
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Crisol de fantasías: Ideología en los centros

y asociaciones de la colonia española de México

1901-1928

T E S I S

Para ob te ner el gra do de

MAESTRÍA EN HISTORIA DE MÉXICO

que presenta

NÉLIDA VERÓNICA ORDÓÑEZ GÓMEZ

Ase sor

DR. JOSÉ ANTONIO MATESANZ IBÁÑEZ

Mé xi co, Distrito Federal                                          2010



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



Eran nues tros abue los, nues tras abue las,
nues tros ta ta ra bue los, nues tros an te pa sa dos.

Se re pi tió como un dis cur so su re la to,
nos lo de ja ron y vi nie ron a le gar lo
a quie nes aho ra vi vi mos,
a los que sa li mos de ellos.

Nun ca se per de rá,
nun ca se ol vi da rá
lo que vi nie ron a ha cer,
lo que vi nie ron a asen tar,
su tin ta ne gra, su tin ta roja,
su re nom bre, su his to ria, su recuerdo.

HERNANDO ALVARADO TEZOZÓMOC

Cró ni ca me xi ca yotl
(Tra duc ción de  MIGUEL LEÓN PORTILLA*



Este trabajo le pertenece a mi núcleo familiar más
íntimo, me re fie ro es pe cí fi ca men te a mi es po so,
Mi guel Anto nio a quien amo profundamente y
con quien he com par ti do un ma ra vi llo so pro yec to 
de vida en co mún; a Ve ró ni ca y Mi guel, mis
hi jos, que tan to quie ro y con quie nes me
iden ti fi co en la bús que da por el co no ci mien to en
to dos los ór de nes del sa ber; a Mi guel Ángel, mi
yer no, con cariño, por ser una ex ce len te per so na,
esposo y padre, y a Re gi na mi nie ta por que en ella 
he podido des bor dar to dos esos profundos
sen ti mien tos que  ma ni fes ta mos es pe cial men te a
los ni ños. A todos ellos con infinito
agradecimiento por el amor, la pa cien cia, la
so li da ri dad y la com pren sión y por per mi tir me
es ca ti mar tiem pos de con vi ven cia fa mi liar con el
ob je to de rea li zar la in ves ti ga ción que se plas ma
en éste. 





Agra de ci mien tos

Afir ma el con no ta do es cri tor me xi ca no Car los Fuen tes que “para ser ver da de ra men te his -
tó ri co, el tiem po debe ser tan to pa sa do como fu tu ro, y sólo pue de ser uno y otro en el pre -
sen te”, por lo que nada ni na die se ex pli ca sin su pa sa do, su pre sen te y su proyección
futura.

Agra dez co a to dos aque llos que me die ron su voto de con fian za para po der al can zar
un sue ño más en mi for ma ción pro fe sio nal: a mi tía Emma, por su ca ri ño y apo yo cons tan -
te, des de mi te sis de li cen cia tu ra y por la trans crip ción de gra ba cio nes; a mi tía Ma ru ca por
su ca ri ño y apo yo; a Fran cis, quien ade más de ser mi so bri na, es mi ami ga y con fi den te; Pa -
blo, mi pri mo, por su apo yo y so li da ri dad; a mis ahi ja dos Andrea y José Mi guel, de quie -
nes es toy muy or gu llo sa y a mi fa mi lia po lí ti ca, en es pe cial a la tía Fina de quien sólo he re -
ci bi do  ca ri ño y aten cio nes.

Agra dez co la amis tad, de ma ne ra es pe cial, de Isa bel, que ha sido siem pre mi com pa -
ñe ra, cuan do tuve que ir a la UNAM, las bi blio te cas, en con fe ren cias y a cuan to trá mi te fue
ne ce sa rio, de Jane y Ague, que tam bién me han apo ya do in con di cio nal men te, de mis ami -
gas del Gua da lu pe, de las de Lin da vis ta, de las de las cla ses de his to ria, de las de las co mi -
das del leo nés y a to das mis de más ami gas, por que su amis tad la con si de ro mi ver da de ro
te so ro y me gra ti fi ca en el en cuen tro de un sen ti do de vida que re na ce en to das nues tras
con ver sa cio nes.

Se dice que no es bien na ci do quien no es agra de ci do, para las ins ti tu cio nes aca dé mi -
cas que me for ma ron mi más pro fun do agra de ci mien to por trans mi tir me el va lor de la lec -
tu ra y el gus to por el co no ci mien to. Tres son mis alma ma ter: el Co le gio Gua da lu pe, la Uni -
ver si dad Ibe roa me ri ca na y la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, para to das ellas 
mi re co no ci mien to por sus al tos es tán da res edu ca ti vos al igual que para sus do cen tes que
en ma yor o me nor grado han influido en que mi camino sea la investigación histórica.

No pue do de jar de men cio nar a la maes tra Bea triz Ruiz Gay tán†, de quien apren dí
gran des va lo res de los que des ta co dis ci pli na, res pon sa bi li dad,  li ber tad de ex pre sión, to le -
ran cia y amor in con di cio nal por la ver dad,  no sólo la con si de ro mi me jor maes tra, sino
una gran ami ga, al igual que al doc tor Jean Me yer quien con su sa bi du ría y sen ci llez me
ini ció en este apa sio nan te mun do de la in ves ti ga ción,  así como a la doc to ra Ma ría Cris ti na
To ra les y al maes tro Igna cio Ro drí guez, S. J. por su guía y orien ta ción a lo lar go de mi for -
ma ción pro fe sio nal en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na. A la doc to ra Anto nia Pi-Su ñer Llo -
rens mi eter no agra de ci mien to por en cau zar mi tra ba jo y por ayu dar me a re plan tear la or -
ga ni za ción del mis mo para su me jor com pre sión. Gra cias tam bién a los doc to res Arnal do
Cór do va, Álva ro Ma tu te, So nia Cor cue ra y Luz Ma ría Mar tí nez Mon tiel, quie nes me trans -
mi tie ron sus gran des co no ci mien tos du ran te mis es tu dios de maes tría en his to ria de Mé xi -
co del si glo XX, rea li za dos en la má xi ma casa de es tu dios de nues tro país, la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. A la Dra. María Do lo res Lo ren zo, co le ga y ami ga por que
tam bién tuvo tiem po para leer mi tra ba jo y apor tar me sus ob ser va cio nes y a la Dra. Ali cia
Gil Lá za ro, quien aca ba ba de pre sen tar su te sis de doc to ra do en el Co le gio de Mé xi co y
tuvo la ge ne ro si dad de en viár me la an tes de re gre sar a Espa ña, la cual me fue de gran
utilidad.

Quie ro agra de cer a mi di rec tor de te sis, el doc tor José Anto nio Ma te sanz, por su
orien ta ción en el de sa rro llo de este tra ba jo; a mi re vi so ra y si no dal, la doc to ra Jo se fi na Mac



Gre gor por su sa bia con duc ción en el de ve nir de esta te sis y por sus ex traor di na rios co no -
ci mien tos del pe rio do his tó ri co que co rre del Por fi ria to al tér mi no de la Re vo lu ción, y a mis 
si no da les los doc to res Luz Ma ría Mar tí nez Mon tiel, Au re lio de los Re yes y Ber nar do Iba -
rro la por sus ati na das y opor tu nas ob ser va cio nes para que este trabajo tuviera la calidad
académica requerida.

Sé que hay per so nas que qui sie ran es tar hoy a mi lado dis fru tan do de la gran sa tis fac -
ción que hoy me in va de, pero que des can san ya en paz. A mis pa dres, Ber na bé y Lui sa, les
de di co este tra ba jo con todo el amor po si ble que una hija pue de en tre gar a quie nes le die -
ron la vida para vi vir la en ple ni tud, por ha ber me per mi ti do vi vir una in fan cia ale gre, una
ado les cen cia fe liz y una vida de res pe to y de va lo ra ción por la li ber tad a lo lar go de to dos
y cada uno de los días que con vi ví a su lado. Gra cias pa pás por todo su ca ri ño que re cuer -
do con gran ad mi ra ción por su gran ejem plo de vida. A mis sue gros Mar tín y Ma ría Co va -
don ga gra cias por el ca ri ño que siem pre me dis pen sa ron, a José Mari, mi cu ña do, a quien
re cuer do con ca ri ño. A mis pri mas Ce lia y Ara ce li mi agra de ci mien to por los gran des mo -
men tos com par ti dos a lo largo de nuestras vidas y a Carmina, gracias por su alegría y
ejemplo de fortaleza.

A Ma no lo Allen de Sa la zar y a Con chi na Pé rez La me ro, por que am bos son un ejem plo 
de como se de ben en fren tar las en fer me da des, con áni mo, una pro fun da fe y gran en te re za.

A Ve ró ni ca, mi hija, gra cias es pe cia les por su apo yo y pre sen cia cons tan te, por sus co -
no ci mien tos en in for má ti ca que tan va lio sos me re sul ta ron, por su gran ca pa ci dad de sín te -
sis y por las múl ti ples lec tu ras que le dio a mi te sis en aras de per fec cio nar la. A Mi guel, mi
hijo, por que tam bién me de di có mu chas ho ras re sol vien do mis ba ta llas con tra la com pu ta -
do ra, por su apo yo y ayu da en la com pra y lo ca li za ción de li bros y por las tra duc cio nes
que  hizo y a mis gran des ami gas Ma ría Lui sa Díaz-Ca ne ja Ca de na ba (Ma güi), Rosa Bor bo -
lla del Blan co y Ange li ta Gon zá lez Ca lla do, gra cias por com par tir con mi go la fas ci na ción
por el es tu dio y la in ves ti ga ción y por que han en ri que ci do este tra ba jo a tra vés del cui da do 
de su edi ción, sin es ca ti mar tiem po en sus ocu pa cio nes para orien tar me, co rre gir me y es cu -
char me, ade más de las in nu me ra bles ve ces que leí mos la te sis y siem pre me ani ma ron has -
ta que la pude con cluir. 

Mu chas gra cias tam bién a Ma no lo Mier, Ama ya Ga rritz Ruiz, Ange li ta Gon zá lez Ca -
lla do, Pili Ro drí guez de To rre, Cle men ti na Romo de Suá rez, Ma ría Ague da Ló pez de
Inda be rea, Pi lar Arce lus, Pau la Nuin de Cía, Clau dio Ló pez, Juan Car los Abas cal, Luis
Pa la cios, Paco Ro drí guez y Ma no lo Iri so quie nes me ob se quia ron o fa ci li ta ron li bros, y
tam bién a to dos aque llos que me en via ron re vis tas y do cu men tos para en ri que cer este
tra ba jo, a las per so nas que me brin da ron su tiem po con ce dién do me en tre vis tas. Agra dez -
co tam bién a Ana Bea triz Cas ta ñón y a Ma ría del Pi lar Cas ti llo (Mapi) por su co la bo ra -
ción en la cla si fi ca ción de ma te rial he me ro grá fi co y bi blio grá fi co en la pri me ra fase de
este tra ba jo; a Ofe lia y Pili Fan di ño por su pa cien cia en la ela bo ra ción del di se ño y for ma -
ción de ori gi na les me cá ni cos, a Cres y Ali cia por su apo yo a este tra ba jo y a to dos aque -
llos que a lo lar go de esta in ves ti ga ción me alen ta ron a se guir ade lan te, con fia ron en mí y
me ayu da ron de una u otra ma ne ra, por que no qui sie ra omi tir a nin gu no.

A Re gi na, a mis fu tu ros nie tos, a Ma ría del Mar, Noe lia, Die go y Ma ría, los pe que ños
de la fa mi lia en quie nes quie ro sem brar a tra vés de esta obra la se mi lla de la im por tan cia
del co no ci mien to y es pe ro de ellos que al can cen a ser per so nas de va lo res y de prin ci pios,
in te re sa das en ofre cer lo me jor de sí mis mos a Mé xi co, el ma ra vi llo so país que nos ha vis to
na cer y nos ha permitido crecer y madurar.
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Objetivos

La fun da ción de tre ce aso cia cio nes y cen tros de la co lo nia es pa ño -

la,1 en la ciu dad de Mé xi co en tre 1901 y 1928, cons ti tu ye el tema

cen tral de esta in ves ti ga ción. Los ob je ti vos que se per si guen son:

en con trar las cau sas que die ron ori gen a este “aso cia cio nis mo”;2

ahon dar en las re la cio nes so cia les que per mi tie ron a la eli te3 de la

13

1 El tér mi no co lo nia es pa ño la es de uso co mún para re fe rir se a la co mu ni dad es pa ño la. 
Kenny sos tie ne que si .una co mu ni dad se con vier te en un bas tión de pre ser va ción de 
va lo res, como la his pa ni dad de un lado y un sis te ma de de fen sa con tra la sos pe cha o
abier ta hos ti li dad de la so cie dad re cep to ra, del otro, la co mu ni dad se trans for ma en
ver da de ra “co lo nia”. M. KENNY. et al. Inmi gran tes y re fu gia dos es pa ño les  en Mé xi co. Si glo 
XX, Edi cio nes de la Casa Cha ta, Mé xi co, 1979, p. 41. 

2 Aso cia cio nis mo: [...] una de las ca rac te rís ti cas de la emi gra ción ma si va y se pue de
ob ser var en to dos los paí ses que re ci ben un flu jo mi gra to rio sig ni fi ca ti vo, si bien
tam bién es vi si ble la ten den cia dis tin ta a aso ciar se se gún la per te nen cia a un país u
otro, in clu so a una re gión u otra de ori gen y el de sem pe ño de de ter mi na das
ocu pa cio nes. M. LLORDÉN MIÑAMBRES. “El aso cia cio nis mo de los in mi gran tes
es pa ño les en Amé ri ca, pro ce so for ma ti vo y ma ni fes ta cio nes más no bles”, en J. A.

BLANCO RODRÍGUEZ (comp.). El aso cia cio nis mo en la emi gra ción es pa ño la a Amé ri ca,
UNED-Jun ta de Cas ti lla y León-Juan Andrés Blan co (Ed.),  Za mo ra, Espa ña, 2008, p.10.

3 El con cep to eli te de fi ne a las [...]per so nas de los al tos círcu los como miem bros de
un es tra to so cial ci me ro, como una se rie de gru pos cu yos in di vi duos se co no cen
en tre sí, se re la cio nan en tre sí en la vida so cial y en la vida de ne go cios, y así, al
to mar de ci sio nes, se tie nen en cuen ta unos a otros [...] la eli te se con si de ra a sí
mis ma, y es con si de ra da por los de más, como el círcu lo ín ti mo de ‘las al tas cla ses
so cia les’. For man una en ti dad so cial y psi co ló gi ca más o me nos com pac ta, y tie nen
con cien cia de per te ne cer a una cla se so cial. Las per so nas son ad mi ti das o no en esa
cla se, y es una di fe ren cia cua li ta ti va, y no una es ca la me ra men te nu mé ri ca, lo que
los se pa ra de quien no per te ne ce a la eli te. Tie nen una con cien cia más o me nos cla ra 
de sí mis mos como cla se so cial y se con du cen en tre sí de un modo dis tin to a como
lo ha cen con in di vi duos de otras cla ses. Se acep tan unos a otros, se com pren den
en tre sí, se ca san en tre sí, y tien den a tra ba jar y a pen sar, si no jun tos, por lo me nos



mis ma es ta ble cer ne xos po lí ti cos, eco nó mi cos y de amis tad con

miem bros de la cla se go ber nan te del país, prác ti ca que se dio des de

me dia dos del si glo XIX; y de ter mi nar los fac to res que pro pi cia ron la

ins ti tu cio na li za ción4.

En com pa ra ción con la emi gra ción es pa ño la que lle gó a Sud amé -

ri ca y a la re gión del Ca ri be des de me dia dos del si glo XIX, la que eli -

gió a Mé xi co como su des ti no fue muy li mi ta da en cuan to a su nú -

me ro.5 Sin em bar go, para la tercera dé ca da del si glo XX, la co lo nia

es pa ño la se ha bía con so li da do y era la co mu ni dad ex tran je ra y más

nu me ro sa de cuan tas ra di ca ban en el país.6 

En el mis mo pe rio do se fun da ron dos ins ti tu cio nes es pa ño las

en la ciu dad de Mé xi co que fue ron los pi la res de la or ga ni za ción
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del mis mo modo. C. WRIGHT MILLS. La eli te del poder, Fondo de Cultura Económica,
México, 1987, p. 18.

4 Insti tu cio na li za ción: [...] pro ce so me dian te el cual que dan re gu la das las es truc tu ras
so cia les y po lí ti cas tal y como ha bían sido en gen dra das por la tra di ción, la his to ria, las
cos tum bres y los há bi tos. “Insti tu cio na li za ción” de H. M. JOHNSON. So cio logy, Rout led ge 
Ke gan, Lon dres, 1966, p.20, en Dicc cio na rio Unes co de Cien cias So cia les, Edi to rial
Pla ne ta-De Agos ti ni, Bar ce lo na, Espa ña, 1987, Tomo II, p. 1123.

5 “En total, 4’739,569 españoles emigraron a América entre 1860 y 1936. Destacan dos 
periodos significativos: de 1888 a 1902 y el gran boom migratorio que se dio entre
1904 y 1913”, (siendo en el año de 1912 cuando se alcanza la cifra máxima de
240,432 salidas de España). C. YÁÑEZ GALLARDO. La emigración española a América
(Siglos XIX y XX), Fundación Archivo de Indianos, Colección Cruzar el Charco, No.
12, Asturias, 1994, pp. 116-119. Los cálculos  de la población española radicada en
México para 1877 eran de 6,400; de 7,000 en 1880; cerca de 13,000 en 1885; 16,280 en
1900; unos 29,500 en 1910 y 47,239 en 1930, según el Quinto Censo de Población.
(1930), “Resumen General”, en C.E. LIDA. Inmigración y exilio. Reflexiones sobre el caso
español, Siglo XXI Editores-El Colegio de México, México, 1997, pp. 53-56. 

6 Para M. González Navarro los españoles constituían el grupo más numeroso,
siendo en 1877, 1,300 y para 1887, 2,139 los que radicaban en el Distrito Federal. M.
GONZÁLEZ NAVARRO. Los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero
1821-1970, El Colegio de México-Centro de Estudios Históricos, vol. II, México,
1994, pp. 270-272, y D. MARCOS. México y los españoles, Tipografía El Automóvil en
México, México, 1915, p. 10. Periodista español que vivió en México durante los
años revolucionarios y plasmó sus impresiones sobre los españoles de entonces.



so cial que se iría for ta le cien do con la lle ga da de nue vos in mi gran -

tes al país: la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la7 [SBE] (1842) y el

Ca si no Espa ñol (1862) de las que se hará un bre ve re su men de su

tra yec to ria.

La crea ción de la Jun ta Espa ño la de Co va don ga, en 1901, fue tam -

bién muy im por tan te por que se con ver ti ría en el bra zo re cau da dor de

fon dos para el sos te ni mien to de la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la 

y ade más se ría el cri sol8 don de se fun di rían los es fuer zos de to das las

de más agru pa cio nes y cen tros es pa ño les9 que siem pre tu vie ron como

uno de sus prin ci pa les ob je ti vos el de la be ne fi cen cia,10 por esta ra zón, 

se eli gió esta fe cha para dar ini cio a esta in ves ti ga ción.

El he cho de que una de las prio ri da des de las aso cia cio nes es pa -

ño las fue se la ac ción be né fi ca, obe de ció a que una gran pro por ción
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7 A. M. Carreño, P. Lorenzo Laguarta, al igual que Ricardo de Alcázar (Florisel), éste
último escritor e ideólogo de la colonia española, utilizan el término “Sociedad
Española de Beneficencia”, pero hay fuentes primarias como la correspondencia de
la Legación de España en México que se refiere a esta sociedad como “Sociedad de
Beneficencia Española” [SBE], término que se usará de aquí en adelante. Cfr.
Bibliografía. 

8 Crisol se define como recipiente de material refractario que se emplea para fundir y
purificar materiales, por ejemplo, oro y plata a temperaturas muy elevadas. En un
aspecto metafórico: situación o circunstancias que sirven para purificar y hacer más 
firme una virtud o un afecto. M. MOLINER. Diccionario del uso del español, Editorial
Gredos, Madrid, 2007, p. 842. Una definición más específica es la de crisol de razas:
analogía usada para representar la forma en que las sociedades heterogéneas
gradualmente se convierten en sociedades homogéneas y en la cual los integrantes
en el crisol (las personas de diferentes culturas, razas y religiones) se combinan y
mezclan para formar una nueva sociedad multiétnica. 
www.htp:// es. wikipedia.org/wiki/Crisol_de_razas   01/07/09, 15:20 hrs.

9 Cfr. Apéndice I. 

10 Alicia Gil sostiene que en el caso de la SBE, se destinaba un 10% de sus ingresos
anuales para gastos de repatriación de inmigrantes españoles. A. GIL LÁZARO. Pasaje 
de repatriación. El retorno subvencionado de inmigrantes españoles entre la Revolución
Mexicana y los años treinta, El Colegio de México, Tesis de Doctorado en Historia, 
México, 2008, p. 177.



de es pa ño les vi vía en la in di gen cia,11 es de cir, no ha bían lo gra do el

“ha cer la Amé ri ca” ni al can za do el éxi to eco nó mi co, por lo que vi -

vían o so bre vi vían con es ca sos re cur sos, te nien do que ser apo ya dos

por es tas aso cia cio nes o por otros com pa trio tas.12 De he cho, la eli te

de la co lo nia es pa ño la, con for ma da por te rra te nien tes, in dus tria les,

em pre sa rios, ban que ros y co mer cian tes a gran es ca la, re pre sen ta ba

una mí ni ma pro por ción del to tal de la po bla ción es pa ño la, pero a

pe sar de su re du ci do nú me ro, su as cen den cia so bre el res to, que con -

for ma ba una nu tri da cla se me dia alta y una me dia baja, es in cues tio -

na ble. Ellos fue ron los que crea ron las aso cia cio nes y cen tros y ade -

más quie nes to maron las de ci sio nes a nom bre de la co lec ti vi dad.

Esta es tra ti fi ca ción so cial nos lle va a la pre mi sa de que esta mi no ría

ét ni ca13 no era, en ab so lu to, ho mo gé nea.

El pro ce so de ins ti tu cio na li za ción de la co lo nia es pa ño la se ini ció 
a prin ci pios del si glo XX cuan do se em pe za ron a crear las aso cia cio -
nes y cen tros re gio na les y para cuan do esta in ves ti ga ción con clu ye,
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11 Por indigencia se entiende la “[...] falta de medios de subsistencia para alimentarse,
vestirse o pagar una vivienda y también formó parte de todo un discurso
legitimador de la acción colectiva solidaria del grupo y las asociaciones
[españolas]”. Ibíd., pp. 173 y 174.

12 Una cifra aproximada de 2,366 inmigrantes españoles fueron repatriados por
cuenta del Estado español y alrededor de 600 por la Sociedad de Beneficencia
Española en el periodo comprendido entre 1910 y 1936 por no poder sufragar su
pasaje de regreso a España.  Ibíd.,  p. 73.   

13 El concepto minoría étnica se refiere al “[...] conjunto de personas que al sustentar
ciertas carácterísticas específicas de orden enotípico [sic],  cultural,  político, 
religioso,  social,  lingüístico y económico, se diferencia de la mayoría, por lo que
ésta la convierte automáticamente en grupo subalterno”. Cfr. L. M. MARTÍNEZ

MONTIEL. Inmigración  y diversidad cultural en México. Una propuesta metodológica para
su estudio, Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], Colección La
pluralidad cultural en México, No. 4., México, 2005, pp. 91-92. Otra definición es la
siguiente: “Un individuo no es una etnia en su lugar natal pero, cuando va a otra
ciudad, país o continente y se agrupa con otros en función de las afinidades y
origen común se convierte en parte de una minoría étnica”. Ibíd., p. 115. 



en 1928, ya se ha bía ex ten di do a prác ti ca men te to das las áreas. En el
tema de la sa lud, la cons truc ción de la nue va uni dad hos pi ta la ria –la 
prin ci pal obra de la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la– co no ci da
como el “Hos pi tal Espa ñol”, mar có un par tea guas en lo que se re fie -
re a la aten ción de la en fer me dad de los mi gran tes; en el as pec to eco -
nó mi co, la reor ga ni za ción de la Cá ma ra Ofi cial Espa ño la de Co mer -
cio, Indus tria y Na ve ga ción les per mi tió en con trar un pun to de
re fe ren cia a in dus tria les y co mer cian tes para im pul sar la ac ti vi dad
mer can til; en el área cul tu ral, con la fun da ción del Insti tu to His pa no
Me xi ca no de Inter cam bio Uni ver si ta rio, la la bor cul tu ral del Ca si no
Espa ñol y la re la ción de los so cios de la Peña Anda lu za con la in te -
lec tua li dad me xi ca na, se abrie ron es pa cios de in ter cam bio de gran
be ne fi cio tan to para la so cie dad re cep to ra como para los mi gran tes;
en el área fi nan cie ra, con la crea ción de ban cos con ca pi tal es pa ñol, y 
por úl ti mo, en el as pec to de or ga ni za ción so cial se lo gró su es truc tu -
ra ción a tra vés de la fun da ción de los dis tin tos cen tros y aso cia cio -
nes, lo que fo men tó las re la cio nes en tre es pa ño les de to das las re gio -
nes y per mi tió la in te rre la ción en tre los di fe ren tes es tra tos so cia les
exis ten tes en la pro pia co lo nia es pa ño la.

Otro as pec to tras cen den tal a tra tar es el del aso cia cio nis mo, que

sur gió des de la fun da ción de las pri me ras ins ti tu cio nes es pa ño las,

como una res pues ta a las ne ce si da des que en fren ta ron como co mu -

ni dad y como una ma ne ra de sol ven tar, uni dos, el sen ti mien to de in -

se gu ri dad que con lle va la in ser ción en un me dio des co no ci do.

Las aso cia cio nes y cen tros es pa ño les14 fun da dos en la ciu dad de

Mé xi co en tre 1901 y 1928 fue ron: Jun ta Espa ño la de Co va don ga,

Cen tro Vas co, Orfeo Ca ta lá, Real Club Espa ña, Cen tro Astu ria no,

Cá ma ra Ofi cial Espa ño la de Co mer cio, Indus tria y Na ve ga ción de
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14 En ade lan te uti li za ré in dis tin ta men te el tér mi no aso cia cio nes o el de cen tros para
re fe rir me al mismo con cep tos.



México, Agrupación Burgalesa, Centro Gallego, Centro Valenciano,

Centro Castellano, Asociación Montañesa, Agrupación Aragonesa y

Peña Andaluza.

Se incluirá también al Casino Español de Córdoba, Veracruz,
como excepción, porque debido a que con motivo de la celebración
de su centenario, publicaron su historia y al leerla se consideró, que
ésta podía servir como una muestra de que la conformación y los ob-
jetivos de todas las asociaciones españolas de la República Mexica-
na, tanto las del siglo XIX, como las del siglo XX, tuvieron las mismas
motivaciones para su creación, con la única diferencia de que sería la
concentración de españoles en la capital de la República la más nu-
merosa, alcanzando un 41.38 por ciento del total de la población es-
pañola en el país.15

Se eligió el año de 1928 para poner punto final a la investigación

porque la celebración de la Tercera Convención de Españoles, reali-

zada en julio de 1928, vino a cerrar un ciclo de debates internos en la

propia colonia, en los que la búsqueda de unidad era la línea con-

ductora y con las fusiones que se llevaron a cabo ese mismo año en-

tre algunos centros españoles, se lograba por primera vez acercarse a

la tan ansiada unión.

El título inicia con lo que considero resume lo que la inmigración

española encontró en México al elegirlo como lugar de destino: un

verdadero crisol de fantasías. En este maravilloso país, el fruto de su

trabajo fue retribuído con creces, aquí lo invirtieron nuevamente,

fundaron una familia y echaron raíces permanentes; aquí pudieron

elevar su estatus16 económico y social; gozaron de libertad, de un cli-
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15 A. GIL LÁZARO. Pasaje de repatriación..., op. cit., tabla III, p. 295.

16 Estatus: posición social de un individuo, definida por comparación con la de su
sociedad, y determinada por ciertos atributos. Diccionario Enciclopédico Larousse,
Ediciones Larousse,  México, 2005,  p. 476.



ma be né vo lo, pu die ron de sem pe ñar se en un en tor no ur ba no en lu -

gar del cam pe si no del que pro ve nían y fi nal men te se aso cia ron vo -

lun ta ria men te para re crear lo que la nos tal gia les traía a la me mo ria,

la pa tria chi ca, su pue blo.

En los 27 años que cu bre esta in ves ti ga ción, Mé xi co vi vió la caí da 

del ré gi men de Por fi rio Díaz; el es ta lli do de la Re vo lu ción; el as cen so 

de Ma de ro y su trá gi co de sen la ce; la vic to ria de los cons ti tu cio na lis -

tas que pu sie ron fin a la usur pa ción del ge ne ral Huer ta; un pe rio do

re vo lu cio na rio ca rac te ri za do por la vio len cia y por la lu cha de las di -

fe ren tes fac cio nes re vo lu cio na rias en aras de la bús que da de una he -

ge mo nía po lí ti ca a tra vés de la rei vin di ca ción de sus pro pues tas, del

res pe to a los pre cep tos cons ti tu cio na les y a las ga ran tías in di vi dua -

les y la erra di ca ción de la de si gual dad en el te rre no eco nó mi co en tre

las di fe ren tes cla ses so cia les. Poco a poco fue ron ca yen do los prin ci -

pa les cau di llos, Za pa ta, Ca rran za y Vi lla, has ta lle gar a la re be lión

de Agua Prie ta, en la que la di nas tía so no ren se se ría la fac ción re vo -

lu cio na ria triun fan te y la que se apro pia ría del po der en prác ti ca -

men te toda la dé ca da de los años veinte.

En este con tex to, la co lo nia es pa ño la vi vió tan to los pri vi le gios y las 

gran des con ce sio nes que el Por fi ria to con ce dió a los ex tran je ros, como

la his pa no fo bia en los mo men tos más crí ti cos de la lu cha ar ma da, así

como el pro ce so que con du jo a la con so li da ción de los mi li ta res en el

po der a par tir de la dé ca da de los vein te, con los go bier nos pos re vo lu -

cio na rios. No cabe duda de que a pe sar de que no fue ron años tran -

qui los, la co lo nia es pa ño la evo lu cio nó, cre ció y se or ga ni zó, has ta con -

for mar se como par te in te gran te de la po bla ción de la Re pú bli ca

Me xi ca na, al igual que lo hi cie ron otras co mu ni da des ex tran je ras.
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Hi pó te sis del tra ba jo 

Va rias in te rro gan tes sur gie ron al ini cio del tra ba jo: ¿Cuá les fue ron

las ra zo nes prin ci pa les para la fun da ción de aso cia cio nes y cen tros? 

¿To dos ellos te nían las mis mas fun cio nes? ¿To dos los in mi gran tes

es pa ño les per te ne cían a al gu na de es tas aso cia cio nes o cen tros?

¿Cuál era el per fil del in mi gran te que de ci día aso ciar se? ¿Se con vir -

tie ron en cen tros eli tis tas en don de úni ca men te quie nes po dían pa -

gar las cuo tas te nían de re cho a su uso? ¿A qué sec tor de la co lo nia

es pa ño la per te ne cían? ¿Fue ron es tas aso cia cio nes y cen tros la úni ca

for ma de so cia li zar que tu vie ron es tos in mi gran tes? ¿Con tri bu yó su 

es ta tus de in mi gran tes a de sa rro llar una con cien cia de iden ti dad

co lec ti va? ¿Có mo era su vida co ti dia na? ¿Exis tía una ideo lo gía17

pro pia de los in mi gran tes es pa ño les que pu die ra ser pro pa ga da y

trans mi ti da den tro de es tas aso cia cio nes y cen tros? ¿Eran más so -

cie da des mu tua lis tas que be né fi cas? Inten ta re mos dar res pues ta a

es tas in te rro gan tes en las si guien tes pá gi nas.

Con la crea ción de las aso cia cio nes de ca rác ter re gio nal tam bién

se puso de ma ni fies to la fuer za de la et ni ci dad18 de ori gen, de ri va da

de las au to no mías re gio na les que em pe za ron a co brar fuer za en la

Espa ña de la que emi gra ron; la con ser va ción de prin ci pios y va lo res, 
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17 Ideo lo gía: sub sis te ma cul tu ral que se en car ga de las creen cias y los va lo res
com par ti dos por un sis te ma so cial y que in clu ye ex pli ca cio nes de quién y qué
so mos, por qué so mos, de dón de ve ni mos, qué ha ce mos  y prin ci pal men te cómo
nos re la cio na mos con otros y cómo que re mos ser vis tos por los de más. L. ADLER

LOMNITZ y M. PÉREZ LIZAUR. Una fa mi lia de la éli te me xi ca na, 1820-1980. Pa ren tes co,
cla se y cul tu ra, Edi to rial Pa tria, Mé xi co, 1993, p. 212.

18 Etnicidad: [...] grupo involuntario de gente que comparte la misma cultura o a los
descendientes de aquéllos, que se identifican y/o son identificados por otros como
miembros del mismo grupo involuntario. W. ISAJIW. “Definitions of Ethnicity”, en
Ethnicity, 1974, en M. KENNY. et al, Inmigrantes y refugiados..., op. cit., p. 37. 



la re li gión ca tó li ca como aglu ti nan te del aso cia cio nis mo y la in fluen -

cia del his pa nis mo como ideo lo gía. 

El aso cia cio nis mo con tri bu yó a re for zar los ras gos ét ni cos, la tra -

di ción, cos tum bres y va lo res, pero tam bién se ob servó en una gran

ma yo ría de los miem bros de esta co lo nia, una pos tu ra res pec to a la

trans for ma ción que su frie ra Espa ña, que fue de jan do atrás el “con -

ser va du ris mo” para ir evo lu cio nan do ha cia un “mo der nis mo”, lo

que se re cha zó y se negó, op tan do por afe rrar se a la Espa ña con ser -

va do ra, la de sus sue ños, la que de ja ron atrás y que se con ser va in -

tac ta en su me mo ria, la que hay que ha cer que no ol vi den las si -

guien tes ge ne ra cio nes, por lo que se per ma ne ce en el pa sa do, ac ti tud 

vá li da si se está de acuer do con la vi sión de que la tra di ción su po ne

ina mo vi li dad.19 De ahí sur gen con duc tas como la de im po ner en los

hi jos la pro nun cia ción española, es de cir, la for ma de ha blar en

Espa ña,  ade más de un sin fín de me dios para re crear las cos tum bres

del lu gar de ori gen.

Ana li zan do el tér mi no “be ne fi cen cia”, uti li za do co mún men te

para re fe rir se a la la bor be né fi ca rea li za da por las aso cia cio nes, cree -

mos que po dría ca li fi car se pre fe ren te men te como “so cie dad mu tua -

lis ta” o de “so co rros mu tuos” por que eran las cuo tas que pa ga ban
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19 Otra postura es la de E. Hobsbawm quien propone [...] que el concepto de tradición 
debe de ser entendido como un fenómeno de continuidad, pero también como una
tendencia hacia la invención, claramente diferenciada de los conceptos de
“costumbre” y “convención”. [Él sugiere] que las tradiciones inventadas deberían
de entenderse como un proceso de formalización y ritualización que se caracteriza
por su referencia al pasado, aunque sólo sea una repetición impuesta [...] algunos
aspectos [que lo ejemplifican serían] los cantos folklóricos y las fiestas. Para él,
también son instrumentos utilizados en la invención de tradiciones, la educación, el 
ceremonial cívico, la estatuaria heroica y el culto a los símbolos patrios. E.

HOBSBAWM Y T. RANGER (comp.). The invention of tradition, Cambridge University
Press, London, 1987, pp. 1-14.



los in mi gran tes y los do na ti vos que re ci bían las aso cia cio nes, los que 

real men te con tri buían a pa liar las ne ce si da des más apre mian tes.20 

El ba ga je cul tu ral con el que arri ba ron, y que tuvo sus raí ces en la 

le gis la ción cas te lla na del si glo XIV,21 va a ser el có di go con el que se

ri jan. Por tan to, con cep tos como los de pres ti gio, pu re za de san gre,

li na je, es ta tus, cla se, con san gui ni dad22 y re des de pa ren tes co co bra -

ron sen ti do den tro del gru po es pa ñol asen ta do en Mé xi co.

Ade más, con cep tos como el de la im por tan cia de te ner “pres ti -

gio” o “es ta tus” o la con cien cia de “cla se” sólo se pue den atri buir a

la eli te, lo que im pli ca una so cie dad  je rar qui za da. En este tra ba jo se

co rre la cio nó a los prin ci pa les em pre sa rios, es de cir a los que es ta ban

en esta eli te por sus triun fos eco nó mi cos y por el po der que de ten ta -

ban, con su ac ti vis mo como lí de res y di rec ti vos de las aso cia cio nes y

cen tros es pa ño les, de mos tran do así que és tos eran ma ne ja dos por
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20 Beneficencia se define en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia
Española en su vigésima edición como: “virtud de hacer bien”. Todas  las
asociaciones y centros españoles incluyeron en sus estatutos la beneficencia para
sus coterráneos en casos de indigencia, viudez u orfandad o enfermedad y
colaboraron también en repatriaciones. Para P. FELIP MONLAU. [...] la sociedad de
socorros mutuos es una institución cuyo efecto inmediato es socorrer al obrero en los
casos de enfermedad o de imposibilidad para el trabajo, y cuyo efecto moral es
enlazar a las poblaciones laboriosas como por un vínculo de familia, citado en, M.

LLORDÉN MIÑAMBRES. “El asociacionismo… , op. cit., en J.A. Blanco Rodríguez, El
asociacionismo..., op. cit., p. 65.

21 Las investigaciones sobre la legislación castellana desde el siglo XIV hasta el XVIII,

de Francisco Chacón Jiménez, catedrático de la Universidad de Murcia, sirvieron de 
base para analizar la influencia de la misma en el bagaje cultural y jurídico con el
que los inmigrantes españoles dejaron España y salieron hacia sus destinos,
plasmándolos en su ideología. Se utilizaron diferentes obras de este autor para
sustentar el Capítulo V sobre ideología de la colonia española. Cfr. Bibliografía. 

22 Con san gui ni dad: unión por pa ren tes co na tu ral de va rias per so nas que des cien den de 
una mis ma raíz o tron co. Dic cio na rio  de la Len gua Espa ño la, Real Aca de mia de la
Len gua, Ma drid,  1939,  16va. edi ción,  p. 337. 



ellos y que les ser vían a la vez de foro para ex pre sar sus ideas o para 

ex hi bir su éxi to.

En este “cri sol de fan ta sías” tam bién se fun de el pro ce so de in ser -

ción de los in mi gran tes es pa ño les en una nue va so cie dad, sin per der

su iden ti dad es pa ño la. En ella ha brían de bus car aco mo do, lo grar un

es ta tus eco nó mi co y so cial más ele va do del que te nían en su país de

ori gen al mis mo tiem po que se mez cla rían (sin con fun dir se) con la so -

cie dad re cep to ra. De esta ma ne ra, se com bi nan am bas cul tu ras,23 la

es pa ño la y la me xi ca na. Como el tema que nos ocu pa está ín ti ma men -

te re la cio na do con la emi gra ción es pa ño la, se se ña lan a con ti nua ción

las ba ses teó ri cas so bre las que se hizo esta in ves ti ga ción.

Ba ses teó ri cas

Es un he cho que exis te una di ná mi ca mi gra to ria, con des pla za mien -

tos de con tin gen te hu ma no de un con ti nen te a otro, o den tro de los

mis mos. Esa mi gra ción de ida y vuel ta, que im pli ca un lu gar de en -

vío y otro de aco gi da, ofre ce múl ti ples po si bi li da des de es tu dio. 

La his to rio gra fía mun dial res pec to a te mas mi gra to rios es am plí -

si ma, pero  este tra ba jo que da ubi ca do den tro de la co rrien te his to -

rio grá fi ca que se abo ca al aná li sis de las mi no rías ét ni cas, que pue den

ser es tu dia das des de la his to ria so cial, la an tro po lo gía y la so cio lo -

gía, y el aso cia cio nis mo, que pue de ser abor da do des de dis tin tas 
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23 Por cultura se entienden las formas de establecer las relaciones sociales entre
individuos de una misma o de una cultura diferente y las instituciones que
reglamentan esas relaciones. Cultura es también la forma de pensar, sentir, hablar,
decir, y manifestarse en sociedad. En todo caso todas esas creaciones, sin excepción
son creaciones del hombre. Por eso, cultura es todo lo inventado por el hombre.
L.M. MARTÍNEZ MONTIEL. Inmigración y diversidad..., op. cit., p. 86.



pers pec ti vas, pero el en fo que que nos in te re sa es el de las aso cia cio -

nes de in mi gran tes.

Espe cia lis tas en mi no rías y cla ses so cia les, como Geor ges Gur -

vitch, en su Estu dio so bre las cla ses so cia les pu bli ca do en 1966; Pi ti rim

A. So ro kin en su obra Di ná mi ca so cial y cul tu ral de 1941, o Mau ri ce

Halb wachs, en su li bro Les ca dres so ciaux de la me mo rie de 1925, uti li -

zan con cep tos y acep cio nes que se han con ver ti do en el len gua je de

uso co ti dia no en tre in ves ti ga do res, sien do así que tér mi nos como

ma yo ría, mi no ría, en do gru po, iden ti dad ét ni ca, asi mi la ción, in te gra -

ción, adap ta ción, acul tu ra ción, plu ra lis mo cul tu ral, in ter cul tu ra ción,

xe no fo bia, xe no fi lia y un lar go et cé te ra, apa re cen en las obras aca dé -

mi cas so bre el tema.

Las aso cia cio nes y cen tros es pa ño les son el su je to a es tu diar en

este tra ba jo, pero como son par te esen cial de la co mu ni dad es pa ño la, 

y a es tas co mu ni da des de ex tran je ros se las ha de sig na do como mi -

no rías ét ni cas, me apo ya ré en la de fi ni ción que da Max We ber, quien 

afir ma que una co lec ti vi dad hu ma na ba sa da en un ori gen co mún,

tie ne que te ner al me nos, un gru po de va lo res que con tras ten con la

“gran so cie dad” y debe man te ner al gu nos ri tua les o ins ti tu cio nes

por se pa ra do; debe crear su te rri to ria li dad, para po der con ver tir se

en una par te de una na ción y como mi no ría, tie ne que es tar cons -

cien te de su ca li dad de gru po, aún cuan do el mun do cir cun dan te no

se per ca te de ellos.24

Sien do el tema cen tral de este tra ba jo las aso cia cio nes y cen tros

es pa ño les en la ciu dad de Mé xi co, es pre ci so de fi nir qué se en tien de

por aso cia ción.
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24 Cfr. M. WEBER. Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, Fondo de
Cultura Económica, México,  2008, p. 39-41.



La for ma ción de una aso cia ción25 con lle va un  pro ce so y un tiem -

po para su con so li da ción, des de que se plan tea la idea y los ob je ti vos 

has ta su con se cu ción, pero al lo grar lo sus in te gran tes ob tie nen una

fuer te iden ti fi ca ción ét ni ca.26 Dado que las aso cia cio nes es pa ño las

fue ron fun da das por de ci sión de un gru po, en cada caso, con fi nes

be né fi cos, re crea ti vos, de re pre sen ta ción so cial y en al gu nos ca sos,

cul tu ra les, en ca jan en la ca te go ría de aso cia cio nes vo lun ta rias y par -

ti ci pan tes o de tiem po libre.  

Las aso cia cio nes es pa ño las en Mé xi co se pue den tam bién cla si fi -

car den tro del ru bro de aso cia cio nes vo lun ta rias. Da vid Sills se ña la

que las aso cia cio nes vo lun ta rias se cla si fi can en tres cla ses: 

1.Aso cia cio nes par ti ci pan tes o de tiem po li bre, en tre las que se en -

cuen tran las aso cia cio nes cul tu ra les, jun to con las be né fi cas, re crea -

ti vas y aca dé mi cas.

2.Aso cia cio nes de ac ti vi da des para ga nar se la vida (ma king a li ving

as so cia tion), como aso cia cio nes de ne go cios, de co mer cio, coo pe ra ti -

vas de con su mo, co le gios pro fe sio na les y sin di ca tos. 
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25 El concepto asociación deriva etimológicamente del latín adsociare y associare, igual a
la forma verbal de socius que significa compañero y de ad que quiere decir cerca.
Algunas definiciones de asociación son: acción de asociar o asociarse; conjunto de
los asociados para un mismo fin y persona jurídica por ellos formada; figura
retórica que consiste en decir de muchos lo que sólo es aplicable a varios o a uno
sólo. Otra acepción es: “derecho de los ciudadanos a constituir agrupaciones
organizadas, de carácter permanente para lograr un fin lícito. Se distingue de la
reunión en que tiene la personalidad jurídica propia, distinta de los asociados y se
propone un fin permanente.” Cfr. J. MALLOL GARCÍA y F. ORTÍZ MILLARES.

“Asociación”, en  Dicccionario Unesco de Ciencias Sociales, op. cit., tomo 1, pp. 201-203.

26 Identidad étnica significa para la primera generación una filosofía que rige la rutina
de su vida, son los valores intangibles que nunca se pierden y ésta se puede ir
perdiendo en la segunda generación y la hipótesis es que sea la tercera generación
(los nietos) la que se interese en la cultura de los abuelos. L.M. MARTÍNEZ MONTIEL.
Inmigración y diversidad..., op. cit., p. 142.



3.Fun da cio nes o ins ti tu cio nes de per te nen cia mi no ri ta ria (fun da cio -

nes, uni ver si da des pri va das, gru pos de pre sión, sec tas).27

Si guien do la cla si fi ca ción de Sills, las aso cia cio nes y cen tros es pa -

ño les fun da dos en el si glo XX ade más de ser vo lun ta rias, son tam -

bién aso cia cio nes par ti ci pan tes o de tiem po li bre.

En base a es tas apro xi ma cio nes teó ri cas lo que se bus ca es en con -

trar las raí ces del com por ta mien to so cial del in mi gran te es pa ñol que

lo con du je ron a vi vir en el país de aco gi da den tro de una co mu ni dad 

y a for mar aso cia cio nes de tipo re gio nal.  

Apro xi ma da men te des de los años se ten ta del si glo XX, se apre cia
en Mé xi co un cre cien te in te rés por es tu diar a los di fe ren tes gru pos
que con for man la so cie dad me xi ca na para po der com pren der la plu -
ra li dad ét ni ca de la na ción, lo que se re fle ja en el nú me ro cre cien te
de in ves ti ga cio nes so cio ló gi cas e his tó ri cas en fo ca das a las di fe ren tes 
et nias in dí ge nas que ra di can a lo lar go y an cho del país, y lo mis mo
va a ocu rrir con los gru pos de in mi gran tes que se fue ron in te gran do
poco a poco a la na ción, des de que al can zó su in de pen den cia. 

 En pri mer lu gar nos re fe ri re mos a al gu nas in ves ti ga cio nes en fo -

ca das a los ci clos mi gra to rios y a la his to ria so cial de los in mi gran tes

y en se gun do nos acer ca re mos a una pro pues ta me to do ló gi ca para el 

es tu dio de cual quier mi gra ción ex tran je ra. 

Mi chael Kenny, doc tor y pro fe sor de la Uni ver si dad Ca tó li ca de
Wa shing ton y es pe cia lis ta en mi gra ción es pa ño la fue el en car ga do
de di ri gir y coor di nar el pro yec to 26, del Pro gra ma VI, del Cen tro de
Inves ti ga cio nes Su pe rio res del Insti tu to Na cio nal de Antro po lo gía e
His to ria [CIS-INAH], que tuvo por ob je to el es tu dio del pro ce so de asi -
mi la ción de los es pa ño les en Mé xi co en el si glo XX,  mar can do un
par tea guas en lo que a es tu dio de in mi gran tes es pa ño les se re fie re,
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pues lle vó a cabo un lar go tra ba jo de cam po y una mi nu cio sa re co pi -
la ción de da tos. La obra de Kenny y su equi po de in ves ti ga do res,
Inmi gran tes y re fu gia dos es pa ño les en Mé xi co. Si glo XX, ofre ce una vi -
sión so cio ló gi ca, que ha sido de gran uti li dad para quie nes he mos
abor da do este mis mo tema mu chos años des pués. En ella se sos tie ne 
que el fe nó me no de la mi gra ción es un ci clo que tie ne tres fa ses: emi -
gra ción, in mi gra ción y ree mi gra ción y que el mi gran te no es como
un peón pa si vo en un jue go in ter na cio nal de ma ni pu lar mano de
obra, sino que es una per so na que uti li za la mi gra ción como una es -
tra te gia adap ta ti va en que con cien zu da men te so pe sa las ven ta jas y
las des ven ta jas de mar char se. Los es tí mu los que lo mo ti van son múl -
ti ples y en el pro ce so de lle gar a una de ci sión casi nun ca se de sen -
vuel ve sólo, sino en un con tex to fa mi liar o cua si fa mi liar.

Des de esta pers pec ti va exis te para Kenny una po ten cia li dad en el 

mi gran te como in no va dor o agen te de cam bio so cial y a su vez, ana -

li za la mi gra ción como un pro ce so que ocu rre en tres áreas so cia les o 

sub sis te mas de or ga ni za ción so cial: el de los mi gran tes mis mos, el

de és tos en su re la ción con la co mu ni dad re cep to ra y el de és tos con

su co mu ni dad emi so ra. Di cho de otra ma ne ra, no se tra ta de ver lo

como un in di vi duo que cam bia su es pa cio fí si co y so cial, vo lun ta ria

o for zo sa men te, más o me nos de modo per ma nen te, sino se debe de

con si de rar como un ele men to en su pro ce so adap ta ti vo –la mi gra -

ción– que en la za dos sub sis te mas –el do na dor y el re cep tor– y man -

tie ne un equi li brio di ná mi co en tre ellos.28

En esta pre mi sa Kenny coin ci de con la co rrien te de la so cio lo gía

an glo sa jo na de las mi gra cio nes, (Wi lliam Dou glass se basó en esta

teo ría para ana li zar la emi gra ción vas ca a Esta dos Uni dos), que res -

pon dien do a la pre gun ta de ¿có mo y para qué se tras la da la gen te del
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lu gar de en vío al lu gar de des ti no?, de fi ne el pa ra dig ma push-pull, se -

gún el cual se es tu dian, por un lado, el “em pu je” (el push) que lle va a

par te de una po bla ción a mar char se y, por el otro, el “ti rón” (o pull), a

los fac to res que atraen des de los paí ses de des ti no.29

Kenny pien sa que la trans for ma ción so cial del con quis ta dor, de
co lo ni za dor a co lo no, res pon de tan to a pre sio nes so cia les como a
cam bios his tó ri cos y que ese sen ti do ini cial de cru za da que ca rac te ri -
zó al es pa ñol del si glo XVI, cam bia o se pier de para dar paso a un
pro ce so en el cual se es ta ble ce un sis te ma de mi gra ción que fue muy
si mi lar a lo acon te ci do en otros paí ses. Afir ma que los es pa ño les
con tem po rá neos en Mé xi co, como los in gle ses en Aus tra lia, los fran -
ce ses en Ca na dá o los por tu gue ses en Bra sil, cons ti tu yen ca sos es pe -
cia les de mi no rías que se es pe ra se in te gren en paí ses que ya no son
par te de sus im pe rios, pero que to da vía ma ni fies tan pa tro nes cul tu -
ra les que en bue na me di da fue ron im pues tos por los pre de ce so res
de es tas mi no rías, por lo que en cier to modo ellos for man una es pe -
cie de sub cul tu ra en una cul tu ra ma yor lo cual di fi cul ta en cier ta me -
di da su asi mi la ción.30 

La ela bo ra ción con cep tual con si de ra tres fac to res para el es tu dio
de las aso cia cio nes ét ni cas: la si tua ción so cioe co nó mi ca y po lí ti ca de
Mé xi co y Espa ña; la com po si ción y el ta ma ño de la co lec ti vi dad es -
pa ño la en la Re pú bli ca Me xi ca na y la per cep ción va rian te del rol de
las mis mas tan to por los es pa ño les como por los me xi ca nos, ba sa da
en la in ves ti ga ción de Kenny, quien se ña la que vis tas de este modo
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29 W. DOUGLASS y J. BILBAO. Amerikanuak. Basques in the New World, University of
Nevada Press, Reno, USA, 1975. El doctor Douglass impartió conferencias en el
diplomado “Cultura vasca y su impacto en América” en el módulo: “Vascos en
América siglos XIX y XX”, Universidad Iberoamericana, Dirección de Educación
Continua-Universidad de Deusto, campus Bilbao, México, 2000, mecanuscrito,
p.10.

30 M. KENNY. et al, Inmigrantes y refugiados..., op.  cit. , p. 17. 



pue den ser con si de ra das como un es tu dio de cam bio so cial.31 Él in -
di ca que hay dos “es cue las” que es tu dian los ti pos de aso cia cio nes,
mis mas que afir man que és tas im pi den o real zan la asi mi la ción de
los so cios in mi gran tes.

[...] La pri me ra se con cen tra en la na tu ra le za de las ac ti vi da des aso -

cia cio na les (idio ma, fies tas ét ni cas, la zos per pe tua dos con la pa -

tria,etc.) y la ex clu sión de miem bros del país re cep tor, que li mi ta

los con tac tos mu tuos y re du ce al mí ni mo la asi mi la ción, como si la

aso cia ción fue ra un pa ra cho ques. La se gun da ve a la aso cia ción

como un puen te le va di zo para pa sar a la so cie dad re cep to ra, con -

tro la do por los lí de res de la aso cia ción que ac túan como in ter me -

dia rios en tre las dos cul tu ras, por que ellos mis mos es tán bien asi -

mi la dos y sir ven de pro fe so res y pro mo to res de la cul tu ra del país

re cep tor.32

Para este in ves ti ga dor, una vez pa sa do el pe rio do de adap ta ción, 
la co lec ti vi dad es pa ño la ya or ga ni za da uti li zó esta es truc tu ra for mal
(las aso cia cio nes) como un es la bón ins ti tu cio na li za do o iden ti fi ca ble
con ins ti tu cio nes me xi ca nas.33 El he cho de que los in mi gran tes es pa -
ño les se in te gren a las di fe ren tes aso cia cio nes al lle gar a Mé xi co, afir -
ma, tie ne su fun da men to en el sis te ma de mi gra ción a tra vés del cual 
emi gra ron, (en ca de na-co man di ta rio) en el caso de los an ti guos re si -
den tes (los que ya re si dían en Mé xi co an tes de 1936) y que se ca rac -
te ri za por fa ci li tar la vin cu la ción del nue vo in mi gran te a la
“comunidad”.

Él sos tie ne que la co lo nia es pa ño la ha bía es ta ble ci do cier tas “nor -

mas” con las que fun cio na ba, como era la ins ti tu cio na li za ción de la
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nos tal gia, la es truc tu ra ción de ac ti vi da des “ri tua les” al re de dor de

un ca len da rio de fes ti vi da des pa tro na les y re li gio sas, la evo ca ción

cons tan te de la “Ma dre Pa tria”34 en pu bli ca cio nes que los vin cu lan

con Espa ña, la prác ti ca de de por tes re gio na les y las dra ma ti za cio nes

del fol klor: mú si ca y dan za.35

El in mi gran te nue vo, dice Kenny, ne ce si ta un mapa so cial para

“en chu far se” a esta co mu ni dad in vi si ble, que exis te para mu chos

sólo como una abs trac ción men tal, un gru po de re fe ren cia sim bó li ca, 

pero sim bó li ca o no, la iden ti fi ca ción con una co mu ni dad, an tes que

con otra, es su fi cien te  para dis tin guir a los es pa ño les de otros gru -

pos. Los es pa ño les, más que los me xi ca nos, vi ven en “una ciu dad”

de fi ni da por su pro pia cons truc ción so cial.36

Mi chael Kenny,  hace re fe ren cia a las aso cia cio nes y cen tros des de

un pun to de vis ta so cio ló gi co y en con ti nuo con tras te con el gru po de

re fu gia dos es pa ño les que lle ga ron a Mé xi co a con se cuen cia de la Gue -

rra Ci vil Espa ño la. No obs tan te, para esta in ves ti ga ción, su obra fue

una re fe ren cia de vi tal im por tan cia y una de las más con sul ta das

como fuen te se cun da ria. Con si de ro que es uno de los es tu dios de ma -

yor tras cen den cia en la bi blio gra fía so bre es pa ño les en Mé xi co.

 La co lo nia es pa ño la de Mé xi co, y es pe cí fi ca men te sus aso cia cio -
nes y cen tros tam bién pue den ser es tu dia dos des de la pro pues ta me -
to do ló gi ca para el es tu dio de mi no rías ex tran je ras que ha sido de sa -
rro lla da por Luz Ma ría Mar tí nez Mon tiel, como par te del Pro gra ma
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34 [...] El con cep to de Ma dre Pa tria, [uti li za do como si nó ni mo de Espa ña], con te nía
im plí ci tas las as pi ra cio nes es pa ño las de man te ner un li de raz go so bre las que
ha bían sido sus co lo nias y de las que Espa ña se re sis tía a per der to tal men te su
in fluen cia.” Cfr. J. MAC GREGOR. Mé xi co y Espa ña, del Por fi ria to a la Re vo lu ción,
Insti tu to Na cio nal de Estu dios His tó ri cos de la Re vo lu ción Me xi ca na, Mé xi co, 1992, 
p. 19.

35 M. Kenny, et al, Inmigrantes y refugiados... op. cit., pp. 57-58.

36 Ibíd., p.  40.



Uni ver si ta rio: Méxi co Na ción Mul ti cul tu ral, ads cri to al Cen tro de
Estu dios Inter dis ci pli na rios en Cien cias y Hu ma ni da des de la Uni -
ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, di ri gi do por el et nó lo go
José del Val. Ella ha de di ca do mu chos años a es tu diar a múl ti ples
po bla cio nes de ori gen ex tran je ro que for man par te del mo sai co cul -
tu ral me xi ca no, sos te nien do que no es úni ca men te la vi sión tra di cio -
na lis ta, que cla si fi ca a la po bla ción en Mé xi co en una di co to mía in dí -
ge na-es pa ñol, y que sólo ve lo au tóc to no como le gí ti mo o lo
mes ti zo,37 sino por el con tra rio, sos tie ne la teo ría del plu ra lis mo cul -
tu ral38 o mul ti cul tu ra lis mo, que como rea li dad so cial se es ta ble ce
des de el mo men to mis mo en que los in mi gran tes in gre san en los
paí ses an fi trio nes.39

La op ción teó ri ca de ubi car a los in mi gran tes en la ca te go ría de
mi no rías, afir ma Mar tí nez Mon tiel: 

[...] se sus ten ta en el plu ra lis mo como la me jor de fen sa y la le gi ti -

ma ción del prin ci pio ma yo ri ta rio li mi ta do, en el que obli ga to ria -

men te la ma yo ría debe res pe tar los de re chos de las mi no rías ejer -

cien do su po der den tro de los lí mi tes obli ga dos del prin ci pio

plu ra lis ta. [...] En el pe rio do 1845-1925, al re de dor de cin cuen ta mi -

llo nes de per so nas atra ve sa ron el Atlán ti co y, en tre los años

1900-1913, se re gis tró un mo vi mien to de vein te mi llo nes de in mi -

gran tes. Lle ga ron a ocu par un es pa cio va cío por que la de mo gra fía

de Amé ri ca no col ma ba los te rri to rios to da vía pro me te do res. Los

in mi gran tes en con tra ron nue vas pa trias ha cien do sur gir el mel ting
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37 L.M.MARTÍNEZ MONTIEL. Inmigración y diversidad..., op. cit. , p. 164. 

38 “El pluralismo aparece como una precondición de una sociedad dinámica, porque
permite la colaboración y el intercambio entre los sectores sociales [en él] [...] una
minoría o varias de ellas pueden aspirar a una existencia pacífica con la mayoría.
Generalmente la convivencia se logra en unidades políticas y económicas que
toleran diferentes culturas, lenguas y religiones”. Ibíd., p. 136.

39 Ibíd., p. 100.



pot (el cri sol de orí ge nes, ra zas y len guas) que du ran te más de un

si glo ha sido el mito de Nor te amé ri ca.40

[...] des de la pers pec ti va an tro po ló gi ca, las mi gra cio nes y los in ter -

cam bios en tre po bla cio nes de ori gen di ver so son fac to res que han

im pul sa do el pro ce so ci vi li za to rio de los pue blos, [...] los pro ce sos

mi gra to rios que si guen a los des cu bri mien tos dan lu gar a la in ter -

cul tu ra ción y el mes ti za je en tre los pue blos eu ro peos, asiá ti cos, afri -

ca nos y ame ri ca nos, [...] el te lón de fon do si gue sien do la ex pan sión 

de los sis te mas eco nó mi cos”.41 

Mar tí nez Mon tiel ex pli ca: 

[...] Cuan do los in mi gran tes se or ga ni zan en co mu ni da des dis tin ti -

vas ad quie ren para el país re cep tor un sig ni fi ca do di fe ren te del que 

tu vie ron cuan do sólo eran em pre sa rios, co mer cian tes, ban que ros,

etc. Cuan do se con vier ten en co mu ni ta rios, que jun to con otros, re -

pre sen tan una cul tu ra apar te, ad quie ren la pau ta de una mi no ría en 

la que cier tos ras gos pro pios –len gua, re li gión, idio sin cra sia– se ex -

pre san en el in te rior del gru po y apa re cen como có di go y va lo res de 

esa mi no ría. Los lí mi tes ét ni cos mar can un con tras te con otros gru -

pos mi no ri ta rios y con la ma yo ría. Estos lí mi tes son las fron te ras ét -

ni cas que se pa ran a un gru po mi no ri ta rio de otros y de la ma yo ría

na cio nal.42

Coin ci do ple na men te con esta afir ma ción de Mar tí nez Mon tiel,
por que creo que es lo que ocu rrió con los in mi gran tes es pa ño les en el
mo men to en el que to ma ron la de ci sión de crear las aso cia cio nes, en
pri mer lu gar re for za ron sus ras gos pro pios, su his pa nis mo, su esen cia 
es pa ño la y apa re cie ron ante la so cie dad re cep to ra como “dis tin tos”,
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42 Ibíd., p. 81.



pero en se gun do lu gar, se cu brie ron las ne ce si da des más apre mian tes
como eran la de de fen sa de sus in te re ses y vi das, asi como lo grar una
cohe sión como gru po que les per mi tie ra ser más vi si bles.

Si guien do su pro pues ta, una vez ubi ca dos los su je tos de aná li sis
en las coor de na das de “dia cro nía” y “sin cro nía”, es de cir, un tiem po 
pre ci so en un mis mo es pa cio, (1901-1928 y la ciu dad de Mé xi co, en el 
caso de este tra ba jo) el gru po so cial pue de ser es tu dia do a tra vés del
mo de lo guía para sis te ma ti zar la in ves ti ga ción de una cul tu ra, el
cual cons ta de tres ni ve les: eco nó mi co, so cial y cul tu ral.

[...] El pri mer ni vel com pren de las téc ni cas de ad qui si ción y pro -

duc ción. Invo lu cra a las ac ti vi da des que re la cio nan a los in di vi duos 

con el me dio fí si co que los ro dea y con di cio na su vida ma te rial. La

pro duc ción sus ten ta la base eco nó mi ca y se tra du ce en há bi tat, ali -

men ta ción y abri go, que ase gu ran la exis ten cia hu ma na.

En un se gun do ni vel com pren de los sis te mas de dis tri bu ción de los

bie nes ob te ni dos en la pro duc ción (en el pri mer ni vel), las for mas

de or ga ni za ción so cial y las ins ti tu cio nes que ri gen la coo pe ra ción

en tre los miem bros de una so cie dad. En este ni vel se si tuan: la fa -

mi lia, el clan, los li na jes, la tri bu, la na ción y el Esta do, tam bién los

si te mas de so cia li za ción y apren di za je que ase gu ran la tras mi sión

de co no ci mien tos… otras ins ti tu cio nes [que] se si tuan en este ni vel

[son]: la Igle sia, la es cue la, las aso cia cio nes de todo tipo y –ha brá

que in sis tir–  el Esta do.

El ter cer ni vel es el de las re pre sen ta cio nes co lec ti vas y los si te mas de

pen sa mien to [ideo lo gías]. En este ni vel re si den la con cep ción del uni -

ver so de cada pue blo o ci vi li za ción... y en ge ne ral to das las crea cio nes

de la cul tu ra in tan gi ble del hom bre.43
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Las ma ni fes ta cio nes cul tu ra les se pue den reu nir en tres gru pos

para su estudio: 

• [...] Len gua-li te ra tu ra, en el que se agru pan tra di cio nes ora les,

se mán ti ca, nom bres pro pios y ape lli dos, for mas par ti cu la res de 

lla mar a las per so nas y co sas fue ra de la ter mi no lo gía co rrec ta y 

re fra ne ro.  

• Re li gión-ce re mo nias, mú si ca, can tos y dan zas re la ti vas a la tra -

di ción, arte ét ni co, mi tos, ma gia, sim bo lo gía y creen cias.

• Fol klo re-mú si ca, can tos y dan zas pa ga nos, há bi tos ali men ti -

cios, for mas com ple jas de há bi tat y mo bi lia rio, ves ti do, sím bo -

los de pres ti gio o de es ta tus y el arte como sub li ma ción in di vi -

dual de lo fol kló ri co.44

La for ma en que la co lo nia es pa ño la y con cre ta men te sus aso cia -

cio nes y cen tros en ca jan para su aná li sis den tro de esta me to do lo gía, 

se va a de sa rro llar a lo lar go de esta in ves ti ga ción.

Otras obras, que a con ti nua ción se enun cia rán, tam bién fue ron muy 

im por tan tes para fun da men tar el mar co teó ri co con el cual se tra ba jó.

Un pun to de par ti da para que una mi no ría ét ni ca pue da ser con -

si de ra da como tal,  es la crea ción de una es truc tu ra so cial y eco nó mi -

ca y la li bre agru pa ción de los in di vi duos a quie nes unen tra di ción,

re li gión, cos tum bres y por su pues to na cio na li dad. Sin em bar go, para 

Cla ra Ele na Suá rez, el tér mi no mi no ría no apli ca en el caso de los es -

pa ño les en Mé xi co, ya que la con cep tua li za ción se re fie re a un 

[...] gru po so cial en el que sus miem bros es tán su je tos a in ca pa ci da -

des en la for ma de pre jui cio, dis cri mi na ción, se gre ga ción o per se cu -

ción o una com bi na ción de és tos... por la ma yo ría, y en el caso de

los es pa ño les, su po si ción sí es de mi no ría, pero a di fe ren cia de la
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de fi ni ción dada an te rior men te, és tos de ten tan una po si ción pri vi le -

gia da y un sta tus su pe rior a ojos de la so cie dad re cep to ra.45

Otro con cep to en el que se sus ten ta esta in ves ti ga ción es el his pa -

nis mo, es tu dia do por Pé rez Mont fort quien de fi ne este con cep to así:

[...] el his pa nis mo se basa en un prin ci pio que plan tea la exis ten cia

de una “gran fa mi lia” o “co mu ni dad” o “raza” tra sat lán ti ca que

dis tin gue a to dos los pue blos que en un mo men to de su his to ria

per te ne cie ron a la Co ro na es pa ño la. Esta iden ti dad his pá ni ca des -

can sa en la con vic ción de que los es pa ño les de sa rro lla ron, en su

pro ce so de for ma ción como im pe rio, una se rie de for mas de vida y

de cul tu ra pro pias que los di fe ren cian cla ra men te de otros pue blos

del orbe. Estas for mas de vida fue ron trans plan ta das a las co lo nias

y trans mi ti das a los abo rí ge nes, de tal ma ne ra que és tos que da ron

de fi ni ti va men te in te gra dos a la “raza” es pa ño la. Esta “raza”, para

el his pa nis mo, no es sim ple men te cues tión de san gre; la cul tu ra, la

his to ria, las tra di cio nes, la re li gión y el len gua je for man par te im -

pres cin di ble de lo que lla man “la pa tria es pi ri tual”, que in cor po ra

to dos los te rri to rios don de Espa ña tuvo un ré gi men co lo nial, des de

el nor te de Áfri ca has ta la Pa ta go nia. [...] Si bien  con la Inde pen -

den cia de sus co lo nias se rom pe la he ge mo nía po lí ti ca, mi li tar y

eco nó mi ca, la pre sen cia es pi ri tual se man tie ne in tac ta, dán do le a

Espa ña una es pe cie de “au to ri dad mo ral” so bre esas na cio nes in de -

pen dien tes.46
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45 C.E. SUÁREZ ARGÜELLO. Organización social y socialización de los españoles en la ciudad
de México y en la ciudad de Tehuacán, Universidad Iberoamericana, Tesis de Maestría
en Antropología Social, México, 1977,  pp. 20 -22.

46 R. PÉREZ MONTFORT. Hispanismo y falange. Los sueños imperiales de la derecha española y 
México, Fondo de Cultura Económica, México, 1992, p. 15. 



Para Pé rez Mont fort, el im pe rio es pi ri tual que plan tea el his pa -

nis mo des can sa so bre va rios prin ci pios, en tre los que des ta can: la re -

li gión ca tó li ca, la so cie dad je rar qui za da y el len gua je. Ana li za de

ma ne ra par ti cu lar cómo el his pa nis mo, pro ve nien te de la de re cha es -

pa ño la in flu yó en Mé xi co a par tir de los años vein te y se ex pre só con 

fuer za una dé ca da des pués.47

Otra de fi ni ción de his pa nis mo es la de Pike:

[...] El his pa nis mo sur gió ha cia 1820 es gri mien do que en Espa ña y

Amé ri ca exis te una gran fa mi lia que po see un es ti lo de vida y una

cul tu ra co mu nes, un con jun to de tra di cio nes y va lo res que la dis tin -

guen de otros pue blos. Ha cia fi nes del si glo XIX y pri me ras dé ca das

del si glo XX, tan to los li be ra les como los con ser va do res que se al ter -

na ban en el go bier no es pa ñol es tu vie ron dis pues tos a sos te ner el

his pa nis mo como una me di da de de fen sa de los va lo res es pi ri tua -

les es pa ño les, si bien lle gó el mo men to en que tam bién se tuvo que

re co no cer que los in te re ses co mer cia les o eco nó mi cos ju ga ban un

pa pel im por tan te.48

J. Mac Gre gor pun tua li za que para los pri me ros años del si glo

XX, ya Espa ña ha bía per di do la gue rra con tra los Esta dos Uni dos de 

Nor te amé ri ca (1898) y lo úni co que que da ba de sus co lo nias, era el

“his pa nis mo”. Ella ana li za este con cep to uti li za do tam bién por Fre -

de rick B. Pike y por Pé rez Mont fort, ase gu ran do que en tre la ex pli -

ca ción de am bos exis te una si mi li tud en la re fe ren cia al li de raz go

de la cul tu ra es pa ño la, pero que a la po si ción “ex tre ma, ra di cal” a
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47 Ibíd. pp. 16-17.

48 F. B. PIKE. Hispanismo 1898-1936. Spanish Conservatives and Liberals, their Relations with 
Spanish America, University  of  Notre Dame Press, Londres, 1971, citado en J. MAC

GREGOR. Revolución y diplomacia: México y España 1913-1917, México, Instituto
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 2002 (Colección Premio
Salvador Azuela) p. 52. 



la que alu de Pé rez Mont fort, se ría más ade cua do de fi nir la como

“his pa ni dad” en lu gar de “his pa nis mo” dado que fue la que em -

plea ron los ideó lo gos como Ra mi ro de Maez tu y que fue de uso

más ex ten di do.49

Pé rez Mont fort ex pli ca que este his pa nis mo re cha za las con tri bu -
cio nes abo rí ge nes a la for ma ción de las nue vas na cio nes, enar bo la la
de fen sa de las tra di cio nes es pa ño las y está en con tra de las in fluen -
cias in gle sas, fran ce sas y prin ci pal men te nor tea me ri ca nas, que bus -
ca ban in fil trar se en los paí ses que al gu na vez fue ron par te de las co -
lo nias es pa ño las.50 

Entre los in te lec tua les con ser va do res es pa ño les los más his pa nis -
tas fue ron: José Ma ría Pe mán, Ra mi ro de Maez tu, Eu ge nio D´Hors,
Ernes to Gi mé nez Ca ba lle ro y Gui ller mo de To rre. 

Des de me dia dos del si glo XIX, el go bier no es pa ñol, a tra vés del
Mi nis te rio de Asun tos Exte rio res, tra tó de afian zar esta ideo lo gía en
las que ha bían sido sus co lo nias y las que aún lo eran, como el caso
de Cuba. Esta po lí ti ca te nía como fi na li dad que la cul tu ra his pá ni ca
sir vie ra de muro de con ten ción a la fuer te ex pan sión de la cul tu ra
an glo sa jo na.

En opo si ción a este his pa nis mo enar bo la do por Espa ña es ta ría el
pa na me ri ca nis mo, que era el pro yec to im pul sa do por Esta dos Uni -
dos, que ba sa do en sus in te re ses, es ta ble cía los li nea mien tos que de -
be rían de re gu lar las re la cio nes con los paí ses de Amé ri ca La ti na,
con la cla ra y evi den te in ten ción de su pe di tar es tas na cio nes a sus
dic ta dos y pro cla mar se como de fen sor con ti nen tal en con tra de las
pre ten sio nes ex tran je ras.51 
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51 F. GANTÚS. “Justo Sierra: El proyecto de una identidad integradora”, en A.

GRANADOS y C. MARICHAL (comp.). Construcción de las identidades latinoamericanas.



En el si guien te in ci so se hará un re cuen to de las obras exis ten tes

so bre es pa ño les y cuál es su tema de es tu dio, res pe tan do el or den

cro no ló gi co en el que fue ron pu bli ca das. Ade más se po drá apre ciar

cuán tas de ellas abor dan el tema es pe cí fi co de las aso cia cio nes y cen -

tros es pa ño les en Mé xi co y así po dré jus ti fi car las apor ta cio nes, que

con si de ro, hará esta in ves ti ga ción. 

Bibliografía comentada sobre españoles en México

La his to rio gra fía del si glo XX so bre te mas de es pa ño les es muy am -

plia, pero con cre ta men te so bre aso cia cio nes y cen tros es pa ño les o lo 

que se co no ce como “an ti guos re si den tes”, tér mi no que uti li zó Mi -

chael Kenny para de fi nir a los re si den tes es pa ño les en el país has ta

an tes de 1936, es es ca sa y es pe cial men te si se le com pa ra con la his -

to rio gra fía re fe ren te al exi lio, de la cual sí se han he cho mu chí si mas 

in ves ti ga cio nes. Entre las fuen tes pri ma rias en con tra mos: Actas de

fun da ción, Me mo rias, Esta tu tos, Re gla men to de so cie da des, Li bros

de Actas, Li bros Con me mo ra ti vos de las fun da cio nes de So cie da des 

que son prue ba de la emi gra ción. Tam bién han ido pu bli cán do se

des de los años se ten ta, mo no gra fías so bre la his to ria de las mis mas

y una se rie de in ves ti ga cio nes aca dé mi cas se han de di ca do a las mi -

no rías ex tran je ras, con lo cual se em pie zan a dar a co no cer im por -

tan tes as pec tos de su par ti ci pa ción en la vida eco nó mi ca, po lí ti ca y

so cial de Mé xi co. 

A con ti nua ción voy a co men tar las obras que con sul té, cla si fi cán -

do las en fuen tes pri ma rias y fuen tes se cun da rias y ha cien do un bre -
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ví si mo re su men de la bi blio gra fía exis ten te so bre es pa ño les en Mé xi -

co, que en con tré a lo lar go de esta in ves ti ga ción.

Fuentes primarias

El te ner ac ce so a di ver sas fuen tes pri ma rias para mi in ves ti ga ción

se lo debo al doc tor Jean Me yer, quien me asig nó en 1972, la re vi -

sión del Archi vo His tó ri co de la Emba ja da de Espa ña en Mé xi co,

que se en cuen tra res guar da do en El Co le gio de Mé xi co, en ade lan te

[AHEEM/COLMEX],52así como la re vi sión de la pren sa es cri ta: los pe -

rió di cos El Uni ver sal y Excél sior para el pe rio do de 1924 a 1928.

En 1975, cuan do ini cié mi in ves ti ga ción, re vi sé to dos los ar chi vos 

his tó ri cos de las aso cia cio nes y cen tros (los que con ta ban con él); el

ma te rial de he me ro gra fía (re vis tas es pa ño las pu bli ca das en Mé xi co)

lo con sul té en la He me ro te ca Na cio nal, en el Ate neo Espa ñol, la bi -

blio te ca del Real Club Espa ña y la del Cen tro Astu ria no. Tam bién

con sul té una mues tra de fi chas del Re gis tro Na cio nal de Extran je ros, 

en  el Archi vo Ge ne ral de la Na ción [AGN] y re vi sé el ma te rial de mi -

gra ción en el Archi vo His tó ri co de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte -

rio res (1924-1928).

En las bi blio te cas de las aso cia cio nes es pa ño las me en con tré con

si tua cio nes con tras tan tes, o bien es pa cios muy cui da dos, en don de

exis tía una cla ra con cien cia de la im por tan cia de res guar dar los do -

cu men tos his tó ri cos, o una ab so lu ta in di fe ren cia ha cia los mis mos y

una nula in ten ción de ar chi var los o de fun dar una biblioteca.
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En el Club Espa ña, se han preo cu pa do por con ser var en per fec to
es ta do su acer vo his tó ri co. Exis ten Me mo rias, Li bros de Actas y la
co lec ción com ple ta de la re vis ta ofi cial, Espa ña, que se em pe zó a edi -
tar des de 1923. La bi blio te ca está per fec ta men te cla si fi ca da y se pue -
de en con trar am plia in for ma ción tan to de la his to ria de Espa ña,
como de la de Mé xi co y de las di fe ren tes re gio nes es pa ño las. Jai me
So la na Ja gou es cri bió la Me mo ria del Club Espa ña, A.C. 1912-1982
(1982), en la que na rra su his to ria, la la bor cul tu ral, el im pul so a la
ac ti vi dad de por ti va, la vida so cial y su de cá lo go. Él me apo yó en los
prés ta mos bi blio te ca rios y con sul tas del acer vo.

Ma nuel Mier Bo bes co lum nis ta y edi to ria lis ta, ha sido el di rec tor

de la re vis ta Aquí, So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la. Órga no Ofi cial de 

la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la, des de 1992. Él ha rea li za do

una mi nu cio sa in ves ti ga ción a lo lar go de mu chos años, re vi san do

los Li bros de Actas y las Me mo rias exis ten tes en la ins ti tu ción y se

en car ga de con tar su his to ria, que es pre sen ta da en bre ves ar tícu los

den tro del con te ni do de la mis ma, cuya dis tri bu ción es bi mes tral y

gra tui ta den tro de las ins ta la cio nes del Hos pi tal Espa ñol. Es una

pena que no se haya pu bli ca do una his to ria com ple ta de esta ins ti tu -

ción, que abar que has ta nues tros días, por que él es quien tie ne toda

la in for ma ción para rea li zar la. Exis ten dos his to rias de la So cie dad

de Be ne fi cen cia Espa ño la, la de Alber to Ma ría Ca rre ño y la de Pa blo

Lo ren zo La guar ta, en las que se na rra la his to ria de esta Be ne fi cen cia 

has ta su cen te na rio, en 1942 la pri me ra, y has ta 1951,  la se gun da,

que se basa en la de Ca rre ño.53

A me dia dos de la dé ca da de 1980-1990, hice la re vi sión de la bi -

blio te ca del Orfeo Ca ta lá. Encon tré en per fec to or den y cla si fi ca das

las no tas pe rio dís ti cas alu si vas al mis mo, que ha bían apa re ci do pu -
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bli ca das en pe rió di cos me xi ca nos. Los to mos con te nían ar tícu los y

fo to gra fías y es ta ban em pas ta dos por año; con ser va ban a su vez los

Li bros de Actas, sin fal tar uno sólo, en ver sio nes tan to en es pa ñol

como en ca ta lán, lo mis mo que sus es ta tu tos y re gla men tos. Don Mi -

quel Mar tí i So ler aca ba ba de es cri bir la his to ria del Orfeo en ca ta lán

y la ha bía en via do a Bar ce lo na para su pu bli ca ción, pero me ob se -

quió una co pia para que hi cie ra la tra duc ción y la pu die ra in cluir en

mi tra ba jo. Pos te rior men te fue pu bli ca da en Mé xi co, en 1989.54

En el caso del Ca si no Espa ñol, el ad mi nis tra dor, Mi guel Hi dal go, 

ha cia 1988 pasó mu chas tar des con tán do me la his to ria que él co no -

cía y re vi san do con mi go ac tas, es ta tu tos, re gla men tos y re vis tas,

cuan do aún no exis tía una his to ria del Ca si no.55 La bi blio te ca del Ca -

si no si gue sin es tar com ple ta men te cla si fi ca da y en vías de ser di gi -

ta li za da. Años des pués re ci bió im por tan tes do na cio nes de dis tin tas

ins ti tu cio nes y ac tual men te cuen ta con un acer vo muy va lio so tan to

del si glo XIX como del si glo XX y lo que va del si glo XXI pero se ría im -

por tan te que sus ac tua les di rec ti vos fi nan cien un pro yec to para mo -

der ni zar la, uti li zan do las ven ta jas que hoy ofre ce la tec no lo gía lo

que re dun da ría en un me jor apro ve cha mien to de tal va lio so

material. En 2004 se pu bli có: El Ca si no Espa ñol de Mé xi co: 140 años de

his to ria, su au to ra es Adria na Gu tié rrez Her nán dez, quien di ri gió la

sec ción de Acti vi da des Cul tu ra les y la Bi blio te ca His pa no Me xi ca na

Car los Prie to del Ca si no Espa ñol has ta me dia dos de 2009 brin dan do

siem pre apo yo a los in ves ti ga do res.

El Cen tro Astu ria no cuen ta tam bién con una bi blio te ca cla si fi ca -

da y muy rica en te mas as tu ria nos. La sec ción cul tu ral ha es ta do
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siem pre a car go del in ves ti ga dor del Co le gio de Mé xi co, Au re lio

Gon zá lez Pé rez, quien ade más tra jo a este cen tro la re pre sen ta ción

de la Uni ver si dad de Edu ca ción a Dis tan cia [UNED] de Espa ña.  En el 

pró lo go de su obra His to ria del Cen tro Astu ria no de Mé xi co

1918-1980 (1981) hace un re co rri do por la his to ria, la geo gra fía, el pa -

no ra ma eco nó mi co y so cial de Astu rias, para con ti nuar con la his to -

ria del cen tro, la que abor da des de su fun da ción en 1908; na rra tam -

bién la his to ria del equi po de fut bol Astu rias, las di fe ren tes se des, las 

ins ta la cio nes so cia les, de por ti vas y la la bor cul tu ral. Una nue va ver -

sión de la his to ria de este cen tro es: El Cen tro Astu ria no de Mé xi co

1918-2008 (2008) en la que ac tua li za la la bor so cio-cul tu ral y re crea ti -

va lle va da a cabo y re la ta la fun da ción del Par que Astu rias y el Club

Cam pes tre Eco ló gi co en Cuaut la, Mo re los, ade más de la re la ción en -

tre el Cen tro Astu ria no y la UNED, que ha sido de gran im por tan cia

para el de sa rro llo aca dé mi co de las nue vas ge ne ra cio nes no sólo as -

tu ria nas, sino en ge ne ral de toda la co lo nia es pa ño la de Mé xi co.

En la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la, en 1975, tam bién con té

con el apo yo del se ñor Ovi dio Ro drí guez, quien me per mi tió re vi sar

las Me mo rias de la ins ti tu ción y puso a mi dis po si ción la in for ma -

ción que él con ser va ba. La men ta ble men te la Di rec ti va ac tual tie ne

se rias du das so bre el po si ble uso que los in ves ti ga do res pue dan dar

al ma te rial ahí res guar da do. Por este mo ti vo, el Archi vo His tó ri co de 

esta ins ti tu ción hos pi ta la ria, muy li ga da al de sa rro llo cien tí fi co y

mé di co del país, y que en su mo men to fue mo de lo de aten ción hu -

ma ni ta ria, se en cuen tra res trin gi do a la in ves ti ga ción his tó ri ca. No

obs tan te, des pués de mu chos trá mi tes se me per mi tió ha cer una re -

vi sión del Archi vo de So cios. Así supe que las fi chas de los so cios

fue ron di gi ta li za das, pero a la hora de ha cer la trans crip ción, mu -

chos de los da tos que no apa re cían en al gu nas de ellas, ta les como la
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pro vin cia de ori gen, ofi cio, pro ce den cia de sus cón yu ges o año de

na ci mien to se cla si fi caron con la cla ve “pri me ro de ene ro de 1901”,

ante la im po si bi li dad de de jar la hoja de cómpu to en blan co, por lo

que al gu nas de ellas ca re cen de au ten ti ci dad. Ade más de que úni ca -

men te se con ser van las fi chas co rres pon dien tes a los úl ti mos díez

años. A pe sar de ello creo que este ar chi vo pue de ofre cer un ma te rial 

muy va lio so para el es tu dio de la co lo nia es pa ño la en México.

En la bi blio te ca del Ate neo Espa ñol, que di ri gía (en los años se -

ten ta) el se ñor Je sús Díez Ca ne do, con sul té el Álbum Co va don ga

(1921-1922) y al gu nos nú me ros de las re vis tas es pa ño las Acción Espa -

ño la y La Voz Nue va.

En las de más aso cia cio nes y cen tros, la in for ma ción fue más di fí -
cil de lo ca li zar, en par te de bi do a la in for ma li dad con la que fue ron
cons ti tui das, sien do me ras reu nio nes de co te rrá neos con el in te rés
co mún de agru par se, y por otro lado, por lo li mi ta do de sus re cur sos 
es pe cial men te en sus pri me ros tiem pos, lo que les im pi dió te ner una
sede es ta ble. En mu chos de ellos na die sa bía en don de es ta ba, o si al -
gu na vez ha bía ha bi do un acta de fun da ción y tam po co es ta ban
com ple tos los Li bros de Actas, aun que no es re gla ge ne ral.56 En
otros ca sos, los cen tros  de sa pa re cie ron, como fue el caso del Cen tro
Cas te lla no o de la Aso cia ción Bur ga le sa.

La re vi sión de los es ta tu tos me per mi tió en con trar las di fe ren cias 

y las se me jan zas en tre ellos, ade más pude ha cer un cálcu lo apro xi -

ma do del nú me ro de so cios de to das ellas.

 Cuan do ini cié la re vi sión bi blio grá fi ca para mi te sis de li cen cia tu -

ra, a me dia dos de los años se ten ta, eran po cas las obras aca dé mi cas
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de di ca das a los es pa ño les. Mí ni mas o casi nu las,  las de di ca das a las

aso cia cio nes es pa ño las de Mé xi co y no exis tía una com pi la ción de la

bi blio gra fía exis ten te. El cri te rio a se guir en la des crip ción de las obras 

que con sul té fue pri me ro reu nir las que uti li cé como fuen tes pri ma -

rias, para pos te rior men te re fe rir me a las fuen tes se cun da rias.

De me trio S. Gar cía es au tor del fo lle to: Espa ño les en Mé xi co. Bur -

gos, Espa ña. Des crip ción y via jes (1920) y una Me mo ria de la Agru pa -

ción Bur ga le sa que edi tó bajo el nom bre Bur gos en Mé xi co (1921) en

los que hace re fe ren cia de los prin ci pa les si tios his tó ri cos, tra di cio -

nes y cos tum bres de Bur gos y como se cre ta rio de la Agru pa ción Bur -

ga le sa men cio na al gu na de sus ac ti vi da des y es ta tu tos.

Ri car do de Alcá zar57 tra tó de crear con cien cia den tro de la co lo -

nia es pa ño la con sus obras: El ce tro, las cru ces y el  ca du ceo. En bus ca de 

la con cien cia de la co lo nia es pa ño la, (1928); Unión, fu sión y con fu sión de la 

co lo nia es pa ño la. Un es que ma de su pe res truc tu ra ra cio nal, (1928); El ga -

chu pín. Pro ble ma má xi mo de Mé xi co, (1934) y  El cuen to y la cuen ta del

oro en Amé ri ca, (1938). Este au tor fue di rec tor del pe rió di co La Voz

Nue va des de don de hizo una cam pa ña en la que in sis tía en la in con -

ve nien cia de la “am bi güe dad ju rí di ca” del es pa ñol re si den te en Mé -
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xi co, pues Espa ña no le con fe ría el de re cho po lí ti co de la re pre sen ta -

ción en Cor tes, por con si de rar que no tra ba ja ba en Espa ña ni para

Espa ña, y en Mé xi co se le ne ga ba el ejer ci cio po lí ti co por su con di -

ción de ex tran je ro. Otro as pec to, con ti nua men te abor da do por él, fue 

el de la ne ce si dad de una reor ga ni za ción de las aso cia cio nes es pa ño -

las, de las que de cía que más que “uni das”, es ta ban “de ma sia do uni -

das” pero sólo en lo ex ter no, sin que ello re fle ja ra una ver da de ra

unión. Él pone en evi den cia la in co mu ni ca ción o poco in te rés en tre

el go bier no es pa ñol y las agru pa cio nes o cen tros es pa ño les de Mé xi -

co, que ja que to da vía hoy se es cu cha en los cen tros es pa ño les.

Los es pa ño les en el Mé xi co Inde pen dien te, un si glo de be ne fi cen cia, de

Alber to Ma ría Ca rre ño, abor da la his to ria de la Be ne fi cen cia Espa ño -

la en Mé xi co, la his to ria del Sa na to rio Espa ñol y los tra ta dos bi la te -

ra les en tre España y México de 1842 a 1942.

Pa blo Lo ren zo La guar ta pu bli có, en 1951, His to ria de la Be ne fi cen -
cia Espa ño la en Mé xi co, en la que hace un re cuen to de la la bor de las
ór de nes re li gio sas que lle ga ron a Mé xi co des de el ini cio de la Con -
quis ta y de la la bor de be ne fi cen cia a lo lar go del Vi rrei na to, para
con cluir con la his to ria de los hos pi ta les en los que se aten dió a los
es pa ño les has ta que pu die ron cons truir los pro pios. La obra con clu -
ye en 1951 y en ella en tre la za  tam bién la his to ria de Mé xi co.

José Elgue ro en su li bro: Espa ña en los des ti nos de Mé xi co (1956) re -

la ta epi so dios de me xi ca nos y su re la ción con la his to ria de los es pa -

ño les re si den tes en México. 

La obra de Ansel mo de la Por ti lla: Espa ña en Mé xi co. Cues tio nes
his tó ri cas y so cia les, (1871) de fien de el pe rio do de la Con quis ta y lo
que Espa ña dio a Mé xi co, así como lo que ha bían apor ta do al país
los es pa ño les que en él re si dían. Obje ta ba la cam pa ña pe rio dís ti ca
del dia rio me xi ca no El Fe de ra lis ta, con el que en tró en po lé mi ca por
sus ar tícu los his pa no fó bi cos.
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Adol fo de Lla nos y Alca raz, otro pe rio dis ta es pa ñol ra di ca do en

Mé xi co, pu bli có: No ven gáis a Amé ri ca, El por ve nir de Espa ña en Amé ri -

ca, y Tiem po Per di do, (1876) li bros en los que tra ta de di sua dir a los jó -

ve nes es pa ño les que pre ten dían emi grar ha cia Amé ri ca, para que lo

pen sa ran bien y ex po nía las si tua cio nes a las que se en fren ta rían y

las po si bi li da des de triun fo. 

Otro más fue Te lés fo ro Gar cía quien es cri bió: Espa ña y los es pa ño -

les en Mé xi co, (1877), obra en la que plas mó su vi sión so bre la si tua -

ción que vi vían és tos en el país. Estas obras fue ron una res pues ta al

en tor no, qui zás poco fa vo ra ble, que vivieron sus autores.

En esta mis ma com pi la ción, co rres pon dien te al si glo XX, exis ten
va rias obras, como las del pe rio dis ta y es cri tor De si de rio Mar cos:
Mé xi co y los es pa ño les (1915), en la que in for ma ba a los es pa ño les de
la pe nín su la lo que re pre sen ta ba Mé xi co para los que re si dían aquí;
qué ha cían, cuán tos eran, a qué se de di ca ban y cuál era su or ga ni za -
ción so cial. La se gun da par te de la obra an te rior, Aca pa ra do res y…amo -
la do res (1915) abor da lo que le pa re ce que hi cie ron mal los es pa ño les. 
Su se gun da obra: ¡Good-Bye, Spain! (1929), tuvo como pro pó si to re -
ba tir a Ro ber to D. Fer nán dez las ideas ex pues tas en su obra: Los go -
ber nan tes de Mé xi co des de don Agus tín de Itur bi de has ta el ge ne ral don
Plu tar co Elías Ca lles, en las que pe día la ex pul sión de Mé xi co de to -
dos los es pa ño les y los acu sa ba de ser los pro mo to res de las lu chas y 
re vo lu cio nes en el país.

En 1993, Do lo res Plá y Gua da lu pe Zá ra te pu bli ca ron: Extran je ros

en Mé xi co (1821-1990). Bi blio gra fía.58 En este com pen dio ellas cla si fi -

ca ron como po lé mi cas, obras que yo ha bía con sul ta do con an te rio ri -
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dad y que co rres pon dían al si glo XIX. En és tas se dis cu tían los be ne -

fi cios y per jui cios de la pre sen cia es pa ño la en Mé xi co. 

