conservamos todas ••• Todavia 

ahora, en grupo. • • nos ponemos a cantar. • • Teníamos 

canciones tanto de la f'A'I como de las comunistas. 64 

La utilizaci6n del catalán, que era el idioma de una gran 

parte del grupo, fue otro elemento importante. 

Como veniamos muchos catalanes dentro del grupo qu~ 

d6 en Morelia, en la escuela, la costumbre de todos 

los nombres en catalán, de juegos. Porque illperiba

mos los catalanes en la:ascuela ••• Entonces todos -

los juegos catalanes los teniaJ11os ahi aplicados ••• 

los mexicanos los siguieron. usando toda la vida y -

los siguen usando todavia, el "v6lit" y algunas co

sas más en. catalin. • • Yo con uno que otro hab1a•a -: 

en catalán y los motes también los aplicábamos en -

catalán. Entonces no nos sentiamos fuera de casa.65 

Lo que dice arriba el Sr. Garcia Mádico no debe hacer p~ 

sar que se manifestaba en la escuela el famoso regionalismo -

espafiol; al contrario es precisamente la ausencia de regiona

lismo otro elemento que muestra que no trataban de buscar una 

identidad cultural, sino que usaron ciertos elementos de su -

cultura de origen para conformarse como grupo, sin más. 

Vl'I.- Los antiguos residentes. 

Al principio de su estancia en Morelia los niffos recibí~ 
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ron gran número de obsequios y visitas. Las visitas general

mente eran de personajes de la vida política del pais y de e.!! 

pafioles antiguos residentes. Los obsequios eran básicamente -

de estos Últimos y de algunas instHuciones que mis inf'oman

tes no recuerdan. 66 

De los españoles antiguos residentes, quienes más se º<:!! 

paron de los niños eran los que vivian en Morelia misma. No -

eran muchos, pero tuvieron una actitud generosa hacia los ni

ños. Entre ellos destacaron los Sres. Alvarez, dueños de la -

tienda El Nuevo Mundo ¡ Máximo Diez, abarrotero: Tomás Llano. 

concesionario de la Cervecería Modelo y Germán Figaredo, due

ño del Hotel Morelos. Sobre ellos dice el Sr. Aranda: 

No sabemos las ideas políticas que pudo haber teni

do Don Germán Figaredo, ni los otros, pero supera-

ban eso con la entrega que hacian a nosotros. (~os 

domingos) muchos comían afuera de la escuela, pues, 

porque convivían con familias mexicanas o espai'!olas 

de Morelia ••• Algunos de la colonia española, anti

guos residentes ya tenían asignada una cantidad de

terminada, o sin limite, pero si una cantidad pues

ta, por ejemplo encima del mostrador. ~e acuerdo e_! 

pecialmente del "Nuevo I"lundo", una tienda que habia 

ahi de ropa, de que en el mostrador babia montones 

de 10 centavos ••• y todo aquel niño que iba, de los 

nuestros, a la tienda, a todos les daban 10 centa-

vos. Bueno 10 centavos en aquella época era una fo.!: 

tuna, nada de cuentos, era mucho dinero para noso-

tros. A todos nos daban cada sábado 10 centavos, asi 
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fueran 40 que 100, 10 centavos a cada uno. 

Y estaba tambi&t el sr. Figaredo, Germán Figaredo, 

el dueño del Hotel Morelos, era un hombre Fantásti

co, .Eantistico, porque real.mente nos queria, queria 

a todos los niflos, tambih a los que ibamos nos a~ 

daba en lo que pod1a. son menciones que yo quiero -

hacer ••• no todos los antiguos residentes .fueron n_! 

gativos a nosotros. 67 

En vacaciones los NiHos de Morelia visitaron alguna vez 

Guadalajara y alguna otra Puebla. En -bos lugares los anti

guos residentes se preocuparon por agasajar a sus pequeflos CCJ!! 
patriotas. 

El primer afto que llega110s a Morelia, a Rin de aJlo 

nos llevaron de vacaciones a Guadalajara a todos y. 

realJllente la pasamos muy bien, JllUY a gusto. La col.2 

nia espai'lola en Guadalajara, muy numerosa, nos aga

saj6 mucho, nos pasearon. En casasdistintas ibamos, 

nos invitaban a comer, a pasear con ellos. a convi

vir con ellos. Entonces hubo muchos que se identif! 

caron porque estábamos carentes ••• de una casa, de 

un hogar, de vivir un poco íntimamente ¿no? • Yo co

noci unos seilores que no eran precisamente espai'lo

les, los seftores Palomar, que los recuerdo, y yo P.! 

saba unos dias con ellos, con sus hijos, comia en -

su casa, cenaba en su casa, después iba a doZ'tllir a 

la escuela donde estábamos alojados. Ibamos a su r~ 

cho, tenían unos caballos, un rancho que estaba ahí 
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cerca de Guadalajara ••• realmente unas vacaciones muy 

bonitas. 
Y al regresar a Morelia, pues quizá aflorando eso, me 

escapé y me .Eui a Guadalajara y me .fui a vivir con -

los seflores Palomar ••• Me dieron la entrada al Col~ 

gio Cervantes de Gua4alajara y, pues, haciendo una 

vida nonnal. • • Hasta que •e echaron el guante. 

Yo no se quién se enteró que yo era Ni.fto de Morelia 

y las autoridades de Guadalajara me agarraron y pa

ra Morelia. Me regresaron, pero estuve ahi tres o -

cuatro meses ••• Aquella gente, mu.y católica, me hi

cieron hacer la primera comunión, yo dije que bueno, 

como estaba viviendo dentro de 1a comunidad de ellos 

y por hacer la comunión me rega1aban'un traje y me 

regalaban ropa y me regalaban dinero, pues, hago la 

comunión, Hice la comunión y después otro afio que -

me volv1 a escapar y me fui a Guadalajara, volv1 a 

h i6 . . 66 acer la comun n otra vez ••• con otra familia. 

El hecho de que los muchachos se escaparan de la escuela 

era sumamente frecuente. Reyes Pérez opt6 en un determinado m2 

mento por castigar a los que lograba recuperar , haciéndoles -· 

pasar una o dos noches en la cb.rcel de Morelia. 

Los moti vos principales que los llevaban a abandonar la 

escuela eran el deseo de buscar una forma de vida más agrada

ble y un espiritu de aventura. 

la inquietud que tenemos los muchachos de que-

rer ver más allá, de querer tener más dinero ••• --



¡~_:· .-

quizl sea algo del espiritu aventurero que tiene el 

espai'lo1.69 (Y tambim el deseo de aban.donar el intE!!: 

nado y 'Ulla .forma de vida que) •• , no era ni lo afni9;!, 

mente g:rata que era de desearse: hambre, .Erio, par!, 

sitos, enfermedades endénicas y despersonal.izaci6n 

(teníamos \Ul número como en presidio) , y en lo 9Íl!ll!, 

ral nos desenvolvíamos dentro de un ambiente selvl

tico en que prevalecia la ley del más .Euerte.70 

Era .Erecuante que los muchachos que se escapaban se clir! 
gieran a las casas de .familias a las que conocian previ•ente, 

aunque hubo muchos que se dirigieron a la ciudad de M6'.xico, 

en la que prh.cticamente no conocian a nadie. lfo pocas veces -

estas .familias eran católicas preocupadas por la salvaci6n e_! 

piritual de los Niños de Morelia a los ~ de alguna aanera -

estimulaban para que se escaparan. Los muchachos. conociendo 

esto, se ··acercaban a ellas con el pretexto de que en el col~ 

gi~ no recibian .formación religiosa y estos católicos llilit~ 

tes imnediatamente se preocupaban porque el nifio o adolescen

te hiciera la primera comunión. Esta generalmente iba acOlllpa

ñada de regalos, de dinero, de ropa, es decir, hacer la prim~ 

ra comunión se convirtió en un buen negocio, al grado de que 

muchos de los Niños de Morelia la hicieron varias veces, al -

~paré> de diversas .familias. 

De entre estas 

hubo muchas que quiseron adoptar a compai'leros, pero 

el gobierno se opuso tenninantemente a esto, que e..! 

taba en su papel el gobierno, no podia repartir ni-
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i'ios, como si fuera aquello, como si fueran naranjas?1 

Si bien no se dieioon adopciones formales ( la mayoria de 

los supuestos huérfanos tenían sus padres en Espafta), si hubo 

muchos niños que vivieron con familias, sobre tOdo espaflolas, 

con la autorización del gobierno mexicano o sin ella. En el 

Archivo General de la Nación encontrl! documentos en los que 

se pide al Gral Cárdenas que se permita a tal o cual nifto pa

sar a¡cuidado de familias espaf'iolas, tanto de Puebla como de 

'Morelia. Pero 'llllicamente encontré un documento fir111ado por el 

Secretario de Educación Pública, Vázquez Vela, en el que se 

autoriza a una niña a vivir en casa de un catalán de Morelia?2 

Por cartas de los padres de los nifios enviadas a la Sra. 

Chávez Orozco ratificamos que se dieron "adopciones" muy poco 

legales. Las cartas de los padres que hablan de ello están 11~ 

nas de angustia y preocupación, primero porque se dan cuenta 

de que el control de las autoridades sobre los niños es insu

ficiente y segundo porque los antiguos residentes, que en oc~ 

siones prácticamente raptaban a los nifios, eran de posturas 

ideológicas .francamente opuestas a las que ellos estaban de.f~ 

diendo en España. 

Leemos en una de estas cartas: 

El dia 8 de Julio (1937) recivimos una carta de mi 

hija Maruja en la que comunicaba que avia escapado 

de colegio junto con sus hermanos y que estaban o~ 

pedados en casa de una señora mµy buena en México, 

sin decir ninguna dirección, y que esta escapatoria 

hera debida a los malos tratos que en el recivian; 
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gusto al leer aquellas cuartill.as que no heran pre

cisamente para calmar nuestro corazón ya dolorido 

por nuestra forzosa separaci6n a causa de esta mal

dita guerra que está ensangrentando el !Jl¡elo espa

ftol, provocada por este vil fascismo Internacional, 

representado por l.a siniestra Eigura de Musolini y 

el grotesco Hitler, cuyas 11a11os empapadas de sangre 

proletaria, buscan si.empre :auevas victimas para sa

ciar sus instintos salvaj4'!1, que como la hiena si~ 

pre sedienta de sangre busca en l.a sel.va -ellos en 

los pueblos-- a su victima siempre atenta para ~ 

le encima sus inmundas garras. 

Perdalque me iva del que Materia esta carta: grande 

.fue la sorpresa mientras leia la carta de wd hija -

que como jeroglifico se in.fil.traba en mi cerebro: -

Decia mi hija que serian extraídas de México y man

dadas a Francia para una vez all.1, internarlas a ella 

y conchita, a Galicia. y Angel a Asturias aconsej~ 

danos a nosotros que pasáramos a Francia para desde 

al.li pasarnos todos a la parte fascista. No, nunca 

pude yo creer que aquella carta fuese escrita por ~ 

lla, digo mal, escrita puede que si, pero no por -

ella pensada, sino, sino copiada por una segunda pe_!'. 

sona interesada en que cundiera el pánico entre los 

paures de todos estos hijos que tenemos albergados 

en este noble México, para que pusiésemos en duda e! 

ta nobleza. Lavor esta de malos patriotas aunque C,! 
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si sienpre todos estos pretenden tener la esclusiva 

del patriotiSJllo cuando no son m6s que bulgares y ª.! 
querosos patrioteros que se venderian a su patria -

por un puftado de pezetas, c01110 Franco a echo con E,! 

pafia que tanto an tenido en la boca como esclusivi.! 

tas en quererla, para hacer como el judas de la bi

blia, pues que este que vendio a cristo, el otro -

despues de venderla la apuftal.a :rastreramente, vil y 

cobarde a la vez • 7 3 

Al parecer el rapto de Niftos de Morelia se lleg6 a con':...

vertir en un verdadero problema y asi lo conEirma una carta -

de la sra. Chávez Orozco, Presidenta del. Comité de Ayuda a -

los Niflos del Pueblo Espaflol, al Lic. Garcia Téllez. Este ~l

timo se habia dirigido al Comité para resolver i111a petición -

de adopci6n que le babia presentado al Presidente Cárdenas un 

sr. Bil.lot. 

La Sra. Chávez Orozco escribe: 

Es en mi poder su carta del 9 del presente y corr~ 

grama del 13, en los que sirve usted transmitir la 

petición del sr. Billot. 

creo en mi deber :recordar a Ud. que dicho seftor (y 

asi se lo relaté al General Cárdenas cuando comimos 

juntos en Morelia) fue el que sacó uno a uno a los 

diez niftos espai'loles de la escuela de Morelia y los 
repartió entre espaftoles fascistas, como le consta 

al General Francisco Ma:rtinez Montoya, jeEe de la 

Policía y al Agente Confidencial, que Ud. nos faci-
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Ollés, (que no es buér.fana) y que es la nifta de -

quién trata el sr. Bil1ot. 

A esta nifla que era de pelo negro se lo pintaron de 

rubio y le hicieron repetir constantemente que se -

llamaba Teresita y que era mexicana. ¿Esto es cosa 

de buena Eé?. ¿El sr. Billot nos puede negar que no 
trabajó con ahinco para des.figurar la obra de soli

daridad del General Cirdenas con el pueblo e9Pa!1ol?. 

¿Por qué ahora quiere sorprender a ustedes ccmo si 

.fuera una buena persona?. 

Tengo en mi poder cartas •viadas por los padres de 

los niftos en las que raes• no se penó.ta a los lli.! 
mos pasar ni un dia -. ninguna caa.. Por lo tanto :

este Comité que me hC'llU'O en presidir, respetuosam~ 

te pide que los niflos no sean entregados a nadie 

que no sea autorizado por los mismos padres. 

Quizá el Sr. Billot sepa el paradero de una nifta de 

seis aftos, que robaron de la escuela hace tres meses 

y aún no se ha localizado. 

Ruego a Ud. atentamente decir al General Cárdenas, 

que este Comité está .formando el expediente que nos 

pidi6 reEerente a la desaparición de los niffos y ~ 

tan pronto esté terminado lo enviaremos. 74 

Y los antiguos residentes no s6lo eran en su mayoria Eran 

quistas y antirrepublicanos, sino que además eran antimexica

nos. 
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Los gachupines de buen corazón, que nos llevaban a 

comer a su casa y nos daban un poquito de dinero y 

esto, nos hacían sentir el rechazo violentísimo de 

todo lo mexicano por parte de llos, en función de -
unas pretensiones de superioridad. 75 

Existen también algunos documentos que ponen de mani.i'ie,! 

to que a algunos padres de .Eamilia no les parece mal que sus 

hijos entren en contacto con los antiguos residentes, máxime, 

cuando ello pueda representar asegurar el porvenir de sus hi

jos y eventualmente de ellos mismos. 

En una carta firmada por la Sra. Pilar Martín, dirigida 

a la sra. Ch,vez orozco y .fechada en Beniajan el 10 de agosto 

de 1938 podemos leer: 

Apreciable Sra. despues de saludarla paso a decirla 

que abiendo (ilegible) una carta de v. escrita en -

junio pero sin.-.fecha, yn.formándome de las trabesu

ras de mi hijo Miguel y muy agradecida por que me -

abisara, y me aconsejaba el peligro que pudiera co

rrer con su apresurada libertaz. 

Y me apresuré a contestarla y acompafiada de otra p~ 

ra mi hijo reprendiéndolo y aconsejAndole que bolbi~ 

ra a su colejio y v. (ilegible) sera v. madre para -

el ya que desde lejos, no puedo vigilarle. 

Y ayer recibí una carta de el con Fecha de 5 de Ju

lio con.fesandome que se escapó del colejio, que le 

perdone, que el lo aecho por que yo nole a cabo de 

mandar la hautorizaci6n, que me pide, o que no sela 
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(ilegible) en la escuela. y el quiere aprobechar su 

suerte. para ser un hOlllble de probecho, que quiere 

ser util a sus padres en la bejez. Que no me disgu~ 

te que se conducirá c01110 yo deseo, y que ya esta en 

casa de un Asturiano cOlllo hijo, que lo preparan en 

quimica, que trabaja ea lafa.macia, y que es una b,2 

nita carrera que le gusta y que noselo estorbe, sil~ 

quiero bien y que algtln dia sabré el bien que le ~ 

go, y siesto es cierto y estabien, y el loaproveclla, 

y v. que esta cerca, lo be conducirse vien; CClllJ>aft,! 

ra, no sera una lastima.estorbarl.e, v. ce.prende que 

el nifto es :intelijente, y si sele lleba l.a contraria 

creo sera peor, 

Ccnpafiera creo me comprt111da yo ta.bien (ilegible) -

comousted y teinia darle llli COIL!lentitnie.to. Pero ta.!! 
poco quisiere mortificarlo, que serbiria para (ile

gible) y me odie. Pues ya lo deje marchar con muchos 

sentimientos por no contrariarle, asus buenos pens.!!. 

mientos, quien sabe que ·apesar dt:i ser ni.i'lo tenga -

meritos para conducirse y equibocarnos. 

Y si fuera por el camino contrario tiempo tenemos -

de hacerle (ilegible) asu estrabio. Qe v. cano pre

sidenta ayuda alos niflos, espero no melo pierda de 

bista o es cribire al en bajador de esa que melo V! 
jile, tengo esperanzas ~ v y en el ni.i'lo. como Madre 

dolorida sentiria (ilegible, posiblemente diga equi 
voca:rme). 76 -
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Otra forma de relaci6n que los Niftos de Morelia tuvieron 

con los antiguos residentes fue a nivel institucional, a tra

vés del Sanatorio Espailol de la ciudad de México. Los niftos -

que llegaban a estar graves eran enviados ahi. En septiembre 

de 1938'habia seis niftos internados en el Sanatorio Espafto1?7 

vxrx.- El contacto con los refugiados. 

Los 6ltimos niftos espaftoles que abandonaron la escuela -

de Morelia, salieron en diciembre de 1943. Hacia ya más de CU!. 
tro aflos que los refugiados espaftoles habían llegado al pais. 

Durante este tiempo nada hicieron las organizaciones espaflo-

las de ayuda a refugiados (SERE y JARE) 78 que indicara algún 

interés por el grupo. Es necesario decir, en su descargo, que 

los recursos tanto humanos como econ6micos de estas organiza

ciones eran reclamados para tratar de resolver los múltiples 

problemas de los miles de refugiados que habian llegado a M~ 

xico. Pero cabria preguntarse si no eran los Niflos de Morelia 

un g2"Upo .de refugiados que tambi~ reclamaba, de manera urg~ 

te, atenci6n. 

En el Archivo General de la Nación encontré una carta de 

Indalecio Prieto, como representante de la JARE, dirigida al 

Presidente Cárdenas, firmada en la ciudad de México el 23 de 

mayo de 1940; en ella Prieto expone la siguiente: 

La Delegación en México de la Junta de Auxilio a los 

Republicanos Espailoles ha constituido un Comité Fe

menino formado por damas refugiadas y al cual se --
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r1os los niiíos espai\ole~ resic1.entes en 1•íéxico, ccn -

.f<imilia o sin ell;,, a f:in d<: r:ue es"t<~n bien atendi

dos en orden ;:i S\t inst:tucción y educ.;\ci6n; estable

cer comedores para los mi!"3mos y para :.•:_: ugiac.!os adul, 

tos, y organizar alberp~es. 