Fuentes secundarias

En este in ci so se hará men ción de la bi blio gra fía que hace re fe ren cia 

al gru po mi gra to rio es pa ñol en Mé xi co, sin que ne ce sa ria men te se

ha yan uti li za do to das las obras para la rea li za ción de este tra ba jo,

ya que nues tro mar co in tro duc to rio da ini cio a par tir del Por fi ria to

y la re fe ren cia más le ja na es la de Mé xi co a me dia dos del si glo XIX,

por lo que las obras que com pren den la pri me ra mi tad de este si glo

sólo es tán men cio na das con el fin de que sir van como apor ta ción

para aque llos in ves ti ga do res que ten gan in te rés en ese pe rio do.

Las obras que se men cio nan a con ti nua ción es tán cla si fi ca das por 

or den cro no ló gi co:

En su obra La con tra rre vo lu ción en la Inde pen den cia. Los es pa ño les en 

la vida po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca de Mé xi co (1804-1838), Ro meo Flo res

Ca ba lle ro ana li za las ac ti vi da des eco nó mi cas de los es pa ño les en

Mé xi co y su es truc tu ra so cial, así como su si tua ción ante los pro ble -

mas po lí ti cos y so cia les du ran te y des pués de la Gue rra de Inde pen -

den cia. Esta obra es de 1969.

La obra de Mi chael Kenny: Inmi gran tes y re fu gia dos es pa ño les en el

si glo XX, se pu bli có en 1979 y  si gue sien do, a mi pa re cer, el más com -

ple to tra ta do, has ta la fe cha, so bre es pa ño les en Mé xi co. Su ob je ti vo

fue re co no cer el plu ra lis mo de Mé xi co y ana li zar el pro ce so de asi -

mi la ción, in te gra ción y ree mi gra ción de lo que él lla ma los an ti guos

re si den tes, en con tras te con los re fu gia dos de la Gue rra Ci vil Espa -

ño la y pos te rior men te con lo que él con si de ra los nue vos re si den tes,

que son los que lle ga ron a Mé xi co des pués de 1945.
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Estas in ves ti ga cio nes han con tri bui do a ex pli car el con cep to de

un Mé xi co plu riét ni co, a la vez que han de mos tra do el gra do de in te -

gra ción de cada una de es tas co mu ni da des. Los te mas ele gi dos va -

rían en tre la apro xi ma ción so cio ló gi ca y an tro po ló gi ca o bien des de

el pun to de vis ta his tó ri co, y abar can tan to a las múl ti ples et nias in -

dí ge nas que ra di ca ban a lo lar go y an cho del país, como a las dis tin -

tas co mu ni da des de in mi gran tes ex tran je ros que se fue ron in te gran -

do poco a poco, des de que Mé xi co se in de pen di zó.

A par tir de los años ochen ta del si glo pa sa do se pu bli ca ron va -
rias obras so bre es pa ño les, con si de ra das como aca dé mi cas, por que
fue ron rea li za das por in ves ti ga do res pro fe sio na les, miem bros de
ins ti tu cio nes como: El Co le gio de Mé xi co, la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co, la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, el Insti tu to
Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Dr. José Ma ría Luis Mora, el Insti tu to Na cio nal de Estu dios His tó ri -
cos de la Re vo lu ción Me xi ca na, ade más de otros cen tros do cen tes y
de in ves ti ga ción.

Cla ra E. Lida, ha sido pio ne ra en in ves ti ga cio nes so bre es pa ño les 

y es pe cia lis ta en el tema, sien do quien ha in sis ti do so bre la ne ce si -

dad de ha cer nue vos es tu dios que apor ten in for ma ción más es pe cí fi -

ca so bre las ac ti vi da des eco nó mi cas y cul tu ra les de los es pa ño les en

Mé xi co y las ins ti tu cio nes crea das por ellos en Amé ri ca. Ella pro po -

ne exa mi nar cier tos es pa cios de so cia bi li dad y de con me mo ra ción

como las tra di cio na les Fies tas de Co va don ga, que se em pe za ron a

ce le brar des de fi na les del si glo XIX.59 Den tro de su ex ten sa obra se

en cuen tran más de una vein te na de pu bli ca cio nes: “Inmi gran tes es -

pa ño les du ran te el Por fi ria to. Pro ble mas y te mas”, en His to ria Me xi -
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ca na, (núm.138), (oc tu bre-di ciem bre de 1985); “Los es pa ño les en Mé -

xi co. Del Por fi ria to a la post-Re vo lu ción”, en Sán chez Albor noz

(coord.), (1988); La Casa de Espa ña en Mé xi co (con la co la bo ra ción de

José Anto nio Ma te sanz y la par ti ci pa ción de Bea triz Mo rán), (1988);

“La emi gra ción es pa ño la a Mé xi co. Un mo de lo cua li ta ti vo”, en Cin -

cuen ta años, (1991); “Los es pa ño les en Mé xi co: po bla ción, cul tu ra y

so cie dad”, en Bon fil Ba ta lla (coord.) (1993); “So bre los his to ria do res

es pa ño les exi lia dos en Mé xi co”, en Re vis ta de la Uni ver si dad de Mé xi -

co, 532, (1995); Inmi gra ción y exi lio. Re fle xio nes so bre el caso es pa ñol,

(1997). Tam bién fue la com pi la do ra de: Tres as pec tos de la pre sen cia es -

pa ño la en Mé xi co du ran te el Por fi ria to, (1981); ade más de otras obras

rea li za das en equi po: Lida, Cla ra E., José Anto nio Ma te sanz y Bea -

triz Mo rán: “Las ins ti tu cio nes me xi ca nas y los in te lec tua les es pa ño -

les re fu gia dos: La Casa de Espa ña en Mé xi co y los co le gios del  exi -

lio”, en Abe llán y Mon clús (coords.), (1989); Lida, Cla ra E. y José

Anto nio Ma te sanz: El Co le gio de Mé xi co: una ha za ña cul tu ral,

1940-1962, (1990); Una in mi gra ción pri vi le gia da. Co mer cian tes, em pre sa -

rios y pro fe sio na les es pa ño les en Mé xi co en los si glos XIX y XX (1994);

Espa ña y el Impe rio de Ma xi mi lia no: fi nan zas, di plo ma cia, cul tu ra e in mi -

gra ción, (1999); Mé xi co y Espa ña du ran te el pri mer fran quis mo,

1939-1950. Rup tu ras for ma les, re la cio nes ofi cio sas, (2001); Lida, Cla ra E.

y Pi lar Pa che co Za mu dio: “El per fil de una in mi gra ción: 1821-1939”,

en Lida (comp.) (1994); Lida, Cla ra E. y Leo nor Gar cía Mi llé: “Los es -

pa ño les en Mé xi co: de la gue rra ci vil al fran quis mo, 1939-1950”, en

C.E. Lida (comp.), (2001); “Enfo ques com pa ra ti vos so bre los exi lios

en Mé xi co: Espa ña y Argen ti na en el si glo XX”, en Yan ke le vich

(coord.), (2002); Lida, Cla ra E. y Fran cis co Za pa ta: “Signs of iden tity. 

La tin Ame ri can Inmi gra tion and Exi le”, en Val dés Y Hut cheon

(eds.), (2004) y Lida Cla ra E.: “Los es pa ño les en el Mé xi co in de pen -

dien te: 1821-1950. Un es ta do de la cues tión”, en His to ria Me xi ca na,
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222, oc tu bre-di ciem bre 2006, en el que apa re ce la bi blio gra fía más ac -

tua li za da so bre es pa ño les en Mé xi co. 

Ha rold Sims en sus obras: La des co lo ni za ción en Mé xi co: con flic to

en tre me xi ca nos y es pa ño les (1821-1831), (1982); La re con quis ta de Mé xi -

co. La his to ria de los aten ta dos es pa ño les (1821-1830), (1984) y La ex pul -

sión de los es pa ño les de Mé xi co (1821-1828), (1985) ex pli ca la di fí cil si -

tua ción que vi vie ron los pe nin su la res, a raíz de la Gue rra de

Inde pen den cia, quie nes fue ron blan co de la his pa no fo bia, de bi do al

peso del po der po lí ti co, eco nó mi co y so cial que ha bían acu mu la do,

así como al te mor de un in ten to de re con quis ta por par te de Espa ña,

lo que de sen ca de nó la ex pul sión de es pa ño les en 1827 y 1829 du -

rante el gobierno de Guadalupe Vic to ria. 

En His to ria de dos or gu llos (1984), José Fuen tes Ma res tra ta so bre

las re la cio nes di plo má ti cas de Mé xi co y Espa ña du ran te el pe rio do

1910-1979; los con flic tos, la his pa no fo bia y la his pa no fi lia, y la vi sión 

que te nían de Mé xi co los di plo má ti cos es pa ño les.

Car los Illa des basa su obra: Pre sen cia Espa ño la en la Re vo lu ción Me -

xi ca na 1910–1915 (1991) en las re la cio nes di plo má ti cas en tre Espa ña

y Mé xi co, la emi gra ción es pa ño la del si glo XIX y una vi sión am plia

del in mi gran te es pa ñol en Mé xi co. Abor da tam bién el apo yo de la

co lo nia es pa ño la a los go bier nos de Por fi rio Díaz y de Vic to ria no

Huer ta y el de sa cier to de su re cha zo al go bier no de Ma de ro y las

con se cuen cias po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les que ello le re por tó.

Anto nia Pi-Su ñer Llo rens es es pe cia lis ta en el si glo XIX, abor dan -

do temas fi nan cie ros y de ne go cios, de po lí ti ca y es pe cial men te el de

las re la cio nes di plo má ti cas en tre Mé xi co y Espa ña. Su bi blio gra fía es

am plia: Mé xi co y Espa ña du ran te la Re pú bli ca Res tau ra da, (1985); “La la -

bor anti-in ter ven cio nis ta de los li be ra les me xi ca nos en Pa rís

(1856-1862)”, en Tem pus, (1993); “Ne go cios y po lí ti ca a me dia dos del
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si glo XIX” en Lida, (comp.) Una in mi gra ción pri vi le gia da. Co mer cian tes y

pro fe sio na les es pa ño les en Mé xi co en los si glos XIX y XX, (1994); “Ma nuel

Pay no y el pro ble ma de la deu da es pa ño la (1848-1862)”, en His to ria

Me xi ca na, (1994); “La co lo nia es pa ño la en la ciu dad de Mé xi co a me -

dia dos del si glo XIX”, en Esla bo nes, Re vis ta se mes tral de es tu dios re gio na -

les, (1995); El Ge ne ral Prim y la cues tión de Mé xi co, (1996); “La gue rra de

fo lle tos como  an te ce den te de la in ter ven ción es pa ño la en Mé xi co

(1851-1861)”, en Se cuen cia, (1997); “El eter no pro ble ma: deu da y re cla -

ma cio nes 1861-1868”, en Lida, (coord.), Espa ña y el Impe rio de Ma xi mi -

lia no. Fi nan zas, di plo ma cia, cul tu ra e in mi gra ción, (1999); “La re cons -

truc ción de la re pú bli ca, 1867-1876”, con la co la bo ra ción de Juan

Ma cías Guz mán, en Gran his to ria de Mé xi co ilus tra da, en Jo se fi na Zo -

rai da Váz quez, (coord.) (2002); la obra que es cri bió jun to con Agus -

tín Sán chez Andrés: Una his to ria de en cuen tros y de sen cuen tros. Mé xi co

y Espa ña en el si glo XIX, (2003) y La deu da es pa ño la en Mé xi co. Di plo ma -

cia y po lí ti ca en tor no a un pro ble ma fi nan cie ro, 1821-1890, (2006).

Ma rio Ce rut ti en Empre sa rios es pa ño les y so cie dad ca pi ta lis ta en Mé -

xi co 1840-1920, (1995) hace hin ca pié en as pec tos eco nó mi cos y en la

pre sen cia del ca pi tal es pa ñol en el de sa rro llo eco nó mi co de Mé xi co. 

Óscar Flo res To rres en su obra: Re vo lu ción Me xi ca na y di plo ma cia

es pa ño la. Con tra rre vo lu ción y oli gar quía his pa na en Mé xi co, 1909-1920,

(1995) ana li za las re la cio nes di plo má ti cas con Espa ña, la in ter ven -

ción de la co lo nia es pa ño la en la re be lión ma de ris ta, la caí da de Ma -

de ro, la De ce na Trá gi ca, su res pal do al ré gi men huer tis ta y las con -

se cuen cias que de ello derivaron.

Ro ma na Fal cón en Las ras ga du ras de la des co lo ni za ción. Espa ño les y

me xi ca nos a me dia dos del si glo XIX, (1996) hace una in ves ti ga ción so bre 

la vi sión que se te nía de Mé xi co en Espa ña, sus ten ta da en in for mes

de di plo má ti cos es pa ño les; de los por me no res de la re la ción en tre
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es pa ño les y me xi ca nos y por úl ti mo, de la re la ción bi la te ral en tre los

dos paí ses. El pe rio do de es tu dio com pren de de 1854 a 1867 para lo

ocu rri do en Mé xi co y has ta 1868 para Espa ña.

Ama ya Ga rritz coor di nó: Los vas cos en las re gio nes de Mé xi co. Si -
glos XVI-XX, (1996) obra en cin co to mos, en los que se ex plo ran múl ti -
ples as pec tos, des de la épo ca vi rrei nal has ta el si glo XX de la pre sen -
cia vas ca en Nue va Espa ña; sus es ta tus y pri vi le gios; áreas de
in fluen cia; su ac tua ción en la eco no mía me xi ca na; apor ta cio nes in -
di vi dua les y co lec ti vas; im pac to co mer cial; así como en sa yos so bre
las di fe ren tes ac ti vi da des, tan to en la vida pú bli ca como pri va da,
de ar zo bis pos, re li gio sos, go ber na do res, mi li ta res, in dus tria les, co -
mer cian tes, mi ne ros, cien tí fi cos, in ge nie ros, poe tas, ar tis tas y li te ra -
tos. Otros en sa yos tra tan so bre mi gra cio nes, cons truc cio nes, es cue -
las y fa mi lias de la eli te que hi cie ron im por tan tes apor ta cio nes al
país. En 2007 pu bli có jun to con Ja vier San chiz: Cen tro Vas co Eus kal
Etxea. Me mo ria de 100 años. Mé xi co 1907-2007, (2007), obra en la que
hace una sem blan za de los cien años de esta ins ti tu ción, su re la ción
con el País Vas co y con la na ción me xi ca na y la apor ta ción cul tu ral
de esta co mu ni dad.

Lo ren zo Me yer Cosío en El cac tus y el oli vo, las re la cio nes de Mé xi co 

y Espa ña en el si glo XX (2001) hace una re ca pi tu la ción de las re la cio -

nes di plo má ti cas en tre Mé xi co y Espa ña, re mi tién do se al si glo XIX,

cuna y ori gen de los con flic tos y las ten sio nes en la re la ción en tre

am bos paí ses. Él sos tie ne la te sis que Espa ña se equi vo có en el ma -

ne jo de su po lí ti ca ex te rior con Mé xi co al no re co no cer su in de pen -

den cia y su con di ción de na ción so be ra na, a la que de be ría de ha ber

dado un tra to de igual a igual  y por ello, afir ma, Espa ña hizo una

“apues ta equi vo ca da”.

En la obra de Pi lar Arce lus Iroz: Pre sen cia de Na va rra en Mé xi co

1870-1950, (2001) se da un pa no ra ma ge ne ral de esta re gión es pa ño -
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la. En ella se in clu ye a los in dus tria les de to das las ra mas, a los co -

mer cian tes, ha cen da dos, pro fe sio nis tas, mú si cos, di plo má ti cos, mé -

di cos y al gu nos otros; las mu je res in mi gran tes; agru pa cio nes con

par ti ci pa ción na va rra; ac ti vi da des so cia les; mi sio ne ros y mi sio ne -

ras; el exi lio na va rro; in te cam bios cul tu ra les; una estadís ti ca de los

resi den tes na va rros en la Re pú bli ca Me xi ca na y la his to ria del So lar

Na va rro.

Las obras de Jo se fi na Mac Gre gor: Mé xi co y Espa ña. Del Por fi ria to

a la Re vo lu ción (1992) y Re vo lu ción y di plo ma cia: Mé xi co y Espa ña

1913-1917 (2002) me fue ron de gran uti li dad por que ana li zan con mi -

nu cio si dad las re la cio nes di plo má ti cas en tre Mé xi co y Espa ña, abar -

can do en tre am bos tex tos, des de el Por fi ria to has ta el año de 1917.

Ella se basa en los ar chi vos del Mi nis te rio de Esta do Espa ñol en lo

re la ti vo a Mé xi co e in clu ye tan to la his to ria di plo má ti ca como la pro -

pia vida de la co lo nia es pa ño la, ana li zan do des de la úl ti ma eta pa de

la pre si den cia de Por fi rio Díaz, la ac tua ción del Mi nis tro Ber nar do

de Có lo gan y Có lo gan, re pre sen tan te del Esta do Espa ñol du ran te el

go bier no de Fran cis co I. Ma de ro y la usur pa ción de Vic to ria no Huer -

ta, el pa pel que ju ga ron en la po lí ti ca me xi ca na los re pre sen tan tes es -

ta dou ni den ses, los agen tes con fi den cia les en los te rri to rios de los ca -

rran cis tas, los pro yec tos de go bier no y el as cen so al po der de

Ve nus tia no Ca rran za, los acier tos y de sa cier tos que condujeron a su

asesinato y va haciendo un análisis crítico de los acontecimientos y

de la historiografía sobre el tema.

 Últi ma men te se han pu bli ca do tan to Me mo rias como li bros de la

his to ria de al gu nos cen tros es pa ño les, como es el caso de El Ca si no

Espa ñol de Mé xi co: 140 años de his to ria, de Adria na Gu tié rrez Her nán -

dez (2004) en el que en tre la za la his to ria del Ca si no con la de Mé xi co.
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Cán ta bros en Mé xi co. His to ria de un éxi to co lec ti vo, de Ra fael Do -

mín guez Mar tín, con la co la bo ra ción de Ma rio Ce rut ti y un equi po

me xi ca no de in ves ti ga ción (2005) no es, a di fe ren cia de los an te rio -

res, la his to ria de un cen tro so cial, aun que la in clu ye; es una in ves ti -

ga ción so bre Can ta bria (San tan der), su re la ción con Mé xi co, quié nes

han sido los cán ta bros más so bre sa lien tes, en qué ru bros eco nó mi cos 

des ta ca ron y las apor ta cio nes que han hecho al país. 

La his to rio gra fía ac tual se ha es pe cia li za do de tal ma ne ra, des de

fi na les del si glo XX, que han sur gi do múl ti ples sub dis ci pli nas his tó ri -

cas, ta les como la his to ria eco nó mi ca, an tro po ló gi ca, so cio ló gi ca o

es ta dís ti ca.En re la ción a la his to ria eco nó mi ca, Car los Ma ri chal se ña -

la que cada vez con ma yor fre cuen cia hay es pe cia lis tas en di fe ren tes

ra mas: in dus trial, agrí co la, fi nan cie ra, mi ne ra, cuan ti ta ti va, tec no ló -

gi ca y cien tí fi ca. Entre sus obras está: “Empre sa rios y fi nan zas en la

Ciu dad de Mé xi co. Tres es tu dios de caso, des de la épo ca bor bó ni ca

has ta 1880”, en Cin cuen ta años, (1991). En ella ana li za cómo los co -

mer cian tes, fi nan cie ros e in dus tria les de fi na les del si glo XIX no de -

ben ser con si de ra dos como gru po em pre sa rial sino como em pre sa rios

in di vi dua les y ex po ne los ca sos de em pre sa rios fi nan cie ros, las for -

mas de acu mu la ción de sus ri que zas, sus quie bras y el im pac to que

las cri sis po lí ti cas y mi li ta res tu vie ron en su eco no mía. Tam bién en

su po nen cia: “Avan ce re cien te de las gran des em pre sas y su im por -

tan cia para la his to ria eco nó mi ca de Mé xi co” ana li za el im pac to de

és tas en el país. 

En Espa ña exis te tam bién bi blio gra fía que abor da la si tua ción del 

emi gran te es pa ñol en Amé ri ca. Ejem plos de ello son las obras de

Ger mán Oje da y José Luis San Mi guel: Cam pe si nos, emi gran tes e in dia -

nos (1985); Con sue lo Sol de vi lla Oria: Can ta bria y Amé ri ca (1992); la

co lec ción “Cru zar el Char co”, di ri gi da por Jor di Na dal Oller, Jor di
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Ma llu quer de Mo tes y Anto nio Ma cías Her nán dez (1994) y de la que

for ma par te el tomo nú me ro 12, de Cé sar Yá ñez Ga llar do, La emi gra -

ción es pa ño la a Amé ri ca. Si glos XIX y XX y el tomo 15, de Ma rio Ce rut ti,

Empre sa rios es pa ño les y so cie dad ca pi ta lis ta en Mé xi co (1840-1920),

(1995); el de Ni co lás Sán chez Albor noz: Espa ño les ha cia Amé ri ca. La

emi gra ción en masa, 1880-1930, (1995); y el de Blan ca Sán chez Alon so:

Las cau sas de la emi gra ción es pa ño la 1880-1930 (1995) ma te rial que fue

de gran uti li dad para mi in ves ti ga ción.

Né li da Ve ró ni ca Ordó ñez Gó mez, en la te sis de li cen cia tu ra en

His to ria, “La Co lo nia Espa ño la en Mé xi co du ran te el pe rio do

1924-1928. Pro yec tos para la or ga ni za ción de la emi gra ción es pa ño la 

a Mé xi co; pro yec tos para la reor ga ni za ción de la co lo nia es pa ño la y

cen tros his pa no me xi ca nos en el Dis tri to Fe de ral” (1990), ana li za los

pro yec tos, tan to en Espa ña como en Mé xi co, para op ti mi zar la emi -

gra ción es pa ño la y tra tar de en cau zar la. Entre 1926 y 1928 se lle va -

ron a cabo en Mé xi co tres con ven cio nes de es pa ño les con re pre sen -

tan tes de toda la Re pú bli ca Me xi ca na, en las que se pre ten día lo grar

no sólo una reor ga ni za ción in ter na de la co lo nia es pa ño la, sino uni fi -

car la y de fen der sus in te re ses fren te a la ame na za de la ex pan sión

eco nó mi ca es ta dou ni den se; la his to ria de los cen tros his pa no me xi ca -

nos se cla si fi can se gún sus ob je ti vos y se in clu ye una ins ti tu ción cul -

tu ral, el Insti tu to His pa no Me xi ca no de Inter cam bio Uni ver si ta rio,

que se creó en 1925 con el fin de rea li zar in ter cam bios de pro fe so res

en tre la Universidad Nacional de México y algunas universidades

españolas, subvencionada por empresarios españoles de México.

Moi sés Gon zá lez Na va rro en su obra Los ex tran je ros en Mé xi co y

los me xi ca nos en el ex tran je ro, 1821-1970, (1993) hace men ción de los

es pa ño les en va rias oca sio nes, dan do una es ti ma ción de la in mi gra -

ción es pa ño la des de la se gun da mi tad del si glo XIX has ta la pri me ra
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mi tad del si glo XX, así como es ta dís ti cas eco nó mi cas de las di fe ren -

tes mi gra cio nes, por lo que se pue den es ta ble cer cua dros com pa ra ti -

vos. Tres vo lú me nes com po nen su obra.

En su te sis de li cen cia tu ra en His to ria: “Empre sa rios es pa ño les

en la ciu dad de Mé xi co de 1920 a 1927”, (1996) Ma ría Do lo res Lo ren -

zo Río hace un es tu dio de los gru pos que os ten ta ban el po der eco nó -

mi co en ese pe rio do; cuál era el per fil del em pre sa rio es pa ñol; los

sec to res en los que in vir tie ron; cuál era su or ga ni za ción for mal; la le -

gis la ción que los re gu la ba y su ubi ca ción en la ciu dad de Mé xi co.

Tam bién en su te sis de maes tría en His to ria: Ban que ros y em plea dos es -

pa ño les en Pue bla, Oa xa ca y Chia pas. El Ban co Orien tal de Mé xi co

1900-1915 (2001), abor da las re la cio nes la bo ra les y los be ne fi cios del

sis te ma de mi gra ción en ca de na, ade más de mos trar el po der eco nó -

mi co de un es tra to de la co lo nia es pa ño la en esos es ta dos. Este tra ba -

jo re ci bió el pre mio a la me jor te sis de his to ria eco nó mi ca “Luis Chá -

vez Oroz co y Fer nan do Ro zenz weig”, Mé xi co, Aso cia ción Me xi ca na

de His to ria Eco nó mi ca, (2004).

Esta au to ra cuen ta tam bién con va rios ar tícu los: “Me mo ria e

iden ti dad del exi lio es pa ñol en Mé xi co. Los es pa ño les que no fue -

ron ga chu pi nes”, en Ber nec ker (comp.), (2003); “La ex pan sión ban -

ca ria de los em pre sa rios es pa ño les en la re gión sur orien tal de Mé -

xi co (1900-1915)” (en CD). Y “Ayú da me que yo te ayu da ré. La

po lí ti ca labo ral en el Ban co Orien tal de Mé xi co (1910-1915)”, en Se -

cuen cia, 64 (2006).

La te sis de doc to ra do de Ali cia Gil Lá za ro: “Pa sa je de re pa tria -

ción. El re tor no sub ven cio na do de in mi gran tes es pa ño les en la Re vo -

lu ción Me xi ca na y los años trein ta”, es una es plén di da in ves ti ga ción

so bre un tema muy poco es tu dia do: los es pa ño les que no triun fa ron, 

que cons ti tuían la cla se más des pro te gi da de la co lo nia es pa ño la y
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que tu vie ron que ser re pa tria dos por el Con su la do de Espa ña en Mé -

xi co o la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la, por no con tar con los

me dios para pa gár se lo. La in ves ti ga ción está ba sa da en ar chi vos es -

pa ño les y me xi ca nos (2008). 

De lia Sa la zar Ana ya en su en sa yo: Imá ge nes de la pre sen cia ex tran -

je ra en Mé xi co: una apro xi ma ción cuan ti ta ti va, 1894-1950 tra ba jó con es -

ta dís ti cas de ex tran je ros, ha cien do tan to re fe ren cia al nú me ro de in -

mi gran tes es pa ño les, como a la ima gen fíl mi ca de és tos en el cine

me xi ca no de los años trein ta, en don de se ha cían es te reo ti pos de na -

cio na li dad de acuer do a la ac ti vi dad eco nó mi ca, como por ejem plo:

el li ba nés abo ne ro, el ju dío ven de dor de cal ce ti nes, el es pa ñol aba -

rro te ro o pa na de ro y el chi no tin to re ro. Tam bién se dan ci fras de la

in mi gra ción es pa ño la des de la se gun da mi tad del si glo XIX y la pri -

me ra mi tad del si glo XX, así como es ta dís ti cas eco nó mi cas de las di -

fe ren tes mi gra cio nes. 

Au ro ra Cano Anda luz, en su obra His to ria de la Cá ma ra Espa ño la
de Co mer cio en Mé xi co, pu bli ca da en 2009, hace una re vi sión com ple ta 
de to dos los pe río dos de esta Cá ma ra en Mé xi co, con da tos de ar chi -
vos es pa ño les que cu brie ron el va cío de in for ma ción de bi do a la pér -
di da de este ar chi vo en Mé xi co du ran te los sis mos de 1985.

En el si glo XIX se fun da ron va rios pe rió di cos es pa ño les, en tre

ellos: El Espa ñol, El Eco de Espa ña y La Ibe ria. Más ade lan te se fun dó,

El Co rreo Espa ñol. Ya en el si glo XX, la he me ro gra fía es más am plia.60

Algu nas  re vis tas y pe rió di cos se en cuen tran en las bi blio te cas de los 

cen tros es pa ño les, aun que a ve ces los ti ra jes no es tán com ple tos.

Des pués de ha cer una re vi sión de toda la bi blio gra fía an tes men -

cio na da, pude co rro bo rar que no exis tía una his to ria que abar ca ra a

to das las aso cia cio nes es pa ño las en con jun to, por que a pe sar de que
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sí exis ten obras en las que al gu nas aso cia cio nes son men cio na das,

ésto era en re la ción a otra vi sión o tema de es tu dio y con la ex cep -

ción de Mi chael Kenny que sí hace un aná li sis de to dos los cen tros

es pa ño les y del gru po mi gra to rio en ge ne ral, los de más tra ba jos per -

si guen ob je ti vos dis tin tos, sin me nos pre ciar los por que hay in ves ti -

ga cio nes ex ce len tes.

Con si de ro que esta in ves ti ga ción con tri bu ye a de mos trar que los

es tu dios de las co mu ni da des ex tran je ras en el país per mi ten ahon -

dar en la plu ra li dad de in fluen cias que con for man la so cie dad me xi -

ca na y en par ti cu lar nos da una vi sión de cómo fue la vida co ti dia na  

y cuá les fue ron las se me jan zas y di fe ren cias en tre los dis tin tos cen -

tros es pa ño les y tam bién cómo sir vie ron és tos, a su vez, de en la ce

con la so cie dad re cep to ra.

Pero la apor ta ción más sig ni fi ca ti va que en con tré, es cu dri ñan do

en toda la do cu men ta ción exa mi na da, con sistió en des cu brir as pec -

tos no tra ta dos en otras obras so bre es pa ño les, ya que por pri me ra

vez se pudo cons ta tar tan to el li de raz go que ejer cie ron los prin ci pa -

les em pre sa rios, co mer cian tes y te rra te nien tes al in te rior de la co lo -

nia es pa ño la, al for mar par te de las di rec ti vas de los cen tros, así

como el gra do de par ti ci pa ción de los mis mos en los dis tin tos sec to -

res eco nó mi cos del país, ubi cán do los con nom bres y ape lli dos.

Otro ob je ti vo que se per si gue es que esta in ves ti ga ción sir va a los 

in te gran tes de la co lo nia es pa ño la y a todo el pú bli co in te re sa do y no 

sólo a los es tu dio sos del tema que de seen co no cer la his to ria de la

for ma ción, evo lu ción y el cam bio de las aso cia cio nes y cen tros

españoles, en una sola obra, en la que tam bién se va in ser tan do la

his to ria de Mé xi co a ma ne ra de con tex to, aun que la li mi tan te de cir -

cuns cri bir el tra ba jo a la ciu dad de Mé xi co, no me per mi tió dar un
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pa no ra ma de su pre sen cia a ni vel na cio nal, ex ten sión de este tra ba jo

que se pro yec ta a futuro.

Las obras y/o au to res que me fue ron de gran ayu da y en las que

me basé son las si guien tes:

• Anto nia Pi-Su ñer Llo rens y Agus tín Sán chez Andrés: Una

his to ria de en cuen tros y de sen cuen tros. Mé xi co y Espa ña en el si -

glo XIX, (2003) del que pude ex traer la in for ma ción del si glo

XIX que me sir vió de con tex to para ubi car mi tra ba jo. “Ne go -

cios y po lí ti ca a me dia dos del si glo XIX”, en C.E. LIDA, (comp.).   

Una in mi gra ción pri vi le gia da..., op. cit., (1994) en don de ob tu ve

la in for ma ción de las em pre sas, co mer cios y ban cos, así como 

las bio gra fías de los prin ci pa les em pre sa rios es pa ño les del si -

glo XIX. “El Co le gio de la Paz 1861-1981” en MURIEL, Jo se fi na

(coord.). Los vas cos en Mé xi co y su Co le gio de las Viz caí nas,

(1987) del que tomé la in for ma ción para com ple tar la his to ria 

del mis mo.

• Jo se fi na Mac Gre gor: Mé xi co y Espa ña. Del Por fi ria to a la Re vo -

lu ción (1992) y Re vo lu ción y di plo ma cia: Mé xi co y Espa ña

1913-1917 (2002) por que am bas obras me die ron una vi sión

más am plia de las re la cio nes di plo má ti cas des de el Por fi ria to

has ta el fin del mo vi mien to re vo lu cio na rio, del pa pel ju ga do

por el mi nis tro es pa ñol Ber nar do de Có lo gan y Có lo gan du -

ran te el mis mo y cómo se en tre la za ron las his to rias de los

cen tros es pa ño les que ya es ta ban for ma dos con los acon te ci -

mien tos más so bre sa lien tes a ni vel na cio nal. Ade más de la

es tra te gia di plo má ti ca es pa ño la de uti li zar agen tes con fi den -

cia les para ne go ciar con los je fes re vo lu cio na rios cuan do el

país se ha lla ba frag men ta do en zo nas con tro la das por di fe -

ren tes facciones.
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• Cla ra E. Lida: Una in mi gra ción pri vi le gia da, co mer cian tes, em -

pre sa rios y pro fe sio na les es pa ño les en Mé xi co en los si glos XIX y

XX, ( 1981) e Inmi gra ción y exi lio. Re fle xio nes so bre el caso es pa -

ñol, (1997) obras de don de ob tu ve el per fil del in mi gran te, las 

es ta dís ti cas de la po bla ción es pa ño la en Mé xi co, de las di ver -

sas ac ti vi da des y ofi cios, y el aná li sis de la pre sen cia es pa ño -

la en la eco no mía del país. Ade más de la lec tu ra de to das sus

obras ob tu ve un co no ci mien to más pro fun do de esta co mu ni -

dad ex tran je ra.

• Luz Ma ría Mar tí nez Mon tiel: Inmi gra ción y di ver si dad cul tu ral

en Mé xi co. Una pro pues ta me to do ló gi ca para su es tu dio, (2005),

cuya pro pues ta me per mi tió re plan tear me cuá les eran las ca -

rac te rís ti cas de la co lo nia es pa ño la que en ca ja ban en cada

uno de los tres ni ve les fun da men ta les para el es tu dio de una

cul tu ra. 

• Ma ría del Car men Co lla do He rre ra: Empre sa rios y po lí ti cos, en -

tre la Res tau ra ción y la Re vo lu ción 1920-1924, ( 1996), de quien

sin te ticé la re la ción del sec tor em pre sa rial con los go bier nos

pos re vo lu cio na rios, lo que me per mi tió en ri que cer el pa no ra -

ma de la se gun da dé ca da del si glo XX.

• Mi chael Kenny: Inmi gran tes y re fu gia dos es pa ño les en Mé xi co. Si -

glo XX, por que este li bro fue de los pri me ros en ana li zar a este

gru po mi gra to rio y es un "clá si co" den tro de la in ves ti ga ción y 

aún sien do su en fo que más so cio ló gi co, apor ta el aná li sis más

com ple to de los es pa ño les en Mé xi co y del ci clo: emi gra ción,

in mi gra ción y ree mi gra ción.

• Ali cia Gil Lá za ro: en su te sis doc to ral Pasaje de re pa tria ción. El

re tor no sub ven cio na do de in mi gran tes es pa ño les en tre la Re vo lu -

cion Me xi ca na y los años trein ta, (2008) don de ob tu ve in for ma -
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ción so bre los es pa ño les que se vie ron en la ne ce si dad de re -

pa triar se por no ha ber po di do lo grar su “sue ño ame ri ca no” y 

en tre otros te mas, la for ma de ope rar de la SBE que es uno de

los hi los con duc to res de este tra ba jo.

• Ma rio Ce rut ti: Empre sa rios es pa ño les y so cie dad ca pi ta lis ta en

Mé xi co (1840-1920), por que ob tu ve in for ma ción de los em pre -

sa rios es pa ño les más re le van tes, te rra te nien tes, ban que ros,

mi ne ros, in dus tria les, la ubi ca ción de las mis mas y la in te rre -

la ción exis ten te en tre los de la ciu dad de Mé xi co y el in te rior

dela Re pú bli ca, con lo que en ri que cí las es ta dís ti cas de las di -

fe ren tes épo cas.

Estruc tu ra de la in ves ti ga ción

Este tra ba jo cons ta de los ob je ti vos, un mar co in tro ductorio y cinco

ca pí tu los más para el de sa rro llo del tema, las con clu sio nes, las

obras con sul ta das y los apén di ces.

En los ob je ti vos se ex pli can bre ve men te los pro pó si tos e hi pó te sis 

del tra ba jo, las ba ses teó ri cas en las que éste se apo yó, una bi blio gra -

fía co men ta da so bre los es pa ño les en Mé xi co y la es truc tu ra de la in -

ves ti ga ción.

En el Marco in tro ductorio se pro por cio nará una re fe ren cia his tó -

ri ca en la que se dará una bre ve sem blan za des de los años cua ren ta

del si glo XIX, con el fin de mos trar el con tex to en el que fue ron crea -

das las pri me ras aso cia cio nes y cen tros es pa ño les en el país, mis mas

que sir vie ron de mo de lo para las que se crea rían en la ciu dad de Mé -

xi co en el si glo XX, tema cen tral de esta in ves ti ga ción.

En él se van a ana li zar el per fil del in mi gran te es pa ñol; el sec tor

de la co lo nia es pa ño la que ac ce de a es tas aso cia cio nes; los da tos es -
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ta dís ti cos del vo lu men de esta in mi gra ción y su con tras te con la po -

bla ción na cio nal. Se re la ta la crea ción de la So cie dad de Be ne fi cen cia

Espa ño la de Tam pi co (1840), la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la

de Mé xi co (1842) y el Ca si no Espa ñol (1862), que fue ron las ins ti tu -

cio nes que sen ta ron las ba ses de la or ga ni za ción so cial de los in mi -

gran tes es pa ño les en el si glo XIX. Tam bién se in cluirán en este mis -

mo apar ta do, el sis te ma co man di ta rio o de in mi gra ción en ca de na,

que pro pi ció un flu jo cons tan te de in mi gran tes es pa ño les al país y

per mi tió su in ser ción en el mer ca do la bo ral, se ha blará de la im por -

tan cia de las re des so cia les y se hará un re pa so so me ro de la pre sen -

cia de in ver sio nes es pa ño las en la se gun da mi tad del si glo XIX, con la 

fi na li dad de ana li zar cómo ésto sir vió de ci mien to a la fu tu ra ins ti tu -

cio na li za ción de la co lo nia es pa ño la, a tra vés de su par ti ci pa ción en

la ban ca, la in dus tria, el sec tor agrí co la y el co mer cial. Para una me -

jor com pren sión se hizo un cua dro si nóp ti co que mues tra cómo la

eli te em pre sa rial es ta ba pre sen te en las Jun tas Di rec ti vas de las prin -

ci pa les ins ti tu cio nes del si glo XIX. 

El pri mer ca pí tu lo se re fierirá al pe rio do co no ci do como Por fi ria -

to, en el cual se die ron ga ran tías a la in mi gra ción, se pro pi ció la in -

ver sión ex tran je ra y en ge ne ral se otor ga ron con ce sio nes y gran des

pri vi le gios a una bur gue sía en cier nes, con el fin de lo grar im pul sar

un ca pi ta lis mo me xi ca no. Se in clui rán al gu nas bio gra fías de los em -

pre sa rios-fi na ncie ros es pa ño les más re le van tes, su par ti ci pa ción en

el de sa rro llo eco nó mi co de Mé xi co y sus in ver sio nes en los ru bros de 

ban ca, co mer cio e in dus tria. Se dará se gui mien to a la fun da ción de

nue vas aso cia cio nes es pa ño las como el Pan teón Espa ñol, la Cámara

de Comercio Española y la Junta Asturiana de Covadonga. 

El se gun do ca pí tu lo co rres pon derá a las aso cia cio nes es pa ño las

fun da das en tre 1901 y 1928: Jun ta Espa ño la de Co va don ga (1901),
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Orfeo Ca ta lá (1906), Cen tro Vas co (1907), Cen tro Ga lle go (1911), Ca -

si no Espa ñol de Cór do ba (1912), Real Club Espa ña (1912), la Cá ma ra 

Ofi cial Espa ño la de Co mer cio, Indus tria y Na ve ga ción (1912) y su

rees truc tu ra ción en 1917, Cen tro Astu ria no (1908-1914 y su re fun da -

ción en 1918); la reor ga ni za ción de la Jun ta Espa ño la de Co va don ga

(1918), y el Cen tro Va len cia no (1919).

En el ter cer ca pí tu lo ve re mos a la Aso cia ción Bur ga le sa (1920), la

Agru pa ción Mon ta ñe sa (1924), el Cen tro Cas te lla no (1925) y la Peña

Anda lu za (1927). En la se gun da dé ca da del si glo XX,se hará men ción

tam bién del con tex to his tó ri co en que se de sa rro lla ron es tas aso cia -

cio nes y cen tros, el im pac to su fri do por los tur bu len tos años de lu -

cha re vo lu cio na ria, la his pa no fo bia, el re cru de ci mien to de ésta y la

in fluen cia del his pa nis mo. En la se gun da dé ca da del si glo XX, la So -

cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la va a ser la pro ta go nis ta de una im -

por tan te trans for ma ción, pues pasó de sos te ner una casa-asi lo, con

ser vi cios mé di cos y otras clí ni cas pe ri fé ri cas, a ser un cen tro hos pi ta -

la rio mo der no, con una fuer te in ver sión en tec no lo gía en una ubi ca -

ción pri vi le gia da y con un te rre no de 200,000 me tros cua dra dos, lo

que con tri bu yó a la ins ti tu cio na li za ción de la co lo nia es pa ño la.

El de ve nir de la co lo nia es pa ño la es tu vo ab so lu ta men te li ga do a

la si tua ción po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca que se vi vió en el Mé xi co

pos re vo lu cio na rio y que fue el es ce na rio para el sur gi mien to de dos

cau di llos que con du je ron el des ti no del país en esta dé ca da, Álva ro

Obre gón (1920-1924) y Plu tar co Elías Ca lles (1924-1928). Los es fuer -

zos por lo grar la pa ci fi ca ción a lo lar go y an cho de la Re pú bli ca Me -

xi ca na, la re cons truc ción po lí ti ca y eco nó mi ca y la re la ción di plo má -

ti ca con Esta dos Uni dos, van a ser prioridades para estos gobiernos.

Este tra ba jo se re fierirá úni ca men te a las aso cia cio nes crea das en

la ciu dad de Mé xi co, pero no se sos la ya que para que esta co lo nia se
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haya ins ti tu cio na li za do, tam bién fue ron tras cen den tes las in ver sio -

nes de los gru pos es pa ño les del in te rior de la Re pú bli ca Me xi ca na,

con lo que se lo gró que la pre sen cia es pa ño la se for ta le cie ra ante la

so cie dad receptora. 

En esta épo ca fue ron los in ver sio nis tas ex tran je ros, miem bros de

las co mu ni da des es ta dou ni den ses, in gle sas, fran ce sas y ale ma nas,

jun to con el gru po em pre sa rial es pa ñol, los que, jun to a in ver sio nis -

tas me xi ca nos, con tri bu ye ron a im pul sar el na cien te sis te ma ca pi ta -

lis ta mexicano.

Du ran te esta dé ca da tam bién se vi vió la re be lión de lahuer tis ta

(1923), una cri sis eco nó mi ca (1926-1927), la Gue rra Cris te ra

(1927-1928) y el ase si na to de Álva ro Obre gón (1928), por lo que tam -

bién fue ron años di fí ci les, ade más de que la re la ción de la co lo nia es -

pa ño la con los go ber nan tes pos re vo lu cio na rios fue más bien dis tan te 

y di plo má ti ca.

El cuarto ca pí tu lo se de di cará a las ins ti tu cio nes cul tu ra les y edu -
ca ti vas es pa ño las que exis tían en la ciu dad de Mé xi co en el pe rio do
com pren di do en tre 1901 y 1928. Se in cluirá aquí el Co le gio de las Viz -
caí nas, co no ci do tam bién como Co le gio de San Igna cio de Lo yo la o
Co le gio de la Paz, mis mo que fue crea do por vas cos en el si glo XVIII, y
cuya tra yec to ria ha sido uno de los me jo res ejem plos de ge ne ro si dad,
apo yo a la mu jer y ex ce len cia en la ca li dad edu ca ti va y se hace men -
ción de otros co le gios es pa ño les; de la Aca de mia del Real Club Espa -
ña, cuyo fin era el de ins truir a los in mi gran tes; del Insti tu to His pa no 
Me xi ca no de Inter cam bio Uni ver si ta rio, fun da do en 1925 y sos te ni -
do por em pre sa rios es pa ño les, cuyo pro pó si to fun da men tal fue el de 
es ta ble cer un in ter cam bio uni ver si ta rio para que se co no cie ran los
in te lec tua les y ca te drá ti cos de am bos paí ses y que es tu vo apo ya do
por la Jun ta de Amplia ción de Estu dios de Ma drid; tam bién se in -
cluye en este apar ta do, aun que no fue ron es cue las, la la bor edu ca ti -
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va del Ca si no Espa ñol, que lle gó a cos tear cá te dras para que sus so -
cios tu vie ran un me jor ni vel cul tu ral y la de la Peña Anda lu za, que
tam bién se ca rac te ri zó por es tar en con tac to siem pre con in te lec tua -
les me xi ca nos y lle var a cabo ter tu lias y reu nio nes de tipo cul tu ral.

En el quinto ca pí tu lo se hará una re ca pi tu la ción de cuá les son los 

ele men tos que con for man la ideo lo gía de la co lo nia es pa ño la y la in -

fluen cia que ésta re ci bió de la le gis la ción cas te lla na y tam bién se

ana li zará en qué con sis tió la ins ti tu cio na li za ción de esta co lo nia y

cómo in flu ye ron los cen tros es pa ño les para su consecución.
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Marco introductorio:

La colonia española en México

en el siglo XIX

Perfil del inmigrante español

El caso de los españoles, que ya radicaban en el país a principios del

siglo XIX y que optaron por permanecer en México al terminar la

Guerra de Independencia (1821), consistió en un cambio de estatus,

ya que pasaron de ser, quienes tenían el poder político y económi-

co, y de haber sido “los conquistadores”, a convertirse en “colo-

nos”, como tantos otros integrantes de las colonias extranjeras que

se fueron asentando en el país, y también pasaron de haber sido

una “mayoría” a convertirse en una “minoría”.1

Clara E. Lida opina que fue un proceso lento a través del cual se
fue gestando el cambio de status:

[...] Cuando en 1821, México proclamó su independencia de la me-

trópoli ibérica y, poco después, decidió expulsar a los peninsulares

de su territorio, nadie hubiera podido anticipar que la presencia de

la población española en éste país, lejos de desaparecer, seguiría

creciendo y fortaleciéndose a lo largo de más de siglo y medio de

67

1 Minoría: [...] un conjunto de personas que al sustentar ciertas características
específicas son diferenciadas de la sociedad mayoritaria, y se concluye que por esa
especificidad se convierten en minoría, el orden de estas características puede ser
fenotipo, cultura, ideología y religión, lengua o idioma y economía, Cfr. L.M.

MARTÍNEZ MONTIEL. Inmigración y diversidad..., op.  cit. , p. 102.



vida nacional. En efecto, los españoles que durante tres siglos ha-

bían gozado de incontables privilegios coloniales en el Virreinato

de la Nueva España, después de la Independencia mexicana per-

dieron sus prerrogativas y pasaron a ser un grupo extranjero más.

Sin embargo, los españoles del siglo XIX no dejaron de capitalizar

ampliamente la herencia virreinal hispánica. Las ventajas económi-

cas y las sólidas redes sociales que los colonizadores desarrollaron

durante trescientos años no desaparecieron de la noche colonial a la

mañana independiente, aunque la antigua hegemonía se hubiera

quebrado y, a partir de entonces, los ahora extranjeros tuvieran que

competir con los mexicanos independientes y con los ciudadanos

de otras naciones en un país que se les volvió ajeno.2

Es importante señalar que esta “minoría” estaba compuesta por

diferentes estratos sociales. En la cima de esta pirámide estaba el

grupo de la “elite”, es decir, quienes tenían los recursos, no sólo eco-

nómicos, sino políticos y sociales, que materializaron para beneficio

de sus empresas, y fueron los que se interrelacionaron con la aristo-

cracia de la sociedad mexicana y con los diferentes gobernantes a lo

largo del siglo XIX. Pi-Suñer y Sánchez Andrés señalan que este gru-

po de peninsulares jugó un papel preponderante en la economía del

país debido a que se convirtieron en prestamistas del gobierno mexi-

cano, al igual que otros ricos comerciantes de origen criollo:

[...] Cabe recordar que a fines del Virreinato y, sobretodo, durante la

Guerra de Independencia estos comerciantes prestaron grandes can-

tidades de dinero, unas veces voluntaria y otras forzadamente, al go-

bierno virreinal, por lo cual en 1821 éste estaba endeudado con cerca

de 80 millones de pesos. México nació como país independiente
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prácticamente en bancarrota, por lo que, como vimos, al cabo de tres

años se vio forzado a contraer préstamos con casas comerciales bri-

tánicas. Cuando en 1827 el gobierno ya no pudo cumplir con las

obligaciones que había contraído con Gran Bretaña, decidió buscar

apoyo financiero en los capitalistas residentes en México, entre los

cuales se encontraba un buen número de peninsulares.3

Martínez Montiel lo explica de esta manera:

[...] en el nuevo conjunto social, los criollos antiguos son los nue-

vos hacendados; la industria, el comercio y la banca son propie-

dad de los nuevos criollos y de los inmigrantes capitalistas; los

mestizos ocupan los puestos de empleados, profesionales, peque-

ños comerciantes y agricultores; y los indígenas son el proletaria-

do agrícola y los jornaleros. [...] En el periodo que sigue a la Inde-

pendencia de México, una amplia gama de elementos étnicos

implica la diversificación de modos de vida, técnicas y profesio-

nes. Se configuran costumbres, alimentación y mentalidades, con

lo cual se dinamiza la actividad de nuestro país, recién nacido a la

vida nacional. A lo largo del siglo XIX, la organización de la socie-

dad, antes colonial y de castas, cambia. Gracias a la inmigración,

los técnicos de las minas, de las fundiciones y del trabajo de vidrio

y los textiles abren nuevos cambios y fuentes de economía. En las

artesanías, los joyeros, los ebanistas, los grabadores, los pintores,

los peleteros y otros, hacen posible la expansión de la vida mate-

rial y el confort de las clases acomodadas. Los médicos, los inge-

nieros, los profesores, los arquitectos y otros profesionales, en-
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del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México,
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contraron en México un campo fértil para realizar todo tipo de

actividades renovadoras y modernas. Su aportación fue de gran

importancia en el siglo de la Independencia.4

Ella hace también un señalamiento sobre la razón por la cual pre-

valeció la influencia española en el país:

[...] La preponderancia en la cultura de los rasgos españoles se de-

bió en gran medida a que los criollos, herederos del país, retuvie-

ron la propiedad de las minas, la tierra y otros medios de produc-

ción. Si bien rechazaron el mando de los peninsulares, eran, pese a

todo, españoles, con apego a sus costumbres y a su origen; también

mantuvieron el dominio sobre los demás estratos étnicos, porque el

poder del nuevo gobierno estaba en sus manos. Algunos autores

piensan, incluso, que esta situación fue la base sobre la que pudie-

ron edificar la alianza económica y étnica con la ex metrópoli, para

impulsar de nuevo la inmigración española en México.5

El flujo continuo de inmigrantes españoles que fue llegando a lo
largo del siglo XIX y principios del XX contribuyó a conformar una
clase media alta y una media baja. Ellos fueron parte de este sistema
migratorio en cadena o sistema comanditario6 que se vio favorecido
por las redes sociales, aunque hay que precisar que no todos se in-
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4 L.M. MARTÍNEZ MONTIEL. Inmigración y diversidad...,  op. cit., pp. 50-55.

5 Ibíd., p. 46.

6 Sistema comanditario: “Se dice que un sistema de cobijo social es comanditario en la
medida en que involucra una promesa sucesoria mediante la cual el patrón
promete a un grupo de empleados que algunos de ellos se verán beneficiados con
la entrega de una transferencia económica futura (la transferencia sucesoria); ya sea
que se trate de la transferencia de la propiedad de los negocios del patrón , de la
entrega de un cuantioso pago en efectivo o especie, o bien, de la recepción de algún
subsidio financiero o comercial que le permita independizarse y emprender sus
propios negocios”. F. de J. BELLO GÓMEZ. Sistema Comanditario, Inmigrantes y Capacidad
Empresarial a fines del siglo XIX y principios del XX, Universidad de las
Américas-Puebla, Tesis de Doctorado, Puebla, 2007, p. 1.



sertaron en las mismas condiciones al mercado de trabajo. Hubo
quien fue traído por parientes o conocidos que pertenecían a las cla-
ses altas, lo que los colocaba en un nivel superior y hubo los que tu-
vieron que esperar muchos años antes de poder reunir un capital
para independizarse o quienes no lograron “hacer la América”.

En las clases media alta y media baja se encuentran ubicados co-
merciantes en pequeño, conocidos como “abarroteros” o los “canti-
neros de barrio”, sus respectivos empleados, y otros oficios, de quie-
nes Gil Lázaro, hace una interesante investigación y que eran:

[...] los dependientes, artesanos, obreros, amas de casa, sirvientes,

menestrales y trabajadores [...] asimismo hay datos de obreros o ar-

tesanos especializados y calificados, [...] pintores, escultores y deco-

radores, carpinteros, plomeros, albañiles, costureras, cocineras, za-

pateros, mecánicos, peluqueros y barberos; existen noticias aisladas

de periodistas, abogados, escribientes, taquígrafos y otras profesio-

nes [...] médicos, boticarios y veterinarios, maestros, e incluso algún

intelectual con cátedra universitaria.[...] Los deportistas profesiona-

les... futbolistas y pelotaris. [...] Por otro lado, la presencia de ar-

tistas –actores, músicos y cantantes–[...] De igual forma, los toreros

españoles.7

Gil Lázaro también incluye a un pequeño grupo de mujeres, del

que muy poco se ha estudiado, y dentro de éste, además de las que

acompañaron a sus esposos en la aventura migratoria, hay también

viudas, que se vieron en graves penalidades para salir adelante, ac-

trices y cantantes e incluso a varias mujeres acusadas de prostitución

a quienes se aplicó el artículo 33 constitucional.8
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En el estrato social más bajo, se encuentran los que no tenían re-

cursos para sobrevivir, los indigentes, que normalmente eran “ce-

santes” o “desempleados”, quienes o fueron asilados por la Sociedad

de Beneficencia Española o fueron repatriados.9

Luis Alfonso Ramírez, emplea el término de endogrupo para clasi-

ficar dentro de él a la inmigración libanesa de Yucatán, señalando

como definición de este concepto, mismo que puede ser también

aplicado a la colonia española, la siguiente:

[...] cierta cantidad de individuos que se identifican entre sí con

base en orígenes étnicos similares y que construyen un código de

interacción propio, el cual fomenta la mutua dependencia en el de-

sarrollo de sus relaciones sociales. [Y agrega que] dos factores que

contribuyen a la formación del endogrupo son la nacionalidad y las

condiciones en que se adaptan a su nuevo medio social.10

El criterio para establecer desde cuándo se puede considerar

como “colonia española” a este grupo es variable, pues hay quien lo

sitúa desde la fundación de las primeras agrupaciones sociales y

otros que opinan que no son éstas las que determinan la cohesión de

los inmigrantes. Sin embargo, su uso se generalizó a partir de que

España dio el reconocimiento a la Independencia de México en 1836.

Luis Alfonso Ramírez señala que no son tan importantes las aso-

ciaciones formales como factor de cohesión de los inmigrantes, afir-

mación con la que estoy en desacuerdo, porque me parece que para

el caso de la colonia española, sí han tenido una gran importancia. Él

sostiene que la cohesión, en el caso libanés, se da en torno a la mi-
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1994, pp. 190-191.



gración escalonada, a los lazos informales entre los miembros del

grupo, a su identidad étnica específica y principalmente a la organi-

zación familiar y las identificaciones promovidas por el parentesco,

que son las que han jugado un papel mucho más importante que los

organismos formales. La clasificación que él sugiere en cuanto a las

etapas para que se consolide una comunidad son:

a) Una inmigración escalonada que incrementa su número [lo que

Clara Lida llama inmigración de goteo y Ramiro de Maeztu11 de-

nomina como sistema comanditario]

b) Dependencia de los recién llegados hacia los ya establecidos para

sobrevivir económica y socialmente [sistema comanditario]12

c) Confinamiento geográfico en zonas específicas

d) Desarrollo de la actividad laboral en ciertos nichos económicos

e) Movilidad social

f) Endogamia13

Estas mismas premisas se repiten también en el caso del grupo

migratorio español y son también muy importantes para la confor-

mación de éste, pero la fundación de las asociaciones y centros con-

sidero que jugó un papel determinante porque en ellos se logra la

identificación con los inmigrates provenientes de la misma región,

comarca o pueblo, e incluso se llega a especificaciones como las dife-

rentes zonas o áreas dentro del mismo poblado, por ejemplo, “los de
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11 R. de MAEZTU. Defensa de la Hispanidad, RIALP, España, 1934, pp. 185-188.

12 R. de MAEZTU. “El Sistema Comanditario Español”, El Universal, 28 de noviembre
de 1927, 1a. secc., p. 4, cols., 5 y 6. Cfr. Marco introductorio, inciso: Sistema
comanditario.

13 Endogamia: Uso de contraer matrimonio exclusivamente entre los miembros del
mismo grupo social: por ejemplo, clase social, casta. Por el contrario, la exogamia se
refiere al uso de contraer matrimonio fuera de tales grupos. Dicccionario Unesco de
Ciencias Sociales, op. cit., tomo II, p. 793. L.A. RAMÍREZ. Secretos de familia..., op. cit. ,
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la ermita”, o los de “río abajo” o “los del prado de arriba”, etc. que

delimitan territorialmente su procedencia.

Clara Elena Suárez, por su parte, opina que la membresía del in-
dividuo a las asociaciones formales y su participación activa o pasi-
va, o por el contrario el no pertenecer a ellas jugará un papel en la
reafirmación de la identidad étnica a nivel individual y de cohesión
para el propio grupo.14

Todas estas premisas se dan en el grupo de estudio. Al respecto

de los españoles que emigraron a México encontramos que por lo

general poseen una fuerza interior para conservarse como distintos,

evitando la asimilación, y enfrentar en esa separación de identidad a

la cultura y al grupo social dentro del que se insertaron. El orgullo

de ser español siempre lo llevaron en la sangre y lo expresaron en

sus actividades.

Inmigrantes españoles y población nacional

España se incorporó al movimiento migratorio europeo en forma

masiva a mediados del siglo XIX, siendo varios los factores que pro-

piciaron el éxodo español: la derogación, en 1853, de la prohibición

para emigrar que regía en España; la supresión, en 1856, de las fian-

zas de fincas (que eran propiedades o terrenos con los que se garan-

tizaba el pago de los gastos del pasaje y los viáticos del emigrante)

y las sucesivas crísis económicas de algunas regiones españolas en

las que escaseaba el trabajo.15
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Aunque Michael Kenny sostiene que entre las múltiples causas

por las que una parte de la población se decide a emigrar, no se en-

cuentran exclusivamente los factores de tipo económico, sino que

existe lo que él denomina “la cultura de la movilidad”, por lo que

considera que la migración es un vestigio del nomadismo (mejor ti-

pificado por el turismo moderno) y afirma:

[...] es difícil mantener la tesis de que la emigración resulta siem-

pre de una depresión económica en el país emisor, si se tiene pre-

sente que el éxodo masivo de españoles al resto de Europa hacia

el año 1960 (calculado en más de dos millones) ocurre precisa-

mente durante un boom económico. En España nunca hubo si-

quiera una correlación nítida entre provincias más pobres y emi-

gración más alta.16

Considero que otro de los factores que propiciaron la emigración

española es el espíritu imitativo, es decir, en las regiones con una

alta proporción de salidas de su población, los emigrantes se con-

vierten en el ejemplo a seguir, sin que necesariamente sea el factor

económico la causa de esta movilidad.

Las redes sociales17 o el sistema comanditario18propiciaron el en-

lace entre el pariente en México que necesitaba gente de confianza, y

los posibles candidatos en su lugar de origen que eran familia, veci-

nos, amigos o recomendados y que eran traídos por él.
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Economía, México,  2007, p. 11.

18 Cfr. Marco introductorio: Sistema comanditario.



En México también se conjuntaron varias condiciones que favo-

recieron las inmigraciones europeas, entre las que se encuentran, los

cambios en la legislación, en materia de migración, de la Constitu-

ción de 1857 que estableció la igualdad de derechos civiles y garan-

tías individuales para mexicanos y extranjeros; la revitalización de la

economía mexicana de finales del siglo XIX y la política migratoria

porfirista que las consideraba como un factor de desarrollo económi-

co e industrial para el país.19

Hasta finalizar el siglo XIX la historia demográfica de México se

basaba, principalmente, en estimaciones. M. González Navarro seña-

la que para 1884 la mitad de los extranjeros el que ingresaron al país

fueron españoles; y a principios de siglo éstos todavía encabezaban

la inmigración neta con 1,766. Para 1877, eran 1,300 y 2,139 en 1887,

siendo el grupo más numeroso de extranjeros que radicaba en el Dis-

trito Federal. Según el registro de la SBE, citado por este mismo au-

tor, para 1895 había en la República 12,228 y 28,541 en 1910, lo que

representaba, la cuarta parte del total de los extranjeros residentes

en el país.20

El Congreso de la Unión, a iniciativa del entonces presidente
Porfirio Díaz, expidió el 28 de mayo de 1886 una nueva Ley de
Extranjería, conocida como la Ley Vallarta (por el nombre de su au-
tor Ignacio S. Vallarta). De esta ley emanaron todos los principios
que sirvieron de base a las posteriores leyes en la materia.21
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42, vol. II, México, 1970, p. 34

20 M. GONZÁLEZ NAVARRO. Los extranjeros en México..., op.cit., vol. II, pp. 270-272.

21 Esta ley fue derogada hasta el 20 de enero de 1934 cuando se publicó la Ley de
Nacionalidad y Naturalización, M. MORÁN ZALDÍVAR. El extranjero y su nacionalidad,
UNAM, Tesis de Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, México, 1954, p. 74.



En 1887 el Barón de la Barre, encargado de la Legación de Espa-

ña, realizó una investigación para poder cuantificar y clasificar a los

españoles residentes en cada localidad de la República. Este recuen-

to ofrece una cifra que puede ser considerada más exacta que las que

pudieran ofrecer los censos oficiales.

[...] Hay en México 9,553 españoles en la forma siguiente:

De éstos son varones 7,575; hembras 1,980.

Son solteros 6,616, casados 2,598 y viudos 339.

De 1 a 10 años hay 1,670; de 11 a 20, 1,869; de 21 a 40 años hay

4,383; de 41 a 50, 1,129 y de 50 en adelante 1,088.

Saben leer y escribir 8,553, no saben 1,000.

Hay 101 médicos, 72 ingenieros, 2 abogados, 3 diplomáticos, 177

estudiantes, 62 marinos, 49 eclesiásticos, 15 empleados, 88 artistas,

13 policías, 43 propietarios, 4,283 comerciantes, 362 dependientes,

464 artesanos y 681 labradores.22

Una Ley de Migración se decretó en México el 22 de diciembre

de 1908, reconociéndose la igualdad para los ciudadanos de todos

los países y razas. Sólo se restringía la entrada al país a los extranje-

ros por razones de edad, salud y condición física.23

Durante el Porfiriato se celebraron los tres primeros censos na-

cionales (1895, 1900 y 1910), pero la publicación de este último se re-

trasó hasta 1920, debido al estallido de la Revolución. La población

nacional se había duplicado de 1850 a 1910, llegando a ser aproxima-

damente unos 15 millones de habitantes en vísperas de la Revolu-
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Estudios Históricos, México, 1981, p. 149.

23 M. GONZÁLEZ NAVARRO. Población y sociedad..., op.  cit.,  vol. II, p. 37.



ción. Las cifras de los censos de 1910 y 1921 tienen algunas deficien-

cias en los registros y en las técnicas empleadas. Emilio Alanís

Patiño daba un total de 15’163,700 habitantes en el año de 191024 y

según Greer este censo sobreestimó la población de México porque

el gobierno federal se sentía obligado a exhibir un incremento en el

número de habitantes como prueba del progreso del país.25

El cálculo de españoles para 1910 es igualmente variable, depen-

diendo de la fuente consultada. Para González Navarro, la población

nacida en España y radicada en México aumentó de 12,227 españo-

les en el Distrito Federal en 1910 a 32,539 en 1960.26 Lida da la cifra

de 29,500 españoles en todo el territorio de México en el año 191027;

Illades afirma que “esta minoría constituía la colonia extranjera más

numerosa de las que vivían en México hacia 1910”28. Existen dos es-

timaciones que varían en las cifras: [...] En 1910, por ejemplo, el cón-

sul de España en México informa que en el país residían unos 40 000

españoles,29 y Desiderio Marcos señala que para 1915 había en Méxi-

co entre cuarenta o cincuenta mil españoles.30

El periodo revolucionario redujo el número de españoles31 y

puso fin a la creciente corriente migratoria del Porfiriato. Fue hasta

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

78

24 Ibíd., vol. I, p. 34.

25 Ibíd., vol. I, p. 36.

26 Ibíd., vol. II , p. 18.

27 C. E. LIDA. Inmigración y exilio..., op. cit., p. 53.

28 C. ILLADES. “Los propietarios españoles y la Revolución Mexicana” en C.E.LIDA, et al.
Una inmigración privilegiada..., op. cit., p. 170.

29 C. E. LIDA. Inmigración y exilio..., op. cit., p. 53.

30 D. MARCOS. México y los españoles..., op. cit., p. 5.

31 De 1,477 extranjeros que perdieron la vida a consecuencia de la Revolución, 209
eran españoles, siendo superados por los chinos, 471 y por los estadounidenses,
550. M. GONZÁLEZ. NAVARRO. Población y sociedad..., op.  cit., vol. II, p.79.



el gobierno de Carranza, y una vez restablecidas las relaciones di-

plomáticas con España que se revirtió esa tendencia.

En el cuarto censo, del 30 de noviembre de 1921, existen omisio-
nes y duplicaciones, además de haber sido hecho sobre la base de la
división territorial del censo de 1910 y en los once años de lucha re-
volucionaria se habían dado importantes cambios en este concepto,
pero si tomamos en cuenta estas deficiencias y damos por entendido
que es muy difícil que este censo hubiera podido dar cifras fidedig-
nas, según algunas estimaciones la población nacional en 1921 debió
de haber tenido alrededor de 16’800,000 habitantes y el censo arrojó
un total de 14’800,000, déficit que se puede atribuir a la mortalidad
por la lucha bélica, la mortalidad infantil y la epidemia de influenza
española.32

La población española residente en México, según el cuarto cen-

so era de 29,115, habiendo decrecido un 9.7% y para el año de 1925,

una evaluación española estimaba que radicaban aquí un total de

58,000 españoles, aunque México, afirmaban, había perdido impor-

tancia como país de inmigración para los españoles.33

En el mismo año de 1921, se cambió la denominación de la Direc-

ción General de Estadística por la de Departamento de la Estadística

Nacional.34

Durante el gobierno obregonista se presentaron dos proyectos de

ley para reformar la Ley de Migración de 1908. El primero contem-
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32 G. LOYO. La población de México. Estado actual y tendencias 1950 - 1980, Editorial
Lagos,  México,1960, p. 4.

33 J. RUIZ ALMANZA. “La emigración española según el libro del Sr. González
Rothvoss. Reseña de un libro y comentarios personales de un tema”, en Revista
Internacional de Sociología, Madrid: Instituto Balmes de Sociología; año VII,

abril-septiembre, núms., 26-27, pp. 325-335, citado en M. GONZÁLEZ NAVARRO.

Población y sociedad..., op. cit., vol. II, p.21.

34 M. GONZÁLEZ NAVARRO. Población y sociedad..., op. cit., vol. II, p. 32.



plaba la prohibición de la inmigración de los trabajadores extranje-

ros al país cuando hubiera crisis económica, máxime si tal inmigra-

ción amenazaba la subsistencia de los trabajadores nacionales.35

El otro proyecto de ley fue presentado a las Cámaras en 1923 y en

éste se daba mayor autoridad al Ejecutivo para impedir la entrada de

braceros extranjeros y se regulaba también la emigración, se limitaba

la entrada de varones menores de 21 años, analfabetas, toxicómanos y

de quienes carecieran de recursos pecuniarios suficientes para subsis-

tir por lo menos dos meses; se suspendería temporalmente la entrada

de trabajadores cuando hubiera escasez de trabajo en el país.36

La iniciativa no fue votada por las Cámaras, pero el Congreso

concedió a Obregón facultades extraordinarias para legislar en mate-

ria de migración.

Haciendo uso de estas facultades, Obregón dictó varias medidas

tendientes a regular la inmigración. Se asignó el control de inmi-

grantes a la Secretaría de Gobernación y se expidió una circular, en

octubre de 1923, a todos los consulados mexicanos en el extranjero,

aumentando la cuota de entrada de cincuenta a doscientos pesos

mexicanos o su equivalente en moneda de otro país (esta cuota se

cobraba a los extranjeros al llegar a las fronteras mexicanas). Se exi-

gió también que todo inmigrante trajera una cantidad extra, con el

fin de cubrir sus gastos en tanto llegaba a su destino dentro del terri-

torio nacional.37

En diciembre de 1924, el senador Pedro de Alba presentó un pro-
yecto de reformas y adiciones a la Constitución de 1917, en lo relativo
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a las leyes de extranjería y naturalización. Aseveraba que México ne-
cesitaba la colonización agrícola y el capital extranjero; proponía favo-
recer a los extranjeros que demostraran su apego al trabajo, concedién-
doles la naturalización y suprimiendo del artículo 27 constitucional la
parte que les condicionaba el derecho de adquirir tierras y aguas, así
como la obtención de concesiones para la explotación de minerales.38

En septiembre de 1925, Calles informó al Congreso de la Unión
de los problemas migratorios creados por la llegada al país de mi-
grantes europeos, que a consecuencia de la Primera Guerra Mundial
intentaban internarse a Estados Unidos y, ante la imposibilidad de
lograrlo, pretendían hacerlo por México. Se quería impedir también
la creciente emigración de braceros mexicanos a Estados Unidos y la
inmigración de braceros extranjeros. Por ello se hizo necesaria la au-
torización de una nueva reforma a la Ley de Migración, promulgán-
dose ésta el 13 de marzo de 1926.39

Entre las innovaciones que se introdujeron existía la prohibición
de entrada al país a mayores de 25 años, se restringía la inmigración
cuando hubiera escasez de trabajo y se impedía la salida del país a
quienes no cumplieran con las disposiciones legales de los países a
donde se dirigieran.

Las reformas establecidas por esta ley fueron:

a) Creación de la tarjeta de identificación, para evitar el uso de pa-

saportes.

b) Implantación del registro de entrada y salida de mexicanos y

extranjeros.

c) Establecimiento de las bases para reglamentar la inmigración y

la emigración por vías aéreas.
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d) Control del Servicio de Salubridad Pública para la admisión o

rechazo de los extranjeros.

e) Establecimiento del impuesto del inmigrante.

f) Definición de los conceptos: inmigrante-trabajador, emigrante,

colono y turista.

g) Autorización del servicio consular para controlar asuntos de

migración.40

Para poner en práctica lo establecido en la Ley de Migración, en

el mes de marzo se impuso a las compañías navieras la disposición

del Código Sanitario, la cual obligaba a traer a bordo a un médico y

un botiquín, además de contar con aparatos para desinfectar, desra-

tizar y desinsectizar el barco. Esto era con el objeto de mejorar las

condiciones higiénicas del inmigrante y a la vez servía como medio

de prevención de enfermedades.41

A partir del 25 de agosto de 1926 se hizo efectiva la orden de co-

brar el impuesto del inmigrante, el cual ascendía a veinte pesos en

timbres comunes.42

La nueva ley de 1926 adecuaba la legislación a las necesidades

del momento y por lo que respecta a la repercusión que ésta tuvo en

las comunidades extranjeras, sí fue de consideración, porque a partir

de su publicación se redujo la entrada de inmigrantes.

Coincidiendo con los cambios en la legislación mexicana, en la

española se reglamentó también la migración, frenándose la emigra-

ción a partir de 1926.
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41 Loc cit.

42 Archivo de la SRE, circular 185 del Departamento Consular, Sección de Protección,
exp.4/150,61/19.



Entre 1926 y 1931 se restringió la inmigración de trabajadores ex-

tranjeros a México a causa de la crisis económica.43

Después de la Revolución y hasta el arribo de los refugiados repu-

blicanos, el perfil poblacional del país no varió fundamentalmente.

Una estadística sobre población española en la República Mexica-

na publicada por el periódico El Universal en 1927 daba la cifra de

26,675 españoles residentes en México, pudiéndose observar que

este grupo era el más numeroso entre las minorías extranjeras. Se se-

ñalaba también que de esta cifra, predominaban los hombres con

20,203 y mujeres sólo había 6,472. Las ciudades con mayor población

española eran: Distrito Federal con un total de 12,633; Veracruz con

4,173; Tamaulipas con 1,647 y Puebla con 1,269.44

El quinto censo de población (1930) registró un total de 28,855 es-

pañoles nacidos en España y residentes en México y un total de

47,239 que tenían la nacionalidad española,45 en contraste con una

cifra de 159,876 extranjeros y una población global de alrededor de

16 millones de habitantes.46

Lo que las estadísticas muestran es que el número de españoles
era mínimo en contraste con la población nacional, sin embargo, será
en el terreno económico en donde se observará, por el monto de sus
inversiones, que realmente tuvieron una presencia dentro de la eco-
nomía del México callista.

La inmigración española a México decrece a finales de la década
de los años treinta del siglo XX. Entre los factores de tipo externo se
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44 El Universal, 8 de septiembre de 1927, 3ª Sección, cols. 1-4, p. 2.

45 M. GONZÁLEZ NAVARRO. Población y sociedad..., op. cit., vol. II, p. 58. La diferencia
entre estas cifras se debe a que muchos hijos de españoles se registraban con la
nacionalidad de sus padres.

46 Ibíd., p. 20.



encuentra la contracción de la emigración española debido a las res-
tricciones impuestas por la dictadura de Miguel Primo de Rivera.47

Entre 1924 y 1927 España se hallaba en plena guerra colonial con
Marruecos y al término de ésta se repatriaron un gran número de jó-
venes que habían emigrado hacia América. Otros fueron de orden
interno, pues las circunstancias por las que atravesaba México en la
segunda mitad de los años veinte fueron también determinantes. El
gobierno mexicano puso un freno a la inmigración extranjera con la
Ley de Migración de 1926; la crisis económica en los dos últimos
años de la presidencia del general Plutarco Elías Calles (1924-1928)
redujo el empleo; la Guerra Cristera (1927-1929) y el asesinato del
general Álvaro Obregón (1928) evidenciaron los problemas políticos
internos y el retorno de trabajadores mexicanos que radicaban en
Estados Unidos por la crisis económica mundial que llegaría a su clí-
max en 1929, con la caída de la bolsa en Wall Street.

Si en lo que respecta a la cifra de inmigrantes españoles en el país
existían variaciones según la fuente consultada, no será diferente si se
trata de determinar cuáles eran las provincias o ciudades españolas
de donde salió el mayor contingente de emigrantes hacia México.

Desiderio Marcos señalaba en 1915 que había gente de todas las

regiones; pero la mayoría de la inmigración española, especialmente

la que viene desde temprana edad, procede de Asturias, Santander y

las Provincias Vascongadas.48

En la investigación de Clara Lida, cuya fuente es una muestra de
fichas tomadas del Registro Nacional de Extranjeros [RNE] del Archi-
vo General de la Nación (1926-1936) se localizó, en primer lugar, a
Oviedo, Asturias, con 21.8%; Santander, con 17.76%; Vizcaya con
6.9%; Barcelona con 5%; León con 4.66%; Burgos con 4.25%; Navarra
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con 3.75%; Madrid con 3.19%; Orense con 3% y Lugo con 2.6%. Ella
señala que estos inmigrantes se insertan en el mundo del trabajo ur-
bano, especialmente en el Distrito Federal, en un claro contraste con
su origen aldeano, rural o pescador, lo que habla de “una fuerte y rá-
pida movilidad social ascendente” al llegar al país.49

Es interesante observar que siendo Galicia una de las provincias
que un mayor número de inmigrantes aportó desde finales del siglo
XIX y principios del XX, en México, no fueron los gallegos los que pre-
dominaron, además de que esta provincia dejó ese lugar prominente
para 1926.50

En la obra de Carlos Illades, basada en los expedientes fallados
de los ciudadanos españoles de la capital que presentaron reclama-
ciones diplomáticas al concluir la Revolución, se determinó que la
mayoría había llegado al país durante el Porfiriato, que eran jóvenes
y muchos eran solteros. Según esta fuente, la provincia de la que
más salieron emigrantes era Asturias y en segundo lugar Galicia y
Santander, después los catalanes, vascos, leoneses y extremeños y,
los menos, provenían de Castilla y Navarra. La mayoría de ellos se
desempeñaron en el comercio.51

Las estadísticas antes presentadas corresponden a investigacio-
nes hechas en México, pero la contraparte es una investigación de
Yáñez Gallardo, cuyas fuentes fueron series estadísticas españolas.
Él divide en tres regiones la emigración española a América:
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50 [...] Galicia es la primera región española en número de emigrantes a América, lo que
ha quedado grabado en su alto porcentaje de participación en la emigración
española, llegando a ser cinco veces mayor al peso de su población en el conjunto de
España (1920-1934) y en unas tasas migratorias siempre por encima de las medias
españolas. C. YÁÑEZ GALLARDO. La emigración española a América..., op. cit., p. 240.

51 C. ILLADES. “Los propietarios españoles..., op. cit., en C.E. LIDA (comp.). Una inmigración
privilegiada..., op. cit., p. 182.



• Regiones con escasa participación:

a) Regiones que se mantienen al margen de la emigración en
masa a América: Castilla-La Mancha, Extremadura y
Murcia.

b) Aragón y La Rioja, Navarra y Valencia, con niveles modes-
tos de emigración.

• Regiones con niveles intermedios de emigración americana:

a) Baleares y Castilla y León en el rango bajo.

b) Cataluña y el País Vasco.

• Regiones con altos niveles migratorios:

a) Galicia, primera región española en número de inmigran-
tes a América.

b) Asturias, Cantabria y Canarias.52

Muchos más aspectos aún quedarán por investigar para comple-

tar el perfil del emigrante español, pero considero que éstos se irán

mostrando a medida que avance la investigación.

En el siguiente inciso se presentará de manera escueta cuáles
eran las condiciones políticas, sociales y económicas que prevalecían
en México en el momento en que fueron creadas las dos primeras
instituciones españolas, lo que permite entender que una de las ra-
zones para su fundación fue la defensa de sus intereses económicos
y la necesidad de estar cohesionados para presentar un frente unido
ante la sociedad receptora.

México a mediados del siglo XIX

La situación política, social y económica de México desde que fina-
lizara la Guerra de Independencia (1821), y prácticamente durante
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casi todo el siglo XIX, fue difícil debido a la lucha entre dos faccio-
nes antagónicas, conservadores y liberales, lo que creó un clima de
inseguridad y crisis económicas recurrentes.

Desde los primeros tiempos del México independiente la maso-
nería cobró gran importancia; las logias yorkinas eran liberales y
partidarias del federalismo y las logias escocesas, de origen español,
eran conservadoras y partidarias del centralismo. Los gobiernos se
turnaron entre federalistas y centralistas, así de 1821 a 1850 se conta-
bilizan un total de cincuenta, lo que refleja la gran inestabilidad polí-
tica que vivió el país.

Los españoles que permanecieron en México después de la Inde-

pendencia eran en su mayoría conservadores y proclives a conservar

las estructuras socio-económicas de la época del Virreinato y una

forma de gobierno monárquica. Su visión era la de una España ina-

movible, la España idealizada por su nostalgia. Pero también existió

un grupo más reducido que estaba a favor de las ideas de los libera-

les, es decir eran de tendencias republicanas y es que en la misma

España, inserta en la evolución histórico-social europea, la política

no era manejada por un solo partido, también hubo polarizaciones

entre conservadores y liberales y por consiguiente se sucedieron go-

biernos de una facción y de la otra. 53

En México, desde mediados del siglo XIX, se sufrieron dos inter-

venciones extranjeras (estadounidense y francesa), guerras y levan-

tamientos constantes, y una crítica situación económica, pero en

España las condiciones políticas, sociales y económicas eran muy si-

milares. También se dieron revoluciones, golpes de estado, cayeron
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regímenes tanto monárquicos, como republicanos y la situación eco-

nómica fue igualmente crítica.

Es por ello que Clara E. Lida, señala en el curso Los orígenes de la

España contemporánea. Del Absolutismo a la Guerra Civil (1808-1939),

impartido en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, Universidad

Nacional Autónoma de México en el año de 2008, que es importante

conocer la historia de España porque es uno de los antecedentes ra-

dicales de la historia de México y de América. Ella hace hincapié en

que por un lado, entre México y España se ha compartido una mis-

ma historia durante tres siglos y por el otro, una vez realizada la in-

dependencia de la mayor parte de América Latina, los lazos con

España continuaron vivos y actuales, y sus procesos históricos per-

miten una comparación estrecha con los procesos históricos america-

nos. Además afirma que no sólo las historias han sido paralelas, sino

que se entrelazan a través de la inmigración continua de españoles a

América durante los siglos XIX y XX.

Hacia mediados de los años cincuenta del siglo XIX, el gobierno es-

pañol volvió los ojos hacia México con el fin de iniciar una campaña

para reforzar su autoridad moral e incrementar el hispanismo en

América, para lo cual México sería la sede desde donde poder actuar.

Política exterior española hacia América:
contener la amenaza estadounidense

Después de independizarse de Inglaterra, lo que hoy en día son los

Estados Unidos de América, eran sólo trece colonias y cada una lu-

chaba por sus propios intereses. Para convertirse en la potencia

mundial que hoy es, fue necesario crear una filosofía que condujera

al surgimiento del nacionalismo. Múltiples factores contribuyeron a
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su consecución, sobre todo la influencia de los dos grandes movi-

mientos intelectuales: la Ilustración54 y el Romanticismo.55

También fueron, el Destino Manifiesto56 –dogma de autoconfian-

za y ambición que tuvo un alcance nacional y mediante el cual se te-

nía la firme convicción de que Estados Unidos había sido elegido

por Dios para ser una potencia política, económica y superior al res-
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54 “La Ilustración es un término amplísimo bajo el cual es posible agrupar tendencias
como el espíritu de invención e investigación científica, el movimiento
enciclopedista, un criterio optimista del mundo y la creencia en el progreso,
esclarecer por la luz de la inteligencia los problemas de la vida, substituir las
costumbres y la tradición por la razón y dudar de todo. [...] El método experimental
se convirtió en la liturgia de esa seudorreligión [sic], la Enciclopedia, fue su Biblia,
la Naturaleza, su templo y todos los hombres de razón, sus fieles.” W. FLEMING.

Arte, Música e Ideas, Nueva Editorial Interamericana, S.A. de C.V., México, 1970, pp.
279-280.

55 El romanticismo está ligado a la idea de libertad, a la de imaginación y fantasía y
especialmente a la de libertad individual. Para Herder, en su concepción del
romanticismo político ni el individuo aislado ni la humanidad como todo, son el
centro de su construcción, sino las comunidades singulares: familia, clase,
estamento, pueblo; comunidad nacional; y es a partir del escritor prusiano cuando
la nacionalidad y la riqueza de la cultura popular se entienden claramente.
Dicccionario Unesco de Ciencias Sociales, tomo IV, op. cit., p.1974. Otra definición es:
Romanticismo: Corriente ideológica que influyó en Occidente en el siglo XIX, y [...]
que hacía hincapié en lo individual, subjetivo, irracional, imaginativo, personal,
espontáneo y emotivo [...] predilección por lo exótico y remoto, así como el interés
obsesivo en la cultura folklórica y los orígenes étnicos y culturales de una nación. R.

FALCÓN. Las rasgaduras de la descolonización. Españoles y mexicanos a mediados del siglo
XIX, El Colegio de México,  Centro de Estudios Históricos,  México,  1996, p. 21.

56 EL Destino Manifiesto que sería parte de un proyecto nacional aparece mencionado,
tan temprano como 1786, en una declaración de Thomas Jefferson. L. MEYER COSÍO.

El cactus y el olivo. Las relaciones de México y España en el siglo XX , Editorial Océano
de México, S.A. de C.V., Tiempo de México, México, 2001, p. 37. [...] John L.
O’Sullivan, director de una revista de Nueva York, en 1845 proclamó que “la
realización de nuestro destino manifiesto consistía en extenderse por el continente
asignado por la Providencia para el libre desarrollo de nuestros millones de
habitantes, que se multiplican con los años”…Dios había destinado al pueblo de los
Estados Unidos a que extendiera su soberanía sobre el Canadá, Alaska, México,
Cuba y otras islas de las Antillas y Hawaii [sic]. L. B. WRIGHT, et al, Breve historia de
los Estados Unidos de América, Ed. Limusa-Wiley, S.A., México, 1969, p.165.



to de las naciones–, y la Doctrina Monroe57 –conocida así por la céle-

bre frase del presidente James Monroe (1823) “América para los

americanos”–, los que dieron sustento a la expansión territorial que

llevó a cabo esa nación y que quedaron plasmados en su ideología.

Así durante el siglo XIX, el país se había extendido hacia el oeste

y hacia el sur. En 1819, renunció a Texas a cambio de las Floridas,

compró Lousiana a los franceses, y en 1844 se anexó finalmente Te-

xas. Como su interés por California no había declinado, en 1848

ganó la guerra contra México, firmándose el dos de febrero de ese

mismo año el Tratado Guadalupe-Hidalgo por el cual Estados Uni-

dos se adjudicó 111,882 leguas cuadradas, lo que significaba casi la

mitad del territorio mexicano.58

Al gobierno español le preocupaba sobremanera esta política

expansionista estadounidense porque atentaba contra lo que era el

legado español en sus antiguos dominios, la cultura hispánica, ya

que tenían:

[...] la convicción de que existía una comunidad, familia, forma de

ser, o raza hispana tanto en la península como en América. Se trata-

ba de una concepción histórica: con el paso del tiempo, los españo-

les habían desarrollado una cultura y una forma de vida que conte-

nía modalidades, tradiciones, valores y actitudes que los hacían

diferentes y distinguibles a los de otros pueblos. Cuando los Reyes

de Castilla y sus descendientes conquistaron América, habían tras-

plantado esta forma de vida, esta cultura, tradiciones y valores, y se

las habían transmitido a las razas mestizas que ahí nacieron. Para
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los “hispanoamericanistas”,59 tanto los nacidos en la península

como los nacidos en la América española pertenecían a una misma

raza, unida por una cultura, una experiencia histórica, un lenguaje,

una tradición, una religión que los hermanaba y los hacía hijos de

una patria común.60

Por otro lado, España estaba pendiente de lo que acontecía en el

país, pues temía que debido a la vulnerabilidad del gobierno mexi-

cano, que atravesaba por graves problemas internos, éste pudiera

perder fácilmente lo que le quedaba de territorio, o en el peor de los

casos, convertirse en un protectorado de Estados Unidos. Esta ame-

naza latente obligó a España a tomar medidas.

Estrategia diplomática española en México

Como parte de esta estrategia se fijaron los objetivos a cumplir: lograr
la unificación de las repúblicas hispanoamericanas, defender el hispa-
nismo y elegir a México como punta de lanza de esta campaña.61

Romana Falcón asevera que durante la segunda mitad del siglo
XIX y hasta la pérdida del Imperio de Ultramar en 1898, México
tuvo una importancia especial ante los ojos del gobierno español
por ser un sitio estratégico para construir un muro de contención al
expansionismo anglosajón: por su cercanía a las Antillas y en espe-
cial a la isla de Cuba; por su catolicismo que serviría de bastión
para detener el avance de la religión protestante y porque la preser-
vación de la raza latina podría utilizarse como freno a la expansión
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de la raza anglosajona, contribuyendo además a la perpetuación de
la civilización hispana. Desde esta perspectiva, México adquiría un
valor incalculable.62

En 1854, la Legación de España en México tenía como idea recto-
ra el que la raza latina:

[...] “joven, fuerte, sobrada de buena voluntad y bien provista de

energía”, debería cerrar filas para hacer frente a las razas antagóni-

cas de Europa y el mundo. Las acechanzas eran cada día más gra-

ves; pero aún era tiempo de actuar. Y ello urgía, especialmente en

México, donde, desde su emancipación de España, había signos in-

quietantes de descomposición social. Sólo habían pasado unos años

desde la experiencia traumática de la guerra con Estados Unidos y

la potencia norteamericana volvía a dar muestras de querer más te-

rritorios de México y de las Antillas, en especial, Cuba.63

En 1860 el embajador de España en México, Joaquín Francisco
Pacheco recibió instrucciones del gobierno español para encabezar la
estrategia española a seguir. Las órdenes marcaban dos puntos como
prioritarios:

[...] En primer lugar, “ponerse a la cabeza de la raza española en

América para bien o para mal”, y hacer comprender al Nuevo

Mundo que España no le tenía recelos, que no ambicionaba respec-

to a sus antiguas colonias “ni soberanía ni aún protectorado”, sino

una influencia de orden moral. En segundo lugar, le pedían que pa-

liara la amenaza de Estados Unidos, pueblo grande y admirable,

pero que constituía “un rival, un adversario de nuestra raza”, por-

que estaba convencido de que toda América le pertenecía, y que la

raza latina debía de ser su dependiente, “aspiración sin derecho e
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insensata”. Respecto al Nuevo Mundo, España tenía “por un hecho

natural” la noble y gran misión de ayudar a sus antiguas súbditas a

enfrentar dicho reto.64

Esta misma petición que se hizo al representante español en la
República Mexicana, se trasmitió a las autoridades de Cuba con la
consigna que la Reina de España encomendaba “sostener la civiliza-
ción española en La América”.65

Por estas razones, la política exterior española se enfocó a:

[...] reafirmar su prestigio nacional y su importancia en América

tanto en sus antiguos dominios, como en sus posesiones antillanas,

y a cumplir con la obligación moral de preservar el legado de la ci-

vilización hispana.66

Desde la Legación de España en México se instruyó a los di-
plomáticos y cónsules para que enviaran a España toda la infor-
mación que recabaran sobre el tema y a través de los órganos de
información y opinión interesados en la América hispana, tanto
españoles como mexicanos, se denunciara “reiteradamente” esta
amenaza. Lo que se buscaba era evitar a toda costa que se perdie-
ra el legado español.67

Independientemente de lo que logró la estrategia diplomática, el
emigrante español nunca necesitó de una motivación externa para
conservar ni su identidad ni su raíz ni su cultura ni sus valores, pues
todo ésto representaba su esencia española, la que permanece en lo
más profundo y la que queda como si estuviera tatuada a su ser,
siendo un motivo de orgullo. Pero es un hecho que ese temor del go-
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bierno español tenía fundamento, pues la influencia que ejerció la
cultura estadounidense fue permeando poco a poco a la sociedad
mexicana.

En el siguiente inciso se hará referencia a las campañas publica-

das en la prensa escrita que fomentaron ese hispanismo en México.

Campañas periodísticas pro-hispanismo

Coincido con Romana Falcón en que esta necesidad de defender la

cultura hispánica tendría que haber sido secundada por la elite de

la colonia española, porque era el sector que estaba en relación con

los representantes diplomáticos y quienes más beneficiados po-

drían resultar con una campaña que contrarrestara la arrasadora

potencia que la influencia estadounidense estaba empezando a ejer-

cer en la cultura mexicana. También se dirigió a todo el personal di-

plomático, incluidos los propios ministros de España en México,

para que colaboraran en la misión de conservación del hispanismo.

Como medida estratégica se fijaron tres objetivos: lograr la unifi-

cación de las repúblicas hispanoamericanas; defender el hispanismo

y elegir a México como punta de lanza de esta campaña. Anselmo de

la Portilla68 fue el elgido, por ser uno de los líderes morales más so-
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68 A. HENESTROSA, “Anselmo de la Portilla (1840-1879), Extracto del prólogo a la obra
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del General Santa Anna 1853-185,realizado por la redacción de: Casino Español de
México, Boletín informativo, núm. 5, junio de 2002, pp.8-9, (Resumen hecho por
Nélida Verónica Ordóñez Gómez), Anselmo De la Portilla nació en Sobremazas,
provincia de Santander, España, el 3 de febrero de 1816, llegó a México en 1840 y
trabajó en una tienda de ropa “Los tres navíos” del español Ramón Ibarrola, poco
después descubrió su verdadera afición, las letras, a lo que dedicaría su vida. Sus
primeras publicaciones fuero de orden religioso, confesional, como: El Católico y
La Voz de la Religión. Colaboró en la redacción del Ensayo Bibliográfico Mexicano



bresalientes de la colonia española. Él, junto con Fernando Bello, ela-

boraron la propuesta a través del periódico El Correo de España69 que

tendría una cobertura continental y sería editado desde México. El

presidente Antonio López de Santa Anna prometió subsidios para

esta comunicación y recomendaciones con los demás gobiernos his-

panoamericanos.

En España esta propuesta encontró respuesta en el Ministro de

Ultramar quien la presentó al Consejo del Ministerio de Palacio, lo

cual derivó en la Real Orden de Su Majestad Católica, en octubre de

1854, a través de la cual se autorizaba el establecimiento de un perió-

dico “destinado a uniformar la opinión de los pueblos de la América

hispana”.70
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del sigloXVII, de Vicente P. Andrade y En la cruz, revista religiosa. Fundó El
Español, en 1850, y La Iberia en marzo de 1867, a través de los que reivindicó la
historia y tradiciones de España. En 1858, salió hacia Nueva York en donde fundó
El Occidente, redactándolo él sólo. Ahí escribió: México en 1856 y 1857, Historia del
gobierno del General Comonfort que fue la continuación de Historia de la
Revolución de México contra la Dictadura del General Santa Anna 1853-1855, que
publicó de manera anónima en 1856. Volvió a México en 1862 con el triunfo del
partido liberal. Cuando desembarcaron en Veracruz , las flotas de Inglaterra,
Francia y España, ese mismo año, apoyado por el General Juan Prim, fundó el
periódico El Eco de Europa que pretendía disuadir a España de intervenir en el
país. Se estableció en México en 1864, durante el Imperio de Maximiliano y publicó
su obra: De Miramar a México, sobre el viaje de los emperadores. En La Razón, otro
periódico, hacía un panegírico de Maximiliano y Carlota. Utilizando las columnas
del periódico La Iberia defendió tanto a España como a México y publicó en folletín
una Biblioteca Histórica sobre cosas de México en donde dio a conocer
producciones de escritores jóvenes y artículos curiosos e interesantes. A.

HENESTROSA, “Anselmo de la Portilla (1840-1879), Extracto del prólogo a la obra de
Anselmo de la Portilla, Historia de la Revolución de México contra la dictadura del
General Santa Anna 1853-185,realizado por la redacción de: Casino Español de
México, Boletín informativo, núm. 5, junio de 2002, pp.8-9.

69 Ibíd., pp. 22-23.

70 Ibíd., p. 23.



Romana Falcón señala que, en parte por falta de apoyo financie-

ro, “acabó por concentrarse en la defensa de los intereses de los súb-

ditos de Su Majestad Católica [SMC] en México, sin poder tomar los

altos vuelos que pretendía España en el Nuevo Mundo”.71

Otra de las razones por las que esta campaña periodística no
tuvo el éxito esperado fue porque los organismos españoles encarga-
dos de dar seguimiento al cumplimiento de estas políticas no fueron
muy perseverantes, y no lograron crear al interior de la colonia espa-
ñola, una verdadera conciencia del peligro inminente que les acecha-
ba, por lo que se puede concluir que si no se consiguieron estos obje-
tivos, la razón principal se hallaba en la deficiente difusión del
hispanismo como política gubernamental española, aunque en el
caso concreto de la colonia española de México, éste prevaleció sin
duda por el apego a la tradición y por la influencia de la legislación
castellana y no por estrategias políticas.

Sin embargo este temor del gobierno español de que Estados Uni-

dos se apoderara del mercado mexicano fue como una profecía ya que

es claro que este propósito estadounidense se consiguió con creces.

A continuación se analizará en qué consistieron las redes sociales

e instituciones comerciales que funcionaron en la Nueva España des-

de los siglos XVII a XIX y que sirvieron de base al sistema migratorio

que fortaleció a la colonia española y contribuyó a su florecimiento

económico.

Antecedentes del sistema migratorio

Las redes sociales y las instituciones comerciales en el imperio espa-

ñol, del siglo XVII al XIX constituyen el antecedente remoto de las
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del siglo XIX que fueron determinantes en la conformación de la co-

lonia española, en la fundación de las asociaciones y en la adapta-

ción de los inmigrantes a su país de adopción.

Nuevas investigaciones como las coordinadas por A. Ibarra y G.

del Valle Pavón, han demostrado la importancia del sujeto como ac-

tor social y la forma en la que interactúa en un contexto cambiante,

además de que el análisis de su sistema de interdependencias socia-

les ha venido a poner de manifiesto que la dinámica económica del

imperio hispano en los siglos XVII y XVIII giraba fundamentalmente,

en torno a la producción de metales preciosos americanos. Ellos ex-

plican que los vínculos familiares, de paisanaje, de negocios y de

clientela son característicos en los sistemas de relaciones que fortale-

cieron y consolidaron negocios e instituciones mercantiles, dieron

cohesión a los grupos familiares y corporativos, y fortalecieron la in-

tegración del imperio español.72

Diferentes ensayos nos permiten conocer las complejas redes que
se tejieron entre Europa y América durante la monarquía de los
Habsburgo y la importancia de los sistemas relacionales de los mer-
caderes de la ciudad de México quienes controlaron el crédito, con-
centraron el circulante que se producía en Nueva España y domina-
ron los mercados del virreinato, las Antillas, el Pacífico y el
Atlántico.73

G. del Valle Pavón nos pone un ejemplo y hace un análisis de la

manera en la que los negocios y fortuna de un rico comerciante se de-

bían a sus estrategias relacionales en el ámbito familiar y de paisanaje y

de cómo su matrimonio (utilizado también como estrategia), con la hija

DE LA COLONIA ESPAÑOLA DE MÉXICO 1901-1928

97

72 A. IBARRA y G. DEL VALLE PAVÓN (coords.). Redes sociales e instituciones comerciales en
el imperio español, siglos XVII a XIX, Instituto Mora-UNAM, Facultad de Economía,
México, 2007, pp. 7-18.

73 Ibíd., p. 8.



de un tratante destacado, quien era originario, al igual que él, de la Villa

de Viguera, Rioja, le proporcionó los contactos para que sus negocios

prosperaran.74

La trascendencia de estas redes sociales también se dejó sentir en

la creación de los Consulados como una forma de la organización

del comercio en los territorios controlados por la corona española.

En la Nueva España se establecieron el Consulado de la ciudad de

México, el Consulado de Veracruz y el Consulado de Comercio de

Guadalajara. Del Valle Pavón sintetiza cuáles fueron las funciones

de éstos:

[...] Es importante precisar cuál era la situación de los mercaderes

de México en la Nueva España del antiguo régimen colonial. Éstos

comerciaban al por mayor con ultramarinos y bienes domésticos en

los distintos mercados novohispanos, arrendaban derechos de la

monarquía y, en el último tercio del siglo XVIII, empezaron a inver-

tir en la producción minera, agropecuaria e industrial. La plurali-

dad de negocios desarrollados por los mercaderes en cuestión los

posibilitaba a ejercer el control sobre el circulante (amonedado o en

pasta), fenómeno que, a su vez, les permitió articular y dominar las

diversas esferas de la economía virreinal. Se trataba de una minoría

de mercaderes cuya agrupación en torno al Consulado les brindaba

una serie de privilegios, entre los que destacan la representación

política de sus intereses y la disposición de un órgano judicial en el

que dirimían las disputas en que se veían envueltos.75
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74 G. DEL VALLE PAVÓN. “Relaciones de negocios, familiares y de paisanaje de Manuel
Rodríguez de Pedroso, conde de San Bartolomé de Xala, 1720-1770” en A. IBARRA y
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75 G. DEL VALLE PAVÓN (coord.). Mercaderes, comercio y consulados de Nueva España en el
siglo XVIII, Instituto Mora, México, 2003, p. 8.



No se explicaría el sistema de migración que los inmigrantes es-

pañoles utilizaron sin contar con las redes sociales, esto se verá a

continuación.

El sistema comanditario

La migración en cadena, conocida también como sistema comandi-

tario contribuyó al fortalecimiento del grupo español en México.

Fue Ramiro de Maeztu, en 1927, quien analizó sus beneficios.76 Este

sistema queda incluido dentro de las organizaciones no institucio-

nales, porque a pesar de que no tuvo nunca un carácter oficial ni

fue planificado como un proyecto de emigración, fue importantísi-

mo porque a través de él llegaron la mayor parte de los inmigrantes

españoles a México. Podemos calificarlo de consuetudinario, es de-

cir se dio por usos y costumbres.

Para R. de Maeztu consistía en una red de parentesco basada en
un jefe de familia, que ya no es el campesino, sino que en México se
dedica al comercio, y se convierte en el enlace con sus familiares en
España, ya sean sobrinos, vecinos o amigos y los trae a trabajar a sus
negocios. Ya en México, el jefe de familia los formaba en el oficio, les
proporcionaba casa y sustento, les daba o un salario bajo, [o ningu-
no], en tanto se cubrían los años de estancia en el país para poder
obtener la calidad legal de residentes, y les retenía una parte del sa-
lario, para que cuando se independizaran pudieran contar con un
pequeño capital y reiniciar la misma cadena, al convertirse ellos mis-
mos en patrones.

A través de esta cadena migratoria, se va a incrementar el núme-
ro del grupo, va a crecer la cifra de socios de los centros españoles,
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se va a reforzar la economía de esta colonia y con ello su presencia
dentro de la sociedad receptora.

La biografía de Manuel Rivero y Collada, considerado como uno

de los más ilustres empresarios de Puebla, va a ser muy ilustrativa

de los beneficios de este sistema:

Rivero y Collada entró a la familia de los Quijano al casarse con

María Concepción Quijano y Quijano (también española), que era

hija de un comerciante dedicado al tráfico de textiles, grana añil y

pieles.77 Esta familia había llegado a Puebla en 1850, en donde Ale-

jandro Quijano y González, padre de María Concepción, adquirió en

1864 la hacienda San José el Mayorazgo para dedicarse después al

ramo textil.

Manuel Rivero y Collada inició su vida dentro de la industria

textil, en la hacienda San José el Mayorazgo, creando primero la so-

ciedad Rivero y Pellón Hermanos. Para septiembre de 1898, junto

con su suegro y su cuñado José Antonio Quijano constituyó la socie-

dad Quijano y Rivero, siendo para entonces ya propietario de la ter-

cera parte de la hacienda. En la ciudad de México, se integró a prin-

cipios de siglo, a la fábrica La Maravilla (de géneros y estampados)

misma que se disolvió en 1908; en Puebla participó en una sociedad

en la hacienda La Soledad, que también explotaba un ingenio azuca-

rero. [...] El propietario de la Soledad era Murcio P. Martínez, gober-

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

100

77 V. GONZÁLEZ LOSCERTALES. “El empresariado español de Puebla (1880-1916).
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nador del estado, y la asociación se estableció con M. Martínez y Cía.

Con Francisco M. Conde, miembro de otra poderosa famila local,

formó Quijano, Rivero y Cía., que patrocinó la fábrica La Esperanza,

dedicada a blanquear, estampar y pintar telas.78 También intervino

en la firma “Mowat y Grandison Hijos” de Oaxaca.

En 1912 se constituyó la sociedad Rivero, Quijano y Cía. que esta-

bleció la fábrica San Juan de Amandi (hilados y tejidos de algodón)

en la que apareció la tercera generación empresarial: José Luis y Je-

sús Rivero Quijano y su primo Alejandro Quijano Gómez, quedando

en el puesto de gerente, Jesús Rivero Quijano.79

Manuel Rivero y Collada, también fue, en 1901:

[...] miembro de la Junta Directiva del Banco Central Mexicano, una

de las tres mayores entidades financieras de México a principios de

siglo. Dirigió el Centro Industrial Mexicano, la organización de los

patrones del textil de Puebla y Tlaxcala, que se fundó en 1906; fue

Vice-Cónsul de España en Puebla; estuvo entre los socios fundado-

res del Banco Refaccionario Español S.A., constituido en 1911 con

un capital de dos millones de pesos, en que los Rivero Quijano con-

taban con el 25% de las acciones; también fue uno de los promoto-

res, y presidente del consejo de administración del Banco Oriental

de México, S.A.80

En una minuciosa investigación, M. D. Lorenzo Río, analizó los
beneficios del sistema de migración en el Banco Oriental de México

DE LA COLONIA ESPAÑOLA DE MÉXICO 1901-1928

101

78 L. GAMBOA OJEDA. “De las sociedades de personas a las sociedades de capitales: los
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79 Loc. cit.

80 Loc cit.



S.A., de los años de 1900 a 1915,81 concluyendo que los vínculos fa-
miliares y de paisanaje fueron decisivos en la conformación de la
planta de empleados del banco, demostrando que los:

[...] promotores del Oriental estructuraron una política laboral que

sistematizó las relaciones de parentesco y paisanaje, lo cual contri-

buyó a la eficiencia operativa requerida para la expansión del nego-

cio financiero en un periodo de transformaciones significativas en

el ámbito empresarial.82

Ella señala que la organización interna de la institución estaba

manejada por Manuel Rivero y Collada, que fue integrante de un se-

lecto grupo de prominentes hombres de negocios de la colonia espa-

ñola en Puebla, quienes controlaban no sólo negocios bancarios, sino

que también eran propietarios de importantes industrias textiles, ha-

ciendas cerealeras, plantas de blanqueo e ingenios azucareros. Este

grupo de empresarios españoles conjuntaron capitales de orígenes

diversos para explotar la concesión de la emisión de billetes entre

otros servicios financieros.83 Rivero y Collada utilizó las relaciones

sociales y comerciales que adquirió a través de su matrimonio para

posicionarse en el mundo mexicano de los negocios. Él se rodeó de

miembros de la colonia española de Puebla, a quienes colocó en

diferentes puestos dentro del banco que él dirigía. Lorenzo Río

señala:

[...] La colaboración entre paisanos, parientes y amigos otorgaba

confianza a la gestión de las empresas y, al mismo tiempo, concedía
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beneficios mutuos para sus participantes. En la práctica de la admi-

nistración interna, esta reciprocidad se concibió como un factor de

fortalecimiento del Banco acorde con los mecanismos sociales de

los españoles en México, los directivos de la empresa emplearon

preferentemente a los miembros de esta comunidad de extranjeros;

capitalizaron la honorabilidad de los empleados avalada por otros

inmigrantes, y aprovecharon la capacitación mercantil que los de-

pendientes recibían, con anterioridad, en los negocios de sus conte-

rráneos [sic].84

Para Aguirre Anaya, con la fundación de los tres primeros ban-

cos que se establecieron en Puebla,85 el grupo empresarial español

encabezado por Rivero y Collada aseguró [...] el apoyo financiero de

gran parte de las empresas textiles y de importantes empresas agrí-

colas de la región.86

Lorenzo Río mostró la eficiencia del sistema comanditario en Pue-

bla, en este caso en concreto, pero este sistema fue utilizado desde que

los españoles fueron considerados como inmigrantes en el país, a par-

tir de 1821, y aun seguía rindiendo frutos en la tercera década del si-

glo XX, contribuyendo a la consolidación de este endogrupo.

Este sistema migratorio permite apreciar lo arraigadas que esta-

ban estas costumbres en los inmigrantes españoles: el matrimonio

como estrategia, la red de parentesco y el clientelismo,87 que no sólo
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“Capitales y textiles en la ciudad de Puebla. Siglos XIX y XX”, informe a Seminario
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superen los niveles de consanguinidad para así permitir el establecimiento de redes



constituyeron uno de los ejes de su éxito económico, sino que

reflejan su ideología.

Otros ejemplos de la aplicación exitosa de este sistema van a ser

presentados, más adelante,88 porque la mayoría de los prominentes

hombres de negocios españoles que incursionaron en la banca, la in-

dustria y otros rubros mercantiles, fueron traídos por familiares o

vecinos e iniciaron su ascenso social y económico, amparados por

estas redes comerciales y de parentesco.

Martínez Montiel explica un fenómeno que es producto del siste-

ma comanditario y el sistema casi subcultural que todavía existe en

la antigua colonia y que consiste en la relación entre padre e hijo,

pues ésta es de menor importancia que la relación entre patrón y

cliente, es decir, entre amo y aprendiz, y cita a Eric Wolf que observó

el mismo fenómeno en Puerto Rico:

[...] Tengo datos sobre el tipo clásico del español que viene y hace

su dinerito en sus abarrotes y produce un hijo tipo señorito que no

sale bueno o no quiere trabajar de la misma manera dura como tra-

baja su padre. Entonces, su padre consigue en su pueblo natal, en

España, otro joven de tierna edad (que puede tener algún parentes-

co lejano, o a lo mejor ninguno) como aprendiz, que llegará a con-

vertirse como hombre de confianza, socio, posible ahijado y herede-

ro del negocio desplazando efectivamente al hijo verdadero.89

Otros autores que hacen referencia a este sistema son Clara E.

Lida, (que lo denomina inmigración de goteo), Nicolás Sánchez Albor-
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A. Redondo (ed), Sorbonne, París, 1988, p.179.

88 Cfr. Capítulo I. Inciso: Inversionistas de la colonia española en el México porfiriano.

89 L. M. MARTÍNEZ MONTIEL. Inmigración y diversidad..., op. cit., p. 148.



noz, Pedro Pérez Herrero y Michael Kenny, aunque la descripción

más remota que encontré es la de Ramiro de Maeztu.

En el siguiente inciso nos habremos de referir a las más impor-
tantes instituciones españolas creadas en México en el siglo XIX, que
aún hoy en día permanecen, la Sociedad de Beneficencia Española y
el Casino Español, así como a la Cámara de Comercio Española, fun-
dada a finales del mismo siglo, porque estas fueron un parteaguas
en la historia de la colonia española.

Primeras instituciones españolas en México

En la estructura social de esta colonia destacaron dos tipos de orga-
nizaciones. Las primeras o institucionales dentro de las que se in-
cluyen las de beneficencia, las que brindan atención médica, las de
recreación (clubes, asociaciones, centros, casinos, agrupaciones), las
de tipo religioso (escuelas, iglesias y panteones), las seculares (cul-
turales o educativas), las deportivas y las orientadas al aspecto eco-
nómico, tales como cámaras de comercio e industria.90

Y como vimos anteriormente, las no institucionales como el siste-

ma comanditario o sistema de migración en cadena.

Ahora haremos mención de unas instituciones en toda regla
como fueron las fundaciones de las distintas sociedades de benefi-
cencia española en México.

La Sociedad de Beneficencia Española de Tampico

El 28 de diciembre de 1836 el Tratado definitivo de paz y amistad entre

la República Mexicana y su Majestad Católica fue firmado por José Ma-

DE LA COLONIA ESPAÑOLA DE MÉXICO 1901-1928

105

90 Ibíd., pp. 86-88.



ría Calatrava en su calidad de secretario del Despacho de Estado y

presidente del Consejo de Ministros, y Miguel Santa María como

plenipotenciario y enviado extraordinario de México en Madrid.

Mediante este tratado, el gobierno español reconoció, al fin, la inde-

pendencia de México.91

Una vez establecidas las relaciones diplomáticas entre ambos

países, el 25 de marzo de 1839, Ángel Calderón de la Barca fue de-

signado como:

[...] enviado Extraordinario y ministro plenipotenciario de España

en México, convirtiéndose, en el primer representante oficial de

esa nación, y ésta, en la primera relación bilateral formal de Espa-

ña con una de las repúblicas americanas que había sido parte de

sus colonias.92

Su misión como representante del gobierno español consistía en:

[...] lograr “bastante influjo en el gobierno mexicano, que aumenta-

ría y conservaría al no inclinarse hacia ninguno de los partidos polí-

ticos….tenía que mantenerse distante de “intrigas y cábalas” y ser

diligente en cultivar relaciones “con los sujetos de más influencia”

y conseguir así “restablecer el antiguo predominio de España en el

país” [...] y no debía malograr “cuantas ocasiones se presentaran de

estrechar con nuevos vínculos al pueblo mexicano con el español.93

La política exterior española estaba dirigida a tratar de volver a

tener un papel predominante en lo que fuera su antigua colonia. El

interés parece estar fundamentado en la necesidad de aprovechar la
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92 L. MEYER COSÍO. El cactus y el olivo..., op. cit., p. 43.
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fuerza económica que los españoles en México habían consolidado,

pues a pesar de que numéricamente eran pocos, en contraste con la

población nacional, el monto de sus inversiones cobraba cada vez

más relevancia. Ésto se debió a que no todos los peninsulares fueron

expulsados del país al momento de la consumación de la Indepen-

dencia, conservando muchos de ellos sus capitales, pero además, los

que sí salieron al exterior, poco a poco fueron regresando y nueva-

mente se establecieron.

Calderón de la Barca es quien le pide a la reina que envié como

cónsul de España en Tampico a su amigo Francisco Preto y Neto,

siendo de este último la idea de fundar en esa ciudad la Sociedad

Española de Beneficencia, el 14 de noviembre de 1840, con el único

objetivo de atender a los españoles enfermos e indigentes, que debi-

do a su precaria situación económica, no tenían más apoyo que el

que les brindaban sus coterráneos. Ésta fue la primera agrupación

española creada en la Républica Mexicana.

Es importante señalar que Tampico era uno de los puertos mexi-

canos con mayor afluencia de buques cargueros y de pasajeros y por

tanto en donde se dio un mayor flujo de capitales y de intercambios

comerciales.

En la Beneficencia de Tampico, como sucedería en las de los de-

más estados, los primeros años fueron difíciles y sus actividades

muy reducidas debido al número de la población española que resi-

día en esa ciudad y a la dificultad para allegarse recursos, pero real-

mente éste llegaría a ser un modelo muy exitoso, que se repitió en

las ciudades en donde la población española fue en aumento y con-

taban con los recursos para hacerse socios.

En la de Tampico, la atención médica fue costeada por los espa-

ñoles residentes que estaban en mejor situación económica. La hos-
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pitalización de los pacientes se llevaba a cabo en alguna otra institu-

ción de esa ciudad porque no se tenía una sede propia.

Es a partir de este momento que se crea el concepto de organiza-

ciones institucionales, a las que pertenecerán todas las sociedades de

beneficencia, los casinos españoles y las cámaras de comercio que se

fundarán en varias ciudades de la República Mexicana, aunque nos

ocuparemos en este trabajo, únicamente de las que se crearon en la

ciudad de México.

El que fuera un diplomático, es decir un funcionario del estado

español, quien avalara esta sociedad de tipo mutualista en la que

personas de la misma nacionalidad se brindan ayuda, es muy im-

portante porque va implícito el reconocimiento de la consolidación

de un grupo social y con más razón cuando éste es una minoría

extranjera en otro país.

La Sociedad de Beneficencia Española
de la ciudad de México

Con la fundación de la segunda Sociedad de Beneficencia Española,

en la ciudad de México (1842), que con el paso del tiempo llegó a

ser la institución más emblemática de la colonia española, y poste-

riormente con la fundación del Casino Español (1862), el más anti-

guo de los centros españoles de carácter social y cultural, se pusie-

ron los pilares de la estructura en la que se basó la organización

social de los españoles residentes en México.

Aunque fue el Casino en mayor medida quien cumplió con esta

labor de representatividad, aún en momentos críticos, cuando las re-

laciones diplomáticas entre España y México estuvieron suspendi-

das, el Casino y la SBE fungieron como enlace entre el gobierno y la
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sociedad mexicana; sin embargo esta última solucionaba los proble-

mas de salud, indigencia y repatriación sin distinción de estrato so-

cial y el Casino tenía como misión socializar y en consecuencia ser la

plataforma para establecer contactos y negocios para propiciar las

relaciones comerciales entre españoles y mexicanos pertenecientes a

ambas elites.

Se hará primero una breve semblanza de los primeros años de la

historia de la SBE de la ciudad de México, fundada en 1842, por el

mismo Francisco Preto y Neto, quien ya había sido nombrado cónsul

general de España en México.

Esta institución fue un parteaguas en la organización de los espa-
ñoles en México, después de que el país alcanzó su independencia
de la Corona Española, porque esta Beneficencia fue un verdadero
refugio para el inmigrante español que no sólo recibía atención mé-
dica, sino que era apoyado en caso de indigencia e incluso repatria-
do si era necesario.

El número de residentes españoles en la SBE del Distrito Federal

era muy superior al de cualquiera de los otros estados,94 como ya se

dijo, y los requerimientos en el área de salud de la población españo-

la crecían cada vez más, además de los heridos o de los que fallecían

en épocas de revueltas sociales, tomando en cuenta la situación polí-

tica por la que atravesaba el país.
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Preto y Neto inició una campaña de recolección de fondos para

constituir la sociedad. El 9 de octubre de 1842 se convocó a una

asamblea en la Sala de Juntas de la Lonja95 en la cual fue designada

una Junta Directiva Provisional, misma que habría de formular un

proyecto de estatutos que serían aprobados por otra asamblea.

La presidencia de la Junta recayó en el cónsul general y dos se-

cretarios quienes establecieron los requisitos necesarios para perte-

necer a la SBE.

Entre los principales puntos podemos mencionar:

Se considerarían miembros de la nueva institución a los españo-

les por nacimiento o por naturalización que residieran en la capital o

en sus inmediaciones (en un radio de 75 kilómetros de la capital), y

que contribuyeran con alguna cantidad mensual para llenar los pro-

pósitos de la sociedad, cuyo protector nato habría de ser el ministro

de España en México, con la facultad de presidir las reuniones a las

cuales asistiera. Este cargo, que recaería en el ministro español en

turno, sería de suma importancia para la naciente institución pues

implicaba el reconocimiento de la Legación española y con ello el

respaldo del gobierno español, lo cual en las condiciones políticas

por las que atravesaba el país en esos años, significaba una protec-

ción muy importante y así las decisiones trascendentes o las necesi-

dades más apremiantes podrían ser supervisadas por el representan-

te del gobierno español.96

Se determinaron los objetivos de la corporación de la siguiente

manera:
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Socorrer a los verdaderos necesitados; cuidar de sepultar los ca-
dáveres de los españoles que murieran pobres y proporcionar a los
que vinieran de España, recomendaciones e instrucciones para facili-
tar su colocación. (Estas cláusulas reflejan la influencia de las socie-
dades mutualistas existentes en España y que tuvieron su antece-
dente en las cofradías). Las condiciones que se imponían para
prestar la ayuda se resumían en pedir por parte de los solicitantes:
honradez y laboriosidad.97

Habiendo llegado a estas disposiciones se determinó la organiza-

ción de las juntas directivas: se convocaría a una asamblea general

anual; se elegiría un presidente, vicepresidente, secretario, secretario

suplente, doce vocales propietarios y doce suplentes; se consideraría

como vocal nato al secretario de la Legación de España. La Junta Di-

rectiva tendría una sesión anual. Los vocales serían los calificadores

de las solicitudes de auxilio, las que se darían por un mes, pudiendo

ser renovables en los pagos que fueran necesarios.98

Es importante hacer mención que los directivos se elegían entre
las personas que más hubieran destacado en el terreno económico y
que gozaran de mayor influencia dentro de la colonia española, con
lo cual el prestigio jugaba un papel fundamental en estas elecciones.

La Junta Directiva se eligió en la asamblea del 16 de octubre de

1842, y en ella se dio por constituida la Sociedad de Beneficencia

Española, siendo su fin principal ayudar al español necesitado. Su

primer presidente fue don Francisco Preto y Neto gran amigo de

Calderón de la Barca.

El primer acuerdo para ayuda hospitalaria a indigentes españo-
les se contrató en el Hospital de San Juan de Dios. La SBE recibió la
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propuesta de Lucas Alamán, quien regenteaba el Hospital de la Lim-
pia Concepción o Jesús Nazareno por medio del cual estaba dispues-
to a recibir a españoles pobres y enfermos mediante una cuota.99

El acuerdo con el Hospital de San Juan de Dios, que ya atendía a
españoles enfermos, fue fijado en 1843 en 50 pesos mensuales, que la
SBE entregaría al mismo en retribución de sus servicios, y al Hospital
de Jesús la cuota de subsidio de 25 pesos. Para el año de 1843 la SBE

contaba ya con 269 miembros. En 1845, al dejar la presidencia el se-
ñor Preto y Neto, la Junta Directiva tomó la decisión de procurar pa-
sajes a los españoles que tuvieran la necesidad de repatriarse debido
a su precaria situación económica. Las actas de las asambleas de los
años 1846 a 1849, reflejan una época crítica para la SBE, pues con mu-
chas dificultades pudieron pagarse las cuotas a los hospitales que
amparaban españoles.100

Pero esta situación no era únicamente sufrida por la Sociedad de
Beneficencia Española, sino por el país entero. La década de los años
cuarenta del siglo XIX fue de zozobra, con una economía deficitaria y
con un continuo cambio de facciones en el poder. El general Antonio
López de Santa Anna es un ejemplo de la inestabilidad política de
México en esos años. Centralistas y federalistas lo llevaron al poder
en once ocasiones entre 1833 y 1855.

Los años cuarenta concluyeron con la invasión estadounidense y
la guerra contra los Estados Unidos de América.

Meyer Cosío analiza las relaciónes diplomáticas entre los dos

países.
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[...] Al momento de establecerse las relaciones formales entre Espa-

ña y México sus respectivos sistemas políticos eran débiles e impre-

decibles, aunque la inestabilidad fue mayor en el lado mexicano. En

España, la primera guerra carlista se prolongó de fines de 1833 a

mediados de 1840. Luego los gobiernos liberales debieron desarro-

llarse en medio de, y apoyados por, la actividad política del ejército

[...] La caída de la reina Isabel en 1868 como resultado de una revo-

lución democrática tuvo como telón de fondo la rebelión en Cuba,

conflicto que se volvería irresoluble, y después una nueva guerra

carlista, una corta Primera República y muchos militares [...] en

1874 tuvo lugar la restauración con el retorno a España de Alfonso

XII y el principio de una época de estabilidad bajo gobiernos libera-

les. [Este autor concluye]: Pese a lo movido del panorama nacional,

la mayor intensidad de la vida española, como la de la vida mexica-

na de la misma época, se concentró en el nivel de lo local, lo provin-

cial y lo regional. Esa España que se movía entre lo liberal y conser-

vador, lo republicano y lo monárquico, lo civil, eclesiástico y

militar, era una España económicamente atrasada, con déficit fis-

cal y gran deuda pública, donde la economía campesina seguía

siendo la base de la actividad general.101

Tanto para los residentes ya establecidos, como para los inmi-
grantes que iban llegando al país, sin recursos, pertenecer a esta ins-
titución representaba su seguridad en caso de enfermedad o muerte;
un refugio en caso de pobreza y un lugar en donde se podía relacio-
nar con otros inmigrantes. Por estos motivos el hacerse socio, y pa-
gar la cuota, era una prioridad para todos.

La situación financiera de la SBE de la ciudad de México durante

la década de los años cincuenta del siglo antepasado siguió siendo
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sumamente crítica, situación que afectó a muchos españoles, que por

encontrarse en la miseria, tenían que acudir a ella. Por esa razón se

pensó en fundar otras sociedades de beneficencia en el interior de la

República.

La facción liberal, influenciada por las ideas de la Independencia

de Estados Unidos de América y las de la Revolución Francesa, es-

tructuró un marco ideológico que quedó plasmado en la Constitu-

ción promulgada en 1857 que introdujo:

[...] derechos del hombre”: libertad de educación y de trabajo; liber-

tad de expresión, de petición, de asociación, de tránsito, de propie-

dad, igualdad ante la ley y rectificaba la soberanía del pueblo cons-

tituido en “república representativa, democrática y federal formada

por estados libres y soberanos, con un gobierno dividido en tres po-

deres, con un legislativo unicameral como poder dominante. Sin

embargo ésta a pesar de su moderación no dejó satisfechos a los

conservadores y resultó insuficiente para los “puros” [los liberales].

Comonfort había sido electo presidente, pero había una escasez de

recursos y sin la esperanza liberal de que la venta de bienes ecle-

siásticos solucionara los problemas financieros del Estado. El gene-

ral Zuloaga en diciembre de 1857 se pronunció para exigir un nue-

vo congreso constituyente, Comonfort lo apoyó y encarceló a

Benito Juárez, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia

y que rechazaba el golpe de Estado; semanas más tarde Zuloaga

desconoció a Comonfort y se proclamó presidente, pero éste último

renunció y liberó a Juárez quien constitucionalmente lo sustituyó,

por lo que había dos presidentes, condición que llevó a la guerra ci-

vil. El país se dividió, Zuloaga fue reconocido por la mayoría del

ejército, el clero y los representantes extranjeros y se apoderó de la

capital. Juárez partió a Guadalajara, pero la amenaza conservadora
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lo obligó a trasladarse a Veracruz, porque los recursos de la aduana

le ayudarían a solventar la guerra. Las fuerzas liberales por él co-

mandadas se formaron con elementos populares de las guardias

nacionales. Juárez y su gabinete optaron por fortalecer la reforma

para consolidar el apoyo de los puros y de la clase empresarial, tan

interesada en los bienes del clero. Así el 12 de julio de 1859 empeza-

ron a promulgar las Leyes de Reforma: nacionalización de los bie-

nes del clero, separación de la Iglesia y del Estado, supresión de ór-

denes religiosas (cofradías, congregaciones y hermandades),

matrimonio y registro civiles, secularización de cementerios y, li-

bertad de cultos. La guerra continuaba y la falta de recursos en am-

bos bandos los obligó a llegar a acuerdos con países extranjeros.

Los liberales firmaron el Tratado McLane-Ocampo a cambio de un

préstamo de dos millones de pesos y los conservadores firmaron el

Tratado Mon-Almonte que reconocía las deudas que en una Con-

vención, en 1853, había aceptado Santa Anna y contrataron un prés-

tamo “oneroso”con un banquero suizo y enajenaron dinero de la

representación británica, lo que aumentó las reclamaciones contra

el gobierno mexicano. La suspensión de pagos de la deuda externa

condujo a que los países acreedores amenazaran con invadir al

país. Se ofreció que el pago se haría más adelante, pero la flota es-

pañola llegó a Veracruz en diciembre de 1861 y en enero de 1862

llegaron la francesa y la inglesa. Juárez envió a Manuel Doblado a

negociar, España e Inglaterra aceptaron las condiciones pero Fran-

cia decidió invadir al país y el 17 de abril iniciaron su avance. Ante

esta situación Juárez decretó una amnistía a los militares conserva-

dores y autorizó la formación de guerrillas. Ignacio Zaragoza fue

destinado para defender la ciudad de Puebla, en donde ganó las ba-

tallas del 4 y 5 de mayo, pero un año después, el triunfo del ejército

francés y la ayuda y anuencia del partido conservador habrían de
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poner al frente del país al emperador Maximiliano de Habsburgo.

La duración de este imperio abarcó de 1864 a 1867. 102

En 1859, a pesar de las agitaciones políticas, la Sociedad de Bene-

ficencia Española dio un paso importante al aceptar, en la asamblea

general del 18 de diciembre presidida por don Pío Bermejillo, la

moción de don Antonio Escandón en el sentido de establecer una

sala especialmente dedicada al cuidado de los españoles enfermos

o desvalidos en alguno de los hospitales manejados por las Herma-

nas de la Caridad. El gasto se cubriría con una colecta entre los

asistentes y la cooperación de otros compatriotas. Al ser aceptada

la propuesta se estableció por primera vez una sala en el Hospital

de San Pablo.

El 20 de enero de 1860 se realizó el traslado de enfermos al hospi-

tal y se acordó que se pagarían seis reales diarios por cada enfermo

al que se diera asistencia. Se creó a su vez un reglamento para los en-

fermos, aprobado el 27 de enero de 1861. En el año de 1862 la Benefi-

cencia contaba con 400 socios.

Aún cuando los problemas financieros continuaban, en ese mis-

mo año, se firmó un acuerdo con sor Micaela Ayans, perteneciente a

la orden de las Hermanas de la Caridad y directora del Hospital de

San Pablo, para que fueran admitidos no sólo los enfermos, sino

también españoles menesterosos que no tuvieran ni hogar ni em-

pleo, mediante una cuota diaria de tres reales o su equivalente –0.75

pesos–, por la que recibirían hospedaje y alimentos.103 Esta directiva

gestionó también con la Capitanía General de Cuba que a cargo del
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gobierno español se repatriara a los españoles indigentes que quisie-

ran abandonar el país acordando que se seguiría pagando su trasla-

do hasta Veracruz, como lo había venido haciendo desde años

atrás,104firmándose para ello también un acuerdo con el Ferrocarril

Mexicano a través del cual otorgarían un cierto número de pasajes

gratis anualmente.105 El gobierno español se encargaría del traslado

a España.

También en ese mismo año, se propuso unificar los reglamentos

del Casino Español y de la SBE.

Manolo Mier señala que hubo cuatro categorías o condiciones

para distinguir a las personas a las que daba protección la SBE: “aco-

gidos”, “asilados”, “enfermos” y “jubilados”. Los “acogidos” eran

aquellos verdaderamente necesitados a quienes se les daba una pen-

sión mensual de acuerdo a sus necesidades, contando con número

de hijos, lugar donde vivían, etc.; los “asilados” eran:

[...] aquellos que llegaban de España sin tener a nadie en México,

familiares o amigos, que se hicieran cargo de ellos, por lo que la So-
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LÁZARO. Pasaje de repatriación..., op. cit, p. 73.

105 Ibíd., p. 133. Interesante resulta que fue el presidente Benito Juárez, (que después de
derrotar a las fuerzas del emperador Maximiliano fue electo para la presidencia en
1867) quien negoció con una empresa de origen inglés la construcción en México
del Ferrocarril de Veracruz, conocido como Ferrocarril Mexicano, firmando una
concesión en 1867, [...] otorgada en uso de facultades extraordinarias, sin que la
precediera un debate en los foros de la política nacional, y por haberse negociado
con una empresa que se había aliado abiertamente al recién derrotado imperio de
Maximiliano. En nombre de la realización de una mejora que se tenía por
imprescindible para el florecimiento del país, el presidente decidió, por sí y ante sí,
perdonar el delito de lesa patria cometido por los empresarios y premiarlos con la
revalidación, en términos muy ventajosos, de una concesión que había caducado
automáticamente a los ojos del gobierno republicano por sus lazos con el invasor.
Cfr: S. KUNTZ FICKER. Empresa extranjera y mercado interno: el Ferrocarril Central
Mexicano (1880-1907), El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos,
México, 1995, p. 53.



ciedad, por Estatutos, debía de proporcionarles instrucción y rela-

ciones para conseguir trabajo, “asilándolo” en su Casa de Asilo

–cuando ya contó con él— por quince días, durante los cuales, el in-

teresado por su lado, y la Sociedad por el suyo tenían que encon-

trarle un “destino” como así se decía. Si a los 15 días no se encon-

traba nada se le prorrogaba por otros 15 y si al final de éstos

tampoco aparecía lo deseado tenía que dejar el Asilo para dejar el

lugar a otro.106

Prosigue Manolo Mier, [...] al enfermar el primer “acogido”,

como la Sociedad había nacido sin “cuna ni biberón”, fue necesario

recurrir a un hospital, y éste fue el de los Juaninos, para que le die-

ran asistencia. En cuanto a los “jubilados”, sería hasta 1860 cuando

se alquiló un cuarto en las calles de San Jerónimo, perteneciente a la

iglesia de San Miguel, con cuatro camas para atenderlos y pasarían

después a la Sala Española que en el mismo año se alquiló en el Hos-

pital de San Pablo.107

En una sesión de la Junta Directiva, el 30 de octubre de 1865, el
doctor Francisco Pérez Ortiz propuso, por primera vez, la necesidad
de construir un panteón español, el cual representaría también una
fuente de ingresos para la SBE. Se nombró una comisión para estu-
diar el proyecto, pero éste no se llevaría a cabo hasta dos décadas
después.108 En 1866 en una asamblea se reportaba que se habían ero-
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Manolo Mier, Edición privada, México, 2007, p. 1.

107 Loc. cit.

108 Manolo Mier también hizo una recopilación de todas las actas de las sesiones de las
diferentes juntas directivas en las que se abordó lo concerniente al Panteón Español
e hizo una edición privada que se encuentra en los archivos de la SBE: M. MIER

BOBES, Historia del Panteón Español. Recopilación de las Actas de la Beneficencia Española,
Edición privada, México, 2007, pp. 1-2.



gado un total de cien mil pesos en el auxilio de españoles enfermos y
menesterosos desde la fundación de la SBE.

Alicia Gil Lázaro, hizo un análisis de las solicitudes de repatria-
ción que fueron concedidas por el Consulado General de España en
México y por la SBE y concluyó que se podía definir como indigencia
permanente cuando un inmigrante se encontraba en una situación ex-
trema o en “condiciones límite” debido, o bien, a la ausencia de fa-
miliares o de amigos cercanos que lo pudieran ayudar, o por el con-
trario, cuando se convertían en dependientes de otra persona para la
cual resultaban una carga irremediable, siendo este recurso el
modelo que encontraron como única vía posible para solucionar sus
carencias. Para ella, “la repatriación de viudas con hijos o de ancia-
nas pobres, por ejemplo, palió en cierto modo la incapacidad institu-
cional de atención al sector femenino e infantil del grupo.”109

El aislamiento frente a su grupo migratorio, la incomunicación, el

abandono, o la falta de vínculos, insiste Gil Lázaro, fueron también

factores que determinaron las solicitudes de repatriación.110

Si consideramos de qué manera empezó a funcionar esta Socie-
dad, que como su nombre indica era de beneficencia y analizamos la
hoja de instrucciones que se enviaba a cada una de las sociedades es-
pañolas de socorros mutuos de Sudamérica, en la que se informaba a
los inmigrantes de los pasos necesarios para llevar a cabo nuevas
fundaciones, se podrán apreciar las semejanzas con la forma asocia-
tiva creada en México en la Sociedad de Beneficencia Española:

[...] Todo español residente en cualquier ciudad o pueblo en donde

residan a lo menos cien españoles que deseen fundar allí una Aso-
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ciación hermana de las Asociaciones Españolas de Socorros Mu-

tuos, deberá practicar lo siguiente:

1.Pedirá a la asociación más cercana un número de Reglamentos

que baste para dar a conocer la Asociación a los compatriotas que

deseen fundarla;

2.Se reunirán éstos en número de 12 y formarán la Comisión funda-

dora, que deberá ser Junta Directiva durante el primer año;

3.Declararán fundada la Asociación, y procurarán inscribir el ma-

yor número de socios que les sea posible;

4.Durante el primer mes no funcionará la Asociación, destinándo-

se este tiempo a los trabajos preparatorios, que son: contratar co-

brador, médicos, cirujanos y demás personas que sean necesarias

para el servicio de la Asociación. Inscribir los socios en la matrícu-

la para que vayan satisfaciendo sus cuotas de entrada, y expedir-

les los títulos correspondientes. Establecer la Secretaría del modo

que indica el Reglamento, y en general poner la Asociación en es-

tado de prestar auxilios, pasado este primer mes. Avisar a las de-

más Asociaciones de la fundación, ofreciéndoles fraternalmente

unión y reciprocidad, y dando a conocer las personas que componen

la Comisión Directiva, con lo que quedará establecida la corres-

pondencia entre la nueva y las anteriores, las que favorecerán con

los consejos de su experiencia para conseguir que se radique y

prospere la nueva Asociación.111

Importante es precisar que la SBE de México se fundó en 1842 y

que la primera Asociación Española de Socorros Mutuos se fundó en
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Uruguay hasta el 25 de septiembre de 1853, aunque en Sudamérica

se fundaron 21 asociaciones españolas de socorros mutuos entre

1853 y 1875; seis en Uruguay y 15 en Argentina.112

México fue el único país latinoamericano en el que no se crearon

asociaciones de socorros mutuos y una de las razones para ello es

que el monto de inmigrantes españoles fue muy reducido en compa-

ración con el gran contingente que llegó a países como Argentina,

Chile, Brasil, Uruguay o Cuba. En esos países aunque sí se crearon

Sociedades de Beneficencia Española,113 fueron las asociaciones de

socorros mutuos lo que constituyó la auténtica expansión del

asociacionismo español.

Moisés Llordén Miñambres señala cuáles eran los principales fi-

nes de las sociedades de socorros mutuos, según sus estatutos:

1.Crear un fondo común destinado a socorrer a los socios en caso

de enfermedad o de las consecuencias de ésta y también para que

se les permitiera hacer frente a las necesidades de la vida en la an-

cianidad;

2.Constituir cajas de ahorros y seguros mutuos, teniendo en vista

muy especialmente los casos de accidentes, fallecimiento, viude-

dad, y orfandad;

3.Propender el bien común, compatible con su base fundamental

–el “socorro mutuo”–, pudiendo establecer y organizar al efecto las

instituciones económicas conducentes a este fin;

4.Fundar escuelas, procurar el mejoramiento moral, intelectual y

material de sus asociados, con exclusión terminante de todo debate

relacionado con la política o la religión; y
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5.Celebrar las glorias o los aniversarios patrios de las diversas co-

lectividades, España, Francia, Italia, etc., según la nacionalidad de

la mayoría de los componentes de cada sociedad.114

Tomando en cuenta estas características, serán las asociaciones y

centros regionales los que más se acerquen a este concepto de ayuda

mutua, pues por lo precario de sus finanzas, especialmente recién

fundadas, la asociación no podía cubrir los gastos que generaban las

enfermedades o fallecimientos de sus asociados y especialmente si

éstos no eran socios de la SBE, debido a las críticas condiciones eco-

nómicas por las que atravesaba. En esos casos eran los coterráneos,

los que en forma particular socorrían a estos indigentes y como nor-

ma, en caso de fallecimiento del socio, se hacían cargo de los gastos

del entierro y daban algún tipo de ayuda a la viuda y a sus hijos, si

los hubiera.

En la SBE de México se brindaba la atención únicamente a varones
y será a partir de 1868 cuando la mujer española también pueda reci-
bir atención médica y hospitalaria. En 1870, debido al incremento de
solicitudes de asistencia se hizo necesario requerir al Hospital de San
Pablo mayor espacio para la atención de los enfermos españoles, por
lo que se llegó al acuerdo con el Ayuntamiento que la SEB financiaría
la obra de ampliación, la que consistiría “en un departamento aisla-
do y de mayores dimensiones, cuatro piezas, un cuarto de baño, lu-
gares y azotehuela”; con la condición de que ese dinero le fuera
reembolsado a la SEB con lo que correspondiera a la mitad de lo que
hubiera que pagarse por “estancias”.115
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En julio de 1872 murió, de una angina de pecho, el presidente Be-

nito Juárez y quedó en su lugar Sebastián Lerdo de Tejada, quien era

el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Él va a reanudar la

persecución religiosa y a promover la aplicación de la ley conocida

como Ley Lerdo.

El mismo año de 1872, la directora de las Hermanas de la Caridad,

sor Micaela Ayans empezó a tener problemas con el general Joaquín

Rangel quien pretendió hacer obras en su casa y en el Hospital de San

Pablo; el Ayuntamiento primero la hostigó y después se puso de parte

de ella, pero el general hizo que los lazarinos, los leprosos, se quejaran

de maltrato de su parte y que abogaran por un administrador mexica-

no en lugar de las hermanas españolas. El Ayuntamiento hizo una

inspección y rechazó la queja, pero ésta y otras presiones lograron que

esta orden dejara de administrar el hospital.116 Los asilados españoles

empezaron a ser desatendidos, debido a lo cual directivos de la SBE

pensaron en cambiarlos de lugar por lo que la Junta Directiva de-

terminó que se hiciera un trato con las mismas Hermanas de la Ca-

ridad, que estaban construyendo su propio hospital en la colonia

Ribera de San Cosme. Este trato consistió en que ellas atenderían a

los enfermos españoles por una cuota de seis reales, y a los asilados

por tres reales, comprometiéndose la Beneficencia a proporcionar

camas, muebles y sábanas, así como a un médico para la asistencia

de los mismos.117

Fue la Sociedad de Beneficencia Francesa, Belga y Suiza, que
ocupaba una sala en la Casa de San Luis ubicada en San Cosme, en
donde también estaba la española, quien pidió a ésta que abandona-
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ra la sala lo que a fin de cuentas motivó a la SBE a comprar una casa
para solucionar el problema.

El Congreso de la Unión votó un artículo adicional de las Leyes
de Reforma por el cual fue disuelta, el primero de diciembre de 1874,
la asociación de las Hermanas de la Caridad, quienes junto con su
directora sor Micaela Ayans fueron expulsadas del país.118 Los en-
fermos se vieron afectados por estos hechos y tuvieron que ser pues-
tos al cuidado de una familia particular, pero como ésta pretendía
cobrar mucho, tuvieron que ser trasladados a otra casa que se encar-
gó de su cuidado. El hecho causó mayores egresos a la Beneficencia,
lo que hizo pensar a los directivos en la adquisición definitiva de un
lugar propio para atender a sus enfermos.119

A esta situación se puso fin con la compra, el 21 de diciembre de

1876, de una casa en el número 17 de las calles de Niño Perdido, que

fue reacondicionada como la “Casa de Salud y Asilo” de la SBE.120 A

través de donativos de los socios se allegaron recursos para adaptar

las instalaciones y amueblarlo. El producto de la fiesta en honor de

Nuestra Señora de Covadonga era destinado para ayudar a sufragar

las erogaciones de la SBE. Con el tiempo se lograron reunir también

fondos para destinarlos a la compra de un terreno para la construc-

ción de un panteón propio.121

Debido a que la SBE ha tenido una larga historia, iremos contando
su devenir de acuerdo a las diferentes etapas históricas de México,
porque cada una de ellas se desarrolla en contextos diferentes, mis-
mos que inciden en la vida cotidiana de esta institución. Es por esta
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razón que se encontrará en el inciso de Sociedad de Beneficencia
Española en México durante el Porfiriato, la continuación de su tra-
yectoria. Pero también se fundaron sociedades de beneficencia espa-
ñola en otros estados de la República y aunque nuestro trabajo se
concreta a la ciudad de México, se hará una breve síntesis de éstas a
continuación.

La Sociedades de Beneficencia Española
en otros estados de la República

A pesar de las inconveniencias del entorno, nuevas asociaciones es-

pañolas se fueron fundando en las ciudades en donde la colonia es-

pañola iba fortaleciéndose, no sólo en número, sino en presencia

económica.

El modelo diseñado por la SBE en la ciudad de México fue puesto
en práctica en otros estados de la República122. La Sociedad Españo-
la de Beneficencia de Puebla se fundó el 21 de octubre de 1860. La
primera reunión fue en la casa de don Nicolás de Teresa y como en
todos los casos, los gastos de los enfermos lograron ser reunidos con
esfuerzos y para su asistencia se pagaba una cuota en otro hospital.

La Sociedad Española de Beneficencia de la ciudad de Veracruz
se fundó en marzo de 1869; la de San Luis Potosí en agosto de 1888;
la de Xalapa en 1906; la de Torreón en 1907; la de Pachuca en 1916 y
la de Guadalajara en 1918. El modo de operación fue común a todas
ellas: inician con la reunión de un grupo de españoles, que por regla
general son los que tienen el poder económico, quienes buscan un
hospital al cual pagar por los servicios prestados a sus enfermos y
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poco a poco van superando los obstáculos hasta contar con instala-
ciones propias y cada vez con un número mayor de socios y de ser-
vicios. Esta necesidad de ayudar a sus coterráneos en desgracia, a
través de obras filantrópicas o como se ha insistido, a través de so-
ciedades de socorros mutuos, cuando se ha conseguido triunfar eco-
nómicamente, es parte de la ideología del inmigrante.

Para M. Llordén Miñambres la caridad de la elite española tenía

un doble fondo:

[...] Como fenómeno social, el hecho de que un amplio segmento de

inmigrantes viviese situaciones penosas en absoluto resultaba rele-

vante para el resto de la colectividad a la que pertenecían ni, en ge-

neral, tampoco en su lugar de origen, pues hechos similares suce-

dían en ese tiempo en todos los países europeos. Sin embargo, la

persistencia de aquellas penosas situaciones comenzó a preocupar

a algunas minorías de inmigrantes triunfadores (o a los que habían

logrado alcanzar una posición económica desahogada), pues en

ellas veían un potencial peligro de alteración social que podría afec-

tar profundamente sus formas de vida. Para evitar “los delitos a

que suele conducir la miseria” y aliviar el incómodo problema de

sus paisanos fracasados, utilizaron la solución que ofrecían las tra-

dicionales instituciones caritativas de beneficencia, modelos here-

dados del Antiguo Régimen y nuevamente desarrollados por la so-

ciedad civil tras la implantación de los regímenes liberales en el

viejo continente.123

Continuaremos con la historia de otra de las instituciones más re-

levantes de la colonia española, el Casino Español.
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Los inicios del Casino Español

Para entender la magnitud de la trascendencia de la creación de

esta institución es necesario ubicarla en el contexto histórico que le

corresponde. México vivió durante tres años la conocida Guerra de

Reforma (1858-1861) de la que salió triunfante el partido liberal y

derrotado el conservador. Esta situación provocó la expulsión del

representante del gobierno de Su Majestad Católica, Joaquín Fran-

cisco Pacheco, por el gobierno juarista, con lo cual dejó de existir

una legación que se ocupara de representar, dar apoyo o defender

los intereses de la colonia española en México, lo que contribuyó a

que se acrecentara, entre los miembros de esta comunidad, la

necesidad de agruparse, como una medida de autoprotección.

Gutiérrez Hernández señala dos coyunturas que también po-
drían explicar la creación del Casino Español, la influencia del mi-
nistro Pacheco que había sido socio fundador del Casino del Prínci-
pe de Madrid y que quizá fue él quien les transmitió la idea y la otra,
unas declaraciones del ministro de Estado del gobierno de Isabel II,
que inculpaba a los españoles de América de ocuparse más en sus
asuntos que en los de España, lo que provocó una reacción de acer-
camiento y de lealtad a la patria y a la reina, que se tradujeron en
una euforia por fundar una asociación en la que se exaltarían los
sentimientos patrióticos.124

Cuando yo inicié mi investigación para la tesis de licenciatura, en

los años setenta, encontré en el archivo de esta asociación el año de

1863 como la fecha de fundación, pues fue en ese año cuando se em-
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pezó a utilizar el nombre de Casino Español, debido a que uno de

sus fundadores, Manuel Mendoza Cortina, gestionó ante las autori-

dades de la ciudad de México el cambio de nombre de “Sociedad

Española”, como se había utilizado desde finales de 1862, por el de

Casino Español, como quedó legalizado a finales del 1863.125

Orozco y Berra, basándose en la historia publicada por el perió-

dico La Iberia hizo referencia que desde principios de 1862, un grupo

de españoles había decidido reunirse con el fin de tomar clases de

música con el profesor José Fernando Domec y habían constituido la

“Sociedad Filarmónica Española”.126

A raíz del éxito que tuvo la actuación de estos alumnos, su pre-

sencia fue requerida en otros eventos, como fue la invitación que re-

cibieron para cantar la misa de Rossi, el 5 de octubre de 1862, en el

Convento de Jesús María, función que fue organizada por Antonio y

José Toriello Guerra, Juan y Manuel Cueto, y Moisés y Genaro Pero-

gordo, entre otros y que había tenido como fin conmemorar el ani-

versario de la batalla naval de Lepanto.127

José Toriello Guerra y Manuel Mendoza Cortina dieron una fies-
ta, el 11 de octubre, para agradecer a los integrantes su participación
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y a ella fueron invitados cerca de trescientos connacionales, sirvien-
do esta reunión para exponerles la idea de fundar una asociación es-
pañola, y en medio del entusiasmo, entre todos acordaron nombrar
a quienes se encargarían de llevarlo a la práctica. Se ha considerado
a ésta como la primera “Junta Directiva” y a los que la conformaron,
como socios fundadores. La siguiente reunión fue el 1°de noviembre
del mismo año y en ella se convocó a todos los españoles que comul-
gaban con esa idea para integrar una Junta General.128 En otra reu-
nión, el 16 de noviembre de 1862 se eligió el nombre, simplificándo-
lo por el de “Sociedad Española”.129

De hecho cuando se le pidió a José Toriello Guerra, primer presi-
dente del Casino Español, que narrara la historia de la fundación, él
explicó:

[…] Cuando en 1862 se estableció la Escuela Española de Músi-

ca…allí empezó a significarse el proyecto de crear un centro de reu-

nión más vasto que aquel, donde se hermanasen la comunidad y el

recreo con la utilidad que visiblemente reporta toda asociación en-

tre personas de posición asimilada y de idénticas aspiraciones.130
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128 La Junta Directiva quedó integrada por los miembros más distinguidos de la
colonia española, quienes eran a su vez importantes comerciantes, industriales y
hacendados: José Toriello Guerra, presidente; Manuel Mendoza Cortina,
vicepresidente; Antonio Toriello Guerra, tesorero; Manuel Cueto, secretario. “Datos
acerca de la historia y desenvolvimiento del Casino Español de México”, en El
Universal, año 6, tomo 20, núm. 1786, 8 de septiembre de 1921, 1° secc., p. 1, citado
en A. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Casino Español de México, 140 Años..., op.cit., p. 45.

129 A. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Casino Español de México. Boletín informativo, núm. 7,
mayo 2004, p. 6.

130 Extracto del mensaje de José Toriello Guerra, Presidente del Casino Español
(1862-1863), en La Colonia Española. Periódico independiente, México, 1873-1879,
del 19 de abril de 1875, citado en Casino Español de México, Boletín informativo, año
1, núm. 1, enero de 1998, p. 4.



Si en este primer párrafo asienta que el Casino Español era para

personas de “posición asimilada y de idénticas aspiraciones”, en la

continuación de su discurso, reafirma que éste se fundó para “una

sociedad escogida”:

[…] Con tan felices auspicios, procedióse [SIC] por las comisiones

respectivas a formar desde luego los Estatutos y Reglamentos, y a

adquirir cuanto fue necesario para la realización de la idea, con tal

premura y acierto, que antes de concluir el año se pudo inaugurar

definitivamente, causando la admiración de propios y extraños, el

más brillante centro de reunión visto hasta entonces en esta capital,

y el más útil por las tendencias altamente patrióticas y sociales del

objeto de su fundación. Todo lo que se consideró provechoso y

agradable para una sociedad escogida, fue recopilado en los salo-

nes del Casino, con tanto gusto como riqueza: solaz, instrucción,

utilidad, todo se halló reunido allí en brevísimo tiempo, porque a

todo subvenía con profusión el entusiasmo de los suscriptores. Her-

mosos y factibles proyectos de establecer algunas cátedras para

completar la educación científica y social de nuestros jóvenes paisa-

nos, iban desarrollándose como lo prueban los notorios adelantos

que en las clases de música y declamación, a los pocos meses de es-

tablecidas, presentaron varios discípulos aventajados capaces de

hacerse aplaudir en las tertulias y veladas del Casino por lo más

distinguido de la sociedad mexicana que reputaba como una honra

la invitación que se le hacía para concurrir a ellas.131

Ya en el año de 1863, una vez puesta en práctica la idea de aso-

ciarse, y siguiendo la forma tradicional de organización de las aso-
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ciaciones de españoles, se acordó crear “comisiones” para que ellas

se encargaran de todo lo que habría que establecer: buscar un local

que fuera la sede de la misma, comprar lo necesario para amueblar-

lo, redactar los reglamentos y estatutos.

La primera sede, el Palacio de los Condes de Santiago de Calima-

ya132 fue alquilado por la Sociedad Filarmónica Española y se abrió

al público el 11 de octubre de 1862.

Esta nueva institución, según se asentó en los estatutos, no tenía
por finalidad el socorrer a los españoles en desgracia,133aunque eso
no impedía que cuando la ocasión lo requería, se hicieran “suscrip-
ciones” entre los socios para enviar donativos para causas sociales.
En el Artículo 3º134 se mencionaba que:

[…] El Casino Español es una asociación de españoles que tiene por

misión y objeto proporcionar a sus asociados un lugar de reunión,

convivencia y recreos lícitos, a fin de:

1.Fomentar y acrecer, en cuanto le sea posible, la cultura de los mis-

mos por medio de las lecturas, conferencias, planteles docentes,

conciertos, exposiciones de arte y demás actos de orden cultural.
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132 “[…] Este palacio fue declarado monumento nacional en 1931 y adquirido por el
gobierno del Distrito Federal en 1960” y actualmente es el Museo de la Ciudad de
México. El edificio es una de las mejores muestras del barroco mexicano. M.

ZERECERO, “El Palacio de Calimaya, la primera sede.” en Casino Español. Boletín
informativo, núm. 8, septiembre de 2004,  p. 20.

133 Un listado comparativo de los estatutos de la SBE y el Casino Español se encuentra
en el Apéndice XIII.

134 Existen varias ediciones de los estatutos (1904, 1918, 1935, 1942 y 1965), pero la
edición correspondiente a la fundación no se encuentra en esa institución, pues
durante el periodo revolucionario, ante el temor de que el edificio pudiera ser
atacado, los documentos más importantes se quedaron en custodia en manos de
alguno de los directivos y a pesar de los esfuerzos de varias directivas por
recuperarlos, éstos nunca fueron entregados. Entrevista a Miguel Hidalgo,
administrador del Casino, 13 de mayo de 1988.



2.Procurar, mantener y promover la mejor unión, armonía y ave-

nencia entre todos los españoles y

3. Cultivar una constante relación cordial y estrecha con la sociedad

mexicana.

Siendo esta Asociación, por esencia, ajena a toda acción política de

partido militante, no permitirá que en sus juntas y asambleas se tra-

ten asuntos de carácter político.

El Casino Español, es ante todo y sobre todo, lo que por definición

indica su nombre: ESPAÑOL; no español de tal o cual región, partido

o bandería, por ser éstos más o menos circunstanciales y transito-

rios y porque no corresponde a esta Asociación como tal, definirlos

y juzgarlos.

En cambio, sí le compete, como asociación de españoles, procurar

por todos los medios y en cuanto pueda, contribuir a todo aquello

que honre y enaltezca el nombre de España ante sí misma y, sobre

todo, a los ojos de los mexicanos, en cuyo medio vive.

Lo que importa, ocupa y preocupa al Casino Español, es lo

ESPAÑOL, que es lo sustantivo, lo permanente, lo eterno, y lo que

aglutina y solidariza, por encima de todo accidente pasajero, a cuan-

tos hunden su raíz humana en tierra española y hablan por tradición

su lengua, que es el instrumento y la expresión de la común cultura

hispánica.135

Los artículos que se referían a los socios contenían:

[…] Art. 25. Los socios se dividen en Honorarios y Propietarios.

Art. 26. Son Socios Honorarios:
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I.El Representante de España en esta Capital, que tiene, además, el

carácter de Presidente Honorario.

II.E Secretario de la Legación y Cónsul General de España.

III.Los que actualmente lo son del Casino Español.

IV.Los que en lo sucesivo, por sus méritos relevantes a favor de

España o de la Colonia Española de México, sean propuestos por

cinco Socios propietarios, aceptados por la Junta por unanimidad y

admitidos por mayoría en la Asamblea General inmediata.

Art. 28. Son socios propietarios todos los que sean dueños de una o

más acciones.

Art. 31. Son obligaciones de los socios propietarios:

I.Concurrir a las sesiones de las Juntas Generales.

II.Desempeñar gratuitamente las comisiones para que fueren desig-

nados por la Junta General o Directiva.

III.Contribuir con la cuota mensual de $3.00 o la que en lo sucesivo

acuerde la Junta Directiva, para atender a los gastos del Casino.

IV.Conducirse con toda corrección social dentro del Casino.

V.Observar estos Estatutos, los Reglamentos y disposiciones que

dicte la Junta General o la Directiva, conforme a sus facultades.136

Para ser admitidos como socios se requería: ser españoles por na-

cimiento, únicamente los hombres podían ser socios, ser dueños de

al menos una acción, ser propuesto por dos socios propietarios y ser

admitidos por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva137
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Como se puede deducir, el Casino Español fue fundado para el sec-

tor privilegiado de la colonia española, la elite, y sólo quien pertenecie-

ra a ella podría acceder a los puestos directivos, lo que implicaba que

hubieran previamente alcanzado el prestigio y el éxito económico.138

Los bailes y tertulias, fueron cobrando fama y reflejando una

imagen de lujo, elegancia, sofisticación, convirtiéndose en el sitio de

reunión de las personas que habían alcanzado un estatus social y eco-

nómico. Esto atrajo a la clase alta de la sociedad mexicana que alterna-

ba con los españoles exitosos, en los periódicos de esa época se hacía

una crónica de cada uno de los eventos, así La Sociedad publicaba:

[...] en los salones del Casino se veían a las señoritas Pimentel, Gu-

tiérrez Estrada, García Icazbalceta, Pastor, Conde, Marrón, Elguero,

Muñoz Ledo, Pérez Palacios, Pesado y muchas otras. El número de

caballeros también era considerable y allí se veían “notabilidades

mexicanas estrechamente unidas y en gratas pláticas con lo que tie-

ne de más notable España en México en ciencias, artes y fortuna, los

Zorrilla, Bassoco, Hidalga, Solís, Mayora, Toriellos, Mendozas, Ber-

mejillo, Peláez, Rubios, etcétera.139

En 1863 se instituyó la celebración de una tertulia-baile en honor

a la reina de España, Isabel II, la que se llevaría a cabo los días 19 de

noviembre de cada año, fecha de su onomástico. Esta iniciaba con

una función filarmónica y dramática, seguida por la cena y baile.

Alrededor de novecientas personas eran invitadas, entre las que des-

tacaban las personalidades tanto de la colonia española como de la

alta sociedad mexicana.
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instituciones más importantes, en el siguiente inciso.

139 A. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, “José Toriello Guerra y la fundación..., op. cit., en Casino
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A la tertulia del año 1864, ya gobernando en el país el empera-

dor Maximiliano de Habsburgo, acudieron al Casino Español el ma-

riscal Aquille Francoise Bazaine, encargado del ejército francés con

su Estado Mayor; el general Juan Nepomuceno Almonte (hijo de

José María Morelos y Pavón), lugarteniente del Emperador; Juan de

Dios Peza, ministro de Guerra y Norberto Ballesteros, cónsul de

España en México.140

La filosofía liberal del emperador era conocida y molestó mucho
a la colonia española. El hecho de que en varias ocasiones se refiriera
a la Independencia como un beneficio para México, con lo que implí-
citamente despreciaba la cultura y la civilización españolas, así como
el emplear frases ofensivas para España por su tiranía y despotismo
durante su dominio en América, provocaron gran malestar en el go-
bierno español.141

La de 1866 fue la última tertulia celebrada durante el Imperio de
Maximiliano, pues los acontecimientos políticos del siguiente año
impidieron su realización ya que los liberales ganaban en el norte
del país y Napoleón III decidió retirar sus tropas, con lo cual la caída
del emperador se aceleró. Estando éste en Querétaro tratando de re-
componer a su ejército y así defender al Imperio, envió al general
Leonardo Márquez a la capital, pero pronto ésta fue sitiada por Por-
firio Díaz, por lo que Márquez, urgido de fondos para subsistir, im-
puso un “empréstito forzoso” a los propietarios y a los comerciantes,
con cuotas desde tres mil hasta treinta mil pesos, incluidos los ex-
tranjeros, lo que causó una gran inconformidad y motivó que diver-
sos ministros plenipotenciarios acreditados en México rompieran re-
laciones con el Imperio.142
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En mayo de 1867 se ordenó el cierre del Casino Español, el Club

Alemán, el Club Francés y la Lonja143 por orden de la Prefectura Po-

lítica del Valle de México.

El emperador fue derrotado y fusilado en el Cerro de las Campa-

nas, en la ciudad de Querétaro el 19 de junio de 1867 junto con los

generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía.144

En el mes de julio, Benito Juárez retomó el gobierno y ofreció ga-

rantías y protección a las colonias extranjeras radicadas en la Repú-

blica, esto fue muy significativo pues puso de manifiesto el retorno

de la legalidad y el compromiso que todo gobierno ofrece a los ciu-

dadanos de salvaguardar su vida y sus propiedades, al mismo tiem-

po que era una forma de que su gobierno contara con el reconoci-

miento internacional.145

El presidente Benito Juárez y su gabinete entraron a la ciudad de

México el 15 de julio de ese mismo año y después de la entrevista

del ministro español con Lerdo de Tejada, se supo que el gobierno

de Juárez consideraba caducos todos los tratados firmados anterior-

mente con España, debido a la participación de ese país en la inter-

vención armada contra México, “[…] por la Convención de Londres,

el desembarco de sus tropas en México, y su reconocimiento al

Imperio de Maximiliano, habiendo desconocido al gobierno republi-

cano existente en el país”.146

El Casino Español abrió sus puertas hasta la segunda quincena

de agosto. Para ese entonces se contaba con un salón principal, uno
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de descanso, la cocina, la cantina, una sala de tresillo, una de billares

y una biblioteca que contaba con 446 volúmenes.147

La de 1867 fue la última tertulia celebrada en honor de la reina

Isabel II, que fue derrocada poco después. No sería fácil para los so-

cios del Casino, al triunfo de Benito Juárez, que se olvidara que va-

rios de sus integrantes habían firmado una felicitación para el empe-

rador, que grandes personalidades del Imperio y del partido

conservador habían sido agasajadas en el Casino y que para ese mo-

mento, los liberales eran quienes habían recobrado el poder y las re-

laciones diplomáticas con España estaban rotas nuevamente.148

En enero de 1869 el Casino se trasladó al Palacio de Jaral de Be-
rrio, (hoy Casa Matriz del Banco Nacional de México), en la calle del
Espíritu Santo (actualmente Isabel la Católica) y Venustiano Carran-
za, su segunda sede. Se requirieron muchos donativos de los socios
para crear un “fondo de reserva” para los gastos de la mudanza y
equipamiento. Al baile de inauguración, como se mencionó con an-
terioridad, acudieron don Benito Juárez, presidente de la República;
José María Iglesias, ministro de Gobernación; Ignacio Mariscal, mi-
nistro de Justicia e Instrucción Pública; señor Barrón, oficial mayor
de Hacienda; Juan José Baz, gobernador del Distrito Federal, así
como abogados y diputados. Por parte del Casino, y en la mesa prin-
cipal con los invitados de honor estuvieron José Toriello Guerra, Te-
lésforo García,149 Casimiro del Collado, Delfín Sánchez Ramos (yer-
no de Benito Juárez), además de Anselmo de la Portilla, director y
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149 En 1867 llegó al país Telésforo García, literato y poeta, republicano y liberal, que
por no estar de acuerdo con el régimen monárquico de los Borbones en España,
vino a América. Desde 1868 aparece mencionado su nombre en los libros de actas y
fue un directivo importante tanto en la SBE como en el Casino Español. Cfr. Casino
Español de México, Boletín informativo, núm. 7, mayo de 2004, p.22.



propietario del periódico La Iberia y uno de los líderes morales de la
colonia española, quien, como se recordará, promovió la campaña
pro-hispanismo.150

El primero de enero de 1873 se hizo un recorrido en el Ferrocarril
Mexicano de la ciudad de México al puerto de Veracruz, con motivo
de su inauguración y el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, junto
con su comitiva fueron los invitados de honor. El ministro español
en México, Feliciano Herreros de Tejada, había solicitado en Vera-
cruz la presencia del vapor de guerra español “Isabel La Católica”
como parte de los festejos que se llevaron a cabo en el puerto. El pre-
sidente y los demás invitados regresaron a la capital el 8 de enero y
fueron recibidos por una comisión del Casino Español y otra de la
Beneficencia Española, ambas con la representación de la colonia
española.

El 19 de enero se llevó a cabo un baile organizado por el Casino
para festejar dicho acontecimiento y en él, el presidente Lerdo de Te-
jada dirigió unas palabras en las que “[…] brindó entonces por la
prosperidad de la colonia española y por la grandeza de España, ha-
ciendo hincapié en que el Casino era una “demostración patente” de
la cordialidad que reinaba entre los dos países y que serviría “pode-
rosamente” para fortificarla”.151

Reiterando las semejanzas entre las situaciones políticas de Méxi-

co y España, a principios de ese mismo año, 1873, el rey Amadeo I

de España renunció al trono, se proclamó entonces la Primera Repú-

blica y se sucedieron cuatro presidentes.152
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En 1874, un golpe de estado puso fin a la República y subió el ge-

neral Francisco Serrano, duque de la Torre, como dictador, permane-

ciendo un año en el poder. Lo derrocó el pronunciamiento del gene-

ral Arsenio Martínez Campos, restaurándose la dinastía de los

Borbones. En diciembre de 1874 se proclamó rey de España a Alfon-

so XII, hijo de Isabel II. El ministro plenipotenciario en México, en re-

presentación del gobierno de Alfonso XII, fue Emilio de Muruaga y

de Vildasoa, quien mantuvo una excelente relación con el gobierno

mexicano, pero se confrontó con algunos representantes de la colo-

nia española de México.

En 1875 el Casino Español contaba con 181 socios y la Junta Di-

rectiva no estaba conforme, pues su ideal era llegar al menos a 500

socios dado que consideraban que esta institución, como expresara

Anselmo de la Portilla, uno de los líderes morales de la colonia

española, y muy respetado, era:

[…] no sólo era “el altar que aquí [habían erigido] a la patria ausen-

te” […] sino que también […] representa y tiene que representar a la

colonia española en México y pues lo bueno y malo que haga ha de

trascender a todos y cada uno, obligación de todos y cada uno es el

contribuir con su suscripción, con su persona y con sus luces al bri-

llo del establecimiento.153

Sin embargo sería durante el periodo histórico conocido como El

Porfiriato (1876-1910) que el Casino vivió su época de oro, porque era

considerado como uno de los lugares más selectos de la ciudad, por

su exclusividad, belleza y buen servicio, llegando incluso a ser elegi-

do como sede de una de las más importantes celebraciones del Cen-

tenario de la Independencia en 1910. Para cumplir con los requeri-
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mientos de tan magno evento fue necesario nombrar a distintas

comisiones para que se encargaran de organizarlo a la perfección.

En estas tres décadas se logró la máxima apertura, se establecie-

ron relaciones con lo más conspicuo tanto del círculo político más

allegado a Porfirio Díaz, como con los empresarios mexicanos más

notables, estableciéndose nexos de amistad, de familia y de negocios

entre ambas elites.

En el Casino Español se puede apreciar a su vez, la influencia del

hispanismo, que fue difundido desde España a través de sus repre-

sentantes diplomáticos y que sus asociados adoptaron como una

mística, pues es notoria la manera en la que constantemente busca-

ban enaltecer lo español y estar en contacto directo con España. Es

muy significativo que se conocía todo lo que ocurría en la Península

y que se festejaran tertulias en honor a la realeza, por sus natalicios,

onomásticos, entronizaciones, defunciones o cualquier otro aconteci-

miento del que se tuviera noticia. El simple hecho de que se le diera

el título de “presidente honorario” al representante diplomático del

gobierno español, el que estuviera en turno, refleja esa necesidad de

pertenencia y de ser reconocidos y tomados en cuenta, y en este sen-

tido no se aprecia la misma correspondencia por parte de España a

estas primeras asociaciones, pues no hay ninguna referencia en sus

archivos que muestre una invitación a participar en la campaña des-

tinada a promover la cultura hispánica, que se orquestó desde la

Madre Patria, en la segunda mitad del siglo XIX, de la que ya hicimos

mención anteriormente.

Esta esencia de lo español fue un ingrediente más que fortaleció

ese crisol de fantasías que todos los emigrados de la Península traían

consigo, que se convirtió en un baluarte de identidad y que les sos-

tuvo en los momentos en que se vieron atacados como comunidad.
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El Casino Español fue sin duda, la institución en donde se lleva-

ron a cabo la mayor parte de las conmemoraciones, agasajos, tertu-

lias-baile y veladas literarias de la colonia española. Su labor

pro-unión se hizo patente en sus intentos por agrupar en su seno a

las demás agrupaciones españolas, así como también demostró su

interés en ser la institución que albergara a grandes políticos mexica-

nos,154 a la sociedad mexicana y en donde celebraban también fechas

históricas del país como la de la Independencia los días 15 de sep-

tiembre, engalanándose el exterior con banderas mexicanas.

Decidimos en la estructura de este trabajo respetar un orden cro-

nológico, por lo que la continuación de la historia del Casino Espa-

ñol, seguirá en el capítulo de asociaciones españolas en el Porfiriato,

ya que creemos que el contexto en el que se desarrollarán fue deter-

minante para su evolución y por tanto en cada ciclo histórico se na-

rrará la historia de las instituciones que le corresponden.

La elite empresarial en las tres instituciones
españolas más importantes del siglo XIX

Para poder entender la correlación tan estrecha que existe entre la

elite empresarial española de mediados de siglo y la fundación de

las asociaciones y centros que esta misma propició, se procederá a

describir las principales actividades económicas de quienes fueron

sus presidentes, poniendo especial énfasis en demostrar que estos

personajes se intercambiaban los puestos directivos, y constituían a

su vez no sólo sociedades anónimas y relaciones comerciales sóli-
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das, sino que estrechaban los lazos familiares mediante el matrimo-

nio, que en este caso era utilizado como una estrategia para consoli-

dar redes clientelares y de poder.

Pi-Suñer Llorens explica cómo el grupo de españoles que per-

maneció en México después de consumarse la Independencia en

1821, y que ya era económicamente poderoso, se benefició cuando

adquirió automáticamente la nacionalidad mexicana y por tanto

obtuvo los mismos derechos que los criollos. Ellos se seguían consi-

derando españoles y este doble juego de nacionalidad les fue muy

útil, pues se convirtieron en prestamistas de los diferentes gobier-

nos mexicanos que sufrían constantemente de déficit en sus finan-

zas. Cuando a México le fueron recortados los préstamos por parte

de Inglaterra, por la falta de pago, diferentes autoridades empeza-

ron a solicitarlos a los residentes españoles, que legalmente eran

mexicanos, lo que les abrió la posibilidad de establecer una relación

con los representantes del poder y además les proporcionó grandes

beneficios económicos.155

Al crearse la primera institución española en la ciudad de México

y siendo apoyados por el representante diplomático español, estos

empresarios, que automáticamente accedieron a los puestos directi-

vos, lograron dar cohesión a la colonia española y tener por primera

vez una representatividad formal ante la sociedad mexicana.

El desarrollo capitalista en México se inició hacia 1860, cuando el
Estado abrió el país a las inversiones extranjeras y les allanó el cami-
no a través de una serie de reformas administrativas y monetarias,
con lo cual un grupo de capitalistas, entre los que se encontraban va-
rios españoles que ya residían en el país, atraídos por el “boom” del
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cobre, la plata y el petróleo lograron concesiones para la explotación
de estos recursos naturales en condiciones excepcionales. Fue así
como se formó una burguesía, que fue la que contribuyó a desarro-
llar la infraestructura del país.156

Fueron estos importantes empresarios españoles los que a su vez
se convirtieron en los directivos de las dos instituciones españolas
existentes, por lo que ellos establecieron los nexos con las autorida-
des mexicanas y con los demás inversionistas y se encargaron de de-
fender los intereses económicos propios y los de sus socios. Por esta
razón en ocasiones el Casino Español fungió como una representa-
ción oficial del gobierno español, especialmente en los momentos en
los que no existía una relación diplomática entre los dos países. Una
vez restablecidas las relaciones llegó a haber conflictos entre la Lega-
ción española y el Casino, por motivos de delimitación de funciones.

[...] el Casino Español, de la importancia y prestigio de que gozaba

esta asociación en los días del insigne literato mexicano [Manuel

Payno]. Esta sola referencia podría bastar por sí misma para desper-

tar el interés del historiador curioso en adentrarse en la problemática

insinuada por Payno al recoger la rivalidad entre el Casino y la lega-

ción española, pues no deja de sorprender que una entidad mera-

mente social y recreativa pueda llegar a competir con una represen-

tación diplomática. Sin embargo, el reflexionar sobre este punto lleva

a comprender, sin dificultad, que la colonia española desempeñó en

nuestro país un papel muy diferente al de otros grupos de residentes

extranjeros, pues, por tratarse de los antiguos colonizadores, el pe-

ninsular vivió en carne propia todas las vicisitudes que acompaña-

ron la formación de la nueva nación mexicana y la separación de la
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antigua metrópoli. Como se ha señalado en otros escritos sobre las

relaciones diplomáticas entre México y España, este proceso no fue

nada fácil y no podía dejar de tener hondas repercusiones sobre

aquellos que se iban volviendo extranjeros a medida que el nuevo

país iba cobrando conciencia de sí mismo.157

Por estas razones no se podría hablar de la creación de las asocia-
ciones y centros españoles, sin entender el papel preponderante de
esta elite empresarial que las fundó y su relación con las autoridades
gubernamentales.

Un repaso fugaz de la historia de triunfo de algunos de estos em-
presarios y en qué rubros de la actividad económica se encontraban
sus principales inversiones nos permitirá valorar en qué manos se
encontraba el control de estas instituciones, desde su fundación, y
cómo los intereses económicos nunca estuvieron alejados de ellas.
De hecho, tanto la Sociedad de Beneficencia Española, como el Casi-
no Español, desde la segunda mitad del siglo XIX, y posteriormente
la Cámara de Comercio Española desde 1890, no dejaron de velar
por ellos.

Para conseguir este propósito presentaremos un esquema de
quiénes fueron los presidentes desde la fundación de las dos princi-
pales instituciones españolas, así como a los presidentes e integran-
tes de la Cámara de Comercio Española para que se verifique que en
muchos casos la misma persona aparece en las tres instituciones. No
se mostrarán las biografías de todos los aquí mencionados, sólo se
eligieron las que aparecen en diferentes fuentes por ser los casos más
representativos.
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SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA

ESPAÑOLA (1842-1928)

CASINO ESPAÑOL
(1862-1928)

CÁMARA DE COMERCIO
ESPAÑOLA DE MÉXICO

(1890-**)

Presidentes Presidentes Integrantes

Francisco Preto y Neto José Toriello Guerra* Saturnino A. Sauto*

Luis Rovalo Manuel Mendoza Cortina* Indalecio Ibáñez

Anselmo Zurutuza Isidro de la Torre y Carsi José M. Bermejillo*

Cayetano Rubio* Cayetano Rubio* José Bousquet

Joaquín M. de Errazu Pedro M. Gargollo de Albo Valentín Elcoro*

José M. Bassoco Casimiro del Collado* Wenceslao Quintana

Juan Manuel Lasquetty Ricardo Sáinz* Facundo Pérez

Pío Bermejillo Jose María Bermejillo* Quintín Rodríguez

Mauricio M. Campos Pedro Suinaga Elorza José Sáinz

Manuel Mendoza Cortina* Manuel Ibáñez Posada* Manuel Costales

Manuel Gargollo Juan Llamedo Eduardo Vega

Fernando Leguía Delfín Sánchez Ramos* Marcial del Prado

Lorenzo de la Hidalga Telésforo García de Roiz* Primitivo Pérez

Juan Martínez Zorrilla Antonio Basagoiti y Arteta* Enrique Rosich

Santos Peláez Saturnino A. Sauto* Juan Martínez del Cerro

Casimiro del Collado* Ramón Fernández Collado Francisco Martínez A.

Francisco Dosal Valentín Elcoro López* Benito Zabala

José V. del Collado Adolfo Prieto Álvarez Florencio Sánchez

Faustino Sobrino José Sánchez Ramos* Juan B. Martínez

José Toriello Guerra* Indalecio Sánchez Gavito* José Romero Rodil

José Fernando Domec Eusebio González José Goroztiaga

Saturnino A. Sauto* Enrique Zavala Valentín Sánchez

Pedro Peláez Félix de Martino Díez Leopoldo Presas

Félix Cuevas* Florencio Sánchez del Río Fernando Ruiz

Ricardo Sáinz* Santiago Galas Arce Cayetano Abiega

Quintín Gutiérrez Jesús Rivero Quijano Faustino Martínez

Manuel Romano Gavito Emilio Gestera Esteban S. Hidalgo

Indalecio Sánchez Gavito Emilio Huerta Corujo Cecilio Pérez

Francisco Llamosa Laureano Migoya Torre Antonio San Martín

José Porrúa Manuel Granda

José Guisande Verea Pantaleón Arzos

Eusebio Sánchez Francisco Más

DE LA COLONIA ESPAÑOLA DE MÉXICO 1901-1928

145



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA

ESPAÑOLA (1842-1928)

CASINO ESPAÑOL
(1862-1928)

CÁMARA DE COMERCIO
ESPAÑOLA DE MÉXICO

(1890-**)

José Suárez Lasarte Juan Herrero

Alfredo de Noriega Ramón Araluce

Lorenzo Astivia Casimiro del Collado*

José Sáinz Francisco M. Prida

José de Caso Ricardo Sáinz*

Enrique Buj Telésforo García de Roiz*

Juan Irigoyen Félix Cuevas*

Cayetano Blanco Íñigo Noriega Laso

Emilio de los Ríos Antonio Basagoiti y Arteta*

Manuel Zaldo

Saturnino A. Sauto*

Indalecio Sánchez Gavito*

Manuel Ibáñez Posada*

José María Bermejillo*

Andrés Bermejillo

José Sánchez Ramos*

Delfín Sánchez Ramos*

NOTA: El asterisco que se muestra después del nombre significa que esta persona aparece en
alguna de las otras columnas.
** No se tiene registrada la fecha del año de la disolución de la Cámara de Comercio Española
de México, al parecer tuvo una interrupción, y se volvió a fundar a fines de 1899.158

L. Meyer Cosío señala:

[...] los españoles se posicionaron en el terreno de los préstamos al

gobierno y de la especulación con la deuda pública, e incursionaron

en la minería, los textiles, la agricultura, y el transporte. [Estos,

como otros comerciantes se convirtieron en símbolos de esta elite

empresarial]: Juan Antonio Béistegui, Gregorio de Mier y Terán,

Isidoro de la Torre, Pío Bermejillo, Lorenzo Carrera, Francisco
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Agüero, Miguel Buch, José María Bassoco, Casimiro Collado,

Anselmo Zurutuza, Raimundo Mora o Cayetano Rubio.159

Se empezará esta síntesis con las biografías de algunos de los

presidentes de la Sociedad de Beneficencia Española que también lo

fueron del Casino Español.

Anselmo Zurutuza, tercer presidente de la SEB, bilbaíno, se esta-
bleció en Tampico en 1829, donde aparece como armador de barcos
y propietario de una casa de comercio. Desde 1833 se le relaciona
como prestamista de la ciudad de México,160 lo que prueba que no
importaba que vivieran fuera de esta ciudad ya que por su condición
de grupo extranjero y la relación comercial entre ellos les permitía
colocar su capital en negocios redituables y siempre contaban con el
apoyo de los connacionales. Para 1852 ya era considerado como uno
de los agiotistas más influyentes del país. Su trayectoria de empresa-
rio lo situa desde 1833, cuando se asoció con Antonio Garay, Fran-
cisco Gámez y Manuel Escandón para comprar una línea de diligen-
cias establecida en México, valorada en 200 mil pesos. Para 1839, la
compañía se había revaluado hasta un cien por ciento; contaba con
mesones y tenía catorce socios. Para 1851, Zurutuza era el director
de La Unión Mexicana de Diligencias.161

Los contactos políticos de esta elite española también redunda-
ron en jugosos beneficios, Antonia Pi-Suñer da cuenta de que en
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160 Antonia Pi-Suñer Llorens, especialista en historia de México en el siglo XIX, realizó
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“Negocios y política..., op. cit., en C.E. LIDA (comp.). Una inmigración privilegiada...,
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161 Loc cit.



1834 la empresa firmó un contrato con Santa Anna para la repara-
ción de una extensa red de caminos;162 el gobierno les cedió el pro-
ducto de los peajes de las garitas de Xalapa y Veracruz y una más
que establecerían en Puebla y además determinó que para los cami-
nos que iban hacia el norte y el occidente, la empresa fijaría las cuo-
tas de peaje y establecería las garitas. El mismo Santa Anna también
los favoreció con la concesión, por cinco años, de la conducción de la
correspondencia entre México y Veracruz y más tarde, a Puebla y a
Toluca, con lo cual esta empresa tomó en sus manos el servicio pos-
tal público y oficial, por lo que cobraba 20 mil pesos anuales y su po-
der en el Ministerio de Hacienda era notorio. Zurutuza también fue
hacendado, en las ramas de la explotación azucarera y la ganadería
y tuvo acceso a concesiones del gobierno como el estanco del tabaco
y las minas del Fresnillo y Tlalpujahua.163

Estos ejemplos y los que a continuación citaré son la constante de

la manera en la que estos empresarios españoles lograron relacionar-

se con las altas autoridades del país. Si se considera que Santa Anna,

fue presidente en once ocasiones, se podrá entender que quien tuvie-

ra relación con él pudo gozar de incontables privilegios. Por otro

lado, a nivel institucional, en la colonia española eran ellos mismos

quienes ocupaban tanto la presidencia como cualquier otro puesto

de las juntas directivas. Por ser el Casino Español el lugar de reu-

nión y sede de los festejos y conmemoraciones más importantes, fue

visitado en varias ocasiones por presidentes, secretarios de estado y
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una larga lista de autoridades y personalidades del mundo de la po-

lítica y del mundo intelectual, como ya se mencionó anteriormente.

Cayetano Rubio, fue miembro fundador de la SBE, integrante de

la primera Junta Directiva en calidad de vocal y posteriormente su

cuarto presidente (1848). También fue el cuarto presidente del Casi-

no Español (1869). Nació en Cádiz en 1792 y también se estableció en

Tampico donde fundó la casa comercial “Rubio Hermanos y Compa-

ñía”. Su trayectoria, la diversificación de sus negocios y su relación

con gobiernos, aún de facciones contrarias, es asombrosa y fue uno

de los principales prestamistas de su época, Pi-Suñer Llorens lo sin-

tetiza de la siguiente manera:

[...] En 1837 su nombre empezó a aparecer en transacciones en la

ciudad de México. En efecto, en enero de aquel año, el presidente

Bustamante, siempre necesitado de dinero, decidió restablecer el

monopolio de tabaco dándolo a administrar al recién creado Banco

Nacional de Amortización a través de un consorcio de prestamis-

tas. Se fundó entonces la Compañía Empresaria de la Renta Nacio-

nal del Tabaco, cuyos socios fueron en partes iguales, los hermanos

Rubio –Cayetano y Francisco-, Benito Maqua, Miguel Bringas, Feli-

pe Neri del Barrio y Manuel Escandón. Si bien este contrato fue

para tomar asiento de tabacos de los departamentos de México, Mi-

choacán, Puebla, Oaxaca, Querétaro y Veracruz, en enero de 1839

los empresarios propusieron al gobierno hacerse cargo de la admi-

nistración del estanco en toda la República, concesión que se les

otorgó, excepto en Chiapas y Yucatán. Se fundó entonces la Empre-

sa del Tabaco, con una organización más eficaz que la anterior. [...]

La dirección de la empresa recaía cada año, por elección, en uno de

éstos, y según nos dice David Walker, el director en turno era muy

poderoso. Por decreto del secretario de Hacienda ese personaje go-

zaba de todas las prerrogativas de un funcionario de esta Secreta-
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ría, debiendo los empleados de la empresa obedecer sus órdenes

como si emanasen del gobierno. Es evidente que dichas disposicio-

nes dieron un enorme poder político a los empresarios, a quienes

en más de una ocasión nombraron al propio secretario de Hacienda

e influyeron, a través de él, en la política fiscal. Sabemos que al me-

nos en 1840 Cayetano Rubio actuó como director. [...] Cayetano vol-

vió a tener en sus manos el estanco del tabaco a partir de abril de

1854, fecha en que Santa Anna, de nuevo en deuda con sus agiotis-

tas, volvió a darlo en concesión a un grupo de éstos. Con el poder

económico y político a su alcance, Cayetano Rubio hizo muchos ne-

gocios colaterales. En 1842 compró las salinas del Peñón Blanco, en

San Luis Potosí, [...] y a partir de 1844 invirtió en la industria textil,

contándose sus fábricas entre las mejor equipadas del país. Fue

dueño de la fábrica de algodón Hércules, en Querétaro, valuada en

800 000 pesos, y otra de lana, Zempoala, en Celaya.164

En 1867 fue de los socios del Casino Español que subvencionó el

periódico La Iberia, de Anselmo de la Portilla. En 1869, siendo presi-

dente del Casino, se realizó el traslado de la sede al número 4 de la

calle del Puente del Espíritu Santo, (Isabel La Católica y Venustiano

Carranza) aportando 150 pesos para el reacondicionamiento de ésta.

En 1874, apoyó la fundación del Panteón Español. Murió en la ciu-

dad de México en 1876.165

Si bien no deja de asombrar la habilidad, tanto de Rubio como de
otros empresarios españoles, para establecer este tipo de contactos,
lo increíble fue que no sólo fue prestamista del gobierno de Antonio
López de Santa Anna, sino también lo fue de los gobiernos liberales.
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En 1856, junto con Gregorio Ajuria, amigo del presidente Ignacio
Comonfort, otorgaron un préstamo de 500 mil pesos al gobierno li-
beral y en 1862, el propio presidente Benito Júarez, ante la presión
de la intervención extranjera, le revalidó la compra de las salinas del
Peñón Blanco a cambio de un nuevo préstamo.166

También fue prestamista del Imperio de Maximiliano y tuvo una
relación de amistad con el emperador, y al triunfo de la República vol-
vió a llegar a acuerdos con el gobierno juarista. A los 81 años de edad
Rubio seguía al frente de sus negocios y era accionista de la Compañía
Limitada Mexicana, que en 1873 logró un excelente contrato con Sebas-
tián Lerdo de Tejada para la construcción de ferrocarriles.167

Llama la atención que ante el monto de sus inversiones, que eran
millonarias, se deduce que la cantidad que dio en donativos no corres-
pondía a sus cuantiosos ingresos, lo cual prueba que esta ayuda servía
más para mostrar su éxito personal que por el extricto sentido benéfico.

La familia Bermejillo puede servir también para ilustrar la mane-

ra en la que los miembros de la elite española se involucraron en la

política mexicana y cómo se capitalizaron, aprovechando la crítica

situación socio-política y económica del México de la segunda mitad

del siglo XIX.

[...] Del apellido Bermejillo se han detectado múltiples ramificacio-

nes. Pero todo apunta a mostrar que se trató de una familia de co-

merciantes –y terratenientes– de origen español de gran peso en la

ciudad de México y otros estados del centro del país, como Michoa-

cán y Morelos. En los años sesenta, José María Bermejillo y su hijo

Pío mantenían permanente contacto con el vasco José San Román.