Uno de los p::-irr.eros ar.uer('o~ '1el referido comí té F'e 

menino es "'l de eiectuar una vi si ta a los ni!íos es-

pañol:es rue, bajo la protección C1e' Sr. P1' .. ~siéente, 

se encuentran en t'.orelia, visita ·-1ue se pretende e

fectuar esta misma semana y en la cual dichas sefio

ras serán acompafiada: por el sr. Giral, ex jefe del 

Gobierno Espaiiol, y por mi. 1-'.as no se quiere efec-

tuar tal visita sin la correspondiente venia presi

dencial, y a solicitarla tiende esta carta, en sú-

plica de otra que nos pueda servir de presentación 

ante el Sr. Director del Colegio de I•'.orelia. 7 :~ 

A pesar de lo que expone Indalecio Prieto, su visita a -

los ?Ziños de Morelia, si es que se realizó, no se traciujo en 

una ayuda a los pequeños refugiados. Este es el hecho real. 

Lo que no estoy en posibilidad ele explicar es si ello sucedió 

porque se respetó la responsabilidad del gobierno mexicano 

sobre los niiíos, o hubo alguna otra razón. Será hasta el aiío 

1943 cuando los refugiados funden las casas Hogar para los Ni 

!'íos de Morelia en la ciudad de México, pero de ello hablaré -

más adelante. 
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IX.- Los morelianos. 

. 
Indudablemente entre las relaciones importantes que est~ 

plecieron los Niños de Morelia, en todos sentidos, se cuentan 

aquellas que entablaron con sus a.niitriol'les, los morelianos. 

En términos generales los morelianos establecieron con el 

grupo las mismas relaciones de afecto o de hostilidad que tan 

claramente se manifestaron en la prensa de la ciudad de Méxi-: 

co a raiz de su llegada. Aquellos que de alguna manera se i

dentificaban con el cardenismo aceptaban plenamente la p1·ese!! 

cia de Jos niflos, los que no, tenian manifestaciones hostiles 

hacia ellos. Asi, no fueron pocas las veces que los niños es

cucharon al pasar por la calle "··· ref'ugiadcs muertos de héi!!! 
bre, mantenidos del gobierno. ,.ao 

Ya se menciona:ron anteriormente los conflictos que se pr~ 

sentaron por los ataques de los niños a las iglesias. Guiller

mo Meza recuerda: 

La gente de Morelia. un poco clerical, enton~es 11~ 

ga:ron un grupo de niños que se decian socialistas, o 

que los periódicos decían socialistas, tremendos, o 

comunistas ••• Entonces empezarpn a hostilizarlos un 

poco a los niños y los niños no se dejaron. Llegó a 

haber ••• cosas de que apedreaban una iglesia al pa

sar. Vamos a tirarle unas piedras a lo iglesia, le 

tiraban piedras a la iglesia ••• No dejaba de haber 

sus escenitas un poco inquietantes para la sociedad 

de Morelia. Pero poco a poco se fueron ad'J>tando y -
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los muchachos fueron conociendo a la gente que no -
81 era tan terrible como parec1a. 

A este conflicto se aunaba el tradicional enRrentamiento 

entre mexicanos y españoles. Indudablemente estamos hablando 

de una relaci6n sumamente compleja, que no estamos ahora en -

posibilidad de explicar pero que tiene maniEestacicmes lllUY -

concretas. Al hablar de los conElictos entre los niflos y la -

poblaci6n de Morelia la Sra. Latorre dice: 

Yo creo que era también un poco 1a cosa instintiva 

del mexicano hacia el espallol, que llevaa ••• la e~ 

quista en la espalda, que la mayor parte ao saben -

ni historia ¿verdad?, pero recuerdan. muy bie11. el -

grito de Dolores, falseado además y esto para ellos 

es un lastre que llevan.82 

Pero si hubo manifestaciones de hostilidad, abundaron t~ 

biéi las muestras de afecto. TOdos mis in.formantes :recuerdan a 

alguna persona o familia de Morelia con .1a que establecieron -

lazos afectivos. Algunos de ellos pasaban los fines de semana 

con .familias morelianas y muchos más comian los domingos con 

ellas. El carifio que de ellos recibie:!'OD les hizo menos dura 

la estancia en Horelia. "Gracias ! 3este tipo de personas me -
pude desenvolver más o menos bién", dice el sr. González Arazn 

buru. 

Cabe aclarar, que no todos los niftos gozaban de este pr.!, 
vilegio. 

era una cosa.también muy trágica ••• cruel. Por

que habian personas muy buenas que cambiaban siem-
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pre de grupo, decian, pues, este domingo me lleyo 

estos cinco y el domingo que entra me llevo otros 

cinco distintos y asi ¿no?. P~ babia mucha gente 

que ~.ban a buscar los má.s bonitos, los más güeritos, 

y los que no eran muy bonitos ni muy güeritos se -

~astidiaban y no salian.84 

El control que ejercian las autoridades de la escuela S,2 

bre este tipo de relaciones era prácticamente nulo. "Fijate -

tú a lo que nos exponiamos1185 Sin embargo, si hemos de hacer 

caso a lo que dicen mis informantes, no se presentaron probl~ 

mas serios de ninguna indole. Personalmente, supongo que si 

hubo casos en los que se abusó de los niHos mientras estuvie• 

ron en Morelia, aunque en menor medida que· en el periodo que 

yo llamo dispersión. Hoy, a más de 40 años de distancia nin~ 

no de los Niflos de Morelia quiere recordarlo y mucho menos de 

cirlo. Prefieren recordar que aprendieron a defenderse y a ~ 

cerse respetar. 

Cuando los Últimos nifios salieron de Morelia, dejaban -

tras de si y para siempre a siete compañeros: 

Francisco Nebot Sator:res murió a los 12 años, electrocu

tado, el 19 de agosto de 1~37. 

Tarcila Garcia Soru1la murió a los 10 años, de pleuresia 

supurada, el 10 de marzo de 1938. 

Luis Dader Garcia murió a los 7 a Hos, aplastado por una 

pared, el 30 de mayo de 1938. 

Joaquin Galllm Gargallo muri6 a los 10 afies, de tubercul~ 

sis, en el Sanatorio Espafiol el 23 de agosto de 1938. 
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Carmen Casal Buendia murió a los 13 aftos, de gastroente

ritis, el 5 de septiembre de 1940. 

Emilio Bautista Ayuso muri6 a los 1 5 dos, de un tumor -

en la cabeza, en el Sanatorio Espaftol el 2 de marzo de 1942. 

Vicente Fuentes Garcia muri6 a los 10 afios, ahogado, atra· 
. 86-

pado por una v!lbula de una piscina, el 14 de mayo de 1940. 

Hoy, uno puede visitar el cementerio de Morelia y encon

trarse intenpestivamente con una gran piedra que tiene la .EO!: 
ma de un pufto cerrado. Si se acerca y lee la inscripci6n, de.!. 

cubrirá. que es la tumba de un Niflo de Morelia "victima de 1a 

barbarie ~ascista que lo alej6 de sus padres y su tierra." 
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78.- SE:RE (Servicio de Evacuación de I:e.fugiaclos Españoles) 

JAI?B (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles} 

79.- AGN. l'i.arno Presidentes. i.ázaro cárdenas. Expediente 550/é.5 

Carta cle Indalecio Prieto dirigida a Lázaro Cárdenas, Pres. 

de México, fechada en México D.F. el 23 ele mayo de 1940. 

80.- Entrevista a Isabel González Aramburu. 

81.- Entrevista a Guillermo Meza. 

82.- Entrevista Iluria Latorre. 

83.- Entrevista a Francisco González Aramburu. 

114.- Bntrevista a :1uria Latorre. 

85.- Ibidem. 

86 .- Emeterio Fayá Valera, 21:· ill·, n(mero F~>ll, l·'orelia, ¿1 
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de enero de 1979, p. 5. 



148.-

CAPITULO 4.-

LA DISPERSION Y LAS CASAS HOGAR. 

r.- Los primeros que abandonaron el grupo. 

Los niffos espaftoles no pexmanecieroa mucho tiempo reuni

dos; prActicamente desde su llegada a México el grapo se emp~ 

z6 a desintegrar. 

En septiembre de 1938 Roberto Reyes Pérez info:rmaba que 

para esta .fecha habian abandonado la escuela 167 nii'los espafi.2 

les. 

4 nifios habían desaparecido 

21 niños habian sido entregados a sus .Eamiliares 

16 nii'ios habían sido entregados al c6nsul de Espai'ía en -
México, sr. Agustín Millares Carla. 

29 niñas habían sido entregadas a particulares por instru.s, 

ciones del sr. Presidente de la .República 

19 niños habían siüo entregados a parientes y particula

res por 6rdenes del secretario de Educación Pública. 

~ niños habían sido entregados a su~~rientes refugia-
·~ dos recién l.legados y que así lq:~~!~ citaron 

16 niflos fueron enviados a una escuela secundaria de Ori

zaba por 6rdenes del secretario de Educaci6n Pública 

42 niffos .fueron enviados al Internado Espafla-México No. 2 
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en la ciudad de México 

7 niños se escaparon de Morelia para establecerse en el 

internado tes mencionado 

3 nifíos esta an residiendo en Morelia en casas de parti

culares co autorización del director de la escuela 

alumna se labia casado. 1 

Los primeros que abandonaron el grupo, ae hecho no lleg~ 

ron a 1'1orelia. Do niFías no .fueron entregadas por los maestros 

espailoles al gobi rno de Néxico. (A estas dos niñas dadas por 

desaparecidas por Reyes Pérez, se suman otras dos que desap~

recieron, una si do directora Paula Nava y la otra siendo di 

rector el propio _. eyes Pérez). El pequeño grupo que consti tu! 

an los hijos de 

nifios de Espafía 

s pro.fesorf!s españoles qw~ vj <ijaror1 con los 

•éxico, tampoco llegó al internado. 

Los nifios que tenían .familiares en México, estuviClron 

muy poco tiempo en el internado de !-'.orelia, ya que el gobier

no mexicano los en regó a estas familias, en ocasiones a soli 

citud expresa de 1 s padres c,¡i1e! desde España lo autorizaban. 

La entrega de nifío a sus .fcJJliliares continuó por un tiempo -

ya c1ue, aunque en iÚJ'nero reducido, no ..faltaron padres o .fami-
':' 

liares de los niilo rrue llegaran a v;_,.~ :r a néxico. -

El número de 1 iiíos riue abandonaron el grupo por los tres 

motivos antes mene onados fue muy rP.ducido como puede verse -

en la relación qv.e se presentó. 
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II.- Inte1"l'lado E:spafia-México tro. 2 y Escuelas Secundarias. 

Mucho más importante Eue, numéricamente, el grupo de ni

flos que abanclon6 la escuela pero siguió bajo responsabilidad 

del gobierno mexicano. 

Los niños mayores .fueron los que más problemas ocasiona

ron en la escuela de Morelia, por e1lo las autoridades de és
ta decidieron separarlos del resto de sus compafieros. En la -

ciudad de México se Eund6 el Internado España-México No. 2 al 

que fueron enviados originalmente 42 nruchachos. Con el tiempo 

llegaron a esta escuela otros mAs --según el mismo in.forme -

de Reyes ?érez-- que se escapaban de la escuela de Morelia. 

F'rancisco Casanova que estuvo en el Internado Espafla:-M! 

xico No. 2, explica: 

Nunca pude saber porque nos mandaron, puede ser po,:: 

que allí ••• ya no babia más que primaria. Yo creo -

que nos :1tandaron poi' eso aquí. Pero resulta que yo 

aquí estuve en sexto aiio ••• 

Recuerdo que a nosotros nos trajeron ahí, a Ciprés 

y Carpio, era una cása muy grande ••• y ahi está.bamos 

u.n grupo de los mayores. En la mañana ahi nos daban 

determinadas clases y en la tarde, toda la. tarde li 

ore para hacer lo que nos diera la gana ••• 

Toda la tarde paseando por _ahí. Al principio se di

jo que nos iban a llevar a ••• escuelas técnicas ••• 

h
. 3 pero nunca se izo esto, no se porque ••• 
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De hecho, la escuela Espafla-1'~éxico No. :'.! nunca .funcionó 

como tal. Era más bien una casa donde los muchachos comian y 

do:rmian. en la que más bien predominaba el desorden. 

Se abria nuevamente, ahora para los muchachos mayores, 

un periodo critico. El S1•. González Aramburu dice: 

••• se inició la gol.ficización de muchos que, ade

más, hay una cosa, se convirtieron en explotadores 

de los buenos sentimientos. Bastaba ser ·nifio de M,2 

relia para sacar algo. Ellos no se daban cuenta.no nos 

dimos cuenta de que esto nos podia hacer mucho daflo, 

corromper. Muchos se dejaron corromper durante mu

cho tiempo de esta manera. 4 

la mayor parte de este grupo de muchachos escapó definiti 

vamente al control del gobierno mexicano. Empezaron a traba

jar en todo tipo de empleos, en los que habitualmente duraban 

poco tiempo y vivieron, junto con otros compaf;eros r,ue iban -

saliendo de Morelia, <;Uién más quién menos, periodos· de vagél!'!, 

cia. De ello hablaremos posteriormente. 

Otros grupos de muchachos mayores conforme iban terminan 

do la primaria eran enviados a r~scuelas secunda.das. Un grupo 

.fue a Orizaba, otro a Tepic y otro más a Ciudad. J,e:rdo (Dura!); 

go). Muy pocos de ellos te1'lllinaron la secundaria y de esi:os -

pocos salieron los que más tarde terminaron una carrera univer 

sitaria. 

El Sr. González Aramburu J:·ecuerda su estancia en Tcpic 

así: 
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Nosotros sentiamos, cuando pasábamos de la escuela 

de Morelia a un internado de muchachos mexicanos, -

c¡ue bajaba el nivel de agresi6n. Por un lado nos 

sentiamos más inseguros porque, en primer lugar, t,2 

do el mundo tenia que hacer alguna broma a prop6si

to de que éramos espafioles, pero .fuera ••• de que se 

burlaran de nuestra manera de hablar y todo esto, -

de que nos ridiculizaran por lo que se les ocurría, 

etc. etc., y otros que nos tenian tirrias más agre

sivas y activas, en genera1 nos trat:a1'0J1 bien. Es -

decir, nos sentiamos más seguros, mh tranquilos en 

un internado de mexicanos que en Morelia. Esto in'V!. 

riable. 5 

Pero asi como en las secundarias se gozaba de mayor tréJ!! 

quilidad, en cambio, las condiciones materiales de vida eran 

inferiores a las de Morelia. El sr. Ortiz que estuvo también 

en la escuela de Tepic dice: 

Pasé muchísima hambre ••• Allí ~í supe lo que era p~ 

sar hambre ••• y la verdad es que yo no pude estudiar. 

Entraba a clase, empezaba a querer estudiar y todas 

las letras las veía en forma de bolillo (risa) y la 
6 verdad no me concentraba y no podia. 

Las malas condiciones de vida en las secundarias y el h~ 

cho de que los muchachos, en su mayoría, no daban a la educa

ción la importancia que generalmente le dan los que viven con 

sus familias, aunado a un cierto afán de aventura, hicieron -

que la mayoría cie los Niños de Morelia abandonara las secund~ 



rías para trasladarse a la ciudad de México en busca de trab~ 

jo y <le una vida más cómoda. 

III.- los espaiioles antiguos residentes. 

En el proceso de dispersión jugaron '\Ul papel importante 

los espafloles antiguos residentes en general y los de Puebla 

en particular. Ya se mencionó en páginas anteriores, el pro

blema que llegó n representar para las autoridades. responsa

bles de los Nii1os de Mo1'elia, las "adopciones" y raptos de ni 
ños, que en gran part:e eran propiciadas por es1)ar101es • 

La colonia espaflola de Puebla ha tenido importancia por 

su peso económico tanto a nivel estatal como nacional. Hacia 

1930 era muy importante en la industria textil poblana: poseía 

el 47~ de las fábricas textiles en manos de extranjeros y pa

ra 1934 estuvo en posibilidad t:le .fundar el Banco Hercantil de 

Puebla que .Puncionaba como filial del Banco de Comercia del -

D.F •• Virginia Garcia Aco~ta afirma ~ue a la llegada de los 

refugiados en 1939 los espax1oles de Puebla"••• monopolizaban 
r. 

gran parte del comercio e industrias C:c esta ciudad ••• ,, ., 

La antigua colonia espafíola, por su posíci6r1 de clase, 

no compartía el reformismo de los repvb1.ic::i. 11os y mucho menos 

las posturas .francamente revolucionarias de una parte da los 

refugiados que llegaron a Néxico. A la llegada de éstos no .fu~ 

i·on pocos los enfrentamientos entre unos y otros. En Puebla, 

por ejemplo, el circulo Español nQ aceptó qéle los refugiados 



154.-

se incorporaran a él illJllediatamente. "La directiva del Circulo 

realizó una serie de reuniones para decidir si se los acepta

ba, temiendo enfrentamientos con bases ideológicas y al fin -

los acept6. 116 Más signi.ficativo fue lo sucedido en el. Distrito 

Federal. En el Centro Asturiano"··· el ingreso de re.fugiados 

no .fue muy bien visto por todos los socios, y algunos llegaron 

a retirarse a raíz de la aceptación de los refugiados cano S,2 

cios. 119 

1.os espe.i'loles antiguos residentes tampoco sentían mucha 

simpatía por el cardenismo. Aunque en este periodo se .fortal~ 

ci6 la burguesia nacional, esto no .fue cabalmente c0atprendido 

en su momento por los empresarios del pais que se alarmaran ~ 

te las movilizaciones populares y el intervencionisano estatal. 

La llegada misma de los que después fueron los Nifios de More-

lia desencadenó un enfrentamiento entre los espafioles y el g_2 

bierno de r-:éxico, enfrentamiento que se siguió viviendo dur~ 

te la estancia de l.os niños en Norelia y cuyo eje central es

taba constituido por una ininterrumpida discusión sobre el t.!_ 

po de educación que deberjan recibir los pequeños refugiados. 

Dicho lo anterior, resul.ta aparentemente inexplicable -

que los responsables de los niflos permitieran en un determi~ 

do momento que una parte de ellos pasara a ser responsabili~ 

dad de los antiguos residentes. Tanto en la ciudad de México 

como en la ciudad de Puebla, Patronatos de Damas Espal'lolas 1,2 

graron tener bajo su cuidado a un grupo de sus pequeños pais~ 

nos. Ya no se trataba de niños que en forma aislada vivian -

con una u otra familia. 
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Asi como los niños mayores habían llegado a ser un pro-

blema para las autoridades de lil escuela de 1-:orelia, las nifias 

mayores también comenzaban a serlo, aunque por otras razones. 

Estas nifias estaban en la edad precisa del paso de la nifiez a 

la adolescencia y las autoridades de la escuela de Morelia ae 

cidieron no afrontar los riesgos que significaban los proble

mas de índole sexual que podrían presentarse. De esta manera 

se dio una coincidencia dP. intereses entre los dos antagonis

tas: las autoridades mexicanas y la antigua colonia espafiola. 

Las primeras querían ya deshacerse del grupo, la segunda ha-

bí.a esperado largo tiempo la posibilidad de hacerse cax·go de 

los niffos para alejax·los de la "maléfica influencia de los iz 

quierdistas mexicanos". 