Según Ludlow, la casa comercial que lideraban fue reconocida du-
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rante la intervención francesa como una de las más prósperas de la

capital. Poco antes, al iniciarse la guerra de Reforma, Pío Bermejillo

apoyó al bando conservador. Como sus préstamos fueron garanti-

zados con bienes eclesiásticos, terminó apropiándose de tierras

muy fértiles en el estado de Morelos. Al agotarse la guerra de Re-

forma, durante la breve gestión del gobierno liberal en la ciudad de

México –antes de la intervención extranjera–, Bermejillo formó par-

te del grupo de denunciantes de los bienes del clero, en venta tras

su nacionalización. Ludlow detalla que Pío diversificó sus inversio-

nes en los años siguientes: intervino en la promoción de actividades

industriales y agrícolas. En 1882, José María Bermejillo fue accionis-

ta fundador del Banco Nacional Mexicano (1,000 acciones). Bermeji-

llo Hnos., por su lado, sobresalió entre los fundadores, en 1881, del

Banco Mercantil Mexicano (1,150 acciones). José María ocuparía

poco más tarde funciones de dirección en el Banco Nacional de Mé-

xico, que surgió de la fusión de los anteriores, en 1884. Andrés Ber-

mejillo integró, finalmente, el grupo que se apropió de la sucursal

inglesa del Banco de Londres y Sudamérica.168

Como ya se explicó fue desde la década de los años sesenta del

siglo XIX, cuando se empiezan a detectar familias españolas promi-

nentes, cuyos apellidos van a estar ligados a una gran variedad de

inversiones, que van desde el comercio, la industria, el sector agríco-

la y minero, y la banca.

Otro caso similar que también permite redundar en lo verdadera-

mente importante de la red de parentesco y clientelar, así como del

matrimonio como medio para acceder a los grupos empresariales y

sociales más exclusivos, es el de Delfín Sánchez Ramos, nacido en
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Alba de Tormes, Salamanca, España, con estudios de bachillerato en

Villacarriedo y después unos cursos de leyes. Entre 1854 y 1856 fue

comerciante en Cuba y llegó al puerto de Veracruz en 1864, en don-

de siguió ejerciendo como comerciante. Su relación con Pedro Santa-

cilia le llevó a conocer a Felícitas Juárez Maza, hija de Benito Juárez,

con quien contrajo nupcias. En 1869 se relacionó con Manuel Men-

doza Cortina, presidente en aquel entonces del Casino Español y de

esa manera entró al negocio de los ferrocarriles.169

La relación de Sánchez Ramos con Pío Bermejillo, Manuel Men-
doza Cortina, Porfirio Díaz y Carlos Pacheco, le abrió brecha para
allegarse al grupo de poder azucarero en Morelos y para iniciar su
participación, a fines de los años setenta del siglo XIX en el proyecto
de construcción del ferrocarril en esa entidad. En 1878 Sánchez Ra-
mos fue uno de los apoderados entre los accionistas fundadores del
ferrocarril.

Los ejemplos anteriores sirven para ilustrar varias premisas. Pri-
mera, la continuidad de las familias españolas acaudaladas a través
de varias generaciones, en las que se observa que ya no son todos es-
pañoles nacidos en España, sino que se convierten en comunidades
híbridas y aunque sean españoles de segunda o tercera generación,
van a ser identificados como miembros del grupo migratorio.

La segunda premisa es que el poder económico de esta minoría

étnica, va a irse consolidando desde la segunda mitad del siglo XIX,

siendo su influencia evidente en los círculos financieros más altos,

además de que se constata su intervención en la política del país y su

relación de amistad con las autoridades gubernamentales.
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Importante también es observar cómo se entretejen las redes co-

merciales entre los inmigrantes y con mayor asiduidad entre coterrá-

neos. Y por último, se comprobó, a través del cuadro presentado,

que quienes ocuparon las Juntas Directivas de las asociaciones espa-

ñolas, fueron los miembros de la elite empresarial y financiera, que

en ocasiones presidían una institución y después la otra y que al in-

tegrarse la Cámara de Comercio Española, ésta servirá para exhibir

el éxito y el prestigio, que formarán parte importante de la ideología

de este grupo y que se detecta también en la fundación de las asocia-

ciones españolas que se irá dando en los siguientes años, conceptos

que aunados a los de linaje, pureza de sangre o consanguinidad, son

parte de la legislación castellana que rigió a la España del Renaci-

miento y que prevaleció como parte del bagaje cultural con el que es-

tos inmigrantes llegaron a América.170

La importancia que estos empresarios tuvieron dentro de la eco-

nomía mexicana es innegable y su presencia se fortaleció aún más

con las garantías que el gobierno de Porfirio Díaz dio a la inmigra-

ción extranjera, pues el flujo migratorio se incrementó, fortaleciendo

a la colonia española y permitiendo que estas empresas tuvieran em-

pleados de confianza que eran indispensables para su crecimiento.

En el siguiente capítulo se abordarán las relaciones de la elite em-

presarial española con Porfirio Díaz.
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Ca pí tu lo I

Asociaciones y centros españoles 

durante el Porfiriato

Se bas tián Ler do de Te ja da pre ten día ree le gir se como pre si den te por 

un pe rio do más, a tra vés de un pro ce so elec to ral poco trans pa ren te, 

lo que pro vo có la in su rrec ción de un gru po de mi li ta res co man da do 

por Por fi rio Díaz, quie nes pro cla ma ron el 10 de ene ro de 1876 el

Plan de Tux te pec1 cuyo ma ni fies to po lí ti co fue di se ña do con la in -

ten ción de evi tar, por la vía ar ma da, que Se bas tián Ler do de Te ja da

se ree li gie ra, ac tuan do en con tra del es pí ri tu de la Cons ti tu ción de

1857, esto provocó que sa lie ra hu yen do ha cia Esta dos Unidos. Co -

rres pon día por man da to de ley, en este caso, a José Ma ría Igle sias

Unzu rrua ga, asu mir la pre si den cia in te rina has ta con vo car nue vas

elec cio nes por ser el pre si den te de la Su pre ma Cor te de Justicia.

Ante la in su rrec ción y au to nombrándose por ta dor de la “le ga li -

dad”, se lle vó el Go bier no al es ta do de Gua na jua to. Igle sias fue cer -

ca do, y una vez de rro tadas las tro pas fe de ra les en la ba ta lla co no ci -

da como la Re vuel ta de Tux te pec, Juan N. Mén dez fue im pues to

como pre si den te in te ri no en no viem bre de 1876, en ene ro de 1877

fue ven ci do Igle sias; en fe bre ro, Por fi rio Díaz asu mió la pre si den cia 

pro vi sio nal y el 5 de mayo se pro cla mó como Pre si den te Cons ti tu -

cio nal de la Re pú bli ca Me xi ca na por un pe rio do de cua tro años,

dan do ini cio a lo que ha sido co no ci do como el Por fi ria to. En 1880,
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le su ce dió su ami go y com pa dre, el ge ne ral Ma nuel Gon zá lez por

los si guien tes cua tro años, sien do nue va men te elec to Díaz y así con -

se cu ti va men te, has ta ser de rro ca do en 1911.

Con Por fi rio Díaz en la pre si den cia lle ga ron los tiem pos de la

pa ci fi ca ción del país y la bús que da de la con ci lia ción en tre las di -

fe ren tes fuer zas po lí ti cas; se reor ga ni za ron las fi nan zas, se for ta le -

ció el sis te ma ban ca rio, se die ron es tí mu los a los in ver sio nis tas, se 

hizo la ma yor in ver sión en obra pú bli ca de todo el si glo, cons tru -

yén do se cer ca de 18 mil ki ló me tros de vías fé rreas y se lle vó a

cabo un proyec to de cons truc ción de edi fi cios y em be lle ci mien to de

las ciu da des.2

Como par te del cre cien te de sa rro llo eco nó mi co, se mo der ni zó la

in dus tria, la mi ne ría, el co mer cio, la red pos tal, la red eléc tri ca y se

fo men tó el de sa rro llo tan to del cre ci mien to in ter no como del ex ter -

no. La Ley de Extran je ría y Na tu ra li za ción se pro mul gó en 1886 y en

ella se die ron am plias fa ci li da des a la in mi gra ción, otor gán do se les

los mis mos de re chos ci vi les y ga ran tías que a los me xi ca nos. Esto

tra jo como con se cuen cia un in cre men to en el flu jo mi gra to rio en tre

1877 y 1911. Para 1876, el cálcu lo de los ex tran je ros que vi vían en

Mé xi co era de 25,067, en su ma yo ría es pa ño les (52%), fran ce ses
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2 Para ma yor com pren sión del pe río do de Por fi rio Díaz, Cfr. C. DUMAS. Jus to Sie rra y
el Mé xi co de su tiem po (1848-1912), UNAM, 2 to mos, Nue va Bi blio te ca Me xi ca na 111,
Mé xi co, 1992; F.X. GUERRA. Mé xi co: del Anti guo Ré gi men a la Re vo lu ción, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca [FCE], Sec ción de Obras de His to ria, 2 to mos 2003; C.E. 

LIDA, “Los es pa ño les en Mé xi co. Del Por fi ria to a la post- Re vo lu ción” en N.

SÁNCHEZ- ALBORNOZ (comp.). Espa ño les ha cia Amé ri ca, la emi gra ción en masa
1880-1930, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1995; J. MAC GREGOR. Mé xi co y Espa ña: del
Por fi ria to a la Re vo lu ción, Insti tu to Na cio nal de Estu dios His tó ri cos de la Re vo lu ción
Me xi ca na-Se cre ta ría de Go ber na ción, Co lec ción So cie dad, Mé xi co, 1992; A.
PI-SUÑER LLORENS y A. SÁNCHEZ ANDRÉS. Una his to ria de en cuen tros y de sen cuen tros.
Mé xi co y Espa ña en el si glo XIX, Se cre ta ría de Relaciones Exteriores [Acervo Histórico
Diplomático], Mé xi co, 2003.



(24%), es ta dou ni den ses (6%), ale ma nes (4%), ita lia nos (4%), in gle ses

(3%) y el res to de otras na cio na li da des.3

Con las fa ci li da des que se die ron a la in mi gra ción y a la in ver -
sión ex tran je ra en este pe rio do, se lo gró im pul sar la eco no mía del
país que muy pron to lo gró un su pe rá vit en su ha cien da pú bli ca.4

 De ahí, que el aná li sis de quie nes eran los em pre sa rios que con -

tro la ban esa ri que za, su ubi ca ción den tro de la pi rá mi de so cial de la

co lo nia es pa ño la y su re la ción con la oli gar quía me xi ca na,  va a con -

fir mar la hi pó te sis de que la eli te de esta co lo nia tuvo una pre sen cia

im por tan te en el de sa rro llo de la eco no mía me xi ca na y en la crea ción 

de una bur gue sía que sen tó las ba ses para una fu tu ra so cie dad ca pi -

ta lis ta, lo que se verá en el si guien te in ci so.

Inver sionis tas de la co lo nia es pa ño la 
en el Mé xi co por fi ria no

Con la lle ga da al po der de don Por fi rio Díaz, en 1876, se ini ció una

nue va eta pa en la his to ria de Mé xi co. La dic ta du ra tra jo con si go

una se rie muy im por tan te de cam bios en los ni ve les po lí ti co, so cial

y eco nó mi co.

La po lí ti ca ex te rior fue de ter mi nan te pues per mi tió el res ta ble ci -

mien to de re la cio nes di plo má ti cas con al gu nos paí ses eu ro peos y

con Esta dos Uni dos, con lo que se con si guie ron prés ta mos del ex te -

rior y la afluen cia de ca pi tal ex tran je ro. Pero hay que se ña lar que no

todo el ca pi tal lle gó de fue ra, por que mu chos ex tran je ros que ya lle -

va ban años vi vien do y tra ba jan do en el país, ha bían lo gra do for mar

un ca pi tal y se de di ca ban a la ex plo ta ción del mer ca do in ter no, como 
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4 Loc.cit. 



es el caso de los es pa ño les, por lo que no po dría o no de be ría de ser

con si de ra do ca pi tal ex tran je ro.

En el as pec to eco nó mi co el go bier no es ta ble ció las ba ses que per -

mi tie ron un rá pi do de sa rro llo in dus trial y la reac ti va ción del sec tor

co mer cial. El flu jo de ca pi tal ex tran je ro se dio a par tir de 1880, y con

ello se ini cia la mo der ni za ción y la am plia ción de la red fe rro via ria

del país a tra vés de dos gran des con ce sio nes para la cons truc ción de

lí neas tron ca les de la ca pi tal has ta la fron te ra con Esta dos Uni dos,

que se otor gan a gru pos com pe ti do res de los in ver sio nis tas es ta dou -

ni den ses (para 1910, se ha bían cons trui do 19,280 km). La red de ca -

rre te ras tam bién va a ser con ce sio na da, lo que va a con tri buir de ma -

ne ra es pe cial a ace le rar las tran sac cio nes co mer cia les y a es ta ble cer

co ne xio nes en tre las re gio nes pro duc to ras y sus des ti nos fi na les. Se

crea ron tam bién puer tos, lí neas te le grá fi cas y co rreos.5

La po lí ti ca por fi ris ta se sus ten tó en el po si ti vis mo, cu yas nor mas

fun da men ta les fue ron “or den y pro gre so” y és tas per mea ron to das

las ca pas ad mi nis tra ti vas. Por pri me ra vez, en casi se sen ta años, (la

tur bu len cia po lí ti ca y las su ce si vas gue rras no le ha bían per mi ti do al 

era rio re cu pe rar se), se lo gró en trar en un pe rio do de es ta bi li dad y

or den in ter no que se ve ría re fle ja do prin ci pal men te en la eco no mía,

abrien do  las puer tas a la in mi gra ción y ca pi tal ex tran je ro.

Las pri me ras trans for ma cio nes se hi cie ron pa ten tes has ta la dé ca -

da de los  años no ven ta del si glo XIX en que se da la pri me ra “ola de

in dus tria li za ción a gran es ca la, con una pro duc ción ba sa da en una

am plia gama de bie nes in dus tria les y do mi na da por gran des em pre -

sas que se ser vían ya de téc ni cas de pro duc ción ma si va para sa tis fa -
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5 M.C. COLLADO HERRERA. La bur gue sía me xi ca na. El empo rio Bra niff y su par ti ci pa ción en
la po lí ti ca. 1865-1920, Siglo XXI Edi to res,  Mé xi co, 1987, pp. 46-57.



cer la de man da.”6 Pa ra le la men te se creó el sis te ma de ban ca co mer -

cial y se die ron las me di das de re gu la ción del co mer cio a tra vés de la 

Ley de Co mer cio, ex pe di da en 1886, pero has ta 1896 fi nal men te, se

lo gró abo lir las al ca ba las, lo que dio paso a la for ma ción de un  mer -

ca do más am plio.7

El 21 de agos to de 1886, el go bier no de Por fi rio Díaz fir mó un

con tra to con la Com pa ñía Tra sat lán ti ca Espa ño la por me dio del cual

sus bar cos lle ga rían a puer tos me xi ca nos. El con ve nio es ta ble cía que

la com pa ñía es pa ño la co bra ría al co mer cio un diez por cien to me nos

de lo que co bra ba la com pa ñía es ta dou ni den se “Ale xan der and

Son”, por con cep to de fle tes.8

La co lo nia es pa ño la ha bía ve ni do cre cien do en nú me ro y un muy 
im por tan te gru po de sus in te gran tes ha bía al can za do el éxi to eco nó -
mi co. Impor tan tes in dus trias, em pre sas, ha cien das, co mer cios e ins -
ti tu cio nes ban ca rias o bien eran ca pi tal es pa ñol en su to ta li dad o
eran so cie da des con in ver sión es pa ño la.

El co mer cio tan to ma yo ri ta rio como mi no ri ta rio fue prác ti ca men -
te mo no po li za do por los in mi gran tes es pa ño les y los cen tros ur ba -
nos en los que más se con cen tra ron fue ron, el Dis tri to Fe de ral y Ve -
ra cruz, aun que de he cho la ca pi tal del país se con vir tió en el eje de
una red co mer cial que te nía tra tos con mu chos co mer cian tes de pro -
vin cia que eran co mi sio nis tas o in ter me dia rios. Este co mer cio era
prio ri ta ria men te el de tien das de aba rro tes o ul tra ma ri nos, ade más
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6 S. H. HABER. Indus tria y sub de sa rro llo. La indus tria li za ción de Mé xi co. 1890-1940,
Alian za Edi to rial,  Mé xi co, 1992, p. 16

7 M.C. COLLADO HERRERA. La bur gue sía me xi ca na. El em porio Bra niff..., op. cit., pp. 46-57.

8 [...] La Tra sat lán ti ca Espa ño la en tró a com pe tir en el mer ca do in ter na cio nal a par tir
de 1886… En Espa ña ha cia esa épo ca ese gru po fue uno de los más po de ro sos
eco nó mi ca men te, y es ta ba a la ca be za de la gran bur gue sía. M. MIÑO GRIJALVA.

“Ten den cias ge ne ra les de las re la cio nes eco nó mi cas en tre Mé xi co y Espa ña”, en C.E. 

LIDA (coord.), Tres as pec tos de la pre sen cia es pa ño la..., op. cit.,  p. 66.



de que mu chos de es tos in mi gran tes eran a su vez im por ta do res de
múl ti ples pro duc tos es pa ño les como acei tes, vi nos, aguar dien tes,
fru tos se cos, acei tu nas y co mes ti bles en la ta dos, con tro lan do casi un
49% del co mer cio de ul tra ma ri nos de la ciu dad.9 Estos pro duc tos
eran en mu chos ca sos con su mi dos por la pro pia co lo nia es pa ño la, ya 
que eran par te de su die ta co ti dia na.

Un in ves ti ga dor es pe cia lis ta en his to ria eco nó mi ca, que ha pro -

fun di za do en el tema de la in dus tria du ran te el pe rio do por fi ris ta es

S. H. Ha ber, quien sos tie ne que en tre las gran des in no va cio nes se

en cuen tra el es que ma de in ver sión y se ña la:

[...] Antes de la dé ca da de los no ven ta, la úni ca in dus tria que uti li -

za ba el sis te ma fa bril a gran es ca la era la de te las de al go dón, sec tor 

que sin em bar go con ta ba aún con nu me ro sas em pre sas que más

que fá bri cas mo der nas pa re cían ta lle res ar te sa na les… [y][...] las em -

pre sas so lían ser de pro pie dad y ad mi nis tra ción in di vi dual o, cuan -

do más, per te ne cían a dos o tres so cios, es que ma que se mo di fi có

ra di cal men te con la ex pan sión in dus trial pos te rior a ese año. A par -

tir de en ton ces, lo ha bi tual fue la for ma ción de so cie da des anó ni -

mas para fi nan ciar a las gi gan tes cas em pre sas del por fi ria to, las

cua les ya no eran ma ne ja das por sus due ños sino por ad mi nis tra -

do res asa la ria dos. Con todo, el cam bio más im por tan te fue que du -

ran te la dé ca da de los no ven ta del si glo pa sa do la in dus tria me xi ca -

na se in ser tó en la nue va era tec no ló gi ca y co men zó a pro du cir

mer can cías de alto gra do de com ple ji dad. Al ini ciar el si glo, Mé xi co 

ya uti li za ba mé to dos de gran es ca la para pro du cir ace ro, ce men to,
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di na mi ta, gli ce ri na, pa pel pe rió di co y tela fina de al go dón, in dus -

trias ine xis ten tes en las dé ca das pre vias a  1890.10

Este autor con clu ye, que la po lí ti ca por fi ris ta, de apo yo y pro tec -

ción a las co mu ni da des ex tran je ras en el país, su pro gra ma eco nó mi -

co que fa vo re ció la im por ta ción de tec no lo gía y la le gis la ción que

per mi tió las in ver sio nes en un mar co le gal, hi cie ron que este pe rio do 

fue ra uno de los más pro duc ti vos de todo el si glo XIX, ade más de

que la fun da ción de gran des em pre sas en tre 1890 y 1910  cons ti tu ye -

ron  la co lum na ver te bral de la in dus tria me xi ca na.11

P. Pé rez He rre ro se apo yó en una in ves ti ga ción de Luis Ni co lau

D'Olwer, en la que afir ma ba que a fi nes del por fi ria to ha bía 47 fá bri -

cas en el Dis tri to Fe de ral en ma nos de ex tra nje ros, cla si fi ca das de

esta ma ne ra.

Fá bri cas en ma nos de ex tran je ros en el Dis tri to Fe de ral

Espa ño las 25 53.19%

Fran ce sas 7 14.19%

Esta dou ni den ses 7 14.89%

Ingle sas 3 6.38%

Ale ma nas 2 4.25%

Ita lia nas 2 4.25%

Bel gas 1 2.12%

TOTAL 47 100%

Fuen te: L. Ni co lau D'Olwer "Las in ver sio nes ex tran je ras", en His to ria mo der na de Mé xi co, 2ª ed.,
Edi to rial Her mes, Mé xi co, 1970, p. 1115, ci ta do en P. Pé rez He rre ro "Algu nas hi pó te sis de tra -
ba jo..., op. cit., p. 131, en C. E. Lida (coord.) Tres as pec tos..., op. cit. p.131.
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11 Ibíd., p. 18.



Otro de los lo gros más sig ni fi ca ti vos del go bier no por fi ris ta fue

la crea ción de la red fe rro via ria12que con tri bu yó a agi li zar las co mu -

ni ca cio nes y for ta le cer la ac ti vi dad co mer cial, aba ra tan do los pre cios 

y ha cien do que el mer ca do fue ra cada día más am plio y di ver so.13 El 

es ta ble ci mien to de tran vías y las me jo ras de cal za das y ca mi nos am -

plia ron las po si bi li da des de abas to y trán si to.

Empre sa rios y co mer cian tes es pa ño les, cons cien tes del enor me

po ten cial que ofre cía, uti li za ron esta red fe rro via ria para sus em pre -

sas. Como ejem plos se pue den men cio nar a Íñi go No rie ga quien

cons tru yó el fe rro ca rril Río Frío para unir sus ha cien das y te ner ac ce -
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12 [Para 1910 exis tían en Mé xi co] [...] una am plia y no ve do sa te la ra ña de ex plo ta cio nes 
mi ne ras, la apa ri ción de gran des plan tas de me ta lur gia bá si ca o una red fe rro via ria
que lle gó en 1910 a 20 000 ki ló me tros  de ex ten sión (casi el do ble que la es pa ño la y
al re de dor de 20% más que la ita lia na). Fer nan do HEN RI QUE CAR DO SO y Enzo
FA LET TO: De pen den cia y de sa rro llo en Amé ri ca La ti na, Si glo XXI Edi to res, Mé xi co, 1978, 
ci ta dos en M. CERUTTI. “Fe rro ca rri les y ac ti vi dad pro duc ti va en el nor te de Mé xi co,
1880-1910. Inver sio nes ex tran je ras y di vi sión del tra ba jo al sur del río Bra vo”, en C.

MARICHAL (coord.). Las in ver sio nes ex tran je ras en Amé ri ca La ti na, 1850-1930. Nue vos
de ba tes y pro ble mas en his to ria eco nó mi ca com pa ra da, El Co le gio de Mé xi co-Fi dei co mi so 
His to ria de las Amé ri cas-Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, 1996, p. 179. 

13 [...] Mé xi co fue el úni co país la ti noa me ri ca no que con fi gu ró un sis te ma fe rro via rio
que apun ta ba de ma ne ra sus tan cial ha cia una fron te ra te rres tre... el peso de la
eco no mía es ta dou ni den se –y el di na mis mo de los ca pi ta les par ti ci pan tes en su
gi gan tes ca red de rie les– lle vó a bus car el río Bra vo, en lu gar de con cen trar se en el
mar. Por ello, la eco no mía me xi ca na era la úni ca en Amé ri ca La ti na que con ta ba
con la opor tu ni dad de li gar se por me dio del fe rro ca rril a una so cie dad que
pro ta go ni za ba la se gun da re vo lu ción in dus trial. Y jun to con la ca na dien se eran las
úni cas en el mun do en co nec tar se, por ese me dio, con el más gran de mer ca do
na cio nal crea do por el sis te ma ca pi ta lis ta en toda su his to ria. La por ción
cen tro-orien tal del nor te fue en don de re per cu tie ron es tas re la cio nes. Su po si ción
geo grá fi ca fa ci li ta ba los víncu los con el área de ma yor de sa rro llo  en la Amé ri ca del 
Nor te: la fran ja cen tro-este de los Esta dos Uni dos. Ade más sus cua tro pun tos de
en tra da al sis te ma nor tea me ri ca no (El Paso, Ea gle Pass, La re do y Brown svi lle) se
en con tra ban en Te xas, uno de los es ta dos con ma yor cre ci mien to eco nó mi co y
po bla cio nal de Esta dos Uni dos. M. CERUTTI. “Fe rro ca rri les y ac ti vi dad
pro duc ti va…”op. cit., en  C. MARICHAL (coord.): Las in ver sio nes ex tran je ras en Amé ri ca
La ti na..., op. cit., p. 181. 



so eco nó mi co a la ca pi tal; Isi do ro de la To rre, so cio del Fe rro ca rril

Mé xi co-To lu ca y de la Com pa ñía de Fe rro ca rri les de Mo re los; Del fín 

Sán chez Ra mos14 se aso ció con Ma nuel Men do za Cor ti na en la em -

pre sa del Fe rro ca rril de Mo re los. Tam bién par ti ci pó como con tra tis ta 

del fe rro ca rril Inte ro ceá ni co, del fe rro ca rril de Izú car al puer to de

Aca pul co y del fe rro ca rril na cio nal de Tehuan te pec. Brau lio Iriar te

tam bién te nía su pro pio fe rro ca rril para aca rrear tri go de Esta dos

Uni dos y Ma nuel Men do za Cor ti na tam bién tuvo gran in je ren cia en

el ru bro de los fe rro ca rri les.15

Gran des ca pi ta les es pa ño les tu vie ron su ori gen en la épo ca

por fi ris ta:

[...] La fa mi lia de los Ru bio Gon zá lez, Ma nuel Ibá ñez, Va len tín Ri -

ve ro, Ma nuel Rue da, Ma nuel Con de y Ri car do Sáinz en la in dus tria 

tex til; las fá bri cas de pa pel eran de José Sán chez Ra mos e Íñi go No -

rie ga; las de ta ba cos de la So cie dad Bal sa Her ma nos; las de ce ri llos

de Pe dro Ri poll Mon ta ner; y otras in dus trias me no res de es pa ño les

eran fá bri cas de pas tas, li co res, re fi ne rías, ma nu fac tu ras de za pa tos

y som bre ros, sas tre rías y ti po gra fías.16

L. Me yer Co sío rea fir ma que las co lo nias ex tran je ras en Mé xi co

vi vie ron una “épo ca do ra da” en los tiem pos de “Don Por fi rio” y sus

eli tes se re la cio na ron con los círcu los del po der. Ejem plo de ésto es

el caso de Íñi go No rie ga Laso, quien al ini cio del si glo XX, era el pro -

pie ta rio es pa ñol más im por tan te –ban ca, tex ti les, ci ga rre ras, agri cul -

tu ra, ha ri ne ras, mi nas, si de rur gia– miem bro cons pi cuo de la oli gar -
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14 M. E. ARIAS GÓMEZ. “Un em pre sa rio es pa ñol en Mé xi co…, op. cit., en Casino  Español
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15 Cfr. M. CERUTTI. Empre sa rios es pa ño les y so cie dad..., op. cit., pp. 91-95 y 101-106.

16 P. PÉREZ HERRERO. “Algu nas hi pó te sis de tra ba jo..., op. cit., en C. e. LIDA, ( coord.). 
Tres aspectos de la presencia... op. cit., p. 132.



quía por fi ris ta.17 Un re pa so a su bio gra fía nos dará una idea más

cla ra de su es pí ri tu em pre sa rial: 

Íñi go No rie ga Laso na ció en Co lom bres, Astu rias, en 1853. Her -
ma no de Re mi gio, Be ni to y Flo ren cio lle gó a Mé xi co en 1867 para
em plear se con su tío Íñi go No rie ga Men do za. Tiem po des pués tra -
ba jó en una can ti na pro pie dad de Vi cen te Cas tro, quien se con vir tió
en su sue gro, ya que se casó con Gua da lu pe Cas tro Gar cía, (ejem plo
del sis te ma co man di ta rio). Para 1880 era em plea do de la tien da de
aba rro tes El Bo rre go, pro pie dad de su her ma no Re mi gio. En 1886 se
aso ció con él y for ma ron la So cie dad Mer can til Re mi gio No rie ga y
Hno., de di ca da a la ex plo ta ción y co mer cio del ta ba co y de los hi la -
dos y te ji dos de al go dón. Esta so cie dad se ini ció con un ca pi tal de
100 mil pe sos e in cur sio nó tam bién en el prés ta mo y trá fi co de tie -
rras y ca sas, y des de 1890 es pe cu ló con la deu da pú bli ca.18

[...] La pri me ra com pra de Re mi gio No rie ga y Hno. que dó re gis tra -

da en 1886. Se tra ta ba de la ha cien da Zo quia pan, con sus ane xos El

Car men, Ven to rri llo y El Puer to, por lo que se pagó 110.000 pe sos.

Su ce si va men te, la fir ma ad qui rió la ha cien da de Río Frío con dos

ran chos ane xos; el ran cho de Ixtlahua can, ubi ca do en el dis tri to de

Hue jot zin go (es ta do de Pue bla); la ha cien da La Com pa ñía (5.043

hec tá reas); y el ran cho Xico, en tre otras fin cas… En 1900, un ter cio

de las ha cien das chal cas –las más ri cas, in clu yen do Bue na vis ta—

es ta ban en ma nos de Íñi go No rie ga.19

En su in ves ti ga ción, Ji mé nez Mu ñoz, se ña la so bre este per so na je:
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17 L. MEYER COSÍO. El cac tus y el oli vo..., op.  cit. , p. 337.

18 M. CERUTTI. Empre sa rios es pa ño les y so cie dad..., op. cit., p. 101-102.

19 L. MARTÍNEZ MOCTEZUMA. “Un em pre sa rio en el va lle de Mé xi co: Íñi go No rie ga
Laso, 1867-1913”, en M. MIÑO GRIJALVA (coord.). Ha cien das, pue blos y co mu ni da des.
Los va lles de Mé xi co y To lu ca en tre 1513 y 1916, Con se jo Na cio nal para la Cul tu ra y
las Artes, Mé xi co, 1991, p. 307-308, ci ta do en M. CERUTTI. Empre sa rios es pa ño les y
so cie dad..., op. cit., p. 104-105.



[...] Rá pi da e inex pli ca ble men te se hizo de va rias mi nas en el es ta do 

de Gue rre ro (una de ellas en Tax co), y para fi nes de si glo ya ha bía

fun da do dos com pa ñías, una de ellas muy im por tan te: la Com pa -

ñía de las Fá bri cas de Pa pel San Ra fael y Ane xas. Se hizo due ño

pos te rior men te de la su per fi cie que de se có del Lago de Chal co, em -

pre sa que rea li zó jun to con su her ma no Re mi gio, y que com pren día 

la cons truc ción de un fe rro ca rril para co mu ni car la zona con la ca -

pi tal de la Re pú bli ca. En 1903 hizo la so li ci tud al Ayun ta mien to de

Mé xi co para frac cio nar la co lo nia La Viga a tra vés del in ge nie ro Ro -

ber to Ga yol quien acom pa ñó la so li ci tud con una se rie de pla nos de 

agua po ta ble y sa nea mien to de lo que eran las man za nas de la ciu -

dad nú me ros 88, 94, 95, 96 y 99 se gún cons ta en el ar chi vo de co lo -

nias del mis mo ayun ta mien to. Íñi go No rie ga te nía otros in te re ses

in mo bi lia rios en la ciu dad de Mé xi co.

En la es cri tu ra del 23 de ju nio de 1908 ante el no ta rio Ra món E.

Ruiz, No rie ga ma ni fes tó te ner pro pie da des que ha bía ad qui ri do a

la com pa ñía Ban ca ria en el Pa seo de la Re for ma… que te nían una

su per fi cie de 1,140 me tros cua dra dos. Tam bién po seía te rre nos en

el an ti guo ba rrio de La Can de la ria Mixt li cua pi co, en la zona de Los

Pa ti tos (Can de la ria de los Pa tos)…  la su per fi cie de es tos te rre nos

era de 7,576 me tros cua dra dos se gún cons ta en la es cri tu ra del 17

de mayo de 1911 ante el no ta rio Ra món E. Ruiz.

No rie ga te nía otras pro pie da des en lo que fue el po tre ro San Fran -

cis co y que com pren día par te de la Co lo nia La Viga…  La ex ten sión

de es tos te rre nos era de 3,217 me tros cua dra dos…  Como se po drá

ver, el ne go cio in mo bi lia rio no era aje no del todo a No rie ga, y tan

sólo con los lo tes men cio na dos sus pro pie da des in mo bi lia rias se

acer ca ban a los 12,000 me tros cua dra dos.
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El in te rés de No rie ga por la cues tión in mo bi lia ria lo com par tió con

su her ma no Re mi gio No rie ga quien rea li zó sus pro pios frac cio na -

mien tos, como la co lo nia Ara gón, que hizo a par tir de su ha cien da

de Ara gón, y la Co lo nia Va lle Gó mez  [...] El in te rés de Íñi go en rea -

li zar la co lo nia de La Viga par tió del de sa rro llo de otros ne go cios

que los her ma nos No rie ga te nían so bre el ca nal flu vial de La

Viga.20

M. L. Mar tí nez Moc te zu ma nos in for ma que en 1888:

 [...] ad qui rió al re de dor de 60 mil hec tá reas de te rre nos pú bli cos

des lin da dos en el es ta do de Chihuahua… Fue ha cia los no ven ta

cuan do la so cie dad No rie ga y Hno. dio un paso que tam bién se

per ci be, du ran te esa dé ca da, en otros ám bi tos re gio na les: co men zó

a trans fe rir ma si va men te ca pi ta les al pro ce so pro duc ti vo [...] [Íñi go

y Re mi gio die ron un] vuel co de re cur sos ha cia el sec tor in dus trial.

En 1892, los No rie ga fun da ron la Com pa ñía Indus trial de Hi la dos,

Te ji dos y Estam pa dos San Anto nio de Abad, S.A. [...] Entre los so -

cios fun da do res se con ta ba otro vas co po de ro so: Anto nio Ba sa goi ti. 

Un tiem po des pués esta com pa ñía tex til ad qui rió las fá bri cas Ba -

rrón, La Col me na y Mi ra flo res, to das en el dis tri to de Chal co, en el

va lle de Mé xi co. Tres años des pués Re mi gio No rie ga y Hno. par ti -

ci pó como ac cio nis ta fun da dor en la com pa ñía La Vir gen S.A. fa bri -

can te de pro duc tos de lino y al go dón.

Con la cons ti tu ción, en 1897, de la Ne go cia ción Agrí co la de Xico y

Com pa ñía, S.A. arre ció el flu jo de re cur sos ha cia el sec tor pro duc ti -

vo. El ob je to de esta so cie dad era la ex plo ta ción de dos ha cien das:

Xico y La Com pa ñía, que se con ta ban en tre las fin cas com pra das en 
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Chal co. Entre los ac cio nis tas fun da do res de la Ne go cia ción Agrí co -

la es tu vie ron el ine vi ta ble Anto nio Ba sa goi ti, To mas [sic] Bra niff,

Henry C. Wa ters y Ma nuel Ro ma no Ga vi to: to dos, sin ex cep ción,

eran co no ci dos apro ve cha do res y em pre sa rios del auge por fi ria no.

El ca pi tal inau gu ral fue de tres mi llo nes de pe sos (1,5 mi llo nes de

dó la res).21

La com pa ñía mon tó una fá bri ca de la dri llos que a par tir de 1899,

co men zó a abas te cer las es pec ta cu la res obras de re mo de la ción de la 

ciu dad de Mé xi co. Más aun: ins ta ló su pro pio fe rro ca rri, orien ta do

a co nec tar las di fe ren tes ha cien das que po seía al sur del Dis tri to Fe -

de ral. La Com pa ñía del Fe rro ca rril de Xico y San Ra fael cru za ba

por la Fá bri ca de Pa pel San Ra fael y to ca ba las ins ta la cio nes de la

fá bri ca tex til de Me te pec, pro pie dad de la Com pa ñía Indus trial de

Atlix co, ya en el es ta do de Pue bla.22

La fir ma Re mi gio No rie ga y Hno. fue li qui da da en 1899. Con ello,

to das las pro pie da des y te rre nos que la di suel ta so cie dad te nía en

Chal co que da ron en ma nos de Íñi go  [...] [Ese año él] par ti ci pó en la 

pues ta en mar cha de la arri ba ci ta da Com pa ñía Indus trial de Atlix -

co, S.A. (pro pie ta ria de Me te pec), jun to con Anto nio Ba sa goi ti y

Luis Ba rro so Arias (otro im por tan te em pre sa rio de ori gen his pa no). 

Con más de 34 mil hu sos y casi 1.500 te la res,23 la plan ta de Me te pec 
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23 L. GAMBOA OJEDA. Los em pre sa rios de ayer. El gru po do mi nan te en la in dus tria tex til de
Pue bla, 1906-1929, Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla, Pue bla, 1985. ci ta do en M.

CERUTTI. Empre sa rios es pa ño les y so cie dad..., op.  cit., p. 104.



se con vir tió en la más mo der na plan ta tex til de Pue bla, y en una de

las prin ci pa les de Mé xi co.

[...] en 1900 po seía La Ca ro li na, otra fá bri ca de hi la dos de al go dón;

ha cia 1910 era pro pie ta rio de la fá bri ca de tex til La Gua da lu pe.24

[...] Con es tra te gias múl ti ples –for ma ción de com pa ñías agrí co las,

in tro duc ción de ma qui na ria, obras de me jo ra mien to, in cor po ra ción

de tra ba jo cua li fi ca da y gran des in ver sio nes–  [...] ob tu vie ron la

con ce sión del Go bier no fe de ral [para la Com pa ñía Agrí co la de Xico 

y Ane xas, S.A. que les] au to ri za ba a ca na li zar las aguas de po si ta -

das en el lago de Chal co y las de los ma nan tia les que lo ali men ta -

ban. Pero so bre todo otor ga ba el de re cho a de se car los te rre nos

ocu pa dos por el lago, y de di car las tie rras ga na das a un apro ve -

cha mien to in dus trial y agrí co la  [...] En 1911 [fun dó] la Com pa ñía

Agrí co la Co lo ni za do ra  Me xi ca na, S.A. des ti na da a la ex plo ta ción

de pre dios rús ti cos; el trá fi co de tie rra ur ba na y la ex plo ta ción del

Fe rro ca rril Mé xi co a Chal co y Río Frío. Su ca pi tal ini cial era de 2

mi llo nes de pe sos, reu ni dos por Ro ber to Ga yol, Íñi go Gar cía Bor -

bo lla, Flo ren cio Gon zá lez, Pío No rie ga, José Zu bie ta (ex go ber na -

dor del Esta do de Mé xi co), el in flu yen te li cen cia do Emi lio Pi men -

tel y el mis mo No rie ga, prin ci pal ac cio nis ta. En un año el ca pi tal

fue ele va do a diez mi llo nes.25

Du ran te los años re vo lu cio na rios, Íñi go No rie ga tuvo que sa lir

del país per se gui do por Vic to ria no Huer ta, por lo que se re fu gió en

Esta dos Uni dos en don de ad qui rió unos te rre nos im pro duc ti vos en

Te xas, pero no por mu cho tiem po, ya que los cul ti vó de al go dón y

éste se dio con mu cho éxi to. Re gre só a Mé xi co in vi ta do por el pre si -
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den te Ca rran za en 1919, en don de mu rió en 1920 sin con se guir re cu -

pe rar sus pro pie da des.26

De las ins ti tu cio nes de la co lo nia es pa ño la, Íñi go No rie ga Laso

per te ne ció al gru po fun da dor de la Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio

de 1890.

Al ter mi nar de leer esta apa bu llan te bio gra fía me vie nen a la ca -
be za dos re fle xio nes: que solo se pue de en ten der que una sola fa mi -
lia pu die ra ama sar tan im pre sio nan te for tu na en po cos años, con el
apo yo de las más en cum bra das au to ri da des gu ber na men ta les, léa se
en esto al más im por tan te: el pre si den te de la Re pú bli ca Me xi ca na
don Por fi rio Díaz, y ésto sólo se po dría per mi tir si se te nía en men te
un ob je ti vo ma yor, como po dría ser la pro yec ción de Mé xi co den tro
del sis te ma ca pi ta lis ta que em pe za ba a con so li dar se a ni vel mun dial.

Y la se gun da re fle xión la en cuen tro en las se me jan zas en la per -
so na li dad de am bos. Tan to uno como el otro tu vie ron orí ge nes ru ra -
les. Los dos sa lie ron de un ni vel so cio-eco nó mi co bajo, en don de el
tra ba jo era la úni ca for ma de sa lir ade lan te. Fue ron in tré pi dos, uno
como mi li tar y otro como in mi gran te y los dos tu vie ron una vi sión
de gran de za: Díaz, la de in te grar a Mé xi co den tro de los paí ses más
prós pe ros y en los avan ces del si glo XX, y la de No rie ga, crear un em -
po rio fi nan cie ro y ex ten der al má xi mo sus po se sio nes. Los dos lo lo -
gra ron y los dos ter mi na ron por per der lo todo.

Con ti nua ré con otras bio gra fías de es pa ño les per te ne cien tes a la
eli te y de los ne go cios que es tos fun da ron, ci ta ré ejem plos de los que 
tu vie ron ma yor im pac to en la eco no mía me xi ca na.

La Ta ba ca le ra Me xi ca na fun da da bajo la ra zón so cial Ba sa goi ti,
Zal do y Cía. de Anto nio Ba sa goi ti y de Bru no Zal do,27 era me nor
que la Ci ga rre ra Me xi ca na, pero fue la úni ca com pe ti do ra de El Buen 

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

169

26 J. H. JIMÉNEZ MUÑOZ. La tra za del po der...,  op. cit., p. 98.

27 M. CERUTTI. Empre sa rios es pa ño les y so cie dad...,  op.  cit., p. 117.



Tono, con vir tién do se en una de las más im por tan tes em pre sas de su
ramo. La Ta ba ca le ra Me xi ca na pro du cía unos 4 mi llo nes de ci ga rros
al día y con tro la ba apro xi ma da men te el 12% del mer ca do na cio nal,
en tan to que el res to per te ne cía di rec ta o in di rec ta men te a El Buen
Tono y a mu chos pe que ños ta lle res ar te sa na les que se en con tra ban
di se mi na dos por todo el país y que con mo ti vo de la fuer te com pe -
ten cia fue ron de sa pa re cien do.28

Ejem plo de una so cie dad anó ni ma fue la Com pa ñía Fun di do ra

de Fie rro y Ace ro de Mon te rrey, fun da da en 1900 por un gru po de

ca pi ta lis tas que pro ve nían de di fe ren tes ru bros em pre sa ria les y que

te nían dis tin tas na cio na li da des. Esta tras cen den tal em pre sa ini ció

con un ca pi tal de 10 mi llo nes de pe sos y los so cios fue ron: León Sig -

no ret, Anto nio Ba sa goi ti, Vi cen te Fe rra ra y Eu ge nio Kelly, ac cio nis -

tas en tre los que se en con tra ba un gru po de arries ga dos in mi gran tes

con im por tan tes ne go cios en Mé xi co.29

[...] Al ini ciar el si glo XX, la de man da de ar tícu los de hie rro y ace ro 

se in cre men ta de ma ne ra no ta ble. Las pers pec ti vas de au men to en

la de man da de ma te rial para las vías fé rreas, como rie les, tor ni -

llos, dur mien tes me tá li cos y pos tes eran muy alen ta do ras. Ade -

más ya en esos mo men tos se ne ce si ta ban gran des pie zas me tá li cas 

para edi fi cios, así como cla vos, me tal en lá mi nas y fie rro y ace ro

de uso co mún, para múl ti ples e in nu me ra bles ob je tos de uso co -

rrien te e in dus trial.30

Otra re fe ren cia so bre la em pre sa es la de M. Ce rut ti:
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[...] La to ta li dad del mi ne ral de hie rro que bro ta ba del ce rro de

Mer ca do, en las in me dia cio nes de la ciu dad de Du ran go, era em -

plea do por la Com pa ñía Fun di do ra de Fie rro y Ace ro de Mon te -

rrey, la más gran de plan ta si de rúr gi ca crea da por ca pi ta les pri va -

dos en Amé ri ca La ti na has ta la Se gun da Gue rra Mun dial (y que

pro du cía ex clu si va men te para el mer ca do me xi ca no).31

En 1907, cuan do las co sas no mar cha ban como sus fun da do res
es pe ra ban, Adol fo Prie to32 fue prác ti ca men te im pues to en la di rec -
ción de la Fun di do ra de Fie rro y Ace ro de Mon te rrey. La de ci sión de 
lle var lo al car go ha bía sido dis cu ti da an tes por Ba sa goi ti y un gru po
de ac cio nis tas de di cha em pre sa en la ciu dad de Mé xi co.

En esos mis mos mo men tos Ba sa goi ti tras pa só su acre di ta da fir -
ma a Fran cis co Ibá ñez y al pro pio Prie to quie nes al poco tiem po
trans for ma ron la so cie dad con el nom bre de Ibá ñez y Prie to Su ce so -
res de A. Ba sa goi ti, hacien do de ella una po de ro sa em pre sa que lo
mis mo rea li za ba tran sac cio nes co mer cia les que ban ca rias y fi nan -
cie ras. Mu chas de las más gran des em pre sas asen ta das en la ciu dad 
de Mé xi co, de una o de otra ma ne ra, tu vie ron que ver con esta im -
por tan te fir ma.33

En cuan to a las me dia nas y pe que ñas em pre sas, és tas tam bién tu -

vie ron un auge vi si ble de bi do en gran me di da a las mo di fi ca cio nes
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en el tipo de de man da ur ba na, que se in te re sa ba cada vez más en

pro duc tos ma nu fac tu ra dos.34

Las in ver sio nes de es pa ño les se po dían en con trar en fá bri cas de
aguas ga seo sas y cer ve za, to ci ne rías, biz co che rías, pa na de rías, fá bri -
cas de cho co la te y mo li nos de tri go.35

Tam bién pro du cían ve las de cera y sebo, por lo que de mu chos
lu ga res del in te rior de la Re pú bli ca Me xi ca na se sur tía a la in dus tria
de las ma te rias pri mas uti li za das para la ela bo ra ción de los pro duc -
tos. De esta ma ne ra, se es ta ble ció una am plia red de re la cio nes con
los pro vee do res de bie nes, tan to agrí co las como ga na de ros, des ti na -
dos a la ela bo ra ción de ali men tos. Mu chos es pa ño les que re si dían en 
pro vin cia eran co mi sio nis tas de las fá bri cas de la ca pi tal.

Si algo fue de ter mi nan te para lo grar el de sa rro llo de la in dus tria, 
fue la pos tu ra gu ber na men tal, que a tra vés de exen cio nes al pago de
im pues tos, una nue va le gis la ción, cré di tos y otro tipo de con ce sio nes 
le die ron el so por te in dis pen sa ble para su flo re ci mien to.

Por otro lado, el des pe gue del sec tor fa bril y por con si guien te la
ne ce si dad de mano de obra ca li fi ca da para las ma nu fac tu ras evi den -
ció la ca ren cia de per so nal es pe cia li za do, sien do una de las ra zo nes
por las cua les se per mi tió la in mi gra ción. Esto obli gó a es ta ble cer
una po lí ti ca mi gra to ria y a pla near la co lo ni za ción como pro yec to de 
Esta do. La afluen cia de in mi gran tes in cre men tó la po bla ción, am -
plian do y trans for man do el mer ca do ur ba no y por su pues to los es -
pa ño les fue ron par te de esta co rrien te mi gra to ria que lle gó de Eu ro -
pa des de los años ochen ta del si glo XIX has ta la ter ce ra dé ca da del
si glo XX.
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La es truc tu ra eco nó mi ca de los es pa ño les re si den tes en Mé xi co

fue de ter mi nan te para que, a par tir de los pri me ros años del si glo

XX, se fue ran dan do las con di cio nes que per mi tie ron la ins ti tu cio na -

li za ción de la co lo nia es pa ño la y el de sa rro llo cul tu ral que se da una

vez re suel to el pro ble ma de la so bre vi ven cia eco nó mi ca. Un ejem plo

de la in cur sión de miem bros de la co lo nia es pa ño la en el ám bi to cul -

tu ral del país es el caso de José Po rrúa Estra da36 quien le pro pu so a

Jus to Sie rra la crea ción de un Ate neo. A con ti nua ción apa re ce la co -

rres pon den cia en tre es tos dos per so na jes:

Car ta a Jus to Sie rra37

Dis tin gui do se ñor y res pe ta ble ami go:

El éxi to bri llan te de los Jue gos Flo rar les ini cia dos por mi com pa ñe -

ro Do min go Blan co, me de ci de a ha cer pú bli co un pro yec to que ha

tiem po abri go, y que pon go des de lue go bajo la égi da pro tec to ra de 

su re co no ci do ta len to y de su au to ri dad in dis cu ti ble.

¿Quie re us ted que cree mos en Mé xi co un Ate neo Cien tí fi co, Li te ra -

rio y Artís ti co, se me jan te al que exis te en Ma drid? Es us ted por de -

re cho pro pio Di rec tor [sic] de Instruc ción Pú bli ca, y co no ce aque lla
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ins ti tu ción, en cuyo sa lón de ac tos oía re cien te men te me re ci dí si mos 

aplau sos. Su po si ción ofi cial le da me dios para de sa rro llar todo

pen sa mien to que tien da a fa vo re cer la cul tu ra de su pa tria; el co no -

ci mien to que tie ne de que lo que es y sig ni fi ca la casa de la ca lle del

Pra do, en Espa ña, le per mi te apre ciar lo mu cho que a su cá te dra y a 

su tri bu na debe cul tu ra de mi pa tria.

So bran en Mé xi co ele men tos in te lec tua les para ase gu rar el éxi to de

nues tro no ble em pe ño, y digo nues tro, por que co no cien do sus en -

tu sias mos li te ra rios, sé que ha de adop tar con jú bi lo una idea cuya

[sic] úni co de fec to es ser mía. No nos han de fal tar tam po co ele -

men tos eco nó mi cos para rea li zar la, que son mu chas las per so nas

ale ja das del cul ti vo de las ar tes, las le tras y las cien cias que se apre -

su ra rían a dar nos efi caz apo yo, y si esta pro tec ción par ti cu lar no

bas ta se, to da vía nos que da rá la pro tec ción ofi cial, que se gu ra men te 

no nos ne ga rá una mi ga ja del so bran te de los pre su pues tos de in -

gre sos, por vía se sub ven ción.

Haga us ted suyo este pro yec to, que yo me con ten to con se cun dar le

en su de sa rro llo ma te rial, des de el pun to me nos vi si ble, y cuen te

con que en los tra ba jos que sean ne ce sa rios, pon dré to das las ener -

gías de mi alma, ena mo ra da de este be llo país, y de mi co ra zón,

pro fun da men te agra de ci do a la ca ri ño sa aco gi da que en él he en -

con tra do.

JOSÉ PO RRÚA

Por su par te el emi nen te po lí ti co e in te lec tual, Jus to Sie rra, res -

pon de de la si guien te ma ne ra a su pro pues ta:

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

174



Car ta a José Po rrúa38

Muy dis tin gui do ami go:

He vis to su car ta. Agra dez co a us ted cor dial men te los be né vo los

con cep tos que para mí con tie ne y aplau do de to das ve ras su ini cia -

ti va. ¿Có mo no? Un gran en sue ño aca ri cia do lar ga men te ha sido

para los que co mul ga mos en an he los es té ti cos e in te lec tua les, y

para otros mu chos, la crea ción de un cen tro li bre, en te ra men te li -

bre, de ela bo ra ción li te ra ria y cien tí fi ca, sen ci lla men te or ga ni za do,

es de cir, dis tri bui do con for me a prin ci pios sim ples de di vi sión del

tra ba jo y en don de la cor te sía y la to le ran cia mu tuas, ca rac te rís ti cas

de los gru pos cul tos, sean la ley su pre ma. Esta re pú bli ca ate nien se

ideal es un Ate neo, un ejem plo de Athe nea, como di ría yo, si fue ra

un pe dan te.

No sólo re su ci ta us ted aquí un idea, sino una ten ta ti va: vein te años

hace, obe de cien do al im pul so de nues tro inol vi da ble ami go Riva

Pa la cio, lle ga mos a es ta ble cer un Ate neo, lo re gla men ta mos, reu ni -

mos dos o tres ve ces a sus in di vi duos, y a pe sar de la sim pa tía uni -

ver sal, no pu di mos ha cer lo vi vir. Sea us ted más afor tu na do, se ñor

Po rrúa; ya ne ce si ta mos, iba a de cir ya me re ce mos, un ór ga no de

pro gre so como el que us ted de sea crear. Tro pe za rá con cier tas di fi -

cul ta des; no se rán nun ca ma yo res que las que en con tró en sus glo -

rio sí si mas épo cas pri me ras el Ate neo de Ma drid, cuyo re cuer do,

caro a mi co ra zón, evo ca us ted. Pero dos o tres cen te na res de bue -

nas vo lun ta des lo acom pa ña rán y lo sos ten drán; en tre ellas la mía.

No me se ría dado ser con us ted di rec tor de la em pre sa, pues por tal 
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modo ab sor ben mi tiem po ocu pa cio nes y preo cu pa cio nes pro pias

de mi nue vo ofi cio, que para bien poco po dría ser vir le en el tra ba jo

de fun da ción; pero sí es ta ré con us ted con en tu sias ta y per se ve ran te 

colaborador.

Y no dudo que cuan do su obra, su bue na obra, vaya to man do cuer -

po y se mues tre fuer te, el go bier no, que debe es tar siem pre aten to a

fa ci li tar el ca mi no a toda ma ni fes ta ción de ade lan to, se cree rá en la

obli ga ción de ayu dar el plan tel a cre cer y con ser var se, con tal de

de jar le su oxí ge no, su li ber tad, su pri me ra con di ción de vida

JUS TO SIE RRA

Muy im por tan te, me re sul tan es tas car tas des de la pers pec ti va en 
la que po nen de ma ni fies to la re la ción en tre el Se cre ta rio de Instruc -
ción Pú bli ca, Jus to Sie rra, uno de los mi nis tros más so bre sa lien tes y
fun da men tal por el apo yo ideo ló gi co que apor tó al go bier no de Por -
fi rio Díaz, y un in mi gran te es pa ñol que se abrió ca mi no den tro del
cam po in te lec tual en la di rec ción del pe rió di co El Co rreo Espa ñol en -
tre 1901 y 1911, “[...] pe rio do en el que im pul só la di fu sión de las
fies tas de la Co va don ga y los Jue gos Flo ra les”.39

Esto com prue ba que aun que no fue ron mu chos, sí hubo es pa ño les 
preo cu pa dos por dar im pul so a la cul tu ra en Mé xi co. Años des pués se 
fun dó en la ciu dad de Mé xi co el co no ci do Ate neo de la Ju ven tud, en
el que to ma ron par te im por tan tes in te lec tua les me xi ca nos.

Si guien do la pro pues ta me to do ló gi ca de Mar tí nez Mon tiel, se
pue de afir mar que la in te gra ción de los es pa ño les a la eco no mía me -
xi ca na es irre fu ta ble. Esta au to ra sos tie ne que la in mi gra ción se pue -
de en ten der como la lle ga da de una per so na o gru po de per so nas a
otro país di fe ren te al de su lu gar de ori gen, ya sea en for ma es pon tá -
nea, obli ga da o for za da, pero que es ne ce sa rio ubi car los en el con tex -
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to his tó ri co y re cu rrir al aná li sis de fac to res eco nó mi cos, so cia les y
po lí ti cos para po der es ta ble cer el mar co en el que gru pos nu me ro sos 
de ex tran je ros se ins ta lan en el caso con cre to de di ver sos paí ses de
Amé ri ca, trans for man la vida so cioe co nó mi ca del con ti nen te y son
un fac tor di ná mi co en la trans for ma ción de la cul tu ra na cio nal en
cada país que se in ser tan. Ella ase ve ra que:

[...] la in mi gra ción ex tran je ra como he cho eco nó mi co y cul tu ral

tras cen den te en el Mé xi co con tem po rá neo que se re gis tra en el si glo 

XIX con los eu ro peos y asiá ti cos, y a me dia dos del si glo XX con los

re fu gia dos es pa ño les y la ti noa me ri ca nos cons ti tu yen las olea das

mi gra to rias más im por tan tes que tu vie ron un im pac to trans for ma -

dor. Las dos ex cep cio nes que de ben to mar se en cuen ta son: la po -

bla ción es pa ño la que des pués de la Co lo nia, en in mi gra ción per ma -

nen te, vie ne a re for zar las raí ces his pa nas, y la po bla ción ne gra

pro duc to de la es cla vi tud afri ca na co lo nial.40

Se gún Mar tí nez Mon tiel, es en el pri mer ni vel, el eco nó mi co, en
el que el em pre sa rio es pa ñol se in ser ta, es de cir, con tro la los me dios
de pro duc ción, e in clu so in cur sio na en una im por tan te gama de in -
dus trias y do mi na am plia men te tan to el co mer cio ma yo ri ta rio, como 
el mi no ri ta rio. Su pre sen cia en el me dio fi nan cie ro, con cre ta men te
en la ban ca, tam bién fue muy im por tan te como se verá en el si guien -
te in ci so.

Pre sen cia es pa ño la en la ban ca me xi ca na

A co mien zos de la dé ca da de los años ochen ta del si glo XIX se pro -

du jo la fun da ción de dos im por tan tes ban cos en la ciu dad de Mé xi -
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co, el Ban co Na cio nal Me xi ca no y el Ban co Mer can til Me xi ca no, am -

bos crea dos en 1882, pero que de bi do a la com pe ten cia en tre ellos

aca ba ron por fu sio nar se en 1884. Leo nor Lud low se ña la que el Ban -

co Mer can til Me xi ca no fue crea do por es pa ño les y me xi ca nos, con

un ca pi tal de cua tro mi llo nes de pe sos.41 Ésta fue la pri me ra ins ti tu -

ción de cré di to en Mé xi co.

Ma nuel Ibá ñez y Po sa da fue uno de los pro mo to res fun da men ta -
les y vo ce ro del gru po fun da dor, ade más de ser uno de los  co mer -
cian tes que poco a poco di ver si fi có sus in ver sio nes y lle gó a ser in -
dus trial y ban que ro en la ciu dad de Mé xi co. Él es de los pri me ros en
ca li fi car, como na cio na les, a los ca pi ta les es pa ño les in ver ti dos en esos 
ban cos ex pli can do que esas ga na cias ha bían sido ad qui ri das e in ver -
ti das en Mé xi co.42

La his to ria per so nal de Ibá ñez es otro ejem plo de la efi cien cia del 

sis te ma co man di ta rio:

[...] Ma nuel Ibá ñez y Po sa da fue otro de los gran des co mer cian -

tes-ban que ros es pa ño les de la ciu dad de Mé xi co en los tiem pos de

con so li da ción del Por fi ria to. Na tu ral de Co lom bres, Astu rias, se

casó con la me xi ca na Ma ría de Je sús Cor ti na Ica za. Di ri gió la casa

co mer cial Ibá ñez y Cía., que lue go, al re gre sar a Espa ña, trans fi rió a 

Anto nio Ba sa goi ti. Fun dó las fá bri cas La Vic to ria y San Fer nan do.

Tuvo em pre sas mi ne ras y fi gu ró en tre los ad qui rien tes de La Sau te -

ña, S. A. Pa rien te de Íñi go No rie ga Laso, Lud low lo in clu ye en tre

los pro pie ta rios agrí co las del Esta do de Mé xi co. Pé rez He rre ro lo

con si de ra un pro mo tor de la in dus tria tex til en la ca pi tal.43
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El ejem plo de Ibá ñez nos per mi te ob ser var una de las es tra te gias

prac ti ca das por el gru po es pa ñol, la del ma tri mo nio, pues en tre la

eli te se bus ca ba ca sar se con al guien o del mis mo gru po mi gra to rio, o 

bien con mu je res de la so cie dad me xi ca na, pero del mis mo es ta tus

so cial; los ape lli dos de su es po sa de no tan que era par te de las al tas

es fe ras so cia les: Cor ti na e Ica za.

Por otro lado, en tre los in mi gran tes que re cién lle ga ban, y que lo
ha cían sin re cur sos, el ma tri mo nio era igual men te uti li za do como es -
tra te gia, pues bus ca ban ca sar se con jó ve nes de for tu na, con vir tién -
do se ésta en una for ma de as cen so en la pi rá mi de so cial.

La bio gra fía de Anto nio Ba sa goi ti Arte ta44es otro de los ejem plos

de cómo su in ser ción en el ám bi to eco nó mi co de la co lo nia es pa ño la

se de bió al sis te ma co man di ta rio y su ma tri mo nio y pos te rior éxi to

eco nó mi co fue pro duc to de las re des so cia les y co mer cia les que se

ex ten dían, no sólo a la co lo nia es pa ño la, sino a las al tas es fe ras de la

so cie dad me xi ca na y a los círcu los del po der.

[...] Na ció en Algor ta (Viz ca ya) en 1849 y tuvo quin ce her ma nos; su

pa dre fue el ca pi tán de un tra sat lán ti co de car ga y pa sa je que na ve -

ga ba por las cos tas ame ri ca nas y así fue como dejó a tres de sus hi -

jos en Mé xi co, Pepe en Na ya rit, Jus to, via jan do y Anto nio en Ve ra -

cruz en el año 1870.45

El ori gen vas co de Ba sa goi ti no deja de es tar pre sen te como tam -
po co su en tre ga al tra ba jo, su per se ve ran cia, su rec ti tud y su res pon -
sa bi li dad. W. Dou glass es tu dió las cau sas de la emi gra ción en el país 
vas co y sus con clu sio nes mues tran que sir vie ron de “em pu je” a las
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gue rras na po leó ni cas, las car lis ta das, con sus re fu gia dos po lí ti cos y
los amar ga dos por la pér di da de fue ros; un cre ci mien to de mo grá fi -
co, es pe cial men te en las al deas don de el ex ce so de po bla ción res pec -
to a los re cur sos agrí co las fue de ter mi nan te y fac to res ex ter nos,
como el mo vi mien to so cia lis ta que cam bió el cli ma in te lec tual eu ro -
peo du ran te la se gun da mi tad del si glo XIX, o los avan ces en la tec no -
lo gía ma rí ti ma que fa ci li ta ron el tras la do tra sat lán ti co de mi llo nes de 
eu ro peos a va rios paí ses que com pi tie ron en tre sí en re clu tar in mi -
gran tes como par te de su pro pia po lí ti ca de de sa rro llo eco nó mi co
na cio nal. Influ ye ron tam bién los cam bios en la le gis la ción con res -
pec to a la emi gra ción, que con el tiem po li be ra li za ron las con di cio -
nes o li mi ta cio nes en el de re cho del ciu da da no es pa ñol de mar char se 
del país.46

Aquí es in te re san te se ña lar, que la ma yo ría de los vas cos eran

“hi dal gos”, es de cir, ca ba lle ros y que vi vían fun da men tal men te de la 

cría de ove jas y re ses, mien tras que en otras re gio nes es pa ño las eran

agri cul to res. Te nían tam bién un sen ti mien to de su pe rio ri dad a pe sar 

de la po bre za en la que se en con tra ban los he re de ros de ca se ríos y

por ello, los “se gun do nes”, (los hi jos que no te nían de re cho a la he -

ren cia fa mi liar) fue ron los que en el con jun to de sus ex pe rien cias in -

di vi dua les se sen tían ca pa ces de abar car el mun do en te ro.47

Ba sa goi ti ha bía to ma do un cur so de con ta bi li dad y te nía un tí tu -
lo de pe ri to mer can til de la Uni ver si dad de Se vi lla, por lo que su ni -
vel de es co la ri dad era su pe rior al de otros in mi gran tes. Al lle gar a
Mé xi co, fue em plea do de mos tra dor del co mer cian te Anto nio Escan -
dón y des pués tra ba jó con Bru no Zal do, quien ra di ca ba en Ve ra cruz. 
Al poco tiem po se es tre nó como em pre sa rio fun dan do la em pre sa
Tex ti les Ja la pe ños, pero la men ta ble men te la fá bri ca se in cen dió y
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per dió todo. Poco des pués se aso ció con Bru no Zal do para crear la
fir ma “Ba sa goi ti-Zal do y Cía.” Re gre só a la ciu dad de Mé xi co y su
re la ción con un gru po de em pre sa rios de la re gión de Can ta bria que
se de sem pe ña ban en el sec tor fi nan cie ro y de ne go cios le per mi tió
en trar en con tac to con Ma nuel Ibá ñez y Po sa da, quien ha bría de con -
ver tir se en su tío po lí ti co, pues Fran cis ca Ruíz Ibá ñez, con quien se
casó, era su so bri na.48

En una en tre vis ta a José Ma ría Ba sa goi ti, su nie to, ex pli ca:

[...] La Ta ba ca le ra Me xi ca na nace por que don Ernes to Pu gi bet,

fran cés, due ño de ci ga rros El Buen Tono, le pide a Ba sa goi ti-Zal -

do y Cia., un cré di to para co se char ta ba co. Mi abue lo le pres ta

tres mi llo nes de pe sos de aque llos tiem pos. A Pu gi bet no le va

bien y le en tre ga el ta ba co co se cha do por que no pue de ha cer el

pago de la deu da. Con ese ta ba co Ba sa goi ti-Zal do y Cía., pone

una fá bri ca de ci ga rros en 1899, y en 1907 la con vier te en la Ta ba -

ca le ra Me xi ca na.49

A tra vés de la fu sión de los ban cos Ban co Na cio nal Me xi ca no y
Ban co Mer can til Me xi ca no se cons ti tu yó el Ban co Na cio nal de Mé xi -
co en 1884. Los ca pi ta lis tas es pa ño les de am bos ban cos tu vie ron una
gran pre sen cia en él e in clu so ocu pa ron pues tos en el pri mer Con se -
jo de Admi nis tra ción. Entre los que más des ta ca ron se en cuen tran:
Be ni to Are na, José Ma ría Ber me ji llo, Fé lix Cue vas, José Gar go llo,
Ma nuel Ibá ñez, Pe dro Mar tín y Fran cis co M. Pri da. Más ade lan te se
in cor po ra rían a este gru po de ban que ros Sa tur ni no Sau to, Ma nuel
Ro ma no Ga vi to, Anto nio Ba sa goi ti y Eu se bio Gon zá lez.50
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Lud low co men ta que los re cur sos que in vir tie ron eran pro duc to

de alian zas con in ver sio nis tas de mer ca dos na cio na les del Cen tro,

Ba jío y Gol fo y que: “[...] el ca pi tal ban ca rio pro vi no de una red

mer can til y cre di ti cia que abar có la ciu dad de Mé xi co, los es ta dos

de Mé xi co, Gua na jua to y Que ré ta ro, lle ga ba has ta San Luis Po to sí y 

Za ca te cas, y ade más cu bría en ti da des del gol fo de Mé xi co: Ve ra -

cruz, Ta bas co, y Ta mau li pas”.51 

Con ti nuan do con la bio gra fía de Anto nio Ba sa goi ti, que como se

pue de apre ciar, se in te gró al gru po de em pre sa rios es pa ño les que

ad qui rie ron el Ban co Na cio nal de Mé xi co, en 1886 ocu pó la si lla de

con se je ro su plen te y para 1889 se con vir tió en con se je ro pro pie ta -

rio.52 Ya como ban que ro di ver si fi có sus in ver sio nes:

[...] Las pri me ras ini cia ti vas fa bri les pro pias de la casa ban ca ria pri -

va da de Ba sa goi ti fue ron una em pre sa tex til en Ja la pa, la fá bri ca El

Sal va dor, de hilo; y en fá bri cas de lino en Ta ji ma roa, Mi choa cán; la

em pre sa tex til la ne ra La Vic to ria (la se gun da más im por tan te del

país), y tex ti les de al go dón: La Vir gen, la So cie dad San Anto nio

Abad, Ve lo ci tán, S.A. y El Pro gre so Indus trial, S.A. Al mis mo tiem -

po, para con tra rres tar los avan ces del con glo me ra do tex til, CIDOSA,

im pul sa do por em pre sa rios fran ce ses, Ba sa goi ti y Ba rro so Arias se

unie ron con los No rie ga para fun dar la Com pa ñía Indus trial de

Atlix co, S.A. Por úl ti mo, el más co no ci do de los gran des pro yec tos

in dus tria les en los que par ti ci pó, la crea ción de la Com pa ñía de Fie -

rro y Ace ro de Mé xi co, S.A. (Fun di do ra de Mon te rrey).53 
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Su par ti ci pa ción en esta úl ti ma em pre sa, fue una in vi ta ción del
go ber na dor del es ta do de Nue vo León, ge ne ral Ber nar do Re yes y el
pre si den te Por fi rio Díaz. Ba sa goi ti fue el ma yor ac cio nis ta, apor tan -
do el 21% del ca pi tal y la em pre sa se fun dó en 1900. Ese mis mo año
de ci dió re gre sar a Espa ña, de jan do de apo de ra do ge ne ral de sus ne -
go cios a Adol fo Prie to y fun dó allá el Ban co His pa no Ame ri ca no. La
so cie dad se cons ti tu yó el 25 de oc tu bre de 1900 y el Pri mer Con se jo
de Admi nis tra ción del ban co es tu vo en ca be za do por Anto nio Ba sa -
goi ti y Arte ta como pre si den te; Bru no Zal do y Ri ve ra, vi ce pre si den -
te; Flo ren cio Ro drí guez y Ro drí guez, pri mer vo cal, y Luis Ibá ñez y
Po sa da, se gun do vo cal.54

Como pre si den te del Ca si no Espa ñol en 1896 tuvo una re le van te

ac tua ción, pues ade más de que se lo gró por fin ad qui rir el pre dio de

“la casa de la ca lle del Espí ri tu San to nú me ro uno y me dio” (ac tual -

men te Isa bel La Ca tó li ca), en esos años se es ta ba li bran do la gue rra

en Cuba (Esta dos Uni dos con tra Espa ña) por lo que Ba sa goi ti, jun to

con Te lés fo ro Gar cía, fun da ron la Jun ta Pa trió ti ca el 29 de sep tiem -

bre de 1895. Ésta te nía por ob je to reu nir fon dos para pre miar a los

sol da dos es pa ño les en Cuba. La res pues ta de la co lo nia es pa ño la fue 

sin pre ce den tes y se de ci dió uti li zar los fon dos para com prar un bar -

co con el fin de apo yar a la Arma da Espa ño la y así con tri buir a la de -

fen sa de la so be ra nía es pa ño la en Cuba.55

Pero an tes de que el di ne ro pu die ra ser en via do a la isla, Espa ña

per dió la gue rra y se “fir mó el Tra ta do de Pa rís el 10 de di ciem bre

de 1898, me dian te el cual re nun cia ba a todo de re cho de so be ra nía y

pro pie dad so bre Cuba, ce dien do a Esta dos Uni dos la isla de Puer to

Rico y las de más que es ta ban bajo su so be ra nía en las Indias Occi -
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den ta les y Guam.” La Jun ta Pa trió ti ca aún con ta ba con lo re cau da do

y de ci dió en viar ali men tos a los sol da dos y a la po bla ción de Cuba.56

La Jun ta Pa trió ti ca acor dó re par tir el re ma nen te so bran te de 182

mil pe sos en par tes igua les en tre el Ca si no Espa ñol y la So cie dad de

Be ne fi cen cia Espa ño la. Pero en una asam blea de la Jun ta Di rec ti va se 

tomó la de ci sión de po ner todo el ca pi tal a dis po si ción del Ca si no

Espa ñol con el ob je to de que pu die ran re mo de lar sus ins ta la cio nes y

el Ca si no pa ga ría un in te rés anual del 5% a la SBE mien tras po día li -

qui dar le la deu da (que con sis tía en la mi tad del ca pi tal). Se le otor -

ga ba al Ca si no un pla zo de diez años, mis mo que se po dría pro lon -

gar otros diez más y así su ce si va men te; los pa gos se efec tua rían por

se mes tres ven ci dos. Esta re so lu ción que dó con ver ti da en un con tra to 

de cen so con sig na ti vo, por es cri tu ra ante no ta rio y fir ma da el pri me -

ro de ju lio de 1905.57

Por los lo gros de la Jun ta Pa trió ti ca la rei na re gen te de Espa ña,

Ma ría Cris ti na le con ce dió a Ba sa goi ti el tí tu lo de Mar qués de Algor -

ta, pero don Anto nio lo re cha zó e in clu so or de nó a su fa mi lia que

nun ca uti li za ra di cho tí tu lo por con si de rar que el mé ri to era de toda

la co lo nia es pa ño la. 

Ca rre ño men cio na como ban que ros tam bién a José Sán chez Ra -

mos, José Gon zá lez Misa y Va len tín Elco ro.58 

 Para co rro bo rar lo que se ha ve ni do ha cien do hin ca pié en el sen -

ti do de que las di rec ti vas de las ins ti tu cio nes es pa ño las es tu vie ron

con tro la das por la eli te, bas ta ob ser var que de este se lec to gru po de

ban que ros José Ma ría Ber me ji llo fue pre si den te del Ca si no Espa ñol

en dos oca sio nes (1881 y 1901-1904). Por su par te, Fé lix Cue vas
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(1890) y Ma nuel Ro ma no Ga vi to (1904-1905) fue ron pre si den tes de

la SBE; Ma nuel Ibá ñez (1884), Anto nio Ba sa goi ti (1896-1897), Sa tur ni -

no A. Sau to (1898-1899) y Eu se bio Gon zá lez (1912-1913), fue ron pre -

si den tes del Ca si no Espa ñol y Fran cis co M. Pri da jun to con casi to -

dos los an tes men cio na dos fue ron quie nes fun da ron la Cá ma ra de

Co mer cio Espa ño la en 1890. 

En 1886, va rios miem bros de la eli te de la co lo nia es pa ño la com -

pra ron la su cur sal in gle sa del Ban co de Lon dres y Sud amé ri ca, en la

que par ti ci pa ron Íñi go No rie ga y Juan Lla me do, así como Andrés

Ber me ji llo, Re mi gio No rie ga y José Sán chez Ra mos.59 

La pri me ra y se gun da dé ca das del si glo XX fue ron tes ti gos de la

con so li da ción de los em pre sa rios-ban que ros es pa ño les en la eco no -

mía me xi ca na: 

[...] El Ban co Orien tal de Mé xi co, S.A., que se inau gu ró en 1900 con

un ca pi tal de tres mi llo nes de pe sos (1.5 mi llo nes de dó la res). Su

pues ta en mar cha su pu so la par ti ci pa ción, en tre otros, de Ra món

Ga vi to, Sota y Cía. y San tos Le to na y Cía. Pero en gran me di da, uno 

de sus im pul so res es tra té gi cos fue el más ilus tre em pre sa rio his pa -

no, Ma nuel Ri ve ro y Co lla da[...] El Orien tal sus cri bió 20 mil de las

30 mil ac cio nes que se lan za ron al mer ca do con el Ban co His pa noa -

me ri ca no de Ma drid, cuyo pre si den te era Anto nio Ba sa goi ti. De las

10 mil res tan tes, más de 3.700 fue ron to ma das por es pa ño les: Ángel 

So la na, Ni ca sio Sota, Luis La vín, Ulpia no Cuer vo, Agus tín de la Hi -

dal ga, Fran cis co M. Con de, Ismael Álva rez y José Zo rri lla; o por

em pre sas con so cios es pa ño les: Ri ve ro y Qui ja no, Sánchez Ga vi to y

Cía., Ga vi to y Vi llar, S. de Le to na y Cía., y C. No rie ga y Cía. De este 

modo, el 79,1 de tal au men to de ca pi tal fue apor ta do por es pa ño les: 
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66,6% por el Ban co His pa noa me ri ca no de Ma drid y «el res to por di -

ver sas com pa ñías y ca pi ta lis tas de esa na cio na li dad, ra di ca dos en

nues tro país».

[...] Al fu sio nar se en 1909 con los ban cos de Oa xa ca y de Chia pas, su

ca pi tal pasó a 8 mi llo nes (4 mi llo nes de dó la res) en la rees truc tu ra -

ción ac cio nal que de bió efec tuar se, 5 mil nue vas ac cio nes que da ron

en ma nos de la ins ti tu ción ban ca ria El Des cuen to Espa ñol, S.A. y de

ocho em pre sas y/o in di vi duos es pa ño les: Qui ja no y Ri ve ro, Sán chez

Ga vi to y Cía.; Fran cis co M. Con de, José Vi llar, Agus tín de la Hi dal -

ga, Ángel So la na, Ángel Díaz Ru bín y Vi cen te Gu tié rrez Pa la cio.

El Ban co Re fac cio na rio Espa ñol y El Des cuen to Espa ñol de Pue bla,

fue ron otras dos ca sas ban ca rias pues tas en mar cha con par ti ci pa -

ción he ge mó ni ca de los his pa nos. El pri me ro fue fun da do a fi na les

de 1911, con un ca pi tal de 2 mi llo nes de pe sos. Era una ins ti tu ción

de di ca da a re fac cio nar la ac ti vi dad agrí co la e in dus trial, con prés ta -

mos ga ran ti za dos con co se chas, ma te rias pri mas o ma qui na ria. Los

es pa ño les —Ma nuel Ri ve ro y Co lla da, Ángel So la na, José Anto nio

Qui ja no, Be nig no Ro drí guez, Je sús Ri ve ro Qui ja no, Fe li cia no Co -

bián y la em pre sa S. Le to na e hi jos—ad qui rie ron el 43% de las ac -

cio nes.60

Mac Gre gor da las ci fras del ca pi tal es pa ñol in ver ti do en la ban ca 

du ran te la Re vo lu ción: 
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[...] 30% en el Ban co Na cio nal de Mé xi co, 30% en el Ban co de Lon -

dres y Mé xi co, 50% en el Ban co Mer can til de Ve ra cruz y 80% en el

Ban co Orien tal de Mé xi co.61

Co lla do He rre ra sin te ti za la si tua ción de la ban ca me xi ca na al ini -

ciar la se gun da dé ca da del si glo XX:

[...] La si tua ción irre gu lar de los ban cos prác ti ca men te oca sio nó la

in mo vi li za ción de los cré di tos y el flo re ci mien to de su cur sa les de

ban cos ex tran je ros y de dis tin tas ins ti tu cio nes ban ca rias, que ope ra -

ban sin con ce sión, am pa ra das por el có di go de co mer cio; pro li fe ra -

ron al gra do de con cen trar bue na par te de los de pó si tos por que el

pú bli co las con si de ra ba más se gu ras. La es ca sez de cré di to afec ta ba 

a los ne go cios en ge ne ral y la poca circulación fiduciaria

complicaba las operaciones comerciales.

A par tir de 1920 una ten den cia a la baja del pre cio in ter na cio nal de

la pla ta tra jo mu chos pro ble mas al país. A pe sar de que Mé xi co ha -

bía adop ta do el pa trón oro des de 1905, mu chos pro ble mas obs ta cu -

li za ron su vi gen cia en la prác ti ca des pués de 1910. De bi do a que

Mé xi co era un gran pro duc tor ar gen tí fe ro, nu me ro sas ope ra cio nes

se rea li za ban con el me tal blan co, su je to a enor mes de va lua cio nes y 

fluc tua cio nes a par tir de 1920, si tua ción aun más di fí cil de en fren tar 

por la de fi cien te cir cu la ción de bi lle tes62 que pri va ba en esos años.

La ma ne ra en que se for jó la re cons truc ción no res pon día a un pro -

yec to cla ra men te de li nea do, sino que más bien fue pro duc to de las

ins ti tu cio nes de Obre gón, de su agu de za po lí ti ca, del peso que te -

nían cier tos sec to res, de la eli te eco nó mi ca na cio nal, de la in fluen cia 
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de los pe tro le ros y de las pre sio nes de sec to res po pu la res. No obs -

tan te para el cau di llo [Obregón] eran cla ras las prio ri da des: re sol -

ver el pro ble ma ban ca rio, sen tar las ba ses de un nue vo acuer do con 

los an ti guos fi nan cie ros por fi ris tas y fun dar el ban co úni co de emi -

sión para em pren der la re cons truc ción.63

En 1922, la Re vis ta Espa ño la, vo ce ro in for ma ti vo de la co lo -
nia es pa ño la, fe li ci ta ba y ha cía re fe ren cia del buen ma ne jo de
esta ins ti tu ción:

[…] La agu dí si ma cri sis fi nan cie ra por la que atra vie sa Mé xi co ha

ve ni do a dar re al ce a un he cho al ta men te sig ni fi ca ti vo, y ha la ga dor

para la Co lo nia Espa ño la. La ab so lu ta sol ven cia y es ta bi li dad eco -

nó mi ca de El Cré di to Espa ñol de Mé xi co, S.A., gran ins ti tu ción ban -

ca ria que bien pue de con si de rar se como algo pro pio y ofi cial de la

co lec ti vi dad his pa na que aquí re si de.64

Lo ren zo Río se ña la que en tre los miem bros del Con se jo Admi nis -

tra ti vo se pue den en con tra ban: Brau lio Iriar te, Fé lix de Mar ti no

Díez, Andrés Fer nán dez, San tia go Ga las, Ma xi mi lia no del Ro sal,

Eduar do de No rie ga, Fran cis co Cil ve ti.65

En un in for me que en vió el mi nis tro es pa ñol en Mé xi co al mi nis -

tro de Esta do es pa ñol res pec to a El Cré di to Espa ñol, S.A., afir ma ba

que era una ins ti tu ción ban ca ria es ta ble ci da para in ten si fi car las re -

la cio nes co mer cia les en tre Espa ña y Mé xi co, que atendía to das las

pla zas de Mé xi co y Esta dos Uni dos de Amé ri ca, y que ha bía sido

fun da da el 20 de oc tu bre de 1919. Entre sus prin ci pa les fun cio nes es -
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ta ba la asig na ción de cré di tos co mer cia les para la ex por ta ción e im -

por ta ción de pro duc tos so bre todo los des ti na dos a la ciu dad de Mé -

xi co y a los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Asi mis mo rea li za ba

mo vi mien tos como car tas de cré di to, ór de nes por te lé gra fo, gi ros,

va lo res en cus to dia y pago de di vi den dos, cuen tas co rrien tes en mo -

ne da me xi ca na, pe se tas, dó la res y pago de in te re ses.66

Entre sus con se je ros se en con tra ban per so na li da des que ha bían

ad qui ri do un gran pres ti gio de bi do a sus triun fos en el te rre no eco -

nó mi co, como Brau lio Iriar te, Fé lix de Mar ti no Díez, Andrés Fer nán -

dez, San tia go Ga las, Ma xi mi lia no del Ro sal, Eduar do de No rie ga,

Fran cis co Cil ve ti, Ma nuel Ga ray y Ángel Gon zá lez. To dos ellos es tu -

vie ron tam bién vin cu la dos con las aso cia cio nes y cen tros es pa ño les,

Brau lio Iriar te fue pre si den te en va rias oca sio nes del Cen tro Vas co y

del Ca si no Espa ñol; Fé lix de Mar ti no Díez fue pre si den te del Ca si no

Espa ñol (1917-1918); Andrés Fer nán dez, fue pre si den te de la Jun ta

Espa ño la de Co va don ga (1920-1921 y 1921-1922); San tia go Ga las

tam bién fue pre si den te de la Jun ta Espa ño la de Co va don ga

(1919-1920) y pre si den te del Ca si no Espa ñol (1921-1922); Eduar do

de No rie ga fue pre si den te de la Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio, pri -

me ro en 1912 y des pués en 1919 y 1920 y Fran cis co Cil ve ti fue el vi -

ce pre si den te en la mis ma Jun ta Di rec ti va, jun to con Eduar do de No -

rie ga de la Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio; Ma nuel Ga ray, fue

pre si den te si mul tá neo tan to en el Club Espa ña, como en la Cá ma ra

Espa ño la de Co mer cio (1923-1924). Ángel Gon zá lez tam bién per te -

ne ció a las Di rec ti vas de la Jun ta Espa ño la de Co va don ga.

Este ban co tuvo su cur sa les en Tam pi co, Ve ra cruz y Pue bla, sien -

do el ban co al que acu día la ma yo ría de la co lo nia es pa ño la. Su ca pi -

tal en 1926 era de cua tro mi llo nes de pe sos. La pro pues ta de la Con -
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ven ción Ban ca ria ten día a am pliar las tran sac cio nes co mer cia les para 

lo cual se ha cía ne ce sa rio in cre men tar los ser vi cios ban ca rios.67

En 1922, la Re vis ta Espa ño la, vo ce ro in for ma ti vo de la co lo nia

es pa ño la, fe li ci ta ba y ha cía re fe ren cia del buen ma ne jo de esta

ins ti tu ción:

[...] La agu dí si ma cri sis fi nan cie ra por la que atra vie sa Mé xi co ha

ve ni do a dar re al ce a un he cho al ta men te sig ni fi ca ti vo, y ha la ga dor

para la Co lo nia Espa ño la. La ab so lu ta sol ven cia y es ta bi li dad eco -

nó mi ca de El Cré di to Espa ñol de Mé xi co, S.A., gran ins ti tu ción ban -

ca ria que bien pue de con si de rar se como algo pro pio y ofi cial de la

co lec ti vi dad his pa na que aquí re si de.68

Lo que re com pen só a es tos em pre sa rios fi nan cie ros no fue el éxi -
to eco nó mi co, ni tam po co que ha yan con tri bui do a con for mar a la
bur gue sía ca pi ta lis ta que fue el mo tor de la eco no mía me xi ca na du -
ran te las pri me ras dé ca das del si glo XX, sino su fun da men tal par ti ci -
pa ción en la crea ción de las aso cia cio nes y cen tros es pa ño les, lo gran -
do así su per so nal cri sol de fan ta sías en el que se mez clan sus
an te ce den tes más re mo tos, de ca ren cias y tra ba jos, de pue blos dis -
tan tes nun ca ol vi da dos, siem pre ama dos y año ra dos y lo gros eco nó -
mi cos y so cia les que cul mi nan en la per te nen cia, for ma ción y de sa -
rro llo de cen tros e ins ti tu cio nes que los re cor da rán y nom bra rán
como es pa ño les dis tin gui dos, sa li dos de lu ga res muy hu mil des. 
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La So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la 
du ran te el Por fi ria to

Como ya se dijo, en 1876 se ad qui rió la pro pie dad en la Ca lle de

Niño Per di do 17 en don de se ins ta ló la Casa de Sa lud y Asi lo. La

Be ne fi cen cia tam bién tomó la de ci sión de com prar unos te rre nos

para ins ta lar un pan teón en el que se se pul ta se a los es pa ño les que

fa lle cie ran en Mé xi co, idea que ha bía sido ex pues ta en 1865 por don 

Fran cis co Pé rez Ortiz. Este asun to se tra tó en va rias asam bleas

apro bán do se en 1874, en que se lo gró la con ce sión del Eje cu ti vo

para el es ta ble ci mien to del mis mo, pero esta his to ria se re la ta rá en

el in ci so co rres pon dien te al Pan teón Espa ñol.

A par tir de esta épo ca, se or ga ni za ron ac ti vi da des cul tu ra les y

de por ti vas como una fuen te de re cur sos para la Be ne fi cen cia. La co -

mi sión de fes te jos, ele gi da para el bie nio de 1886-1887, re cau dó el di -

ne ro mon tan do es pec tácu los para los so cios.

En 1888 la Jun ta Di rec ti va de cidió com prar las ca sas co lin dan tes

con el Asi lo para evi tar di fi cul ta des, és tas fue ron las del nú me ro 15 y 

16 de la ca lle de Niño Per di do y se pensó en re mo de lar el Asi lo y

cons truir un edi fi cio que ofre cie ra me jo res ser vi cios.69 El Le ga do So -

me ra, un tes ta men to que fa vo re ció a la SBE y a otras be ne fi cen cias70,

em pe zó ese mis mo año a ren dir di vi den dos, sien do es ti pu la do en

una cláu su la que a par tir de ese año, se rían en tre ga dos anual men te

los in te re ses del ca pi tal a la Jun ta Di rec ti va en tur no, lo que fue de
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70 Este Le ga do tam bién be ne fi ció al Hos pi tal de Je sús, al Insti tu to Val di vie so o de “La
Luz”, a las Be ne fi cen cias Fran ce sa, Sui za y Bel ga y al Hos pi tal Nor tea me ri ca no,
Ibíd., pp. 215 -216.



gran ayu da para la obra que se te nía pla nea da en la Casa de Sa lud y

Asi lo de Niño Per di do, sien do has ta el 2 de mayo de 1890 que en tró

en fun cio nes la par te cons trui da del Asi lo.71

 En esta épo ca las asam bleas anua les que se lle va ban a cabo para
cam biar las me sas di rec ti vas, se efec tua ban en el Ca si no Espa ñol, de -
bi do a la fal ta de un lu gar ade cua do en el Asi lo de Niño Per di do.
Por esta ra zón, y a pe sar de ha ber com pra do las ca sas co lin dan tes al
Asi lo, se em pe zó a pen sar en la com pra de un te rre no más gran de,
con el fin de am pliar lo y cons truir un sa na to rio que cu brie ra las ne -
ce si da des de es pa cio, hi gie ne, avan ces tec no ló gi cos y todo lo ne ce sa -
rio para po der dar aten ción a los cada vez más nu me ro sos so cios.

Los ré di tos que pro du je ra el Le ga do So me ra en mu cho con tri bu -

ye ron a im pul sar las obras que rea li zó la Be ne fi cen cia.

En el año de 1900, se uti li zó por vez pri me ra un cré di to que otor -
gó el Ban co de Lon dres por 25 mil pe sos. Sin em bar go, en el año si -
guien te la si tua ción em peo ró y tu vie ron que ser sus pen di das las
obras de am plia ción que se ha bían em pe za do en el Asi lo.

Las Her ma nas Jo se fi nas, que se ha bían he cho car go de los en fer -

mos des de que se ha bía fun da do la Casa Asi lo de Niño Per di do, pre -

sen ta ron su re nun cia y la Jun ta Di rec ti va acor dó pa gar les el via je de

re gre so a Espa ña, re cu rrien do a las Her ma ni tas de los Po bres para

que se hi cie ran car go del Asi lo.

El 7 de no viem bre de 1899, se ex pe dió en Mé xi co la Ley de Be ne -

fi cen cia Pri va da. El ob je to de ésta, era que to das las be ne fi cen cias

pri va das, in clui da la es pa ño la, pu die ran te ner una vida le gal, sien do 

ne ce sa rio so me ter se a di cha ley, lo que se lle vó a cabo el 21 de di -

ciem bre de 1901, ante un no ta rio pú bli co.
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En la se sión de la Jun ta de Be ne fi cen cia Pri va da del día 23 de di -

ciem bre de 1901 fue ron dic ta das las si guien tes re so lu cio nes:

1.[...] La SBE está cons ti tui da con arre glo a la ley.

2.Son de apro bar se los es ta tu tos de di cha so cie dad.

3.Que da so me ti da a la vi gi lan cia de la Jun ta y goza de las exen cio -

nes es ta ble ci das en la ley.

4.El pa tro na to de la men cio na da So cie dad, para los efec tos le ga les,

se ejer ce por la Jun ta Di rec ti va de la mis ma, en los tér mi nos de los

Esta tu tos.

5.Para los efec tos le ga les, pro to co lí cen se los do cu men tos pre sen ta -

dos, el acta de vi si ta y el dic ta men re la ti vo del abo ga do de fen sor en 

el Re gis tro de Instru men tos del No ta rio de sig na do.

Se tu vie ron tam bién que in ven ta riar las pro pie da des que po seía

la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la has ta ese mo men to para po -

der las in cluir en la es cri tu ra:

1.La “Casa de Sa lud y Asi lo”, con do mi ci lio en la ca lle de Niño Per -

di do 17 (4,435 m2).

2.El “Pan teón Espa ñol”, en la Mu ni ci pa li dad de Ta cu ba (10 hec tá -

reas y 3064 m2).72

Unos años más tar de la So cie dad lo gró que le fue ra con ce di da la

exen ción de im pues tos al Pan teón Espa ñol.

Un asun to de suma im por tan cia para la Be ne fi cen cia fue la crea -

ción de la Jun ta Espa ño la de Co va don ga en el año de 1901. Esta or -

ga ni za ción tuvo como fin pri mor dial re cau dar di ne ro para apo yar la.
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La Jun ta or ga ni zó anual men te las Fies tas de Co va don ga, el 8 de

sep tiem bre, que eran las más po pu la res de cuan tas se ce le bra ban por 

la co lo nia es pa ño la en Mé xi co. Las ga nan cias que pro du cían se en -

tre ga ban ín te gra men te a la Be ne fi cen cia para que con ti nua ra con su

al truis ta la bor.73

La SBE es ta ble ció, a pe ti ción de don Te lés fo ro Gar cía, la ce le bra -
ción de una misa anual en ho nor de los be ne fac to res de la mis ma,
ade más de la que ya se ve nía ce le bran do anual men te a la Pu rí si ma
Con cep ción de Ma ría.

La SBE en 1904 con ta ba con un ca pi tal de 682,316 pe sos, se gui da

por la es ta dou ni den se (316,391) y la fran ce sa, sui za y bel ga

(201,167).74

Se con si guió tam bién que el tra sat lán ti co “El Mar qués de Co mi -

llas”,75 au men ta ra el des cuen to que ve nía con ce dien do en los pa sa jes 

para re pa tria dos, del 15 al 25%, para puer tos del Me di te rrá neo.

En el cam bio de mesa di rec ti va del si guien te año asu mió la Pre si -

den cia don Quin tín Gu tié rrez, a quien le fue en co men da da la res -

pon sa bi li dad de ser el nue vo ad mi nis tra dor del Le ga do So me ra.