En 1925 habían llegado a Puebla, traídas pox espaiioles de 

la localidad, un grupo de religiosas espaffolas de la or0~n de 

las Madres T:dl'litarias cuya labm· pJ·P.tf-ndict Ja "regenr~x-¡1c·i6n 

y preservación ele la juventud femenina". I.as daitlas espaiioJas 

católicas <¡ue integraban el Patronato de Puebla cleciclic•ron P2 
ner a un grupo de las niñas mayores de la escuela ne ~orelia 

bajo el cuidado de estas monjas. 

l·as Z..'.adres Trinitai·ias, en el li!,ro r;i~e escribieron para 

conmemorar sus cincuenta años de trabajo en ~éxico, explican: 

Una bella labor de las 1/.adres 'i'rini tarias .fue la .fo.!:, 

mación de las chicas espa1iolas venidas de la Madre -

Patria. 

El Presidente J.ázaro Gá:t·denas abrió en la Ciudad de 

r~orelia la escuela I•iéxico y Espafia (sic) destinada 



para dar refu11ie> a innumerables niilos y jovencitos 

arrancados de la Guerra Civil Espafiola. 

El ambiente moral y religioso de dicha institución 

ne era muy recomendable. Algunas damas cat6licas -

entre las que se cuenta la Sra. concepción i.6pez 

Vda. de Diez luc~aron por conseguir el traslado de 

ellos a colegios Cat6licos. 

Algunas de los más pequeñas estuvieron primero en -

el internado del Divino Pastor, ubicado en las ca

lles de Rafael Sanzio en Mixcoac: otras .fueron al"!! 

nas del colegio joseEino de Puebla llama.do boy Cole 

yio 8sparza. 1.a mayoría de ellas tennin6 por ser -

del alumnado de preservación de la casa trinitaria 

de l'uebla. Al li aprendieron los Fundamentos de la -

Religión. Estudia:ron varias cosas y se adiestraron 

~n bordado, tejido, y en quehaceres del hogar. Mu-

chas de ellas casaron cristianamente y son ahora re~ 

petables madres dP- Pamilia gracias a la s6lida for

mación básica que recibieron de arinellas abnegadas -
. . 10 religiosas. 

Según el informe de Reyes Pérez, alg1mas de las niftas que 

fueron llevadas a Puebla, debían haber sido entregadas al sr. 

J.uis González con domicilio en la ciudad de tv:éxico, pol" ins-

trucciones del Presidente Cárdenas. Es probable que las auto

r·idades de 1-;orelia no supieran a ciencia cierta cuál .fue el -

destino final de este grupo de niílas. La religiosa que actua.!_ 

ir.ente está al fl:·ente de las Trinitarias de la ciudad de Puebla, 
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me explicó que fue un sacerdote el encargado de sacar a las 

niñas de la escuela de ~orelia para llevarlas al convento y 

que las niñas tampoco sabían con precisión donde se las lleva 

ba, ya que le decían al padre: 11 10 vamos ·matar si nos lleva 

con las monjas". Indudablemente los c¡ue menos sabían eran los 

grandes responsables del grupo: lázaro Cárdenas y vázquez ve

la. 

Al poco tiempo de estar en el convento las primeras ni-

flas, el mismo Patronato de Damas se encargó de llevar a l'ue-

bla a sus hermanos menores; estos fueron internados en cole-

gios católicos de la ciudad y los gastos corrieron por cuenta 

del Patronato. Bn la ciudad de Fuebla estuvieron en total a-

proxj madamente 30 Niños de Morelia. 

A cambio de la ayuda prestada las Nadres ·rrini tarias fue 

ron gratificadas por la colonia espaifola. Amparo Batane1·0 di-

ce; 

Nadie dio paso sin huareche respecto a nosotros. T_2 

do mundo de una manera o de otra sacó provecho. De 

verdad. Son unas monjas muy buenas, yo no digo que 

no, pero eran unas monjas que viví~n muy humildemen 

te y que estaban iniciándose y vivian en una espc-

cie de iglesia enruinas y tal. y a partir de que r~ 

cogic1•on a estas chicas espafíolas... la colonia es

paí'lola inmediatamente las ayudó, y hasta la .r~~cha. 

Tienen varios colegios en la República. o sea que P 

con el advenimiento de estas chicas a su colegio se 

fue p•arriba. De llegar a regalarles terrenos y ha-
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cerles el colegio. El uno regalaba dormitorios, el -

otro la capilla, el otro las camas ••• Pero todo f'ue 

gracias a las chicas espafiolas. 11 

Otro pequei'io grupo vino a la ciudad de México. Un grupo 

de damas espailolas conocidas como las "Damas clel Ropero" que 

realizaban una labor filantrópica entre los necesitados de la 

misma colonia española, las sacó de Morelia por intermedio del 

Sanatorio Espafiol y las colocó, originalmente, en una casa de 

huéspedes de las calles de Balderas (según el inf'o:rme de Reyes 

Pérez, la duefla de esta casa seria la responsable de los niños). 

Al poco tiempo ,í:ueron internados en colegios católicos de la -

ciudad, bajo responsabilidad de estas seftoras espai'Iolas entre 

las que cabe mencionar a las Sras. Rincón Gallardo, March y -

Del Vasco. 12 

El control que ejex~i6 la antigua colonia sobre estos Ni 
ñas de Morelia no fue mucho más efectivo que el que lograron 

las autoridades de la escuela de Morelia sobre los nii'l'os y m~ 

chachos que quedaron bajo su responsabilidad. Las muchachas -

conforme se hacían mayores cada vez estaban menos dispuestas 

a aceptar un tipo de vida que no habían elegido. Ello llev6 a 

muchas de ellas a vivir en casas de particulares, la mayoría 

de ellas de espaftoles, con mayor o menor suerte, hasta que se 

l:undaron las Casas Hogar. 

Uo es posible afirmar que las autoridades mexicanas en-

tregaron a sabiendas a estos nifios a los españoles antigu.os -

residentes. lo que es evidente, cuando menos, es que no se e

jerció el control debido sobre el grupo. 
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Fero cabe preguntarse cual fue el interés de los __;~ntiguos 

residentes al hacerse cargo de algunos de los Uii!os <le i•iorelia. 

Indudablemente tuvo gran ¡:>E:•!::O la sol:i.ctaridad humana y muy es

pecialmente la solidaridad intraétnica. "La ver·dad es c¡ue les 

dábamos mucha lástima"~ 2 recue:r·da la :~r", Baixeras. l'ero, des 

de luego, hacerse cargo de los nifios era también una manc:ra 

de decirle al gobierno Lle r-:éxico y más tart.le a los ref'ugiél-

dos, que ellos no habian sabiuo hacerlo. 11 F;1 ambi~ntc~ moral y 

religioso (de la escuela de Morelia) no era muy recomendable" 

--dicen las Madres 'l'rinitarias-- y bajo este pretexto se es-

condi6 siempre el enfrentamiento id1'!ol6gico y clasis la <Je los 

antiguos residentes con los reFugiados y con el gobierno car

denista. 

No es gratuito c¡ue una de las principales . preocupac:iones 

de la colonia espafiola fuera catequizar a los niiloc; · .m esf'l'

v i::?ron bajo su cuidado, sabiendo r¡ue la cuestión religiosa fue 

en la guerra de gspafla un terreno privilegiado de:· enfrentamie~ 

to clasista y que en la escuela de Morelia se había tratado de 

reforzar el anticlericalismo con un cont1mido politico-ideol~ 

gico. No es gratuito tampoco que tma de sus preocupaciones fu~ 

ra la reemigraci6n <le los nihos, Jo que significaba una manera 

de rcco11ocimiento al franquismo. I•ero ·11•0' esto hublaremos más 

adelante. 

con todo, lo c¡ue llevamos dicho hasta aqui es la parte 

"amable" de la reli'\ci6n de lo~' Niños de Morelj.a con los anti

guos residentes; ot1'a part1~ .fue o:·l •'.!ncuant:r·o que tt:ivieron con 

1r.ucr:o:~ abarroteros y p;c111<1c1C"?rcs de la ciu<ia<i rle 1•'.éxico. 
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una parte de los muchachos que se escapaba de la escuela 

d~lia venían a la ciudad de México para dirigirse a "La 

Nejor", una panadería que aún hoy existe en cayoacán. "La Me

jor" signi.ficaha para ellos la puerta de entrada a la ciudad. 

Antonio Aranda explica asi la forma de vida que llevaron él y 

sus compañeros ¿n esta panadería propiedad de un espafíol: 

Yo trabajaba de panadero, no haciendo pan, sino v~ 

diendo pan en una panadería de un gachupín, ese no 

era un antiguo residente. Porque así como hay títu

los, nosotros somos exiliados, hay antiguos resid~ 

tes y hay gachupines. Y el gachupín, el que recibe 

el titulo de gachupín, es lo más despreciable, es -

despectivo este titulo. Y aquel era un tipo gachupín 

porque nos explotaba. A esta panadería, una pana¿c

ria muy grande, se llamaba "La Mejor", en coyoacán, 

siempre había r!ii'ios de Morelia, siempre había 7 u E 

Niños de Morelia ••• de los que se escapaban. 

El nos daba ahi un rincón para dormir y creo que nos 

daba 12.50. nos daba de comer en una fonda cerca y 

nos daba 12.50 al mes y de éstos teníamos nosotros 

que comprarnos la ropa, zapatos, lo que fuera ••. 

Salíamos cada quince dias, a mi me tocaba el jueves 

en la tarde libre ••• Trabajábamos como negros, nos 

levantábamos a las cuatro de la mafiana y nos acost! 

bar.1os hasta las diez de la noche y touo el dia tra

bajando ••• Por esto le d~y este titulo a este desgr_! 

ciado de guchupin. 14 
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De hecho estos antiguos residentes reproducían con los -

Niños de r-:orelia una tradición. E:s muy posible <J.Ue ellos mis

mos hubieran tenido que pasar·por la misma "disciplina de tr,e_ 

bajo" para poder convertirse en dueños de una panadería. de -

una tienda de abarrotes, etc. 

No faltaron antiguos residentes, •panaderos o abarroteros, 

mAs generosos, pero generalmente, según recuerc~an mis inform~ 

tes, los usaron como mano de obra barata. como es lógico la m~ 

yoría de los Niflos de Morelia huyeron lo antes posible de este 

tipo de trabajo. 

IV .- Los espafioles antiguos residentes y la repatriación de 

los ?lifios de Horelia. 

Los antiguos residentes tuvieron especial interés en lo

grar la repatriación de los Niños ele Morelia. Así, en agosto 

de 1939, cuatro meses después de haber terminado la guerra e_! 

vil, la antigua colonia española de l'iéxico repre5entada por 

los presidentes ae la Beneficencia E:spaftola. el Centro "lasco, 

el Centro Astur,iano, el Casino Español, el Club Espafia, el 

Centro vasco E:spañol, la Casa ele Galicia y el Orfe6 Catalá, se 

dirigió formalmente al presidente Cárdenas para solicitarle 

la repatriación ,,,~ los Niiios cte i!;orelia. En el caso de que CáE 

denas acceO:iera los gastos correrían a cargo de las insLituci~ 

nes mencionadas. Argumentaban r¡ue su petición obedecía al <1e

s~10 <le los padres de los nHios. 1 ~· 
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Sin dvda, algunos padres de familia deseaban la repatri~ 

ción de sus hijos, pero no todos. En el Archivo Particular de 

la Sra. Chávez Orozco es posible encontrar cartas donde se P!. 

de precisamente lo contrario y provienen de padres de los Ni

ftos de Morelia re.fugiados en Francia y que, por supuesto, no 

están dispuestos a que sus hijos sean entregados al gobierno 

de Francisco Franco. una de las madres escribía al Presidente 

Cárdenas: 

:Me tomo la libertad de dirigirme a V.E. para rogar

le encarecidamente que los niHos espaftoles que te-

neis bajo buestra (sic) protección los cuales se 11~ 

man Francisco y Desamparados Rius Muftoz aunque Fr<S!! 

co los reclame no los mandeis allá pues yo su madre 

estoy refugiada en Francia lo mismo que su padre, -

sólo que estamos muy lejos de él y mientras nuestra 

situación no esté firme os vuelvo a rogar honorabi

lisimo sr. que me guardeis en esta noble nación a -

mis amadisimos hijos doy a Ud. las gracias por todo 
16 el favor que nos hace. 

En una carta más de otra de las madres, ahora dirigida a 

la Sra. Chávez Or·ozco, se puede 1 eer: 

Te recomiendo hag<is favor lJe avisar al Presidente -

que bajo, ningún pretesto (sic) dejen salir a los ni 

ños con ninguna persona desconocida, porque se dice 

que los enví.an a España y me tiene preocupada que -

los niños me dicen en su carta que fueron a visitaE 

los unos sefiores que dijeron que eran tics suyos y 
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que tenían su mismo apellido ¡por favor! no vayan a 

cometer algún engaño con ellos; que no los entreguen 

a nadie, absolutamente a nadie más que a sus pad2·es 

¡,me harás este favor amiga mia?. 17 

En realidad los padres no tenían porque preocuparse de -

que el gobierno mexicano enviara a sus hijos a España. Estaba 

a punto de estallar la segunda guerra mundial y aunque éste -

hubiera deseado enviarlos, ello se volvia imposible. En la m~ 

moria de la Secretaria de Felaciones Exteriores .de los aflos 

1940-1941 se explica: 

A principios del afio en curso se trató de áevolver 

a Espafta, empleando, asimismo, la generosa mediación 

de la Cruz Roja Internacional, a aquellos de los ni 

iíos espaiioles que fueron traídos a México para li-

brarlos de los horrores de la guerra en su pais, -

<¡ue son reclarnados,con títulos lr->git:imos, por sus -

parires, parientes o tutores. Sin emb<irgo, e.le ] a exce 

lente disposi6n del gobierno de 1".é>:ico para etectuer 

la devolución de los nif.os, que sólo se conservan en 

el país en calic1ad (;,·. p1·0cL ·io enr:-.:1r·so, nn fue ros_i 

blP envic-rJ n':I a F:~paíic1, po.r ro C»:ponPl'] os .:; los rie~ 

gos de una travesía Denci clf• 1 os pel j.Jrús \~ue la gu~ 

rra ocasiona, y por estima1· r¡ue la si tuaci6ri actval 

por la r¡ue larnenr:ablemente at:ravie~a su patria no -

es poJ" cier1·0 la Jllás ad•!Cuada para hacer tal devol:!i 

d.6n. 1 F. 
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PPro as] como quedó C&Ulcelado el regreso formal de los 

Niños de Morelia por parte del gobierno mexicano, tanto los 

antiguos residentes como el gobierno franquista prornovian el 

regreso de los Niños de Morelia a Espaffa. La FOARE (Federación 

de Organismos de Ayuda a los Refugiados Espaf'ioles) tuvo que 

contar entre sus actividades 

el enErentarse con los intentos de los falangi~ 

tas emboscados en este pais (México), tentáculo de 

los nazifalangistas para sus maniobras y provocaci~ 

nes, de llevárselos ( a los Nif!.os de Morelia) a la 

Espaéla de Franco, para nutrir los grupos de la Div_! 

si6n Azu1~ 9 o de los trabajadores esclavizados de -

las fábricas alemanas o espaflolas .•• La maniobra no 

cuajó aunque vino para llevarla a la práctica una -

Delegación de Falange, de Cuba, y se llegó a seña-

lar la fecha de embarque de los niflos, gracias a la 

campaña de to<los los mP.dios democráticos españoles 

y mexicanos, y a la actitud de las propias autorida 
20 -

des. 

Pero aunque ni los an~iguos residentes ni Franco lograron 

la reernigraci6n del grupo en su totalidad si, al menos, pudi~ 

ron lograr Ja reemigraci6n de un número considerable de ellos. 

En la actualidad residen en gspai'!a, según he podido averiguar, 

61 Nifíos de Morelia, que representan el 13. 37~, del grupo. La -

~ayoria de ellos regresaron a su pais de origen gracias al i~ 

terés y al dinero que en ello pusieron los antiguos resident~s 

y los representantes del gobierno de Franco en r-:éxico. Es muy 
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probable que el número de los que regresaron sea ami mayor, 

si tomamos en cuenta que una parte importante de los Niños -

de Horelia se dan por desaparecidos y parte de estos desapar~ 

cidos lo sean precisamente por haberse ido a EspaHa. El número 

de los que regresaron después de la guerra, co.J.lintenciones ae 

de quedarse allá, aumenta también· si tomamos en cuenta que a.!_ 

gunos de los que se fueron regresaron posteriormente a México. 

Pero si los antiguos residentes y los representantes ofi 

ciosos de Franco en Yéxico pudieron lograr la reernigraci6n de 

un número importante de :tlifíos de Morelia fue, en buena mediaa, 

porque éstos deseaban regresar a Espaila. ·rodas sufz•ian la no.;!_ 

talgia de su país y de su familia y algunos pocos, los menos, 

sumaban a esta nostalgia un fran~uismo militante que les había 

sido transmitido por antiguos residentes con los que mantuvi~ 

ron un estrecho contacto. Se rumora que al menos mio o c!os de 

los Niflos de ;.:orelia murieron luchando en la Di visión Azul. 

La mayoría, sin Qabargo, a pesar ~el deseo de regreso, 

se quedó en Néxico previendo la represión <le que podrian lle

gar a ser victimas en España. La Sra. Latorre dice: 

Incluso yo hice tráidtes para irme y ya me iba a ir ••• 

pero me acobardé un poco. iorque rP.suJra ~ue Iui al 

representante oficioso de ~spafla y yo tenia mucna 

relación con los refugiados, y refi.1giados c¡ue pert~ 

necian al Parrido Comunista, de las juventudes Soci_e 

listas. las juventv.des Socialistas del I'SUC (l:artido 

Socialista UniEit::ado <Je Cataluí1a) ••• f.a cosa e~ <]Ue 

a mi me preauntaron, me pregunt6 el representante -
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de Franco si yo habia tenido alguna actividad polí

tica, o si pertenecía a algún partido político y le 

dije que no, porque además era la verdad, yo tenia 

mucha relación pero yo en si no pertenecia a ningún 

partido. Y me dijo: Bueno, está bien, ven maftana. Y 

al otro día me dijo: Tú fuiste a poner banderitas 

republicanas ••• para recoger fondos para presos P.2 
liticos a Cuernavaca. Y era verdad. Y tu vas a bai~ 

lar todos los fines de semana al Hogar de la Juven

tud. Y tu tienes relación con gente del Partido Uni 

ficado ue Catalui'ia y demás. Entonces dije, pues es

tos es que me están buscando las cosquillas, porque 

ellos si sabian tanto, sabian que yo actividad pol! 

tica no tenia ninguna. Ahora, sentimientos, pues e

so no lo podia negar, pues si era de gente trabajad~ 

ra, de gente de izquierda, pues no podia negar nunca 

·~ue yo podia tener un sentimiento de simpatía hacia 

la República, más que hacia el franquismo que habia 

sido la causa de mi desgracia, eso ya salia sobran

do que me lo preguntaran. Además ellos de sobra sa

bian quién era mi familia y sabian que todos mis her 

manos estaban en la cárcel. 

Entonces yo me atemorj.cé un poco y dije no, a lo me

jor llego allá y me enganchan sin deberla ni temer~ 

la y me obli~an a ••• por lo menos, a .hacer ~l servi 

cio social metida en algún lugar. 

Y r:lice mi madre <!Ue como a los seis meses me fue a 

buscar la policia a casa, asi es que no estaba yo muy 
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equivoeada ••• quizá hubiera sido nada más para int~ 

rrogarme, pero el disgusto me lo hubiera llevado, 

porque hubiera ido con un pavor espantoso. 21 

Y e~ que, efectivamente, si bien el franquismo estimulaba 

el regreso de los Niños de Morelia, no dejaba de temer que fu~ 

ran agentes de los re.fugiados que llegaran a hacer trabajo p~ 

litico a Espaiía. Además del temor a la represión, otro motivo 

importante para no regresai· a Espaiia i'ue que el país quedó s~ 

mido en una situación económica terrible durante la postguerra. 

For ello no eran po.cos los padres de familia que escribían a 

sus hijos diciéndoles que no se les ocurriera regresar. 

En aste momento d~ lo que llamo la dispersión, una vez -

más se pone de manifiesto la otra parte de la historia de los 

Niños de Xorelia. La otra parte es aquella que no se refiere 

a la solida1·idad humana o a la solidaridad intraétnica. Y que 

muestra, en cambio, que casi toda la ayuda que los nii'íos rec_:!:. 

bieron estuvo profundamente marcada por interesP-s politicos. 

Asi, Antonio Aranda explica que la labor que hacían los faléi!!, 

gistas de Espaíía y sobre todo los de 1'1éxico i:enia ld intención 

de: 

• • • desprestir,iar la obra, lé1 labo:t', el porqué, el -

motivo por el que nosot'.':'os estábamos aqui. O sea, nos 

hacian, en una .forma un tanto incon!:'.cient(, .~,, ·ri:w·~ 

tra parte, renegar hasta cierto punto d0l porqué e~ 

tflbamos a qui. Entonces nl> alcan7.ábamos nosotros <J -

comprender el problema, a vr~rlo. Por c~o yo es l'OY -

tan ell cont~·;;. <le los 0xj.l:ia<ios políticos (los refl.l 
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giados) , porque ellos tenían la obligación de habe!, 

nos hecho ver todo aquello y habernos protegido de 

todas estas cosas. Nunca, nunca, absolutamente nun

ca tuvieron ellos este cuidado. 22 

Generalmente una vez que los niños habían CUJllplido su pa

pel de instrumentos de propaganda política era11. en mayor o m~ 

nor medida, abandonados. No se ayudaba a los niftos en cuanto· 

tales, sino a lo que ellos podían signi.ficar en términos pol! 

ticos. 

v.- Solos en la ciudad de México. 

En un determinado momento la mayoría de los Hif'los de Mor~ 

lia estaban en la ciudad de México y .fuera de todo control. Ni 

las autoridades mexicanas ni los antiguos residentes tenian un 

control efectivo sobre el grupo. Los más a.fortunados habían 5! 
d,o 11 .,df>tados" extrao.ficialmente y las mujeres del grupo vivían 

mayoritariamente en casas de particulares o en la escuela de -

Morelia. Una parte de las muchachas mayores había sido lleva

da a Guadalajara, bajo responsabilidad del cónsul espaffol en 

aquella ciudad, quién con más mala que buena.fortuna las había 

tratado de distribuir entre di.ferentes .familias. La poca suer 

te de este intento hizo que muchas de estas muchachas regresa 

rana la escuela de Morelia. 23 -

Los muchachos, sin un proyecto claro de ningún tipo, se·d~ 

dicaban a cambiar continuamente de trabajo y a intercalar en-
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sitaron por este motivo el Tribunal para Menores~4 No fue un 

periodo fácil. Antonio A:randa explica: 

1-le fui a vagar, porque creo que a todos los j6venes 

y en aquella época nosotros tuvimos un periodo <le 

vagancia. Y pasé mucha necesidad, mucha, mucha ham

bre ••• Llegué a ••• pasar la noche en un banco de la 

Alameda. • • cuando hacia frio, estaba amaneciendo, me 

iba a unos billares abiertos toda la noche, y me se!! 

taba en una butaca a ver como jugaban billar, pero -

por lo menos alú estaba caliente ••• En aquel enton

ces habia un grupo bastante grande de nosotros que -

no teniamos.ni.<J1'é hacer, ni dónde ir, ni dónde dor

mir, ni de dónde comer, absolutamente nada, estába-

mos completamente dejados de la mano de Dios ••• se-· 

riamos 30 Ó 40. Viviamos a salto de mata. 25 

Para muchos de estos muchachos la manera de agenciarse de 

lo necesario era acercarse a cualquiera y contarle una trágica 

historia, falsa o verdadera, para recibir dinero a cambio. El 

sr. González Aramburu explica como obtenían dinero algunos: 

Habia unas señoras espaftolas riquisimas, espanto~ 

sas. Entonces si uno se arrodillaba, conEesaba sus 

pecados, declaraba. su amor a Franco, a la bandera, 

entonces, se iban dizque ablandando, porque no se -

ablandaban nada, eran unos monstruos de piedra, pero 

daban dinero, pagaban el viaje a Espaiia. Y hubo 

quién consiguió como tres viajes a España y nunca -
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se Fue ••• Claro, estos estropearon el mercado por

que después le daban a uno ya el boleto (risa) y 50 
26 pesos para llegar a Veracruz. 

Las aventuras que vivieron los Nifios de Morelia en este 

periodo son muy numerosas. Una partgde los muchachos se enro-

16 en la Armada de México, el Sr. Dobla .fue uno de ellos y ex 

plica: 

Me meti de marinero en las aventuras esas de Vera-. 

cruz por la situación de dónde vivir, de quién comer, 

de quién vestir, de quién me diera 3.85 diarios que 

era rni sueldo de marinero, yo lo vi en esta forma -

¡,verdad'?... Propiamente somos huérFanos, tenemos p~ 

dres, tenemos o teniamos padres, pero viviamos soli

tos. Unos, hubo mucha Fortuna de que siguieron en su 

trabajo~ siguieron .frecuentándose entre ellos mis-

mos, se hicieron de un departamento y vivieron tres 

o cuatro juntos y siguieron su vida. Otros no tuvi

mos esta Fortuna y seguimos una vida que no era la 

correcta, Y a lo mejor esto fue por la J.'orrnación de 

uno mismo que no era la correcta ••• Si, me faltó a 

mi más orientación. Lo que yo he podido hacer ha si 

do nada más a base de intuición •.• lo que puede ser 

bueno y lo que puede ser malo a base de pura intui

ción lo lle hecho •.• Me he sabido detener cuando voy 

en lo malo. Yo visitaba las pulquerias en México, t~ 

rnaba pulque como si fuera un vil garrotero ele ahi. 

Vi que eso me estaba haciendo dalia y me sali. 27 
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Vera Foulkes, en su trabajo sobre los Hifios de :Norelia, 

explica que si bién la escuela de Morelia ofreció a los nifios 

escolaridad, alimentación, servicios, no les ofreció ni una -

guia ética, ni elementos para construirse un proyecto de vida. 

Los valores morales <le los nifíos .fueron los que habian adquir.!, 

do en el seno de sus familias en Espaha, con las que muchos c1e 

e11os: convieron un tiempo demasiado breve. Y estos mismos 

valores no lograron tampoco ser consolidados en ~:orelia. 

For ello vivieron, quién más c¡uién menos, largos periodos de 

d . . ó d b ' 28 . d l esorie:ntaci n y e no sa er r¡ue .1acer. sin u< a los crue sal 

varon mejor este periodo fueron aquellos que habian decidido 

hacer una carrera. 

1.os muchachos que pensamos, c¡ue resol vimos hacer una 

carrera, como <¡ue nos dotamos .:le una meta ;.verdaé.'!, 

de un marco de reEerencia. • • ;.'ue menos grave para n.2_ 

sotros, por· ejemplo, la confusión :ie la adolescencia 

y de la primera juventud. Fara •otros fue mucho :nás -

dificil, para los c;ue no tenian ningún ... no'·sentian 

ningún atractivo por las cuestiones intelectv.ales y 

quisieron abrirse camino en la vida a través tiel tr~ 
?C 

bajo, etc., a muchos les fue muy mal al principio:-· 

Fara muchos de los Nifios ele ;,:orelia esta clesorientaci6n y 

este no saber que hacer ~ur6 'l.'2.ri os años. 

Para este momr~nto Lfo:.aro Cá~:ó.cnas ya no era Pr<>sic1<'!nte ~1G 

la República. Sin embargo siempre sintió 11na rE1sponsabilidad 

hacia los Nif:os de :1o;"r~J j ?. .• Sien<lo Secri:!t<.i:r.i<1 :10 J <' f'r.>f"~ns.:i -

N<1.cionv.l, durante el perio<.io presiélencial tle Manui.:.!J. Avi:i.a ca-
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macho, auxiliaba a 11 sus 11 pequeños re.fugiados ya fuera dándoles 

algún dinero o con proposiciones de trabajo más serias. A un -

grupo de aproximadamente 30 ?liños de Morelia, les ofreció con 

la finalidad ae que "tuvieran un destino", que se fueran a ·-

Baja Califorlil.ia en plan de colonizadores • 

•.. se fuero~ 26 ó 28 compañeros nuestros, cerca de 

!-lexicali. Y efectivamente los metier·on alli en un -

rancho, pero aquello era, según me contaron después, 

aquello era la r:ruerte. Más seco, más árido, sin na

da. Y empezaron a emigrar. • . algunos se .fueron a E~ 

tados Unidos. 30 

Lo cierto <:!s que los liiños de Morelia no "encontraban su 

destino" y si se habian hecho de bastante mala fama, ellos de 

vagos y ellas de mujeres fáciles. Fama injusta pero l"eal. No 

sabian qtte hacer en México y la posibilidad del regres9 ;:1. Es

pafia no existía; habia estallado la segi.mda guerra mundial y 

en España los ~ue los habian enviado habian perdido la guerra. 

¿,A r;uién Jos podia regresar el gobierno de i'iéxico?. A Franci~ 

co Franco. El gobierno de México no lo quiso y los r.rifios de ¡:o 

relia se quedaron "varados" en nuestro pais. 

VI.- 1.as casas Hogar. 

En México fl.mcionaron, en su momento, dos instirucionc-!s 

de ayuda c:i los refugiacios. que manejaban fom\os tiel (JOl..lierno -

republicano espaflol: el CTARF. (comí té •récnico de Ayuda a los 
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i:~efugiados Espailoles) que era filiaJ del SEJ::¡.~ (Servicio de Ev.e_ 

cuaci6n de l~e.Pugiados Espafioles), y la JARE (Junta de AuxiHo 

a los ~<!.epublicanos EspaHoles). siendo esta Última la que logró, 

por diversas circunstancias, funcionar por más tiempo. El CTARE 

no se ocupó de los Hifíos de Morelia, pero la JAVi•-: si. Fue has

ta 1943,cuatro áños después de haber empezado a funcionar es

tos organismos, cuando la JARE se ocupó· de los Niiios de :-;orelia 

y, precisamente, ci1ando los fondos de esta organización pasaron 

a ser adr.:inistrados por el gobierno de México. 

El 26 de noviembre de 1942 el Presidente <~~ i'·.éxico, ~'.anucl 

Avila Camacho, .firmó un decreto por medio del cual se formó -

una comisión integrada por un delegado e.le la Secretaria de I<.e

laciones Exteriores, otro cie la Secretaría el.e Gobernación y 

otro más de la JAF:E, ,para que asumiera la administración de 

los bienes que estaban a disposición·ae la JAl~B en México. 

El objetivo que perseguia el gobierno mexicano con este decre

to era convertir a la JARE en un organismo que ftmcionara úe

acuerdo a las leyes mexicanas, y el de conocer :cec:ilmente cuá

les eran los fondos que manejaba este organismo, Ello era nea~ 

sario ya que los compromisos internacionales, especialmente -

con ?.rancia, que se habían establecido para el rescate de los 

refugiados los habia contraido el gobierno mexicano y debian 

pagarse básicamente con estos 2ondos. Otro arr¡umento impor

tante era que la JARE era i.m organismo emanado de un gobieE 

no extranjero y que estando ;,:éxico atravesando por "condicio

nes de emergencia" no poc:ia permitir que importantes recursos 

económicos estuvieran a disposi6n .:.e~ un organismo poli tico ex 
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tranjero. 31 Así se ci·eó la Comisión Administradora del Fondo 

de Auxilio a los Republicanos Espaftoles (CAFA.~) que se ene~ 

garia de manejar los recursos españoles destinados a auxiliar 

a los refugiados. 

'l'iempo antes se había creado en l•'.éxico la Federaci6n. de 

Organismos de Ayuda a los Tiefugiados Espaffoles (FOARE); a ella 

se habían integrado los elementos y los rondes del Comité de 

Ayuda a los Niños del Pueblo Espanol, mismo que se había di

suelto en mayo de 1939~2 Este organismo no podía pasar por al:_ 

to a lo" n.iffos espafioles y se encargó de promover la creación 

de un Patronato Pro Uifios Espafioles. Este Patronato .fue inte

grado por personalidades del exilio espafiol, entre ellas Di~ 

go Martinez Barrio, Mariano Ruiz Funes, Pedro carrasco, Jea-

quin Xirau y Emilio Prados, y era presidido por Rubén Landa. 33 

Lázaro Cárdenas representaba al Presidente Avila Camacho den

tro del Patronato, y el agente de Don l.á:lllt"o fue, a su vez, J,2 

sé Maria Argilell:es, antiguo amigo y protector de los :Niños ele 

Morelia. 34 

Según la FOAl~E fue este Pati·onato el que gestionó ante -

la CAFARE la creación de Casas Hogar para los Niños de Morelia 

En ,_•entraste, según informes recibidos de éstos, fue el pro

pio L.ázaro Cárdenas, apoyado siempre por José Maria Argüelles 

el verdadero artífice de la creación de las Casas Hogar. Lo -

cierto es que los Niños de Morelia se empezaron a beneficiar 

de los fondos del gobierno republicano espafiol cuando estos -

empezaron a ser manejados por el gobierno mexicano. 
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Pero si los fondos eran manejados po:r el gobier·no rnexica 

no; la responsabiliJad de la tarea recayó sobre los propios -

refugiados y la creación de las Casas Hogar significó para 

los Nil'ios de i':orelia una intensa :r·claci6n con sus paisanos re 

cién llegados. Ho es posible afirmar si hubo una ent1·ega for

mal de los nii'ios a los republicanos españoles; es poco proba

ble que la haya habido porque en este momento todavía no se 

había creatlo el gobierno español en el exilio. Sin embargo, 

según un proyecto de:Eeglamento para las easas Hogar que pu-

blicó Vera Foulkes, la tv_tela de los niilos estaría a cargo -

del cónsul General de Espai'la en México. 35 

Lo que se puede desprender de la inf ormaci6n con que se 

cuenta es que auncp.\e los recursos económicos fueron adminis~ 

trados por el gobierno mexicano, los pro¡.ios refugiados se -

encargaron del funcionamiento de las casas Hogar. Así, si du

rante el periodo de la dispersión los Niños de Morelia esta-

blecieron una serie de lazos con los antiguos residentes, du

rante eJ periodo de Funcionamiento de las casas Hogar 10 hici~ 

ron con los refugiados. Ello tuvo consecuencias en cuanto al -

reforzamiento o a l.a recuperad ón de g,, i <'!entidad como espafl!?_ 

les. Las Casas Hogar significaron también un reencuentro y un 

reforzamiento del grupo. Un reencuentro porque la mayoría de

los Nii'los de Morelia (tal vez el ao:O lograron reunirse nueva 

mente a través de su estancia en ellas, y un reforzamiento de 

su sentido de pertenencia al grupo provocado por este nuevo -

periodo de convivencia. 

1.1egaron a funcionar en total 6 Casas Hogar en la ciudad 
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c';e ¡.;,~xico, <los para muJeI·es y cuatro para varones. 8n cada u

na de ellas vivían alrededo11 ele 25 Niños de r.'.orelia. Al frente 

de car:a una 01; las casas se encontraba un director o directo

ra, según fuP.ra <le hombres o de mujeres, que siempre era refu · 

giado espaiíol ~' que se responsabilizaba del buen funr.ion?.mien 

t:<> ae la casa. Aunr;ue hubo algún direcr-or no r.my recomendabJe, 

l<l mayorí<'. de el los realizaron con los lJifios lle ~orelia ur1a -

esp1éndiLia labor. Entre ellos destacan las profesoras Horten

sia y Amalü1 Salvadores y los profesores Navarro, Fernando G.:!:_ 

ncr <le los Idos (nieto del Famoso pedagogo espax1ol) y el ~·ítro. 

Adolfo S~nchez Vizsvez. De este 6ltimo dice el Sr. González -

Aramburu: 

A nosotros al px·incipio nos pusieron a una persona 

admirable, 'lUe es el Prof. Adolfo sánchez Vázc:ucz ••• 

El pobrecito de Sánchez Vázquez, recién casado, con 

vn hijo.de meses, cayó en la trampa de ser directOl' 

de la Casa Hogar casi un año ••• 

Nos llevaba rigurosamente, nos civilizó intensiva-

mente. Cuando nosotros llegamos de 'l'epic, yo venia 

de calzón blanco y no había d sto más de cuatro co

ches juntos. Venia en un estado de naturaleza, por 

lo demás, maravilloso. Yo sabia m\lcho de montai'ias, 

mares, ríos, flora y fauna, pero de lo demás ••• 

Entonces Sánchez \'ázr¡ui:?z nos llevaba a la Sin Fónica, 

claro que como nos llevaban con boletos de gorra nos 

ponia en la prime:ra fila y sonaba espantosamente. F~ 

ro luego salíamos y comentábamos. Y nos hacía leer1 
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y nos hacia pensar y nos estaba moralizando ¿.no''. 

Una bel la persona, una bella persona, además culto, 

instruido y úispu.esto a salvar ••• las veinte almas, 

en la medida de lo posible. ;.6 

joac:;,uín García Mádico al recordar al Frof. Navarro dice: 

"Este se11o:r nos enseñll a vivir ya con cierta obligación y. con 

c.ierta norma de personas,"37 

De los muchachos que vivían en las Casas Hogar unos tra

bajaban y otros continuaban sus estudios. Las casas empezaron 

a funcionar a principios de 1943. se pensó sobre todo en resol_ 

ver el apremiante problema de los muchachos y muchachas que -

rondaban por la ciudad de México, pero a fines de este afio se 

incorporaron a las casas Hogar los pocos alU111nos que quedaban 

en la escuela de Morelia y que eran los más pequefíos. Estos -

fueron, principalmente, los que asistieron a colegios mientras 

permanecieron en las casas Hogar. Los inscribieron en los co

legios que habían fundado los propios refugiados: el Colegio 

Madrid y el Instituto Luis Vives. Contaron con becas y ayudas 

económicas que les proporcionaron tanto estos colegios como -

la propia Secretaria de Educación Piblica. En cuanto a los que 

trabajaban, no pocas veces eran los propios directores de las 

casas los 1ue se preocupaban por conseguirles empleo en la p~ 

C!Uefías o grandes empresas que habían cx·eado los propios refu

giados. Hubo varios Niños de Morelia que trabajaron en la em

presa Vulcano, sin duda una de las más importantes que orearon 

los re.fugiados. 