Este Le ga do, como ya se ha bía men cio na do, fue he cho a la So cie -

dad de Be ne fi cen cia Espa ño la, al igual que a la Be ne fi cen cia Fran ce -

sa, al Hos pi tal Val di vie so o de la Luz, al Hos pi tal Ame ri ca no y al

Hos pi tal de Je sús, por don Fran cis co So me ra, lo que pro du jo in con -

ta bles uti li da des a to dos ellos, por con cep to de in te re ses.
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75 El Mar qués de Co mi llas era uno de los bar cos per te ne cien tes a la Com pa ñía
Tra sat lán ti ca Espa ño la an tes men cio na da.



Don Íñi go No rie ga frac cio nó una in men sa ex ten sión de te rre no

co no ci da como La Viga y donó a la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa -

ño la una man za na com ple ta con 20 mil m2 de ex ten sión para que

fue ra des ti na do al uso de la SBE.76

En 1909 se es ta ble ció en el Asi lo un con sul to rio gra tui to, en el
cual se ad mi tie ron no sólo es pa ño les sino en fer mos de cual quier
na cio na li dad. Al tér mi no del ejer ci cio de ese año, la Jun ta Di rec ti -
va en tre gó 33,636.36 pe sos con lo que se de ci dió am pliar el Asi lo
en el mis mo lo cal que ocu pa ba, úni ca men te com pran do los te rre -
nos ad ya cen tes.

Al ini cio del año de 1910 nada ha cía pre ver den tro de la vida co -
ti dia na de la Be ne fi cen cia, los di fí ci les años que es ta rían por vi vir
de bi do a los acon te ci mien tos po lí ti cos y so cia les que con du ci rían a la 
caí da de Por fi rio Díaz y al le van ta mien to de Fran cis co I. Ma de ro.

Para se guir con un or den cro no ló gi co de ja re mos la his to ria de la

SBE, mis ma que re to ma re mos en el ca pí tu lo II, en el in ci so: So cie dad

de Be ne fi cen cia Espa ño la du ran te la Re vo lu ción Me xi ca na.

El Pan teón Espa ñol

La pri me ra men ción que se hace so bre la ne ce si dad de con tar con

un pan teón ex clu si vo para es pa ño les fue en la se sión de la Jun ta Di -

rec ti va del 30 de oc tu bre de 1865, cuan do el doc tor Fran cis co Pé rez

Ortiz pro pu so que se ría con ve nien te te ner una “man sión, des pués

de muer tos”, lo que fue acep ta do por una ni mi dad y se de ci dió tra -

tar lo en la Asam blea del 29 de no viem bre del mis mo año, y fi nal -

men te pre sen tó un dic ta men en la Jun ta Ge ne ral del 31 de di ciem -
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bre. Los pro duc tos del pan teón se rían des ti na dos para apo yar los

egre sos de la Be ne fi cen cia Espa ño la. Se acor dó nom brar una co mi -

sión para su es tu dio.77

En 1871, el Ayun ta mien to de la Ciu dad de Mé xi co es ta ba cons -
tru yen do un Pan teón Ci vil en Ta cu ba ya. En una jun ta rea li za da en la 
SBE, se su gi rió com prar un lote den tro de aquél, para que fue ra ocu -
pa do por la co lo nia es pa ño la. En un pri mer mo men to los in te gran tes 
de la asam blea del 10 de no viem bre de 1871, lo apro ba ron e in vi ta -
ron al Ca si no Espa ñol a co la bo rar en el pro yec to. Dos años des pués
se cam bió de opi nión re cha zan do la pro pues ta del Ayun ta mien to y
se de ci dió com prar unos te rre nos para que el pan teón fue ra ex clu si -
va men te para es pa ño les. Como no se con ta ba con todo el di ne ro se
tuvo que hi po te car la Casa del Asi lo de Niño Per di do y  se con tó
tam bién con la apor ta ción de va rios so cios.

El pri mer em pla za mien to se in ten tó ubi car lo en un te rre no en la
Ri be ra de San Cos me, pero las au to ri da des de ne ga ron el per mi so y
fue el 29 de no viem bre de 1883, que Ra món Fer nán dez, go ber na dor
del Dis tri to Fe de ral, fir mó jun to con José V. del Co lla do, pre si den te
de la SBE, la es cri tu ra con ce sio na ria a fa vor de ésta para la for ma ción
de un pan teón es pa ñol, ubi ca do en la mu ni ci pa li dad de Ta cu ba de
Mo re los, D.F.78 

[...] Con tan do ya la Be ne fi cen cia Espa ño la con esta con ce sión for ma -

li za en abril 18 de 1884 la ope ra ción de com pra-ven ta del te rre no de -

no mi na do “El San tí si mo”, por el que paga la can ti dad de $1,200.00,

mas como este te rre no fue se in su fi cien te para for mar el Pan teón que
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ya es ta ba pro yec ta do, la mis ma so cie dad ad qui rió en no viem bre de

1887, en la suma de 3,900.00 pe sos los te rre nos co no ci dos con el

nom bre de San Se bas tián, La Ca bre ra, San Ni co lás, San to Entie rro y

Nues tro Amo, que en jun to ha cen una su per fi cie apro xi ma da de

98,259 me tros cua dra dos y que uni dos a la su per fi cie del te rre no El

San tí si mo, for man un to tal de 103,063 me tros cua dra dos.79 

Este pre dio co lin da ba por el Nor te y Oes te con te rre nos de la Ha -

cien da del Prie to, pro pie dad de Ma nuel V. Vi dal, al Este con el Pan -

teón Ame ri ca no y al Sur, con el ca mi no na cio nal de San Bar to lo Nau -

cal pan a Ta cu ba. 

En la se sión del 29 de agos to de 1883, Ma nuel V. Vi dal, due ño de

los te rre nos in me dia tos y vo cal de la Jun ta de la SBE, ofre ció ven der a 

ésta, una fran ja de te rre no para en san char el del Pan teón y que pu -

die ra que dar de for ma re gu lar, con la con di ción de que se le pa sa ran 

sus ma gue yes al lado opues to de la zan ja, con di cio nes que la Jun ta

acep tó.80

En la es cri tu ra de ce sión se au to ri za ba a la SBE que el pan teón se

ri gie ra con las si guien tes ba ses:

• [...] La So cie dad cir cun da rá el te rre no con una ta pia de dos

me tros de al tu ra cuan do me nos, y hará plan ta cio nes de ár bo -

les en el in te rior que sin pro du cir bas tan te som bra per mi tan

una bue na ai rea ción.

• Las fo sas ten drán dos me tros de pro fun di dad por ochen ta cen -

tí me tros de an cho cuan do me nos, for man do lí neas rec tas. La di -

fe ren cia de una a otra fosa será por lo me nos de cin cuen ta cen -
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tí me tros y de se sen ta cen tí me tros la dis tan cia de una lí nea de

fosa a otra.

• Si por mo ti vos de hi gie ne se man da se a clau su rar el Pan teón de que 

se tra ta, la So cie dad con ti nua rá dis fru tan do el im por te de los re -

fren dos, sin que el Go bier no del Dis tri to Fe de ral que de obli ga do a

sa tis fa cer can ti dad al gu na como in dem ni za ción.

Las si guien tes cláu su las, has ta la duo dé ci ma, se re fie ren a los pa gos 

a que se obli ga ba la SBE con el Go bier no del Dis tri to Fe de ral por los

de re chos co rres pon dien tes al Re gis tro Ci vil y a las con di cio nes con

las que de be ría de cum plir el Pan teón para ser apro ba do por el

Con se jo Su pe rior de Sa lu bri dad, así como de ter mi nar los gas tos de

es cri tu ras y tes ti mo nios.81

En una jun ta ge ne ral pre si di da por la SBE, se pre sen ta ron los

pla nos, el pre su pues to y el pro yec to para la cons truc ción del pan -

teón y se de ter mi na ron las con di cio nes para su fra gar los gas tos de

la hi po te ca.

En la se sión del 25 de fe bre ro de 1885 se acor dó dar lec tu ra del Re -
gla men to Ge ne ral82 en el que que da ron apro ba dos nue ve ar tícu los:

Art. 1º. “El Pan teón Espa ñol es pro pie dad de la So cie dad de Be ne fi -

cen cia Espa ño la”.

Art. 2º. “En re pre sen ta ción de la So cie dad, las Jun tas Di rec ti vas de

ésta ejer ce rán la su pe rior ad mi nis tra ción por me dio de los Encar ga -

dos del re gis tro y del go bier no in te rior”.
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82 El do cu men to ori gi nal del Re gla men to Ge ne ral del Pan teón de  la So cie dad de
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pro pie dad que se ex ten dían al com prar las fo sas ve nía im pre so por la par te de
atrás, por lo que éste fue to ma do de un tí tu lo ex ten di do “a per pe tui dad”  el 10 de
fe bre ro de 1899 fir ma do por Fer nan do Domec.



Art. 3º. “Las con ce sio nes de te rre nos para las in hu ma cio nes pue den 

ser or di na rias, ex cep cio na les, tem po ra les y per pe tuas y me di rán

2.50 m, de lar go y 1.25 mts. de an cho, para adul tos, y 2 mts. de lar -

go y 1 m, de an cho para pár vu los me no res de 12 años.”

y 4º “El pre cio de las di ver sas con ce sio nes y el de los re fren dos, bó -

ve das par ti cu la res, in hu ma cio nes y ex hu ma cio nes de res tos etc.

cons tan en el Re gla men to Inte rior del Pan teón.” 

Art. 5º. “Con el ob je to de guar dar el or den de bi do la So cie dad se re -

ser va el de re cho de se ña lar el lu gar en que se ha de ve ri fi car cada

una de las in hu ma cio nes arre gla do el pla no del Pan teón.” 83

Otras cláu su las de este Re gla men to eran: 

[las con ce sio nes] [...] per pe tuas dan de re cho para siem pre y las

tem po ra les du ra rán sie te años. Tie nen de re cho a dis fru tar del be ne -

fi cio de la ta ri fa de so cios: to dos los miem bros de la So cie dad de Be -

ne fi cen cia Espa ño la que sean sus crip to res des de un año an tes de la

fe cha que so li ci ten con ce sión de te rre no y cu yos re ci bos se ha llen al

co rrien te de pago; los es pa ño les que sin ser so cios, no lle ven más de 

seis me ses de re si dir en la ca pi tal; los miem bros de la fa mi lia cuyo

jefe fue ra so cio, en los tér mi nos de la frac ción pri me ra de este ar -

tícu lo; a los in di gen tes cuya po bre za sea de bi da men te com pro ba da,

a jui cio del en car ga do del Re gis tro, se les con ce de rá un te rre no gra -

tui to para la in hu ma ción de sus ca dá ve res; ade más de prohi bir se la

en tra da a ca ba llos y ca rrua jes y es tar prohi bi do re ci bir al gún tipo

de gra ti fi ca ción, in de pen dien te de la ta ri fa.84
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Entre los ar tícu los del Re gla men to Inte rior del Pan teón Espa ñol

des ta can el Art. 2º., que es pe ci fi ca ba la ta ri fa ge ne ral para los so cios

y los no so cios:

Para pár vu los es pa ño les por año, vein te pe sos.

Para pár vu los es pa ño les a per pe tui dad, cua ren ta pe sos.

Para adul tos es pa ño les por sie te años, trein ta y cin co pe sos.

Para adul tos es pa ño les a per pe tui dad, cien to se ten ta pe sos.

Para pár vu los no es pa ño les por sie te años, cua ren ta pe sos.

Para adul tos no es pa ño les por sie te años, cien pe sos.  

Para pár vu los no es pa ño les a per pe tui dad, ochen ta pe sos.

Para adul tos no es pa ño les a per pe tui dad, tres cien tos vein te pe sos.

Art. 5º. “Cuan do los deu dos lo so li ci ten, se de po si ta rán los ca dá ve -

res du ran te vein ti cua tro ho ras en la Cá ma ra de ob ser va ción, ha bi li -

ta da con lla ma do res eléc tri cos. Por este ser vi cio no se pa ga rá re tri -

bu ción nin gu na.85

El 5 de di ciem bre de 1886 se inau gu ró el Pan teón Espa ñol, y se
puso la pri me ra pie dra de la ca pi lla y el día 15 del mis mo mes, se lle -
vó a cabo la pri me ra in hu ma ción, que se tra ta ba de un niño. Tam -
bién se fir mó un con tra to con la Agen cia Ga yos so que se en car ga ría
de las in hu ma cio nes en la ciu dad de Mé xi co.  

En 1889 se inau gu ró la ca pi lla del pan teón, y el en ton ces pre si -
den te de la Re pú bli ca, don Por fi rio Díaz, ob se quió un cá liz, una
cu cha ri lla y la pa te na de oro cin ce la do con in crus ta cio nes de pie -
dras pre cio sas, con lo que dio un tes ti mo nio de su con si de ra ción a 
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la co lo nia es pa ño la, así como una prue ba de su res pe to a la re li -
gión ca tó li ca.86

El pri mer cer ti fi ca do a per pe tui dad se ex pi dió el 13 de no viem -
bre de 1895. La ben di ción de la ca pi lla se lle vó a cabo el 13 de oc tu -
bre de 1889,  re ci bien do “la gra cia de Altar de Áni mas”, con ce di do
por el Papa León XIII, en 1892 y re no va do en 1899.87

En el acta del 12 de abril de 1905 se hizo men ción del “ex ce si vo
con su mo de cera en los en tie rros”, lo que se re fe ría a las ve las que se
re par tían en tre deu dos y acom pa ñan tes y que eran do na das por la
SBE, por lo que la Jun ta Di rec ti va so li ci tó al ad mi nis tra dor del pan -
teón, que en lo su ce si vo se les avi sa ra que si re que rían ve las ha bría
que pa gar las a 10 cen ta vos cada una. Fue ron tan tas las pro tes tas,
que esta de ci sión aca rreó, que se de ter mi nó que fue ran do na dos seis
ci rios a cada ser vi cio y el res to que se uti li za ran se rían los que se co -
bra ran, sin em bar go como se si guie ran re ci bien do in con for mi da des,
en 1906, se optó fi nal men te por ab sor ber el gas to y dar las de for ma
gra tui ta.88

Trans cu rri do ape nas un cuar to de si glo se com pra ría un nue vo
te rre no para en san char el Pan teón pues el que se ha bía des ti na do a
tal ob je to es ta ba ya ocu pa do en casi su to ta li dad, por lo que se ad -
qui rió de la tes ta men ta ría de Ma nuel Vi dal otro te rre no de 103,000
me tros cua dra dos, en la can ti dad de 60,000 pe sos.89

En el año de 1907, Adol fo Prie to ini ció ges tio nes con la Com pa -

ñía de Tran vías Eléc tri cos de Mé xi co (su ce so ra de la Com pa ñía de

los Fe rro ca rri les del Dis tri to) para ten der una lí nea eléc tri ca has ta
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86 A.M. CARREÑO. Los es pa ño les en el Mé xi co..., op.  cit.,  pp. 210-211.

87 Acta del 11 de septiembre de 1892, Libro núm. 5°, M. MIER BOBES (recopilador).
Historia del Panteón Español… op.  cit. , p. 62-73.

88 Ibíd., pp. 110  y 114.

89 “La So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la en la C. de Mé xi co”, Excél sior, 8 de
sep tiem bre de 1925, 4ª secc., p. 4, cols. 1-8. 



aden tro de las pro pie da des del pan teón, para lo cual fue ne ce sa rio

com prar otra faja de te rre no a la que se su ma ron tam bién los te rre -

nos de la Ha cien da del Prie to, com pra dos a los he re de ros de Ma nuel 

Vi dal, con los que se am plió el pan teón.90

En 1908 se se guía ne go cian do lo de la ins ta la ción de la lí nea eléc -

tri ca, por que su cos to era muy alto, ra zón por la que la Com pa ñía de 

Luz y Fuer za Mo triz pro pu so a la SBE que pa ga ra el ma te rial, mano

de obra e im pues tos, que dan do ésta como pro pie dad ex clu si va de la

mis ma. El cos to se fijó en tres mil dos cien tos pe sos. Exis tió otro ofre -

ci mien to para es ta ble cer la trac ción eléc tri ca en el pan teón, pues has -

ta ese mo men to la úni ca fuer za que se uti li za ba para el ser vi cio de

los tran vías era la de las mu las, pero las pro pues tas pa sa ron al es tu -

dio de las co mi sio nes para su re vi sión. Ese mis mo año se con ce dió el 

per mi so para la am plia ción de la cal za da des de Ta cu ba al pan teón y

se ce rró el tra to para el ten di do de la do ble vía con la Empre sa de

Tran vías Eléc tri cos, con la con di ción de que se de ja ran los te rre nos

“alla na dos” y en con di cio nes para tra ba jar, ade más de rea li zar los

trá mi tes con la Obre ría Ma yor (lo que ac tual men te es la Se cre ta ría de 

Obras Pú bli cas).91

En 1909, la mu ni ci pa li dad de Ta cu ba cum plía su cen te na rio y para 

po der ce le brar las fies tas se so li ci ta ba la con tri bu ción tan to de los ha -

bi tan tes, co mer cian tes o ins ti tu cio nes es ta ble ci das en su te rri to rio, por 

lo que lle gó al ad mi nis tra dor la so li ci tud co rres pon dien te.92
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90 A.M. CARREÑO. Los es pa ño les en el Mé xi co..., op. cit., p. 246.

91 Actas del 12 de abril, 10 de mayo, 9 de junio, 14 de junio, 12 de julio, 13 de
septiembre  y  11 de octubre de 1908, Libro núm. 6°, M. MIER BOBES (recopilador). 
Historia del Panteón..., op. cit., pp. 119-125.

92 Acta del 14 de noviembre de 1909, Libro núm. 6°, Ibid., p.127. 



En 1910 dio ini cio la Re vo lu ción Me xi ca na aun que en las ac tas no 
se hace men ción de los he chos en todo el año y eso se debe a que las
lu chas se con cen tra ban en el nor te de la Re pú bli ca. 

En 1912, se en con tró una pe ti ción he cha por un so cio, a la Jun ta

Di rec ti va, en la que so li ci ta ba la ta ri fa de so cios para la re no va ción

de la tem po ra li dad de la fosa en la que se en con tra ban los res tos de

su pa dre quien ha bía en tra do en fer mo al Asi lo, en ca li dad de “po bre 

de so lem ni dad”, lo que se asen ta ba cuan do la per so na no po día cu -

brir las cuo tas re que ri das y el Pan teón cos tea ba la in hu ma ción.93 

En fe bre ro de 1914, cuan do la Re vo lu ción Me xi ca na ya se ha bía

ex ten di do a más es ta dos de la Re pú bli ca y ya los ban dos an ta go nis tas 

ha bían lle ga do a la ca pi tal, en las ac tas de la SBE que dó asen ta do que

los za pa tis tas an da ban por el Pan teón y que una ba ta lla con tra los ca -

rran cis tas ha bía te ni do lu gar en te rre nos ale da ños al mis mo, ade más

de que el ad mi nis tra dor se que ja ba de que casi a dia rio era asal ta do

por los com ba tien tes, por lo que ha bía te ni do que en viar a su fa mi lia a 

la ca pi tal, por los pe li gros que co rría vi vien do en ese lu gar.94

En 1915, lle gó a la Jun ta una co mu ni ca ción de la Cruz Roja Espa -
ño la me dian te la que se pe día que fue ran acep ta dos, en el an fi tea tro
de la Casa de Sa lud y Asi lo, y se pul ta dos en el Pan teón Espa ñol, los
ca dá ve res de es pa ño les que re co gían sus am bu lan cias y tam bién las
de la Cruz Roja Me xi ca na, esto pre via iden ti fi ca ción y ave ri gua ción
de su es ta do ci vil y si hu bie ran de ja do bie nes, que de ellos fue ran su -
fra ga dos los gas tos de la in hu ma ción.95

Ese mis mo año, se dio una con tro ver sia en la Jun ta Di rec ti va,
pues la Co mi sión en car ga da de vi gi lar el buen fun cio na mien to del
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93 Acta del 17 de noviembre de 1912, Libro núm.  7°, Ibíd., p. 157.

94 Acta de fe bre ro de 1914,  Li bro núm. 8°, Ibíd., p. 174.

95 Acta del 10 de fe bre ro de 1915, Li bro núm. 8°, Ibíd., 183.



Pan teón plan teó un de ba te, al po ner en la mesa de dis cu sión, en
qué ca sos se de bían de con ce der fo sas gra tui tas y en cuál cuar tel
de bían de ser in hu ma dos, pues se ha cía re fe ren cia en esta se sión
que las fo sas con ce di das sin pago no po drían ocu par los cuar te les
es pe cia les del Pan teón, sino de be rían de ser re mi ti dos al cuar tel
“Y”. Con esta ase ve ra ción en el acta po de mos con cluir que has ta en 
el mis mo ce men te rio exis tían las cla ses so cia les bien de fi ni das y
que la je rar qui za ción de los es tra tos so cia les de la co lo nia es pa ño la
era algo co mún.96

Los efec tos eco nó mi cos cau sa dos por la Re vo lu ción se sin tie ron

con fuer za es pe cial men te en el año de 1915, lla ma do “año del ham -

bre” y el Pan teón no pudo sus traer se a la gra ve cri sis que se pre sen -

ta ba. La Co mi sión en car ga da del Ce men te rio ex pu so a la Jun ta los

con flic tos que le cau sa ba el pa pel mo ne da cir cu lan te de bi do a que se 

de pre cia ba mu cho o de ja ba de tener valor. En la sesión del 11 de

julio se asentaba:

[...] las gran des di fi cul ta des que ha bía, da das las cir cuns tan cias, en

su ad mi nis tra ción; pues no pu dién do se au men tar la ta ri fa res pec ti -

va, sin au to ri za ción del Go bier no, ni co brar el im por te de las in hu -

ma cio nes en mo ne da que no es tu vie ra tan de pre cia da como el pa -

pel cir cu lan te, se es ta ba ena je nan do par cial men te al Pan teón a vil

pre cio, y de esto, na tu ral men te, se es ta ban apro ve chan do los in te re -

sa dos, es de cir, los que lle va ban a en te rrar a sus muer tos, prin ci pal -

men te los es pa ño les y, por su pues to tam bién los so cios, a la hora de 

re fren dar las fo sas tem po ra les o para con ver tir las en per pe tui dad,

con gran per jui cio de la So cie dad, por lo que, le ha bía pa re ci do que

no se con ce die ran re fren dos ni per pe tui da des por aho ra, y se si -

guie ra re car gan do el im por te de aper tu ra de fo sas y he chu ra de bó -
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ve das, para re sar cir se, en par te, de lo que de ja ba de ga nar se en las

in hu ma cio nes, aña dien do a esto, que los ope ra rios es ta ban cada día 

más exi gen tes res pec to a sus jor na les, no bas tan do ya que se les ra -

ya ra, par te con maíz y par te con pa pel de Ve ra cruz,97 si no que ha -

bía sido ne ce sa rio de vol ver a la Te so re ría di cho pa pel para can jear -

lo por in fal si fi ca ble para po der les ra yar, con un 90% de pér di da.98

Se acor dó en ton ces ha cer to das las tran sac cio nes en pla ta, pues al 
co brar en pla ta y pa gar en este me tal se eva día el pro ble ma del uso
de los “bi lim bi ques” que na die que ría, pero el Go bier no no lo acep tó 
y exi gió que se si guie ra co bran do en pa pel. La Co mi sión del Pan teón 
acu dió con el Mi nis tro de Espa ña para ver si él po día in ter ce der pero 
nada se con si guió y hubo que ce ñir se al ofi cio de Ha cien da y que -
dar se con el pa pel mo ne da que no te nía va lor.99

Una vez ter mi na da la Re vo lu ción, las ac ti vi da des co ti dia nas se

em pe za ron a nor ma li zar y la paz vol vió a rei nar en el Panteón.

Como exis tían tam bién en la ciu dad de Mé xi co otros pan teo nes,

era im por tan te man te ner lo lim pio, los jar di nes cui da dos, sin ma le -
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97 Un cálculo de las emisiones de billetes hechas por los carrancistas en tre 1914 y 1915, 
más el circulante de 1910 y el aumento de éste en 1913, [sostenía que] circulaban
más de 923 millones de pe sos, sin incluir las emisiones villistas que sumarían varios 
cientos de millones más. Cada grupo militar imponía su moneda por lo que el
papel moneda podía perder su valor de forma inmediata, razón por lo que el
público lo rechazaba o las facciones revolucionarias contrarias; [...] los billetes del
Gobierno Pro vi sional de Veracruz dejaron de tener valor el 28 de abril de 1916 y la
emisión constitucionalista, el 13 de mayo. [...] Se anuló la circulación de los billetes
de 100, 50 y 20 pe sos, los cuales serían aceptados a razón de 10 cen ta vos por cada
peso de papel hasta el 31 de julio. Los billetes de diez, cinco y un peso lo serían
hasta el 31 de diciembre, pero valiendo la décima parte de los billetes de la misma
denominación de la nueva emisión. [A este papel que se depreciaba se conocía
como bilimbique]. J. MAC GREGOR. Revolución y diplomacia..., op. cit., p. 424.

98 Acta del 11 de julio de 1915, Libro núm. 8°, M. MIER BOBES (recopilador). Historia
del Panteón..., op. cit., p. 187.

99 Actas del 13 de agos to y del 20 de no viem bre de 1915, Li bro núm. 8, Ibíd., pp.
187-189.



zas, ofre cer ser vi cios efi cien tes y a buen pre cio y pro por cio nar la co -

mo di dad de te ner flo res para que los deu dos las pu die ran ad qui rir

en el mis mo lu gar sin te ner que ser traí das des de la ca pi tal. Por eso

era im por tan te ha cer pro pa gan da, por lo que en 1924, la Co mi sión

del Pan teón in for ma ba que ha bían ne go cia do con el pe rió di co

“Excél sior”, la com pra de 64 m2 para le van tar un mo nu men to a

quien fue ra su di rec tor, don Ra fael Alducin, y el mon to se ría pa ga -

do, la mi tad en efec ti vo y la otra mi tad en anun cios.100  

A fi nes de 1924 se pre sen tó en el Pan teón otro pro ble ma la bo ral,

los tra ba ja do res ame na za ban con ir a la huel ga, por lo que se lle gó a

un acuer do con ellos y se au men tó un cier to por cen ta je en los sa la -

rios y dar le [...] cier ta in ge ren cia [sic] en la Admi nis tra ción del Pan -

teón al Sr. Se cre ta rio del Sin di ca to.101 Es in te re san te ob ser var cómo

los cam bios po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les que ema na ron de la Re -

vo lu ción y que lle va ron al po der a una nue va cla se po lí ti ca pu die ron 

in fluir en to dos los as pec tos de la vida del país. Se vi vía en la se gun -

da dé ca da del si glo XX y el gre mio obre ro te nía re pre sen tan tes en el

Par ti do La bo ral Me xi ca no, su lí der Luis M. Mo ro nes con tro la ba la

Con fe de ra ción Re gio nal Obre ra Me xi ca na (CROM) y es ta ba apo ya do

por el pre si den te de la Re pú bli ca Plu tar co Elías Ca lles, por lo que la

in fluen cia del sin di ca lis mo era ine vi ta ble.

En 1927 la Mu ni ci pa li dad de Ta cu ba pi dió que se le pa ga ran cin -

cuen ta pe sos por cada ca dá ver in hu ma do por lo que se tuvo que

acu dir al abo ga do de la SBE y el Go bier no del Dis tri to Fe de ral con ce -

dió una sus pen sión tem po ral de di cho pago en tan to el Juz ga do re -

sol vía el caso.102 
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100 Acta del 5 de ju lio de 1924, Li bro núm. 8,  Ibíd., p. 194.

101 Acta del 19 de di ciem bre de 1924, Li bro núm. 8, Ibíd., p. 195.

102 Acta del 20 de abril de 1927, Li bro núm. 8, Ibíd., p. 196.



Era muy usual en aque llos tiem pos que úni ca men te se hi cie ra so -

cio de la SBE el jefe de la fa mi lia, por lo que ni su es po sa ni sus hi jos

es ta ban ins cri tos como ta les y se pre sen ta ban cons tan te men te ca sos

en los que mo ría al guien de la fa mi lia y en ton ces sí exi gían la cuo ta

de so cios en el Pan teón, pero el Re gla men to era muy cla ro y sólo se

les con ce día a los so cios.103

Impor tan te es in sis tir en que el gru po mi gra to rio fue aten dien do

las ne ce si da des de sus in te gran tes en la me di da que és tas se fue ron

pre sen tan do y por tan to al in cre men tar se el nú me ro de in mi gran tes,

en la se gun da mi tad del si glo XIX, y sien do la asis ten cia so cial una

prio ri dad, el con tar con un pan teón en don de pu die ran ser en te rra -

dos los es pa ño les, cum plía con el fin be né fi co, pero tam bién res pon -

de al  con cep to de his pa ni dad: los es pa ño les reu ni dos en un mis mo

lu gar has ta en la muer te. Esto lo re fle ja con cla ri dad el poe ma de Ju -

lio Ses to, de di ca do a su ami go Camín:  

Pan teón Espa ñol... al que va mos

los que, tras esta lu cha qui mé ri ca,

fra ca sa mos 

en Amé ri ca

(.…)

Pan teón Espa ñol...  los gu sa nos,

por ve nir de mis no bles pai sa nos,

que aquí lu chan con tan to re vés

sin ca ba llo, ni hues te, ni ar nés.

Pan teón Espa ñol de Ta cu ba

al que no hay un do lien te que suba

sin oir la pro fa na iro nía
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de este bur do pre gón po pu lar:

"Pan teón Espa ñol: ¡hay lu gar!"

 (.…)

Pan teón en que el hue so, ya seco

aire que so pla en su hue co

el llo rar de la gai ta pro lon ga…

y re sue na en las tum bas el eco

de las fies tas de la Co va don ga…

Pan teón Espa ñol de Ta cu ba,

don de da mos con nues tro ba ga je

como dan do en el úl ti mo puer to...

don de no hay es pa ñol que no suba,

don de no hay es pa ñol que no baje

muer to.

Gran so lar en que to dos ca bre mos:

cen tro his pa no al que to dos ire mos:

¡Pan teón de los Hi jos del Sol,

ver da de ro Ca si no Espa ñol!  104

El Ca si no Espa ñol du ran te la épo ca por fi ria na

El Ca si no Espa ñol re ci bió tam bién la vi si ta del pre si den te de la Re -

pú bli ca, Por fi rio Díaz, el 24 de abril de 1877 en un bai le-ter tu lia en

el que tam bién fue ho me na jea da Esme ral da Cer van tes, ar pis ta y fi -
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Pa blo Igle sias, Me xi co, 2006, p. 91



lán tro pa que de bu tó en el Tea tro Arbeu, uno de los más im por tan -

tes de la ca pi tal.105

Con la vi si ta de Por fi rio Díaz, su ma ban ya tres pre si den tes me -

xi ca nos los que ha bían vi si ta do el Ca si no Espa ñol, lo que prue ba la

con cu rren cia de las más al tas au to ri da des de Mé xi co a even tos or -

ga ni za dos por la co lo nia es pa ño la y con fir ma la per ma nen te re la -

ción de miem bros de esta co lo nia con los po lí ti cos me xi ca nos en el

po der, si tua ción que va a re pe tir se a lo lar go del si glo XIX y prin ci -

pios del si glo XX, por lo me nos has ta 1928, fe cha en que con clu ye

esta in ves ti ga ción.

En 1878 la Jun ta Di rec ti va de ci dió im par tir cá te dras de fran cés, in -

glés y te ne du ría de li bros, como un apo yo a los so cios co mer -

ciantes, que se ve rían fa vo re ci dos y me jor ca pa ci ta dos para ejer cer 

su  ac ti vi dad.106

El Ca si no Espa ñol, al igual que las de más aso cia cio nes es pa ño -

las, es ta ba al tan to de los acon te ci mien tos po lí ti cos y so cia les que

ocu rrían en Espa ña, por lo cual en ju nio de 1878, cuan do se re ci bió

la no ti cia de la muer te de la rei na Ma ría de las Mer ce des de

Orleans y Bor bón, es po sa de Alfon so XII, se de ci dió sus pen der una

ter tu lia en se ñal de due lo y se ce le bra ron hon ras fú ne bres en la

iglesia de La Pro fe sa, que con ta ron con la asis ten cia de las au to ri da -

des me xi ca nas.107 

Para fi nes de 1879, se per mi tió que pu die ran to mar las cá te dras

que se im par tían en el Ca si no Espa ñol, no sólo los so cios, sino tam -

bién sus hi jos y de pen dien tes es pa ño les. Pero és tas no pros pe ra ron

por que cada vez hubo me nos alum nos.
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En 1880 se con vo có a que en los es ta dos de la Re pú bli ca en don -

de hu bie ra un nú cleo im por tan te de es pa ño les, se for ma ran jun tas

que es tu vie ran en re la ción con el Ca si no Espa ñol. De esta ma ne ra se

for ma ron en el es ta do de Ve ra cruz y en Hi dal go con el nom bre de

Ca si no Espa ñol, y en San Luis Po to sí, Cam pe che, Ta mau li pas, Yu ca -

tán, Gua na jua to y Pue bla, con el nom bre de Cen tro Espa ñol, sien do

to dos ellos in de pen dien tes del de la Ciu dad de Mé xi co, aun que tu -

vie ran cier ta re la ción.108

En 1883 se ven ció el con tra to de arren da mien to del Ca si no Espa -
ñol y se tuvo que en tre gar el lo cal en don de se en con tra ba su sede,
por lo que la Jun ta Di rec ti va arren dó un nue vo es pa cio, lo ca li za do
en el nú me ro 13 de San Juan de Le trán, (lo que ac tual men te es co no -
ci do como Eje Lá za ro Cár de nas), en don de per ma ne cie ron des de
mar zo de ese año has ta ene ro de 1885, sien do ésta su ter ce ra sede.109

Para 1884, el Ca si no Espa ñol de ci dió par ti ci par en las ce le bra cio -
nes de la con me mo ra ción de la Inde pen den cia de Mé xi co, ador nan -
do el lo cal con cor ti nas du ran te el día e ilu mi nán do lo por las no ches
los días 15 y 16 de sep tiem bre.110

Ese año, el nú me ro de so cios se re du jo con si de ra ble men te, (de
341 en ene ro de 1883, en oc tu bre de 1884 que da ban 246 so cios) y
ade más lo ale ja do que se en con tra ba este lo cal del área de tra ba jo o
do mi ci lio de los so cios hizo que se apre su ra ran a en con trar otro do -
mi ci lio so cial, en don de es tuvo lo que se ría la cuar ta sede a par tir del 
17 de ene ro de 1885, ubi ca da en la co no ci da como la Casa Bor da, por 
su pro pie ta rio José de la Bor da, en la se gun da ca lle de San Fran cis co
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7, (es qui na de Ma de ro y Bo lí var), en lo que hoy son los nú me ros 27,
29 y 33 de Ma de ro y 24 y 26 de Bo lí var), “con si de rada ésta como mo -
nu men to ba rro co, cons truí do des de 1775 y que dan do in con clu sa la
obra a la muer te de don José, en 1778. El Ca si no per ma ne ció ahí has -
ta 1893”.111 

Para inau gu rar lo se lle vó a cabo una Jun ta Ge ne ral de Espa ño -
les, pre si di da por el ple ni po ten cia rio Gui ller mo Cres po, la que se
con vo có para brin dar apo yo, me dian te una sus crip ción, a las víc ti -
mas de los te rre mo tos que ha bían de ja do en rui na va rias pro vin cias 
es pa ño las. La co lo nia es pa ño la reac cio nó con es plen di dez y se reu -
nie ron al re de dor de se ten ta mil pe sos, que fue ron pues tos a dis po -
si ción del go bier no es pa ñol. Ese mis mo año una epi de mia de có le ra 
azo tó gran par te de Espa ña, por lo que los di rec ti vos acor da ron
sus pen der todo tipo de ter tu lias o fes te jos para so li da ri zar se con la
“Ma dre Pa tria”.112 

Para re sol ver el pro ble ma de la fal ta de so cios, se crea ron co mi -

sio nes es pe cia les, las que se en car ga rían de la la bor de atraer a nue -

vos in te gran tes al Ca si no y para ello de bían de ir a vi si tar, cada

una, al ru bro que les hu bie ra to ca do:  “Ban que ros, pro pie ta rios y

al ma ce nis tas”, “Tien das de aba rro tes y ex pen dios de ci ga rros”,

“Tien das de ropa”, “Pa na de rías”, “Empe ños, ba za res, za pa te rías,

etc.”, “Gi ros di ver sos” y  “Par ti cu la res, gi ros suel tos, de pen dien tes

y em plea dos”.113

El 25 de no viem bre de 1885 se re ci bió la no ti cia de la muer te del

mo nar ca Alfon so XII, por lo que la Di rec ti va del Ca si no en vió un
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111 M. ZERECERO, “La cuarta sede del Casino Españo, La casa de don José” en Casino
Español de México, Boletín informativo, núm 11, México, septiembre-diciembre de
2005, p. .24.

112 ACEM,  Li bro de Actas núm. 2, 26 de di ciem bre de 1880, f. 4, cfr. Apén di ce IX. p. 108.

113 Li bro de ac tas, v.1, f. 81 en BACEM, ci ta do en A. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ. Ca si no
Espa ñol..., op.  cit. , p. 108.



men sa je de pé sa me al go bier no es pa ñol y or ga ni zó las hon ras fú ne -

bres el 22 de di ciem bre en el Tem plo de la Pro fe sa. Al mo rir el rey, la 

rei na Ma ría Cris ti na de Bor bón se hizo car go de la Re gen cia

(1885-1902), en nom bre de su hijo Alfon so XIII quien era aún muy pe -

que ño y se es ta ble ció lo que fue co no ci do como “tur no pa cí fi co” que

con sis tía en que los dos par ti dos po lí ti cos exis ten tes, el Par ti do Di -

nás ti co Con ser va dor y el Par ti do Di nás ti co Li be ral se al te rna rían en

el po der cada cua tro años.114

A par tir de di ciem bre de 1886, el Ca si no Espa ñol en ta bló una re -

la ción muy cor dial con el go bier no de Por fi rio Díaz. Ese año fue elec -

to como pre si den te de la ins ti tu ción Juan Lla me do, quien se de di ca -

ba a la pro ve edu ría de per tre chos y ves ti dos mi li ta res, y ha bía

apo ya do abier ta men te la re be lión de Tux te pec que lle vó al po der a

Por fi rio Díaz.115 En el seno de la Jun ta Di rec ti va se pre sen ta ron opi -

nio nes di ver gen tes, pues hubo quien con si de ró que Lla me do no te -

nía los mé ri tos su fi cien tes para  ser dig no de es tar al fren te de la pre -

si den cia del Ca si no.

Esta es ci sión in ter na de los di rec ti vos pone de ma ni fies to la im -
por tan cia que se daba al “pres ti gio per so nal” den tro de la co lo nia es -
pa ño la, lo que se abor da rá más a fon do en el ca pí tu lo de la ideo lo gía 
en las aso cia cio nes y cen tros de la mis ma. En el pe rió di co El Pa be llón
Espa ñol, del 25 de di ciem bre de1886 se hace cons tar:

[...] un gran pres ti gio per so nal en tre los es pa ño les, ca rác ter puro y

ne ta men te es pa ñol re fle ja do por sen ti mien tos sin ce ros de pa trio tis -

mo y has ta por las más tri via les cos tum bres. Estas cua li da des so la -

men te pue de reu nir las un hom bre que hace de los sen ti mien tos a la 
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pa tria una re li gión, que con ser va pura e in tac ta su na cio na li dad, vi -

vien do en ín ti ma re la ción con los que mar can los per fi les más so -

bre sa lien tes del ca rác ter de nues tro pue blo. Re co no ce mos en el Se -

ñor Lla me do un hom bre hon ra do, un mo de lo de pa dres [sic] de

fa mi lia, un buen es pa ñol tal vez, un hom bre qui zá ge ne ro so y

cuan tos tí tu los pue den va ler la es ti ma ción so cial, pero de ahí a

me re cer la ho no ra bi li dad de la pre si den cia del Ca si no hay una

gran dis tan cia.116

A pe sar de la opo si ción del ala más con ser va do ra de so cios del
Ca si no, de los cua les mu chos re nun cia ron a su mem bre sía, el se ñor
Lla me do per ma ne ció tres años en la pre si den cia, si guien do una po lí -
ti ca con ci lia do ra y en ta blan do una muy cor dial re la ción con las au to -
ri da des me xi ca nas. Los so cios di si den tes fue ron nue va men te lla ma -
dos y el con flic to in ter no fue so lu cio na do, sin em bar go este es otro
ejem plo de la con cien cia que tie nen los so cios de con ser var el ac ce so
a la eli te lo más ce rra do que se pue da, es de cir, ade más del éxi to fi -
nan cie ro lo que se está va lo ran do es el pres ti gio per so nal y la ho no -
ra bi li dad que se ne ce si ta para es tar al fren te de esta ins ti tu ción, lo
que es una in fluen cia in ne ga ble de la le gis la ción cas te lla na de la que
no pue den des li gar se, aún es tan do en otro con ti nen te.117

El Ca si no re que ría de un te rre no pro pio para po der con ti nuar
con sus la bo res y las si guien tes di rec ti vas se abo ca ron a su bús que da 
y a reu nir los fon dos ne ce sa rios para su ad qui si ción y cons truc ción.
Nue va men te se ría la ge ne ro si dad de los so cios la que sol ven ta ría los
obs tácu los eco nó mi cos. Esta aso cia ción no te nía re cur sos pro pios,
pero cada vez que la si tua ción lo re que ría se abrían las fa mo sas “sus -
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117 Para com pren der me jor lo que im pli ca el pres ti gio, cfr: Ca pí tu lo  V, in ci so,  el
pres ti gio.



crip cio nes” para reu nir los fon dos ne ce sa rios y siem pre res pon dían
los so cios.

Para 1891 era pre si den te del Ca si no, Del fín Sán chez Ra mos (yer -
no de Be ni to Juá rez), quien con tó con la co la bo ra ción de Te lés fo ro
Gar cía, con si de ra do por mu chos como el “di rec tor in te lec tual de la
co lo nia”. Se ría él quien en vió una cir cu lar a los miem bros de la co lo -
nia es pa ño la so li ci tan do su co la bo ra ción para la com pra del te rre no:

[...] Trá ta se de ad qui rir en pro pie dad un lo cal que sir va para es ta -

ble cer en él el Ca si no Espa ñol, como ór ga no de nues tra co lec ti vi -

dad; la Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio, como re pre sen tan te de

nues tros ne go cios, la di rec ción de la Be ne fi cen cia Espa ño la, como

ma ni fes ta ción de in te rés por nues tros her ma nos des gra cia dos [...]

¿De qué ma ne ra po de mos lle gar a un re sul ta do po si ti vo? En la for -

ma que se es ti me más con ve nien te, ha brá ne ce si dad de emi tir una

can ti dad de ac cio nes cuyo pro duc to se des ti ne a la com pra y arre -

glo del edi fi cio alu di do.118

El Ca si no Espa ñol cum plió du ran te el si glo XIX con la fun ción de
ser la aso cia ción es pa ño la que asu mió la re pre sen ta ti vi dad de la co -
lo nia es pa ño la en cuan to a las re la cio nes con las au to ri da des me xi ca -
nas y fue un lu gar muy fre cuen ta do tam bién por la alta so cie dad de
Mé xi co, sien do sus ter tu lias-bai les muy re co no ci das. Sin em bar go,
re sul ta pe no so ob ser var que a pe sar de los es fuer zos rea li za dos por
esta ins ti tu ción, por la pro pia So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la y
las de más aso cia cio nes que ya es ta ban cons ti tui das para ese en ton -
ces, el gra ve pro ble ma de la bús que da de uni dad al in te rior de la co -
lo nia es pa ño la no es ta ba aún re suel to. Muy sig ni fi ca ti vo fue el dis -
cur so de 1892, de Te lés fo ro Gar cía quien era el vi ce pre si den te del
Ca si no y que ex pre sa ba:
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[...] De ci sio nes pe no sas de otros días van de sa pa re cien do de raíz,

pero pa re ce que los há bi tos que ellas crea ron per sis ten, en con tra de 

lo que era ra cio nal men te es pe rar. [...] No pa re ce sino que es pe rá ba -

mos a que las co rrien tes del es pí ri tu de este país se tro ca ran en ín ti -

mas y casi fra ter na les ha cia Espa ña para dar el to que de dis per sión, 

como si ya ca re cie se de ob je to vi vir uni dos y en ten der nos en el

man te ni mien to de ins ti tu cio nes pa trió ti cas. ¿Hay ne ce si dad de de -

cir cuan pro fun do es el error que en vuel ve se me jan te con duc ta? En

to das par tes, pero aquí aca so más que en nin gún otro pue blo, al in -

di vi duo no sólo se le juz ga por lo que es, sino por la na cio na li dad a

que per te ne ce. Lo que le es per so nal y pro pio se apre cia sin duda;

pero ja más se ol vi da lo que, como ca rac te rís ti co de su gru po o de su 

raza debe po seer. Así a los es pa ño les sue le con ce dér se nos dig ni -

dad, fir me za, hon ra dez, des pren di mien to, pa trio tis mo y otras pren -

das mo ra les de no me nos va lía. Este con cep to ge ne ral se re fle ja fa -

vo ra ble men te so bre la vida par ti cu lar. Pero la so cie dad per ci be

mu cho me jor los ac tos co lec ti vos que los ac tos in di vi dua les.119

Tam bién se cues tio na ba si los trein ta años de exis ten cia del Ca si no 

ha bían ser vi do para crear víncu los en tre los es pa ño les, y re co no cía

que era in jus ti fi ca ble el ais la mien to en el que se en con tra ba esta ins ti -

tu ción y la men ta ba que la Jun ta Di rec ti va a la que él per te ne cía no hu -

bie ra po di do, a pe sar de sus es fuer zos, lo grar una ma yor par ti ci pa -

ción de los so cios.120 Al res pec to De si de rio Mar cos co men ta en sus

re fle xio nes que esta in te gra ción era im po si ble que se die ra por que: 

[...] para en trar en el Ca si no, no bas ta la ca li dad de es pa ñol; se ne -

ce si ta una tar je ta [de re co men da ción], y como no te néis a na die
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que os fa ci li te esa tar je ta, pues no en tráis. No ha blo por re sen ti -

mien to. A mí me abrió de par en par las puer tas del Ca si no un

“car net” de re dac tor-co rres pon sal de pe rió di cos es pa ño les que

pre sen té, y por par te del so cio más pree mi nen te, re ci bí ofre ci mien -

tos y aten cio nes que nun ca ol vi do. Me due lo de la in gra ta im pre -

sión de los que han te ni do que que dar se en la en tra da, pre ci sa -

men te en los an gus tio sos mo men tos que hace más fal ta una

son ri sa ama ble, una mi ra da alen ta do ra.121

Coin ci do con la opi nión de Mar cos, por que no re sul ta ba fá cil para

un in mi gran te que lle ga ba al país, o para mu chos re si den tes que no

ha bían triun fa do, pa gar la cuo ta que el Ca si no so li ci ta ba a sus so cios,

por lo que se pue de de du cir que era una ins ti tu ción eli tis ta.

Antes de con cluir la ges tión de Del fín Sán chez se lle vó a cabo

una jun ta con los di rec ti vos de la SBE para or ga ni zar la ce le bra ción

del IV Cen te na rio del Des cu bri mien to de Amé ri ca. Para este fin se

tomó el acuer do de in vi tar tan to a las au to ri da des me xi ca nas, como

al mi nis tro de Espa ña, con ob je to de par ti ci par les en  qué con sis ti ría

la or ga ni za ción. La con vo ca to ria fue exi to sa y se reu nie ron con el

pre si den te Por fi rio Díaz, con su mi nis tro de Re la cio nes, Igna cio Ma -

ris cal, con el mi nis tro de Go ber na ción, Ma nuel Ro me ro Ru bio y con

el mi nis tro es pa ñol. Los fes te jos tu vie ron lu gar el 12 de oc tu bre de

ese año de 1892.122

La si guien te Jun ta Di rec ti va fue pre si di da por Te lés fo ro Gar cía y

nue va men te hizo hin ca pié en la ne ce si dad de que la co lo nia es pa ño -

la re co no cie ra la im por tan cia de con tar con un cen tro que ade más de 

“ser la en car na ción de su na cio na li dad, pu die ra ser un lu gar de reu -

nión, y en don de rea li zar ac tos para hon rar a su pa tria”, pu die ra
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tam bién ser un lu gar en el cual se pro por cio na ra la ins truc ción ade -

cua da para con tri buir al me jor de sem pe ño de los so cios en sus res -

pec ti vos em pleos. Él dio a co no cer un plan de re for mas que cons ta ba 

de once pun tos para tra tar de re vi ta li zar las ac ti vi da des co ti dia nas

del Ca si no. Pero es pe cial men te in sis tió en lo que se ría la lí nea de ac -

ción de la Jun ta Di rec ti va que él pre si di ría:

[...] La Jun ta Di rec ti va ac tual [...] cree que es ne ce sa rio mo ver se en

el sen ti do de atraer los sen ti mien tos ge ne ra les ha cia la unión ín ti ma 

y ha cia el de ber gra tí si mo de con tri buir a que la fa mi lia es pa ño la no 

se de sor ga ni ce, [y] cree que con vie ne sa tis fa cer con no ble y sin ce ra

vo lun tad aque llas ne ce si da des que los tiem pos y las cir cuns tan cias

van im po nien do, para que, si no to dos, al me nos viva con ten to un

ma yor nú me ro de so cios.123

La cons tan te re fe ren cia de Te lés fo ro Gar cía a la de su nión y a la

de sor ga ni za ción de esta co lo nia re fle ja, por un lado, la toma de con -

cien cia de al gu nos di rec ti vos para bus car so lu cio nes y ata car el pro -

ble ma, pero pone de ma ni fies to que los vai ve nes por los que este

tipo de aso cia cio nes tu vie ron que pa sar no lo gra ron so ca var la prin -

ci pal mo ti va ción de su exis ten cia: la año ran za y la con ser va ción de

va lo res y tra di cio nes, aun que la uni dad no se con si guie ra ja más. 

Para 1893 el nú me ro de so cios ha bía au men ta do a 562 y el Ca si -
no se tuvo que cam biar a otro lo cal a la es qui na de las ca lles de Co li -
seo y Co li seo Vie jo (hoy Bo lí var y 16 de Sep tiem bre). Se ha cía cada
vez más ne ce sa rio con tar con un lo cal pro pio pero de eso se en car ga -
ría la Jun ta Di rec ti va de 1895, con la que em pe za ría una nue va eta pa
del Ca si no.
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El 14 de no viem bre de 1895 Ri car do Sáinz, el pre si den te, jun to
con 18 com pa trio tas que hi cie ron apor ta cio nes de 5,000 pe sos y uno
de ellos, sólo mil pe sos cons ti tu ye ron una so cie dad anó ni ma de no -
mi na da “So cie dad Co lo nia Espa ño la” con un ca pi tal so cial ini cial de
96 mil pe sos. y con vo ca ron a una Asam blea Ge ne ral, con el pro pó si -
to de ad quirir de una casa que se ría do na da al Ca si no Espa ñol y
cuyo va lor era de 90,374 pe sos. Se so me te ría también a con cur so la
cons truc ción de un edi fi cio pro pio para al ber gar a la Aso cia ción Ca -
si no Espa ñol mis mo que ganó Emi lio Gon zá lez del Cam po, ar qui tec -
to es pa ñol que pre sen tó un gran proyecto124 

Como se re cor da rá la Jun ta Pa trió ti ca Espa ño la, que ha bía sido
pro mo vi da por Anto nio Ba sa goi ti y Ri car do Sáinz, tuvo como ob je ti -
vo el de reu nir fon dos en tre los re si den tes es pa ño les de Mé xi co, para 
en viar ví ve res a los es pa ño les de Cuba, du ran te la gue rra con tra
Esta dos Uni dos (1898). Al ter mi nar la gue rra te nían to da vía un re -
ma nen te de 182 mil pe sos por lo que se optó por en tre gar los, en par -
tes igua les tan to a la SBE, como al Ca si no Espa ñol.125 e los be ne fi cios
que ob tu vo el Ca si no Espa ñol por esta de si ción se ha bla rá más ade -

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

218

124 Escritura otorgada ante el notario público Manuel M. de Chavero, México, 1895.
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la que se dispondría de los fondos. El 3 de diciembre de 1899 se reunieron ambas
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interés anual del 5 % a la Sociedad de Beneficencia Española, mientras liquidaba la
mitad del capital. Se otorgaba al Casino un plazo de diez años que se podría
prolongar otros diez más, y así sucesivamente; los pagos se efectuarían por
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consignativo, por escritura que pasó el 1 de julio de 1905 ante el notario, y que
suscribieron por un lado, la Sociedad de Beneficencia Española y por el otro el
Casino Español. Minuta del contrato celebrado entre la Junta Directiva del Casino
Español y la Sociedad Colonia Española, México, 7 de noviembre de 1905, Notario
Público Ramón E. Ruiz, escritura núm. 1893. 



lan te, cuan do se vuel va a re to mar la his to ria de esta ins ti tu ción y su
de ve nir en el nue vo si glo.

Cada una de es tas ins ti tu cio nes nom bró una co mi sión para es tu -

diar la ma ne ra en la que se dis pon dría de los fon dos. El 3 de di ciem -

bre de 1899 se reu nie ron am bas co mi sio nes y se de ci dió po ner todo

el ca pi tal a dis po si ción del Ca si no Espa ñol con el ob je to de que pu -

die ra re mo de lar sus ins ta la cio nes; éste, a su vez, pa ga ría un in te rés

anual del 5% a la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la mien tras li qui -

da ba la mi tad del ca pi tal. Se otor ga ba al Ca si no un pla zo de diez

años, que se po dría pro lon gar otros diez más y así su ce si va men te;

los pa gos se efec tua rían por se mes tres ven ci dos. La re so lu ción que -

dó asen ta da en un con tra to de cen so con sig na ti vo, por es cri tu ra que

pasó el 1 de ju lio de 1905 ante el no ta rio, y que sus cri bie ron por un

lado, la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la y por el otro, el Ca si no

Espa ñol.126 De los be ne fi cios que ob tu vo el Ca si no Espa ñol por esta

de si ción se ha bla rá más ade lan te, cuan do se vuel va a re to mar la his -

to ria de esta ins ti tu ción y su de ve nir en el nue vo si glo.

En el mis mo año de 1895, fue fun da da en Ve ra cruz, la So cie dad
de So co rros Mu tuos La Vi son ti na que dio pro tec ción sólo a los es pa -
ño les na ci dos en la pro vin cia de So ria (Cas ti lla La Vie ja), sien do ésta
la pri me ra for ma de aso cia ción re gio nal es ta ble ci da en la Re pú bli ca
Me xi ca na y la pri me ra fun da da bajo la for ma de so co rros mu tuos,
por que las aso cia cio nes y cen tros es pa ño les fun da das du ran te el si -
glo XIX,  con ex cep ción de la an tes men cio na da, tu vie ron como pro -
pó si to fun da men tal aten der a todo es pa ñol, sin im por tar de qué re -
gión pro vi nie ra.127
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El Ca si no Espa ñol cum plió du ran te el si glo XIX con la fun ción de

ser la aso cia ción es pa ño la que asu mió la re pre sen ta ti vi dad de la eli te 

de la co lo nia es pa ño la en cuan to a las re la cio nes con las au to ri da des

me xi ca nas y es pe cial men te du ran te el Por fi ria to, por que du ran te los

años re vo lu cio na rios, la ins ti tu ción per de ría esa si tua ción de pri vi le -

gio, vien do así dis mi nui da su as cen den cia. Su ad he sión al huer tis mo 

les aca rrea ría gra ves con se cuen cias, a pe sar de las múl ti ples ad ver -

ten cias que le hi cie ra a la eli te del Ca si no, el mi nis tro ple ni po ten cia -

rio es pa ñol de ese mo men to. Las fuer zas ca rran cis tas ha brían tam -

bién de ver en los en cum bra dos so cios del Ca si no a sus ene mi gos

po lí ti cos, pues los con si de ra rían trai do res por ha ber apo ya do al

usur pa dor del po der le gí ti mo, Vic to ria no Huer ta y al so bri no del

disc ta dor, Fé lix Díaz.

Se gui re mos con la his to ria de una ins ti tu ción que fue cla ve en el

éxi to eco nó mi co de la eli te de la co lo nia es pa ño la de Mé xi co, la Cá -

ma ra Espa ño la de Co mer cio.

La Cá ma ra de Co mer cio Espa ño la de Mé xi co (1890)

Ade más de las aso cia cio nes de re creo, de ins truc ción, de be ne fi cen -

cia o cul tu ra les, se fun dó en Mé xi co una ins ti tu ción de tipo mer can -

til, cuyo ori gen tuvo su an te ce den te in me dia to en la crea ción de

este tipo de or ga nis mos en la Espa ña de la Re gen cia128 es de cir, des -

de fi na les del si glo XIX, has ta prin ci pios del si glo XX.
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128 El 25 de no viem bre de 1885, a la muer te de Alfon so XII, de 28 años, su viu da Ma ría
Cris ti na de Bor bón (per te ne cien te a la Casa de Habs bur go–Lo re na) es ta ba 
em ba ra za da y se rá has ta 1886 en que na ció el he re de ro, el prín ci pe Alfon so, que
ini ció la Re gen cia en nom bre de su hijo, el que to ma ría el nom bre de Alfon so XIII
en 1902, al cum plir la ma yo ría de edad. A. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ. Ca si no
Espa ñol..., op.  cit., p.109. 



Una de las ra zo nes de fo men tar el es ta ble ci mien to de es tas cá -

ma ras de co mer cio era la dar prio ri dad a la ex por ta ción de pro duc -

tos his pa nos y que en los paí ses en los que hu bie ra un nú cleo im -

por tan te de co mer cian tes y em pre sa rios es pa ño les, és tos se

in vo lu cra ran y se pu die se im pul sar el in ter cam bio co mer cial. El

Real De cre to del Mi nis te rio de Fo men to de abril de 1884 abrió una

pri me ra po si bi li dad.129

De esta ma ne ra, en Amé ri ca, las Cá ma ras Ofi cia les Espa ño las de

Co mer cio, Indus tria, Na ve ga ción y Be llas Artes, se cons ti tu ye ron de

con for mi dad con los Rea les De cre tos pro mul ga dos por el Go bier no

Espa ñol el 2 y el 14 de oc tu bre de 1886. Llor dén se ña la que es tas ins -

ti tu cio nes fue ron re co no ci das por Espa ña, pero crea das por la ini cia -

ti va de in mi gran tes cu yos ne go cios es ta ban re la cio na dos con la im -

por ta ción y la ex por ta ción y que con ta ban con la pro tec ción y

co la bo ra ción de sus re pre sen tan tes di plo má ti cos. Los so cios de es tas

cá ma ras es ta ban cla si fi ca dos en gre mios, por ejem plo: co mer cian tes,

in dus tria les, ban ca y bol sa, re pre sen tan tes y co mi sio nis tas, em plea -

dos de co mer cio, pro fe sio nes li be ra les, be llas ar tes y ofi cios.130

Para 1886 ya es ta ban for ma das quin ce cá ma ras de co mer cio en

las prin ci pa les pro vin cias es pa ño las y el mi nis tro de Esta do Se gis -

mun do Mo ret se ña la ba cuá les se rían las lí neas de ac ción: re cau dar

los fon dos para fun dar es tos or ga nis mos si mi la res en el ex te rior, y se 

es ta ble cía en un me mo ran do que las ciu da des en las que se de be rían 
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129 A. CANO ANDALUZ. His to ria de la Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio en Mé xi co,
Edi to rial San ti lla na, Mé xi co, 2009, p. 83.

130 M. LLORDÉN MIÑAMBRES. “Las aso cia cio nes  es pa ño las de emi gran tes” en M. C. 
MORALES y M. LLORDÉN (eds.). Arte, cul tu ra y so cie dad en la emi gra ción
es pa ño la a Amé ri ca. Uni ver si dad de Ovie do, Ovie do, 1992, pp. 9-55.  



de crear las cá ma ras es pa ño las de co mer cio eran Lon dres, Pa rís, Mé -

xi co, Lima, Val pa rai so, Bue nos Ai res, Nue va York y Tán ger.131

Los ob je ti vos ge ne ra les eran los de pro mo ver tan to las ac ti vi da -

des co mer cia les como “[...] la or ga ni za ción de to dos los em pre sa rios

es pa ño les en un cen tro co mún que los re pre sen ta ra y pu sie ra en con -

tac to con la me tró po li”132Otros ob je ti vos per se guían:

[...] Au xi liar al go bier no, den tro de su es fe ra de ac ción em pre sa rial,

en sus fun cio nes di plo má ti cas.

• Inte grar una me mo ria que in for ma ra al Mi nis te rio de Esta do

so bre los ade lan tos y obs tácu los al co mer cio, la in dus tria y la

emi gra ción es pa ño les.

• Entre gar una vez al año la es ta dís ti ca del co mer cio con la me -

tró po li, ane xan do ob ser va cio nes en ca mi na das a su me jo ra y

de sa rro llo.

• Pu bli car un Bo le tín Co mer cial, Indus trial, Ma rí ti mo y Fi nan cie -

ro in ter cam bia ble con los de otros paí ses.

• Lle var un re gis tro de los co mer cian tes, in dus tria les y ar te sa -

nos ins cri tos.

• Enviar in for ma ción es pe cial a los mi nis te rios que lo so li ci ta ran.

• Ser ár bi tro en las dispu tas en tre co mer cian tes es pa ño les o en tre

és tos y los del país de re si den cia, con el fin de evi tar li ti gios,

cas ti gan do siem pre los ca sos de mala fe mer can til.

• Pre pa rar mues tra rios para que el pú bli co pu die ra cons ta tar

pre cio, ca li dad y can ti dad de pro duc tos, y no ti fi car al go bier no

es pa ñol acer ca de las ob ser va cio nes de com pra do res po ten cia -

les y rea les.
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131 A. CANO ANDALUZ. His to ria de la Cá ma ra Espa ño la..., op. cit., pp. 84-85.
Co rres pon den cia del Mi nis te rio de Esta do, Ma drid, Me mo ran do del 2 de oc tu bre
de 1886, fir ma do por Se gis mun do Mo ret, Mi nis tro de Esta do.  

132 Loc. cit. 



• Enviar a Espa ña pro duc tos que pu die ran ser mo ti vo de trá fi co

y con su mo.

• Impul sar la crea ción de un mu seo in dus trial y co mer cial de

pro duc tos su je tos a in ter cam bio.

• Infor mar a los mi nis te rios re la cio na dos y cá ma ras en Espa ña

acer ca de to dos los asun tos re fe ren tes a los aran ce les de

adua nas, de re chos de na ve ga ción y fa ros, lí neas de trans por -

te, fac to rías y ex po si cio nes.

• Orga ni zar reu nio nes y con gre sos de ca rác ter eco nó mi co –en ge -

ne ral- y mer can til –en par ti cu lar– en ca mi na dos a pro mo ver los

in te re ses es pa ño les.133

Cá ma ra Ofi cial Espa ño la de Co mer cio, Indus tria, Na ve ga ción y

Be llas Artes fue el nom bre ofi cial que se les dio en Espa ña, pero en

Mé xi co se fun dó como la Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio, ins ta la da

el 23 de di ciem bre de 1889, en lo que fue la sede de la Le ga ción es pa -

ño la ubi ca da en la ca lle de Bet le mi tas nú me ro 12. El mi nis tro de

Espa ña, Lo ren zo de Cas te lla nos pre si dió la se sión, lle van do con ello

la re pre sen ta ción ofi cial, acom pa ña do por los que eran en aquel mo -

men to los re pre sen tan tes más im por tan tes del em pre sa ria do es pa ñol 

de la ciu dad de Mé xi co. Se nom bró un Co mi té Di rec ti vo, que dan do

in te gra do por José To rie llo Gue rra, como pre si den te; José Ma ría Ber -

me ji llo, vi ce pre si den te; Ri car do Sáinz, te so re ro; diez vo ca les: Juan

Lla me do, Anto nio Ba sa goi ti y Arte ta, Pe dro Pe láez, Sa tur ni no A.

Sau to, Pe dro Albai te ro, Ca si mi ro del Co lla do, Igna cio de No rie ga,

Vi cen te Alon so, Del fín Sán chez Ra mos y Te lés fo ro Gar cía; Inda le cio
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133 Ibíd., p. 84. Co rres pon den cia del Mi nis te rio de Esta do, Ma drid, Me mo ran do del 7
de oc tu bre de 1886, fir ma do por Se gis mun do Mo ret, Mi nis tro de Esta do. 



Sán chez Ga vi to como abo ga do con sul tor y como se cre ta rio, Fer nan -

do Luis Ju liet de Eli zal de.134 

Pero no fue sino has ta el 26 de mayo de 1890, que se reu nie ron

los 116 miem bros, con el ob je ti vo pri mor dial de agru par a to dos

los co mer cian tes es pa ño les y “es ta ble cer re la cio nes mer can ti les y

con so li dar las en tre ven de do res y com pra do res” así como “or ga ni -

zar ex po si cio nes per ma nen tes de la in dus tria es pa ño la en todo el

mun do”.135

 Esta ins ti tu ción fue muy im por tan te para la re pre sen ta ti vi dad

del gru po es pa ñol ante la so cie dad me xi ca na, por que con tri bu yó a

lo grar su cohe sión y a ex hi bir el peso eco nó mi co de sus in ver sio nes

en el país.

Se crea ron los es ta tu tos y se es ta ble ció la cos tum bre de ele gir un
pre si den te-prior bie nal y de pu bli car una Me mo ria anual. En la Cá -
ma ra de 1891 se ana li za ban los por me no res del trá fi co co mer cial en -
tre Mé xi co y Espa ña, que dan do asen ta do que el co mer cio ex te rior
me xi ca no con Ingla te rra, Fran cia y Ale ma nia era pre fe ren te y que el
que se te nía con Espa ña era de me nor im por tan cia, mo ti vo por el
cual Te lés fo ro Gar cía su gi rió pro mo ver, a tra vés de la Cá ma ra, el
con su mo de gé ne ros es pa ño les pro mo vien do ex po si cio nes per ma -
nen tes de pro duc tos pe nin su la res en Mé xi co y de pro duc tos me xi ca -
nos en Espa ña, ha cien do hin ca pié de cía, “[...] en lo que va le mos
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134 El Co rreo Espa ñol, 29 de di ciem bre de 1889, en A. CANO ANDALUZ. His to ria de
la Cá ma ra Espa ño la..., op. cit., p. 85. To dos ellos eran exi to sos em pre sa rios y sus
in ver sio nes con tri bu ye ron a for ta le cer la eco no mía del país. Para fi na les de la
ter ce ra dé ca da del si glo XX exis tían 23 Cá ma ras Espa ño las de Co mer cio en
Amé ri ca.

135 “Cá ma ra de Co mer cio Espa ño la de Mé xi co”, en La Se ma na Mer can til, vol. XXIV, 4
de ene ro de 1892, p. 69. ci ta do en P. PÉREZ HERRERO. “Algu nas hi pó te sis de
tra ba jo..., op. cit., en C.E.LIDA (coord.). Tres as pec tos de la pre sen cia..., p. 163. 



como po ten cia eco nó mi ca, y de au men tar en con se cuen cia, las con si -
de ra cio nes de to das las cla ses so cia les”.136

Pé rez He rre ro se ña la que los pro pó si tos de la crea ción de este
tipo de cá ma ra eran si mi la res a los de los Con su la dos de Co mer cian -
tes que exis tie ron en la ciu dad de Mé xi co y en Ve ra cruz en la épo ca
co lo nial, pues en am bos ca sos se te nía como prio ri dad: 

[...] fo men tar el co mer cio e in ten tar mo no po li zar lo a tra vés de una

es truc tu ra gre mial que aglu ti na ra a to dos los co mer cian tes, dán do -

les una cohe sión de gru po ex tre ma da men te fuer te, por me dio de la

cual se in te gra ban to dos los in te re ses y fun cio nes eco nó mi cos de

sus aso cia dos.137

Y ex pli ca tam bién que una de las ca rac te rís ti cas más no ta bles del 
co mer cio es pa ñol en Mé xi co du ran te el Por fi ria to fue el uso del tér -
mi no “co mer cian te”, con el que se au to de no mi na ban no sólo los que 
vi vían úni ca men te del co mer cio, sino los que te nían in ver sio nes en
la in dus tria, la agri cul tu ra, pro duc to res de ma te rias pri mas, due ños
de in ge nios y has ta ban que ros. El co mer cio era una en tre tan tas
otras de sus ac ti vi da des y me dio de es pe cu la ción.138

En la re vi sión de las fi chas del Re gis tro Na cio nal de Extran je ros
es muy co mún en con trar en el ru bro de “ocu pa ción” la de no mi na -
ción de co mer cian te, sin es pe ci fi car las di fe ren cias en tre las ac ti vi da -
des y lo mis mo su ce día en la ins crip ción de es tos in mi gran tes en los
con su la dos es pa ño les.

La Jun ta Di rec ti va de los años 1891 y 1892 fue prác ti ca men te la
mis ma, el pre si den te fue Te lés fo ro Gar cía e Igna cio de No rie ga, el
vi ce pre si den te; se cre ta rio, F. Luis de Eli zal de; Ri car do Sáinz, te so -
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136 “Me mo ria de Te lés fo ro Gar cía del año de 1891”, en La Se ma na Mer can til, núm. XV, 
13 de abril de 1891, pp. 174-176. ci ta do en P.PÉREZ HERRERO. Ibíd., p. 136.

137 Loc. cit. 

138 Loc. cit. 



re ro; y sólo hubo cam bios en al gu nos vo ca les, Fran cis co M. de Pri -
da y Ante ro Mu ñú zu ri sus ti tu ye ron a Sa tur ni no A. Sau to y a Pe dro
Albai te ro y se in cor po ró como vo cal el pre si den te sa lien te José Ma -
ría Ber me ji llo; el res to de los vo ca les fue ron: Vi cen te Alon so, Anto -
nio Ba sa goi ti, Ca si mi ro del Co lla do, Juan Lla me do, Pe dro Pe láez,
Del fín Sán chez Ra mos y como abo ga do con sul tor Inda le cio Sán -
chez Ga vi to.139

Que re mos en fa ti zar aquí una de las ca rac te rís ti cas más re le van -
tes de la or ga ni za ción so cial de la co lo nia es pa ño la, la je rar qui za -
ción, de la que te ne mos una cla ra mues tra en la se lec ción de es tos
em pre sa rios al fren te de la mesa di rec ti va, pues to dos ellos con for -
ma ban la “eli te” em pre sa rial y co mer cial y van a al ter nar se los pues -
tos di rec ti vos tan to del Ca si no Espa ñol, como de la So cie dad de Be -
ne fi cen cia Espa ño la e in clu so al gu nos de ellos se rán tam bién
con se je ros en los Con se jos de Admi nis tra ción de los ban cos re cién
fun da dos, a los que hice re fe ren cia en las pá gi nas an te rio res.140 Ellos 
eran no sólo po de ro sos y ri cos, sino tam bién te nían la re pre sen ta ción 
de los de más in mi gran tes y fueron quie nes di rigieron los des ti nos de 
esta co mu ni dad ex tran je ra. Mu chos de ellos, como lo ve re mos, se rán 
tam bién par te de las di rec ti vas de los cen tros re gio na les es pa ño les
que ha brán de for mar se en los al bo res del si guien te si glo.

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

226

139 A. CANO ANDALUZ. His to ria de la Cá ma ra Espa ño la..., op. cit.,  p. 87. Los
nom bres de los in te gran tes de esta Jun ta Di rec ti va tam bién se en cuen tran
men cio na dos por Pe dro Pé rez He rre ro, pero to tal men te cam bia dos, por lo que creo
que la fuen te de la cual los tomó es ta ba mal in for ma da: “Cá ma ra de Co mer cio
Espa ño la de Mé xi co”, en La Se ma na Mer can til, vol. XXIV, 4 de ene ro de 1892, p. 69, 
o fue error de trans crip ción. Para su con sul ta, P. PÉREZ HERRERO. “Algu nas
hi pó te sis de tra ba jo..., op. cit., en C.E. LIDA (coord.). Tres as pec tos de la
pre sen cia...,  op. cit., p. 163.

140 Cfr. Marco introductorio: La eli te em pre sa rial en las tres ins ti tu cio nes es pa ño las
más im por tan tes del si glo XIX, don de se en cuen tra un cua dro com pa ra ti vo de los
pre si den tes de las tres ins ti tu cio nes es pa ño las más im por tan tes y se apre cia como
al gu nos de ellos pre si die ron dos o las tres ins ti tu cio nes.



Va rios so cios del Ca si no Espa ñol en tre los que se en con tra ban
Ri car do Sáinz, pre si den te del Ca si no (1895), Del fín Sán chez Ra mos,
Te lés fo ro Gar cía, Igna cio de No rie ga y Vi cen te Alon so, se in cli na ban 
por la idea de ad qui rir una sede nue va para po der al ber gar en un
mis mo edi fi cio al Ca si no, a la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la, a
la Cá ma ra Espa ño la y de ser po si ble, a la mis ma Le ga ción, pero este
pro yec to de uni fi car a las prin ci pa les ins ti tu cio nes de la co lo nia es -
pa ño la no pros pe ró y el Ca si no Espa ñol com pró ese mis mo año una
casa en la ca lle del Espí ri tu San to, nú me ro 1 y me dio, en don de en
tiem pos de la Co lo nia es tu vo el hos pi tal que le dio nom bre a la ca lle: 
del Espí ri tu San to, pero no se reu ni rían los fon dos para su ree di fi ca -
ción has ta 1900.141

El año de 1896 la Cá ma ra si guió fun cio nan do en la ciu dad de
Mé xi co, aun que la si tua ción en la isla de Cuba se ha cía cada vez más 
di fí cil de bi do al mo vi mien to in de pen den tis ta que se ha bía ini cia do
des de 1895 y que ni las au to ri da des co lo nia les ni el pro pio go bier no
es pa ñol pu die ron so fo car. La gue rra de in de pen den cia con ti nua ba,
pero un su ce so com pli có la si tua ción: el hun di mien to del cru ce ro
nor tea me ri ca no Mai ne en la Bahía de la Ha ba na, el 16 de fe bre ro de
1898, por lo que Esta dos Uni dos en vió un ul ti má tum a Espa ña, acon -
te ci mien tos que de sem bo ca ron en la gue rra en tre am bos paí ses, a la
de rro ta de Espa ña y a la pér di da de las co lo nias que aún po seía tan -
to en Amé ri ca, como en Asia.142

Pé rez He rre ro se ña la que el 20 de di ciem bre de 1897 la re vis ta La
Se ma na Mer can til, se mi na rio ofi cial de las con fe de ra cio nes in dus trial
y mer can til de la Re pú bli ca y de la Cá ma ra de Co mer cio de Mé xi co
ha cía re fe ren cia a la “Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio” en re la ción a
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141 A. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ. Ca si no Espa ñol..., op.  cit., pp. 123-131.

142 Para ma yor in for ma ción so bre la gue rra his pa no-ame ri ca na con sul tar: R. CARR.
Espa ña, 1808-1939, Ed. Ariel, Bar ce lo na, 1969. 



la Pro tes ta de la co lo nia es pa ño la143 que ha bía sido fir ma da por el pre -
si den te del Ca si no Espa ñol: Anto nio Ba sa goi ti; el pre si den te de la
Jun ta Pa trió ti ca Espa ño la: Ri car do Sáinz; el pre si den te de [la So cie -
dad de] Be ne fi cen cia Espa ño la: J.F. de Do mec; el pre si den te de la Cá -
ma ra Espa ño la de Co mer cio: Te lés fo ro Gar cía, y el di rec tor de El Co -
rreo Espa ñol: F.L.J. de Eli zal de.144

Sin em bar go A. Cano Anda luz, apun ta que [...] “Al fi na li zar
1896, apa re ció en dos pe rió di cos de la ca pi tal [El Co rreo Espa ñol y El
Mo ni tor Re pu bli ca no: 9 y 20 de di ciem bre de 1896] un des ple ga do bas -
tan te per tur ba dor, ti tu la do Pro tes ta de la co lo nia es pa ño la…” y re fie re la 
mis ma no ti cia que Pé rez He rre ro, so bre la res pues ta de los pre si den -
tes de las prin ci pa les ins ti tu cio nes es pa ño las en la ciu dad de Mé xi co, 
sólo que con un año de di fe ren cia. Pero lo que sí es un he cho es que
a par tir 1897 no hay ras tro de las ac ti vi da des de esta Cá ma ra y que
vol ve rán a apa re cer no ti cias has ta abril de 1899 en El Eco no mis ta Me -
xi ca no, (pe rió di co na cio nal), so bre la ne ce si dad de fun dar una cá ma -
ra de co mer cio es pa ño la en Mé xi co, y pos te rior men te en agos to del
mis mo año, La Se ma na Mer can til vuel ve a anun ciar ges tio nes en ca mi -
na das a la crea ción de la Cá ma ra de Co mer cio Espa ño la, por lo que
se da por en ten di do que la an te rior se di sol vió. Otra no ti cia so bre la
Cá ma ra fue pu bli ca da en La Se ma na Mer can til el 7 de agos to de 1899
y en ella se daba cuen ta de una asam blea ce le bra da la se ma na an te -
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143 La cau sa de esta pro tes ta por par te de los re pre sen tan tes de las prin ci pa les
ins ti tu cio nes es pa ño las era des men tir un pan fle to que se re par tió en la ciu dad de
Mé xi co con el tí tu lo A los es pa ño les, fir ma do bajo el anó ni mo Pe la yo y en el que se
afir ma ba que la co lo nia es pa ño la era ene mi ga de Mé xi co. Los fir man tes re fu ta ban
lo pu bli ca do, ex po nien do el amor y res pe to de esta co lo nia ha cia Mé xi co y de qué
ma ne ra los es pa ño les con tri buían al me jo ra mien to del país y so li ci ta ban que se
unie ran más con na cio na les a esta pro tes ta. A. CANO ANDALUZ. His to ria de la
Cá ma ra Espa ño la..., op.  cit., p. 89.  

144 P. PÉREZ HERRERO. “Algu nas hi pó te sis de tra ba jo..., op.  cit. , en C.E. LIDA,
(coord.), Tres as pec tos...,  op. cit., p. 137.



rior que ha bía pre si di do el Encar ga do de Ne go cios de Espa ña, Pe dro 
de Ca rre re y Lem be ye, en la que se ha bían anun cia do los vo ca les de
la Jun ta Di rec ti va que ha bría de con for mar se, que eran a su vez los
re pre sen tan tes de casi to dos los ru bros mer can ti les: ban ca, trans por -
tes, fe rre te ría, ar me ría, co mes ti bles, te ji dos, in dus tria, co mi sio nis tas,
agri cul tu ra, pe le te ría, vi nos, be llas ar tes y li bros. Esta in for ma ción
per mi te co no cer la gama tan am plia de ne go cios es pa ño les y con fir -
ma lo di cho so bre la am pli tud del con cep to co mer cian te ya que to dos
los an te rior men te men cio na dos en tra ban en esa cla si fi ca ción.145

Cano Anda luz da como fuen te para la mis ma no ti cia a una edi to -
rial de El Co rreo Espa ñol del 29 de ju nio de 1899 en la que se se ña la ba
como cau sa pro ba ble de la de sa pa ri ción de la Cá ma ra, la pér di da de
las co lo nias es pa ño las en el Ca ri be, lo que re per cu tió, na tu ral men te,
en la eco no mía es pa ño la y cau só gra ves tras tor nos a la re la ción co -
mer cial con Amé ri ca, por lo que se con fia ba que al re vi vir la se con -
tri bui ría a que no se per die ran para Espa ña los mer ca dos de sus an -
ti guas co lo nias. El 30 de ju lio del mis mo año hubo una reu nión
pre si di da por el re pre sen tan te de Espa ña en la cual se lle gó al acuer -
do de re for mar los es ta tu tos y se pro pu so in cre men tar el nú me ro de
miem bros de la si guien te jun ta di rec ti va de 12 a 35 per so nas.146

En una reu nión el 8 de no viem bre ya es ta ba for ma da la nue va
Jun ta Di rec ti va, que dan do como pre si den te Inda le cio Ibá ñez Soto.
En ella se apro bó in for mar a las cá ma ras de Espa ña de la rea per tu ra
y se plan tea ron los li nea mien tos a se guir por la mis ma, en tre los que
fue ron prio ri ta rios la crea ción de re gis tros de los co mer cian tes y sus
ne go cios en Mé xi co, de los re pre sen tan tes de las ca sas co mer cia les
es pa ño las y las tran sac cio nes que ve nían a rea li zar; otro re gis tro de
los pro duc tos me xi ca nos que se ex por ta ban y se nom bra ba a El Co -
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145 Loc. cit.

146 A. CANO ANDALUZ. His to ria de la Cá ma ra Espa ño la..., op.  cit., pp. 90-91.



rreo Espa ñol como el Órga no Ofi cial de la Cá ma ra Espa ño la de Co -
mer cio en Mé xi co. Pero nue va men te se di sol vió, por que deja de ha -
ber in for ma ción de asam bleas y tam po co hay no ti cias pe rio dís ti cas
de su exis ten cia y se se gui rá ha blan do de su reins ta la ción, como ocu -
rrió en el Ca si no Espa ñol en 1906, en don de se vuel ve a men cio nar la 
ne ce si dad de con tar con un or ga nis mo que re gu la ra el co mer cio y
que es tu vie ra pre si di do por las más im por tan tes per so na li da des del
co mer cio es pa ñol en Mé xi co. 147

En la in ves ti ga ción que rea li cé en los ar chi vos de los cen tros es -
pa ño les será has ta el año de 1912 cuan do el Mi nis tro Ple ni po ten cia -
rio es pa ñol en Mé xi co Ber nar do de Có lo gan y Có lo gan,148 vuel va a
inau gu rar esta cá ma ra, la que tuvo una bre ve exis ten cia de bi do a los
di fí ci les años de la Re vo lu ción y nue va men te será rea bier ta has ta
1917.149 
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147 Ibíd., pp. 92-93.

148 Ber nar do  Ja cin to de Có lo gan y Có lo gan fue el mi nis tro ple ni po ten cia rio es pa ñol en 
Mé xi co de 1908 a 1914.

149 La his to ria de esta nue va eta pa de la Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio se si tua
cro no ló gi ca men te, por lo que se po drá en con trar en el in ci so del mis mo nom bre, en 
el año de 1912.



La Jun ta Astu ria na de Co va don ga

Como se ha bía men cio na do an tes, la pri me ra no ti cia que se tie ne de 

una agru pa ción de as tu ria nos en Mé xi co data de 1723 y co rres pon -

de a una co fra día for ma da por los “Na tu ra les y Ori gi na rios del

Prin ci pa do de Astu rias”, que se reu nían en el Con ven to de Bal va ne -

ra, con el ob je to de ce le brar cada año, el 8 de sep tiem bre, una fun -

ción re li gio sa en ho nor a la Vir gen de Co va don ga y, con me mo rar,

al mis mo tiem po, la ba ta lla de ese nom bre.150

Los có fra des reu nie ron los fon dos ne ce sa rios para cons truir un

her mo so re ta blo de di ca do a su vir gen en el Real Con ven to de San to

Do min go, en don de se jun ta ban has ta que to ma ron la de ci sión de so -

li ci tar la au to ri za ción del Vi rrey para po der fun dar la Real Con gre -

ga ción de Nues tra Se ño ra de Co va don ga en 1784, cuan do tuvo las

au to ri za cio nes tan to del mo nar ca es pa ñol, como de las au to ri da des

ecle siás ti cas. En las cons ti tu cio nes que los re gi rían se pun tua li zó que 

los ob je ti vos eran bus car el bien es pi ri tual, reu nir fon dos para los ne -

ce si ta dos e im par tir ins truc ción en el con ven to ane xo a la igle sia.151

En es tos años la li ber tad de aso cia ción no era con si de ra da un de -

re cho; sin em bar go, la Con gre ga ción fun cio nó, de una u otra for ma,

de di ca da a rea li zar fun cio nes ca ri ta ti vas, re li gio sas y edu ca ti vas.152
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150 Cons ti tu cio nes de la Con gre ga ción de Nues tra Se ño ra con el tí tu lo de Co va don ga,
de fen so ra y res tau ra do ra de la li ber tad es pa ño la. Fun da da Baxo la Real Pro tec ción
por los Na tu ra les y Ori gi na rios del Prin ci pa do de Astu rias, y Obis pa do de Ovie do,
Impren ta Nue va Ma dri le ña de He re de ros del Lic. D. Jo seph de Jáu re gui, Mé xi co,
1785, pp. 1- 3.

151 Loc.cit.  

152 A. GONZÁLEZ PÉREZ. El Cen tro Astu ria no de Mé xi co 1918-2008, Fic ti cia
Edi to rial, Mé xi co, 2008, p. 25.



En 1789 la Con gre ga ción co men zó a fun cio nar le gal men te, sien -

do en sep tiem bre de ese mis mo año, que se reu nieran un cen te nar de 

as tu ria nos para for mar la pri me ra Jun ta Di rec ti va. Su pro pó si to

prin ci pal fue la re cau da ción de fon dos con fi nes be né fi cos. La ce le -

bra ción de las fies tas de Co va don ga con ti nuó lle ván do se a cabo

anual men te, has ta 1857, en que, con la Ley de Na cio na li za ción de

Bie nes de la Igle sia, la Con gre ga ción cesó. Tam bién es en ella don de

sur ge la idea de crear un Sa na to rio Espa ñol.

[...] En los vein ti trés años si guien tes no hay nin gu na so cie dad as tu -

ria na, ni ce le bra ción co lec ti va de los as tu ria nos en Mé xi co. No es

sino has ta el 8 de sep tiem bre de 1880 cuan do don José To rie llo Gue -

rra or ga ni za la pri me ra ro me ría as tu ria na en Mé xi co en su ha cien da 

de San Anto nio Coa pa.153

La Jun ta Astu ria na de Co va don ga se fun dó en 1893, por Bal do -

me ro Me nén dez A., pre si den te por mu chos años de la Cruz Roja

Espa ño la en Mé xi co, ade más de re dac tor de El Co rreo Espa ñol (Dia rio

de la co lo nia es pa ño la) sien do el an te ce den te de la Jun ta Espa ño la de

Co va don ga. Esta aso cia ción tuvo una bre ve vida, por que el re gio na -

lis mo154 de su nom bre no se ade cua ba a la uni ver sa li dad del ob je ti vo 

pri mor dial que con sis tía en re cau dar fon dos para el sos te ni mien to

de la SBE, en la que se aten día a cual quier es pa ñol, sin im por tar la

pro vin cia de na ci mien to. En 1895 el nom bre cam bió a Jun ta Espa ño la

de Co va don ga [JEC].155
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153 Ibíd., p. 26.

154 Re gio na lis mo: Ten den cia o doc tri na po lí ti ca se gún la cual en el go bier no de un
es ta do debe aten der se es pe cial men te al modo de ser y a las as pi ra cio nes de cada
re gión. [Otra acep ción es] amor o ape go a de ter mi na da re gión de un es ta do y a las
co sas per te ne cien tes a ella. Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la, Real Aca de mia
Espa ño la, Ma drid,  1939,  p. 1083. 

155 Ibíd., pp. 18-19. 



Ca pí tu lo II

Aso cia cio nes y cen tros es pa ño les 

en la ciu dad de Mé xi co de 1901 a 1919

La co lo nia es pa ño la se for ta le ció como tal con la crea ción de las pri -

me ras aso cia cio nes o cen tros, en el si glo XIX, pero lo que va a mar -

car el ini cio de su  ins ti tu cio na li za ción, la es truc tu ra ción de su or ga -

ni za ción so cial y su re pre sen ta ción for mal fren te a la so cie dad

me xi ca na van a ser prin ci pal men te tres fac to res. En pri mer lu gar el

peso eco nó mi co de las in ver sio nes de sus prin ci pa les em pre sa rios,

su in ser ción en el ám bi to fi nan cie ro y su co ne xión con las más al tas

au to ri da des del país. En se gun do lu gar, la lle ga da de nue vos in mi -

gran tes que in cre men ta ron no sólo el to tal de re si den tes es pa ño les,

sino que nu trie ron al mer ca do la bo ral es pa ñol de em plea dos y en -

car ga dos de toda la con fian za, lo que fue un gran im pul so para

todo tipo de ne go cia cio nes. En ter cer lu gar, la crea ción de nue vas

aso cia cio nes o cen tros, la ma yo ría de ellos de ca rác ter re gio nal, que

cu brie ron esa ne ce si dad de au toa fir ma ción, de au to di fe ren cia ción y 

de pre ser va ción de la cul tu ra de cada una de sus re gio nes y la crea -

ción de ins ti tu cio nes de tipo edu ca ti vo y cul tu ral. 

Este “aso cia cio nis mo” que se ma ni fes tó con ma yor én fa sis des de

los co mien zos del si glo XX, no fue pri va ti vo de la co mu ni dad es pa -

ño la; otras aso cia cio nes de ex tran je ros, asen ta das en la ciu dad de
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Mé xi co,1 tam bién fue ron tes ti gos de los acon te ci mien tos que ha bría

de vi vir la Re pú bli ca Me xi ca na du ran te las tres pri me ras dé ca das del 

si glo XX en las que se pro du je ron cam bios de gran tras cen den cia en

to dos los ám bi tos, po lí ti co, eco nó mi co y so cial.

Al igual que la co lo nia es pa ño la, las de más co mu ni da des ex tran -

je ras, fue ron par tí ci pes de los pri vi le gios y pre rro ga ti vas que se die -

ron du ran te el Por fi ria to; su frie ron las con se cuen cias del fin a la dic -

ta du ra de Por fi rio Díaz; fue ron víc ti mas de las pa sio nes po lí ti cas en

cier tos mo men tos ál gi dos del con flic to ar ma do y al tér mi no de la Re -

vo lu ción Me xi ca na, ates ti gua ron las di fi cul ta des para lo grar la pa ci -

fi ca ción del país, y fue ron tes ti gos del as cen so al po der del gru po

po lí ti co triun fa dor, en ca be za do por los so no ren ses Álva ro Obre gón,

Plu tar co Elías Ca lles y Adol fo de la Huer ta. 

Las aso cia cio nes es pa ño las con tri bu ye ron en gran me di da a lo -

grar una te rri to ria li dad como co mu ni dad ex tran je ra, y en es tas se des 

se es tre cha ron los víncu los fa mi lia res y de clien te lis mo que fa ci li ta -

ron que se fun die ran, al igual que en un cri sol, to das las me tas y fan -

ta sías que cada es pa ñol te nía cuan do de ci dió emi grar: las de su pe ra -
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1 A. GARRITZ RUIZ y J. SANCHIZ RUIZ  ex pli can que las co lo nias ex tran je ras con ta ban
con va rios cen tros de reu nión: [...] Los ale ma nes con ta ban con un ca si no, un club,
una so cie dad de be ne fi cen cia, una so cie dad hí pi ca, un club gim nás ti co y un
or feón…  el Co le gio Ale mán, un pe rió di co [en ale mán], ser vi cios re li gio sos y dos
lo gias ma só ni cas. Los ame ri ca nos, el ca si no: The Ame ri can Club,... The Ame ri can
Be ne vo lent So ciety, la Young Men’s Chris tian Asso cia tion [YMCA], la Rail road
Li brary Asso cia tion, un club para mu je res,… so cie da des de ca rác ter es pi ri tual y
do cen te o ser vi cios fu ne ra rios y el  Pan teón Ame ri ca no. La co lo nia fran ce sa,… dos
ca si nos: el Cer cle Fran cais y L’Union, la so cie dad de be ne fi cen cia Asso cia tion
Fran cai se, Suis se et Bel ge de Bien fai san ce de Pre vo yan ce, que com pren día un
sa na to rio y un pan teón, la So cie dad Coo pe ra ti va del Li ceo Fran cés de Mé xi co, la
Cá ma ra Fran ce sa Co mer cial y las lo gias ma só ni cas. Los ita lia nos: una so cie dad de
Mu tuo So co rro y Be ne fi cen cia. Los in gle ses, un ca si no, The Bri tish Club y los
sui zos,… una So cie dad de Ti ra do res. A. GARRITZ  RUIZ  y J. SANCHIZ RUIZ. Cen tro
Vas co Eus kal Etxea. Me mo ria de 100 años. Mé xi co 1907-2007, Cen tro Vas co Eus kal
Etxea, A.C.-Mi nis te rio de Cul tu ra del Go bier no Vas co, Mé xi co, 2007, p. 15.



ción, de triun fo, éxi to, las de te ner su pro pia em pre sa, una fa mi lia,

las de re crear en Mé xi co un pe da zo de su tie rra na tal, las de que sus

hi jos ama ran a Espa ña como él lo hizo, edu cán do los en los va lo res,

la mo ral y la re li gión ca tó li ca que él apren dió, y las que se van a ha -

cer rea li dad en este país que los aco gió, por todo ello es que pue den

ser con si de ra das como un cri sol de fan ta sías.