Los muchachos y muchachas que tenían ingresos estaban --
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obligados a entregar a la Casa Hogar un tanto por ciento so--

bre su sueldo. Según el proyecto de 

te porcentaje variaba entre el 20 y 

Aranda dice: 

reglamento mencionado, es 
. ;a -: el 45 por ciento. Antonio 

Yo pagaba al igual que todos mis compafteros que vi

viamos en la Casa Hogar. Y esto quiero que quede 

constancia. No nos daban de comer de gratis porque 

todos teníamos obligación de ••• aportar una parte 

del sueldo para nuestra manutención, nuestro mante

nimiento, para cubrir nuestras necesidades dentro -

de la casa, como alimentación, lavado de ropa ••• La 

compra de la ropa la hacian1os nosotros por nuestro -

lado. Quizás la cantidad que diéramos no era suEici~ 

te para cubrir estas necesidades, pero esto Eue cre

ándonos. un hábito de responsabilidad. 3~ 

Dejo ahora que los Nifios de Morelia nos expliquen que si~ 

nificaron para ellos las Casas Hogar: 

Concepción Baixeras: 

Nos sentiamos como si de verdad fuera una casa de -

uno. Lo que te ht~biera gustado a ti vivir. Dejamos 

un colegio destartalado y encontramos una casa est~ 

penda. J,uego, tuvimos una directora, una sei'lora an

daluza, siempre guardaremos un recuerdo muy bueno de 

ella.40 

Antonio Aranda: 

l·a convivencia en la casa Hogar Eue un momento muy 

b<imito y que dejó mucha huella en nosotros, porque -
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lógicamente al no tener tnás .Familia que nosotros -

mismos, pues haciamos todos un grupo, jugábamos, 

nos iabamos al cine, nos íbamos a bailes ••• Hubo -

una hei"111andad realmente mucho muy grande. Con los -

nifios más chicos que vivian a media cuadra de noso

tros, en la otra casa Hogar, como no tenian los po

bres, no tenían nada, e:r·an muy chiquitines y estudi~ 

ban, no tenían dinero ••• pv.es algunos de nosotros, 

los que más o menos ganábamos dinero, los invitába

mos. Les invitábamos al cine, cosas, caprichos. Les 

llevábamos nosotros al iútbol, o sea, er~n para nos.2 

tros hermanos menores, eran como si fueran parte de 

nosotros mismos. Y ellos así sentian y creo que to

davía lo sientea.41 

Nuria Lator;re: 

Era una maravilla ••• Estábamos estupendamente bién. 

Teníamos una independencia ••• y vivíamos como pers2 

nas. Además, la directora era una ~stra que tenia 

mucho talento para tratarnos, c¡ue nos daba muy bue

nos consejos, que nos hablaba. Además, hacia las c2 

sas muy bien hechas, porr,ue siempre, nunca saliamos 

solas, siempre nos exigia que saliéramos por lo· me

nos dos con muchachos, y udemás ~ue los muchachos -

nos fueran a~uscar a la casa. Ella hablaba con ellos, 

se estaba un rato platicando a ver •1ui:. c·lase de mu

chvr.hos Pl"éln, y a nosotros también nos hablaba, y -

después nos dejaba ir. 
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Después, organizaba el la reuniones los vie1·nes, in

vitaba muchachos del conservatorio, invitaba maes

t-ros para c1ue nos dieran conferencias, para que nos 

dieran charlas muy agradables. Fue una vez Estrel1a 

Cortisch, una gran maestra, a darnos una conferencia, 

nos dio una conferencia sobre poesía que nos dejó to 

das embobadas. 

l'ero ya entrando a la normalidad, tratando ele sacar 

algo de nuestro interior. Si alguna tuviera algvna 

cualidad ••• que no se hubiera podido exterior~zar. 

l·o que pasa es que desgraciadamente ya ex·a tarde, -

ya era tarde. 42 

El 5 de septiembre de 1945, un nuevo decreto del Presi-

dente ~anuel Avila Camacho ordenó la entrega por parte del 92 
bie:rno de Kéxico al Gobierno Republicano Español en el Exi...,

lio (que se había constituido en México el 26 de agosto de es 

te mismo año), de los fondos que hasta este momento habían s_:!:. ·. 

do administrados por la CAFARE. 43 Menos de tres años después 

el Gobierno Republicano Español·en el Exilio decidía cerrar -

las casas Hogar por .falta de fondos. 

Para 1948, año en que dejan de funcionar, las Casas Hogar, 

existían ya únicamente dos casas ~a:ra varones y dos para muj~ 

res. En este año los Niflos de Morelia tenían las siguientes ~ 

dades: 1, 14 años: 6, 15 años; 31, 16 años; 29, 17 años; 40, 

18 años; 49, 19 años; 48, 20 años; 45, 21 años; 76, 22 años; 

101, 2~ ruios; 24, 24 afios; 2, 25 años; y 2, 26 años. Según el 

proyecto de reglamento uno de los requisitos para permanecer 
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en las casas Hogar era ser n1enor de 1 l:l años; entonces de he

cho en 1 ~;4e la mayol'ia de los tiiíios de i·:orelia ya no tenian cl2_ 

recho a vivir en ellas. Sol.amente (-7 Niños tenian menos de 1E 

afias (14.4%) y es muy poco probable que todos y cada uno de e 

llos estuvieran internados en las casas Hogar cuando el qobie.!:_ 

no Republicano ".!ll el Exilio ~ecidió cerrarlas y darles a los 

que ahi vivían ~50 y una cama; 44 debían de ser menos. 

?ero es muy poco lo que nos dicen estas cifras ael resen

timi.:!nto que en los Ninos de r.;orelia provocó el cierre de las 

Casas Hogar. Dice el S1·. Aranda: 

Hay una cosa ~ue todos nosotros recriminamos a, más 

··¡ue nadie, al Gobierno de la República Espaiiola en 

el exilio, que se hizo cargo de nosotros o preten-

di6 hacerse cargo de nosotros para salir del paso a 

un compromiso ••• Se crearon las Casas Hogar y llegó 

un momento que dijeron: se acaban las casas Hogar, 

el lunes ya se acaba, el lunes a la calle. Y no tu

vieron miramientos en saber si eran.niños a niñas -

que tuvieran dónde ir, dónde llegar, o quién los -

protegiera, o con quién vivir. Simplemente dijeron, 

se acaba, y para a.E'uera. Y esto creo que es una ac

titud criminal, un hecho que no tiene nomb::::·e, un ca 

lificativo, que yo no sé cúal darle a la persona 

que tomó esta determinación y no se puso a pensar -·· 
# 

'l'le echar a los que hayan sido, 10, 20, 50 o 100 n! 

ños de 14. 16, 18 afias, pues, era echar a que fue-

ran cualquier cosa. Obligarlos a que hicieran cual-
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quier cosa para vivir, por sobrevivir ••• Recrimina

mos y acusamos realmente a aquellos responsables de 

aqi~el entonces de nuestro grupo y que se deshicieron, 

tan sin darle importancia, de nosotros. Eso .fue cri

minal ••• ¿Qué podía ser de nosotros sin tener nada, 

ni nadie con quién contar7.45 

Y Juan G6mez carballo cuando habla de los re.Eugiados di-

Siempre nos veían los refugiados espafioles a noso-

tros los Niffos de Morelia, yo notaba que nos veían 

siempre no como ellos, yo no sé cómo nos veían. Pe

ro, desde luego, no nos acogían con la cordialidad 

que yo en una·época pensé que nos iban a recibir. -

Había bastante egoísmo en este aspecto ••• Nos veían 

como que éramos unos vagos o unos inútiles, unos si,!! 

vergüenzas ••• yo nunca encontré en ellos el arecto 

que crei que iba a encontrar.46 

El Sr. González Aramburu agrega: 

Lo que se podía esperar de estos republicanos tan m2 

rales y tan decentes es un mínimo de comprensión y 

no todos la tuvieron. 47 

Sin duda parte de este resentimiento fue debido a que los 

Nifios de Morelia esperaban mucho de la llegada de los refugia

dos, los sentían indudablemente más cerca que a los espafioles 

antiguos residentes. En su sentir, los refugiados deberían ha 

berlos hechos "suyos", deberían haberlos incorporado a sus in~ 

tituciones, haberlos politizado. Aunque muchos de los Niflos de 
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·O menor grado tuvieron un acercamiento a sus paisanos recién -

llegatlos, ya .fuera de manera personal, individual, o a trav~s 

de las diversas instituciones creadas por los refugiados. En 

una ciuda<: de Mfucico fuertemente marcada poi• la presencia de 

los refugiados, que desplegaban entonces una gran cantidad de 

actividades a través de diversos centros, desde politicos a -

educativos, culturales o deportivos, era dificil que los Niflos 

de Horelia se sustrajeran a esta influencia. 

La estancia en las casas Hogar, la relaci6n con los res

po11sables de las mismas que " • • • trataron de hacer un poco -

más el ambiente espaiiol en el que habíamos vivido en alguna o 

casi6n11~8 concurrir a los colegios de los refugiados, t:rabaj~r 
en las empresas creadas por ell.os, dej6 en los Nii'ios de V.ore

lia una huella que no podia ser otra que la recuperación, aun 

que fuera parcial, de la identidad española. 

No faltaron Nii'los de Morelia que se acercaran a las orga

nizaciones políticas y culturales de los refugiados. Algunos -

de ellos se casaron con refugiados. No faltaron tampoco refu

giados especialmente generosos que decidieron "adoptar" a al

gún o algunos de los Nifios de Morelia. Habría que recordar en

tre ellos al poeta Emilio Prados. 

Pero más allá de las experiencias, de las vi vencías per

sonales de los Nifios de Morelia, no es aventurado afirmar que 

siempre existió una linea divisoria entre refugiados y Nifios 

de Morelia. Los pl'imeros llegaban a Xfucico, aunque derrotados, 

con la aureola de luchadores por la democracia: los Nifios de 
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Morelia, en cambio, no habian hecho ningún mérito, se les veia 

con una especie de comniseraci6n y de ninguna manera como i~ 

les. Poco importaba que ellos también hubieran pagado su cuota 

por de.fender la democracia en Espafia; una cuota que no fue de

cidida por ellos sino que les .fue impuesta, en buena medida, 

por los que ahora casi no los podian reconocer c01110 propios. 

con todo, si el mcmtenerse unidos y compartir las experi.:. 

encias de la estancia en la escuela Bspaila-México habia lu!cho 

de los Niflos de Morelia un grupo, la llegada de los refugia

do.s y la posibilidad, restringida o no, de incorporarse a e

llos, les iba a ofrecer la alternativa de incorporarse ahora 

a un grupo mayor: el de los exiliados. 
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CAPITULO 5. 

DE NIROS DE MORELIA A ••• 

I.- Integración económica. 

En el capitu1o anterior dejamos a los Niffos de Morelia -

desbalagados y solos en la ciudad de México, sin proyectos e_! 

lectivos ni individuales claramente definidos. Ello contribuy6 

en un detenninado momento a un cierto desprestigio del grupo, 

desprestigio injusto pero real. En 1979, cuando trabé relación 

con ellos me encontré con un grupo de adultos cuyas edades 

fluctuaban entre los 50 y los 57 affos. Me recibieron en sus C,! 

sas cómodas y agradables, y conoci a sus familias, que a s~ 

ple vista no se diferenciaban en nada del resto de las fami-

lias de "clase media" del pais. Si alguna vez los Niffos de Mo

relia merecieron cualquier calificativo poco halagador, en --

1979 no había ningún motivo para achacárselos. Al contrario, 

después de reconstruir la historia del grupo resulta grati2i

cante para ellos el que se les pueda J.lamar hoy, sin irania, 

gente decente. Y halagador, porque no fue fácil para los Nifios 

de Morelia la integración a todos los niveles de la sociedad 

mexicana. 

La caracterización del grupo en este capitulo se resiente 

de una información limitada ya que;&desconoce el destino de 96 
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rafios de Morelia a los que sus compafleros dan por desapareci

dos y que representan el 213 de los integrantes originales del 

grupo. Es muy posible que una parte de estos 96 hayan regres~ 

do a vivir a Espai1a y que otra parte hayan "desaparecido" Pº.!: 

que no han sido tan afortunados como sus compafieros y por ello 

decidieron alejarse del grupo. Así, esta carencia de inPorma

ci'6n sobre los "desaparecidos" constituye un problema porque 

en la medida en que se contara con ella tal vez afectaría la 

caracterización del grupo. 

Si como todo parece indicar una parte de los "desaparee.:!:_ 

dos" lo están porque han tenido poca fortuna y ello los ha 11~ 

vado a alejarse de sus compañeros y de los otros españoles de 

México, deberían matizarse algunos de los resultados de la i!! 
vestigación tanto en la estimación que hacemos sobre la forma 

de integración económica de los Nifios de Morelia, como en lo 

que se refiere a los grados de asimilación a la sociedad mex_! 

cana. En el primer caso, es muy probable que se tuviera que -

matizar la afirmación, que ahora resulta cont'lilldente, de que 

los Nifios de Morelia se incorporaron a las capas medias; en 

el segundo se tendría que aceptar que el grado de asimilación 

del grupo ha sido aún mayor de lo que es. Explicadas estas l_! 

mitaciones hay que decir, sin embargo, que las conclusiones 

y evaluaciones a las que se llega en este capitulo, no quedan 

invalidadas, sino que asi adquieren sus justas proporciones. 

Del resto de los 456 nifios espafioles que llegaron a Méx! 

co en 1937 ( deSDntando a los 6 , .. hijos de profesores espafioles 

que los acompafiaron de Espafia a México, que representan el --

1 .31% del grupo), han muerto 41 (8.99%), 153 (34.64%) viven en 
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el Distrito Federal y la zona metropolitana, 73 (16 • .37) viven 

en di versos estados de la República Mexicana, 61 ( 13. 37;:) re

gresaron a vivir a Espafla y 21 (4.6%) viven en otros paises. 

Resulta asi que la mayoria de los Niños de Morelia se queda-

ron a vivir en nuestro pais, concenl:rándose J.a manera muy es

pecial .en el Distrito Feaeral. (Ver gráfica No. 1) 1 

Vera Foulkes pudo detectar en 1953 la ocupación de 134 -

de los Nifios de Morelia que permanecían en México, encontran

do que: 

40 eran empleados (26%) 
32 tenian oficio (20%) 

13 eran vagos o mariguanas (8%) 

10· estaban: enrolados en la Marina o la Armada (6%) 
10 tenían negocio propio (6%) 

9 eran profesionistas (63) 

6 eran estudiantes (4%) 

5 agricultores (3.3%) 

3 de "conducta socialmente desadaptada" (2%) 
6 varios (3.7%) 

En 1980 pude detectar la ocupación de 213 de los Niftos de 

Morelia que permanecen en México y se puso de manif'iesto que 

se integraron a las capas medias de la sociedad mexicana, sin 

que se encontraran diferencias ocupacionales importantes entre 

aquellos que viven en el Distrito Federal y aquellos que viven 

en provincia. Por ello mostraré aqui '1nicamente la ocupaci6n 

de 124 de los Niños de Morelia residentes en el DQ.strito Fede

ral y de los cuales se pudo conocer la ocupación. (De estos --
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124, 84 son hombres y 40 son mujeres. En el caso de que las 

mujeres fueran amas de casa opté por registrar la ocupación ~ 

del esposo, ya que ella determinaba en este caso la posición 

social de la mujer). 79 de ellos resultaron ser asalariados 

y 45 no asal~iados. 

De los 45 no asalariados: 

De 

1 está· ocupado en actividades agropecuarias 

16 son pequefios y medianos 9omerciantes 

21 son propietarios de pequeñas y medianas ~presas 

¿el sector servicos 

7 son industriales (industl:'ia de la t:::>ansforrnaci6n) 

los 79 asalariados 

46 son empleados en servicios no gubernamentales 

4 son empleados en servicios gubernamentales 

7 son empleados en el sector secundario 

22 son empleados sin especificar sector 

La in.formación recopilada no se contradice con la que -

proporciona Vera Foulkes a pesar de r,:ue los criterios de cla

sificación. utilizados en uno y otro caso son distintos. Tanto 

una corno oti"a ponen de manifiesto la incorporación de los Ki

ños de Norelia a las capas medias, entendiendo como tales a -

"··· grupos ee hombres, cuya situación de clase es intermedia 

respecto a las clases antagónicas principaÍes. 112 Capas medias 

que incorporan tanto a los tradicionales estratos medios (que 

son los mfis cercanos a la pequeña burguesía tradicional), ca

racterizados por trabajar personalmente en pequef1as empresas 

de su propiedad utilizando en muy baja escala o prescindien--



1$4.-

do de mano de obra asalariada (artesanos, pequeños comercian

tes, propietarios de pequeños talleres de mantenimiento y re

paración, etc.), como a los nuevos estratos medios constitui

dos par asalariados que poseen una cierta especialización en 

. el trabajo y que son producto de la creciente división del -

trabajo en las sociedades modernas (empleados, técnicos, etc.)~ 
De esta manera la mayoria de los Niffos de Morelia no asalari~ 

dos corresponderian a la primera categoría, aunque algunos de 

ellos pueden considerarse como integrantes de la burguesia, y 

los asalariados caerían dentro de la segunda •. 

Su incorporación a las capas medias significa para ellos 

una movilidad social ascendente si tomamos en cuenta que en.su 

mayoria provienen de familias obreras. Y este ascenso fue po

sible debido al particular momento histórico de México en que 

se incorporaron al. mercado de trabajo y a que de alguna mane

ra los Niflos de Morel.ia .fo1maban parte de un grupo mayor: los 

espafloles en México. 

Los años en loscual.es ellos se incorporaron al mercado de 

trabajo son ailos Pl'ivilegiados en la vida económica del pais. 

Son ailos de gran crecimiento económico, de industrialización, 

de urbanización. Raymond Vernon dice: "··· el progreso econó

mico de Y.éxico a partir de 1940 ha sido impresionante, cual-

quiera que sea el cartabón con que se le micla. 114 Y más adelan 

te agrega: 

una proporción nruy considerable del pueblo mexi 

cano parece haber mejorado su nivel de vida en un -

margen sustancial, durante el periodo de veinte a--
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fios (los cuarenta y los cincuenta). Aparecieron za

patos en los pies de los pobres, en la ciudad y en 

el campo. Las bicicletas se convirtieron en objeto 

común. 'UJ1 áreas rurales donde habían sido UJ1a rare

za. La variedad de artículos disponibles en secto

res humildes, tanto rurales como urbanos. aument6 -

considerablemente. Ante cualquier cosa que las est~ 

dísticas imprecisas y contradictorias pudieran de

cir en 'Un sentido o en otro, la evidencia visual SE_ 

giere una amplia mejoría en los niveles de vida. 

Esta mejoría se produjo a través, cuando menos, de 

dos rutas diferentes• El irtiJnero de empleos aumen.t6 

más que el nmnero de habitantes y el n6mero de em

pleos disponibles para 1os trabajadores mejor6 1>2'0-
gresivamen~e. 5 

Efectivamente, las décadas de los 40. 1os 50 y 1os 60 .fu~ 

ron para México un periodo de crecimiento econ6mico importan

te. La segunda guerra mundial y la sustituci6n de importacio

nes primero y má.s tarde la entrada de la inversi6n extranjera 

.fueron factores esenciales para la industrializaci6n del pais, 

todo ello acompaflado por el permanente estimulo que repres~ 

taba la inversi6n estatal. En 1968 la producci6n industrial -

incluyendo las ramas manufecturera y petrolera asi como la m,! 
nera, .fue 6 .4 veces superior con respecto a 1940. El sector 

servicios --abarcando, electricidad y transportes- fue 5.5 -

veces mayor. La exportaci6n de mercancias .fue en 1969 4 veces 

mayor a 1940 y la. importaci6n 7 veces Bés al ta. Los rendimi~ 
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tos promedio y el valor de la producci6n agropecuaria subi6 -

4.2 veces entre 1940 y 1968.6 

Sin embargo este crecimiento no .fue arm6nico sino que es 

tuvo lleno de desequilibrios internos y externos, dado su ca

ricter dependiente y fluctuante. 

las 

Asi ~dice Gloria GonzAlez Sal.azar-- entre la agri

cultura y la industria. o si se quiere entre la ci~ 

dad y el campo, entre unas y otras regiones del pais, 

desequilibrio entre la ocupaci6n e ingreso de la P,2 

blaci6n y desequilibrio del comercio exterior, para 

no citar sino algunos de los m.is importantes. 1 

Esta .forma de crecimiento llev6 a "Una reorganizaci6n de 

••• capas sociales. como un proletariado .fabril, se.s, 

tores medios num~ica y estratégicamente importantes, 

asi como capas empresaria1es en el sector privado o 

público de la economia, coexistiendo y viéndose con

dicionadas por extensas capas dOJll~das, predan:inan

temente rurales. no integra.das a los beneficios del 

consumo. Esta coexistencia ••• lejos de parecerse a 

una situaci6n. transitoria, se presenta como una caras 

teristica especi.fica.8 

Es decir, el proceso de industrializaci6n y el creciJni.en

to econ6mico no beneficia, en últillla instancia, a toda la p~ 

blaci6n, sino que 1lev6 de la mano la :margi.Jlaci6n de amplios -

.sectores. 
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otro elemento que interesa destacar aqui, producto de e.! 

te crecilliento desequilibrado, es la desmesurada concentraci6rl 

de la industria en el Distrito Federal. Bn 1955 la ciudad de 

México concentraba un poco mú de1.30% del valor industrial.! 

gregado nacional. Y en 1940 el Distrito Federal ccmcentraba -

el 37% del mi.sao y en 19~_ llegaba casi al ,0%. 9 

Bsta .f'o:rwaa de crecimiento trajo consigo illportaates olas -

migratorias en el interior del pais, que se dirigierca espe-

cialmeslte hacia la capital. 

Las dkadas de los treintas y de los cuarentas se -

caracterizan por una corriente JligJ:'atoria interna -

hacia la capital, la cual. reEl.eja los es.fuerzas in

dustrial.es de aquella época. En thmiaos re1ativos,

del total de migrantes (residentes al momento del -

censo en. una entidad .federa ti va. distinta a la de $u 

nacimiento), el Distrito Federal. acaparaba en 1930 

el 47.9%, en 1940 el 39.4%. En 1950, sube ligeram~ 

te al 41.9%, para descender escadente, en 1960, -

hasta el 37 .6%, y de manera acelerada en 1970, en -

que el Distrito Federa1 concentraba únicamente el -

32.2% del total de personas residentes al mcaento -

del censo en una entidad .federativa distinta a la -

de su nacimiento.10 

Estos migran.tes que se dirigieron a la ciudad de México 

--seg{m Contreras- no f'ueron predominantemente de origen ru

ral, allDque los campesinos hayan. representado porciones iMp~ 

tan~es de los mismos: el 32% o el 50% según sea la forma de 
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medici6n. En este sentido, a.Ei.r91a el mismo autor que 

existi6 un flujo importante de migran.tes oriun

dos de ciudades mayores de 100.000 habitantes ••• -

que tiende a dismi!luir en su ilnpox-tancia mmérica -

en los aflos recientes. Se trat6 de migrantes que p~ 

sib1emente buscaran. posibilidades de ascenso iadiV! 

dua1 mayores en la capital que las otras grandes -

.ciudades no o.frecian, cano las ofrecen en los aflos 

recientes. Se trataria de un e.facto de la reciente 

mejor distribuci6n de .funciones entre las ciudades 

de mayor tamaflo en nuestra rep6.blica. 11 

En principio los Niflos de Morelia llegaron a concentrar

se en la ciudad de México, al igual que muchos otros llligran

tes, en busca de mejores oportunidades de trabajo. 'i en la m.! 

dida en que otras ciudades de provincia empezaron a ofrecer -

estas oportunidades, una parte de ellos inici6 una nueva emi

graci6n hacia éstas. SU movilidad geogrUica .fo:nn6 parte de -

la gran movilidad geográfica que vivi6 el pais. 

Un segundo elemento que llama la atenci6n es que mayori

tariamente esth insertos en el. sector terciario. Ello se ~ 

plica en parte por las tendencias generales del crecimiento -

del pais. Según Gloria González Salazar, el capital está con

centrado en .forma extrema 

••• en actividades no directamente productivas, es

to es, en el comercio y en los servicios, pues tom<l:!! 

do los dos sectores conjuntamente resulta que entre' 

ambos abso:rb,=n algo mAs de los dos tercios, mientras 
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que la industria en toda5 sus ramas s6lo repreSen.ta 

alrededor del 30%. 12 . 

con.treras dice. por su parte, que la poblaci6n ocupada 

en los servicios en. la ciudad de M6x:Lco representaba el 33% -
sostenido y que en 1970 sign.ific6 el 37. 3%. 1 3 

El hecho de que 1os Niflos de Morelia se i.Jlcorporaran a -

los sectores medios tembién se explica en gran medida por e1 

c:i:ecimiento de éstos. L6pez cimara esc:ribia en 1970: 

••• el. incremento aproximado de 1os sectores aedios 

urban _, ha llegado a representar en Máico algo asi 

como el 37r. de la poblaci6n urbana total; si ésta, 

a su vez, concentra un poco mAs de1 50% de la pobl,! 

ci6n total del pais (es decir, 'Ul'lOS 25 millones de 

personas), entonces podriamos considerar que las el.! 

ses medias urbanas se acercan rflpida:mente a los 10 
millones de almas. 14 

Los Nifios de !1orelia se encuentran en el lugar adecuado 

en el momento preciso para lograr su ascenso social. Se en

contraron en la ciudad de Mfucico, sin duda el principal polo 

de industrializaci6n del pais, en el. momento de su mAximo de

sarrollo industrial. Aunque no contaban con una profesión (uni 

camente 10 de ellos son pro.Fesionistas)~ 5 o el conocimiento d: 

un trabajo especializado, si al menos habian tenninado su e~ 

caci6n primaria y realizado algún afio de educación secundaria. 

De esta manera tuvieron más posibilidades de competir por mej_2 

res puestos de trabajo que muchos otros migra.ntes que ll.egaron 
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a la ciudad de México. 

II.- La .familia. 

C\lando digo que los Niftos de Morelia disfrutaron de una 

movilidad social ascendente, .. t....-le como punto de·~ompar_! 

ci6n e1 tipo de .familias de las que provenian. A pesar·de las 

vicisitudes que tuvieron que sufrir, haber venido a México %',! 

sUlt6 a la larga bene.ficioso para ell.os. Sin embargo, no po-

driamos a.finnar esto sin con.finnar. antes cúal. ha sido el d~ 

tino de las .familias de los Niftos de Morelia que permanecie-

ron en Espafia, ya que en principio nada impide pensar que .su 

suerte hubiera sido diferente en su pais. de origen. 

A través de las entrevistas realizadas se observa que en 

los 40 y en los 50 no son pocos los .familiares de los Nifto.s -

d40 Morelia que deciden venir a establecerse en México, evid~ 

ciando que el. estatus que habian logrado los Nifios de Morel.ia 

en este lado del Atlántico era más .favorable que el que ell.os 

tenian en Espai'ia. Vera Foulkes sobre un total de 224 Niflos de 
0Morelia que pudo investigar para el caso, detectó que 56, es 

decir el 25% de ell.os, se habian reunido aqu~ ::on sus .famil.ias. 

Por mi parte, de los 16 Niftos de Morelia entrevistados, enco.!!: 

tré que 7 trajeron a su familia a vivir con ellos a México, -

es decir el 413 . El porcentaje arrojado por esta investigación 

parece demasiado alto, al igual que parece excesivamente bajo 

el que proporciona Vera Foulkes, tal. vez un porcentaje más a-

"' 
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ceptable sea de alrededor del 30%. De cualquier manera el nú

mero de Nifios de Morelia que trajeron a sus familias a México 

es alto y pone de manifiesto q:ue las condiciones de vida de 

los familiares que permanecieron en Espa~a eran considerabl~ 

mente inferiores a las que gozaron sus hijos y hermanos en M~ 

xico. Un elemento que refuerza lo anterior es que aquellos 

que no trajeron a sus familias,al menos, en muchas ocasiones, 
_/ 

les enviaron ayuda econ6mica a Espa.fla. Ello no result~/dif1cil 

de entender ya que J.as condiciones de vida en la postguerra e~ 

paf!ola fueron sumamente difíciles y no se puede hablar de una 

cierta bonanza en Espafla cuando menos hasta los afios 60. 

Pero los .familiares no provenían so1runente de Espafla, a!, 

gunos de ellos estaban refugiados en Francia, y desde que se 

inici6 la llegada masiva a México de refugiados espafloles ha

bían pugnado por venir.16 Sin embargo el que tuvieran a sus -

hijos en México no fue motivo para que fueran elegidos prefe

rentemente para viajar a nuestro pais. Aunque algunos de ellos 

llegaron ea los barcos de los re.fugiados, otros se vieron obli 

gados a vivir la segunda guerra mundial en Francia y no logr.e, 

ron.llegar hasta fines de los 40 y por sus propios medios. 

Si para los familiares de los ?rifios de Morelia el trasl,! 

do a México tenia objetivos claros de mejoramiento en términos 

econ6micos, para los Niftos de Morelia tenia otroa significados: 

pensaban sobre todo en la posibilidad de reconstruir sus fami 
' lias. El Sr. Aranda respondió as! a la pregunta de porqué ha-

bía decidido traer a sus faJ!liliares: 

Primero porque uno necesita tener siempre alguien -
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atrás, cree que debe tener alguien atrás para en un 

momento dado apoyarse, que lo quieran, que lo mimen, 

que-·. vean por uno aunque uno sea grande. creo que ese 

.fue el principal motivo, o ::--;i no el principal uno -

de 1os principales. El otro motivo detenninante es 

que entonces. • • Espafia estaba muy mal • • • francamen

te estaba muy mal. Mi hermana nos escribía diciendo 

a ver si 1a la podíamos traer, quería venirse a Ml!

xico. • • Además yo af'lo:raba tener una if'amilia porque 

desde los once a.Ros dejé de tener .familia, no tuve 

a nadie.17 

A1 igual que para Antonio Aranda los demás Niftos de Mor!! 

lia que trajeron a sus .familiares pensaban resolver sus probl~ 

mas afectivos al tiempo que resolvían la situación económica 

de sus .familias. El Último objetivo se logró y la mayorla de 

los .familiares· de los Niftos .. de Morelia l.ograron incorporarse 

también a las capas medias. En cambio, el primer objetivo, el 

reencuentro de las .familias, no tuvo tan buenos resultados. -

No fue raro que e1 suefto largamente acariciado se conv:trtiera 

en pesadilla. Los Niftos de More1ia más que encontrarse con el 

padre, la madre y los hermanos se encontraron con individuos 

que les eran totalmente ajenos. La Sra. Latorre dice del reE!!! 

cuentro: 

Fue dificilísimo, di.ficilisi.Jno ••• Yo había idealiz.!: 

do un tanto la .familia ••• con mi madre, sobre todo, 

éramos antag6nicas completamente ••• Mi madre no me 

encontraba más que de.fectos ••• Eramos dos personas 
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extrafias • 1 8 

· El S:r. González Aramburu. dice por su parte: 

La traida de 1os padres fue u.na gran decepción por

que no se restablecieron los lazos. (Los pach's man

tuvieron actitudes) imposibles de aceptar porque, -

Einall1lente, como provienen de extrafl.os, son terri~ 

bles imposiciones. Y luego, detrás de todos nosotros 

debe haber el argumento de ¿con qué derecho me recl~ 

mas?. • • ¿con que derecho mi madre reclama unas ser

vidumbres afectivas que ella misma, sin quererlo, in~ 

centemente, pero las destruy6?. 19 

Los padres llegaron a querer imponer una autoridad y a ex_! 

gir un al'ecto y no lograron ni lo uno ni lo otro. Los Nifios de 

Morelia tanto tiempo solos no estaban acostumbrados a da:r cu~ 

·tas a nadie, ni lo deseaban. Por otra parte el resentimiento 

abierto o velado. producto del abandono, no permi tia la recen~ 

trucci6n de las relaciones aiectivas. 

En la década de los 60 Espaf'ia inicia un periodo import~ 

te de crecimiento económico y la llegada de farnll.iares de los 

Nifios de Morelia cesa, en la medida en que mejoran sus condi

ciones de vida. 

IXI.- Movilidad social e identidad étnica. 

En p~ginas anteriores se planteó que el ascenso social de 
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los Nifios de Morelia era debido a las condicones que ofrecía 

el pais cuando se incorporaran al. mercado de trabajo y al he

cho de que pertenecieran al. grupo mayor: españoles en México. 

Se dijo tarnbilm al principio de este capitulo que l.os N! 

fios de Morelia llegaron a la edad adulta sin 'Un proyecto per

sonal ni colectivo claramente definido, pero ello no implica 

que no tuvieran algún modelo de vida a seguir, por vago que -

este .fuera. Este modelo eran los otros espafi.oles que habian -

conocido en México. Dice el Sr. González Aramburu refiriéndo

se a los espai'ioles antiguo~ residentes: 

••• el español en México representa, ahora no tanto, 

pero entonces representaba la burguesia comercial e 

industrial ¿verdad?. Pues si ellos eran modelitos, 

pues uno tenia que ser como estos modelitos, dueños 

de algo, de 'U?la empresa, de una profesi6n ••• Lama

yoria lo l.ogr6, hay los que no hicieron la América, 
20 pero son pocos y pocas. 

Este modelo los impulsaba hacia el ascenso social. Pero -

ademfi.s de convertirse en·modelo a imitar, los antiguos reside!l 

tes ayudaron a los Niiios de Morelia, l<. cual .fue mucho mfi.s im

portante para su ascenso. 

Prácticamente todos Jllis info:nnantes consiguieron sus pr.!, 

meros empleos por medio de sus relaciones con otros espaf'l.oles 

ya .fueran antiguos residentes o refugiados. Muchos de los Ni

i'l'.os de Morel.ia que más han logrado ascender en la escala social 

deben de manera muy directa este ascenso a su relaci6n con o-

tros espafi.oles, que a través de herencias, financiamientos o -
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presa. Por ello el sr. Gom:6.lez Arallburu a.finna que los N:Ulos 

de MOrelia a1 empezar a trabajar partieron de las llismas posi 
bilidades y liaites de los mexicanos "más un pil6n".21 -

.A91, se dio el siguiente proceso: a mayor integracilm. a1· 

grupo espaflol de México, mayores posibilidades de ascenso so

cia1 y a 111ayor ascenso social mayor integraci6n al gnpo. 

cuando uno habla con los Niflos de Morelia queda la illpz:! 

si6n de que sus relaciones con los otros espai'loles de M6xico, 

sean ellos antiguos residentes o refugiados, :no SOJ1 lllUY es~ 

chas. Bn. realidad estin JDUc:ho mis vinculados a ellos de lo -

que suponen. De 17 Niflos de Morelia eatrevistados (1m.O de e

llos es e:n realidad mexiano casado con espaflola Nilla de MOre

lia) 7 están afiliados al Sanatorio Espaflol o al Centro Astu

riano de México22y tres lllAs estuvieron en la Benéfica Hispana. 

De estos mismos 17 , 6 enviaron a sus hijos a las escuelas e.! 

paflolas .fundadas por los re.fugiados (Colegio Madrid e Instit!! 

to Luis Vi ves) • 

Pero si las relaciones que establecieron los Nifios de M~ 

relia con las instituciones de los espai'Ioles en México, cano 

vemos, son de considerarse, lo son más aún la red de relacio

nes que establecieron a nivel no institucional. De un total 

de 210 Killos de Morelia de los que se tiene conocimiento, 115 

(54.76%) se casaron con mexicanos y 88 (41 .9%) lo hicieron. cOD.::· 

espafloles (enten.deaos aqui por espafloles a los antiguos residf!;!! 

tes, a los mexicmos llijos de espailoles, a los re.fugiados y a 

los propios JU.flos de Morelia). (Ver grUica llO. 2). 
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Si consideramos a los mexicanos hijos de espafloles como 

integrantes del grupo de los antiguos residentes, encontramos 

que del total de 21 O casos conocidos, 39 ( 18 ~ 57%) están cas~ 

dos con individuos de este grupo. Y si consideramos a los Ni

ilos de Morelia y a los refugiados cOlllo integrantes de un solo 

grupo encontramos que 49 (23.33%) esdn casados con ind:.viduos 

de este otro subg.rupo. (ver grUicas 3 y 4) • Es posible obs~ 

var tambim que hay una inayor tendencia a casarse con espaft.o

les y especiallllente con refugiados por parte de las 11111jeres -

del grupo que por parte de los hombres. (Ver grilicas 5 y 6) • 

Los datos relativos a la relación institucicma1 y no in.!, 

titucional de los Niflos de Morelia con los otros e)J8ftoles de 

M&ico ponen de manifiesto que exi.sti6 y existe un contacto 

real. entre lm.OS y otros. Y puede adelantarse que en térllinos 

geaerales las 111Ujeres tienden a-acercarse mb a los otros es

pafloles de México. 

Ello no significa, sin embargo, que las relaciones con -

la sociead mexicana sean ••os intensas. Es mis1 analizando la 

tendencia mis persistente en los matrimonios encontramos que 

preferentellM!llte se casan con mexicanos ( 54. 7 6%). Pero si he -

hecho el lrnfasis en la relaci6n con los otros espafloles es PO:. 
que 1os propios lfiflos de Morelia no están muy dispuestos a a

ceptar que existe en tal magnitud y por ccmsiguiente .seria -

inaceptable la a.firtnaci6n de que tuvieron que ver en su forma 

de :Lntegraci6n eco.n6mica. 

De estos datos se desprende que los Hiflos de Morelia ccms 

tituyen un subgrupo equidistante de los refUgiados y de los 11!! 

( i 
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tiguos residentes y que pueden relacionarse con la ai-. faci-

1.ia&d o di.ficultad con unos y con otros. Independi•t--te de 

lo que haya pasado después en las relaciones ent:re rehgiados 

y antiguos residentes, a la llegada de los priaeros-ios pr:i.Jlc::! 

pales con.f1ictos entre los dos grupos giraron. ea. torno a los 

distintas postllras politicas que sostenían unos y otros. Los 

Niftos de Morelia han sido si911Pre unos re.fugiados politicos -

despolitizados. cuando llegaran a México .dilieilllen.te podian 

tener una postura politica definida y ni la precaria experi~ 

cia dentro del sistesaa de "educaci6n socialista". ni e1 recu8.!: 
do de la guerra .fueron ~icientes pan. ccmstrui:rla. Mis tU'de 

el contexto de clase media al que se inserta:ron tampoco .Ea~ 

_ci6 la politizac::i6n del grupo. Por otra paz'te. vict1-s ellos 

miS11los de intereses politicos en diversas y repetidas ocasio

nes, la mayoría no puede menos que ver en la politica una es-

_ pecie de "juego sucio", del que es mejor estar alejados. 