Fan ta sía fue tam bién esa Espa ña ima gi na ria que em pe za ron a re -

crear en la men te al es tar tan to tiem po ale ja dos de su tie rra na tal, la

nos tal gia de lo que se dejó allá an tes de emi grar, y por ello la ne ce si -

dad de reu nir se con los que com par tían esos mis mos sen ti mien tos, los 

que te nían las mis mas vi ven cias, quie nes ha bla ban la mis ma len gua y

co no cían la geo gra fía de sus pue blos pal mo a pal mo. Tam bién eran

los que ce le bra ban anual men te la fies ta más fa mo sa y co no ci da, la que 

se ha cía en ho nor de la Vir gen de Co va don ga, en la cual po dían re go -

ci jar se con los bai les tí pi cos de sus co mar cas, des de jo tas (Ara gón),

mu ñei ras (Ga li cia), El Pe ri co te (Astu rias), zortzi cos (País Vas co), cho -

tis (Ma drid), fla men co (Anda lu cía), sar da nas (Ca ta lu ña), los fa mo sos 

pa sos do bles o cual quier otra dan za re gio nal.

En la ma yor par te de los ca sos, su cul tu ra era la de una Espa ña

cam pe si na, y esa es la que trae rán con si go, aun que aquí, de bi do a su

in ser ción en el mer ca do la bo ral, cam bia ron el es pa cio ru ral por las

ciu da des, en don de se de di ca ron prin ci pal men te al co mer cio, en to -

das las ca te go rías: co mer cio al por ma yor, al me nu deo, o sim ple men -

te como aba rro te ros, de pen dien tes, can ti ne ros, o agen tes via je ros.

Pero tam bién es ta ban los que in te gra ban el es tra to su pe rior, em pre -

sa rios, in dus tria les, ban que ros o ha cen da dos.

Estas aso cia cio nes tam bién cum plie ron con la fun ción de trans -

mi tir la ideo lo gía de la co lo nia es pa ño la, una for ma de pen sar y ac -

tuar que se fue poco a poco con for man do y que pasa de ge ne ra ción
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en ge ne ra ción. Para el lo gro de es tos fi nes, la fa mi lia como ins ti tu -

ción jugó un rol de ter mi nan te y den tro del seno fa mi liar, la ma dre

fun gió como el pi lar en la trans mi sión de va lo res, cos tum bres y tra -

di cio nes. Los hi jos van a apren der tan to las len guas de los lu ga res de 

ori gen como las his to rias fa mi lia res an ces tra les, el res pe to a los ma -

yo res, el te són y la de di ca ción al tra ba jo, el cum plir con las obli ga cio -

nes, la obe dien cia, la ho nes ti dad o la im por tan cia de aho rrar para

po der es ca lar otro es tra to so cial, sien do és tos al gu nos de los pi la res

en la trans mi sión de su ideo lo gía.

Uno de los fun da men tos de más peso en la pro fu sión de aso cia -

cio nes ra di ca en el re gio na lis mo, que es un re fle jo de la geo gra fía y

de las cir cuns tan cias po lí ti cas es pa ño las. Ray mond Carr lo gra una

sín te sis de las cir cuns tan cias es pa ño las que die ron por re sul ta do esa

frag men ta ción de la uni dad:

[...] La im po si ción del do mi nio ro ma no so bre la ma yor par te de

Espa ña creó la no ción de His pa nia como en ti dad po lí ti ca in di vi -

dual. Los re yes vi si go dos eran, al me nos en teo ría, le ga ta rios de

Roma que go ber na ban un solo rei no. Aún es más im por tan te el he -

cho de que, al triun far el ca to li cis mo ro ma no so bre la he re jía arria -

na, sus obis pos le die ran una re li gión úni ca. Para los na cio na lis tas

es pa ño les, el ca to li cis mo ro ma no se ha bría de con ver tir en algo

«con sus tan cial» a la pro pia na ción. «Espa ña –es cri bió en la dé ca da

de los se ten ta el al mi ran te Ca rre ro Blan co– … es ca tó li ca o no es

nada».

La in va sión ára be hizo añi cos esa uni dad. Espa ña se ha lló en ese

mo men to di vi di da en tre dos sis te mas po lí ti cos y so cia les, dos ci vi li -

za cio nes: la ára be en el sur, y la cris tia na en el nor te, aun que, como

ha yan sub ra ya do al gu nos his to ria do res mo der nos, la fron te ra cul -

tu ral en tre ellas era permea ble y per mi tía, a ve ces, flo re cien tes in -
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ter cam bios cul tu ra les. Pero ni los mo nar cas cris tia nos ni los ára bes

triun fa ron so bre las fuer zas del lo ca lis mo cen trí fu go. El Ca li fa to de

Cór do ba se frag men tó en los mi nies ta dos de las tai fas. A pe sar de

la mi sión «im pe rial» de Cas ti lla, la Espa ña cris tia na se man tu vo en

un es ta do de gue rra ci vil en dé mi ca. Los Re yes Ca tó li cos, Fer nan do

e Isa bel, no crea ron, como so lía mos apren der en la es cue la, un Esta -

do na cio nal mo der no. La unión de Cas ti lla y Ara gón fue una unión

per so nal na ci da de su ma tri mo nio en 1469; la Espa ña de los Re yes

Ca tó li cos fue una mo nar quía fe de ral en la que la obe dien cia es ta ba

con di cio na da por el pres ti gio per so nal de los mo nar cas y su res pe to 

a los fue ros, las cons ti tu cio nes lo ca les que die ron a las par tes cons -

ti tu ti vas de la fe de ra ción —en par ti cu lar a los te rri to rios de la Co ro -

na de Ara gón, que in cluían Ca ta lu ña y Va len cia— una con di ción

de in de pen den cia, con sus pro pias cor tes o par la men tos lo ca les.

Los pro pa gan dis tas pro tes tan tes pre sen ta ron a Fe li pe II como un

mo nar ca ab so lu tis ta. No era así como él se veía cuan do via ja ba por

sus rei nos para arran car im pues tos a las cor tes de Ara gón.2

Otras opi nio nes que ava lan esta mis ma vi sión de una Espa ña re -

gio na lis ta son las de Ri chard Ford, quien des cri bía a Espa ña como

“un ma no jo de uni da des lo ca les ata do por una cuer da de are na”3 y

cien años des pués, en 1984, Ge rald Bre nan, en el pró lo go de su obra

El la be rin to es pa ñol es cri bía:

[...] Espa ña es un con jun to de pe que ñas re pú bli cas, hos ti les o in di -

fe ren tes en tre sí, au na das en una fe de ra ción es ca sa men te cohe sio -

na da. En al gu nos gran des pe rio dos (el Ca li fa to, la Re con quis ta, el

Si glo de Oro), esos pe que ños cen tros se han sen ti do con ta gia dos

por un sen ti mien to o idea co mún y han ac tua do al uní so no; pero,
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cuan do de cli na ba el ím pe tu ori gi na do por esa idea, se di vi dían y

vol vían a su exis ten cia se pa ra da y egoís ta.4

Para Bre nan, “el es pa ñol es leal, en pri mer lu gar, a su pa tria chi -

ca. Él con tem pla ba el pue blo, la pe que ña co mu ni dad vuel ta so bre sí

mis ma, con la vi sión de los ro mán ti cos del si glo XIX, como un uni -

ver so mo ral que pre ser va ba los va lo res hu ma nos per di dos por la so -

cie dad bur gue sa ca pi ta lis ta”.5

Este re gio na lis mo fue tras plan ta do por los emi gran tes es pa ño les
a to dos los des ti nos de Amé ri ca, pero ha brá que te ner en cuen ta la
des pro por ción en tre el flu jo mi gra to rio que se di ri gió a Amé ri ca del
Sur, al Ca ri be o a Cuba y el que lle gó a Mé xi co, sólo así se com pren -
de el por qué en Mé xi co se fun da ron me nos aso cia cio nes que las que
se fun da ron en otros paí ses.6  

El Cen tro Vas co, el Orfeo Ca ta lá, el Cen tro Astu ria no, el Cen tro

Ga lle go, el Cen tro Va len cia no, la Agru pa ción Bur ga le sa, la Agru pa -

ción Cas te lla na, la Agru pa ción Mon ta ñe sa y la Agru pa ción Ara go -

ne sa, son a los que con si de ro como el mo de lo de cen tros re gio na les

re crea ti vos y so cia les, en con tras te con los del si glo XIX, y con la Jun -

ta Espa ño la de Co va don ga, que se crea ron con el fin de dar apo yo y

cohe sio nar a to dos los es pa ño les, sin dis tin cio nes res pec to a su lu gar 

de ori gen. 

De si de rio Mar cos enu me ra ba, en 1915, los cen tros que exis tían:

[...] Cen tros de ins truc ción, no te ne mos nin gu no; de be ne fi cen cia,

uno bas tan te bue no, la “Be ne fi cen cia Espa ño la”; de re creo el “Ca si -
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5 Ibíd., p. 16.

6 En los Apén di ces II al VII se en cuen tran los cua dros que con tie nen la in for ma ción
so bre las Be ne fi cen cias Espa ño las, las So cie da des de So co rros Mu tuos y otras
aso cia cio nes es pa ño las en paí ses su da me ri ca nos y del Ca ri be.



no Espa ñol”, en edi fi cio pro pio y no ca ren te de sun tuo si dad, el

“Cen tro Espa ñol”, el “Cen tro Astu ria no”, el “Cen tro Vas co”, el

“Orfeo Ca ta lá”, y no sé si to da vía el “Cen tro Ga lle go”.7

Estas aso cia cio nes fue ron fun da das por quie nes ya te nían una si -

tua ción eco nó mi ca es ta ble, por los que ya ha bían al can za do tam bién

un as cen so en el es ta tus, los que po dían no sólo pa gar su cuo ta, sino

ade más pu die ron apor tar do na ti vos. En to dos los ca sos fue ron, un re -

du ci do nú me ro de co te rrá neos los que su fra ga ron los gas tos de la ins -

ta la ción de la sede, es de cir, la eli te, lo que im pli ca que este pa trón de

es tra ti fi ca ción so cial se con vier ta en nor ma, pues quie nes ocu pa ban

los car gos di rec ti vos van a ser siem pre los del es tra to más alto.

Una de las ra zo nes, sin duda, que pro pi ció la fun da ción de es tos

cen tros re gio na lis tas, fue ser vir de con tra pe so al eli tis mo de los so -

cios del Ca si no de prin ci pios del si glo XX, quie nes eran en su gran

ma yo ría ri cos, po de ro sos, en oca sio nes inac ce si bles y se co dea ban

con la cla se más en cum bra da de la so cie dad me xi ca na. Vis to de esta

ma ne ra, les era más atrac ti va la po si bi li dad de ac ce der a aso cia cio -

nes en don de se pu die ra al ter nar con co terr áneos de un ni vel so cial

si mi lar, en don de no se rían me nos pre cia dos por no ha ber al can za do

ese es ta tus y don de además se daba la po si bi li dad de exal tar todo lo

re la cio na do con el "te rru ño"  e in clu so de en con trar pa re ja.

Coin ci do ple na men te con la opi nión del pe rio dis ta es pa ñol De si -

de rio Mar cos, quien en 1915, es cri bió:

[...] Sea por vi cios de so ber bia y pe dan te ría de que, a jui cio de mu -

chos com pa trio tas, ado le cían los ri cos hom bres del Ca si no, sea por

es pí ri tu de in de pen den cia u opo si ción, o por ten den cias re gio na les, 

na cie ron los de más cen tros de reu nión y pa sa tiem po.
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Opi no en esta cues tión, que las di vi sio nes de esta ín do le, más que a

se rios mo ti vos, son de bi das a nues tro afán o ne ce si dad de ha cer po -

lí ti ca, e im pe di dos aquí de for mar par ti dos y de ti rar nos la urna a la 

ca be za en unas elec cio nes mu ni ci pa les, los que se sien ten ca ci ques

y ubie ran as pi ra do en su al dea a ser al cal des pe dá neos o sín di cos

del Ayun ta mien to, o a lle var en las pro ce sio nes el bas tón con bor -

las, o a ser de po si ta rios de los fon dos de Con ce jo, in tri gan y ca ci -

quéan por ser au to ri da des o algo que se pa rez ca, o por ver si en el

con du mio flo ta al gu na sa bro sa ta ja da y se la co men.8

Para po der apre ciar de ma ne ra más cla ra los ob je ti vos de cada

uno, el nú me ro de sus aso cia dos y sus re gla men tos, se mos tra rán las

di fe ren cias y se me jan zas, en un cua dro que in clu ye a los más re pre -

sen ta ti vos.9

Los cen tros que ma yor nú me ro de even tos or ga ni za ban, con el

fin de pro mo ver y pre ser var la cul tu ra, tan to de Mé xi co como de

Espa ña, y quie nes se re la cio na ron con la so cie dad y la in te lec tua li -

dad me xi ca na fue ron en pri mer lu gar el Ca si no Espa ñol, y le si guie -

ron el Orfeo Ca ta lá, el Real Club Espa ña y la Peña Anda lu za, aun que 

tam bién el Cen tro Vas co y el Cen tro Astu ria no, se preo cu pa ron por

fo men tar las ac ti vi da des cul tu ra les den tro de sus co lec ti vi da des. 

Aun que no son el tema de este tra ba jo, tam bién hubo aso cia cio -

nes y cen tros es pa ño les en las prin ci pa les ciu da des de la Re pú bli ca

Me xi ca na, es pe cial men te en aque llas en las que ha bía una ma yor

con cen tra ción de es pa ño les.10

A lo lar go de la in ves ti ga ción en con tré mu chas si mi li tu des en tre

las nor mas tá ci tas que han re gi do la or ga ni za ción so cial de la co lo nia 

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

240

8 D. MARCOS, México y los españoles..., op. cit., pp. 5-6.

9 Cfr. Apén di ce XIV.

10 Cfr. Apén di ce  IX. 



es pa ño la en Mé xi co y las nor mas que die ron ori gen a la es truc tu ra

so cial de las fa mi lias de la Espa ña del Anti guo Ré gi men,11 cuya base

era la le gis la ción cas te lla na en lo to can te a las re la cio nes so cia les y el 

es tu dio de los la zos fa mi lia res y la red clien te lar,12 por lo que con si -

de ro que fue esta le gis la ción la que ri gió tam bién la con vi ven cia en

las aso cia cio nes, aun que no es tu vie ran ple na men te cons cien tes sus

miem bros de ello.

Un ejem plo es la es truc tu ra eco nó mi ca a la que hice re fe ren cia en
el ca pí tu lo an te rior y que mos tró la im por tan cia de las re des so cia les
que se te jie ron en tre co mer cian tes, in dus tria les y em pre sa rios en ge -
ne ral, que tu vie ron su ori gen más re mo to en las prác ti cas mer can ti -
les del re na ci mien to con el clien te lis mo, que es un sis te ma so cial que 
fun da men ta sus re la cio nes en es tre chos víncu los de ca rác ter pa ren -
tal, que pon drá en funcio na mien to me ca nis mos que su pe ren los ni ve -
les de con san gui ni dad para así per mi tir el es ta ble ci mien to de re des de 
re la ción más am plia que las es tric ta men te fa mi lia res.13 
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11 Como Anti guo Ré gi men se de no mi na todo aque llo que su ce dió an tes de las
re vo lu cio nes li be ra les, sien do tres sus ca rac te rís ti cas: su sis te ma eco nó mi co, es de cir,
la tran si ción del feu da lis mo al ca pi ta lis mo; las re la cio nes so cia les, la opo si ción en tre
la so cie dad es ta men tal y una bur gue sía que no tie ne los pri vi le gios de la no ble za; y
el sis te ma po lí ti co, que es mo nar quía ab so lu ta o mo nar quía au to ri ta ria, en la que se
pro du ce la cen tra li za ción del po der y el res pe to tan to a los pri vi le gios per so na les, a
los es ta men ta les, como a los te rri to ria les, que man te nían una gran mul ti pli ci dad de
ju ris dic cio nes y fue ros. Cfr. V. PALACIO-ATARD. Fin de la so cie dad del Anti guo Ré gi men, 
Edi cio nes Rialp, Ma drid, 1961, pp. 29-32.

12 La red clien te lar es el gru po más alle ga do de fa mi lia res y ami gos. Cfr. F. CHACÓN

JIMÉNEZ. “Ha cia una nue va de fi ni ción de la es truc tu ra so cial en la Espa ña del
Anti guo Ré gi men a tra vés de la fa mi lia y las re la cio nes de pa ren tes co”, en  F.

CHACÓN JIMÉNEZ. La fa mi lia en la Espa ña me di te rrá nea. Si glos XV-XIX, Crí ti ca,
Bar ce lo na, 1987, pp. 129-171.

13 F. CHACÓN JIMÉNEZ. “Iden ti dad y pa ren tes cos fic ti cios en la or ga ni za ción cas te lla na
de los si glos XVI y XVII. El ejem plo de Mur cia”, en Les pa ren tes fic ti ves en Espag ne
(XVIe-XVIIe), Ed. A. Re don do, Sor bon ne, Pa rís, 1988, p. 179.



Con cre ta men te en Amé ri ca el an te ce den te de es tas re des, en el
pe rio do co lo nial, como se vio, fue ron los Con su la dos de Co mer cian -
tes. Las aso cia cio nes y cen tros es pa ño les se con vir tie ron en el es pa -
cio idó neo para que se de sa rro lla ran és tas, tan ne ce sa rias para la
pros pe ri dad de los ne go cios, pues de ellas de pen día por un lado el
que el in mi gran te re cién lle ga do en con tra ra una bue na co lo ca ción y
por la par te del pa trón, el sa ber que po día con tar con em plea dos de
su mis ma raza.

La mo vi li dad so cial, fue sin duda, el mo tor que im pul só a mu -
chos in mi gran tes a de jar su pa tria y a bus car un me jor me dio de
vida y una po si ción eco nó mi ca de saho ga da. La ne ce si dad de as cen -
der en la es ca la so cial, lo que re pre sen ta ba ha ber lo gra do el éxi to y
te ner pres ti gio, era par te de la ideo lo gía que se sus ten ta ba en el ba -
ga je cul tu ral que tra je ron con si go. Estas aso cia cio nes y cen tros cum -
plie ron tam bién con esa fun ción, la de ser el es pa cio en don de las re -
la cio nes so cia les con du je ron a la pro li fe ra ción de ma tri mo nios que
en mu chos ca sos per mi tían al in mi gran te re cién lle ga do ese as cen so
so cial si se ca sa ba con la he re de ra de al gu na fa mi lia pro mi nen te. El
ma tri mo nio en este caso era uti li za do como una es tra te gia, que a su
vez for ta le ció al gru po es pa ñol.

A par tir de la re vi sión de li bros de ac tas, me mo rias, es ta tu tos, re -
gla men tos, anua rios, pu bli ca cio nes con me mo ra ti vas, pren sa y el
AHEEM/COLMEX

14 se hizo una cla si fi ca ción de las for mas de aso cia ción,
en la ciu dad de Mé xi co, de acuer do a sus mo ti va cio nes, des ta can do
prin ci pal men te las so cie da des de be ne fi cen cia, los cen tros re gio na les
de re creo, aca de mias, ca si nos, clu bes de por ti vos y cul tu ra les, to das
ellas ubi ca das en un en tor no ur ba no, ya que al in te rior de la Re pú bli -

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

242

14 La pren sa re vi sa da es El Uni ver sal y Excél sior, de acuer do a los años de fun da ción de 
cada una de es tas aso cia cio nes y para el AHEEM/COLMEX se re vi sa ron los años de
1924-1928, para cu brir el pe rio do en que to das es ta ban fun da das.



ca Me xi ca na, y en re la ción a la po bla ción es pa ño la de cada lu gar, és -
tas pue den ser a ni vel re gio nal, o mu ni ci pal.

Es im por tan te men cio nar que es tos cen tros es ta ble cie ron un pa -
trón de co la bo ra ción in te rét ni co, como que da rá con fir ma do en las
his to rias de cada uno de los cen tros, que en las si guien tes pá gi nas se
van a pre sen tar, ya que siem pre exis tió una co mu ni ca ción en tre ellos 
y que fue a par tir de la crea ción de la Jun ta Espa ño la de Co va don ga,
sin lu gar a du das, “el ór ga no más vi si ble de la co mu ni dad es pa ño -
la”,15 que se di fun dió este con cep to de aso cia cio nis mo den tro de los
gru pos de ca rác ter re gio nal, como lo re co no ce A. Ga rritz para el caso 
de los vas cos.16 

  Una ca rac te rís ti ca co mún a to dos ellos es la ma ne ra de fun cio -

nar de las Jun tas Di rec ti vas, pues en to dos los ca sos en con tra mos

que para re sol ver cual quier si tua ción, pro ble ma, o la or ga ni za ción

de even tos, ho me na jes, etc. se nom bra ban co mi sio nes, que po dían

es tar com pues tas por uno, dos o más miem bros y de esta ma ne ra re -

par tían los de be res.

Otra for ma de ac tuar, re pe ti ti va en to das es tos, fue la ma ne ra de

afron tar los gas tos que ha bía que cu brir, y como ge ne ral men te no

ha bía re cur sos dis po ni bles en las ar cas, el di ne ro se reu nía a tra vés

de “sus crip cio nes” en tre los so cios, quie nes con tri buían con la cuo ta

fi ja da.

El fo men to del de por te fue la ra zón de la crea ción de “clu bes de

fut bol” como fue el caso del “Club Espa ña” o del “Astu rias” y que

años des pués se trans for ma ron en aso cia cio nes de tipo re crea ti vo, en 

cu yos ini cios,  no con ta ron ni con sede pro pia ni con ins ta la cio nes
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15 Coin ci do ple na men te con esta ase ve ra ción de Ama ya Ga rritz y Ja vier San chiz, pues 
fue la ins ti tu ción que in te gró a las de más aso cia cio nes, al mis mo tiem po que fue el
bra zo re cau da dor para lle var a cabo las obras de be ne fi cen cia de la SBE. 

16 A. GARRITZ RUIZ  y J. SANCHIZ RUIZ. Cen tro Vas co..., op.  cit. , p. 15.



de por ti vas equi pa das. En am bos ca sos la cons tan te fue que un gru po 

de jó ve nes, por lo ge ne ral, em plea dos de co mer cios ubi ca dos en el

cen tro de la ciu dad for ma ron el equi po, a du ras pe nas lo gra ron reu -

nir lo ne ce sa rio para com prar uni for mes, ba lo nes y en te rre nos al -

qui la dos o pres ta dos em pe za ron a en tre nar y poco a poco se fue ron

ro dean do de se gui do res que los apo ya ron. Con el paso del tiem po,

gra cias a los éxi tos de por ti vos, fue ron me jo ran do sus ins ta la cio nes a

las que acu dían las fa mi lias los fi nes de se ma na has ta que pu die ron

con tar con nue vas se des en las que ya se des ti na ron áreas re crea ti vas 

para ni ños y es pa cios para co mer al aire li bre.17

En la ma yo ría de las aso cia cio nes, la asis ten cia so cial ha es ta do
pre sen te en sus es ta tu tos18 para dar pro tec ción a los me nos afor tu -
na dos. Esta ayu da se pro por cio na ba en caso de en fer me dad, cuan do
era nece sa ria la re pa tria ción del so cio y en mu chos ca sos, tam bién
la de la es po sa e hi jos, pero ade más la pro tec ción se ex ten día en
caso de muer te del jefe de fa mi lia, a la viu da y a sus hi jos. En la his -
to rio gra fía de esta co lo nia se ha uti li za do el tér mi no de be ne fi cen -
cia para ca li fi car esta la bor, pero re vi san do los con cep tos, con si de -
ro que se acer ca más a la de fi ni ción de so cie da des de ayu da mu tua, 
lo que tra ta ré de de mos trar. El con cep to de “be ne fi cen cia” de Llor -
dén Mi ñam bres, plas ma lo que las aso cia cio nes y cen tros es pa ño les 
pu die ron brin dar de ayu da, es pe cial men te en los pri me ros tiem pos 
de su fun da ción: 

[...] La gran ma yo ría de in mi gran tes eu ro peos lle ga dos a Amé ri ca

se vie ron afec ta dos por los de se qui li brios que ge ne ra ba la in mi gra -

ción, un he cho éste que in ci di ría tam bién so bre cien tos de mi les de
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17 La his to ria de es tos equi pos y sus pos te rio res aso cia cio nes  se na rra en este mis mo
ca pí tu lo en los in ci sos co rres pon dien tes.

18 Cfr.Apén di ce XIV en el que se mues tran las se me jan zas y di fe ren cias de los es ta tu tos 
de las aso cia cio nes y cen tros.



es pa ño les. En bue na ló gi ca, para este ma yo ri ta rio co lec ti vo en ab so -

lu to po dían ser sa tis fac to rias las pres ta cio nes que ofre cían mí ni mas

ayu das pe cu na rias en el de sem pleo, asis ten cias mé di cas y hos pi ta li -

za cio nes en mo men tos de gra ve en fer me dad poco pro lon ga da, al -

gu nas de ce nas de re pa tria cio nes de in mi gran tes des hau cia dos o

poco re co men da bles so cial men te y, fi nal men te, la or ga ni za ción de

dis cre tos en tie rros y fu ne ra les para al gu nos de los com pa trio tas fa -

lle ci dos en la so le dad e in di gen cia. Por ello, las con tin gen cias de ri -

va das de las mi se rias de la in mi gra ción tu vie ron otras res pues tas

pa ra le las a las da das por las so cie da des de be ne fi cen cia.19

En el caso de la in mi gra ción es pañ ola a Mé xi co, esta se gun da op -

ción con sis tió en las re des so cia les que le per mi tie ron al in mi gran te

in ser tar se en el gru po mi gra to rio y te ner el res pal do de los fa mi lia -

res o los co te rrá neos, aun que no fue ra de ma ne ra fá cil, ya que te nían 

que tra ba jar jor na das muy lar gas, ha cer las la bo res más pe sa das y en 

oca sio nes re ci bir sólo lo in dis pen sa ble en re tri bu ción eco nó mi ca,

para que el pa trón le fue ra acu mu lan do lo que años más tar de se ría

su ca pi tal para in de pen di zar se. 

Para po der di fe ren ciar en tre una so cie dad de be ne fi cen cia y una
so cie dad de so co rros mu tuos se hace ne ce sa rio co no cer cuá les son
los ob je ti vos en cada caso y  co no cer su de fi ni ción.

La so cie dad de so co rros mu tuos con sis te en:

[...] el mo de lo de or ga ni za ción de au to ges tión do mi nan te en las di -

ver sas co lec ti vi da des na cio na les de in mi gran tes y tam bién en tre la

masa obre ra. La so cie dad de so co rros mu tuos, nos dice el mé di co

ca ta lán Pere Fe lip Mon lau, es una “ins ti tu ción cuyo efec to in me dia -

to es so co rrer al obre ro en los ca sos de en fer me dad o de im po si bi li -
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19 M. LLORDÉN MIÑAMBRES. “Las aso cia cio nes es pa ño las..., op. cit, en J. A. RODRÍGUEZ

BLANCO. El aso cia cio nis mo...,  op. cit. p. 64.



dad para el tra ba jo, y cuyo efec to mo ral es en la zar a las po bla cio nes dad para el tra ba jo, y cuyo efec to mo ral es en la zar a las po bla cio nes 

la bo rio sas como por un víncu lo de fa mi lia”.20

Los prin ci pa les fi nes de las so cie da des de so co rros mu tuos son: 

[...] 1) “Crear un fon do co mún des ti na do a so co rrer a los so cios en

los ca sos de en fer me dad o de con se cuen cias de ésta y, tam bién para 

que se le per mi ta ha cer fren te a las ne ce si da des de la vida en la an -

cia ni dad; 2) Cons ti tuir ca jas de aho rro y se gu ros mu tuos, te nien do

en vis ta muy es pe cial men te los ca sos de ac ci den tes, fa lle ci mien to,

viu de dad y or fan dad; 3) Pro po ner el bien co mún, com pa ti ble con

su base fun da men tal –el “so co rro mu tuo”–, pu dien do es ta ble cer y

or ga ni zar al efec to las ins ti tu cio nes eco nó mi cas con du cen tes a este

fin; 4) Fun dar es cue las, pro cu rar el me jo ra mien to mo ral, in te lec tual

y ma te rial de sus aso cia dos, con ex clu sión ter mi nan te de todo de ba -

te re la cio na do con la po lí ti ca o la re li gión; y 5) Ce le brar las glo rias o 

los ani ver sa rios pa trios de las di ver sas co lec ti vi da des, Espa ña,

Fran cia, Ita lia, etc., se gún la na cio na li dad de la ma yo ría de los com -

po nen tes de cada so cie dad”.21

Las so cie da des de be ne fi cen cia eran or ga ni za cio nes ca ri ta ti vo-fi -

lan tró pi cas crea das por pe que ños gru pos de in mi gran tes, me dia na -

men te acau da la dos con el fin de so lu cio nar las di fi cul ta des nor ma les 

que re pre sen ta ba para el in mi gran te eu ro peo en ul tra mar que no

con ta ba con el apo yo de un emi gran te an te rior (fa mi liar o co te rrá -

neo) y que se en fren ta ba con en fer me da des, fal ta de tra ba jo o de re -

cur sos eco nó mi cos para re pa triar se, y que los con du cía a la in di gen -

cia, al de sam pa ro o en úl ti ma ins tan cia a la muer te.
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RODRÍGUEZ. El aso cia cio nis mo.., op.  cit., pp. 64-65.

21 Ibíd., p. 66.



La crea ción de es tas so cie da des se con vir tió en un fe nó me no so -

cial en Amé ri ca La ti na des de fi na les del si glo XIX y prin ci pios del XX. 

Este mo de lo he re da do del Anti guo Ré gi men, in clu yó en sus re gla -

men tos: Esta ble ci mien to de ser vi cios asis ten cia les sa ni ta rios, aten -

ción mé di ca, bol sa de tra ba jo, edu ca ción en es cue las noc tur nas, re fu -

gio para los frus tra dos y de sam pa ra dos, in te gra ción a la re des

so cia les y el fo men to de ma tri mo nios en do gá mi cos. En un prin ci pio

sub ro ga ron sa las en sa na to rios u hos pi ta les, has ta que pu die ron

cons truir los pro pios.22

Con si de ro que la di fe ren cia que se ña la Fer nán dez San tia go en tre

am bos con cep tos no pue de ser más cla ra:

[...] Estas en ti da des mu tua lis tas na cen en cla ra con tra dic ción con

las so cie da des be né fi cas exis ten tes an te rior men te, [...] mu tua lis mo

no es be ne fi cen cia: la be ne fi cen cia es un con cep to an ta gó ni co, fren -

te al mu tua lis mo, es la dá vi da [SIC] que usa ron los prín ci pes para

ex te rio ri zar un fal so sen ti mien to de so li da ri dad y es tam bién la vál -

vu la de es ca pe de mu chos arre pen ti dos de su ri que za mal avi da

que pre ten den por este me dio con quis tar la tran qui li dad de sus

con cien cias.23

Se eli gió el or den cro no ló gi co para ir re la tan do el de ve nir de

cada cen tro o aso cia ción, lo que se irá en tre la zan do den tro del con -

tex to his tó ri co me xi ca no. 
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23 “Galicia”  Revista del Centro Gallego de Buenos Aires, núm. 373, febrero de 1944,
citado en M.X. FERNÁNDEZ SANTIAGO. “Asociacionismo gallego en América
1871-1960” en J.A.BLANCO RODRÍGUEZ (ed) El Asociacionismo... op. cit., p. 204.



La Jun ta Espa ño la de Co va don ga

La Jun ta Espa ño la de Co va don ga que ve nía com par tien do ac ti vi da -

des con los as tu ria nos, se se pa ró en 1901 y se cons ti tu yó como una

sec ción de apo yo para la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la, con ti -

nuan do con la la bor de re cau dar fon dos para sos te ner las obras be -

né fi cas de ésta. Su sede es tu vo den tro de la SBE.

Su fun ción prin ci pal con sis tió en la or ga ni za ción de ac ti vi da des

so cia les que era su pri mor dial fuen te de re cur sos. La ro me ría más

im por tan te que or ga ni za ban era “La Co va don ga” en ho nor de Nues -

tra Se ño ra de Co va don ga, pa tro na de la re gión de Astu rias. Esta fies -

ta lle gó a ser tan po pu lar y tan con cu rri da que in clu so se hizo men -

ción de ella en pe lí cu las me xi ca nas.24 

El lu gar en don de se lle va ba a cabo esta fa mo sa Fies ta de Co va -

don ga era nor mal men te en el Tí vo li del Eli seo, que:

[...] fue un atrac ti vo y flo ri do jar dín don de cre cía una in men sa va -

rie dad de plan tas de or na to; den tro de su su per fi cie con ta ba con

sus tí pi cos “me ren de ros”, fa mo sos por sus al muer zos ela bo ra dos

con ex qui si ta sa zón, así como por la bue na ca li dad de los vi nos que

los acom pa ña ban. Era un lu gar a me nu do fre cuen ta do por per so na -

jes de las cla ses aco mo da das, quie nes lle ga ban has ta ahí des cen -

dien do de lu jo sos vehícu los o en ca ba llos en jae za dos de ma ne ra lla -

ma ti va. El fa mo so “Tí vo li del Eli seo” es ta ba ubi ca do en Bue na vis ta

2022 y era su pro pie ta rio For tu né Ti rán; ha bía ade más en la ciu dad
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24 Den tro de la ci ne ma to gra fía na cio nal, en “Yo bai lé con Don Por fi rio”, de Joa quín
Par da vé, pro du ci da en 1942, se hace re fe ren cia a la ro me ría de “Co va don ga”.



otros dos: el Tí vo li de Car ta ge na lo ca li za do en Ta cu ba ya y el Tí vo li

Ve ne cia no si tua do en Po pot la.25

Pero al co rrer del tiem po es tas ro me rías lle ga ron a ser tan po pu -

la res que ya no sólo los es pa ño les con cu rrían, sino me xi ca nos y ex -

tran je ros par ti ci pa ban tam bién. La misa so lem ne se efec tua ba en el

Tem plo de San to Do min go, im par ti da por el ar zo bis po. En ésta se

reu nía a gran par te de la so cie dad de prin ci pios de si glo, sien do Car -

me li ta Ro me ro Ru bio, la es po sa del pre si den te Por fi rio Díaz, una de

las per so na li da des que so lía asis tir. Por la tar de, se reu nían en el Tí -

vo li del Eli seo y mi lla res de per so nas veían la as cen sión del Glo bo

de Can to lla y Rico y otros asis tían al bai le.26

La Jun ta Di rec ti va era ele gi da anual men te en tre las más des ta ca -

das per so na li da des de la co lo nia es pa ño la, sin im por tar su re gión de 

ori gen y su fun ción era la de con tro lar los in gre sos que se des ti na ban 

al sos te ni mien to del Asi lo y el Hos pi tal de Niño Per di do. 

De bi do al alto cos to del al qui ler del Tí vo li para la rea li za ción de

las ro me rías, se pen só en la ad qui si ción de un te rre no en el cual se

cons trui ría un par que al que se lla ma ría de Co va don ga.

En el año de 1910, al es ta llar la Re vo lu ción Me xi ca na, la Jun ta

Espa ño la de Co va don ga hizo en tre ga a la Be ne fi cen cia de diez mil

pe sos y que da ba la in cóg ni ta so bre en qué se po drían in ver tir, de bi -

do a la in se gu ri dad que el mo vi mien to ar ma do ha bía pro vo ca do. La

de ci sión que se tomó fue la de in ver tir los en bo nos hi po te ca rios.

Los años que si guie ron fue ron pe no sos para la So cie dad de Be ne -
fi cen cia Espa ño la, de bi do a la di vi sión que sur gió en tre sus di rec ti -
vos y la crí ti ca si tua ción po lí ti ca del país, por lo que la Jun ta Espa ño -
la de Co va don ga en tró en un pe río do de re ce so.
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25 A. GARRITZ RUIZ y J. SANCHIZ RUIZ. Cen tro Vas co..., op. cit., p. 17.  

26 M. GONZÁLEZ NAVARRO. Los ex tran je ros en Mé xi co..., op.  cit., vol. II,  p. 329.



Sin em bar go hay in for mes de su par ti ci pa ción en 1913 cuan do se

unie ron va rios cen tros es pa ño les para fir mar un do cu men to en el

que se de fen dían de ca lum nias y ata ques a la co lo nia es pa ño la de

par te de va rios gru pos ciu da da nos e in clu so de gru pos re vo lu cio na -

rios que cen su ra ban la par ti ci pa ción de al gu nos es pa ño les en la vida

po lí ti ca del país.27 

El 30 de ju nio de 1918, en una jun ta en el Asi lo, pre si di da por

José de Caso, pre si den te de la Be ne fi cen cia y en pre sen cia de toda la

Jun ta Di rec ti va, se acor dó con vo car a una asam blea a la que se in vi -

ta ría a tres re pre sen tan tes de cada uno de los cen tros es pa ño les que

exis tían, para que in te gra ran la Jun ta Di rec ti va de ese año. Los co mi -

sio na dos con vo ca dos fue ron:  

POR LA UNIÓN ESPAÑOLA Anto nio Gon zá lez Mu ñiz
Igna cio Ga llás te gui
Ale jan dro Arrio la

POR EL CASINO ESPAÑOL Flo ren cio Sán chez
San tia go Prie to
Ángel Álva rez  

POR EL CENTRO VASCO Adol fo de Anta be 
Andrés Aba so lo

POR EL ORFEÓN [sic] CATALÁN Fran cis co de P. Jua ni co
José Fon ta nals
Da niel Mon tull

POR EL CENTRO COMERCIAL José Igle sias
Ángel Díaz
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27 Este do cu men to fir ma do por los di rec to res de las agru pa cio nes y cen tros es pa ño les
en tre los que es ta ba la Jun ta de Co va don ga [sic] y los re pre sen tan tes di plo má ti cos,
AHEEM, R 47, C 292, leg. 1, núm. 1, acta ori gi nal fir ma da en la Le ga ción de Espa ña
en Mé xi co, 19 de di ciem bre de 1913, ci ta do en J. MAC GREGOR. Re vo lu ción y
di plo ma cia..., op.  cit., p. 82.  



POR EL CLUB ASTURIAS28 Ma nuel To li var
José Fer nán dez Gon zá lez
A nto nio Mar tí nez

POR EL CENTRO GALLEGO Ma nuel Gon zá lez
Be ni to Raya
Joa quín So bri no

POR EL REAL CLUB ESPAÑA Mar tín Agui rre
Anto nio Fer nán dez
José Fer nán dez Are no sa

POR  EL CENTRO DEPORTIVO ESPAÑOL To más Ta ga no
Ra món Pé rez
Ángel Díaz29

Esto mar có el ini cio de la reor ga ni za ción de las Jun tas de Co va -

don ga. Como pro duc to de la in cor po ra ción, hubo ne ce si dad de con -

se guir un lo cal para reu nir se, por lo que se al qui ló una par te del edi -

fi cio del Buen Re ti ro del Sal va dor, ubi ca do en la cuar ta ca lle de

Doc tor Na va rro.

En 1919 fue elec to pre si den te de la Jun ta Enri que Buj y vi ce pre si -

den te Alfon so Anso lea ga, pero ante la en fer me dad del pri me ro y la

im po si bi li dad de se guir al fren te del pues to el se gun do, la Jun ta acu -

dió al pri mer vo cal, Juan Iri go yen que la pre si dió el res to del pe rio do.

A él te tocó ne go ciar con la Com pa ñía Tra sat lán ti ca Espa ño la, para

que re ba ja ra los pa sa jes des ti na dos a la re pa tria ción a un 50%. La úni -

ca con di ción que la Com pa ñía es ta ble ció fue la de que esas re pa tria -

cio nes fue ran trans mi ti das y ana li za das por el Cón sul Espa ñol.30

Las fies tas de Co va don ga de 1920 fue ron or ga ni za das con gran es -

plen dor, [...] su pe ran do todo lo que se ha bía vis to en años an te rio res y 
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28 Pos te rior men te cam bió a Cen tro Astu ria no. 

29 Li bro de Actas de la Be ne fi cen cia Espa ño la, núm. 8, fol. 30 v., Edi ción Pri va da, 1918. 

30 A.M. CARREÑO.  Los es pa ño les en el Mé xi co..., op. cit, p. 324-327.



a és tas asis tió la es po sa del pre si den te Adol fo de la Huer ta.31 Ésta es

una prue ba más de que es tas fies tas lle ga ron a ser tan fa mo sas en

Mé xi co que a ellas asis tía gran par te de la alta so cie dad me xi ca na.

Para el cam bio de la Jun ta Di rec ti va en 1920, se eli gió pre si den te

a don Andrés Fer nán dez, quien ofre ció do nar un pa be llón al nue vo

sa na to rio que la SBE  cons trui ría.32 En ese mis mo año, la Jun ta de di có 

diez mil pe sos para re pa tria cio nes de es pa ño les in di gen tes y diez

mil pe sos se des ti na ron al go bier no de Mé xi co para que en via ra es -

tu dian tes me xi ca nos a es tu diar a Espa ña. La si guien te Di rec ti va

cam bió el sis te ma de or ga ni za ción in ter na de las jun tas,  re du cién do -

se el per so nal de las mis mas.

En el cam bio de di rec ti va de 1921 se eli gió nue va men te a don José

de Caso para pre si den te, re ci bien do él de la Jun ta an te rior, un sal do

fa vo ra ble que as cen día a 144,200.00 pe sos “que fue ron pues tos en las

ma nos del te so re ro To más San sa no, uno de los di rec ti vos más rec tos

que tuvo la SBE.”33 Ese mis mo año se en tre gó un im por tan te do na ti vo

a la Be ne fi cen cia, 300,000.00 pe sos, reu ni dos por la Jun ta Espa ño la de

Co va don ga de 1921 y que eran el pro duc to de la Fies ta de Co va don ga 

de 1920. La Di rec ti va de ci dió nom brar al pre si den te de ésta, Andrés

Fer nán dez, como So cio Bien he chor de la SBE, quien ade más donó

40,000.00 pe sos a tí tu lo per so nal. San tia go Ga las tam bién en tre gó

1,736.52 pe sos como sal do de fi ni ti vo de la co lec ta pre si di da por él.34

Una fuen te de re cur sos, ade más de las fies tas, eran los do na ti vos

de mu chos co mer cios es pa ño les, tan to en es pe cie como en efec ti vo.

Por ejem plo, la fá bri ca de ci ga rros y pu ros El Buen Tono, S.A. pa ga -
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31 L. MEYER COSÍO. El cac tus y el oli vo..., op. cit., pp. 215-216.

32 A.M. CARREÑO. Los es pa ño les en el Mé xi co..., op. cit., p. 324.  

33 Ibíd, p. 325.

34 Ibíd., p. 327.



ba los tra ba jos de im pren ta de la pro pa gan da, los pro gra mas y do na -

ba re ga los para las ri fas que se efec tua ban du ran te la ro me ría. La

Cer ve ce ría Moc te zu ma pres ta ba sus jar di nes y lle va ba la cer ve za

que se po nía a la ven ta, y la Cer ve ce ría Mo de lo re ga la ba una casa,

que era el pri mer pre mio de la rifa prin ci pal.35

Otros co mer cios con tri buían con el bo le ta je ne ce sa rio para la

en tra da tan to a las ro me rías como a los par ti dos de fut bol. La

Com pa ñía Fun di do ra de Fie rro y Ace ro de Mon te rrey con tri buía

con los fo lle tos de pro pa gan da que se ne ce si ta ban para to dos los

fes te jos, y co la bo ra ba a su vez jun to con los de más cen tros es pa -

ño les, los que coor di na dos por la Jun ta Espa ño la de Co va don ga,

de bían fi nan ciar los di fe ren tes pues tos. Las ga nan cias de to das es -

tas ac ti vi da des se apli ca ban al sos te ni mien to de la So cie dad de Be -

ne fi cen cia Espa ño la.36

La Jun ta Espa ño la de Co va don ga, para el pe rio do de 1925-1926,

es tu vo in te gra da de la si guien te ma ne ra: un pre si den te y re pre sen -

tan tes de to dos los cen tros es pa ño les fun da dos has ta ese mo men to:

Real Club Espa ña, Cen tro Va len cia no, Cen tro Vas co, Ca si no Espa -

ñol, Be ne fi cen cia Espa ño la, Cen tro Astu ria no, Unión Mon ta ñe sa,

Orfeo Ca ta lá, Agru pa ción Bur ga le sa, Agru pa ción Ara go ne sa, Agru -

pa ción Cas te lla na y Cen tro Ga lle go.37

A esta Jun ta le co rres pon dió co la bo rar con el ini cio de las obras

del sa na to rio para lo cual or ga ni za ron con gran en tu sias mo los fes te -

jos co rres pon dien tes a este pe rio do. Éstos con sis tie ron en un par ti do

de pe lo ta el 25 de agos to; una gira a las obras del nue vo sa na to rio el
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35 "La Cer ve ce ría Mo de lo en tre gó ayer la Quin ta Mo de lo a la Jun ta de Co va don ga" en
El Uni ver sal, 6 de fe bre ro de 1927, 1ª Sec ción, Cols. 4-7, p. 10.

36 A.M. CARREÑO. Los es pa ño les en el Mé xi co..., op. cit., p. 

37 Acción Espa ño la. Re vis ta quin ce nal his pa no me xi ca na, Órga no ofi cial de las
so cie da des, Cen tro Ga lle go y Unión Mon ta ñe sa, Mé xi co, (1924-1927).



día 30, la Ro me ría de Co va don ga en el Tí vo li del Eli seo, el día 6 de

sep tiem bre,38 la misa so lem ne de Co va don ga en el tem plo de San to

Do min go el día 8; una fun ción tea tral de gala en el tea tro Espe ran za

Iris el 18 de sep tiem bre y dos par ti dos de fut bol, el pri me ro en el

cam po del Club Espa ña, el 4 de oc tu bre, y el se gun do en el cam po

del Club Astu rias,39 el 11 del mis mo mes.40

Las fies tas or ga ni za das anual men te por la Jun ta Espa ño la de Co -

va don ga lle ga ron a ser tan tra di cio na les en Mé xi co, que en 1926 el

mi nis tro de Espa ña, Mar qués de Ber na, en un in for me que en vió al

mi nis tro del Esta do es pa ñol le pe día apo yo para lle var las a cabo: 

[...] Estas fies tas tie nen mu cha po pu la ri dad y se con si de ran casi

fies tas na cio na les, pues a ellas con cu rren lo mis mo es pa ño les que

me xi ca nos. Las fies tas que se ce le bran como en Espa ña a par tir de

sep tiem bre, tie nen para no so tros ex cep cio nal im por tan cia, por que

de su éxi to y la ma yor re cau da ción, de pen de po der ter mi nar la

cons truc ción del nue vo sa na to rio, que ha de ser algo mag ní fi co y de 

ver da de ro or gu llo para las co lo nias de Amé ri ca.

Como la si tua ción eco nó mi ca del país es ac tual men te de plo ra ble, es 

na tu ral que la ci ta da Jun ta ac tual de Co va don ga, acu da a toda cla se 

de re cur sos para con se guir su ob je ti vo y den tro de los nú me ros del

pro gra ma de fes te jos, se pre ten de or ga ni zar un con cur so de foot ball 

[sic] que ha brá de lle var el nom bre de “Cam peo na to de su Ma jes tad 

el Rey Alfon so XIII” y para este cam peo na to, es para lo que se ha

pe di do que el tro feo pu die ra ser una copa que en via se el Rey de
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38 Du ran te la Ro me ría en el Tí vo li del Eli seo, cir cu ló el bo le tín de “Excél sior”con la
no ti cia de la de rro ta de los mo ros en Alhu ce mas, pro vo can do gran jú bi lo.  Excél sior,
9 de sep tiem bre de 1925, p. 1, 2da. Secc., cols. 3 a 6.

39 El Cen tro Astu ria no sur gió ini cial men te como club de fut bol.

40 Me mo ria de la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la, 1925-1926, pp. 114-15.



Espa ña. Pues to que el fútbol [sic] es uno de los de por tes que goza

de más sim pa tías y arrai go tan to den tro de la co lo nia es pa ño la

como den tro del gru po me xi ca no, por eso se pen só en este tor neo,

el que es tán se gu ros re por ta rá gran des be ne fi cios eco nó mi cos para

ter mi nar la obra de la Be ne fi cen cia Espa ño la.41

Por la tras cen den cia de la ce le bra ción, la di rec ción del pe rió di -

co Excél sior en Mé xi co, ofre ció pu bli car una edi to rial es pe cial para 

ese día.

Los clu bes de fut bol que par ti ci pa ron en las fies tas de Co va don -

ga de 1926 fue ron los equi pos: Amé ri ca, Ger ma nia y Ne ca xa por par -

te de Mé xi co y los equi pos es pa ño les: Real Club Espa ña, Astu rias y

Au rre rá, quie nes in te gra ban a su vez la Liga Espa ño la de Mé xi co.42

Sin lu gar a du das la Jun ta Espa ño la de Co va don ga ha sido y es

de gran ayu da para la pre ser va ción de la la bor de be ne fi cen cia, al

con tri buir a la re cau da ción de fon dos.

Cen tros re gio na les del si glo XX

Las co fra días son los an te ce den tes in me dia tos del pro ce so aso cia ti -

vo, sien do una de las for mas de or ga ni za ción tras plan ta das del Vie -

jo Con ti nen te a la Amé ri ca Espa ño la.43

[...] Con la co lo ni za ción es pa ño la de te rri to rios y po bla cio nes au tóc -

to nas se es ta ble cie ron ins ti tu cio nes se me jan tes a las que ya exis tían

en Espa ña, pero nin gu na vino tan bien pre pa ra da para una in cor -
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41 AHEEM/COLMEX., ro llo 65, caja 485, po lí ti ca II-a, 1926.

42 Loc. cit. 

43 Cfr. Apén di ce XI.  La exis ten cia de 77 co fra días en las di fe ren tes igle sias y la ca te dral 
co rro bo ran la im por tan cia de és tas den tro de la so cie dad me xi ca na de bi do a la
fun ción so cial que cum plían. 



po ra ción y cohe sión de la po bla ción como la co fra día. En su ini cio,

el cle ro re gu lar se en car gó de fun dar y pro mo ver las pri me ras co -

fra días en la Nue va Espa ña con la fi na li dad de evan ge li zar, cas te -

lla ni zar y crear una con cien cia de so li da ri dad, co mu ni dad cris tia na

y ayu da mu tua en los mun dos na ti vos, de sar ti cu la dos por los efec -

tos agre si vos de la con quis ta. Esto pro vo có su rá pi da in ser ción en

las re cién crea das ciu da des es pa ño las y en los pue blos de in dios, en 

don de en gran me di da se con vir tie ron a la vez en vehícu los de co lo -

ni za ción, en pro tec to ras e in te gra do ras de in den ti da des, te rri to rios,

po bla cio nes y bie nes co mu na les in dí ge nas, cons ti tu yen do una iden -

ti fi ca ción in di vi si ble en tre la co fra día y la co mu ni dad.44

Por otra par te, gru pos de es pa ño les es ta ble ci dos o re cién lle ga -

dos tam bién co men za ron a or ga ni zar se en tor no a co fra días fun da -

das en pa rro quias o igle sias, o vi ce ver sa, ya que al gu nas de las pri -

me ras pa rro quias es pa ño las de la ciu dad fue ron fun da das por

co fra días. Este he cho se pue de ver cla ra men te en que el Ayun ta -

mien to de la ciu dad de Mé xi co pro mo vió la cons truc ción de nue vas 

pa rro quias para aten der las de vo cio nes de la po bla ción es pa ño la,

que ha bía re ba sa do las po si bi li da des de la pri me ra Pa rro quia del

Sa gra rio.45

[...] En su de fi ni ción más es pe cí fi ca, las co fra días o con gre ga cio nes

ecle siás ti cas fue ron las aso cia cio nes de fie les, prin ci pal men te com -

pues tas por se gla res, con sus pro pias re glas, ca nó ni ca men te ins ti -

tui das por el obis po del lu gar y go ber na das por un su pe rior com pe -

ten te, para pro mo ver la vida cris tia na, los ac tos de vo cio na les y las

obras de asis ten cia ca ri ta ti vas y so cia les. Sin em bar go, en su de fi ni -
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44 A. BAZARTE MARTÍNEZ y C. GARCÍA AYLUARDO. Los cos tos de la sal va ción: las co fra días y 
la ciu dad de Mé xi co (si glos XVI al XIX), CIDE-IPN-AGN, Mé xi co, 2001, p. 29.

45 Loc. cit.



ción más prác ti ca, mu chas co fra días se adap ta ron a las ne ce si da des

de al gún gru po o lu gar y tu vie ron como re sul ta do el de sa rro llo de

un sin nú me ro de ti pos y ta ma ños de co fra días. Es im por tan te se ña -

lar que, aun que per te ne cían a la con fi gu ra ción ecle siás ti ca, en es pe -

cial las de la ciu dad de Mé xi co, fue ron más bien ins ti tu cio nes emi -

nen te men te lai cas y has ta au tó no mas del con trol de la Igle sia y de

la Co ro na.46

Va rias aso cia cio nes re gio na les es pa ño las tie nen tam bién como

an te ce den te la crea ción de una co fra día, de di ca da a las vír ge nes de

su de vo ción lo cal, éste es el caso de los vas cos que en el si glo XVII

fun da ron la Co fra día de Nues tra Se ño ra de Arán za zu47 (1681); los

as tu ria nos, que fun da ron en el si glo XVIII, la Real Con gre ga ción de

Nues tra Se ño ra de Co va don ga (1784); los ga lle gos, quie nes fun da ron 

la Real Con gre ga ción de los Na tu ra les y Ori gi na rios del Rei no de

Ga li cia (1641) y los mon ta ñe ses y bur ga le ses cuyo ori gen co mún es

la Co fra día del Cris to de Bur gos (1775). Pa ra le lo a las co fra días se

uti li za ron tam bién las fun da cio nes de ca pe lla nías que eran un  sím -

bo lo de no ble za.48 
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46 Ibíd., p. 30.  

47 [...] La im por tan cia de la Vir gen de Arán za zu como cul to y sím bo lo co mien za con
su apa ri ción, 23 años an tes de la caí da de Gra na da en 1492. La Vir gen se ma ni fes tó
a un po bre pas tor, Ro dri go Bal zá te gui, y sim bo li za la unión de todo el pue blo
vas co. Ibíd., p. 311. 

48 [...] Como la no ble za es ta ba cons cien te de la enor mi dad de sus pe ca dos, in ver tía
gran des su mas en ca pe lla nías, es de cir, en de pó si tos de di ne ro des ti na dos a pa gar
mi les de mi sas y res pon sos por la sal va ción eter na de sus al mas. Invo can do la
mi se ri cor dia di vi na para no ir a los in fier nos, creía fir me men te que sus obras pías y
las mi sas de sus ca pe lla nes la res ca ta rían pron to de las lla mas del pur ga to rio. Si
de ja ba, por ejem plo, trein ta mil pe sos, se de bían de cir trein ta mil mi sas; este
nú me ro era de ma sia do elo cuen te para que Dios no vie ra con in di fe ren cia sus
pós tu mos su fri mien tos. F. BENÍTEZ. “La vida pa la cie ga” en re vis ta Artes de Mé xi co,
Artes de Mé xi co y del Mun do, S.A. de C.V., núm. 1, Mé xi co, 1993, p. 33.  



A prin ci pios del si glo XX se fun dó el Orfeo Vas co; en 1905 la Aso -

cia ción Vas ca de San Igna cio de Lo yo la; en 1906 el Cen tro Vas co;

tam bién en 1906 el Orfeo Ca ta lá de Mé xi co; en 1908 el Cen tro Astu -

ria no de Mé xi co; en 1909 el Cen tro Anda luz; en 1911 el Cen tro Ga lle -

go de Mé xi co; en 1912 la Cá ma ra Ofi cial Espa ño la de Co mer cio,

Indus tria y Na ve ga ción y en el mis mo año el Real Club Espa ña de

Mé xi co.49 De si de rio Mar cos hace men ción del “Cen tro Espa ñol”,

pero en nin gu na bi blio te ca en con tra mos su his to ria o al gu na otra re -

fe ren cia, ni se sabe en qué mo men to de sa pa re ció.50

Más ade lan te se fun da ron en 1919 el Cen tro Va len cia no; en 1920

la Agru pa ción Bur ga le sa; en 1924 la Agru pa ción Mon ta ñe sa, en 1925 

la Agru pa ción Cas te lla na, y la Agru pa ción Ara go ne sa (se sabe que

fue pos te rior pero no se tie ne el re gis tro de la fe cha de fun da ción).

To das tu vie ron un ideal, pre ser var las tra di cio nes de sus re gio -

nes y den tro de és tas tam bién fue co mún la rea li za ción de las fies tas

en ho nor de los pa tro nos y vír ge nes por lo que la re li gión fue uno de 

los aglu ti nan tes del aso cia cio nis mo en Mé xi co y le im pri mió tam -

bién un ca rác ter ét ni co, aún cuan do en sus otros ob je ti vos hu bie ra

gran des di fe ren cias, ya que unos se fun da ron para pro mo ver las ac -

ti vi da des de por ti vas, otros con una fi na li dad ne ta men te be né fi ca, al -

gu nos más para te ner un cen tro so cial y de re creo y otros para de sa -

rro llar ac ti vi da des cul tu ra les.

Estas pri me ras aso cia cio nes re gio na les ini cia ron sus ac ti vi da des

con una  pre ca ria si tua ción eco nó mi ca pues so bre vi vían de do na ti -

vos, ya que los so cios eran muy po cos y las cuo tas no cu brían las
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ne ce si da des ope ra ti vas fi ja das en sus ob je ti vos. To das ellas ca re -

cían de una sede pro pia por lo que se vie ron obli ga das a ren tar pe -

que ños lo ca les, por lo ge ne ral en el cen tro de la ciu dad, cerca de los

tra ba jos de los jó ve nes in mi gran tes que acu dían por las no ches o los

do min gos. 

Pasó tiem po para que es tas aso cia cio nes con ta ran con un ma yor
nú me ro de so cios y pu die ran te ner aun que fue ra un re du ci do ca pi tal 
para me jo rar su sede. Sin em bar go lo gra ron sub sis tir de bi do al en tu -
sias mo de sus fun da do res y a la gran coo pe ra ción de sus co te rrá neos 
exi to sos, quie nes con ti nua men te ha cían apor ta cio nes des ti na das
para  sub sa nar su eco no mía.

A pe sar de las di fi cul ta des para sa lir ade lan te, las aso cia cio nes

y cen tros es pa ño les lo gra ron su ob je ti vo: el pre ser var las tra di cio -

nes, va lo res y creen cias, ade más de ser el pun to de en cuen tro de

su co lec ti vi dad.

  Con los da tos que he mos re ca ba do, po de mos afir mar que las
aso cia cio nes es pa ño las di fí cil men te pue den ser cla si fi ca das por
igual, pues aún en tre las que son to tal men te re gio na les, que con ser -
van su et ni ci dad lo más pura que se pue de, tra tan do de fo men tar la
con ser va ción del idio ma y los la zos con sus pro vin cias, la in te rre la -
ción con la so cie dad re cep to ra pue de va riar en tre unas y otras y por
ejem plo los “vas cos”, des de la épo ca co lo nial siem pre tu vie ron una
pre sen cia muy des ta ca da en el mun do me xi ca no. Los as tu ria nos
tam bién se han ca rac te ri za do por ser la aso cia ción que más me xi ca -
nos ha te ni do y tie ne den tro de sus so cios. 

Y las que no se pue den con si de rar como aso cia cio nes ét ni cas,
sino que han re pre sen ta do a la co lo nia es pa ño la como un “co lec ti -
vo”, han sido la SBE, el Ca si no Espa ñol y el Real Club Espa ña, por que 
sus so cios pro vie nen de cual quier pro vin cia es pa ño la. Éstas tam bién
han es ta ble ci do víncu los con la so cie dad re cep to ra. 

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

259



Se gui re mos con la his to ria del Ca si no Espa ñol y su re la ción con

Mé xi co du ran te el si glo XX.

El Cen tro Vas co de Mé xi co

La tra di ción vas ca de agru par se en co fra días se re mon ta a la Edad

Me dia, cuan do en ple no si glo XIII la co fra día vas ca de Arria ga ya

ren día cul to a la Vir gen de Estí va liz. Las “co fra días”, dice Lu que

Alcai de, reú nen las ca rac te rís ti cas que los so ció lo gos atri bu yen a

todo gru po so cial, es de cir, la ad he sión de sus miem bros a nor mas y 

va lo res co mu nes y la par ti ci pa ción a una ac ti vi dad or ga ni za da. Esta 

for ma de aso cia ción te nía por ob je to dar cul to a una de ter mi na da

de vo ción y ayu dar al pai sa no ne ce si ta do. Esta tra di ción la tra je ron

con si go los vas cos cuan do emi gra ron a Amé ri ca.51

La cuar ta co fra día vas ca en Amé ri ca fue la de Nues tra Se ño ra de

Arán za zu en Mé xi co, que se fun dó el 23 de no viem bre de 1681, reu -

nién do se ve ci nos del se ño río de Viz ca ya, de las Encar ta cio nes, del

rei no de Na va rra, y de las pro vin cias de Gui púz coa y Ála va, en el

con ven to gran de de San Fran cis co. El ob je ti vo fue es ta ble cer una

her man dad para fo men tar la de vo ción a la Vír gen de Arán za zu.52 

Lo pri me ro que hi cie ron fue ad qui rir una ca pi lla y una crip ta

de en te rra mien to en el atrio del con ven to de San Fran cis co, don -

de se re gis tra ron 3,087 ins crip cio nes de 1691 a fi na les del si glo
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52 E. LUQUE ALCAIDE. “Co yun tu ra so cial y co fra día. Co fra días de Arán za zu de Lima y
Mé xi co”, p. 93, en P. MARTÍNEZ LÓPEZ-CANO, G. VON WOBESER y J.G. MUÑOZ.
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XVIII y se sabe que exis tían en la ciu dad de Mé xi co 400 fa mi lias

vas co-na va rras.53

Esta co fra día tuvo cua tro eta pas:

[...] La pri me ra eta pa y du ran te quin ce años, de 1681 a 1696, la aso -

cia ción me xi ca na com ple ta su per fil ins ti tu cio nal: fun da da como

her man dad en 1681, pasa en 1696 a ser eri gi da como co fra día. Entra 

así en 1696 a la se gun da fase, que he de no mi na do de con so li da ción

in ter na; en ella, a lo lar go de trein ta y cin co años, has ta 1731, la co -

fra día au men ta en có fra des, in cor po ra nue vas de vo cio nes re li gio -

sas, y cre cen las la bo res asis ten cia les pro vis tas en las cons ti tu cio -

nes: la aten ción al ne ce si ta do del gru po vas co-na va rro, las do tes

que per mi tie ran a las jó ve nes de la pro pia co mu ni dad sin for tu na

ca sar se o in gre sar a un con ven to y las ca pe lla nías que po si bi li ta ran

la or de na ción de sa cer do tes. En 1732 y has ta 1772, du ran te cua ren ta 

años, la co fra día me xi ca na rea li za rá un pro yec to de in dis cu ti ble in -

ci den cia so cial: la fun da ción del Co le gio de las Viz caí nas, que lle ga -

rá en fun cio nes has ta nues tros días. Por úl ti mo, en 1772 se ini cia

una cuar ta fase que al can za rá has ta fi na li zar el si glo XVIII: la co fra -

día del me xi ca no que ca re cía de for tu na, la ayu da a las mi sio nes del 

Orien te asiá ti co y la pro mo ción de la Real So cie dad Bas con ga da

[sic] de Ami gos del País; la ac ción de la co fra día irra dia de al gún

modo al Asia y a las tie rras pe nin su la res, tras pa san do los  lí mi tes

del pro pio vi rrei na to.54

Entre sus prin ci pa les ob je ti vos es ta ba el ayu dar a sus com pa trio -

tas en apu ros, lo cual hi cie ron a tra vés de: asis tir a los en fer mos y a
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los mo ri bun dos; fun dar ca pe lla nías para ha cer po si ble la or de na ción 

de sa cer do tes y do tar a mu je res jó ve nes huér fa nas para que pu die -

ran to mar es ta do, es de cir, ca sar se o en trar en un con ven to. Has ta fi -

na li zar el si glo XVIII la co fra día in vir tió al re de dor de un mi llón de

pe sos en es tas em pre sas.55

El 13 de agos to de 1767 los miem bros de esta co fra día es ta ble cie -

ron el Real Co le gio de San Igna cio de Lo yo la,56 me jor co no ci do como 

Co le gio de las Viz caí nas, su obra más im por tan te. Este co le gio pron -

to al can zó un gran pres ti gio en Mé xi co, por ser una de las ins ti tu cio -

nes más li be ra les y efi cien tes del si glo XVIII, sien do sos te ni do ex clu si -

va men te por vas cos. La co fra día dejó de exis tir en 1860, por lo que la 

co mu ni dad vas ca su frió un re vés en su lar ga tra yec to ria de aso cia -

ción, co men za da en el si glo XVII. 

Este co le gio pro bó la efi ca cia del aso cia cio nis mo vas co en Mé xi -

co, por que ha per du ra do has ta nues tros días y si gue sien do un pa -

tro na to de vas cos el que se en car ga de dar le con ti nui dad. La Co fra -

día de Arán za zu fue un ejem plo de lo que era una aso cia ción ét ni ca,

y pue de con si de rar se como el an te ce den te de las aso cia cio nes vas cas 

del si glo XX.

Los vas cos en Mé xi co, a prin ci pios de ese mis mo si glo no es ta ban 

in te gra dos y pue de de cir se que has ta an tes del año de 1902 no te nían 

nin gu na aso cia ción. El Orfeón Ga ya rre te nía su do mi ci lio so cial en la 

ca lle de Inde pen den cia, y allí, a fal ta de otro es pa cio, se fue ron jun -

tan do los vas cos.
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La Agru pa ción Vas ca de San Igna cio de Lo yo la es la pri me ra que 

re úne a la co mu ni dad vas ca en la ciu dad de Mé xi co. La  fi na li dad

era en sa yar, en el Tí vo li del Eli seo, para la pre sen ta ción del tí pi co au -

rres ku (bai le vas co) que ha brían de pre sen tar en las fies tas de Co va -

don ga; ésto atra jo a la ma yor par te de los vas cos re si den tes en la me -

tró po li con si de rán do se el ci mien to que sir vió de base para lo que

pos te rior men te se ría el Cen tro Vas co.57

En el mes de sep tiem bre de 1906, reu ni dos en jun ta ge ne ral, acor -

da ron am pliar los ob je ti vos de su aso cia ción es ta ble cien do una so -

cie dad con ca rác ter ju rí di co, cu yas fi na li da des fue ran pa trió ti cas, de

ins truc ción y re crea ti vas. Se apro ba ron los es ta tu tos con los que ha -

brían de re gir se.

 El pre si den te de la Aso cia ción Vas ca de San Igna cio de Lo yo la,

Andrés Ei za gui rre, jun to con la jun ta di rec ti va se pre sen ta ron ante el 

no ta rio pú bli co para cons ti tuir el Cen tro Vas co de Mé xi co en ju nio

de 1907, como una So cie dad Coo pe ra ti va cuyo ob je ti vo fun da men tal 

se ría es ti mu lar el amor al país vas co, y al idio ma e his to ria vas cos.58

Se gún se asen tó en su cons ti tu ción, el pri mer do mi ci lio so cial es -

tu vo en la casa No. 9 del Ca lle jón Se gun do de San ta Cla ra (ca lle de

Mo to li nía). Se hizo la pro pa gan da en tre la co mu ni dad ob te nien do

una res pues ta fa vo ra ble, ya que en poco tiem po se ha bían ins cri to

más de cua tro cien tos so cios. Para ese en ton ces se fun dó el Orfeón

Vas co que te nía por ob je to el que se co no cie ra el re per to rio de can -

cio nes vas cas y se pre ser va ran las tra di cio nes.59

Los vas cos, bajo la pre si den cia de Mar tín Urru tia Ezcu rra, reu -

nie ron fon dos para en viar los a sus con na cio na les, ante las pér di das
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58 Ibíd., p. 21.
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hu ma nas ocu rri das en 1908, en la cos ta del Can tá bri co. Esto se hizo a 

tra vés de una sus crip ción para las fa mi lias de los náu fra gos. En otras 

mu chas oca sio nes tam bién se uni rían para ayu dar a otros vas cos en

Mé xi co que atra ve sa ban por si tua cio nes di fí ci les, dán do les co mi da,

bus cán do les em pleo o ayu dan do a su re gre so al país vas co cuan do

en fer ma ban.

Los pri me ros años de exis ten cia del Cen tro se ca rac te ri za ron

por te ner ac ti vi da des si mi la res a las de cual quier agru pa ción por fi -

ris ta, en la que fies tas y ban que tes te nían una gran con cu rren cia. Lo 

mis mo ocu rría en las otras aso cia cio nes como el Orfeo Ca ta lá, la

Jun ta Espa ño la de Co va don ga, la Agru pa ción Ara go ne sa, el Ca si no 

Espa ñol, el Cen tro Ga lle go, el Cen tro Astu ria no, el Cen tro Cas te lla -

no, el Cen tro Espa ñol, el Cen tro Anda luz y la So cie dad de Be ne fi -

cen cia Espa ño la.60Los so cios de una aso cia ción tam bién acu dían a

las fies tas de las de más y vi ce ver sa. Así era la vida co ti dia na a prin -

ci pios de si glo.

Con mo ti vo de la fies ta de San Igna cio de Lo yo la de 1909, el Cen -
tro Vas co man dó rea li zar 20,000 in vi ta cio nes para asis tir al Tí vo li del 
Eli seo y 2,500 para la igle sia, lo cual ha bla de la can ti dad de per so -
nas que asis tían a los even tos que or ga ni za ban.61

  El 28 de no viem bre de 1909 una nue va sede se en con tra ba en el

edi fi cio del Tea tro Co lón en los pi sos al tos y la azo tea. Con ta ba con

tres sa lo nes que se ubi ca ban en la cuar ta ca lle de Bo li var o Co le gio

de Ni ñas, es qui na con la Av. 16 de Sep tiem bre. En ese lo cal es ta ble -

cie ron un res tau ran te por lo que cam bia ron su en tra da a la ca lle de

16 de Sep tiem bre 29. La deu da por el cos to de re mo de la ción, que as -
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cen día a 25 mil pe sos, se de ci dió su fra gar la a tra vés de una sus crip -

ción en tre los so cios.

En ene ro de 1910 se nom bró la co mi sión or ga ni za do ra de fes te jos 

que se en car ga ría de la inau gu ra ción del nue vo lo cal. El ob je ti vo de

la di rec ti va era con ser var y trans mi tir las tra di cio nes vas cas y para

lle var a cabo ésto, se nom bró una co mi sión que ex ten die ra una con -

vo ca to ria al con cur so de txis tu la ris62 y se ofre ció un pri mer pre mio

de cien pe sos y un se gun do de cin cuen ta, para así po der con tar con

per so nas en las fies tas de ju lio que to ca sen ese ins tru men to tan tí pi -

co de las re gio nes vas con ga das.63

A pe ti ción de al gu nos so cios se ini cia ron tam bién las cla ses de

eus ke ra y lle ga ron las gra má ti cas que ha bían so li ci ta do a Bil bao. El

Orfeón Vas co con ti nua ba di ri gi do por Li bo rio Ba ran di ca y se pre -

sen ta ron en una misa el 6 de agos to de 1910 jun to con un coro de vo -

ces mix tas. Tam bién se em pe zó una di fu sión li te ra ria en tre la co mu -

ni dad, con la or ga ni za ción de con cier tos y bai les.64

Se re ci bió una co mu ni ca ción del Ca si no Espa ñol para for mar par -

te de la Co mi sión de Fes te jos con mo ti vo del cen te na rio de la Inde -

pen den cia a ce le brar se en 1910 en toda la Re pú bli ca Me xi ca na. Este

tipo de ac ti vi da des per mi tía a “la alta bur gue sía y en tre ellos a mu -

chos miem bros de la co mu ni dad vas ca... mos trar sus atuen dos en los 

mag ní fi cos ban que tes, ce nas, reu nio nes, des fi les e inau gu ra cio nes”.

Las fies tas del cen te na rio vol vie ron a in te grar den tro de lo “es pa ñol” 

al con jun to de  co mu ni da des re gio na les, que dan do re le ga do lo vas co 

una vez más a lo es pa ñol.65 
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Se ha cía ne ce sa rio con tar con más so cios por lo que se cons ti tu yó

una co mi sión de pro pa gan da per ma nen te, la que de sig na ría a su vez 

otras co mi sio nes dis tri buí das por sec to res que que da ron in te gra das

de la si guien te ma ne ra:

Gre mios de pa na de rías: Brau lio Iriar te, Enri que Bur das pal, Ju lián

Arcos, Pe dro Yri go yen y José Le cum be rri.

Aba rro tes y Can ti nas: Ce sá reo Oca riz, Ma nuel Eche ve rría, Cle men -

te Va lle y Aga pi to Azcá ra te.

Ropa y Ca mi se rías: Eduar do Angoi tia, León Cos tes, Ca ye ta no Cos -

tes, Fi del Re don do y Da niel Ituar te.

Des pa chos: Cri san to del Vi llar, Anto nio Alon so, Cé sar Ataun, Enri -

que Be néi tez, Bi bia no Pé rez Llo ren te, Emi lia no Ituar te y el pa dre

Ba si lio Laca.

Fá bri cas: Ja cin to Andui za, Igna cio Go yar zu, Mi guel Ret hen, Ma xi -

mi lia no Loi za ga y Azcá rra ga, Fé liz [sic] Re sa no y Joa quín Elías e

Itu rri.

Car ni ce rías: Ale jan dro Pé rez Za bal goi tia, Ro mán Ara na y Si món

Arambu ru.

Esta blos: Ma nuel Be rrio zá bal, José Orue.

Empe ños: Anto nio So laun y Ma nuel Nie to.

Mer ce rías y Fe rre te rías: Vic to ria no Aran zá bal, Fran cis co Cil ve ti y

Vi cen te Ortiz.

Za pa te rías: Lu cas Li zaur y Da niel Ituar te.66

La pro ble má ti ca en tre lo vas co y lo es pa ñol em pe zó a apa re cer en 

el es ce na rio del cen tro. Fran cis co León de la Ba rra aca ba ba de ser
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elec to como Pre si den te de la Re pú bli ca Me xi ca na y en una reu nión

en el Ca si no Espa ñol se tra tó el tema de la con ve nien cia de par ti ci -

par en los fes te jos po pu la res en la ca pi tal como par te de los ho me na -

jes. La Di rec ti va optó por con sul tar a los so cios y de ter mi nó que el

Cen tro Vas co de be ría par ti ci par en ellos. Algu nos so cios se opu sie -

ron a esta de ci sión y en via ron un es cri to a la Di rec ti va. Las ra zo nes

que da ban eran:

[...] El Cen tro Vas co de Mé xi co tie ne bien de fi ni da pro pia per so na li -

dad y nun ca debe aso ciar se por lo mis mo a otra en ti dad re co no -

cien do su su pe rio ri dad a la di cha en ti dad aso cia da y cre yen do de -

pen der de co lec ti vi da des con las que no li gan la zos de nin gu na

es pe cie; re sul tan do de esto que el Cen tro Vas co, a nues tro jui cio,

como  en ti dad in de pen dien te y de per so na li dad re co no ci da y nun -

ca como cola y agre ga do de otra aso cia ción. [...] El Cen tro Vas co de

Mé xi co ha sido for ma do para cum plir fi nes ex clu si va men te de vas -

cos, para enal te cer el nom bre, his to ria, idio ma, li te ra tu ra y raza

vas cos y para glo ri fi car al País Vas co en sus 7 re gio nes de Ara ba,

Biz ka ya, Gui puz koa, Na ba rra Alta, Na ba rra Baja, La bur di y Zu be -

roa, [...] El Cen tro Vas co está com pues to de ele men tos vas cos de

am bas ver tien tes del Pi ri neo de los que unos obe de cen al Esta do

Fran cés y otros al Esta do Espa ñol  [...] por lo que no es con ve nien te

ni ayu dar a los fran ce ses ni a los es pa ño les, agre gán do se en al gu na

oca sión al Círcu lo o Ca si no fran cés, como tam po co al Ca si no Espa -

ñol con el fin de ayu dar a la Co lo nia Espa ño la. [...] Como re sul ta do

de las con si de ra cio nes an te rio res, el Cen tro Vas co de Mé xi co es ab -

so lu ta men te in de pen dien te de los cen tros y ca si nos que ha yan fun -

da do las de más co lec ti vi da des y, es im po si ble, aun que com pues to

de súb di tos fran ce ses y es pa ño les, acha car le ca rác ter fran cés o ca -
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rác ter es pa ñol, sino ca rác ter ex clu si va men te vas co, lo que de sea mos 

se haga cons tar de fi ni ti va men te de una vez y para siem pre.67

La pro tes ta no fue to ma da en con si de ra ción por apo yar se en no -

ti cias no fi de dig nas y tras de plá ti cas y en tre vis tas con al gu nos de

los fir man tes, el asun to se dio por ter mi na do sin efec to al gu no.

Enri que Be néi tez se ofre ció para reor ga ni zar el cua dro ar tís ti co

de da mas y ca ba lle ros. Fue nom bra do di rec tor ar tís ti co en di ciem bre 

de 1911.68

El 3 de di ciem bre del mis mo año se acor dó crear un Fon do de Di -
ver sio nes, me dian te una sus crip ción: “[...] para las Fies tas de Po sa -
das, siem pre po pu la res en Mé xi co an tes de Na vi dad, los días 16, 20
y 23 de di ciem bre y para re par tir, como se rea li za des de en ton ces
has ta hoy, ju gue tes a los hi jos de los so cios en la fies ta de Re yes”.69

Con mo ti vo de la in se gu ri dad que se vi vía en el país y ante los

acon te ci mien tos po lí ti cos que se pre sen ta ban, como los le van ta mien -

tos en con tra del pre si den te Ma de ro, el mi nis tro es pa ñol con vo có a

los re pre sen tan tes de las ins ti tu cio nes es pa ño las a una reu nión en la

Le ga ción de Espa ña, con ob je to de pre sen tar les pro pues tas ten dien -

tes a pro te ger sus in te re ses:

[...] Entre  ellas es ta ba pres tar coo pe ra ción a la ini ca ti va del ayun ta -

mien to de la ca pi tal, que ha bía nom bra do a los se ño res Eu se bio

Sán chez, pre si den te de la Be ne fi cen cia Espa ño la, y Be nig no Díez

Sal ce do, para in te grar un Co mi té Eje cu ti vo que aten de ría a la for -

ma ción de mi li cias na cio na les y la co mu ni ca ción del se ñor cón sul

de Espa ña, que su pli ca ba a la Di rec ti va la de sig na ción de un de le -

ga do “del ele men to es pa ñol del Cen tro Vas co” que con cu rrie se a
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for mar par te del Co mi té de Orga ni za ción que ha bría de fun dar la

Cá ma ra de Co mer cio Espa ño la.70

Un re pre sen tan te del Cen tro Vas co fue a di cha reu nión y trans -

mi tió que en la mis ma se ha bía acor da do que aque llos ex tran je ros

que lo de sea ran se po drían  ins cri bir en las lis tas abier tas, para tal

fin, en cada de mar ca ción de po li cía y por cada una de ellas se for ma -

ría un ba ta llón que es ta ría bajo el man do de je fes y ofi cia les del ejér -

ci to fe de ral.

Ante la ca tás tro fe ocu rri da por la ga ler na71 en la cos ta del Can tá -

bri co, en agos to de 1912, se de ci dió reu nir fon dos de ayu da y se rea -

li zó un fes ti val en el fron tón. Vas cos del in te rior de la Re pú bli ca se

so li da ri za ron y en via ron su do na ti vo.72 

Los fes te jos en ho nor de San Igna cio de Lo yo la se lle va ron a cabo 

el 3 de agos to de 1912. Inclu ye ron una fun ción re li gio sa en el tem plo 

de San Fran cis co, a la que asis tie ron el Minis tro Ple ni po ten cia rio y el 

Cón sul Gene ral de Espa ña en Mé xi co, así como re pre sen tan tes de los 

de más cen tros es pa ño les, y una ro me ría que se ce le bró por la tar de

en el Tí vo li del Eli seo en don de tocó la Ban da de Po li cía. Hubo bai le, 

jue gos me cá ni cos y otras di ver sio nes como “el cas ti llo”, “el tiro al

blan co” y se rea li zó una “rifa de ob je tos va rios”.73

Como se pue de apre ciar, la pre sen cia de las au to ri da des di plo -

má ti cas es pa ño las en las fes ti vi da des re pre sen ta ba “la ofi cia li dad” lo 

que equi va lía a un res pal do del go bier no es pa ñol. Esta pos tu ra co -

bra rá re le van cia en los si guien tes años, en los que se pa sa rá por gra -
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ves si tua cio nes de bi do a la par ti ci pa ción de miem bros de esta co lo -

nia e in clu so del mi nis tro Có lo gan, en los su ce sos po lí ti cos que se

pre sen ta rían en la ciu dad ca pi tal a prin ci pios de 1913, me jor co no ci -

dos como la “De ce na Trá gi ca”.

Con el ini cio de la Re vo lu ción las ac ti vi da des no que da ron re gis -

tra das, pues no hay Li bro de Actas de la Jun ta Di rec ti va de 1914 a

1919, aun que se sabe  que si guió ce le brán do se la fies ta en ho nor a

San Igna cio de Lo yo la y que de bi do al mo vi mien to ar ma do y a las

con vul sio nes del país, mu chos de los so cios y de los vas cos, op ta ron

por re gre sar a Espa ña, como lo hi cie ron Ra fael de Mur ga y Lu cas Li -

zaur, quie nes fue ron fun da do res del cen tro en 1907.74

Esta nota de Ama ya Ga rritz y Ja vier San chiz es im por tan te, por -

que en la dis tin ción que ha cen en tre “los so cios” y “los vas cos” se

so breen tien de que ha bía vas cos que no se aso cia ban, y ésto será una

nor ma en to das las aso cia cio nes, por lo que po de mos asu mir que no

to dos los es pa ño les con ta ban con los re cur sos para cu brir las cuo tas

men sua les, para su fra gar los cos tos de las “sus crip cio nes” que se ha -

cían de ma ne ra vo lun ta ria para al gún fin ca ri ta ti vo  o bien para acu -

dir a los fes te jos or ga ni za dos a lo lar go del año y gas tar lo que con

tan to tra ba jo reu nían.   

En 1917 el Cen tro Vas co fue sede del “Club de Fut bol Espa ña”,
y tam bién se ce le bró la Asam blea del Club en las ins ta la cio nes del
Cen tro.

Brau lio Iriar te, em pre sa rio en el ru bro de mo li nos y dis tri bu ción

de tri go, due ño del mo li no El Car men, y la ha ri ne ra Eus ka ro, en Ce -

la ya, fue pre si den te del cen tro en tre 1917 y 1919.

El 31 de ju lio de 1919, las Fies tas de San Igna cio fue ron ce le bra das

con una fun ción de tea tro, de gala, en el Tea tro Prin ci pal y la com pa -
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ñía can tó con el tra je tí pi co vas co Guer ni ka ko Arbo la. La misa se ría has -

ta el 5 de agos to en San Fran cis co y tam bién es tu vie ron los mi nis tros

ple ni po ten cia rios de Espa ña y Fran cia. Esa tar de la ro me ría fue en el

Tí vo li del Eli seo y la en tra da era es tric ta men te por in vi ta ción. El 12 y

15 de agos to hubo par ti dos de fut bol de los equi pos Espa ña y De por -

ti vo Espa ña de Tam pi co y se ce rra ron los fes te jos con un gran bai le en 

los sa lo nes del Cen tro Vas co el 19 de agos to.75 

En 1924 el Cen tro or ga ni zó un ban que te para ho me na jear a Su -

ber bie, Rey no so y de la Mora, em pre sa rios (no es pa ño les) que ha -

bían re ci bi do con de co ra cio nes de par te del go bier no es pa ñol y que

les en tre gó el mi nis tro es pa ñol en Mé xi co.76

Otras fies tas del Cen tro Vas co que fue ron muy fa mo sas, ade más

de la de San Igna cio (31 de ju lio), y que a par tir de en ton ces se em pe -

za ron a ce le brar en los jar di nes de la Ta ba ca le ra Me xi ca na (pro pie -

dad de Anto nio Ba sa goi ti y de Bru no Zal do), fue ron: la de San Fer -

mín (7 de ju lio), la de Fin de Año y el bai le de fan ta sía del car na val. 

Entre las ac ti vi da des del Cen tro du ran te la dé ca da de los años

vein te se si guie ron or ga ni zan do ter tu lias y obras de tea tro. Se par ti -

ci pó en un ho me na je al li te ra to [Ja cin to] Be na ven te y se co la bo ró

para le van tar un mo nu men to en ho nor del ilus tre sa bio vas co San -

tia go Ra món y Ca jal en 1925.

 Re pre sen tan tes del Cen tro Vas co asis tie ron a una reu nión en el

Real Club Espa ña, en la que par ti ci pa ron los pre si den tes de to das las 
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so cie da des es pa ño las con sede en la ca pi tal para que les fue ra plan -

tea do el pro yec to del se ñor Ma co na [sic]77que pre ten día apo yar a los 

jó ve nes re si den tes en Amé ri ca para que les fue ra per mi ti do cum plir,

con el ser vi cio mi li tar que era in dis pen sa ble para el go bier no es pa -

ñol, en las ciu da des en las que vi vían, sin ne ce si dad de ir a Espa ña.

Se de ci dió en la reu nión del 23 de fe bre ro de 1925 que cada una en -

via ra un ca ble gra ma, apo yan do esta pro pues ta.78

En 1926, la sede del Cen tro se cam bió a la casa No. 6 de la ca lle

Fran cis co I. Ma de ro, pro pie dad del se ñor Sui na ga, quien se com pro -

me tió a ha cer las adap ta cio nes ne ce sa rias.

Bajo la pre si den cia de Mar tín Oyam bu ru, el 16 de sep tiem bre

de 1927: 

[...] se acor dó po ner las ban de ras como par te del ador no de los bal -

co nes en la si guien te for ma: fies tas pa trias me xi ca nas, las tres ban -

de ras y en me dio la me xi ca na; fies tas es pa ño las, la ban de ra es pa ño -

la en el cen tro y la me xi ca na a los la dos; fies tas fran ce sas, la

me xi ca na en el cen tro y la fran ce sa a los la dos. En sep tiem bre de

ese año [...] se anun cia ba la exis ten cia de 406 so cios vas cos, 202 de

los cua les es ta ban com pren di dos en el ar tícu lo 36 como sus crip to -

res [...] El 19 de oc tu bre de 1927 se lan zó una con vo ca to ria para el

arren da mien to de los al tos del nue vo edi fi cio, el Cen tro Vas co

amue bló 18 re cá ma ras y fue ron ocu pa das en tre los so cios vas cos.79

 En el pe rio do de 1927-1928 tuvo mu cho éxi to una obra, aus pi cia -

da por el Cen tro Vas co, en el tea tro Vir gi nia Fá bre gas, de la com pa -
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ñía tea tral Ta boa da Ortín y la pre sen ta ción de la can tan te Ma ría Ro -

me ro. Esta fun ción fue pre si di da por el mi nis tro es pa ñol, mar qués

de Rialp.

Un año des pués, en oc tu bre de 1928, se guía sien do pre si den te

Mar tín Oyam bu ru y el nú me ro de so cios, al co rrien te de sus pa gos,

era de 741.80 

El Orfeo Ca ta lá de Mé xi co

El Orfeo Ca ta lá na ció a par tir de la fun da ción de un coro, cons ti tui -

do por va rios ca ta la nes que lle ga ron a Mé xi co du ran te la úl ti ma eta -

pa del go bier no de Por fi rio Díaz  (1904 –1910).

En este pe rio do tuvo mu cho auge la cons truc ción de mo nu men -

tos y edi fi cios pú bli cos con mo ti vo de la pre pa ra ción de las fies tas

del cen te na rio de la Inde pen den cia, por lo que los in mi gran tes ca ta -

la nes, ex pe ri men ta dos maes tros de obra que ha bían con tri bui do en

la res tau ra ción de la ciu dad de San Fran cis co, des trui da por un te -

rre mo to, en con tra ron pron to tra ba jo. Par ti ci pa ron en la edi fi ca ción

del Pa la cio de Co mu ni ca cio nes, el edi fi cio del Pa la cio de Co rreos, el

del Ca si no Espa ñol y la igle sia del Buen Tono.81

Este gru po de maes tros de obra de ci dió unir se a un gru po más
re du ci do de ar tis tas e in te lec tua les ca ta la nes que ya re si dían en la
ciu dad de Mé xi co, bajo la di rec ción del mú si co Gui ller mo Fe rrer Cla -
vé, pri mer maes tro di rec tor del coro. Así dio ini cio el Orfeo Ca ta lá
de Mé xi co. El mo ti vo de ha ber le lla ma do Orfeo y no cen tro o casa, se 
de bió a que se reu nie ron a par tir de una pri me ra ne ce si dad nos tál gi -
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ca, el can tar su mú si ca ver ná cu la, sen ti men tal y cul tu ral que re fle jó
su me jor ex pre sión en las can cio nes de su tie rra año ra da y le ja na.82

La pri me ra asam blea ge ne ral se ce le bró el 15 de sep tiem bre de
1906, en la casa del so cio José Su bi rachs. A ella con cu rrie ron 29 so -
cios, a los que se les con si de ró como los fun da do res.83

En esa asam blea se eli gió un Con se jo Di rec ti vo.84 Su pri mer lo cal

es tu vo en las ca lles de Puen te Que bra do 30, (ac tual men te Re pú bli ca

de El Sal va dor).

El ho ra rio de ser vi cios era muy am plio, pues co men za ba a las
ocho de la ma ña na y con cluía a las doce de la no che, ofre cién do se el
ser vi cio de ca fe te ría, me sas de jue go y sa lón de fies tas.

Exis tie ron dos ti pos de so cios, los pro tec to res y los can tan tes. Los 
pri me ros pa ga ban para que de sus cuo tas se man tu vie ra al coro y los 
se gun dos, exen tos de pago, lo com pen sa ban ofre cien do con cier tos
den tro de los cua les, el anual, era de di ca do a sus  pro tec to res.

Las ac ti vi da des del Orfeo Ca ta lá de Mé xi co eran las mis mas que
las de cual quier otro club so cial de la épo ca por fi ria na: bai les, ca si no, 
ve la das li te ra rias y mu si ca les, con fe ren cias y ex cur sio nes, pero el
ele men to que los ca rac te ri zó y dis tin guió fue la exis ten cia del coro,
ya que en el país no ha bía esta tra di ción, lo cual con ver tía al Orfeo
en una agru pa ción re co no ci da so cial men te y muy so li ci ta da para to -
mar par te en los fes te jos pú bli cos. El coro del Orfeo Ca ta lá can tó
para el pre si den te Por fi rio Díaz y el mi nis tro de Edu ca ción, Jus to
Sie rra, ade más de par ti ci par en di ver sos con cier tos.85

Des de sus ini cios con tó con el apo yo de fi gu ras im por tan tes del

me dio ar tís ti co me xi ca no, como la se ño ra Vir gi nia Fá bre gas, quien
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co la bo ró en una obra a be ne fi cio de los dam ni fi ca dos por las inun da -

cio nes de Ca ta lu ña y Má la ga.86

Los pri me ros es ta tu tos del Orfeo se es ta ble cie ron en 1907. En

ellos se in cluían re gla men tos para con ser var el or den y la mo ra li dad, 

un re gla men to de bai le y re glas para la ad mi sión de so cios.

Los ob je ti vos de esta ins ti tu ción eran con ser var las tra di cio nes

ca ta la nas, rea li zar todo tipo de ac ti vi da des cul tu ra les, or ga ni zar ac ti -

vi da des so cia les, tan to en las ce le bra cio nes ca ta la nas y es pa ño las

como en las me xi ca nas, cu brir ne ce si da des mu tua lis tas y de be ne fi -

cen cia como las de ayu dar a los ca ta la nes ne ce si ta dos o a las viu das

de los so cios, a quie nes se au xi lia ba en los gas tos de re pa tria ción. Sin 

em bar go, el prin ci pal ob je ti vo siem pre fue el te ner un coro re pre sen -

ta ti vo, por lo cual, ade más de apo yo eco nó mi co para éste, se im par -

tían cla ses de can to a ni ños y adul tos.

Exis tían ca ta la nes tam bién en otras ciu da des de la Re pú bli ca Me -

xi ca na, pero fue con los de la ciu dad de Pue bla con quie nes se man -

tu vo una re la ción más es tre cha.87

Para 1910 se pre veían cam bios po lí ti cos im por tan tes. Por esta ra -

zón, a los ca ta la nes que so li ci ta ban in for ma ción para ve nir a Mé xi co

se les acon se ja ba que de sis tie ran de su pro yec to, pues la si tua ción

del país no era me jor que la de Espa ña.

Al igual que otras aso cia cio nes es pa ño las, el Orfeo em pe zó a re -

sen tir los efec tos de la cri sis eco nó mi ca y no pu die ron sus traer se a

los su ce sos que el país es ta ba vi vien do. 