Esta despolitizaci6n de éstos re.fugi.ados políticos es la 

que los coloca en un punto equidistante entre los refugiados -

y los antiguos residentes. Por una parte el hecho de que de 

alguna manera .son refugiados log acerca a éstos. Por otra, su 

Pa1ta de politizaci6n , a diferencia de loSJ ref'u.giados adultos, 

les perlllite un acercamiento sin tantos problemas a la antigua 

colonia. 

Pero el que los Niftos de Morelia hayan logrado mantener 

un centacto importante, por contradictorio que sea, con los -

otros espafto1es de Mhico, no signi.fica que el grupo mantenga 

con claridad y .fuerza su identidad espaflola. Entre los ?fiftos 
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de Morelia encontramos desde aquel.los que se sienten y·· se CCI!!! 
portan.c0110 totalmente mexicanos hasta aquellos que lo hacen 

como totalmente espafloles, coa toda una serie deQJmbinaciones 

intermedias. Existe una correlaci6n bastante precisa entre -

el estatus del individuo y su conservaci6n o no de la ident,i 

dad espaftola. Aquellos de los informantes que mAs han logrado 

ascender en la escala social son l.os mis espaflol.es y el revés. 

Y es que ser espafl.ol en México implica tener un nivel minimo 

de ingresos. Es necesario tener dinero sui'iciente para ser ~ 

cio del'Sanatorio Espaflol., de los deportivos espafloles, para -

poder i!iscribir a los hijos en colegios espaiioles y para poder 

viajar de vez en cuando a Espafla. 

Michael Ienny después de explicar que para los espaftoles 

de Mhic"°• sean antiguos residentes o re.f'u.giados, está siem
pre presente la idea del regreso a Espafla·;, dice que 11 • • • la -

mayoria de los ".aiflos de Morelia •, criados y crecidos en Mmcico, 

nunca tuvieron inter6s de regresar peD11émentemente"23 Esta a.fi~ 
maci6n parece cuardo menos exagerada· y bien podria .formar parte 

de muchas otras aEirmaciOZtes oidas aqui y all~ que tienden ca~ 

si siempre a encontrar Jd.s las di.Eereacias que los puntos de 

uni6n entre los Niflos de Morelia y el resto de los espafto1es 
~ 

de México. 

Los datos que he podido conseguir sobre la reemigraci6n -

del grupo indican que 61 Xiflos de Morelia ( 13. 37%) reemigraron 

de.Einitivaente. Y de un total. de 162 que viven en l.a Rep(lblica 

Mexiacua y de los cuales se ha podido averiguar si han regre

sado a Espafta o no en .forma temporai, 79 (48.76%) 10 han he-
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cho y 83 (51.23%) no. (Ver gráfica lfo •. 7). Se pude observar 

que es considerablemente más alto e1 porcentaje de mujeres 

que han reemigrado que el de hombres. De un total de 48 casos 

de mujeres que conocemos 33 (68.753) han regresado al menos -

una vez y 15 (31.25") no lo han hecho. La proporci6n entre -

los hombres, de un total de 114 casos que conocemos es la si-· 

guiente: 46 ( 40. 35"'.) haa regresado a Espafla al menos una vez 

y 68 (59.64%) no lo han hecho. (Ver gráficas Nos. 8 y g) Esta 

mayor tendencia a reemigrar por parte de las mujeres es otro 

elemento que hace pensar que entre ellas hay mayor interés o 

facilidad para conservar su identidad espafiola. 

La preocupaci6n por la reemigraci6n tempora1, íntimamen

te vincu1ada con el mantenimiento de la identidad espaflola es

tá condicionada por el estatus que ha logrado el español en -

México. En este sentido es interesante observar que los Niflos 

de I'lorelia tuvieron que esperar, en su mayoria, entre 25 y 30 

aflos para regresar a España. Pero úna vez que estuvieron en -

posibilidad de hacerlo se interesaron en que incluso sus hijos 

viajaran a la Península. De mis 17 informantes 12 han enviado 

a todos o a alguno de sus hijos a conocer España. 

De esta manera no es .fácil para los propios Nifios de Mo

relia definir su propia identidad étnica. De los 16 Niños de 

Morelia que entrevisté, únicamente dos se autoconsideraon co

mo e!lpaft~11es y ocro!I dos lo hicieron como mexicanos ciento por 

ciento y en los cuatro casos hasta donde pude observar, no me!! 

tian. Uno de mis in.formantes que se del:'ini6 como mexicano de

cía: 
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Si yo digo que soy J11exicano de aqui de P!tzeuaro, -

me lo creen. Y si yo digo que soy espafiol, como que 

hay duda que yo sea espa.flo1~4 

Y era evidente que no mentia. 

Estos cuatro casos sOR representativos para ejeaplificar 

algunos de los elementos que he plaateado. Los dos que se si4!_!! 

ten 11eXicanos, estin casados coa aexicanas, tienen uaa condi

ci6n socioeccm6aica considerablemente 11\ls baja que el resto -

de sus compa.fleros, no haJl regresado a sspafla, ni han enviado 

ahi a sus hijos, y tampoco hall perteaecido a aiagun.a asocia

ci6n espa.flola en Mhico. ¡,os dos casos en que se ~lztna. ser -

esp211.ol, son dos mujeres casadas con espa.floles, con una posi

ci6n socioec:oa6aica de las ús privilegiadas dentro del grupo. 

que han regresado a Espafta varias veces y han enviado ahi a -

sus hijos, y que han perteaecido o pertenecen a una o más as.2 

ciaciones espaftolas en México. 

Pero estos cuatro casos son extremos. La mayoría de los 

Hiflos de Morelia tiea• prob1e111as para de.Euurse ya sea co1110 

mexicanos o como espaflol.es. Antonio Aranda expl.ica: 

yo siento mucho Espafla, la siento 111UCho y siempre -

la he sentioo. Me gusta mucho la músicaespaflola, lll.!! 

chisillo. Sobre cua:Lquier otra m6sica me gusta el fl~ 
aenco, no por el hecho de que soy de Linares, sino 

porque expresa sentiaimtos y cosas de un pueblo ••• 
Me gusta Espafla porque la he ido conociendo, 1ao me 

gustan muchas cosas de Espafta porque la he ido con.!? 

éiendo ••• 
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TaJllbi~ es :innegable, seria estúpido y absurdo por 

Jlli parte no querer reconocerio, que lo que Sldri ea 

Mhico, con lo que he logrado en. Mbico, .é idati

.fico coa M6xico. He viajado por Mbico y .e gusta 

lllUCho Jo"..kico. Mi 11111jer es mexicana, mis h.! 
jos son aexicaaos. 25 

Y el sr. sapés dice: 

Amo y ae duelen Mbico y Espa11a. 26 

Frente a esta indeEiJl.ici6D y coaf1icto es .frecuente que 

cuando se les pregunta si son mexicanos o espafloles respondaa 

que son lfiftos de Morelia, respuesta que can.firlla precisuete 

la i.Jld~inici6n y el con..E1icto. 

Guillerlno Hez.;;., 

con ellos, ~inna: 

que convivi6 y de alguna lftallera convive 

son Niftos de More1ia. Ellos se consideran mexic8Jlos 

sin e11bargo sus raices se hunden pro.fundalllente en -

Espafla y cada vez que VUt a116 se sienten muy espa

floles. Pero se sienten ellos, pero los espaftoles no 

los sienten como espaftoles ••• los miran como extr~ 

jeras ••• y en M~ico siguen siendo espafloles ••• En

tonces son Niftos de Morelia, un grupo auy especial, 

JrUY' particular. 27 

Y es que efectivamente el sentilniento de inde.fill.ici6n no 

proviene nada 111As de ios deseos y sentiUrd.entos de los llliflos -
de Morelia, ni siquiera de sus conductas, sino tambilm de la . 

.flll.tCl de aceptaci6n totai tanto - M&ci.co cwno en Espafla. 
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Hay que decir también que no .faltan Niftos de Morelia que 

tratan de resolver la contradicci6n y la falta de una verdad.!. 

ra identidad consider'-ndose internacionalistas. ó que entien

den el desarraigo y la falta de identificaci6n con grupos mis 

o menos s61idos y amplios c0110 una condici6n individual. En -

este sentido se puede ser Nifto de Morelia sin ser del grupo y 

se pude no serlo a pesar de haber estado en la escuela lllich~ 

cana. 

Todo lo anterior pone de 111anifiesto que el grupo ha viv! 

do y vive un proceso de asimilaci6n, (se entiende por as:iJllil,! 

ci6n ".. • • todo este proceso total, desde el primer 'con.tacto• 

••• , hasta la invisibilidad en la sociedad mexicana (difieili 

silno de captar)~28que sin e11bargo 110 ha sido sostenido ni ce; 

tinuado de fonna.lineai. Planteuios anterio1'111ente que la est~ 
cia en la escuela de Morelia y el periodo que he llall!ado dis

persi6n significaron para el grupo un considerable deterioro 

de su identidad espa.flola. Algunos de sus miembros jamás la r.!. 

cupe:rarcm. Los que lograron reconstru.ir, aun~e .fuera parcia! 
me11.te, su identidad como espaft.oles, lo hicieron de hecho en -

su edad adulta, y especialmente al entrar en contacto con los 

refugiados. No pocos de ellos, por ejemplo, recuperaron en -

este-momento el. acento como un eJ.emento de di.f'erenciaci6n con 

los mexicanos (entre mis i.Jliorinantes el acento es muy marcado 

en 10 de los 16 y en 6 es más discreto). 

El sr. Garcia Mfidico dice: 

No existia la palabra Espaila para nosotros ••• COlltra 

m!s grandes nos hemos hecho más nos hemos ido ai::::o:r-



213.-

dando y ms hemos tenido lllls carillo. Pero de j6"Bes 

no. Nos era iJldi.ferente el saber que estiba.os mt -

México o ea Espafla. 29 

IV.~ Los Hiftos de Morelia cOllO grupo diEerenciado. 

Vera FOlll.Jces escribia ea 1953 sobre los Niflos de "°1.'el.ia: 

" la cohesi6n del grupo se ha perdido casi totalJleate"~ -

El arguaento que esgrimia para dellostrarlo es que los Ri8os 

de Morelia habian tratado de c:oastruir ua club que les pe:r11i
tiera rew:drse regularacm.te y que el iJlten.to habia Eracasado 

"··· .Een6naeno habitual en el destino de los grapos ialaati
les"31 

Efectivamente. los Niftos de Morelia crearon a principios 

de los 50 el Club Espafla-México, cuyo local estuvo priJllero en 

las calles de Pal.ma y después en Bolivar. Ninguna de las dos 

casaslogro durar ús de un aflo. Posterioniente se reunian ea 

la Casa Regional de Valencia o en el Centro Republicano Espa

flo1. El mayor número de Niflos de Morelia que logr6 agruparse 

de esta manera .fue de 250. En el momento de mayor auge de es

ta iniciativa llegaron incluso a publicar un boletin. 

Pero el hecho de que haya .fracasado este intento de ins

ti tucionalizaci6n no parece significar una total carencia de 

cohesi6n del grupo. La raz6n que 11e parece .fundamental para 

explicar este .fracaso, es que en realidad no tenian motivos de 

peso para crear ningún tipo de instituci6n. A di.feren.cia de ~· 
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los espafloles antiguos residentes o de los re.Eugiados, los 

Niftos de Morelia no tienen intereses comunes, ni econ6micos 

ni politicos, que defender. Ta111poco era su intención la con

servaci6n de 'la identidad étnica, ni crear una instituci6n de 

ayuda mutua (son muy contados los casos de ayuda mutua entre 

ellos). Tanto para una cosa como para otra eran J1111cho mis e.f,! 

caces las instituciones de espafloles ya existentes. La neces,! 

dad de reuni6n y contacto de los Niflos de Morelia es de otra 

naturaleza y no requiere instituciomalizarse. Se basa sobre -

todo en una necesidad afectiva y en una necesidad de recordar 

la propia historia. La relaci6n que mantienen entre si se pa

rece mis a la que mantiene una .familia extensa que la que ti~ 

nen grupos reunidos por intereses especi.Eicos. 

Pero el que no exista una instituci6n que los reúna no 

significa que hayan perdido el contacto entre ellos, ni una -

falta total de cohesi6n. Algo muy revelador al respecto, .fue 

descubrir la cantidad de iafo:rt11aci6n que tenian mis informan

tes sobre sus propios compafleros. Si el grupo no mantuviera 

sus contactos internos, que significan un cierto grado de co

hesi6n, dificilmeate hubieran podido proporcionarme tanta in

.formaci6n y di.ficil.lllente se hubiera podido realizar este tr~ 

bajo. 

Esta forma de con.formarse como grupo basada en los recu~ 

dos compartidos y en las anécdotas repetidas hasta el cansan

cio, tiene su llbilla expresi6n en la celebraci6n anual de S\1 -

llegada a Mf!xico. En esta .fecha (7 de junio) se reCme un ntímero 

considerable de los Niftos de Morelia, ya sea en la ciudad de -
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México o en Norelia. En no pocos ocasiones estas ccaidaa .fue

ron presididas por Lázaro Cárdenas y su esposa, y a la 1n1ert:e 

del expresidente por Dofta Alllalia sola, con quién el grupo ~ 

tiene una activa y a.fectuosa re1aci6n. 8Jl estas comidas ai'lo

ran los recuerdos y es notoria la ausencia de otro tipo de~· 

terl!s. 

No es dificil que en estas remaicmes anuales se poagim -

de uniliesto las diferencias que los pueden separar y que •• 

sobre todo "diferencias de clase", si pudiera hablarse de que 

pertenecen a clases distintas. A.si dice el Sr. Payt de sus CG!! 
pafteros que han tenido un aayor hito econ&nico: 

Debo ser justo. Ellos cuando se re6aen con el grupo 

suelen ser sencillos, suelen aante.ner 1a cordialidad 

habitual eatre el grupo. creo que ús bién saaos -

los modestos o los hulli1des, aunque la mayor parte 

del grupo vive de manera honorable, los hay misera

b1es, los hay que viven con modestia ••• , pero en el 

momento que nos reunimos el comportamiento de todos 

suele ser el normal de toda la vida. 

Le decía que creo yo que somos los pobres los que -

sentimos el rechazo, se le podría llamarenvidia, -

no sé. Pero somos los que estamos siempre pendien-

tes de las actitudes de los ricos, vamos a llamar-

les así, de lo que dicen, de c6mo viven, de c6mo a~ 

t'lian, para criticar en consecuencia. Es decir, ellos 

no discriminan ••• creo que somos nosotros, los de -

abajo, los que nos sentimos rechazados. Nos quere--
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mos sentir rechazados. 32 

Sin duda esta carencia de intereses comunes tanto en el 

presente como a .futuro hac.e al grupo SUJ1amente d6bil. sus hi

jos ya no serh Nii'los de Morelia, ya no lo son, son mexicanos 

o mexicaaos hijos de espail.oles. 

v.- La natura1izaci6n. 

En un determinado momento si se present6 un interés co-

~ para el grupo: el inter~s por obtener la nacionalidad me

xicana. Fue precisamente por esto que se cre6 l.a Mutualidad -

Espafla-Méxi~o. ail.os después del intento de creaci6n del Club. 

La Mutualidad la .fundalllos, y es muy curiosa la cosa, 

por exigencias incluso de Luis Echeverria, que ento~ 

ces era subsecretario de Qobernaci6n. Nosotros está_ 

bamos sin documentaci6n ••• y casi todos queriamos -

l.a natural.izaci6n. Fuimos a ver a Echeverria y el 

hanbre dijo: c6mo no muchachos, ustedes de México -
todo J.o que quieran, yo voy a hacer todo lo que es

té de mi parte para que se lleve a cabo la natural_! 

zaci6n y ustedes y todos los que no tengan documen

taci6n, se documenten ••• Para esto ustedes tieaen 

que organizarse en una representaci6n legal, una C,2 

sa bién Eo:zzmada para que tf!Jl.ga .fuerza. o sea que él, 

l.o que no hizo ni.Jl.gún otro, él. nos orient6, nos di

jo lo que teniaJ11os que hacer para poder tener una -
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representaci6n oficial para poder llegar a cu.a1quier 

dependencia, a cua1quier secretaria ••• y te_}ler .fue,!: 

za ••• Y e.fectivamente lo biciJlos, cOll!Jtituimos la -
Mutualidad legalaente ante aotario. 33 

Durante aflos la situaci6a legal de los Niftos de Morelia 

babia sido DIUY irregular. No teniu dOCWRentos que a1q>araraa 
su estucia en ei pais como extra.ajeros, ni teniaa la naci~· 

1idad mexicana. No pocos de ellos se encontraban en esta situ.! 

ci6a cuando contrajeroa aatri.llaldo y e1 problema casi siempre 

lo tuvieron que salvar de .forma •extralegal.•. Pero ata asi es 

exagerado a.firmar que la necesidad de :aat\Jralizarse aexic:anos 

era compartida por todos los integran.tes del grupo. Algunos -

no la compartian porque des•aban conservar la aacionalidad •.! 
paflola y otros porque 11.0 tenian. una néCesidad real·de ordenar 

su si tuaci6n r.:í.gratoria ya que su .fonna de vida en. Mbico no 

se los exigia. Estos últimos son~quel:.los que menos suerte han 

tenido. 

En el transcurso de esta investigaci6n he podido detectar 

la nacionalidad de 174 lfiilos de More1ia (excluyendo ios que vi 
va actualmente en. Espafla) , resultando que de 6stos, 7 3 tie-

nen nacionalidad 111exicana (41.95%), 93 (53.44%) conservan la 

nacionalidad espaflo1a y 8 (4.59%) tienen otras nacionalidades. 

(Ea el caso especifico de la nacionalidad no se observan di.f!_ 

reacias considerables entre el comportamiento de las 111\ljeres 

y el de los hombres). Estos datos no corresponden total11ente 

con los que da Emilio Rabasa, Secretario de Relaciones Exteri~ 

res en 1975, quién a.fi~ que se habia dado la nacionalidad • 
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en esta fecha, a 66 Niftos de Morelia~4 pero la diferencia no 

es muy considerable y es posible que entre 1975 y 1980 hayan 

obtenido la nacionalidad 6 mAs. (Ver grificas 10, 11 y 12) 

Llama la atenc:i6n el que el n!mero de naturalizados mex,! 

canos sea tan bajo. Algunos de los Niflos de Morelia lo atrib~ 

yen a que se les han hecho innecesariaaente complicados los -

tr'-iites burocriticos. Sin embargo aquellos que obtuvieron la 

naturalizaci6n afirman.que se les dieron todas las facilidades. 

E incluso Emeterio Payt, quién ha sido uno de los integrantes 

del grupo que mAs ha reclamado al gobierno mexicano la irre!J!! 

lar situaci6.n de los Niflos de Morelia me dijo: "Nadie (del -

grupo) acepta hacer las gestiones que se le imponen a cualGIU,! 

. er extranjero normal. Nosotros queremos que se nos haga una -
cosa c6moda y ficil. Es la verdad. 1135 

Pero parece ser que por mis que se les haga "c6moda y E! 
cil" los Niflos de Morelia siguen sin naturalizarse y aún sin 

regularizar su situaci6n migratoria (si tomamos en cuenta que 

JINChos de los que con9ervan la nacionalidad e~paflola no lo han 

hecho). De elJ.o no se ¡>\lede responsabilizar al gobierno mexio.! 

no que ha dado muestras de generosidad con los Niftos de Morelia 

en este sentido, al grado .. qae ao s6lo les otorga la naciOJ1!. 

lidad, cosa cada vez mis dificil para los extranjeros en Méxi

co, sin.o que adeals les exime de cualquier gasto en el trúite. 

Ello rea.finaa la apreciaci6n de que reallftente lo qu.e sucede es 

que mw::hos de ellos no necesitan. la documentaci6n. Tan es asi 

que Emilio Rabasa en una carta dirigida a la revista Siempre!, 

para contestar a las reclamaciones de Emeterio Pay!, explica: 
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A esta fecha (22 de enero de 1975) se han presenta

do 123 solicitudes para adquirir la nac:iaeaJ.idad ~ 

xicana por parte de estas personas, commaete e~ 

cidas cano "Niflos de Morelia". En el afio de 1974 se 

les expidieron 42 cartas y 2.4 e. las adllrlni •tracio- · 
nes pasadas. 

QUisiera seflalar que para hacer los trúd.tes rip:i.-

dos y expeditos es micesaria la colaboraci6n de los 

propios :Lnteres8dos pues no obstuite haber sido .fa

vorecidos con la nacionalidad mexicana, muchos de -

ellos no se han presentado oportunallente a la ent~ 

ga material de las cartas y hubo necesidad de recu.;. 

rrir a l)tros conductos y de hacer constantes avisos 

para que acudieran a esta Secretaria. Tan es asi ;

que hasta este momento cuatro de ellos no lo han he 

cho. 36 

En el caso del grupo de les Niftos de Morelia se pone de 

mani.fiesto claramente que el tener o no tener la nacionalidad, 

poco tiene que ver con el grado de asimilación de un extranj~ 

ro o de un grupo de extranjeros. En este caso poclemos aventu-·.: 

rar que no han querido obtener la nacionalidad aquellos que, 

precisamente, mAs se han asimilado. Asi encontré el caso de -

un Nifio de Morelia indocumentado, pero que incluso babia vot.!_ 

do cano mexicano y ello pudo ser porque en el medio donde vi

vía nadie lo identi.ficaba como ext:t·anjero. Por el contrario, 

MUChos de los que han adquirido la nacionalidad mexicana son 

precisamente los más privilegiados centro del grupo, lo que -
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muchas veces, como he dicho, significa ser los mis espaftoles. 

Y adquirieron la nacionalidad precisamente porque as1 lo re

querian sus intereses económicos en México. Pensemos, por ej~ 

plo, que los empresarios extranjeros tienen en nuestro pais -

limitaciones que no tienen los nacional.es. 

Por último es de subrayar que las facilidades que los g.2 

biernos mexicanos les han otorgado a los Nifios de Morelia pa

ra obtener la nacionalidad, ponen de manifiesto la reJ.acibn -

privilegiada de la que el grupo ha disfrutado, a diferencia -

de otros extranjeros, con el Estado mexicano. Emilio Rabasa 

dice en la misma carta antes citada: 

La Secretaria ha concedido especial importancia a -

estas solicitudes (de naturalizacibn), no s6lo por
que se han fonaado y asimilado a nuestro medio (los 

Nifl.os de Morelia), sino porque .fundamentalmente fu~ 

ron 

del 

que 

adJllitidos en el pais por una acci6n generosa -

Estado para salvar sus vidas de la guerra civil 

~a Espafía en aquel entonces. 37 

Esta generosidad del Estado mexicano hacia los Niftos de 

Morelia fue representada b!sicamente por dos personajes: Lú~ 

ro cArdenas y Luis Echeverria. 

Lúaro chdenas es para ellos la gran figura protectora 

a quién siguieron recurriend.:> siempre, hasta su muerte y quil!n 

representaba tanto al Estado cano a la figura paterna. {Uno de 

los Niflos de Morelia vi vi6 un tiempo con la .familia Cflrdenas) , 

He aqui algunas expresiones de los Hiftos de Morelia cuando ha

blan de este personaje: 
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Yo lo veia tan grande. 38 

A c&rdena.s ••• lo seguiJaos aquilatando ccco el hca

bre tierno que era siempre para nosotros. 39 

Los Hiflos de Morelia scmos.porlde.liaici6a. partida'

rios del General cárdenas.40 

cuando éramos chicos 10 veiaaos cOllO UD protector, 

CClllO ~ persona a la. que ¡>Odiamos acudir en UD de

terminado momento ¿verdad?, un poco como nuestro P.! 

dre ¿verad?, y desputs como el amigo.41 

Sin duda, Lázaro ch-denas, tato ccmio representante del 

Estado mexicano como per90Zl.al.mente, J10strb gran interés y cu,! 
dado por los Niflos de Morelia, Id.sao que seguramente se ins

cribia en la estrecha relaci6n que sie111pre mantuvo coa todos 

J.os refugiados espafloles. Después de Lú!-o cárdenas solamente 

otro presidente; guardando las debidas proporciones, mostró. 

particular simpatia por el grupo y hacia los refugiados espa

floles en general: Luis Echeverria. Echeverria, que en tantos 

mementos trató de imitar la ~igura de Cárdenas, la imit6 tam

bi~ en esto. El Estado mexicano, a través de Luis Echeverria, 

que se preocup6 por conceder y concedió a los Niflos de More

lia la nacionalidad mexicana, trat6 de cumplir el último com

prcmiso pendiente con el grupo y de realizar un último gesto 

de solidaridad y de ayuda. 
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VJ: .- una eval.uaci6n. 

La mayoria de los Niftos de Morelia considei•an que han s,! 

do dos las ventajas que les report6 el haber llegado a México 

y el haber vivido las_experiencias que hemos explicado. La pr! 
mero se reEiere a que nuestro pais o.freci6 mis posibilidades -

de b:ito econ6rnico de las que hubiera podido o.f'recer1es el pr2 
pio. Miguel Batanero dice: 

Independientemente de que todos sufrimos la pérdida 

de los padres, etc. , si mejormnos en general. En ...-

nuestra vida. en el aspecto económico y pro.fesional 

tuvimos mejores oportunidades a qui en Ykxico. 42 

Y la sra. La torre dice: 

• • • no creo que hubiera podido tener las .facilida

des que tie tenido aqui, allá.43 

Otra ventaja fue que las experiencias vividas los hicie

ron mis .fuertes e independientes que aquellos _que no han pas,! 
do por c:ircunstaJleias parecidas. Emeterio Payi dice: 

Nos hicblos más libres nosotros, al margen de la .E,! 

milia. • • Hemos podido enfrentarnos a la vida con -

mú .Eirmeza.44 

Isabel Ganzález Aralllburu agrega: 

La ventaja es que te empuja a salir a.delante ••• te 

sientes tan en desventa.ja que te quieres igualar.45 

Antonio Aranda: 

Para mi .Eo:rmaci6n ha sido determinante, porque las 
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miserias, las necesidades, las privaciones que pas6, 

las tenia que solventar yo ... ver 1a .Eozwa de sobZ'!! 

vivir, buscar la .fona de comer o de dorid.r. '!'Odas 

esas cosas son experiencias que va vi vi•do \DlO y -

lo van fomando. A mi, a través de los dos, consi..; 

de:ro que esto ae servi6, el vivirlo es otra cosa, -
el v.i:virlo es tre11en<lo ••• 46 

Guil18%'11lo Meza que no .forma parte del grupo, pero lo co-

noce bil!n dice: 

Los hizo mis dueilos de 91. • • Aunque •biu q1&8 er• 
un grupo no terdan a quil!n dirigirse ccmo e el ca

so de una .familia pequefla ••• al.lino teni.an a nadie, 

tenian al grupo. pero \Ul grupo es una cosa iafo:nne 

¿no?, es una cosa poco s6lida. Para llli, creo que -

los a.finn6 en su caricter, los hizo muy indepea.di"!! 
tes.47 

Pero estas ventajas en cuanto a la ~onnaci6n del caricter 

tienen una contraparte de gran peso. Y asi dice el sr. Gonzilez 
Ara111buru: 

Nosotros teniamos que val.emes por nosotros mismos. 

No es que estuviéramos totalmente abandonados, pero 

se nos fo:m6 un sindr<l9te de independencia. En parte 

por las circunstancias objetivas que nos 11.evaban a 

valernos mucho por nosotros mismos y en parte por

que nosotros decidimos valernos por nosotros mismos. 

Y esto tiene imiegables ventajas y también muchos ~ 

.convenientes, creo que deforma los afectos. Hace dif! 
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cil luego la vida de relación que no sea super.Eicia1. 

Por una parte nos da mucha independencia, mucha se

guridad en nosotros mismos ••• La edad nos ha du1ci.E! 

cado porque de jóvenes yo creo que éramos bastante 

duros ••• Moriremos como. inadaptados ••• 

Decia . Emi1io Prados: la cC111dici6n de Niflo 

de Morelia es una cOlldici6n universal y no todos 

los Niftos de Morelia son Niftos de Morelia y hay llnl

cha ~ente por el mundo que son Niffos de Morelia. Y 

yo me imagino que él. se re.feria un poquito a un es

tado de desdicha por aislamiento y soledad, una ci~ 

ta inocencia y también una cierta decencia ¿no?, m~ 

nos hip6critas, nada convencionales, desdichaditos 

en general pero quizAs por buenos motivos, par bue

nas razones. 48 

Isabel Go11d.1ez Aramburu: 

Se cria uno con un complejo tremendo. Crees que to

da la gente va a abusar de ti porque no tienes un -

amparo. Que todo mundo te va a dar de patadas por-

que nadie hay que te de.Eienda. 49 

Antonio A:randa: 

Muchos de nosotros quedaron con complejos y con Pr.2 

blesnas. • • Un compaflero nuestro se suicid6 la semana 

pasada ••• Dije, f'1jate que todo eso puede ser a c<>_! 

secuancia y a causa del trauma ese que hemos vivi

do. Porque ya son dos.caapafteros que se suicidan ••• 

Los problemas estos que viviaos y creo que todos --
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nos hemos sentido victimas, victimas de las circuns 

tancias, victimas del abandono ••• asi nos dejaron ••• 

Todo esto nos ha afectado~º 

Emeterio Payá: 

Colectivamente cre6 una especie de trauma solidario, 

merced al cual después de 43 afias pretendemos pe~ 

nece:r. en.fermizamente hermanados, unidos por una or-. 

fandad de origen en la que todo nos llegaba de man~ 

ra precaria. Hermandad de dudosa efectividad y esca· 
sos resultados prácticos. 51 -

conozco por lo menos cuatro casos de alcoholismo ~ 

tremo y de otros tantos de suicidio a lo largo de -

todos estos años. Sin contar algunos qUe han caido 

en diversas manias o que son presa de molestas fobi 
as.52 -

Los comentarios de los propios Niflos de Morelia son bas

tante elocuentes sobre los daños emocionales causados ~or las 

experiencias vividas. Un dato parece rea.firmar estas aprecia

ciones: el referenta al suicidio. Independientemente de lo qUe 

dice lineas arriba el sr. Payá en esta investigación s6lo 

se ha podido confinnar el suicidio de dos de los Niffos de More 

lia, es decir dos casos de suicidio en un grupo de 456 indivi 

ducs. Ma. Luisa Rodríguez Sala de G6mezgil, en su estudio so

bre· el suicidio en México plantea que los indices m!s altos 

de suicidios consumados y frustrados entre los afias de 1940 y 

19~3 se dieron en el afio de 1952, cuando el Distrito Federal -

alc:anz6 una tasa de suicidios (.frustrados o no) que fue de P.2 
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co más de 18 casos por cada 100.000 habitantes~ 3 como se ve -

la tasa de suicidios entre el grupo de los Hiftos de Morelia -

no se corresponde en absoluto con los indices que registra el 

pai~ que son muchisirno más bajos. Tal vez esta observaci6n ~ 

sulte especialmente reveladora sobre los da.f1os psicol6gicos -

que pudo haber sufrido el grupo. 

Es posible que lo que mejor refleje cual es la evaluaci6n 

que hacen los Niftos de Morelia de su propia experiencia, sea 

saber si estarian dispuestos o no a que sus hijos vivieran una 

experiencia parecida en el caso de que ellos se hubieran vis

to expuestos a la sit.iaci6n que vivieron sus pa~es. De los -

16 Niftos de Morelia a los que entrevisté, 7 a.Ei:nnaron rotun~ 

mente que no se hubieran separado de sus hijos, al 11enos si -

sus hijos hubieran tenido las edades que ellos tenían cuando 

llegaron a México. Los 9 restantes .fairmaron que en la situa

ci6n que vivieron sus padres si lo hubieran hecho. Pero el SE!!! 
timiento de unos y de otros se reswne en éstas palabras de ~ 

tonio Aranda: 

OjalA nunca mis llegue a haber Nifios de Morelia en 

el nnmd.o. 54 
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NOTAS.-

1.- Todos los datos que en este capituloaparecen gra.ficados -

.Pueron obtenidos a través de 1a colaboraci6n prestada por 

Ellleterio Payá.. Antonio Aranda, F'rancisco Casan.ova y Nur:iá 

La torre, a qui!ies presend1 una lista con todos 1os nad>res 

de los Niflos de Morelia, para que me dferan iaformac16a 

de cada uno de el.los, de la manera como se explica en 

la intraducci6n de este trabajo. 

2.- Enrique contreras suárez, ·Estrati.ficac:i6n y movilidad so

cial en la ciudad de Ml!xico. Universidad Xacicmal Auttmo
ma de Ml!xico, 1978, p. 29. 

3.- Ibidem. pp. 29 y 30. 

4.- Raymond vernon, El dilema del desarrollo econ6mico de M6-

~ · 3a. ed., M~co, Editoria1 Diana, 1979, p. 106. 

5.- Ibidem. p. 110 

6.- Gloria GonzAlez Salazar, Subocupaci6n y estructura de cla 

ses sociales en M6xico. Ml!xico, Universidad Nacional Aut~ 

JIV\ de México, 1972, p. 91. 

7.- Ibidem. 

8 .- Enrique Contreras SUirez, S?,. s!,!., p. 37 

9.- Ibidem, p. 41 (Por valor indÚstrial agregado se entiende 

l'a di.ferencia entre el valor de l.a producci6n y las J11ate

rias primas auxiliares consumidas. a precios corrientes.) 
10.- :Ibidem. p. 55~ 

i1.- :Ibidem. p. 71. 

12.- Gloria GonzAlez Salazar, ~· ~·· p. 115. 
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1 3 • - r::?iri que contreras suárez , ~. .si!. , p • 114 • 

14.- Francisco L6pez Cámara, El desaEio de la clase media, Mé 

xico, Editorial Joaquin Mortiz, 1971, ·p. 38. 

15. - Erneterio Payá Val era, "La historia de los nii'los espaf'lo-

les de t~orelia" en~· número 741, Morelia, 18 de no

viembre de 1979. 

16.- Archivo Particular de la Sra. Maria de los Angeles de CM 

vez Orozco (AMACHO), 

17 .- Entrevista a Antonio Aranda, realizada por Dolores Pla -

en México D.F. Septiembre de 1979. 

18.- Entrevista a Nuria Latorre, realizada po:r Dolores Pla en 

México D.f'. Septiembre de 1579. 

19.- Entrevista a Francisco González Aramburu., realizada por 

Dolores Pla en México D.F. Abril de 1981. 

20.- Ibidem. 

21.- Ib:i:dem. 
22.- Tanto una instituci6n como la otra Pueron creadas por los 

antiguos residentes, pero actualmente, junto con el Depo!: 

tivo Mundet, son instituciones donde se reúnen todos los 

españoles de la ciudad de M~ico, sin distinci6n de pos~ 

ras politicas, de tiempos de llegada o de lugares de ori-
gen, 

23 .- Michael r:enny, ~. al. , Inmigrantes y rePugiados espaflo

les en México (siglo XX), M~ico, Ediciones de la Casa -

Chata, 1979, P• 53. 
24.- Entrevista a José Dobla, realizada por Dolores Pla en M~ 

relia Mich. Febrero de 1981. 



229.-

25.- Entrevista a Antonio Aranda. 

26.- Entrevista a Marcelino sapés, realizada por Dolores Pla 

en Mbxico D.F. Junio de 1981. 

21.- Entrevista a Guillermo Meza, realizada por Dolores Pla -

en México D.F. Abril de 1981. 

28.- Mic:llael l:enny, 2E.· ill·, p. 45. 

29.- Entrevista a Joaquin Garcia M!dico, realizada por Doiores 

Pla en México D.F. Octubre de 1979. 

30.- vera Foullces. Los "Hilos de Moreiia" y la escuela "Espa

lla-México": cansideracicmes .ob:re un experimento social. 
Facultad de Derecho y ciencias Sociales. Universidad sa

cional Aut6n0111a de México, 1953, p. 58. 
31 .- Ibidem. 

32.- Entrevista a aneterio PayA Valera, realizada por Dolores 

Pla en Morelia Mich. Febrero de 1981. 

33.- Entrevista a Antonio Araada. 

34.- Siempre!, número 1126, 22 de enero de 1975· 

35.- Bntrevista a Bmeterio Pa~ Valera. 

36.- Siempre!, niunero 1126, 22 de enero de 1975. 

37.- Ibidem. 

38.- Entrevista a Concepci6n Baixeras, realizada por Dolores 

Pla en México D.F. JUlio de 1979. 

39.- Entrevista a Marcelino sapés. 

40.- Entrevista a Francisco Gonzilez Aramburu. 

41.- Entrevista a Nuria Latorre. 

42.- Entrevista a Miguel Batanero, realizada por Dolores Pla 

en México D.F. Abril de 1981. 

43.- Entrevista a Nuria Latorre. 
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iores Pla en Naucalpan., Edo. de México, Abril de 1981. 
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47.- Entrevista a Gui11er1110 Mesa. 
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50.- Entrevista a Antonio Aranda. 

51.- Ellleterio Payi Valera, .!:2· .el·, ntmero 112, Morelia, 29 

de abril de 1979 

~ 52 .- Ibidein, n!unero 69,, 31. de diciembre de 1978. 

53.- Ma. Luisa Rodrig1.leZ Sala de G6mezgil, Suicidios y suici

das· en. la sociedad mexicana, M~ico, Universidad Racional 

Auttmc:.a de Mtxico, 1974, p. 14. 

54.- Entrevista a Antonio Aranda. 
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2.- Entrevista a Co11cepci6n· Baixeras realizada en México D.I'. 
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Mich. Febrero de 1981. 

15.- Entrevista a José Rius real..i.zatla en Morelia t·:ich. Feb:l"oro 
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escuela Espafla-M~co y excompañera de los Niflos de Mor_! 

lia) realizada en Morelia Mich. ~..arzo de 1981. 

2.- Entrevista a Daniel Arenas (exalmmo mexiano de la escu.! 
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Nifios de Morelia en el internado y posteriormente se cas6 

con una de las exniflas espafiolas) realizada en M~ico D.F. 

Abril de 1981 • 

4.- Entrevista a Amalia Camberos (profesora mexicana de 1os -

Niños de Morelia durante se estancia en el inte:niado) rea 

lizada en Morelia Mich. Febrero de 1981. 

5.~ Entrevista a la Sra. Maria de los Angeles de Chávez Orozco 

Presidenta del Comité de Ayuda a los Nifios del Pueblo E,! 

pafiol. rea1izada en México D.F. Abril. de 1981. 
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