[...] La si tua ción de gue rra con to das las gra ves se cue las de in se gu -

ri dad, de cri sis eco nó mi ca, ra cio na mien to de ali men tos, ham bre,
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etc., es con si de ra da ló gi ca men te como una des gra cia por la ma yo ría 

de los ca ta la nes re si den tes en Mé xi co, gen te de paz y tra ba ja do ra

que ha bían lo gra do es ta ble cer pe que ñas em pre sas y co mer cios, so -

bre todo du ran te la épo ca por fi ria na.88

A pe sar de las di fi cul ta des, el Orfeo Ca ta lá de Mé xi co in ten tó

man te ner la nor ma li dad en sus ac ti vi da des. Así pues du ran te ese

mis mo año se or ga ni zó una Expo si ción Re gio nal Ca ta la na, se com -

pra ron me sas de bi llar y un pia no; se es co gió el tea tro para dar fun -

cio nes dra má ti cas y se ofre ció un ban que te al Mi nis tro es pa ñol Ber -

nar do de Có lo gan, lo que im pli ca ba no sólo el re co no ci mien to ofi cial 

a la aso cia ción, sino el res pal do y la pro tec ción de Espa ña y en es tas

si tua cio nes de gue rra, con tar con ese apo yo fue de ter mi nan te. Por

es ta tu tos, usual men te el mi nis tro es pa ñol en tur no era nom bra do

como pre si den te ho no ra rio en las Jun tas Di rec ti vas de las aso cia cio -

nes y cen tros es pa ño les.89

Ri car do Va len tí for mó un cua dro dra má ti co de va rios ac to res y

ade más, como las ne ce si da des del Orfeo en ese mo men to eran las de 

am pliar el lo cal so cial para po der dar me jor ser vi cio, se rea li zó una

fies ta du ran te el mes de mayo, ocu pan do el in mue ble de la ca lle de

Bo lí var 36, cer ca del Tea tro Co lón, que se ría el se gun do lo cal so cial

que ocu pa ra el Orfeo Ca ta lá de Mé xi co. Pero a me di da que la Re vo -

lu ción avan za ba e iba co bran do fuer za era más di fí cil man te ner

aque lla nor ma li dad. Un ejem plo de esto, es la Masa Co ral del Orfeo

que se vio obli ga da a sus pen der sus en sa yos por fal ta de asis ten cia

de sus in te gran tes.90
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El Orfeo Ca ta lá se in cor po ró a una co mi sión para re ca bar fon dos

para so co rrer a fa mi lias es pa ño las víc ti mas de la Re vo lu ción. Este

acto es tu vo coor di na do por el Ca si no Espa ñol de Mé xi co.

En el mis mo 1910, el Orfeo cam bió de lo cal so cial, ins ta lán do se

en las ca lles de Bo lí var 36.

Al triun fo de Fran cis co I. Ma de ro, quien tomó po se sión de la
presi den cia de la Re pú bli ca el 6 de no viem bre de 1911, se ce le bró una
fies ta or ga ni za da por el go ber na dor del Dis tri to Fe de ral, el que so li ci -
tó al pre si den te del Ca si no Espa ñol la par ti ci pa ción de los gru pos ar -
tís ti cos de los di fe ren tes cen tros es pa ño les, por lo que el coro del
Orfeo tomó par te en ese fes te jo.91 La paz re la ti va que re pre sen tó la
pre si den cia de Ma de ro, per mi tió al Orfeo rei ni ciar sus ac ti vi da des. 

En 1912 el Con se jo Di rec ti vo creó la Co mi sión de Pro pa gan da

cuyo fin fue atraer nue vos so cios.

La cri sis eco nó mi ca por la que atra ve sa ba el país re per cu tió en la
ma yo ría de los cen tros es pa ño les. El mi nis tro de Espa ña ini ció una
se rie de ges tio nes ante las res pec ti vas di rec ti vas con el fin de crear
una Jun ta Cen tral de De fen sa.92 El Orfeo Ca ta lá se vio obli ga do a hi po -
te car las me sas de bi llar, su pri mir lo su per fluo y a fir mar un con tra to 
con la Com pa ñía Cer ve ce ra de To lu ca para po ner un anun cio de ésta 
en la fa cha da y así ob te ner re cur sos. Por otra par te, mu chos so cios
de ja ron de pa gar sus cuo tas, se pro du je ron las re nun cias de al gu nos
miem bros del Con se jo Di rec ti vo y por pri me ra vez se re gis tra ron
deu das en la con ta bi li dad. A pe sar de las cir cuns tan cias ad ver sas,
una co mi sión tra ba jó en la re dac ción de un Regla men to Inter no, el

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

277

91 Ibíd., p. 14.

92 La Jun ta Cen tral de De fen sa se creó como una or ga ni za ción de apo yo a las fa mi lias
es pa ño las ne ce si ta das. Fun cio nó du ran te el pe rio do re vo lu cio na rio y fue coor di na da 
por la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la con la co la bo ra ción de to dos los de más
cen tros es pa ño les.



cual fue apro ba do en una asam blea ge ne ral ex traor di na ria el 26 de
mayo de 1912.93

Sus ob je ti vos que da ron de fi ni dos de la si guien te ma ne ra: 

[...] es el prin ci pal ob je ti vo de esta So cie dad, con tri buir al buen

nom bre de la co lo nia ca ta la na de Mé xi co; ha cer bien es tre cha la

unión de to dos sus aso cia dos en cuan to a so cia bi li dad se re fie re; lo -

grar que su es tan cia en esta casa u ho gar so cial sea lo más agra da -

ble po si ble; guar dar y ha cer guar dar el or den y la com pos tu ra; evi -

tar pro fe rir pa la bras soe ces, que por su na tu ra le za pu die ran

mo les tar a ter ce ras per so nas.94

En el lo cal de Bo lí var 36 se es ta ble ció un sa lón para con fe ren cias

y uno para re cep cio nes, otro de di ca do a la lec tu ra y el de jue gos. Se

ins ta ló tam bién un res tau ran te. Pero la deu da, por es tas re for mas,

era gran de y no se ha bía po di do amor ti zar, por lo que el 6 de oc tu -

bre de 1912 se apro bó el pro yec to de emi tir 700 ac cio nes y un prés ta -

mo de mil pe sos, por dos me ses.95

En la asam blea del 19 de ene ro de 1913 se ex pu so que la so cie dad 

que has ta ese mo men to ha bía exis ti do no era le gal, ya que no exis tía

un do cu men to feha cien te de su fun da ción, ni un acta cons ti tu ti va

con la cual po der le ga li zar la, no te nien do por tan to el Orfeo ca pa ci -

dad ju rí di ca, ni para ha cer con tra tos ni para com prar o ven der. Era

ne ce sa rio por ello li qui dar esa so cie dad y cam biar la por una so cie -

dad anó ni ma con ac cio nes.96 Esto fue acep ta do en la asam blea del 24 

de agos to y en ella se cons ti tu yó la so cie dad Orfeo Ca ta lá, S.A.,  “[...] 

sien do el ob je to de la mis ma ha cer se car go del ac ti vo y el pa si vo de
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93 Ibíd., p. 15.

94 Ibíd., p. 16. Cfr. Re gla men to Inte rior del Orfeo Ca ta lá, 26 de mayo de 1912.

95 Ibíd., p. 18.

96 Ibíd., p. 19. Cfr. Acta del Con se jo Di rec ti vo del 11 de agos to de 1913.



la so cie dad en li qui da ción, Orfeo Ca ta lá de Mé xi co, y es ta ble cer un

cen tro que ten ga como prin ci pal ob je ti vo la de fen sa de los in te re ses

mo ra les y ma te ria les que afec tan a la co lo nia ca ta la na de Mé xi co”.97

Los nue vos es ta tu tos con tem pla ban dos cla ses de so cios, los ac -

cio nis tas y los de nú me ro. Los pri me ros eran los que po dían to mar

par te en la ad mi nis tra ción y go bier no de la so cie dad, y los se gun dos

úni ca men te po dían ha cer lo en los ser vi cios. Se prohi bía ter mi nan te -

men te den tro del Orfeo ha cer po lí ti ca, dis cu tir de re li gión o cri ti car

la vida pri va da de los so cios.98

La lu cha re vo lu cio na ria con ti nua ba por casi todo el te rri to rio y a

pe sar de que una de las nor mas del Orfeo era la de que sus so cios no 

se in vo lu cra ran en cues tio nes po lí ti cas, re sul ta ba im po si ble con te ner 

el apa sio na mien to por los idea les, por lo que dos ca ta la nes que se

unie ron al ejér ci to de Emi lia no Za pa ta, Sal va dor Alcai de, con el gra -

do de ma yor y Jai me Ma ri món, con el gra do de te nien te, fue ron da -

dos de baja de la aso cia ción por el Con se jo Di rec ti vo.99

A me dia dos de 1915 el Orfeo se tras la dó a un nue vo lo cal so cial,

en Bo lí var  21, al qui lan do el pri mer piso del edi fi cio.

Los ali men tos es ca sea ban y el Orfeo tuvo que di ri gir se a uno de

sus so cios ho no ra rios, don Adol fo Prie to, quien pre si día el Co mi té

Inter na cio nal de Be ne fi cen cia, para te ner ac ce so a cier tos pro duc tos

bá si cos. Gra cias a di chas ges tio nes, los so cios pu die ron ad qui rir car -

ne y mer can cías los do min gos en la ma ña na. Por esta mis ma ra zón

se creó una Jun ta de Au xi lio, con el fin de aten der a los so cios más

ne ce si ta dos.
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97 Loc. cit., Cfr. Acta del Con se jo Di rec ti vo del 8 de sep tiem bre de 1913.

98 Ibíd., p. 20 Cfr. Acta de la Asam blea Ge ne ral del 21 de sep tiem bre de 1913.

99 Ibíd., p. 22. Cfr. Acta del Con se jo Di rec ti vo del 25 y 30 de mar zo de 1915. 



El Orfeo siem pre ha bía con ta do con una sec ción de be ne fi cen cia,

pero en 1918 se pre sen tó una pro pues ta para la crea ción de la Be ne fi -

cen cia Ca ta la na y un año des pués ésta fue cons ti tui da for mal men te

bajo el nom bre de Sec ción de Au xi lios Orfeo Ca ta lá, S.A. Sus fun cio -

nes fue ron las de ayu dar eco nó mi ca men te a los so cios más ne ce si ta -

dos, an cia nos y en fer mos y pro por cio nar les, en al gu nos ca sos, los

pa sa jes de re gre so a Ca ta lu ña.100

A pe sar de que como ya se men cio nó den tro del Orfeo no se

per mi tía ha cer co men ta rios so bre la po lí ti ca, ni de Mé xi co ni de

Espa ña, la Di rec ti va siem pre man tu vo una re la ción di rec ta con el

go bier no ca ta lán e in clu so en via ron un te le gra ma de fe li ci ta ción a

la Man co mu ni dad101 “por su pa trió ti ca con duc ta al di ri gir se al go -

bier no cen tral es pa ñol, so li ci tan do para Ca ta lu ña la au to no mía ad -

mi nis tra ti va.”102

Esto sig ni fi ca ba que, a pe sar de que no se per mi tía ex ter nar las

pa sio nes po lí ti cas y de que el men sa je hu bie ra sido en via do por los

so cios a tí tu lo per so nal, por no po der en viar lo el mis mo Orfeo, esta

aso cia ción se negó a unir se a la pro tes ta que los de más cen tros es pa -

ño les de Mé xi co en via ron a Espa ña, por las ma ni fes ta cio nes se pa ra -

tis tas de Ca ta lu ña, con las cua les, so cios y Con se jo Di rec ti vo del

Orfeo, sim pa ti za ban.

A fi na les de 1919 Fran cis co Cam bo, pre si den te de la Man co mu ni -

dad ca ta la na pi dió al Orfeo una lis ta de los so cios a fin de in te grar los 

a la So cie dad de Expan sión Ca ta la na, mis ma que fue trans mi ti da de

in me dia to. Esta So cie dad de sa rro lla ba una la bor de in for ma ción y
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102 Ibíd., p. 34. Cfr. Acta del Con se jo Di rec ti vo del 7 de di ciem bre de 1918. 



co ne xión en tre las ins ti tu cio nes ca ta la nas al re de dor del mun do. Ha -

bía en via do a me dia dos de 1920, por ejem plo, las no ti cias re fe ren tes

a la si tua ción po lí ti ca ca ta la na y en 1921 abrió una sus crip ción a fa -

vor de la Aso cia ción Pro tec to ra de la Ense ñan za Ca ta la na, en la cual

con tri bu yó el Orfeo.103

Den tro de los egre sos des ti na dos a obras de be ne fi cen cia se in -

clu ye ron tam bién va rias apor ta cio nes para los dam ni fi ca dos por los

tem blo res que se pre sen ta ron en 1920 en los es ta dos de Ve ra cruz y

Pue bla.

Con mo ti vo del ono más ti co del rey Alfon so XIII, la Le ga ción de

Espa ña ofre cía anual men te una re cep ción y a ésta acu día el pre si -

den te del Orfeo Ca ta lá, pero en su pa pel de vo cal del Ca si no Espa -

ñol, no con la re pre sen ta ción ofi cial de la en ti dad, ésto con el fin de

evi tar po lé mi cas en tre los so cios. A pe sar de ello, el día del san to del

Rey los bal co nes del Orfeo se en ga la na ban.

Las fies tas eran sun tuo sas y bri llan tes, al es ti lo de la so cie dad

por fi ria na. El ca len da rio ofi cial de fes te jos del Orfeo in cluía tan to ce -

le bra cio nes ca ta la nas, como es pa ño las y me xi ca nas. Algu nas de ellas 

te nían una fi na li dad de be ne fi cen cia, como la de la Ca ri dad, ce le bra -

da el 25 de no viem bre de 1906.

Den tro de las fies tas ca ta la nas es ta ban: El 11 de sep tiem bre día

de la fies ta na cio nal; el 23 de abril la de San Jor ge, pa trón de Ca ta lu -

ña; la de Cor pus Chris ti; el 24 de sep tiem bre la de la Mer ced; el 24 de

ju nio la de San Juan; el 19 de mar zo la de San José; el 25 ju lio la de

San Jai me, ade más de ce le brar se anual men te un bai le de dis fra ces y

el bai le de fin de año.
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Las fies tas me xi ca nas que se ce le bra ban eran: el 5 de mayo día de 

la Ba ta lla de Pue bla y  el 15 de sep tiem bre, día de la Inde pen den cia

de Mé xi co.

La úni ca fies ta es pa ño la que se fes te ja ba era el 8 de sep tiem bre,

día de la Co va don ga.

El Orfeo fue siem pre con si de ra do como la Emba ja da de Ca ta lu ña 

en Mé xi co por lo que se de cía  que “… tra ba jar para el Orfeo es tra ba -

jar tam bién por nues tra tie rra de Ca ta lu ña”.104

Du ran te los años de la Man co mu ni dad, hubo una co rres pon den -

cia cons tan te en tre esa ins ti tu ción ca ta la na y el Orfeo.105

En oc tu bre de 1923, al pro cla mar se dic ta dor de Espa ña el ge ne ral 

Pri mo de Ri ve ra, el Orfeo, que se pre pa ra ba para fes te jar la fies ta de

la Man co mu ni dad can ce ló la ce le bra ción y en el acta de Con se jo Di -

rec ti vo co rres pon dien te a aquel día se hizo cons tar lo si guien te: “Por 

ir en con tra de los idea les de Ca ta lu ña, he mos acor da do apla zar las

fies tas has ta ver qué rum bo si guen los acon te ci mien tos en nues tra

ama da tie rra.”106

Tam bién en Mé xi co, en di ciem bre de 1923, se pre sen ta ron pro ble -

mas de bi do a la su ce sión pre si den cial. Adol fo de la Huer ta en ca be zó 

una re be lión, por lo que la si tua ción po lí ti ca que rei na ba tan to en

Espa ña como en Mé xi co obli gó a sus pen der las fies tas que ha brían

de ce le brar se en ese mes.107

Se in ten tó es ta ble cer una co mu ni ca ción con las ins ti tu cio nes ca ta -

la nas que no fue ron su pri mi das por la dic ta du ra de Pri mo de Ri ve ra, 
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104 Ibíd., p. 34. Cfr. Acta del Con se jo Di rec ti vo del 4 de agos to de 1918. 

105 La Man co mu ni dad per ma ne ció en el po der has ta 1923, cuan do con el gol pe de
es ta do de Mi guel Pri mo de Ri ve ra, se or de nó su de sa pa ri ción. 

106 Ibíd., p. 38.  Cfr. Acta del Con se jo Di rec ti vo del 20 de oc tu bre de 1923. 

107 Loc. cit.   



sien do du ran te este pe rio do la Cá ma ra de Co mer cio, Indus tria y Na -

ve ga ción de Bar ce lo na, el in ter me dia rio prin ci pal. 

Du ran te los años de la dic ta du ra de Pri mo de Ri ve ra, el Orfeo

Ca ta lá si guió po nien do la ban de ra ca ta la na en el bal cón, en me dio 

de la me xi ca na y la es pa ño la, en los días de fies tas se ña la dos en el

Regla men to in ter no, in clu si ve el 17 de mar zo, fies ta del ani ver sa -

rio de Alfon so XIII. El úni co día que se puso a me dia asta fue el 11

de sep tiem bre de 1924, ani ver sa rio de la di so lu ción de la Man co -

mu ni dad.108

En 1926 fue inau gu ra da la Expo si ción per ma nen te de Pro duc tos
Na cio na les y Extran je ros, la cual duró dos años y es tu vo pre si di da
por don Juan Ta pies. A él le fue ron con fe ri das las fa cul ta des de com -
prar el mo bi lia rio ne ce sa rio, ela bo rar un di rec to rio de in for ma ción
ge ne ral so bre in dus tria les y co mer cian tes, or ga ni zar con cier tos y ac -
tos para dar atrac ti vos a la ex po si ción, ha cer le pro pa gan da por me -
dio de la pren sa y por úl ti mo fir mar con tra tos y do cu men tos.109

Esta ex po si ción fue muy vi si ta da, par ti ci pan do en ella el mun do

del co mer cio y la in dus tria de Mé xi co.

En agos to de 1928 se pre sen tó al Orfeo un pro yec to de fu sión de

to dos los cen tros es pa ño les de Mé xi co en uno sólo, bajo el nom bre

de Con fe de ra ción de Cen tros Espa ño les Re gio na les, pero el Orfeo re -

cha zó esta pro pues ta de uni fi ca ción por no es tar en sus es ta tu tos

per der la iden ti dad es tric ta men te ca ta la na.110

El Orfeo Ca ta lá per ma ne ció au tó no mo, pro pug nan do por la con -
ser va ción de las tra di cio nes ca ta la nas, sien do ésto un ejem plo de au -
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109 Loc. cit.  

110 Ibíd., p. 43. Cfr, Acta del Con se jo Di rec ti vo del 27 de agos to de 1928. Todo lo
re la cio na do con la Con fe de ra ción de Cen tros Re gio na les Espa ño les, Cfr. N. V.

ORDÓÑEZ GÓMEZ. La co lo nia es pa ño la en Mé xi co..., op. cit., pp. 41-42. 



tén ti co re gio na lis mo, ca rac te rís ti ca de la ma yo ría de las so cie da des
es pa ño las y lo que mo ti vó que los in ten tos por con se guir la uni fi ca -
ción, fra ca sa ran.

A par tir de 1929, el Orfeo en tró en una épo ca de cri sis eco nó mi ca 
de la que no pudo sa lir has ta 1936, cuan do lle ga ron los re fu gia dos
es pa ño les.

El Ca si no Espa ñol de Cór do ba

La in clu sión de esta aso cia ción de tipo re gio nal y con sede en el es -

ta do de Ve ra cruz, es una ex cep ción a la pro pues ta ini cial de ha cer la 

re vi sión úni ca men te a las aso cia cio nes de la ciu dad de Mé xi co, pero 

en 2008, ce le bra ron su cen te na rio, por  lo que de ci dí  to mar la como

ejem plo de que las co mu ni da des es pa ño las al in te rior de la Re pú bli -

ca Me xi ca na si guie ron el mis mo pa trón de or ga ni za ción que las de

la ca pi tal, man tu vie ron los mis mos ob je ti vos, pa sa ron por las mis -

mas vi ci si tu des y de bi do a la fuer za eco nó mi ca de sus aso cia dos,

que siem pre a tra vés de las cuo tas o de do na ti vos ex tras, sol ven ta -

ron los mo men tos en los que los fon dos eran in su fi cien tes, han lo -

gra do per ma ne cer y dar ca bi da a nue vas ge ne ra cio nes que a tra vés

de ellas, no han per di do el con tac to con lo es pa ñol.

Antes de la fun da ción de la agru pa ción, como en el caso de otras

que ya se han men cio na do, un gru po se es pa ño les se reu nían para

ce le brar la fes ti vi dad de la Vir gen de Co va don ga, cada 8 de sep tiem -

bre, por que “[...] ha bría de se ña lar se que to das las ad vo ca cio nes ma -

ria nas que no tie nen fe cha pro pia son ce le bra das ese día y es por

tan to la fies ta pa tro nal de mu chos pue blos es pa ño les”.111  
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Que dó do cu men ta do, por Igna cio Ca bral, uno de los cro nis tas de 

la ciu dad de Cór do ba, que se ce le bra ban es tas reu nio nes des de 1890, 

e in clu so, hace re fe ren cia a la “[...] Jun ta Espa ño la de Co va don ga, la

cual, el 8 de sep tiem bre de 1902, emi tió un fo lle to alu si vo a los fes te -

jos y a su co rres pon dien te pro gra ma ción”. En él se in vi ta ba a la fun -

ción re li gio sa, y ya en la ro me ría, se men cio na que "se ha bía le van ta -

do una Tri bu na [para que se vie ran me jor] las ca rre ras de cin tas".

Este día eran ce rra dos to dos los co mer cios.112   

El 25 de sep tiem bre de 1908, le gal men te que dó re gis tra do bajo el

nom bre de  "Ca si no Espa ñol", fir mán do se las ac tas ex traor di na rias,

pero se fijó el 27 de sep tiem bre como fe cha ofi cial, por ser el día en

que se con me mo ra ban los ani ver sa rios de la fun da ción de la ciu dad

de Cór do ba, que en ese año lle ga ban al  290 fes te jo. La pri me ra Jun ta 

fue con vo ca da por Fe li pe Ma ru re, Leo nar do Pe na gos, Juan Gar cía

Pé rez, Re gi no Rin cón, Cos me Egu rro la, José Pe re da (en cuya casa, en 

los al tos, se lle va ban a cabo las reu nio nes, a fal ta de una sede pro -

pia), José Gu tié rrez Pon tón y José Gon zá lez Ortiz, a quie nes se pue -

de con si de rar como fun da do res.113  

Los ob je ti vos ha cían hin ca pié, en pro por cio nar a los so cios ex -

pan sión y  ho nes tos re creos; reu nir a los es pa ño les re si den tes en la

ciu dad de Cór do ba y sus al re de do res; cul ti var las re la cio nes so cia les; 

prohi bir las con ver sa cio nes de po lí ti ca o re li gión y uti li zar las ins ta -

la cio nes sólo para los fi nes re que ri dos. Se acor dó que ha bría tres ti -

pos de so cios: los fun da do res pro pie ta rios, los sim ple men te pro pie -

ta rios y los con cu rren tes ho no ra rios y de mé ri to, (los que no fue ran

es pa ño les). El mal com por ta mien to po día pro vo car su re ti ro. Se es ta -

ble cía una cuo ta so cial de diez pe sos por so cio; se crea ría una es cue la 
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noc tur na para és tos y los ex ce den tes de las cuo tas, des pués de cu brir 

los gas tos se des ti na rían a obras be né fi cas. Se re que ría ser na ci do en

Espa ña o ser hijo de es pa ñol (mien tras es tu vie ran bajo la pa tria po -

tes tad de los pa dres) para te ner la ca li dad de so cio, y te ner al me nos

una ac ción, cuyo va lor se ría de cin co pe sos.114

El pre si den te de la pri me ra Jun ta Di rec ti va fue Fe li pe Ma ru re, el

vi ce pre si den te, Leo nar do Pe na gos, y un se cre ta rio, un te so re ro, un

vo cal pro pie ta rio y dos vo ca les su plen tes. Con el tiem po se re qui rie -

ron seis vo ca les pro pie ta rios, cua tro su plen tes, un pro-se cre ta rio y

un bi blio te ca rio.115

La pri me ra sede del Ca si no se ubi có en la pri me ra ca lle de Gue -

rre ro, nú me ro 156, en un lo cal que es ta ba en los al tos de  la tien da

"El Pa rai so" y que arren da ron en oc tu bre de 1908. En las jun tas  ge -

ne ra les se tra ta ban los pro yec tos para el año, la for ma ción de es ta tu -

tos, lis ta de so cios fun da do res y nom bra mien tos. Las jun tas se lle va -

ban a cabo el se gun do do min go de ene ro de cada año.116

En 1911 el Ca si no Espa ñol de Cór do ba con ta ba con 237 so cios. En 

1913  el lo cal del Ca si no se ubi ca ba en la plan ta alta del edi fi cio “El

Pa la cio de Cris tal”.

El go ber na dor del es ta do de Ve ra cruz, Teo do ro A. Dehe sa, fue

nom bra do so cio ho no ra rio del Ca si no. Tam bién en 1913 se re ci bió a

los de le ga dos de la Le ga ción de Espa ña que iban a los fes te jos de la

Inde pen den cia en la mis ma ciu dad. 

En 1915 se fun dó el equi po de fut bol Ibe ria que ob tu vo su pri mer 

tí tu lo has ta el año si guien te. Si guie ron los éxi tos para el equi po has ta 

que en 1921, se co ro nó cam peón de todo el es ta do de Ve ra cruz, ga -
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nan do tam bién ese año la Copa Cen te na rio de la Inde pen den cia de

Mé xi co.

En 1919 la bi blio te ca del Ca si no se sus cri bió a las re vis tas es pa ño -

las La Esfe ra, La Ha cien da y Don Qui jo te. Se com pró un mapa ge ne ral

de Espa ña, un ma pa mun di y ma pas re gio na les, lo que es muy sig ni -

fi ca ti vo, por que re fle ja que el his pa nis mo es ta ba pre sen te en la ma -

yo ría de las aso cia cio nes, aún en las que se en con tra ban en ciu da des

que no eran las ca pi ta les de los es ta dos. Ade más se cons ta ta que ese

in te rés mos tra do por Espa ña, de que per du ra ra en las co mu ni da des

es pa ño las de Amé ri ca esa fi de li dad a lo es pa ñol, cum plió con las ex -

pec ta ti vas.117

Los es ta tu tos de esta ins ti tu ción es tán fe cha dos el 25 de fe bre ro

de 1921 y como ha bía sido el Círcu lo Espa ñol Mer can til de Ve ra cruz, la

aso cia ción que les ha bía pres ta do los su yos, para que les sir vie ran de 

base y pu die ran re dac tar los pro pios, la Jun ta Di rec ti va les en vió un

agra de ci mien to. El Cen tro Ga lle go de La Ha ba na les en vió tam bién

li bros y se sus cri bie ron al pe rió di co El Sol de Ma drid. Ha bía co mu ni -

ca ción cons tan te con la Be ne fi cen cia Espa ño la de Ve ra cruz y con el

Ca si no Espa ñol de Pue bla.118 En 1928 el Ca si no se vol vió a cam biar

de sede, al Ho tel del Jar dín, quien les pro por cio nó un es pa cio.119

Esta no ha sido la úni ca aso cia ción re gio nal que ya ha cum pli do
su cen te na rio de vida; el Cen tro Vas co lo ce le bró tam bién y como
par te de los fes te jos sa ca ron una obra que da cuen ta de su lar ga pre -
sen cia en Mé xi co; el Cen tro Astu ria no, con me mo ró con una pu bli ca -
ción sus no ven ta años de exis ten cia y asi irán agre gán do se a esta lis -
ta, las de más aso cia cio nes y cen tros que se fun da ron el si glo pa sa do
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117 Ibíd., p. 134.

118 Ibíd., p. 142.

119 Ibíd., p. 146.



y que hoy ya son un re fe ren te en lo que a ins ta la cio nes de por ti vas y
so cio-cul tu ra les se pre cia de te ner esta ciu dad. 

Has ta aquí he mos re vi sa do las aso cia cio nes que se fun da ron en

el pe rio do del Por fi ria to, pero las cir cuns tan cias de la his to ria de Mé -

xi co que si guie ron a esta épo ca, si no in te rrum pie ron, sí di fi cul ta ron

la evo lu ción de es tos cen tros.

El Cen tro Astu ria no de Mé xi co (1908)

Ya se ha he cho men ción de los an te ce den tes del Cen tro Astu ria no.

Sus co mien zos con la Con gre ga ción de Nues tra Se ño ra de Co va -

don ga en el si glo XVIII, co men ta das en el in ci so de la Jun ta Astu ria -

na de Co va don ga y pos te rior men te la or ga ni za ción que José To rie -

llo Gue rra hizo des de el 8 de sep tiem bre de 1880, con la ce le bra ción

de la pri me ra ro me ría de Co va don ga en su ha cien da de San Anto -

nio Coa pa, en don de co rrió con to dos los gas tos du ran te los si -

guien tes once años has ta su muer te en 1891. Va a ser en 1893, que

gra cias al pre si den te de la Cruz Roja Inter na cio nal, Bal do me ro Me -

nén dez Ace bal, se for ma rá una nue va so cie dad as tu ria na: la Jun ta

Astu ria na de Co va don ga cuyo fin pri mor dial era el de reu nir fon -

dos para la SBE.120 

To man do en cuen ta el sen ti do ét ni co del nom bre y con si de ran do

que sus in te gran tes no eran ex clu si va men te as tu ria nos y que el fin

que se per se guía era el de ayu dar a to dos los emi gran tes es pa ño les,

en 1895 se cam bió el nom bre por el de Jun ta Espa ño la de Co va don -
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1981, pp. 1-20.



ga, de la que ya se hizo una sín te sis de su his to ria y ob je ti vos, que -

dan do nue va men te los as tu ria nos sin una agru pa ción pro pia.121

Es has ta 1908, cuan do José Fer nán dez y Gon zá lez (co no ci do

como Don Pe pín), José Prie to Fer nán dez e Hi gi nio Gu tié rrez Pe láez,

con vo ca ran a la co mu ni dad as tu ria na de la ciu dad de Mé xi co para

fun dar el Cen tro Astu ria no. El Cen tro Ga lle go co la bo ró po nien do a

su dis po si ción el Sa lón de Actos, el que re sul tó muy pe que ño para la 

can ti dad de per so nas con gre ga das, por lo que en una nue va reu -

nión, “a la se ma na si guien te en el pa tio de la Be lla Jar di ne ra, casa co -

mer cial si tua da en la es qui na de las ca lles de Bo lí var y 16 de Sep -

tiem bre”,122 se acor dó dar for ma al pri mer Cen tro Astu ria no,

eli gién do se a su pri me ra Jun ta Di rec ti va, que in te gra ron José Fer -

nán dez y Gon zá lez como pre si den te; Hi la rio Teja, Se cre ta rio e Hi gi -

nio Gu tié rrez Pe láez, te so re ro y quien apor tó 25 mil pe sos que nun ca 

co bró. Hubo otros do na ti vos de va rios as tu ria nos y con ello se al qui -

ló el lo cal en la ca lle La Pal ma 34. Una vez acon di cio na do el lo cal,

(como ocu rría en la ma yo ría de los cen tros) se for ma ron en tre los so -

cios di fe ren tes sec cio nes, en tre ellas: de em pleos, in mi gra ción, edu -

ca ción, de por tes y cul tu ra.123

Es in te re san te se ña lar que a tra vés de la for ma ción de es tas “sec -

cio nes” o en otros ca sos, de no mi na das como “co mi sio nes” se pue de

sa ber cuá les eran las prio ri da des de cada una de es tas aso cia cio nes e

in clu so se pue de ana li zar el tipo de em pleo al que se de di ca ban con

más asi dui dad los so cios, pues apa re cen ru bros como co mer cios,

em pre sas e in clu so fá bri cas y ban cos. 
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122 A. GONZÁLEZ PÉREZ. El Cen tro Astu ria no de Mé xi co..., op. cit., p. 27.

123 Ibíd., p. 28.



En este caso por ejem plo, la edu ca ción era un tó pi co im por tan te

para los as tu ria nos, lo mis mo que el fo men to al de por te y la cul tu ra.

Au re lio Gon zá lez ase ve ra que el éxi to fue in me dia to, que pron to

sur gie ron su cur sa les en di ver sas ciu da des del país y que se lle gó a

con ta bi li zar la can ti dad de cin co mil so cios, lo que era muy sig ni fi ca -

ti vo, pues nos dice, que aún hoy en día hay aso cia cio nes que ja más

po drán lle gar a ese nú me ro. Hay que es pe ci fi car que esto se lo gró

tam bién por ser la as tu ria na una de las co mu ni da des asen ta das en

Mé xi co, más gran des y eco nó mi ca men te po de ro sas.

En 1909, se eli gió a su se gun do pre si den te, Fe li cia no Co bián y la

sede se tras la dó al lla ma do Pa la cio de Már mol, en la ca lle de Ta cu ba

15. Este mis mo edi fi cio tam bién fue ocu pa do, en 1925, por la co mu -

ni dad is rae li ta de Mé xi co, por que en aquel en ton ces el Cen tro His tó -

ri co era el área de tra ba jo de los re si den tes ex tran je ros, dado que la

ma yo ría de los co mer cios se ubi ca ban ahí.124 En este lu gar se per mi -

tie ron los jue gos de azar, y en pa la bras de Gon zá lez Pé rez, “lo que a

la lar ga se ría uno de los ele men tos que lle va ron a la rui na a esta ins -

ti tu ción, que por otro lado, lle gó a ser mo de lo en su tiem po.”125

Fue ine vi ta ble que al gu nos es pa ño les se abs tu vie ran de in ter -

ve nir en la po lí ti ca me xi ca na, por lo que en mayo de 1913, va rios

so cios del Cen tro Astu ria no par ti ci pa ron en mí ti nes po lí ti cos y

ma ni fes ta cio nes an ti gu ber na men ta les, lo que aca rreó pro ble mas a 

la ins ti tu ción. Jo se fi na Mac Gre gor re fie re que una co mi sión de so -

cios de este cen tro en viò una car ta al mi nis tro de Españ aen Mé xi -

co so li ci tán do le:
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124 Vi si ta guia da por Mó ni ca Uni kel, a las diferentes se des que tuvo la co mu ni dad
ju día en  las ca lles del Cen tro His tó ri co, en ju lio de 2005. En esta sede estuvo la 
Young Men's Hero's Association que era un club de jóvenes israelitas y
permanecieron ahí 20 años.

125 A. GONZÁLEZ PÉREZ.  El Cen tro Astu ria no de Mé xi co ..., op. cit., pp. 28-29. 



[...] en tre vis tar se con Huer ta y para tra tar de li be rar a José Co la do.

Huer ta los re ci bió y les ase gu ró  que ha ría lo po si ble por ayu dar los. 

Tan to el ins pec tor de po li cía como el se cre ta rio de Re la cio nes Exte -

rio res, León de la Ba rra, y el pro pio ge ne ral Huer ta, ase gu ra ron a

Có lo gan que los reos de ex pul sión eran agi ta do res y que uno de

ellos es ta ba com pro me ti do en un aten ta do con tra el pre si den te. La

pren sa daba cuen ta de que eran dos es pa ño les, Co la do y Eloy

Armen ta, quie nes per te ne cían a la mesa di rec ti va de la Casa del

Obre ro Mun dial. Al de cir del mi nis tro, el do min go 25 de mayo José 

Co la do se pre sen tó como ora dor en un mi tin “de ca rác ter so cia lis ta

pero con ten den cia evi den te de agi ta ción po lí ti ca [...] (el es pa ñol

que lo oyó, me dijo ha bía tro na do con tra Dios, la pa tria, el ejér ci to y 

el mi li ta ris mo)”.126 

Mac Gre gor con ti núa [...] en rea li dad se tra ta ba de una ma ni fes ta -

ción an ti gu ber na men tal or ga ni za da por la Casa a la que asis tie ron

va rios mi les de per so nas. Armen ta y Co la do fue ron ex pul sa dos del

país por in ter ve nir en este tipo de ac ti vi da des, y a José San tos Cho -

ca no, aun que ini cial men te se le im pu so la mis ma pena, al pa re cer

no se le ex pa trió.127

Para fo men tar la cul tu ra de los so cios, se da ban con fe ren cias con

“fi gu ras des ta ca das de la cul tu ra y el pen sa mien to es pa ño les muy

opues tas en tre sí, pero de la ta lla de un in te lec tual y re co no ci do con -

fe ren cis ta  como es el caso de Ra fael Alta mi ra y Cre vea128 o de una
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126 AHMAE, leg. 2558, Cólogan al ministro de Estado, Madrid, 5 de junio de 1913, citado 
en J. MAC GREGOR, Revolución y diplomacia..., op. cit., p. 61.

127 Loc. cit.

128 [...] Doc tor Ra fael Alta mi ra y Cre vea, es pa ñol, hu ma nis ta, his to ria dor, pe da go go,
ju ris ta y es cri tor es pa ñol. Fue un pro lí fi co au tor en nu me ro sas dis ci pli nas. En 1909
rea li zó un via je por casi toda His pa no amé ri ca del que hizo un re la to en su li bro Mi
via je a Amé ri ca. En el via je, des de ju nio de 1909 a mar zo de 1910, vi si tó Argen ti na,



con tro ver ti da fi gu ra fe me ni na, no usual para la épo ca en la que le

tocó vi vir: Be lén de Sá rra ga.129

Du ran te los años de la Re vo lu ción Me xi ca na al gu nos so cios del

Cen tro Astu ria no no pu die ron sus traer se al re mo li no de las pa sio -

nes po lí ti cas, por lo que de bi do a su par ti ci pa ción en al gu na de las

fac cio nes re vo lu cio na rias, como 1914, cuan do en tró a la ciu dad Mé -

xi co el ge ne ral Álva ro Obre gón, co man dan do la Di vi sión Nor oeste

del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta, el lo cal del Cen tro Astu ria no fue ce -

rra do, lo que les obli gó a cam biar de sede a una casa en la ca lle de

Bo li var 23. Gon zá lez Pé rez se ña la que ya no se re cu pe ró ni la fuer -

za ni la pu jan za que ha bía lle va do a esta so cie dad a te ner 5,000 so -

cios y poco des pués de sa pa re ció.130

Enca be za dos por Fe li cia no Mi go ya, nue va men te un gru po de

as tu ria nos, se reu nió en la sede del Cen tro Ga lle go y fun da ron el

Círcu lo Astu ria no, nom bre que de ci die ron des pués del fa lli do in -
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Uru guay, Chi le, Perú, Mé xi co, Cuba y los Esta dos Uni dos. Dio apro xi ma da men te
300 con fe ren cias con gran éxi to de pú bli co. En su vi si ta a Mé xi co in vi ta do por el
Ca si no Espa ñol, dio una con fe ren cia ti tu la da el “Obje to de mi via je” el día 16 de
di ciem bre de 1909. Tam bién es tu vo en el Cen tro Vas co y Cen tro Astu ria no, por lo
que se con clu ye que cuan do un per so na je im por tan te es pa ñol lle ga ba era in vi ta do
por va rios cen tros. Años des pués, exi lia do del fran quis mo, lle gó a Mé xi co en
no viem bre de 1944. Dic tó cur sos en el Co le gio de Mé xi co y en la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y par ti ci pó en ac ti vi da des del exi lio re pu bli ca no y
com ple tó tra ba jos ya ini cia dos años an tes, como el Dic cio na rio cas te lla no de pa la bras
ju rí di cas, Téc ni cas to ma das de la Le gis la ción India na y Aná li sis de la re co pi la ción de las
Le yes de Indias de 1680. El Insti tu to Pa na me ri ca no de Geo gra fía e His to ria le otor gó
en 1947 su pri mer pre mio de His to ria de Amé ri ca. Fa lle ció el 1 de ju nio de 1951. J.
MAC GREGOR. Mé xi co y Espa ña… op. cit., p. 72.

129 Be lén de Sá rra ga fue una fe mi nis ta, li bre pen sa do ra y mi li tan te del Par ti do Re pu bli ca no
Fe de ral de ori gen es pa ñol. Rea li zó gi ras de pro pa gan da y pro lon ga das es tan cias en
Ibe ro amé ri ca. Fue ac ti vis ta an ti cle ri cal du ran te la Re vo lu ción Me xi ca na en los años
vein te del si glo pa sa do y par ti ci pó ac ti va men te en la po lí ti ca de la Se gun da Re pú bli ca
Espa ño la. Se exi lió en Mé xi co y mu rió en 1951.
 www.alasbarricadas.org/.../index.../Belén_de_Sárraga 8 de febrero  de 2010, 12:14 p.m.

130 A. GONZÁLEZ PÉREZ. El Cen tro Astu ria no de Mé xi co..., op.  cit.,  p. 29. 



ten to y para no re pe tir el tér mi no de “cen tro” que les ha cía re cor -

dar al an te rior, y para tam po co usar un tér mi no de ori gen in glés,

“club”.  Pero en tre los es ta tu tos del “Círcu lo” se res trin gía la en tra -

da a quie nes hu bie ran co la bo ra do con el Cen tro an te rior, lo que re -

dun dó en pro ble mas y fal ta de unión “y daba lu gar a la for ma ción

de lis tas ne gras, tan en boga en aque llos años de la Pri me ra Gue rra

Mun dial.”131

La sede de este Círcu lo Astu ria no es tu vo ubi ca da en la es qui na

de Isa bel la Ca tó li ca y Me so nes, ce le brán do se muy po cas reu nio nes

y con muy po cos miem bros por lo que se de ci dió ce rrar lo.

Pero si fue de la pro vin cia de Astu rias de don de lle gó uno de los

ma yo res con tin gen tes de in mi gran tes, era ló gi co que tu vie ran una

agru pa ción, por lo que fi nal men te en 1918, se fun dó el Cen tro Astu -

ria no que llegó a ser uno de los cen tros re gio na les con me jo res ins ta -

la cio nes, más se des y de los que re ci bían más al tos in gre sos por con -

cep to de cuo tas y por ende, de los que lle gó a te ner ma yor

acep ta ción en la pro pia co lo nia, pues sus so cios no han sido úni ca -

men te as tu ria nos, sino de to das las pro vin cias es pa ño las, e in clu so

ha sido el que ma yor nú me ro de aso cia dos me xi ca nos ha te ni do.

Los ini cios de este cen tro, como se re cor da rá, se en cuen tran en el

Club Astu rias (de fut bol) que dio paso al Cen tro Astu ria no de Mé xi -

co, del que se ha bla rá pos te rior men te, cuan do lle gue mos a lo que

acon te ció en el año de 1918.

El si guien te in ci so, tra ta rá so bre el con tex to his tó ri co del ini cio
de la Re vo lu ción Me xi ca na, si guien do el cri te rio cro no ló gi co, por que 
con cuer do con la teo ría de Jo se fi na Mac Gre gor, quien se ña la que: 

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

293

131 Ibíd., p. 30. Tam bién se uti li za rían unas “lis tas blan cas” y otras “lis tas ne gras” en la
Cá ma ra Ofi cial Espa ño la de Co mer cio, Indus tria y Na ve ga ción [COECINM] en
fe chas si mi la res. Cfr. Ca pí tu lo II, in ci so: Cá ma ra Ofi cial Espa ño la de Co mer cio,
Indus tria y Na ve ga ción de Mé xi co [COECINM].



[...] la pers pec ti va par ti cu lar de la his to ria, es pre ci sa men te, la

tem po ral; pero no la que se re fie re am plia men te al pa sa do –pues

cual quier tra ba jo de los tiem pos idos po dría cum plir ese re qui si -

to—, sino aque lla que hace del tiem po su prin ci pal ins tru men to de 

tra ba jo para per ci bir los cam bios: la sus tan cia de con ti nui da des y

rup tu ras.132

El pro pó si to es ubi car al lec tor en todo lo que va a traer con si go
la caí da del ré gi men de Por fi rio Díaz, el le van ta mien to de Fran cis co
I. Ma de ro, su as cen so a la pre si den cia y los muy con flic ti vos años
que co rres pon den a la Re vo lu ción Me xi ca na.

Ini cio de la Re vo lu ción Me xi ca na

El go bier no de Por fi rio Díaz se ha bía man te ni do en el po der por

más de trein ta años y ante la po si bi li dad de una nue va ree lec ción se 

for mó un par ti do de opo si ción de no mi na do Club Cen tral Anti ree -

lec cio nis ta, en 1909, en ca be za do por Fran cis co I. Ma de ro y cuyo

lema era “Su fra gio Efec ti vo. No Ree lec ción”. Este su ce so ge ne ró

una gran mo vi li za ción so cial, que des pués del pro ce so elec to ral de

ju lio de 1910, en que se ad ju di có el triun fo el ge ne ral Por fi rio Díaz,

ha ría pa ten te su des con ten to apo yan do el lla ma do ex ter na do por

Ma de ro en su Plan de San Luis, que in vi ta ba a le van tar se en ar mas

a todo el pue blo me xi ca no.133 

La Re vo lu ción Me xi ca na es ta lló el 20 de no viem bre de 1910, pero 

las no ti cias que de es tos acon te ci mien tos lle ga ron al ex te rior, a tra -

vés de las agen cias pe rio dís ti cas en Nue va York, anun cia ban el fra -
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132 J. MAC GREGOR. Re vo lu ción y di plo ma cia..., op.  cit. , p. 27.

133 C. CUMBERLAND. Ma de ro y la Re vo lu ción Me xi ca na, Mé xi co, Si glo XXI  Edi to res, 1984,
pp. 269-273.



ca so de la Re vo lu ción. Sin em bar go, días des pués, ya se in for ma ba

en el  pe rió di co es pa ñol ABC que la si tua ción era crí ti ca tan to para

Por fi rio Díaz como para su go bier no y que el re vo lu cio na rio “Ma dei -

ro” [sic] era quien es ta ba al fren te de ella.134

El ré gi men de Díaz giró ins truc cio nes a sus de le ga cio nes en Eu -

ro pa para que fue ra ami no ra da la gra ve dad de la si tua ción e in clu so

en vió una co mu ni ca ción en la que se ase gu ra ba que la si tua ción en

Mé xi co no era com pro me ti da y que los in te re ses de los ex tran je ros

es ta ban com ple ta men te ase gu ra dos.135

Pero la rea li dad se im po nía,  sin tién do se muy pron to las con se -

cuen cias de la lu cha ar ma da, la ines ta bi li dad po lí ti ca y los gra ves

pro ble mas eco nó mi cos. Al mo vi mien to ini cia do por Fran cis co I. Ma -

de ro se unie ron otros je fes re vo lu cio na rios, y pron to éste se ex ten dió 

a va rios es ta dos de la Re pú bli ca Me xi ca na.

A prin ci pios de mar zo de 1911, Esta dos Uni dos en vió uni da des

del ejér ci to a la fron te ra me xi ca na y bar cos de gue rra a puer tos me xi -

ca nos en el Atlán ti co y el Pa cí fi co, lo que ex pre sa ba su re ti ro del apo -

yo al ré gi men de Díaz y su de ter mi na ción de pro te ger los in te re ses

de los ciu da da nos es ta dou ni den ses en Mé xi co. La re vuel ta ga na ba

te rre no prin ci pal men te en el nor te del país, en los es ta dos fron te ri -

zos de So no ra, Chihuahua y Coahui la, así como en el es ta do de Mo -

re los, mas no se ge ne ra li zó en toda la Re pú bli ca. Ma de ro es ta ble ció

su base de ope ra cio nes en Chihuahua y sus éxi tos mi li ta res, aun que

no eran muy im por tan tes, sí so ca va ron el po der que has ta en ton ces
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134 O. FLORES TORRES. Re vo lu ción Mexi ca na y di plo ma cia es pa ño la. Con tra rre vo lu ción  y
oli gar quía his pa na en Mé xi co, 1909-1920,  Insti tu to Na cio nal de Estu dios His tó ri cos de 
la Re vo lu ción Me xi ca na-Se cre ta ría de Go ber na ción, Mé xi co, 1995, p. 32-33.

135 Loc cit. 



ha bía ca rac te ri za do a Díaz y pu sie ron de ma ni fies to que las fuer zas

gu ber na men ta les no ha bían po di do so fo car los le van ta mien tos.136

Con el triun fo de Ciu dad Júa rez, Ma de ro, se de cla ró Pre si den te

de la Re pú bli ca y de sig nó a su ga bi ne te. Los Tra ta dos de Ciu dad

Juá rez (21 de mayo de 1911) acor da ron la re nun cia de Por fi rio Díaz y 

del vi ce pre si den te Ra món Co rral, y el fin de la re be lión. El 26 de

mayo de 1911 Díaz aban do nó el país, por Ve ra cruz, em bar cán do se

en el bu que Ypi ran ga, rum bo a su des tie rro. Íñi go No rie ga, su gran

ami go, no sólo lo in vi tó a Espa ña, sino que le man dó cons truir en

Co lom bres, su pue blo na tal en Astu rias, un pa la ce te para que si se

de ci día, se fue ra a vi vir ahí, lo que nun ca ocu rrió.137

Ma de ro triun fó y Díaz re nun ció, y sin em bar go en la fir ma del

Con ve nio en Ciu dad Juá rez, “[...]tan to la eli te po lí ti ca por fi ria na,

como la di ri gen cia ma de ris ta con cor da ban en que el or den cons ti tu -

cio nal de bía de pre va le cer, lo mis mo que las ins ti tu cio nes, la le ga li -

dad y la es ta bi li dad que ha bían per mi ti do el cre ci mien to eco nó mi co,

el flo re ci mien to de la in dus tria, el co mer cio y los ne go cios”.138

Ante la sa li da del país de Díaz, Fran cis co León de la Ba rra asu -
mió la pre si den cia in te ri na el 26 de mayo de 1911, como lo pre veía el 
ar tícu lo 82 de la Cons ti tu ción de 1857, pues sien do el se cre ta rio de
Re la cio nes Exte rio res, le gal men te era el pre vis to para ha cer se car go
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136 Ibíd., pp. 35-36.

137 Hoy en día se lla ma Quin ta Gua da lu pe y es la sede del Archi vo de India nos que
[...] es una fun da ción cul tu ral pri va da pro mo vi da por el Prin ci pa do de Astu rias, la
Caja de Astu rias y la Uni ver si dad de Ovie do, con la fi na li dad de cons ti tuir un
Cen tro de Do cu men ta ción y Estu dios so bre la Emi gra ción Espa ño la a Amé ri ca.
Entre sus co me ti dos se en cuen tra la pro mo ción y edi ción de in ves ti ga cio nes y
mo no gra fías so bre el tema, rea li za dos tan to por es pe cia lis tas na cio na les como
in ter na cio na les. Nota que apa re ce en la pre sen ta ción de to dos los li bros de la
Co lec ción Cru zar el Char co. 

138 F.A. ÁVILA ESPINOSA. Entre el Por fi ria to y la Re vo lu ción, el go bier no in te ri no de Fran cis co
León de la Ba rra, UNAM, Mé xi co, 2005. p. 20 



del po der en au sen cia del pre si den te y el vi ce pre si den te, como era el 
caso139 es de cir, fue ron las dis po si cio nes vi gen tes en el go bier no de
Díaz, las que lo lle va ron a esa si tua ción y és tas fue ron acep ta das por
Ma de ro, lo que im pli ca ba que dos ban dos an tes con tra rios, acor da -
ran su de sig na ción. Su mi sión con sis tía en res ta ble cer el or den le gal
vi gen te, el fun cio na mien to nor mal de las ins ti tu cio nes, de sar mar a
las fuer zas in sur gen tes y con vo car a  elec cio nes.140

Las ra zo nes que tuvo Ma de ro para lle gar a una ne go cia ción con
el go bier no sa lien te cuan do él era el triun fa dor del mo vi mien to que
de rro có al dic ta dor, y acep tar que lo li mi ta ran para po der ha cer cam -
bios en la es truc tu ra gu ber na men tal han sido mo ti vo de po lé mi ca y
de nue vas in ves ti ga cio nes. Ávi la Espi no sa con si de ra:

[...] Y, más aún, pro ba ble men te el con sen so ma yor en am bas di ri -

gen cias era el mie do co mún a la re vo lu ción po pu lar, de aba jo, vio -

len ta y sin con trol, de la que ha bían per ci bi do ya mu chas mues tras

en las se ma nas an te rio res. La in su rrec ción que ocu rrió en el país,

bá si ca men te ru ral y con una mi ria da de gru pos y di ri gen tes lo ca les

que ope ra ban con una enor me au to no mía y con muy poco o nulo

con trol efec ti vo por par te de Ma de ro, te nía muy poco que ver con

la que ha bía pla nea do: ur ba na, cen tra da en la ca pi tal del país y en

las prin ci pa les ciu da des del al ti pla no cen tral, con el apo yo de una

par te del ejér ci to, rá pi da y sin mu cho de rra ma mien to de san gre.

Ma de ro ha bía ima gi na do que su re be lión se ría la ex pre sión ar ma da 

de su mo vi mien to po lí ti co elec to ral, con mu chos de los mis mos sec -

to res, ac to res, di ri gen tes y de man das [….]Aun que to da vía no era la

vio len cia po pu lar, de ma sas, des truc ti va, en con tra de las ins ti tu cio -
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140 F. A. ÁVILA ESPINOSA. Entre el Por fi ria to y la Re vo lu ción..., op. cit., pp. 26-29



nes y de los re pre sen tan tes más des pres ti gia dos de las eli tes en las

que se con ver ti ría la re vo lu ción en al gu nas re gio nes tiem po des -

pués, ha bían sur gi do ya mu chos sig nos de vio len cia ple be ya, ma ni -

fes ta da en en fren ta mien tos ar ma dos, to mas de po bla cio nes, sa -

queos, que ma de ofi ci nas y ar chi vos pú bli cos, im po si ción de

prés ta mos, li be ra ción de pre sos y eje cu ción de au to ri da des, co mer -

cian tes, em plea dos de ha cien das y fá bri cas y re si den tes ex tran je ros, 

ac tos so bre los que era prác ti ca men te im po si ble te ner con trol y que, 

por el con tra rio, pa re cían to le rar o, in clu so, fo men tar, mu chos de

los je fes mi li ta res ma de ris tas. Esa re vo lu ción po pu lar, in ci pien te, en 

su fase des truc ti va to da vía y no muy cons cien te de sus ob je ti vos y

na tu ra le za, asus tó a las éli tes, a los sec to res de las cla ses me dias, a

las le ga cio nes ex tran je ras. Po ner le fin fue uno de los acuer dos fun -

da men ta les en tre la ad mi nis tra ción que sa lía y la que lle ga ba.141

Es evi den te que Ma de ro tuvo mie do a una in su rrec ción de las
ma sas po pu la res in con tro la das, que ha bían de sa fia do a la au to ri dad, 
y generado vio len cia y de sor den so cial, lo que lo ori lló a pac tar con
la di ri gen cia por fi ris ta, sin ol vi dar que él mis mo pro ve nía de una fa -
mi lia que per te ne cía al nú cleo pri vi le gia do de la cla se alta me xi ca na.

El Ca si no Espa ñol a principios del siglo XX

En 1903 se fir mó el con tra to me dian te el cual se fu sio na ron la So cie -

dad Co lo nia Espa ño la y el Ca si no Espa ñol y se cons ti tu yó una nue -

va so cie dad anó ni ma con la ra zón so cial de Ca si no Espa ñol, ad qui -

rién do se la casa de la ca lle del Espí ri tu San to nú me ro uno y me dio

(ac tual men te Isa bel La Ca tó li ca 29), mis ma que ha bía sido de mo li da 
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y en don de es ta ba sien do cons trui do el nue vo edi fi cio que al ber ga -

ría al Ca si no. El nú me ro de so cios ya era de 754.142

En 1904 se apro ba ron los nue vos Esta tu tos del Ca si no Espa ñol,

re co no cien do como ob je ti vo pri mor dial pro por cio nar a sus miem -

bros un lu gar de co ro so para reu nir se y en tre gar se a lí ci tos y ho nes -

tos pa sa tiem pos, así como para ce le brar con fe ren cias, lec tu ras, ter tu -

lias y de más ac tos pro pios de la ín do le de un es ta ble ci mien to de

re creo e ins truc ción. 

Las nue vas ins ta la cio nes se inau gu ra ron el 31 de di ciem bre de

1905. El edi fi cio con ta ba con un am plio sa lón para des can so, sa lo nes

de bi llar, can ti na, res tau ran te y bi blio te ca.

En su sa lón prin ci pal se ce le bra ron con me mo ra cio nes tan im por -

tan tes como las Fies tas del Cen te na rio de la Inde pen den cia en 1910,

en ca be za das por Por fi rio Díaz, quien dis pu so ador nar pro fu sa men te 

el sa lón, en vian do ade más dos es cul tu ras de bron ce, una de un godo 

y otra de un vi si go do, las que fue ron ob se quia das al Ca si no. La co lo -

nia es pa ño la tuvo una muy bue na re la ción con él.

Al ini cio de la Re vo lu ción Me xi ca na y des pués de los he chos co -

no ci dos como la De ce na Trá gi ca, en la que per die ran la vida el pre -

si den te Fran cis co I. Ma de ro y el vi ce pre si den te José Ma ría Pino

Suá rez, el Ca si no Espa ñol vi vió mo men tos di fí ci les por lo que tu -

vie ron que ce rrar sus puer tas, re par tien do los en se res y li bros de la

so cie dad en tre los di rec ti vos para su cus to dia. Par te de los pri me -

ros li bros de ac tas nun ca fue ron de vuel tos al Ca si no, a pe sar de los

in ten tos de di rec ti vas pos te rio res por re cu pe rar los, pues al gu nos

de los an ti guos so cios ha bían muer to y sus fa mi lia res no su pie ron o 
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no qui sie ron dar cuen ta de ellos.143 El Ca si no vol vió a abrir sus puer -

tas en 1914.

Para se guir un or den cro no ló gi co y por ser la his to ria del Ca si no

tan lar ga y tan im por tan te, se irá con tan do con for me los su ce sos his -

tó ri cos van a ir su ce dien do, por lo que re to ma re mos su his to ria en

1911 con el go bier no in te ri no de Fran cis co León de la Ba rra.

El Ca si no Espa ñol de ci dió fes te jar el re tor no de la paz e in vi tó a las

al tas au to ri da des me xi ca nas a una cena de gala en sus ins ta la cio nes

a la cual acu die ron, Fran cis co León de la Ba rra, pre si den te de la Re -

pú bli ca; Fran cis co I. Ma de ro; Bar to lo mé Car ba jal y Ro sas, sub se cre -

ta rio de Re la cio nes Exte rio res; Fran cis co Váz quez Gó mez, se cre ta -

rio de Instruc ción Pú bli ca; Emi lio Váz quez Gó mez, de Go ber na ción; 

Ra fael Her nán dez Ma de ro, de Fo men to; Ma nuel Ca le ro, de Jus ti cia;  

Ernes to Ma de ro, de Ha cien da; Ma nuel Bo ni lla, de Co mu ni ca cio nes; 

Fé lix Ro me ro, pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -

ción; José R. Aspe, pre si den te de la Co mi sión Per ma nen te del Con -

gre so de la Unión y Alber to Gar cía Gra na dos, go ber na dor del Dis -

tri to Fe de ral.144

Des pués del dis cur so de bien ve ni da que die ra a los in vi ta dos el

pre si den te del Ca si no Espa ñol, Inda le cio Sán chez Ga vi to, ines pe ra -

da men te uno de los so cios, Gon za lo de Mur ga, sal tán do se el pro to -

co lo, se le van tó para po der ex pre sar con más “li ber tad y fran que za”

lo que él, y mu chos de sus com pa trio tas sen tían la ne ce si dad de

manifestar tan to a Ma de ro como a León de la Ba rra: 

[...] Así mis mo que como in fa li bles ar bi tra ris tas, cri ti cá ba mos la po -

lí ti ca del in sig ne ge ne ral Díaz o des me nu zá ba mos los pla nes ren tís -
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ti cos del se ñor Li man tour [...] so mos quie nes con más fue go, con

fue go de una con vic ción sin ce ra, hon ra da, pro fun dí si ma, sos te ne -

mos que en tiem po de aquel tan cen su ra do go ber na dor, eran ejem -

pla res la se gu ri dad y el or den ci ta di nos; que el país debe agra de ci -

mien to sin lí mi tes al ilus tre ex mi nis tro de Ha cien da; que la

hu ma ni dad (cuan do pase por el ta miz de una crí ti ca se re na los

acier tos y los erro res del ex pre si den te) gra ba rá en los már mo les de

la his to ria el nom bre glo rio so de Por fi rio Díaz.

En esto para de ci ros se ñor pre si den te de la Re pú bli ca, esto para de -

ci ros se ñor Ma de ro, por taes tan dar te de las ideas nue vas, que ja más

des co no ce re mos el bien que has ta hoy hu bié reis rea li za do y el que

en lo su ce si vo rea li za réis, pero am pa ra do por los fue ros de una sin -

ce ra fra ter ni dad, debo de cla ra ros que, en los ám bi tos de esta casa,

re per cu ten los ecos de toda la Re pú bli ca, y que aquí, con ven ci dos

de nues tros bo ní si mos pro pó si tos, re cor da mos con nues tro re fra ne -

ro, que el in fier no está em pe dra do de bue nas in ten cio nes, y que

obras son amo res y no bue nas ra zo nes, y os pe di mos que, res ta ble -

ci da la paz, se res ta blez ca el or den en todo el país, y os pe di mos ga -

ran tías para de sa rro llar nues tras ac ti vi da des en bien del pro co mún, 

y os pe di mos de mos tréis que sois no sólo hom bres de co ra zón, sino 

hom bres de go bier no, para glo ria vues tra y hon ra de vues tra pa tria, 

que es tam bién pa tria de nues tros hi jos.145

Como era de es pe rar se, la reac ción a esta osa día –muy es pa ño la

por otro lado– tuvo la men ta bles con se cuen cias, pues por lo abrup to

de la in te rrup ción, y por la fal ta de res pe to al pro to co lo, la Jun ta Di -

rec ti va del Ca si no tuvo que pe dir dis cul pas tan to al pre si den te de la
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Re pú bli ca, como al se ñor Fran cis co I. Ma de ro, quien se pos tu la ría

para las pró xi mas elec cio nes como can di da to a la pre si den cia. Mu -

chos so cios se in dig na ron y al día si guien te se pu bli có una nota en el 

pe rió di co El Dia rio en la que el Ca si no re pro ba ba la con duc ta del se -

ñor De Mur ga y se pro ce de ría a to mar una de ci sión al res pec to. No

fue ne ce sa rio que lo ce sa ran como so cio, por que él en vió dos car tas

ex pli can do su pos tu ra, sos te nien do la li ber tad de ex pre sión y pre -

sen tan do su re nun cia.146

Lo que re sul ta sorprendente, es que des pués de ha ber exis ti do en 

Mé xi co, una fi gu ra pre si den cial con una per so na li dad tan fuer te,

que pudo con tro lar a muy di ver sos gru pos y sec to res, en base a su

ha bi li dad di plo má ti ca para lo grar acuer dos, o in clu so al uso de la

fuer za y la re pre sión, a quien na die se hu bie ra atre vi do a en fren tar,

ni mu cho me nos a dar su opi nión so bre lo que era co rrec to o no de

sus de ci sio nes, De Mur ga se atreviera a ex pre sar a una au to ri dad lo

que mu chos in te gran tes de la co lo nia es pa ño la pen sa ban, al igual

que las men tes pre cla ras de la in te lec tua li dad me xi ca na: que los re -

vo lu cio na rios que apo ya ron a Ma de ro para lo grar qui tar a Por fi rio

Díaz y que to dos los gru pos so cia les te nían la fe pues ta en su per so -

na  y que con fia ban en que pu die ra ga ran ti zar la “paz y el or den”,

pre mi sas cla ve de la ad mi nis tra ción an te rior y que se ejer cie ra el po -

der con au to ri dad para dar se gui mien to al auge eco nó mi co que ve -

nía sos te nién do se. Pero el he cho, por sí mis mo ya era una prue ba de

que Ma de ro no con ven cía aún como au tén ti co lí der, a to dos los sec -

to res de la po bla ción.
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El Ca si no Espa ñol es un ejem plo de la ac ti tud so cial de la ma yo -
ría de las aso cia cio nes es pa ño las que ge ne ran un pro to co lo ali men ta -
do por sus pro pios sue ños y fan ta sías en rai za do en el cul to de la
nos tal gia, tan to in ter no como ex ter no, que les da la fuer za mo ral
para re la cio nar se con los po lí ti cos me xi ca nos de jan do en tre ver un
sen ti mien to de su pe rio ri dad he re da do del con cep to de his pa nis mo y 
el per fil de con quis ta do res que la his to ria les otor ga. Sólo así se ex -
pli ca un dis cur so como el de De Mur ga, en el Ca si no Espa ñol, di ri gi -
do a Ma de ro. Sen ti mien to si mi lar al ge ne ra do en la co ro na ción de
los re yes, por el Papa, en la Edad Me dia que daba el “re co no ci mien -
to di vi no” al je rar ca.

En el dis cur so que un Ma de ro, tam bién sor pren di do, pro nun ció:

[...] de di có gran des elo gios a Espa ña y, en es pe cial, a la co lo nia es -

pa ño la de Mé xi co “pon de ran do su la bo rio si dad, su es pí ri tu de pro -

gre so y su pa trio tis mo” y la lla mó ami ga sin ce ra del pue blo me xi ca -

no, “pues siem pre se ha bía preo cu pa do por sus an he los de li ber tad

y ha bía to ma do par te de sus lu chas”. Asi mis mo, apro ve chó la oca -

sión para ma ni fes tar su pro pó si to de re ti rar se por un tiem po de la

po lí ti ca ac ti va y para ex pre sar su agra de ci mien to a Fran cis co León

de la Ba rra que “con sus al tas do tes de go ber nan te y su pa trio tis mo, 

tan tos ser vi cios es ta ba pres tan do a la Re pú bli ca”. Ma de ro ter mi nó

su in ter ven ción brin dan do por el pre si den te de la Re pú bli ca, por el

mi nis tro Có lo gan y por los re yes de Espa ña.147

No deja de sor pren der la ca pa ci dad de re la cio nar se de los di rec ti -

vos de los cen tros es pa ño les, que en este caso son los del Ca si no

Espa ñol, pero en ge ne ral los in te gran tes de las Jun tas Di rec ti vas, es -

ta ban aten tos para sa ber quié nes ocu pa ban los al tos pues tos po lí ti -

cos y en trar en con tac to con ellos. Así, de rro ta do Díaz y fue ra del
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país, ha bría que ten der la zos de con fra ter ni dad con el si guien te pre -

si den te de la Re pú bli ca y su ga bi ne te.

Pero a pe sar de la cor dia li dad de los an fi trio nes, exis tía la duda

en tre los miem bros de la eli te es pa ño la, de si Ma de ro ten dría la ca -

pa ci dad para go ber nar y si ejer ce ría el li de raz go para con ci liar los

di sím bo los in te re ses de tan tos gru pos en pug na.

La pri me ra eta pa del pro ce so re vo lu cio na rio, ter mi nó con el

triun fo de Fran cis co I. Ma de ro, quien tomó po se sión de la  Pre si den -

cia de la Re pú bli ca el 6 de no viem bre de 1911. Para ofre cer al nue vo

Pre si den te una fies ta sig ni fi ca ti va, el  Go ber na dor del Dis tri to Fe de -

ral se acer có al pre si den te del Ca si no Espa ñol para in vi tar en par ti -

cu lar a los gru pos ar tís ti cos de las di fe ren tes ca sas es pa ño las.

Fran cis co I. Ma de ro y la co lo nia es pa ño la

Fran cis co I. Ma de ro ha bía en tra do triun fan te cuan do lle gó a la ciu -

dad de Mé xi co, el 7 de ju nio de 1911, pero lo que in quie tó a los em -

pre sa rios es pa ño les fue el dis cur so del 24 de ju nio del mis mo año:

[...] Ma de ro pro me tió ahí que ha ría todo lo po si ble por ali viar las 

ca ren cias de las cla ses eco nó mi cas dé bi les, pero no anun ció una

me jo ra de los sa la rios; ex ter nó su so li da ri dad con los des po seí -

dos pero tam bién su con vic ción de que sólo el tra ba jo po dría re -

di mir los. En el otro lado del es pec tro, tam bién sem bró in cer ti -

dum bres al ad ver tir a los em pre sa rios que no ten drían ya “la

im pu ni dad que en otros tiem pos go za ban los pri vi le gia dos de la

for tu na, para quie nes la ley era tan am plia como lo era es tre cha

para los in for tu na dos”.148
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Dos días des pués de que Ma de ro ex pli ca ra en el ma ni fies to el

triun fo de su re vo lu ción, “Ro que Estra da ma ni fes tó en una car ta a su 

an ti guo di ri gen te que él y mu chos otros veían en Ma de ro “al após tol 

y al cau di llo”, pero nun ca al go ber nan te”.149

Con una abru ma do ra vo ta ción del 98 por cien to, Ma de ro re sul tó 

el triu fa dor en las elec cio nes el 1 de oc tu bre de 1911, sien do és tas

las más abier tas que Mé xi co hu bie ra te ni do has ta en ton ces, y se

con vir tió en el pre si den te cons ti tu cio nal de Mé xi co el 6 de no viem -

bre del mis mo año.150

Las es pe ran zas pues tas en el pre si den te Ma de ro para que me jo -

ra ran las con di cio nes so cia les y eco nó mi cas, pro ve nían de di ver sas

cla ses so cia les: 

[...] Ha cia su dé bil pro me sa co rrie ron to dos los sín to mas que el cor -

te por fi ria no apla za ba: ha cen da dos con tra di ción y sin fu tu ro, co -

mu ni da des rea cias  a la usur pa ción de sus tie rras, pro fe sio nis tas sin 

bu fe te, maes tros in cen dia dos por la mi se ria y el halo he roi co de la

his to ria pa tria, po lí ti cos y mi li ta res en con ser va. Y esa cru cial pe -

que ña bur gue sía de pro vin cia: ten de ros, bo ti ca rios, ran che ros an -

sio sos, pe que ños agri cul to res y me die ros, abo ga dos por todo el do -

ble yugo de sus pre ten sio nes lo ca les y la nu li dad cre di ti cia y so cial

de sus mo des tas em pre sas. Ha cia la can di da tu ra de Ma de ro flu ye -

ron tam bién las ex pec ta ti vas nor tea me ri ca nas, una des con fian za ge -

ne ro sa na ci da me nos de la cau te la por la edad fí si ca del ré gi men,

que del odio a sus úl ti mos im pul sos ju ve ni les que re dis tri buían a

los in gle ses con ce sio nes da das a nor tea me ri ca nos y abrían la puer ta 

di plo má ti ca a po ten cias como Ja pón.151
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Entre las prin ci pa les ra zo nes del des con ten to que ya cía en las

cla ses opri mi das y que vie ron en el le van ta mien to ma de ris ta una

po si bi li dad de cam bio, es ta ba la po se sión de la tie rra en ma nos de

los ha cen da dos, si tua ción que se ha bía ve ni do ges tan do desde la

se gun da mi tad del si glo XIX, por su des me di do cre ci mien to. V. de

Bra chet-Már quez lo ex pli ca de esta ma ne ra:

[...] un cre ci mien to sin pre ce den tes de las ha cien das [fue] con se -

cuen cia de las nue vas opor tu ni da des en el mer ca do in ter na cio nal

para co lo car pro duc tos como azú car, he ne quén, al go dón, hule, café

y ga na do. La pro duc ción que re que ría agri cul tu ra ex ten si va im pul -

só a los te rra te nien tes a ab sor ber gra dual men te la tie rra de los cam -

pe si nos in de pen dien tes, prin ci pal men te me dian te la vio len cia y el

frau de. Por lo ge ne ral, el Esta do se hizo de la vis ta gor da ante es tas

vio la cio nes fla gran tes a la ley so bre la pro pie dad, per pe tra das por

las au to ri da des lo ca les a fa vor de ha cen da dos,152 y per mi tió a és tas

que aplas ta ran las pro tes tas cam pe si nas, ayu dan do oca sio nal men te 

con sus tro pas fe de ra les, los des pia da dos ru ra les por fi ris tas. El re -

sul ta do de este pro ce so fue la pau la ti na de sin te gra ción de las co -

mu ni da des in dí ge nas, cuya po bla ción se trans for mó en peo nes aca -

si lla dos (su je tos a las ha cien das), en jor na le ros, o bien en un
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pro le ta ria do sin tie rra, flo tan te, dis po ni ble por tem po ra das para re -

co lec tar la pro duc ción de las ha cien das.153

 La de ci sión de Ma de ro de de jar en sus pues tos a los fun cio na rios 

por fi ris tas; de nu li fi car a quie nes ha bían to ma do par te en el mo vi -

mien to; o de no cum plir con sus pro me sas de cam pa ña en lo re fe ren -

te al re par to de tie rras, se ría lo que le aca rrea ría los gra ves pro ble -

mas que tuvo que en fren tar.154

Para Agui lar Ca mín y Me yer, era una mues tra pal pa ble de la vo -
ca ción de Ma de ro de na ve gar en tre dos aguas, lo que pro du jo de sa -
lien to aún en tre sus más cer ca nos co la bo ra do res: 

[...] Adscri to a la vie ja le ga li dad, qui so clau su rar la agi ta ción y las

ex pec ta ti vas re cién abier tas del país que que ría go ber nar, para es ta -

ble cer en la re pú bli ca con vul sio na da sim ple men te un nue vo go bier -

no, no un nue vo or den. Pa re cía re co no cer así en su mo vi mien to el

im pul so de una re be lión po lí ti ca de ci mo nó ni ca, no el ru mor de una 

re vo lu ción so cial del si glo XX [...] la con vic ción de Ma de ro era que

el país ne ce si ta ba un cam bio po lí ti co, no una re for ma so cial.155

Creo que ha bría que con si de rar la ex trac ción so cial de Ma de ro,
ya que él pro ve nía de una fa mi lia bur gue sa, adi ne ra da y te rra te nien -
te y su for ma ción co rres pon día a la cla se alta, qui zá por ello, la iden -
ti fi ca ción con la bur gue sía por fi ris ta y el pos po ner las re for mas agra -
rias que hu bie ran so lu cio na do las de man das de los tra ba ja do res del
sec tor agro pe cua rio. 

Otro pun to de dis cu sión y ori gen de gra ves pro ble mas fue el de -

jar in tac to al ejér ci to fe de ral y li cen ciar a las tro pas que le ha bían
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sido fie les. Esta de ci sión le ha bría de cos tar a Ma de ro la for ma ción

de gue rri llas que se opo nían al li cen cia mien to, como lo ana li zan

Agui lar Ca mín y Me yer:

[...] La re sis ten cia de al gu nos go bier nos ma de ris tas al li cen cia mien -

to de esas fuer zas, par ti cu lar men te en So no ra y Coahui la, per mi ti -

ría ir cua jan do du ran te 1911 y 1912 una fuer za mi li tar al ter na ti va al 

to da vía in tac to ejér ci to fe de ral. Los lla ma dos “cuer pos au xi lia res”

for ma dos por ma de ris tas no li cen cia dos, agru pa ron a los prin ci pa -

les je fes in sur gen tes y sus me jo res tro pas en ejér ci tos or ga ni za dos

pro fe sio nal men te, pa ga dos y avi tua lla dos como un ejér ci to re gu lar. 

Con si de ra ble men te for ta le ci dos en el nor te du ran te 1912 por la lu -

cha con tra el oroz quis mo, a la hora del gol pe de Esta do huer tis ta de 

1913, esos cuer pos pu die ron opo ner una red mi li tar efec ti va al ejér -

ci to fe de ral y de sa tar la re vo lu ción cons ti tu cio na lis ta.156

Aquí se pue de apre ciar cómo exis ten ver sio nes opues tas a una

mis ma si tua ción, por que al ini ciar se la Re vo lu ción Me xi ca na, los

obre ros y cam pe si nos van a po der, por pri me ra vez, ex pre sar su in -

dig na ción so bre las la men ta bles con di cio nes de tra ba jo que te nían

que so por tar y por el otro lado está la vi sión de quie nes no en ten -

dían el por qué de la vio len cia de las par ti das re vo lu cio na rias, lo que

re fle ja una in sen si bi li dad ha cia la in jus ti cia so cial y una mio pía to tal

de las cau sas por las que lu cha ban. 

Los za pa tis tas nun ca re co no cie ron al go bier no ma de ris ta y en el

es ta do de Mo re los ata ca ron mu chas pro pie da des es pa ño las, por lo

que fue ron con si de ra dos por el mi nis tro es pa ñol Có lo gan como “el

más de sen fre na do y de vas ta dor sal va jis mo”, sin em bar go lle gó a re -

co no cer que, “[...] de las mo vi li za cio nes con tra Ma de ro, ésta era la
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más pe li gro sa pues re pre sen ta ba “una es pe cie de co mu nis mo agra -

rio” en cuyo fon do se en con tra ba la reac ción de los in dí ge nas con tra

abu sos y ex po lia cio nes en cu bier tos por fór mu las le ga les, mis mos a

los que Ma de ro ha bía he cho alu sión en el Plan de San Luis”.157

A pe sar de que du ran te su go bier no Ma de ro no lle vó a cabo me -
di das en con tra de los es pa ño les, ni ata có sus in te re ses eco nó mi cos, e 
in clu so tra tó de in dem ni zar a quie nes pu die ran pro bar ha ber re ci bi -
do da ños a cau sa de la lu cha ar ma da,158 no lo gró con ven cer a los
em pre sa rios afec ta dos de la co lo nia es pa ño la. Tam bién J. Mac Gre -
gor ob ser va que la si tua ción de los es pa ño les era muy pe li gro sa: 

[...] La caí da del go bier no pa re cía in mi nen te, de ahí que no re sul te

ex tra ña la alar ma rei nan te en la ca pi tal de la Re pú bli ca: quie nes

te nían re cur sos, huían; los que te nían con qué com prar pro vi sio -

nes, las ad qui rían; los ri cos, en un in ten to ab sur do de con ser var

sus te so ros, los tras la da ban a los ban cos, y los ex tran je ros ase gu ra -

ban sus “ca sas de con cen tra ción” y pro cu ra ban ar mar se, in clu so

al gu nos es pa ño les.159

Ante la ame na za de la lle ga da de los za pa tis tas a la ca pi tal, los

re pre sen tan tes di plo má ti cos de Esta dos Uni dos y Fran cia ex pu sie -

ron que se re ser va rían el de re cho de re cla mar por los da ños que pu -

die ran su frir sus con na cio na les, el de Gran Bre ta ña, so li ci tó ga ran -

tías, el de Ja pón, no hizo nin gu na ges tión y tan to el de Ale ma nia

como Có lo gan, die ron su con fian za al go bier no de Ma de ro. Mac

Gre gor, quien con si de ra que el mi nis tro es pa ñol era muy pru den te y 

que apre cia ba mu cho a Ma de ro, ex pli ca que las de más co lo nias se
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em pe za ron a mo vi li zar, bus can do re fu gio para sus fa mi lias, e in ten -

tan do de fen der sus ho ga res y per te nen cias. El Ayun ta mien to de la

ciu dad ya ha bía lla ma do a for mar mi li cias vo lun ta rias en tre los ciu -

da da nos para evi tar sa queos y des ma nes de la “ple be” y de los za pa -

tis tas y Có lo gan se ha bía ne ga do a que los es pa ño les par ti ci pa ran en

és tas, pero al ver la si tua ción más apre mian te:

[...] Sólo en ton ces con vo có Có lo gan a los pre si den tes de las so cie da -

des his pa nas y, no an tes de dos reu nio nes, se acep tó la su ge ren cia

de Có lo gan de no acu dir a la pro pia de fen sa, sino ofre cer al Ayun -

ta mien to los ser vi cios de los es pa ño les, pues esta era la úni ca po si -

bi li dad de pro te ger tan to los gran des edi fi cios del cen tro, como las

pe que ñas tien das de la pe ri fe ria, ade más de que se ría una me di da

gra ta para los me xi ca nos.160

Re sul ta in te re san te que Có lo gan, como mi nis tro de Espa ña en
Mé xi co, per ci bió la de su nión y los pro ble mas que se sus ci ta ban en tre 
las di fe ren tes agru pa cio nes es pa ño las y que no hu bie ra una ma yor
in je ren cia ni de su par te ni del go bier no es pa ñol, lo que hace su po -
ner que era el es ti lo de po lí ti ca ma ne ja da por el Mi nis te rio de Esta do 
y que se ba sa ba en el lais sez fai re, di cho de otra ma ne ra, de jar que las
co sas se re sol vie ran por sí mis mas. Esta pa si vi dad de las au to ri da -
des es pa ño las se va a ob ser var tam bién en otras oca sio nes en las que 
fue ron per pe tra dos ata ques a pro pie da des o vi das de los es pa ño les
en Mé xi co, si tua cio nes que no fue ron en fren ta das con ra pi dez, ni
con au to de ter mi na ción, ya que se es pe ra ba a que otros go bier nos eu -
ro peos o bien el de Esta dos Uni dos to ma ran la de lan te ra o las de ci -
sio nes al res pec to.

[...] Có lo gan deja en tre ver que ha bía de sa ve nien cias en tre las di fe -

ren tes agru pa cio nes es pa ño las que lo obli ga ban a to mar me di das
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ta les como nom brar a cada una de ellas en or den al fá be ti co, para

evi tar he rir sus cep ti bi li da des. Tam bién ha cía ver que las di fe ren cias 

eran de tal ín do le que no ha bía en tre los es pa ño les “nin gún com pa -

trio ta con au to ri dad mo ral su fi cien te y re co no ci da para ser de to dos 

se gui do”. Tam bién cabe men cio nar que el Mi nis te rio de Esta do es -

ta ba pen dien te de lo que ocu rrie ra en Mé xi co; cuan do re ci bía in for -

ma ción que no con cor da ba o pa re cía no es tar de acuer do con la de

su re pre sen tan te en Mé xi co, pe día a éste las acla ra cio nes del caso.

Por ejem plo para el 30 de abril Có lo gan vuel ve a re se ñar los su ce -

sos de es tos días a raíz de la acla ra ción so li ci ta da por la can ci lle ría

es pa ño la con res pec to a un ar tícu lo de El Dia rio Espa ñol, para in sis -

tir en que la co lo nia his pa na fue la úl ti ma en to mar acuer dos para

de fen der se, y que su po si ción se co men tó fa vo ra ble men te tan to por

me xi ca nos como por ex tran je ros.161

Creo que el Mi nis te rio de Esta do po dría es tar al pen dien te de las

cues tio nes de Mé xi co, pero en lo que lle ga ba la in for ma ción y ésta

era tur na da a las ins tan cias co rres pon dien tes y se re sol vía cómo ac -

tuar o se con sul ta ba a otros mi nis tros en el ex tran je ro, o se es pe ra ba

a ver cómo pro ce día el go bier no de Esta dos Uni dos, los tiem pos co -

rrían y eso cau sa ba la de mo ra.

El an ti ma de ris mo de la co lo nia es pa ño la 

La an ti pa tía de cier tos sec to res de la co lo nia es pa ño la al ré gi men

ma de ris ta se hizo pa ten te a tra vés de la pren sa es cri ta, uti li zan do la 

sá ti ra pe rio dís ti ca como me dio para ma ni fes tar su in con for mi dad y

re cha zo. Car los Illa des afir ma que: 
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[...] du ran te 1912, con fre cuen cia apa re cie ron ca ri ca tu ras don de se

ha cia mofa del pre si den te. Ma de ro, por lo ge ne ral, era re pre sen ta do 

por un bebé –de bi do a su baja es ta tu ra– lle no de in ge nui dad y de

ca rác ter dé bil. Tam bién se ha cía bur la a sus afi cio nes es pi ri tis tas. A

su her ma no Gus ta vo, se le bau ti zó como el “ojo pa ra do” a cau sa de

te ner un ojo ar ti fi cial.

[...] Fue tan per sis ten te esta cam pa ña con tra la fi gu ra pre si den cial,

que se dic tó una or den de ex pul sión en con tra de los pe rio dis tas es -

pa ño les que la or ques ta ban (Fran cis co Du ran te, Ja cin to Ca pe lla y

Ma rio Vic to ria). Los pe rio dis tas me xi ca nos, es gri mien do ante Ma -

de ro el de re cho a la li ber tad de ex pre sión, lo gra ron que se re vo ca ra

la or den. Des de las pá gi nas del Ojo Pa ra do, se ma na rio de ca ri ca tu -

ras di ri gi do por Ja cin to Ca pe lla, se pro tes tó con tra el in ten to de ex -

pul sión de los pe rio dis tas es pa ño les, afir man do que el ar tícu lo 33

de la Cons ti tu ción de be ría de apli car se a “las ver da de ras ca la mi da -

des de Mé xi co”.162

Otros pe rió di cos que hi cie ron eco del an ti ma de ris mo del sec tor

es pa ñol que su frió más afec ta cio nes por los ata ques de los re vo lu cio -

na rios a sus bie nes y has ta de sus vi das, fue ron El Co rreo Espa ñol y El 

Dia rio Espa ñol, dia rios que como voz  de la co lo nia es pa ño la die ron

se gui mien to al mo vi mien to ma de ris ta. 

Ma de ro ini ció su ges tión en me dio de gra ves pro ble mas po lí ti -

cos, ge ne ra dos por las di ver sas fac cio nes que es ta ban en pug na,

unas por que rer con ser var los pri vi le gios ob te ni dos en el ré gi men

an te rior y que por lo tan to bus ca ban su res tau ra ción, y las otras, por

ter mi nar de una vez por to das, con las in jus ti cias so cia les y rei vin di -

car sus de re chos. Los que es ta ban en su con tra pron to ini cia ron le -
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van ta mien tos, como Emi lia no Za pa ta (no viem bre de 1911); Ber nar do 

Re yes (di ciem bre de 1911); Pas cual Oroz co (mar zo de 1912) y Fé lix

Díaz (oc tu bre de 1912), ade más de las re be lio nes de Emi lio Váz quez

Gó mez y Ri car do Flo res Ma gón. Fi nal men te se ría trai cio na do por

Vic to ria no Huer ta y Fé lix Díaz, quie nes se acuar te la ron en La Ciu da -

de la, ata ca ron Pa la cio Na cio nal y to ma ron pri sio ne ros a Fran cis co I.

Ma de ro y a José Ma ría Pino Suá rez, para ter mi nar ase si nán do los el

19 de fe bre ro de 1913. A es tos su ce sos se les co no ce como la “De ce na 

Trá gi ca” por que fue ron diez días de lu cha y atro ci da des que ate rro -

ri za ron la ca pi tal.163

Otra ex pli ca ción, des de el pun to de vis ta so cio ló gi co, es la de V.
de Bra chet-Már quez quien sos tie ne que Ma de ro in ten tó re con ci liar a
la bur gue sía por fi ris ta con los sec to res li be ra les me dios que lo ha -
bían apo ya do bajo la ban de ra de la de mo cra cia y la le gi ti mi dad
cons ti tu cio nal, pero lo que lle vó a su bre ve ré gi men al fra ca so fue
que se apar tó de sus alia dos na tu ra les, es de cir, las ma sas po pu la res, 
dán do le a sus ene mi gos (el ejér ci to) la po si bi li dad de ar mar se, y no
pu dien do tam po co, lo grar el apo yo de la vie ja bur gue sía por fi ris ta.
Para ella:

[...] El gru po que lle vó a Ma de ro a su vic to ria era muy he te ro gé neo, 

con po cas po si bi li da des de re con ci liar sus di fe ren cias in ter nas. La

di vi sión en tre tra ba ja do res in dus tria les y cam pe si nos era to tal. La

cla se obre ra, al fa be ti za da y lai ca, te nía poco en co mún con un cam -

pe si na do muy re li gio so y tra di cio na lis ta” [ra zón por la cual] [...]

ha bía di vi sio nes in ter nas en tre la tra di ción ca tó li ca de las so cie da -

des de asis ten cia mu tua y el coo pe ra ti vis mo, y la tra di ción anar -

quis ta y sin di ca lis ta an ti cle ri cal. La bre cha cul tu ral y “ex pe rien cial” 

en tre los tra ba ja do res y los cam pe si nos lle vó a la apa ri ción de for -
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mas to tal men te di fe ren tes de di sen sión po lí ti ca: en tre los cam pe si -

nos, ésta se fun da ba en la in dig na ción mo ral ante la in jus ti cia y en

la exi gen cia de res pe to a sus de re chos an ces tra les; en tre los obre ros, 

se fun da ba en la cons ti tu ción li be ral de 1857, que les ha bía dado el

de re cho a or ga ni zar se y ne go ciar.164 

Si he bus ca do en la lec tu ra de va rios au to res una ex pli ca ción al
fra ca so de un hom bre que me pa re ce que te nía éti ca, com pro mi so,
leal tad, sin ce ri dad y que fue ho nes to en su lu cha por la de mo cra cia,
es para po der en ten der por qué cuan do lle gó a la pre si den cia, no
sólo su po pu la ri dad ha bía de caí do, sino mu chos de sus se gui do res
se ha bían de si lu sio na do de su ac tua ción y creo una de las ra zo nes
fue su re sis ten cia a pac tar con los gru pos opo si to res. Bra chet-Már -
quez con si de ra que si Por fi rio Díaz ha bía lo gra do es ta bi li zar al país
a tra vés de la crea ción de un “in trin ca do la be rin to de alian zas y ar -
mis ti cios” que él con tro la ba des de el cen tro,165 Ma de ro no cre yó ne -
ce sa rio for jar es tas alian zas para con so li dar la na cien te de mo cra cia
me xi ca na.166

Con for me pasó el pri mer año de su go bier no, la eli te de la co lo -

nia es pa ño la, al igual que otros sec to res de la so cie dad, se con -

vencían de que se ría muy di fí cil que pu die ra sos te ner la so li dez del

go bier no por fi ris ta, que tan tos pri vi le gios les ha bía con ce di do. El

Ca si no Espa ñol se ría ta cha do de por fi ris ta y de es tar en con tra del

ma de ris mo. Esta ac ti tud en nada fa vo re ció a los es pa ño les, que ade -

más en una épo ca tan crí ti ca como era esa, y sien do quie nes con tro -

la ban el co mer cio en pe que ña y gran es ca la, fue ron ta cha dos de aca -

pa ra do res y usu re ros. En los es ta dos de So no ra, Yu ca tán, San Luis
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Po to sí, Gue rre ro y prin ci pal men te Mo re los y Pue bla la ac ción con tra

és tos fue en co na da y vi ru len ta.167 

Para Ber nar do J. de Có lo gan, la crí ti ca si tua ción po lí ti ca te nía va -
rias sa li das, o una dic ta du ra, lo que no era ade cua do, o la in ter ven -
ción ex tran je ra, que tam po co era de sea ble, o la vía le gal, re pre sen ta -
da por Ma de ro, que ha bía sido ele gi do de mo crá ti ca men te y
res pe ta ba la Cons ti tu ción. Sin em bar go, las pre sio nes del go bier no
es ta dou ni den se y la in ca pa ci dad de Ma de ro para pa ci fi car al país
de te mi na rían el fin de su go bier no.168

Du ran te los úl ti mos días de la ges tión ma de ris ta, mu chos re pre -
sen tan tes del cuer po di plo má ti co acre di ta do en el país, acon se ja ron
a sus com pa trio tas que lo aban do na ran para pro te ger sus vi das.169

El mi nis tro es pa ñol in sis tió que los es pa ño les no acep ta rían sa lir del
país, que es ta ban ab so lu ta men te arrai ga dos al mis mo. Aquí cabe ex -
pli car que el ca pi tal es pa ñol te nía un com por ta mien to na cio nal, es
de cir, se ge ne ra ba, in ver tía y rein ver tía en Mé xi co y los in mi gran tes
es pa ño les se asen ta ban de ma ne ra de fi ni ti va, sien do los me nos, los
que re gre sa ban a Espa ña, ade más de ser la co lo nia ex tran je ra más
nu me ro sa y sus in ver sio nes muy cuan tio sas. Jo se fi na Mac Gre gor
ase ve ra que “in clu si ve pre sen ta ban un alto gra do de adap ta ción al
país, y se tra ta ba de un gru po con si de ra ble men te exó ga mo.”170 Pero 
tal vez por esta ra zón no pu die ron sus traer se de par ti ci par ac ti va -
men te en la po lí ti ca del país y pa gar un alto pre cio por su in tro mi -
sión en las cues tio nes na cio na les, es pe cial men te en este mo men to
his tó ri co.
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La his pa no fo bia du ran te la Re vo lu ción Me xi ca na

La his pa no fo bia se acre cen tó en la zona za pa tis ta, en don de eran

cons tan te men te ata ca das las ha cien das de es pa ño les. Có lo gan so li -

ci tó al go bier no me xi ca no que no des cui da ra la pro tec ción de esa

zona pues te mía se pu die ran re cru de cer los ata ques en su con tra.

Para sep tiem bre de 1911, la ines ta bi li dad en Pue bla hizo que 24 em -

pre sa rios tex ti le ros ce rra ran sus es ta ble ci mien tos “a cau sa de los

cons tan tes ata ques de las fuer zas re vo lu cio na rias”.171 Tam bién en el 

Esta do de Mé xi co, se rea li zó el 3 de di ciem bre del mis mo año, una

ma ni fes ta ción de 200 per so nas en con tra de Íñi go No rie ga, im por -

tan te ha cen da do y gran ami go per so nal de Por fi rio Díaz, en la cual

se ata ca ba tam bién a los “ga chu pi nes” y a to dos los ex tran je ros. En

esta oca sión el mi nis tro es pa ñol pre sen tó una que ja ante el secre ta -

rio de Re la cio nes Exte rio res y so li ci tó ma yor vi gi lan cia y cas ti go

para los res pon sa bles.172 

Car los Illa des se ña la:

[...] Los es pa ño les re si den tes en Mé xi co no in te gra ban un gru po ho -

mo gé neo, por lo que no se pue de me dir a to dos con el mis mo ra se -

ro. Una par te de la co lo nia [...] per te ne cía a la cla se pro pie ta ria y ac -

tuó en de fen sa de sus in te re ses ma te ria les a lo lar go de la lu cha

ar ma da. Re pre sen ta ba su par te or ga ni za da, en tan to que mi no ría

ex tran je ra, y par ti ci pó en la Re vo lu ción de ma ne ra más o me nos

uni ta ria. Otra por ción de la co lo nia, mi no ri ta ria, se in cor po ró des de 
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el si glo XIX a las pri me ras or ga ni za cio nes obre ras y, en mu chos ca -

sos, hizo po si ble su for ma ción.173

Mac Gre gor di fie re de Illa des en cuan to a que la cla se pro pie ta ria 

pre sen ta ba un fren te uni do, pues ella in sis te en que la par ti ci pa ción

de la co lo nia es pa ño la en el mo vi mien to re vo lu cio na rio era de ma ne -

ra in di vi dual y no como gru po mi gra to rio. “[...] que la co lo nia no

pre sen ta ba un fren te co mún era evi den te: ha bía es pa ño les fe li cis tas

o huer tis tas, pero tam bién ha bía quie nes mi li ta ban en la fi las re vo lu -

cio na rias o en la opo si ción”.174

Para esta au to ra, ni en nú me ros ab so lu tos ni en nú me ros re la ti -

vos, la co lo nia es pa ño la fue de las más afec ta das, a pe sar de ser la

co lo nia ex tran je ra ma yo ri ta ria.175 Ella con clu ye que las ci fras no ex -

pre san una ani mad ver sión en es pe cial ha cia los es pa ño les, aun que: 

[...] la Re vo lu ción –eso ni duda cabe– sí le sio nó in te re ses eco nó -

mi cos, y los es pa ño les, por aten der per so nal men te sus ne go cios

y por es tar vin cu la dos par ti cu lar men te con el co mer cio –una de

las ac ti vi da des fun da men ta les de la vida co ti dia na– fue ron se -

ve ra men te cas ti ga dos, en es pe cial en los mo men tos crí ti cos.

Ade más, cabe acep tar que cier tos gru pos re vo lu cio na rios –es pe -

cí fi ca men te el vi llis ta– pu die ron te ner otras mo ti va cio nes para

pro ce der en con tra de los es pa ño les, sin que aún pue da acla rar -
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ar ma do, pues tam bién se con si de ra ron las muer tes por en fer me dad, ci ta do en J.

MAC GREGOR. Re vo lu ción y di plo ma cia..., op. cit., p. 28. 



se cuá les fue ron és tas ni, por tal mo ti vo, sean fá cil men te im pu ta -

bles al re sen ti mien to.176

Mac Gre gor ana li za la ac tua ción del mi nis tro es pa ñol en este
con flic to y con clu ye que: 

[...] La de ci sión za pa tis ta de no so me ter se al go bier no, su ac ti vi dad

con tra las pro pie da des es pa ño las, en tre otras, y la po bre opi nión

que me re cía a los di plo má ti cos esta par ti da re vo lu cio na ria sir vie -

ron de base para que Có lo gan so li ci ta ra ga ran tías para sus com pa -

trio tas en el es ta do de Mo re los.177

Por su par te el mi nis tro Có lo gan in for ma ba a su go bier no so bre la

si tua ción de los es pa ño les en el es ta do de Mo re los y pe día pro tec ción:

[...] La pren sa pu bli ca am plias no ti cias o in for mes so bre nue vos la -

men ta bles su ce sos en el pe que ño pero al ta men te pro duc ti vo es ta do

de Mo re los, cuya ac ti vi dad y ri que za vie nen de atrás con tri bu yen -

do a fo men tar el tra ba jo es pa ñol y la ini cia ti va de al gu nos due ños

de pro pie da des, des ti na das en de fi ni ti va a se guir per te ne cien do

pau la ti na men te a sus hi jos de Mé xi co… [por ello] creo de ber unir -

me, en nom bre de los míos, al cla mor de la so cie dad la bo rio sa y pa -

cí fi ca de aque lla co mar ca, tan du ra men te afli gi da por el in for tu nio,

que an sía la tran qui li dad, mo ral y ma te rial, y la re pre sión de los

mu chos des ma nes de que ha ve ni do sien do víc ti ma.178

Los afec ta dos ar gu men ta ban que tra ba ja ban con ahín co y mu -

chas ho ras para te ner cuan to te nían y con si de ra ban que el go bier no

me xi ca no de be ría de te ner ma yor con trol so bre las ga vi llas de re bel -

des y mal he cho res que me ro dea ban sus pro pie da des. Sin em bar go,
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lo que su ce día era que los tiem pos del Por fi ria to ha bían ter mi na do y

con ello la pro tec ción de ese go bier no a las co lo nias ex tran je ras.

En el otro lado de la mo ne da, o la otra per cep ción, la de los gru -
pos reu ni dos en tor no a Za pa ta y a Vi lla, ellos re cla ma ban el re tor no
de las tie rras que ha bían sido su yas y que les ha bían sido arre ba ta -
das por la le gis la ción o la con des cen den cia por fi ris ta o por el abu so
de ha cen da dos que se iban apro pian do de tie rras de las co mu ni da -
des in dí ge nas, por lo que ellos:

[...] en car na ban la in dig na ción mo ral y las as pi ra cio nes fer vien tes

de jus ti cia de las ma sas ru ra les (Knight, 1986), exi gien do es pe cial -

men te el re tor no de las tie rras con fis ca das por las ha cien das, la su -

pre sión del sis te ma de peo nes en ca si lla dos, pa gos en es pe cie y la

eli mi na ción de las tien das de raya.179

Otro he cho que no se pue de sos la yar es que las tien das de raya

eran ma ne ja das en su ma yo ría por es pa ño les y es ta ban vin cu la das a

las ha cien das o fá bri cas, co rres pon dien do su ex pan sión a la épo ca

por fi ria na. Éstas re pre sen ta ban un sím bo lo de la in jus ti cia so cial que 

pre va le ció du ran te ese ré gi men, por lo que so bre ellas se vol có el

odio de las cla ses opri mi das. 

Los es pa ño les que vi vían en la zona za pa tis ta, fue ron víc ti mas de 
ata ques cons tan tes. Como un ejem plo de esta si tua ción, Vi cen te
Gon zá lez Los cer ta les se ña la que de bi do al ase si na to de sie te es pa ño -
les en Aten cin go, la co lo nia es pa ño la de la ca pi tal se que ja ba de la
ac ti tud de su mi nis tro:

[...] el 28 de abril de 1911 se lan za ba un ma ni fies to a los es pa ño les

en el que se cul pa ba a la di se mi na ción en cen tros re gio na les el es ca -

so as cen dien te de la Co lo nia [...] se  for mu la ban que jas so bre el

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

319

179 V. de BRACHET-MÁRQUEZ.  El pac to de do mi na ción..., op.  cit. , p. 71. 



aban do no en que Espa ña te nía a sus hi jos en Mé xi co, para ter mi nar

pro tes tan do ante el go bier no es pa ñol a cau sa de la ine fi ca cia de su

re pre sen tan te.180

A tra vés de este ma ni fies to se pue de ob ser var que los mis mos es -
pa ño les se per car ta ban del in con ve nien te de es tar agru pa dos en di -
ver sos cen tros, lo cual ante la so cie dad me xi ca na les res ta ba pre sen -
cia, y no po dían ejer cer la mis ma pre sión, ante los ata ques a sus
com pa trio tas, que si es tu vie ran in te gra dos en una ins ti tu ción más
re pre sen ta ti va, ade más de que re fle ja ba la poca o nula par ti ci pa ción
de su go bier no para so lu cio nar los con flic tos que vi vían y tam po co
es ta ban de acuer do con la mo de ra ción del mi nis tro es pa ñol, que tra -
ta ba de me diar en tre su co lo nia y las au to ri da des me xi ca nas.

Mac Gre gor in sis te en que la ac tua ción de Có lo gan fue in ta cha ble 
y que él hizo cuan to pudo por de fen der los in te re ses es pa ño les, pero 
que era la si tua ción de cri sis en la que se en con tra ba el país, la ubi ca -
ción geo grá fi ca de los ha cen da dos es pa ño les (en el cen tro de la zona
en con flic to), la bo nan za de sus ne go cios y su in ter ven ción en los
asun tos po lí ti cos lo que de ter mi nó que fue ran víc ti mas de asal tos,
sa queos, ro bos y en al gu nos ca sos, in clu so de ase si na tos, pero ase ve -
ra que no se pue de pre ci sar el gra do de his pa no fo bia y que se ten -
drían que con si de rar otros ele men tos para ma ti zar in ter pre ta cio nes
como la de Illa des, por lo que ella acla ra: 

[...] En pri mer lu gar no ha sido po si ble pre ci sar cuán tos y cua les es -

pa ño les to ma ron par ti do por Díaz, Huer ta, Re yes o Fé lix Díaz; a lo

que ha bría que agre gar, por otra par te, que hubo al gu nos que par ti -

ci pa ron del lado de la Re vo lu ción: re cuér de se a los her ma nos Gon -

zá lez Blan co, a Luis Ara quis táin y a Ángel de Caso [...] En se gun do

lu gar, la xe no fo bia oca sio nal del mo vi mien to re vo lu cio na rio tie ne
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sus ex pre sio nes más vio len tas con los chi nos y no con los his pa nos.

Den tro de esta ac ti tud hos til ha cia lo ex tran je ro, ca bría des ta car asi -

mis mo cómo se con tro ló la que se pro fe sa ba por los an glo sa jo nes,

con tra los que ha bía tan tos o más mo ti vos de re sen ti mien to que ha -

cia los es pa ño les [con clu yen do] que más es pe cí fi ca men te, fue el

gru po vi llis ta el que hos ti li zó a los es pa ño les [...] y algo se me jan te

hi cie ron los za pa tis tas en la zona cen tral. Ade más,  si con si de ra mos 

el nú me ro de los his pa nos y el va lor de sus bie nes en esta re gión, en 

ci fras re la ti vas, los per jui cios fue ron in clu so me no res res pec to de

los otros ex tran je ros.181

La De ce na Trá gi ca

El le van ta mien to de Ber nar do Re yes y de Fé lix Díaz es ta lló el 9 de
fe bre ro de 1913. Ellos ata ca ron el Pa la cio Na cio nal y se re fu gia ron
en La Ciu da de la. Ma de ro en co men dó al ge ne ral Vic to ria no Huer ta
la de fen sa de la ciu dad, pero éste lo trai cio nó y se pro cla mó pre si -
den te in te ri no. Co bar de men te fue ron fu si la dos, tan to el pre si den te
Fran cis co I. Ma de ro, como el vi ce pre si den te José Ma ría Pino Suá -
rez, el 22 de fe bre ro de 1913, cuan do los con du cían a la Pe ni ten cia -
ría de Le cum be rri.

La pre sión del go bier no es ta dou ni den se so bre su em ba ja dor
Henry Lane Wil son con tri bu yó al de rro ca mien to del pre si den te, a su 
ase si na to y al as cen so de Vic to ria no Huer ta, me dian te el cuar te la zo
co no ci do como la De ce na Trá gi ca.182 El em ba ja dor nor tea me ri ca no,
de ca no del cuer po di plo má ti co, fue quien más se in mis cu yó en la
po lí ti ca in ter na me xi ca na y pre sio nó a los de más re pre sen tan tes di -
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plo má ti cos, en tre ellos a Ber nar do de Có lo gan. Pero para Lo ren zo
Me yer:

[...] Có lo gan, por su cer ca nía a Huer ta y sus ac cio nes du ran te la

“De ce na Trá gi ca” no te nía la ca pa ci dad po lí ti ca de ha cer re pre sen -

ta cio nes ante los cons ti tu cio na lis tas, que lo con si de ra ban par te de

quie nes cons pi ra ron y aca ba ron con el go bier no de Ma de ro. Por

otra par te, el cuer po con su lar es pa ñol en Mé xi co es ta ba, bá si ca men -

te, for ma do por no pro fe sio na les —vi ce cón su les y cón su les ho no ra -

rios— muy li ga dos al an ti guo ré gi men y eran más un pro ble ma que 

una so lu ción.183

La co lo nia es pa ño la su pu so que Vic to ria no Huer ta iba a con ti -
nuar con la po lí ti ca por fi ris ta de apo yo a las co lo nias ex tran je ras,
esta apues ta equi vo ca da ha bría de traer les gra ves con se cuen cias, es -
pe cial men te con los si guien tes go bier nos re vo lu cio na rios. Éste es
uno de tan tos ejem plos de cómo se in vo lu cra ron los es pa ño les en
asun tos in ter nos me xi ca nos.

Pero a pe sar de que son va rios au to res los que se ña lan la in tro -
mi sión de Ber nar do de Có lo gan en po lí ti ca y lo aso cian a la caí da de  
Fran cis co I. Ma de ro, Jo se fi na Mac Gre gor, tras una ex haus ti va in ves -
ti ga ción de la do cu men ta ción de esos años, ase gu ra:

[...] el Sr. Có lo gan, por su co no ci mien to y res pe to ha cia Mé xi co, y

su ex ce len te in for ma ción so bre lo que aquí ocu rría, (ade más) de su

sen sa tez, así como de su in te rés por el bie nes tar de Mé xi co, y de su

in ten ción de ayu dar al go bier no de Ma de ro y a éste mis mo [...] no

se pres tó a las ma qui na cio nes de Henry Lane Wil son, el em ba ja dor

es ta dou ni den se, para de rro car a Ma de ro y en cum brar en su lu gar a 

Vic to ria no Huer ta o a Fé lix Díaz.184
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Mac Gre gor es pe ra que su tra ba jo sir va de con tra par ti da a las

ver sio nes que in vo lu cran al mi nis tro es pa ñol Ber nar do J. Có lo gan en 

esos he chos. 

Las di fí ci les con di cio nes de vida en la ciu dad de Mé xi co des pués

de es tos su ce sos vio len tos, hi cie ron que tan to el Cen tro Anda luz,

como el Cen tro Ga lle go, fun da dos en esta eta pa tan con flic ti va tu vie -

ran muy cor ta vida. El Cen tro Astu ria no tam bién ce rra ría sus puer -

tas has ta 1914, por que al gu nos so cios to ma ron par te en los di fe ren -

tes ban dos re vo lu cio na rios, ac ti vi dad que es ta ba prohi bi da den tro

de la aso cia ción.185

Los es pa ño les y la hispanofobia 
de los cons ti tu cio na lis tas

El as cen so a la pre si den cia de Vic to ria no Huer ta a tra vés de un gol -

pe mi li tar, a quien se co no ció como “El usur pa dor”, oca sio nó que

Ve nus tia no Ca rran za, go ber na dor de Coahui la, emi tie ra el Plan de

Gua da lu pe, me dian te el cual des co no ció al go bier no huer tis ta y for -

ma ra el ejér ci to “cons ti tu cio na lis ta” del que se pro cla mó “Pri mer

Jefe Cons ti tu cio na lis ta”. Éste te nía tres di vi sio nes, que el mis mo Ca -

rran za con tro ló: Pa blo Gon zá lez, co man dó la Di vi sión del Nor este;

Álva ro Obre gón, la Di vi sión del Nor oeste y Fran cis co Vi lla, la Di vi -

sión del  Nor te. Por su par te, Emi lia no Za pa ta, era el cau di llo del

Ejér ci to del Sur, que nun ca se les unió ni los re co no ció.

Des de que Ca rran za se cons ti tu yó en el lí der de este ejér ci to bus -

có el re co no ci mien to de los go bier nos ex tran je ros, ar gu men tan do

que el de Vic to ria no Huer ta era un go bier no ile gí ti mo por que ha bía

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

323

185 En las ac tas sólo se men cio na que se in vo lu cra ron en po lí ti ca sin dar más
in for ma ción.



sido pro duc to de un gol pe de es ta do, pero el go bier no es pa ñol no se

com pro me tió a dár se lo has ta que Esta dos Uni dos lo hu bie ra he cho,

lo que aca rreó gra ves con se cuen cias a los es pa ño les de todo el país.

Los cons ti tu cio na lis tas se eri gie ron en los de fen so res de la le ga -

li dad e ini cia ron su lu cha en con tra de Vic to ria no Huer ta, con si de -

ra ron que los es pa ño les eran con tra rre vo lu cio na rios, y que la co lo -

nia es pa ño la re sul ta ba tan ene mi ga suya como el pro pio ejér ci to

fe de ral.186

Mac Gre gor enu me ra una se rie de men sa jes que lle ga ron a la Le -

ga ción es pa ño la de Mé xi co, unos fir ma dos por sus au to res y otros

anó ni mos: 

La Jun ta Re vo lu cio na ria ha cía car gos a los es pa ño les que ha bían

pe lea do en La Ciu da de la, a lo que Có lo gan res pon dió que ni eran los 

500 es pa ño les que la Jun ta de cía ni eran los úni cos ex tran je ros que

ha bían par ti ci pa do en esta con tien da, por lo que aun que cen su ra ba

su con duc ta, ésta se jus ti fi ca ba, ex pli can do:

[...] el idio ma, los la zos de fa mi lia y amis tad que tan fá cil men te con -

traen aquí, los iden ti fi can con los Me xi ca nos, a tal gra do que pe can, 

pero pe can por algo que no pue de ofen der les y que obe de ce a una

asi mi la ción pro du ci da por la sim pa tía y la adop ción, por de cir lo

así, de una Se gun da Pa tria [...] Ha cen mal, pero no lo ha cen me jor

otros ex tran je ros de ma yo res pre ten sio nes y ca te go ría que tam bién

sue len mez clar se en lo que, no arrai gán do se como los nues tros, les

im por ta ría me nos si no fue ra por el lu cro bus ca do.187
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El 15 de oc tu bre de 1913 se re ci bió otro men sa je di ri gi do a los
“Ho no ra bles miem bros del Cuer po Di plo má ti co”, en don de so li ci ta -
ban su in ter ven ción en el te rre no mo ral para que in flu ye ran ante el
“mal lla ma do Pre si den te”, Vic to ria no Huer ta:

[...] Si que réis evi tar pues, Se ño res Re pre sen tan tes de las na cio nes

ami gas, los ho rro res de una es pan to sa tra ge dia na cio nal, si sen tís

ver da de ra men te afec to por la vida de Mé xi co, in fluid en lo MORAL

con vues tra re pre sen ta ción, para que el Dic ta dor que hoy rige los

des ti nos de Mé xi co, de vuel va la li ber tad a los pri sio ne ros [...] no lo

ha ce mos con el fin de que pi dáis a vues tros go bier nos in ter ven gan

en nues tros asun tos in te rio res de una ma ne ra vio len ta; se me jan te

idea se ría de ni gran te para nues tra au to no mía, la re cha za mos siem -

pre con al ti vez: solo os po ne mos en vues tro co no ci mien to es tos he -

chos por que ahí don de se pier de el res pe to a las le yes y a la vida de 

los ciu da da nos, la ci vi li za ción re tro ce de, y vo so tros que re pre sen -

táis la par te más ade lan ta da de la ci vi li za ción mun dial, te néis el de -

ber ante la hu ma ni dad de bus car la ma ne ra de re pri mir nues tros

im pul sos y re fre nar nues tras pa sio nes, o aban do nar el país si no

que réis su frir las do lo ro sas con se cuen cias de las tre men das re pre -

sa lias de que va a ser tea tro muy pron to la Re pú bli ca Me xi ca na. 188

De este men sa je lla ma la aten ción el cul to uso del len gua je, e in -
clu so la his pa na ma ne ra de ex pre sar se, lo que lle va a pen sar que
pro ve nía de una cla se so cial aco mo da da y con cuer do con J. Mac Gre -
gor en que más que ame na zar a los ex tran je ros re fle ja ban el has tío y
el re pu dio a la si tua ción im pues ta por po lí ti cos y em pre sa rios y es -
pe ra ban que la so lu ción vi nie ra de afue ra.
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Otro de los anó ni mos, que se re ci bió en la Le ga ción el 13 de no -

viem bre, fue en via do por la “So cie dad Exter mi na do ra de Extran je ros 

No ci vos al País”. Para Mac Gre gor, lo que pre ten dían era “pu ri fi car” 

a la Pa tria, eli mi nan do “los mi cro bios” que se la es ta ban aca ban do: 

[...] en él se ase gu ra ba que en se cre to se ha bía de ci di do aca bar, “a

cu chi llo y por otros me dios”, con “in fi ni dad de ex tran je ros”, la ma -

yo ría es pa ño les, por ha ber ayu da do a al te rar el or den du ran te la

De ce na Trá gi ca. Se ase gu ra ba que los re vo lu cio na rios del nor te pe -

lea ban por un ideal, mien tras que Huer ta sólo se sos te nía por la

vio len cia. Tam bién se ha cía un lla ma do para que Có lo gan “coo pe -

ra ra” en el res ta ble ci mien to de la paz, “in flu yen do para po ner de

pre si den te in te ri no, a un ter ce ro en dis cor dia que no sea un Váz -

quez Gó mez, ni Fé lix Díaz, ni mu cho me nos al hi pó cri ta, cí ni co,

trai dor mu chas ve ces, am bi cio so y mer ca chi fle de la Ba rra, a quie -

nes si vuel ven al País, ya los te ne mos sen ten cia dos, ba mos [sic] a

nin gu no de nues tros po lí ti cos ya co no ci dos por cí ni cos y sim ber -

guen zas [sic], esos no, que re mos a un ver da de ro hom bre hon ra do y 

pa trio ta”.189

La ad ver ten cia era cla ra para Có lo gan y el res to de los di plo -

má ti cos:

[...] ¿qué ha cer? to mar una enér gi ca de ter mi na ción, bas ta ya de

tanta in fa mia, bas ta ya de tan to abu so de los co mer cian tes ri cos,

bas ta ya de este Go bier no que se vive gas tan do has ta lo que ya no

te ne mos, y to da vía quie re con traer pres ta dos mu chos mi llo nes de

pe sos, par te para en ri que cer se ellos más, y par te para ma tar her -

ma nos me xi ca nos, y to das es tas deu das ¿quién las paga? [...] No -

so tros, el po bre pue blo hon ra do y tra ba ja dor, que no sólo te ne mos 

que man te ner a tan to gan dul, sino pa gar deu das que con traen
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para co me ter crí me nes con no so tros mis mos. El cri men del Go -

bier no, no tie ne nom bre, es tre men do, y la to le ran cia de no so tros

ha lle ga do has ta el delito, pero aún es tiem po de re me diar lo, con el

ex ter mi nio.190

En éste tam bién se so li ci ta ba al cuer po di plo má ti co que in for ma -
ra a sus co le gas que in ter vi nie ran con el fin de arre glar pron to la si -
tua ción por que de lo con tra rio ad ver tían que ven dría una he ca tom be 
sin pre ce den te. La fra se fi nal era con tun den te: "¡Viva el ver da de ro
Pue blo pa trio ta de Mé xi co! ¡aba jo los mer ca chi fles!"191

Otro do cu men to fe cha do el 22 de no viem bre del mis mo año es ta -

ba fir ma do por "Me xi ca nas", que de cían ser más de 400 y en él se

pro yec ta ba una ma yor his pa no fo bia. Para Mac Gre gor:

[...] las au to ras se de fi nían como me xi ca nas, hu ma nas y cris tia nas y, 

según su aser to, ha cien do a un lado los tres si glos de Co lo nia, es

de cir, “de trai cio nes, ra pi ñas y de sen fre na das ma tan zas de in dí ge -

nas por en co men de ros y frai les”, así como el si glo XIX, du ran te el

cual se ma ni fes tó “la te ne bro sa y bien sos te ni da cons pi ra ción cle -

ri cal ga chu pi na en con tra de nues tra in de pen den cia”, y el Por fi ria -

to, sos te ni do “por los po li ti cas tros ibe ros”, de sea ban lla mar la

aten ción del re pre sen tan te es pa ñol so bre la res pon sa bi li dad de él

y toda la co lo nia de in mi gran tes nue vos “por los crí me nes y cons -

pi ra cio nes tan ne gras” del mo men to. Ase gu ra ban és tas "Me xi ca -

nas" que España no po dría se guir es quil man do a Mé xi co y re cha za -

ban, con nin gu na con cien cia his tó ri ca, todo lo que pro ve nía de la

Ma dre Pa tria:192  
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190  Loc. cit.

191 Loc cit.

192 AHEEM. R 47, C 292, leg. 1, núm. 26, 23 de oc tu bre de 1913, ci ta do en J. MAC GREGOR. 
Re vo lu ción y di plo ma cia..., op. cit., p. 79.



Su men sa je de cía:

[...] Odia mos has ta su len gua, por tan ver bo sa para el en ga ño, por

tan en rre do sa [sic] para la ar gu men ta ción y fá cil para la pa ra do ja y

so fis ma. Mal de ci mos su re li gión que ben di cien do pu ña les y re vo -

lean do so ta nas con el cru ci fi jo en la mano nos ha obli ga do a ma cha -

car los di vi nos man da tos del Cris to con vir tien do esta sa cro san ta

tie rra en lu gar de de ge ne ra dos, cí ni cos, ante los cua les, la ho no ra bi -

li dad de cual quier ani mal gri ta muy alto.!! En fin re ne ga mos a vos

[sic] en cue llo de sus uñas, lo mis mo en la gar van za [sic], que en los 

egi dos [sic], que en los cu ra tos o em pe ños; que en tre las pros ti tu tas

o to re ros, etc., etc., etc.

Fi nal men te, es tas "me xi ca nas" de man da ban que se ex pul sa ra a los

"qui nien tos ga chu pi nes des nu dos" que ayu da ron a Félix Díaz por -

que de "tan ho no ra bles súb di tos, no es bue no que re ci ba nues tro

sue lo, ni su nau sea bun da san gre." 193

La de fen sa por par te de la co lo nia es pa ño la se hizo en dos ver -

tien tes, una en ca be za da por El Co rreo Espa ñol quien en sus edi to ria -

les de fen día la pos tu ra de ésta y ha cía hin ca pié en que los es pa ño les

eran una co lec ti vi dad de tra ba ja do res que que rían vi vir den tro de la

ley y del or den y que no se po día cul par a toda una co lo nia por lo

que a tí tu lo per so nal hu bie ran he cho al gu nos pe nin su la res.

La otra ver tien te es ta ba re pre sen ta da por la eli te es pa ño la y los

pre si den tes de los dis tin tos cen tros, quie nes le van ta ron un acta en 

la Le ga ción, en la  que ne ga ban ro tun da men te la par ti ci pa ción en los 

he chos de La Ciu da de la, de qui nien tos es pa ño les, con si de ran do esta 

afir ma ción como una ca lum nia cuan do úni ca men te, de cían, eran
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193 AHEEM. Leg. 1, núm. 11, Men sa je trans cri to en Có lo gan al Mi nis tro de Esta do, 27 de 
no viem bre de 1913, ci ta do en J. MAC GREGOR. Re vo lu ción y di plo ma cia..., op. cit., p. 79.



solo ca tor ce. Re cha za ban la so li da ri dad con és tos y rei te ra ban su

ofre ci mien to de per ma ne cer com ple ta men te aje nos a la po lí ti ca me -

xi ca na. Res pec to a la par ti ci pa ción del mi nis tro Có lo gan en la De ce -

na Trá gi ca sos te nían que él se ha bía guia do ex clu si va men te por "fi -

nes cor dial men te hu ma nis tas o amis to sos y aun ca ri ta ti vos".

Ne ga ban, tam bién, ha ber in ter ve ni do en las "de fen sas so cia les". 194 

[...] El do cu men to in cluía 44 fir mas; es ta ban las de los di rec to res

de la So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia, el Ca si no Espa ñol, la

Jun ta de Co va don ga, el Orfeó Ca talà de Mèjic, el Cen tro Vas co

(sólo en su ver tien te es pa ño la), el Cen tro Astu ria no, el Cen tro Co -

mer cial (sólo la par te es pa ño la),195 el Cen tro Espa ñol, el Orfeón

Ga lle go, la Agru pa ción Ara go ne sa, la Cá ma ra Espa ño la de Co -

mer cio y el Cen tro Ca ta lán; tam bién las de al gu nos re pre sen tan tes 

di plo má ti cos como Có lo gan, Mo re no Ro sa les y Sis nie ga, y las de

in di vi duos con no ta dos como Adol fo Prie to, Te lés fo ro García e

Inda le cio Sán chez Ga vi to.196

Otro ul ti má tum lle gó a la Le ga ción el 27 de mar zo de 1913. La

pe cu lia ri dad de este do cu men to es que pro ve nía del ejér ci to cons ti -

tu cio na lis ta, con el se llo de la Bri ga da Ca rran za y fir ma do, des de Pa -

rras, Coahui la, por un te nien te co ro nel Si món Re yes, en el que se
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194 De fen sas So cia les: Du ran te el go bier no de Vic to ria no Huer ta y ante el te mor de ser
ata ca dos por las ga vi llas de re vo lu cio na rios, se su gi rió a la po bla ción for mar
gru pos ar ma dos en cada co lo nia, ba rrio o pue blo para au to de fen der se, mis mos que 
se rían or ga ni za dos por el Ejér ci to Fe de ral. Ibíd.  p. 84. 

195 El Cen tro Co mer cial, era una so cie dad co mer cial, casi to tal men te es pa ño la que
agru pa ba a los co mer cian tes al por me nor y so bre todo a los due ños de las tien das
de aba rro tes y can ti nas de la ciu dad de Mé xi co. Este Cen tro es tu vo pre si di do por
una Jun ta Di rec ti va, y para el año de 1926 su do mi ci lio so cial es ta ba en las ca lles de
San Sal va dor, El Uni ver sal, 18 de ju nio de 1926, 1° secc.,  col. 7, p.  6.

196 AHEEM. R 47, C292, leg. 1, núm. 1, acta ori gi nal fir ma da en la Le ga ción de Espa ña
en Mé xi co, 19 de di ciem bre de 1913, ci ta do en J. MAC GREGOR. Re vo lu ción y
di plo ma cia..., op.cit., p. 82.



ma ni fes ta ba la pe ti ción de sal vo con duc to del es pa ñol Mi guel B. Uri -

be para que pu die ra re ti rar se de la zona ocu pa da por los re vo lu cio -

na rios y pu die ra sa lir del país, con la con sig na de que si vol vían a

en con trar lo lo fu si la rían. En el do cu men to se ex pli ca ban los mo ti vos

que ha bía te ni do la Di vi sión del Cen tro para ex pul sar a los es pa ño -

les del te rri to rio do mi na do por los cons ti tu cio na lis tas:

[...] a la ac ti tud in con ve nien te “de la Co lo nia Espa ño la”, la cual se

ha bía ma ni fes ta do par ti da ria de los fe de ra les, a quie nes ha bía pres -

ta do apo yos mo ral y eco nó mi co, y has ta “el apo yo de su bra zo ar -

man do fi lián do se de ma ne ra des ca ra da a las ya fa mo sas De fen sas

So cia les que en cada ciu dad o pue blo de re la ti va im por tan cia y por

ini cia ti va de la mis ma Co lo nia se ha bían for ma do”, in clu so, in cor -

po rán do se en nú me ro cre ci do al ejér ci to, en el que obt enían al tos

gra dos por tal par ti ci pa ción. En se gun do tér mi no se de cre tó la ex -

pul sión por la con duc ta “tan ex tra ña como an ti pa trió ti ca” del re -

pre sen tan te del go bier no es pa ñol quien fue ra, se gún esta ver sión,

par te del com plot para lo grar el triun fo del cuar te la zo de La Ciu da -

de la y lle var al po der a Huer ta, ade más de ha ber in flui do “de modo 

de ci si vo en los ase si na tos de Ma de ro y Pino Suá rez y en la in cor po -

ra ción de es pa ño les en del ejér ci to, “a tal gra do que pue de de cir se

con cer te za que el 20% de los ofi cia les y Je fes de ejér ci to trai dor son

es pa ño les”.197

Me pa re ce que to dos es tos co mu ni ca dos per mi ten so pe sar las
con di cio nes rea les en que vi vía la po bla ción en ge ne ral, es pe cial -
men te la que se en con tra ba en si tua ción de ma yor vul ne ra bi li dad.
De al gu na ma ne ra, los anó ni mos son el ter mó me tro de la in sa tis fac -
ción, el har taz go, la im po ten cia y la de ses pe ra ción de quie nes son
cons tan te men te aso la dos por la si tua ción de ines ta bi li dad, de gue -
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rra, de caos y en ten di ble es la ra bia y el ren cor, por que se evi den ció
que no era sólo el go bier no de Por fi rio Díaz el que les opri mía, lo fue 
el de Huer ta y des pués de los años de lu cha re vo lu cio na ria, los si -
guien tes go bier nos tam po co me jo ra ron sus tan cial men te sus con di -
cio nes de vida, in clu so has ta el día de hoy. Po de mos afir mar que sí
hubo cier tas me jo ras so bre todo en las con di cio nes de tra ba jo, en el
re cor te del ho ra rio de las jor na das la bo ra les y otras rei vin di ca cio nes
que tra jo con si go la apli ca ción de los pre cep tos de la Cons ti tu ción,
pero mu chos ar tícu los se que da ron en le tra muer ta y a pe sar de que
la Re vo lu ción ata có a miem bros de la oli gar quía por fi ris ta, la cla se
mi li tar que sa lió triun fa do ra, se con vir tió en otra eli te, que se en ri -
que ció de ma ne ra in de bi da y acu mu ló pri vi le gios, con lo cual se
pue de de cir que el po der sólo cam bió de ma nos.

J. Mac Gre gor ha de fen di do la ac tua ción de Ber nar do de Có lo gan 

pun tua li zan do, des pués de una mi nu cio sa in ves ti ga ción, que su ac -

tua ción en es tos acon te ci mien tos nun ca fue ron de mala fe ni pre ten -

dían asu mir un pa pel di plo má ti co que no le co rres pon día, como era

to mar de ci sio nes tan tras cen den ta les y que ha bía sido el mi nis tro es -

ta dou ni den se Henry Lane Wil son y de trás de él su go bier no, quie -

nes pre sio na ron al mi nis tro es pa ñol para que so li ci ta se al pre si den te

Ma de ro su re nun cia. Ella sos tie ne que Có lo gan fue un es tu pen do di -

plo má ti co que qui so mu cho a Mé xi co y que tra tó de ha cer lo más

con ve nien te, tan to para su co mu ni dad como para el país.

Que da cla ro que fue ron sólo al gu nos es pa ño les los que se in vo lu -

cra ron en la po lí ti ca del país, unos por mo ti vos po lí ti cos y otros para 

sal va guar dar sus in te re ses, como fue el caso de Íñi go No rie ga y

otros más, pero no fue la co lo nia es pa ño la en lo co lec ti vo.

Mac Gre gor ana li za la co rres pon den cia de Có lo gan al mi nis tro

de Esta do y con clu ye que:
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[...] abs te ner se de par ti ci par en po lí ti ca no era cosa sen ci lla, so bre

todo en tiem pos tan agi ta dos, pero fá cil men te se des per ta ban sos -

pe chas cuan do al guien de man da ba ga ran tías y se apo ya ba en al gu -

na de las fuer zas con ten dien tes para que le fue ran otor ga das. No

era po si ble es pe rar in di fe ren cia ante las cir cuns tan cias. Las frac tu -

ras se pre sen ta ban in clu so den tro de los gru pos que se po dían con -

si de rar cohe sio na dos por los in te re ses en co mún. La de ci sión del

em pre sa rio es pa ñol Íñi go No rie ga de aban do nar el país pa re ce de -

mos trar que el apo yo de al gu nos de los es pa ño les pu dien tes al ré gi -

men de Huer ta se iba de bi li tan do. Ha cia sep tiem bre de 1913 Có lo -

gan in for mó al pre si den te el de seo de No rie ga, al pa re cer por

dis cre pan cias con Au re lio Urru tia, el se cre ta rio de Go ber na ción; la

de ter mi na ción poco se ave nía con el he cho de que poco an tes el es -

pa ñol ha bía in ver ti do me dio mi llón de pe sos en una fá bri ca para

ex plo tar la re si na de los pi na res de una “se rra nía cer ca na” a la ca pi -

tal. [...] Có lo gan re cor dó que No rie ga te nía ad ver sa rios en to dos los 

sec to res: se le acu só de des po jar a los in dios de sus tie rras, y gra cias 

a que man tu vo, con au to ri za ción del go bier no, una fuer za ar ma da

de “300 hom bres per fec ta men te dis ci pli na dos”, sus ha cien das no

ha bían sido sa quea das [...] No rie ga ha cía y des ha cía en las ofi ci nas

de go bier no y afian za ba pin gües ne go cios y con tra tos. Tam bién Có -

lo gan se ña ló el dé bil lí mi te que exis te en tre los ne go cios lí ci tos y la

par ti ci pa ción po lí ti ca, pues ha cía ver que, como em pre sa rio que

era, No rie ga co no cía a nu me ro sos fun cio na rios pú bli cos y que por

lo mis mo, por sus re cur sos, su po si ción, sus con tac tos, en mu chas

oca sio nes era so li ci ta do por ellos: “en es tas me dia cio nes es don de

pue de ro zar se algo con la po lí ti ca”.198
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198 AHEEM. R 47, C 292,  leg. 1, núm. 36, Có lo gan al mi nis tro de Esta do, 1 de
septiem bre de 1913, ci ta do en J. MAC GREGOR. Re vo lu ción y di plo ma cia..., op. cit.,  pp.
64-65. 



El 3 de di ciem bre de 1913, se rea li zó una ma ni fes ta ción de 200

per so nas en con tra de Íñi go No rie ga, en la que se ata có tam bién a los 

"ga chu pi nes" y a to dos los ex tran je ros. Para dar le apo yo a su com pa -

trio ta se di ri gió una car ta al pre si den te (Huer ta) que con te nía al re de -

dor de 1, 500 fir mas; y se fir mó una nue va agru pa ción lla ma da Jun ta 

Cen tral Espa ño la, in te gra da por "nue ve"199 aso cia cio nes es pa ño las

exis ten tes en Mé xi co: El Orfeó Ca talà de Mèjic, el Orfeón Ga lle go, el

Cen tro Astu ria no, el Cen tro Cas te lla no y el Cen tro Vas co; otras or -

ga ni za cio nes ibé ri cas eran el Ca si no Espa ñol, la Be ne fi cen cia Espa -

ño la Pú bli ca [sic] y la Cruz Roja Espa ño la.200 En otro do cu men to del

13 de di ciem bre de 1913, fir ma ban tre ce agru pa cio nes, las an tes

men cio na das, ade más de la Jun ta Espa ño la de Co va don ga, el Cen tro 

Co mer cial, el Cen tro Espa ñol, la Agru pa ción Ara go ne sa y la Cá ma ra 

Espa ño la de Co mer cio.201

El Ca si no Espa ñol fue ce rra do la no che del 26 de agos to de 1914

“a mano ar ma da por los re vo lu cio na rios”. Ma nuel Walls y Me ri no202

tuvo que acu dir de nue vo con Isi dro Fa be la para co no cer los mo ti -

vos. El cón sul es pa ñol Emi lio Mo re no Ro sa les, jun to con otros so -

cios, “es ta ban ce nan do cuan do se pre sen ta ron dos co man dan tes
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199 En el do cu mento apa re cían "nue ve" sien do ocho en rea li dad. C. ILLADES. Pre sen cia
es pa ño la.., op. cit. p. 64, ci ta do en J. MAC GREGOR. Mé xi co y Espa ña..., op. cit., p. 113.

200 Loc. cit.

201 Loc. cit.

202 Ma nuel Walls y Me ri no fue un agen te con fi den cial  ads cri to a la  Emba ja da de
Espa ña en Wa shing ton cuya mi sión era orien tar a los súb di tos es pa ño les que
ha bían su fri do da ños por los acon te ci mien tos re vo lu cio na rios para que pu sie ran la
re cla ma ción co rres pon dien te. De bi do a que Espa ña sólo te nía re pre sen ta ción 
di plo má ti ca ante el go bier no de Vic to ria no Huer ta, que es ta ba a pun to de caer,
tuvo que re cu rrir a esta es tra te gia para po der pro te ger a los es pa ño les que
ra di ca ban fue ra del con trol del ejér ci to huer tis ta, Ibíd., pp. 250-251.



cons ti tu cio na lis tas con sus res pec ti vos ri fles y or de na ron a los so cios 

que se dis per sa ran y que el edi fi cio del Ca si no fue ra clau su ra do.”203

Fa be la co mu ni có que el cie rre ha bía obe de ci do a que se te mía

que va rios huer tis tas hu bie ran po di do es con der se en esas ins ta la cio -

nes y des de ahí abrir fue go. La de ci sión de Walls fue la de acon se jar

que el Ca si no per ma ne cie ra ce rra do, por que tam bién des con fia ba

del com por ta mien to de los es pa ño les y te mía no per ma ne cie ran

ecuá ni mes y mos tra ran su des con ten to. El Ca si no vol vió a abrir sus

puer tas has ta el 15 de di ciem bre de 1914.204

Gil Lá za ro, en su in ves ti ga ción so bre los prin ci pa les ru bros mer -

can ti les a los que se de di ca ron los pe nin su la res en la ciu dad de Mé -

xi co se ña la que fue ron las ca sas de em pe ño uno de los más re cu rren -

tes tra ba jos e in clu so mu chos co mer cian tes es pa ño les aun que no

fun cio na ran es tric ta men te como ca sas de em pe ño, se de di ca ban al

prés ta mo con in te rés lo que les per mi tió acu mu lar ca pi tal a gran ve -

lo ci dad, cons ti tu yén do se en una de las for mas de en ri que ci mien to

rá pi do. Esta ac ti vi dad les aca rreó múl ti ples pro ble mas y ren co res

du ran te las su ce si vas ocu pa cio nes re vo lu cio na rias de la ca pi tal, en -

tre 1914 y 1915, ya que el go bier no mi li tar es ta ble ci do en el Dis tri to

Fe de ral tomó me di das en su con tra, y por tan to su frie ron una cons -

tan te per se cu ción de las au to ri da des, que los acu sa ban de usu re ros;

por lo que de ci die ron unir se en un co lec ti vo de no mi na do “Unión de

Ca sas de Prés ta mos”  [UCP] ,205 para po der, como gru po, em pren der

una pro tes ta ofi cial.
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203 Ibíd., p. 250.

204 Loc. cit. 

205 La aso cia ción UCP in sis tía que la ma yo ría de los miem bros, en to tal 98 rú bri cas,
eran de ori gen es pa ñol. Las pro tes tas se di ri gie ron pri me ro con tra el cie rre de sus
ne go cios, des pués con tra la tri bu ta ción ex traor di na ria fi ja da con tra las
ne go cia cio nes mer can ti les; me ses des pués con tra la su pre sión de ven tas de pren das 



Den tro del re mo li no que se ini ció con la Re vo lu ción Me xi ca na,

la vida de los cen tros es pa ño les ya fun da dos se tor nó com pli ca da e

in clu so su si tua ción eco nó mi ca se de te rio ró, pero aún así, las ac ti vi -

da des con ti nua ron y otros nue vos cen tros es pa ño les que ini cia ron

su vida se fue ron in ser tan do en el acon te cer de la vida nacional.

De di ca re mos el si guien te in ci so a re la tar los ava ta res por los que

trans cu rrió la SBE du ran te los años re vo lu cio na rios, que al igual que

otras be ne fi cen cias ex tran je ras tuvo que ha cer fren te al in cre men to

de he ri dos, en fer mos e in di gen tes que acu dían a la ins ti tu ción en

bus ca de apo yo.

La So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la 
du ran te la Re vo lu ción Mexicana

A lo lar go del mo vi mien to re vo lu cio na rio mu chos es pa ño les su fri -

rían da ños en sus pro pie da des y al gu nos en sus vi das, lo que re per -

cu tió en gra ves tras tor nos para la Be ne fi cen cia que pasó por se rios

pro ble mas eco nó mi cos de bi do a que den tro de sus egre sos siem pre

exis tió una par ti da que se des ti na ba a cu brir la ne ce si da des eco nó -

mi cas de los in mi gran tes en des gra cia, la cual que da ba re gis tra da

den tro de: 

[...] “So co rros, pa sa jes y pen sio nes”. En ésta se in cluían el apo yo a

“Pen sio nis tas y ju bi la dos”, que con sis tía en pen sio nes en efec ti vo,

ser vi cio mé di co, ali men ta ción, ves tua rio de ju bi la dos, y otros; y en

el con cep to de “Indi gen tes” se in cluían los pa sa jes de re pa tria ción,

pa sa jes a otros lu ga res, so co rros por una sola vez, in hu ma cio nes
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ven ci das y la trans for ma ción de sus ne go cios en “ba za res”. La UCP al Sr. Pre si den te
del H. Ayun ta mien to, 3.VI., 1915, ci ta do en A. GIL LÁZARO. Pa sa je de re pa tria ción..., op 
cit., p. 45.



gra tis, ali men ta ción gra tis, y otros. Los pa sa jes a Espa ña fue ron ges -

tio na dos nor mal men te de ma ne ra in de pen dien te a los que tra mi tó

el Con su la do [...] En las me mo rias de la [SBE] de 1915 a 1921, los

gas tos to ta les de ese pe rio do en con cep to de re pa tria cio nes a Espa -

ña su ma ron casi los cien mil pe sos.206

 A esta si tua ción se sumó una cri sis in ter na en la Jun ta Di rec ti va,
pro vo ca da por un gru po de per so nas que en la vo ta ción para ele gir a 
la Jun ta del si guien te año se apro pia ron del po der, per ma ne cien do
en la nue va Di rec ti va sólo cin co de los vo ca les de la an te rior, co no ci -
dos como la “mi no ría” y el res to de ellos como la “ma yo ría”.207

De 1910 a 1914, la mesa di rec ti va es tu vo di vi di da y sus

asam bleas ha brían de efec tuar se en un sa lón de es pec tácu los.

Esta di vi sión con du jo a la re nun cia de las Her ma ni tas de los

Ancia nos De sam pa ra dos, quie nes vol vie ron a Espa ña sin si -

quie ra ha bér se les pa ga do el pa sa je de re gre so; los en fer mos

que da ron al cui da do de en fer me ras me xi ca nas has ta 1911, cuan do

se con si guió que las re li gio sas Jo se fi nas se hi cie ran nue va men te car -

go del Asi lo de Niño Per di do.

El gru po de la “ma yo ría” cons ti tui do en Jun ta Di rec ti va, tomó la

de ci sión de ad qui rir dos cien tos mil me tros en la lo ca li dad de Mix -

coac al pre cio de trein ta y dos cen ta vos el me tro cua dra do de bien do

pa gar al se ñor Mer ced Gó mez la can ti dad de 10,000 pe sos al con ta do 

y cin co mil pe sos anua les. El ven de dor ce dió 840 me tros más y
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206 A. GIL LÁZARO. Pa sa je de re pa tria ción..., op cit. , pp. 77-78.

207 “Asun to de Re ge ne ra ción e Infan cia” y “Ba lan ce del Mo vi mien to de cuen tas de la
So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia, ha bi do en el pe rio do com pren di do en tre el 1 de 
ene ro y el 31 de mar zo de 1910”. “Be ne fi cen cia Espa ño la. Con tes ta ción al in for me
pre sen ta do por la Ma yo ría de la Jun ta Di rec ti va a la Asam blea Ge ne ral del 17 de
abril de 1910”, en A.M. CARREÑO. Los es pa ño les en el Mé xi co..., op. cit. , pp. 255 y 258.



50,000 me tros para ca lles.208 En mayo de 1913, en otra asam blea tor -

men to sa, se plan teó el asun to de la com pra, es tan do al gu nos vo ca les

a fa vor y otros en con tra. Los di rec ti vos que se opo nían ar gu men ta -

ban que esos te rre nos pre sen ta ban con di cio nes muy des fa vo ra -

bles.209 El vo cal Gu tié rrez Pe láez cal cu ló que el cos to de cons truir allí 

un sa na to rio po dría as cen der a un mi llón de pe sos, pues la sim ple

adap ta ción del pre dio era ex ce si va, ade más in sis tía en: 

[...] las di fi cul ta des que ha bría para la vi si ta de los mé di cos y de los

prac ti can tes, pues aqué llos en las con di cio nes que exis tían ten drían

que per der una ma ña na; y lue go la di fi cul tad de lle var con ra pi dez

a los en fer mos que de bie ran con ur gen cia ser aten di dos, [por lo que 

con cluía] [...] fun dán do se en que hubo le sión en la ven ta, que se nu -

li fi que sin pér di da de tiem po [...] no gas tar des de ma ña na ni un

cen ta vo más [ y su ge ría] [...] que en vis ta de las cir cuns tan cias va ya -

mos a una asam blea ge ne ral lle van do nues tras re nun cias.210

Mien tras tan to la lu cha re vo lu cio na ria se guía so bre to do en el

nor te de la Re pú bli ca Me xi ca na y las no ti cias lle ga ban poco a poco a

la  ca pi tal. El Co rreo Espa ñol pu bli có el 10 y el 15 de oc tu bre de 1913,

que en re la ción al ata que a es pa ño les en la toma de la ciu dad de To -

rreón, por la Di vi sión del Nor te, en ca be za da por Fran cis co Vi lla,
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208  Libro 7, fols. 92 v 7 y 93. Ibíd., p. 269. 

209 Los miem bros de la Jun ta Di rec ti va que fue ron a ins pec cio nar el te rre no
en con tra ron que exis tían di fi cul ta des para el abas te ci mien to de agua y ésta era de
mala ca li dad; los ca mi nos para lle gar des de la pla za de Mix coac has ta don de es ta ría 
el Sa na to rio no es ta ban en con di cio nes de que pu die ran pa sar los co ches y ha bía
casi 2.5 kms.; el sue lo era de te pe ta te muy malo; las aguas del Ma ni co mio ve nían
del De sier to y este te rre no es ta ría por en ci ma del ni vel por lo que se ten dría que
cos tear el sub ir la; ade más de que era un te rre no mon ta ño so no apto para la
cons truc ción de un hos pi tal, por lo que con clu ye ron que en la com pra hubo dolo y
le sión, ade más de ha ber se pa ga do a un pre cio mu cho ma yor del que en rea li dad
va lía. Ibíd., pp. 271 y 273.

210 Ibíd., pp. 273-274.



hubo sie te “víc ti mas his pa nas acu sa das de co la bo rar con la de fen sa

so cial211 y de es tar ar ma das en con tra del go bier no”, lo que alar mó a

la co lo nia es pa ño la de la ca pi tal.

Des pués de lo ocu rri do en To rreón, los vi llis tas tam bién ata ca ron 

Tam pi co y Chihuahua y nue va men te se vie ron afec ta dos los es pa ño -

les. Mu chos de ellos to ma ron la de ci sión de aban do nar sus ciu da des

y re fu giar se en la ciu dad de Mé xi co, la SBE re ci bió a un buen nú me ro 

de ellos y otros fue ron al ber ga dos en un ho tel.212

Como res pues ta a esta emer gen cia se ins ta ló un Co mi té de So co -
rros Mu tuos a tra vés del cual se or ga ni zó una co lec ta en tre los es pa -
ño les ex pul sa dos de sus es ta dos y que eco nó mi ca men te po dían
apor tar algo. Poco tiem po des pués a ini cia ti va del Ca si no Espa ñol y
en su sede, en fe bre ro de 1914, se es ta ble ció la Jun ta Espa ño la de Au -
xi lios, in te gra da por Enri que de Za ba la como pre si den te, José de
Caso, vi ce pre si den te y trein ta y un vo ca les en tre los que es ta ban re -
pre sen tan tes de los de más cen tros es pa ño les, sien do el ob je ti vo pri -
mor dial reu nir fon dos en tre la co lo nia es pa ño la para en viar los a los
con na cio na les que se en con tra ban en El Paso, Te xas, a don de fue ron
a re fu giar se des pués de que sus “fá bri cas y es ta ble ci mien tos mer can -
ti les” ha bían sido em bar ga dos y los re vo lu cio na rios es ta ban ha cien -
do uso de ellos.213

La lu cha por la po se sión de la SBE se guía en pie, con vo cán do se, el 
28 de di ciem bre de 1913, a elec cio nes y en és tas tra ta ron de con ser -
var el po der los  di rec ti vos que ha bían he cho la mala ad qui si ción de
los te rre nos. El con flic to lle gó a los me dios le ga les, pero el gru po que 
lle va ba un año en la Pre si den cia de for ma frau du len ta lo gró que el
Juez Quin to de lo Ci vil, lo de sig na ra como “pa tro no”. La nue va Di -
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211 J. MAC GREGOR. Re vo lu ción y di plo ma cia..., op.  cit., p. 85.

212 Ibíd., p. 198.

213 A.M. CARREÑO. Los es pa ño les en el Mé xi co..., op. cit., p. 201.



rec ti va acu dió a la Jun ta de Be ne fi cen cia para que ésta nom bra se a
una Jun ta pro vi sio nal y como pre si den te de ella a Bru no Ri ve ro.214

La “jun ta frau du len ta” o an te rior, fue per dien do a sus vo ca les,
quie nes re nun cia ron. La si tua ción se agra vó tan to, que se hizo ne ce -
sa ria la in ter ven ción del mi nis tro de Espa ña en Mé xi co y el sub se cre -
ta rio de Go ber na ción, así como la del go ber na dor del Dis tri to Fe de -
ral como me dia do res en tre am bos gru pos.215

Las ac tas de este pe rio do de mues tran un pé si mo ma ne jo de los
fon dos, no tas sin jus ti fi can te y au men tos a los sa la rios de los miem -
bros de la Jun ta. Ante la in sis ten cia de los in ter me dia rios, el pre si -
den te de la Jun ta an te rior se vio pre ci sa do a re nun ciar y la Jun ta de
Be ne fi cen cia Pri va da no ti fi có a la Jun ta Pro vi sio nal, por ella apo ya -
da, que se ha bía nom bra do un pa tro na to di ri gi do por tres per so nas:
don Alfre do de No rie ga, con un su plen te que se ría don Lo ren zo
Asti via; don Juan Gu tié rrez Ve gas, con un su plen te que se ría don
Luis No rie ga y el ter cer miem bro que se ele gi ría den tro de la asam -
blea. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia fa lló a fa vor de la Jun ta Pro vi sio -
nal que en ca be za ba don Bru no Ri ve ro y fue el mis mo go ber na dor
del Dis tri to Fe de ral, Eduar do Itur bi de, quien pre si dió ésta el 9 de ju -
nio de 1914 en el lo cal del Asi lo, y quien dio po se sión de sus car gos a 
los re cién nom bra dos.216

El 10 de ju nio de 1914 se sio nó por pri me ra vez el Pa tro na to, y se
pu bli có en la pren sa ca pi ta li na su ins ta la ción al fren te de la SBE para
que los so cios es tu vie ran en te ra dos.

La SBE tuvo a lo lar go de su his to ria mag ná ni mos be ne fac to res
que con tri bu ye ron a ha cer de esta ins ti tu ción una de las más em ble -
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214 Ibíd., p. 282.

215 Ibíd., p. 286.

216 Ibíd., pp. 284-285.



má ti cas, pero es tos he chos la men ta bles son prue ba de que gen te
poco ho nes ta se en cuen tra has ta en las me jo res ins ti tu cio nes.

La Re vo lu ción Me xi ca na si guió su cur so y un com ba te en tre ca -

rran cis tas y za pa tis tas tuvo lu gar en el Pan teón Espa ñol.217

Se for mó tam bién una Co mi sión Espa ño la de Be ne fi cen cia por
par te de la co lo nia, para reu nir ali men tos para ayu da de es pa ño les
in di gen tes. Esta mis ma co mi sión ha bría de en viar 143 sa cos de ali -
men tos a la Be ne fi cen cia, con 75 kg de maíz cada uno, como con tri -
bu ción para la sub sis ten cia de los asi la dos.218

En la nue va Jun ta Di rec ti va para el pe rio do 1915-1916, re sul tó

elec to pre si den te, don José Sáinz y vi ce pre si den te, Bo ni fa cio Tom -

pes. A esta Jun ta se le co no ció como la Jun ta del Re na ci mien to.219

En esa épo ca, el pa pel mo ne da se de pre cia ba constantemente y
las in ver sio nes eran al ta men te arries ga das, mo ti vo por el cual la Jun -
ta de ci dió abrir una cuen ta en el Ban co His pa no Ame ri ca no, con
28,000 pe se tas que per ci bi rían un in te rés del 2% anual.220

La ciu dad de Mé xi co ha bía sido si tia da por uno de los gru pos re -
vo lu cio na rios y ya se ha bía em pe za do a re fle jar el ham bre, la cri sis
se ha bía ex ten di do a to dos por igual y fue ne ce sa rio re do blar es fuer -
zos para con se guir ali men tos, tan to para el Asi lo como para los
pues tos de so co rro que es ta ble ció la Be ne fi cen cia para pres tar ayu da
al pue blo. La Co mi sión Espa ño la de Be ne fi cen cia an tes men cio na da
vol vió a con tri buir, du ran te el si tio, en vián do al Asi lo va rios sa cos
de fri jol.221
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217 Ibíd., p. 295.

218 Ibíd., p. 296.

219 Ibíd., p. 305.

220 Ibíd., p. 299. Este ban co se en con tra ba en Ma drid y era pro pie dad de Anto nio
Ba sa goi ti y Arte ta.

221 Ibíd., p. 300.



Por su par te, la Cruz Roja Ame ri ca na en vió al Asi lo Espa ñol va rias 

ca jas de me di ci nas de las más ne ce sa rias, por lo cual don Alfre do de

No rie ga in ter vi no para pe dir a la Jun ta Di rec ti va que le otor ga ran el

tí tu lo de miem bro ho no ra rio de la So cie dad de Be ne fi cen cia a la pre si -

den ta de la Cruz Roja Ame ri ca na, Miss Ma bel K. Broad man.222

Esta Jun ta Di rec ti va se ría la que re sol ve ría fi nal men te el asun to

del Par que Espa ñol. En la se sión del 14 de no viem bre de 1915 se

anun ció que se ha bía dado fin al mis mo, re ci bien do la Be ne fi cen cia

110,735.35 pe sos de don Ri car do del Río.223

Por las con di cio nes eco nó mi cas que pre va le cían en el país, la

Jun ta tomó la de ci sión de in ver tir el di ne ro lo más rá pi do po si ble. Se 

en con tró un te rre no en la co lo nia del Va lle, pero cuan do se so li ci tó a

las au to ri da des com pe ten tes el per mi so co rres pon dien te, és tas lo ne -

ga ron, por lo cual se tuvo que in ver tir el di ne ro en dó la res y oro, la

in ver sión más se gu ra, en esos días.

En la Jun ta del 17 de di ciem bre de 1916, se nom bró a la nue va di -

rec ti va que pre si di ría don José de Caso. Para ha cer fren te a las ne ce -

si da des del Asi lo, se tomó la de ci sión de au men tar las cuo tas de in -

gre so: a dos pe sos (oro) los so cios y cua tro pe sos (oro) los no so cios,

pero aun así per sis tía un dé fi cit de 90,000 pe sos, por lo que la Di rec -

ti va se vio en la ne ce si dad de dis po ner del oro com pra do y de re cu -

rrir a los es pa ño les más pro mi nen tes para pe dir les ayu da.

Para el año de 1917, cuan do la Be ne fi cen cia ha bía pa sa do ya sus
peo res mo men tos, re sol vió ad qui rir el edi fi cio con ti guo al Asi lo de
Niño Per di do, con la idea de am pliar lo, para lo cual se so li ci tó la in -
ter ven ción de la Jun ta de Be ne fi cen cia Pri va da. Las au to ri da des pi -
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223 Este asun to, re la ti vo al Par que Espa ñol fue ne go cia do en tre la Be ne fi cen cia, la Jun ta 
Espa ño la de Co va don ga y los com pra do res. Se tra ta rá con ma yo res de ta lles en el
in ci so co rres pon dien te a la Jun ta Espa ño la de Co va don ga.



die ron por esa épo ca tam bién, que la Be ne fi cen cia pa ga se un 5% so -
bre el ca pi tal que po seía y esto lle vó a la So cie dad a en ta blar
ne go cia cio nes para ha cer vá li da la ley en cuan to a que las “be ne fi -
cen cias” es ta ban exen tas del pago de ese im pues to.224

En ese mis mo año, el Cen tre Ca ta lá [sic] se di sol vió y se de ci dió

he re dar a la Be ne fi cen cia su mo bi lia rio y el ca pi tal exis ten te en el

mis mo has ta ese mo men to. Entre el di ne ro en tre ga do, se re ci bie ron

cin co mil pe sos en bi lle tes in fal si fi ca bles, “[...] cuan do aún exis tían

es pe ran zas de que el Go bier no Re vo lu cio na rio, cu brie ra par te al me -

nos, de sus emi sio nes de pa pel mo ne da”.225

A. Gil Lá za ro cal cu ló los por cen ta jes de la asis ten cia so cial, a par -

tir del año 1918, de la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la de Mé xi co:

[...] or ga ni zó la asis ten cia a los en fer mos  en tres sa las, una ge ne ral,

en la que se aten día a cual quier so cio de la So cie dad que ca ye ra en -

fer mo; la de dis tin ción, re ser va da a los es pa ño les que es tu vie ran

dis pues tos a pa gar una cuo ta bas tan te más alta que la nor mal por

una me jor y más per so na li za da aten ción y la de in di gen tes, asi la dos 

y ju bi la dos que no per te ne cían a la so cie dad en ca li dad de so cios, y

que no po dían pa gar los ser vi cios, pero aún así re ci bían aten ción

mé di ca y asis ten cial. Alre de dor de un 16 por cien to del to tal de es -

tu dia dos fue ron aten di dos como en fer mos dis tin gui dos en este lap -

so: en tre un 10 y un 12 por cien to en tra ron a la Casa de Asi lo de la

ins ti tu ción en ca li dad de in di gen tes, asi la dos y ju bi la dos, y fi nal -

men te el res to fue asis ti do en la sala ge ne ral.226
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224 Ibíd., p. 309.

225 Ibíd., pp. 310-311. Al pa pel mo ne da que emi tie ron las di ver sas fac cio nes
re vo lu cio na rias y que cuan do és tas fueron de rro ta das, que dó sin va lor, se le
co no ció como bi lim bi ques.

226 A. GIL LÁZARO. Pa sa je de re pa tria ción..., op. cit.,  p.29.



Coin ci do con Gil Lá za ro en afir mar que esta dis tri bu ción de los
en fer mos per mi te tam bién es ta ble cer la je rar qui za ción de la co lo nia
es pa ño la, ha cien do vi si ble que los in te gran tes de la eli te ocu pa ban las
dis tin cio nes, las cla ses me dia alta y me dia baja fluc tua ban en tre las ha -
bi ta cio nes des ti na das a so cios, que te nían pre cios más ac ce si bles o bien
se ins ta la ban en las sa las ge ne ra les y la cla se so cial con me nos re cur sos
era aten di da en las sa las ge ne ra les o en las sa las de be ne fi cen cia en
don de es ta ba ubi ca do tam bién el asi lo para an cia nos.

Nos pa re ce evi den te la se me jan za en tre la for ma en la que se or ga -
ni zó la SBE y las que se fun da ban si guien do el pa trón de las aso cia cio -
nes de so co rros mu tuos, por que fi nal men te el ob je ti vo en to dos los ca -
sos, era brin dar pro tec ción a los es pa ño les me dian te el pago de su
cuo ta mí ni ma men sual, con vir tién do se ésta en la fuen te de in gre sos
que per mi tía a es tas aso cia cio nes o so cie da des, reu nir los re cur sos
para brin dar apo yo a los in di gen tes o en fer mos sin re cur sos, a quie -
nes úni ca men te se so li ci ta ba para ser ad mi ti dos que cum plie ran con
los re qui si tos de ser es pa ñol, te ner bue na re pu ta ción de con duc ta,
hon ra dez, no pa de cer en fer me dad cró ni ca, ejer cer al gu na pro fe sión,
arte u ofi cio y es tar com pren di do en tre los doce y los se sen ta años.227

Gil Lá za ro sos tie ne que otro dato que per mi te afir mar que la asis -

ten cia hos pi ta la ria que la SBE ofre cía no pue de ser con si de ra da es tric -

ta men te como be ne fi cen cia, ra di ca en que:

[...] De los cálcu los rea li za dos a par tir de los da tos que la ins ti tu ción 

su mi nis tra so bre los in di vi duos asis ti dos en sus sa las es po si ble su -

po ner que la de in di gen tes no ocu pó una ci fra su pe rior al diez por

cien to del to tal; los gas tos en el ru bro de “so co rros, pa sa jes y pen -

sio nes”, el más ne ta men te ca ri ta ti vo de los gas tos efec tua dos por la
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so cie dad, se man tu vo en un pro me dio de 6-8 por cien to del to tal a

lo lar go del pe rio do.228

En 1918, la Di rec ti va en vió una cir cu lar a los cen tros es pa ño les
de Mé xi co para in vi tar los a co la bo rar en la rea nu da ción de las tra di -
cio na les fies tas de Co va don ga, que de bi do a los pro ble mas por los
que la Be ne fi cen cia ha bía pa sa do, tu vie ron que ser sus pen di das va -
rios años. Ese año la Di rec ti va fue nue va men te pre si di da por don
José de Caso y como vi ce pre si den te don Alfon so Anso lea ga. 

Los cen tros que co la bo ra ron con esta ini cia ti va, fue ron: El Real

Club Espa ña, la Unión Espa ño la, el Orfeo Ca ta lá, El Cen tro Co mer -

cial y el Cen tro Vas co.229

La la bor que la SBE ha ve ni do de sem pe ñan do a lo lar go de es tos
años pone de ma ni fies to la de fi cien cia en la aten ción por par te de las 
au to ri da des es pa ño las  para cu brir las ne ce si da des de sa lud de sus
in mi gran tes. Los “in di gen tes” eran usual men te aten di dos por esta
ins ti tu ción fi lan tró pi ca y por las re des so cia les que tam bién fun gían
como un me dio de te ner apo yo.

Gil Lá za ro men cio na que los “en fer mos de es ca sos re cur sos” que 
aten día la SBE al can za ban casi un 7% de los ex pe dien tes de quie nes
so li ci ta ban la re pa tria ción sub ven cio na da por el Esta do es pa ñol y a
ellos se su ma ba un 4.5% que no es pe ci fi có su ca ren cia de re cur sos
pero que eran con si de ra dos “in di gen tes”.230

Muy im por tan te es ha cer hin ca pié en que la co lo nia es pa ño la se
con for ma ba de di fe ren tes cla ses so cia les y que la cla se más baja te nía 
un nú me ro gran de de in di gen tes, lo que echa por tie rra la idea de
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228 A. GIL LÁZARO. Pa sa je de re pa tria ción...,  op. cit.,  p. 124.

229 Acta de la se sión del 12 de mayo de 1918 de la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la.
La Unión Espa ño la fue una agru pa ción de vida muy efí me ra de di ca da a la
edu ca ción y de la cual en con tré solo re fe ren cias.

230 A. GIL LÁZARO. Pa sa je de re pa tria ción..., op cit., p. 178.



que to dos los es pa ño les ha bían lo gra do triun far. A este sec tor más
des pro te gi do fue al que dio más apo yo la SBE. 

Como se ha vis to, los es pa ño les no pu die ron sus traer se a los vai -

ve nes de la vida na cio nal y en mu chas oca sio nes, por su in je ren cia

en asun tos de ín do le in ter no del país y en otras por el sec tor eco nó -

mi co en el que de sa rro lla ban su vida la bo ral, fue ron el cen tro de ma -

ni fes ta cio nes de his pa no fo bia.

El Real Club Espa ña

Esta agru pa ción fue fun da da bá si ca men te como un club de fut bol,

el Club Espa ña, el 4 de mar zo de 1912. Seis jó ve nes es pa ño les de ci -

die ron fun dar un equi po, pero al no te ner ni lo cal ni ma yo res re -

cur sos, se reu nie ron en un cuar to del edi fi cio del “El Puer to de

Veracruz” co mer cio en don de tra ba ja ba uno de ellos. Ahí se or ga ni -

za ron en tre quin ce y vein te so cios para cons ti tuir se como aso cia -

ción de por ti va. 

Vein te pe sos fue el ca pi tal apor ta do por los fun da do res, en tre ga -
dos a Fran cis co Gó mez Alon so, quien se ría el pri mer ad mi nis tra dor
de los bie nes so cia les. Se con si guie ron unos lla nos que con ta ban con
por te rías y los lí mi tes de la can cha mar ca dos con cal, és tos se ubi ca -
ban en las ca lles de la Rosa, en la Co lo nia San ta Ma ría la Ri be ra.
Poco a poco fue ron con for man do el equi po y em pe za ron a ju gar, es -
ta ble cién do se tam bién las re glas que los regirían. Cada uno de ellos
apor tó la can ti dad de cin co pe sos para los ba lo nes. Los so cios del in -
ci pien te club eran en tre 15 ó 20.231
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231  J. SOLANA JAGOU. Me mo ria del Club Espa ña, A.C. 1912-1982,  Ta lle res de Impre sos
Na cio na les, Mé xi co, 1982,  p. 3. 



Al au men tar la fama del equi po y con ello los afi cio na dos, las

ins crip cio nes de nue vos so cios se mul ti pli ca ron. Esto mo ti vó la crea -

ción de una ofi ci na ubi ca da en los al tos del edi fi cio del Pa lais Ro yal

en la ca lle de La Pal ma, des pués las pa sa ron a otro lo cal en la es qui -

na de Ma de ro y San Fran cis co, en don de ins ta la ron un ca si no y tiem -

po des pués re gre sa ron a la ca lle de La Pal ma. El mis mo 1912 se tras -

la da ron a unos te rre nos en la co lo nia Con de sa (hoy Par que Espa ña)

en don de se cons tru ye ron ca se tas de ves ti do res, fal tan do las gra de -

rías, por lo que los es pec ta do res te nían que ver los par ti dos de pie,

sin que esto mer ma ra el en tu sias mo de sus se gui do res. El pri mer

cam peo na to ob te ni do fue en la tem po ra da 1913-1914.232

En 1915, el Club Espa ña se tras la dó a un cam po en el Pa seo de la

Re for ma, cer ca de la glo rie ta de la Inde pen den cia. Éste era más am -

plio, acon di cio na do y me jor ubi ca do, por lo que el equi po tuvo más

es pec ta do res con vir tién do se los do min gos en el día de reu nión de

una bue na par te de la co lo nia es pa ño la. Los in gre sos eran cada vez

ma yo res y se des ti na ban al me jo ra mien to del cam po de fut bol, el

que se ro deó con un ba ran dal de ma de ra, se al qui la ron si llas y un

tol do para el sol.233

Du ran te la Re vo lu ción Me xi ca na, el Espa ña si guió ju gan do, pues

su fama  atraía a un nú me ro cada vez ma yor de afi cio na dos, sien do

un pa sa tiem po de aque lla épo ca el acu dir a ver los due los en la can -

cha con tra equi pos como el Amé ri ca, el Mé xi co, el Ger ma nia, el

Astu rias o el Au rre rá.234

En 1917 la Di rec ti va que pre si dió Anto nio del Va lle de ci dió cons -

truir las tri bu nas del cam po, aun que és tas fue ron úni ca men te cua tro
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233 Loc cit.

234 Ibíd., p. 42.



fi las de gra das. La prohi bi ción que se im pu so en aque llos días a las

co rri das de to ros en la ciu dad de Mé xi co, dice So la na Ja gou,235 con -

tri bu yó en gran me di da a fo men tar la afi ción al fut bol, ya que era un 

me dio de di ver sión ac ce si ble a es pa ño les y a me xi ca nos por lo que se 

ins cri bían cada vez más so cios.236 

En 1918, se cons tru ye ron otras tres fi las de gra das y se am plió la

ca se ta de ves ti do res. Nue va men te se hizo ne ce sa rio el cam bio del lo -

cal, pues los so cios se guían au men tan do y de sim ple “des pa cho de

trá mi te” para el club de fut bol, se con vir tió en una aso cia ción que

sir vió de cen tro de reu nión y que acre cen tó la his pa ni dad y unión

en tre los es pa ño les ra di ca dos en Mé xi co. En esta nue va sede,  que

es tu vo ubi ca da en la es qui na de Ma de ro y San Fran cis co,  se pro ce -

dió a la ins ta la ción de un ca si no para  di ver sión de los aso cia dos. 

Los par ti dos de fut bol se pu bli ci ta ban a tra vés de car te les que se

co lo ca ban a la vis ta de los so cios y en ellos se po nían los equi pos que 
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235 [...] El ini cio del si glo XX pue de con si de rar se como el si glo de oro del to reo en
Mé ji co [sic] [...] la tem po ra da de 1910 fue im por tan te por que to rea ron jun tos por
pri me ra vez Vi cen te Se gu ra y Ro dol fo Gao na, [...] la tem po ra da de 1913-1914 es
fa mo sa por que en ella to reó el gran to re ro es pa ñol Juan Bel mon te, que aca ba ba de
re ci bir su al ter na ti va en Espa ña, to reó ocho co rri das, al ter nan do con él, Ro dol fo
Gao na y Vi cen te Pas tor, [...] De bi do a los acon te ci mien tos re vo lu cio na rios se
res trin gió la ac ti vi dad tau ri na en Mé xi co y se sus pen dió la par ti ci pa ción de to re ros
es pa ño les a ese país, aun que al gu nos to re ros me xi ca nos si guie ron ce le bran do
al gu na co rri da, como los dies tros me ji ca nos Sil ve ti y Luis Freg, ade más de Adol fo
de los San tos (El Se rio) que vi vía en el país, en  J.M. de COSSÍO. Los to ros. Tra ta do
téc ni co e his tó ri co, Tomo IV, Espa sa-Cal pe, S.A., Ma drid, 1961, pp. 155-160.
Ter mi na da la lu cha re vo lu cio na ria vol vie ron a la nor ma li dad las co rri das de to ros 
e in clu so el Ayun ta mien to de la ca pi tal en 1925 re gis tra ba un au men to en las
en tra das de las ca jas mu ni ci pa les de […] 10 000 pe sos men sua les con la apli ca ción
exac ta que por co rri das de to ros [...] El nue vo acuer do del cuer po edi li cio es ta ble ció 
la cuo ta re gla men ta ria de 16%,  más el fe de ral, lo que ha traí do un au men to de
con si de ra ción. La úl ti ma co rri da pro du jo al Ayun ta mien to 12 000 pe sos sin in cluir
el fe de ral. “Au men ta la en tra da por las co rri das de to ros”, El Uni ver sal, 18 de ene ro
de 1925, 2da. Secc., p. 3, col. 6. 

236 J. SOLANA JAGOU. Me mo ria del Club Espa ña..., op.  cit. ,  p. 40.



se en fren ta rían, los nom bres de los ju ga do res y se es pe ci fi ca ba si era

un par ti do be né fi co, como era el caso de los que se ju ga ban a be ne fi -

cio de la Jun ta Espa ño la de Co va don ga, a quien se en tre ga ba el to tal

de lo re cau da do. Los pre cios de las en tra das (en 1918) de pen dían de

la ubi ca ción en el cam po, si se que ría tri bu na el cos to era de 2.50 pe -

sos; en las ban cas 2.00; si llas 1.50 y en tra da ge ne ral 1.00 peso.237

En 1919, el Club se tras la dó a un edi fi cio ubi ca do en Bo lí var 22. 

La Di rec ti va de fi nió sus ob je ti vos: do tar al club de un lo cal apro -

pia do para que los so cios pu die ran re la cio nar se y atraer a mu chos 

más ele men tos no aso cia dos; ne go ciar con  la So cie dad de Be ne fi -

cen cia Espa ño la, que los so cios del Club Espa ña, me dian te el pago 

de de ter mi na da cuo ta, fue ran con si de ra dos como so cios de esa

ins ti tu ción; pro cu rar la unión de to dos los es pa ño les re si den tes en

la Re pú bli ca, sua vi zan do las as pe re zas que pu die ran ha ber en tre de -

ter mi na dos sec to res.238

Los te rre nos en que se ubi ca ba la can cha fue ron frac cio na dos y
ven di dos, por lo que se tu vie ron que cam biar a otros que al qui la ron
del otro lado de Pa seo de la Re for ma.239

Por la la bor rea li za da y por sus ob je ti vos, a prin ci pios de 1920 el

Club Espa ña re ci bió la no ti cia de que le ha bía sido con fe ri do el tí tu lo

de “real”, por el mo nar ca es pa ñol don Alfon so XIII. Esto es im por tan te 

por que es el úni co cen tro es pa ñol que lo gra este re co no ci mien to, lo

que le daba una cier ta ofi cia li dad y ele va ba el con cep to “pres ti gio”.

Si guien do las in fluen cias de la épo ca y el cri te rio de la nue va cla -

se go ber nan te que con tem pla ba den tro de su po lí ti ca, im pul sar el

de por te, en los vein te fue ron crea dos va rios clu bes de por ti vos. “El
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237 Ibíd., p. 15.

238 Álbum Co va don ga, Jun ta Espa ño la de Co va don ga, 1921-1922, s.p.i. y s. p.  

239 J. SOLANA JAGOU., Me mo ria del Club Espa ña.., op.  cit.,  p. 41.



pri mer es ta dio inau gu ra do en la ca pi tal fue el Par que Espa ña, en

1921”.240

En 1922 se cam bia ron las ins ta la cio nes del Club a la ca lle de La

Pal ma 34. La di rec ti va del Club de ci dió lle var ade lan te una la bor

edu ca ti va. Para ello se creó una aca de mia de es tu dios, la cual fue

inau gu ra da en 1923.241 

En oc tu bre de 1924 un nue vo de por te se agre gó a las ac ti vi da des

del Club: el remo. Para la ma nu ten ción de esta ac ti vi dad se pi dió a

los so cios afi cio na dos una cuo ta ex tra de dos pe sos. La pri me ra par -

ti ci pa ción se efec tuó en las Re ga tas Inter na cio na les ce le bra das en los

ca na les de Xo chi mil co en don de tam bién par ti ci pa ban el Club Inglés 

y el Club Ale mán.242

El te nis tam bién fue un de por te muy con cu rri do. En ju lio de

1925 se ce le bró en Mé xi co el tor neo Copa Da vis en los cam pos del

Pa seo de la Re for ma. Par ti ci pó un equi po ve ni do de Espa ña, que

fue el ven ce dor, por lo que el Real Club Espa ña los nom bró so cios

ho no ra rios.

Con tal tipo de ac ti vi da des el te nis al can zó gran im por tan cia

den tro del Club. Esta sec ción te nía ins cri tos para 1926, 105 ele men -

tos de los cua les 30 eran del sexo fe me ni no.243

A la par de las ac ti vi da des cul tu ra les, el fut bol se guía sien do el

pi lar del club, ha bien do ob te ni do el equi po sie te cam peo na tos con -
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240 J.J. ARREOLA y L. SCHEFFLER. Mé xi co: ¿quie res to mar te una foto con mi go? Cien años de
con su mo, Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor-Edi to rial Gus ta vo Ca sa so la, S.A. de 
C.V., Mé xi co, 1996, p. 154. 

241 “Bri llan te éxi to de los exá me nes en el Real Club Espa ña”, El Uni ver sal, 1 de
di ciem bre de 1925, 1ª  secc. p. 5. cols, 4-5. Para más in for ma ción Cfr. Aca de mia del
Club Espa ña.

242 J. SOLANA JAGOU., Me mo ria del Club Espa ña..., op.  cit.,  pp. 63 y 64.

243 Ibíd., pp. 45-46.



se cu ti vos.244 La ven ta del cam po de por ti vo que el Club ha bía al qui -

la do has ta ese mo men to, pro vo có que la Jun ta Di rec ti va de ci die ra la

cons truc ción de uno pro pio. 

El dos de mayo de 1926 al tras la dar se el club al cam po ubi ca do
en el cru ce ro de las cal za das de la Ve ró ni ca y la Teja, du ran te la pre -
si den cia de Ma nuel Ga ray, se inau gu ró ofi cial men te el cam po de la
Ve ró ni ca, sien do un com ple to ar que ti po de lo que de bía ser un cam -
po de fut bol:

[...] Di men sio nes má xi mas para el cam po, ni ve la ción cien tí fi ca, al -

fom bra de pas to in glés en toda la am pli tud del te rre no; mag ní fi cas

tri bu nas para el pú bli co y to das las co mo di da des ne ce sa rias para el

bie nes tar de los ju ga do res en los ves ti do res si tua dos bajo el gra de -

río. La obra de por ti va más gran de rea li za da en Mé xi co has ta en ton -

ces, co rres pon dió otra vez al Real Club Espa ña como un ex po nen te

más de los mu chos que ya a [sic] ofre ci do en pro de la cul tu ra fí si -

ca. [...] La ce re mo nia ofi cial co rrió a car go del se ñor Mi nis tro de

Espa ña, Mar qués de Ber na, y de los se ño res Se na dor J. Rei no so

[sic], pre si den te del Buen Tono; To más San sa no, ge ren te de la Cer -

ve ce ría Moc te zu ma; Emi lio Su ber bie, di rec tor de la mis ma cer ve ce -

ría; ade más del pre si den te, di rec ti vos y des ta ca dos miem bros del

Club.245

En este cam po se ins ta la ron nue va men te las tra di cio na les bo le -

ras: “[...] por que ellas sim bo li zan un pe que ño rin cón del cam po es -

pa ñol, un rec tán gu lo de tie rra para evo car la pa tria le ja na, pues el
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244 El “Espa ña” ganó los cam peo na tos del fut bol na cio nal las tem po ra das: 1913-1914;
1914-1915; 1915-1916; 1916-1917; 1918-1919; 1919-1920; 1920-1921 [en 1921 ju ga ron
el Cam peo na to del Cen te na rio, que tam bién ga na ron]; 1921-1922; 1923-1924 y
1929-1930. J. SOLANA JAGOU. Me mo ria del Club Espa ña..., op  cit.,  p. 24.

245 Ibíd., pp. 41 y 42.



buen es pa ñol, fiel a la tra di ción, guar da res pe to y ca ri ño a las cos -

tum bres an ces tra les”.246

Los fut bo lis tas del “Espa ña” que más des ta ca ron en esta épo ca

fue ron los tres her ma nos Are che de rra, Anto nio, Jai me y Lu cia no;

José Joa quín Ira che ta que ju ga ba de por te ro; Fran cis co Sainz, Ma no -

lo Le can da, Pe dro Arru za, Mi guel Giralt, Evan ge li no Suá rez, Ra món 

To rral ba. En 1927 el Espa ña es cri bió una pá gi na glo rio sa en su his to -

ria, pues de rro tó, el 13 de fe bre ro de 1927 al equi po chi le no Colo

Colo, que ve nía pre ce di do de gran car tel y ca te go ría; la vic to ria fue

por un gol a cero, el gol del triun fo se de bió a un paso de Saro re ma -

ta do por Gi ralt.247

Otra fuen te de alle gar se re cur sos era, en las ro me rías efec tua das

en el “Tí vo li”, ins ta lar un pues to de con fe ti, que aten dían chi cas del

Real Club Espa ña y las ga nan cias se des ti na ban ín te gras a la sec ción

de remo. Con lo re cau da do en la pri me ra ro me ría (que as cen dió a

916.20 pe sos), se com pra ron las pri me ras cua tro em bar ca cio nes del

Club a las que bau ti za ron con el nom bre de Espa ña, Mé xi co, Ale ma -

nia y Cris tó bal Co lón.248

Otra de las ac ti vi da des de por ti vas que tuvo gran acep ta ción al

es ta ble cer se el club en el cam po de la Re for ma, fue la de los bo los,

de por te usual men te prac ti ca do en el nor te de Espa ña y que se ase -

me ja al bo li che. Las prime ras bo le ras se ins ta la ron de ba jo de las tri -

bu nas de som bra, y a pe sar de ser el fut bol el atrac ti vo prin ci pal, ha -

bía siem pre un gran nú me ro de afi cio na dos que ju ga ban o

sim ple men te ob ser va ban los bo los. 
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247 Entrevista al señor Bernabé Ordoñez Gutiérrez en 1980.

248 Loc cit. 



En 1928, se for mó un equi po de hockey so bre pas to, bajo la di rec -

ción de la se ño ra Die ner, quien or ga ni zó los en tre na mien tos. Sin em -

bar go este de por te tuvo poca acep ta ción, de sa pa re cien do más tar de.

Fi nal men te el 31 de di ciem bre de 1933, fue inau gu ra do el Par que 
Espa ña, en el mis mo lu gar en don de es ta ba el cam po de fut bol, sólo
que se re mo za ron y acon di cio na ron las ins ta la cio nes “[...] para las
exi gen cias mo der nas del De por te más po pu lar de Mé xi co”.249 

Otra de las ac ti vi da des del Club fue la or ga ni za ción de ce le bra -

cio nes como el ono más ti co del rey de Espa ña, el Día de la Raza, los

Bai les de Pri ma ve ra o de Car na val, las ro me rías con mo ti vo de los

triun fos de cual quie ra de las se lec cio nes de por ti vas, o las fun cio nes

re li gio sas que anual men te se lle va ban a cabo con mo ti vo de los ono -

más ti cos de sus pa tro nos, como eran San tia go Após tol el 25 de ju lio

o la Vir gen del Pi lar el 12 de oc tu bre.

En 1930 el Club pu bli có su de cá lo go, el cual es ta ble cía las nor mas 

que de be rían ser pues tas en prác ti ca por sus aso cia dos: 

[...] Ama rás a Espa ña so bre to das las co sas; ve ne ra rás a Mé xi co

como tu se gun da pa tria; ama rás a tu raza como a tu pro pia san gre;

lu cha rás con cuer po y alma por el acer ca mien to y unión es pi ri tual

de Espa ña y Mé xi co; lu cha rás sin tre gua ni des can so por la pros pe -

ri dad y en gran de ci mien to de tus dos pa trias; ama rás al Club como

a la an tor cha de tus idea les; di ri gi rás tu ac ti vi dad con el pen sa -

mien to pues to en la unión de los es pa ño les de Mé xi co; te con du ci -

rás de modo que por ti el Club al can ce pres ti gio y fama; tra ta rás de

con ven cer a tus ami gos de que de ben ser so cios del Real Club Espa -

ña; pro cu ra rás en toda oca sión que el Club sea res pe ta do y que ri do. 
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Nues tra cau sa se re su me en una san ta tri ni dad: Espa ña, Mé xi co y el 

Real Club Espa ña.250

Este de cá lo go (que es la sa cra li za ción del de cá lo go de la re li gión
ca tó li ca y con ello su jus ti fi ca ción ab so lu ta) es una mues tra de que
este Club tomó como pro pia la es ta fe ta del go bier no es pa ñol de pro -
mo ver, di fun dir y de fen der el his pa nis mo, con vir tién do lo en uno de
los pi la res de su la bor so cial, de por ti va251 y cul tu ral.  La pu bli ca ción
de la re vis ta Espa ña, des de 1923, cum plió con esta mis ma fi na li dad,
pu dién do se en con trar en sus pá gi nas alu sio nes cons tan tes a las bon -
da des de las di fe ren tes re gio nes es pa ño las y sien do una de las vías
para dar a co no cer la his to ria, li te ra tu ra, fi lo so fía, poe sía y vida co ti -
dia na de Espa ña. Tam bién se da ban a co no cer los triun fos de por ti -
vos de sus equi pos, lo más des ta ca do de even tos cul tu ra les y ar tís ti -
cos, así como se re fle ja ba la vida so cial que se de sa rro lla ba en el
club. Pero no sólo en su re vis ta y en sus es ta tu tos se re fle ja ba el his -
pa nis mo, éste per mea ba to das las ac ti vi da des: el equi po de fut bol
lle va ba el nom bre de Espa ña y su fama lle gó a tras cen der el ám bi to
del Club, sien do co no ci do por la afi ción me xi ca na, de bi do a que est -
aba ins cri to en la Liga Na cio nal de Fut bol. 

No to das las aso cia cio nes y cen tros es pa ño les cum plie ron con
este co me ti do, pues como ase gu ra Pé rez Mont fort, este his pa nis mo
es ta ba vin cu la do más con la de re cha es pa ño la y con el apo yo a la
mo nar quía, como es el caso del Real Club Espa ña.252
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251 Si el equi po de fut bol del Club Espa ña ga na ba el cam peo na to, lo que se es cu cha ba
eran las no tas de la Mar cha Real, him no na cio nal de Espa ña. J. SOLANA JAGOU.

Me mo ria del Club Espa ña..., op.  cit. , p. 11. 

252 R. PÉREZ MONTFORT. His pa nis mo y fa lan ge...,  op. cit., pp. 18-24.



La Aca de mia del Real Club Espa ña

Para su fun cio na mien to se for mó una Co mi sión de Instruc ción di ri -

gi da por Fer nan do Iriar te y como di rec tor de la Aca de mia, Luis Lo -

sa da. Sus pri me ros pro fe so res fue ron: Azca rre ta, La drón de Gue va -

ra, Car ba ja les, Som mer, Cas ti lle ja, León y San Mi llán. Al ini ciar sus

ac ti vi da des con ta ron con 210 alum nos que re ci bían cla ses noc tur nas 

en las ins ta la cio nes del pro pio Club. La ma yor par te de és tos eran

jó ve nes que tra ba ja ban en ca sas co mer cia les es pa ño las y que re ci -

bían esta ins truc ción de ma ne ra gra tui ta, re qui rién do se les la edad

de 14 años como mí ni ma. Ésta te nía por ob je to ca pa ci tar los en ma -

te rias que se rían de uti li dad en sus tra ba jos: con ta bi li dad, his to ria y 

geo gra fía, tan to de Mé xi co como de Espa ña, con el fin de am pliar

sus co no ci mien tos so bre el país en el que vi vían y con la con vic ción

cla ra de que tu vie ran pre sen te tam bién los co no ci mien tos de todo

lo re la cio na do con Espa ña, para que el víncu lo si guie ra sien do in di -

so lu ble y se les im par ti rían cur sos de in glés como un me dio para

su pe rar se. Con ta ban con una bi blio te ca y se im par tían con fe ren cias, 

a tra vés de las cua les se trans mi tía el ideal his pa nis ta.253 

Al fi na li zar cada ci clo es co lar se rea li za ba una ce re mo nia de en -

tre ga de pre mios, los cua les eran do na dos por es ta ble ci mien tos co -

mer cia les es pa ño les.

Ri car do de Alcá zar, siem pre aten to a cuan to ocu rría den tro de
las aso cia cio nes es pa ño las y siem pre crí ti co, a tra vés de su re vis ta
Acción Espa ño la, la que se ca rac te ri za ba por te ner como meta el
“ideal cul tu ral de la Co lo nia”, se ña la ba que en otros cen tros las sec -
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cio nes de ins truc ción ha bían fra ca sa do, de ahí, la im por tan cia de la
la bor cul tu ral del Club Espa ña:

[...] Al Real Club Espa ña le cabe la al tí si ma hon ra de ser en nues tra

Co lo nia el úni co Cen tro don de sus co mi sio nes son per fec ta men te

res pe ta das y don de cada quien se ocu pa dis ci pli na da men te de su

co me ti do. Así es como la ins truc ción de la ju ven tud del Real Club

Espa ña pro gre sa vi si ble men te y de una ma nera que debe dar or gu -

llo a toda la Co lo nia en ge ne ral. No so tros que vi si ta mos de tar de en

tar de al Club Espa ña, que no te ne mos en él, como no te ne mos en

nin gún Cen tro, par ti da ris mos de nin gu na es pe cie, nos enor gu lle ce -

mos de esta ins ti tu ción que lle va a la ju ven tud por el ca mi no de la

ver da de ra glo ria y del ver da de ro ho nor y pa trio tis mo. [...] [hay que]

sa car a la luz las fuer zas que no se ago tan nun ca, las cua les exis ten

la ten tes en nues tra ju ven tud y son las fuer zas de la in te li gen cia. [...]

A don Ma nuel Ga ray, como dig ní si mo pre si den te del Real Club

Espa ña, y a toda su Jun ta Di rec ti va, en via mos nues tro más sin ce ro

aplau so por el flo re ci mien to de esa ins ti tu ción y es pe cial men te de la

sec ción de ins truc ción a la cual debe de dár se le todo el de sa rro llo

ne ce sa rio para con ver tir a nues tra ju ven tud en el ver da de ro amor

al es tu dio; y así se hará obra es pa ño lis ta [sic] en Mé xi co. 254

Du ran te el se gun do año de ac ti vi da des, la Aca de mia re ci bió im -
por tan tes do na ti vos de sus be ne fac to res con los cua les se abrió una
bi blio te ca. Como una con ti nua ción de la la bor edu ca ti va, Luis S. Lo -
sa da,  José Álva rez y Joa quín Mu ñoz Amor fun da ron en 1923, la re -
vis ta Espa ña, ór ga no in for ma ti vo del Club y de sus ac ti vi da des.255
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La in fluen cia del his pa nis mo en la pren sa 
y las aso cia cio nes es pa ño las

La mo nar quía es pa ño la se fijó como prio ri dad enar bo lar la doc tri -

na del his pa nis mo que te nía por ob je to fo men tar la unión en tre

Espa ña y Amé ri ca. El or ga nis mo en car ga do de ma ne jar la po lí ti ca

ex te rior es pa ño la, el Mi nis te rio de Asun tos Exte rio res, a tra vés de

las em ba ja das, le ga cio nes o re pre sen ta cio nes di plo má ti cas en His -

pa no amé ri ca de be ría de di fun dir esta doc tri na, la que: “[...] re co -

no cía que ha bía una cul tu ra his pa na, di fun di da por Espa ña en sus

an ti guas co lo nias, que las iden ti fi ca ba en tre sí y las di fe ren cia ba

de otras cul tu ras como la an glo sa jo na” por lo que se con si de ra ba

como un de ber de la Co ro na, “man te ner un li de raz go que pre ser -

va ra esa iden ti dad”.256

La pren sa es pa ño la en Mé xi co hizo eco de este his pa nis mo, que

ha brían de pro mo ver tam bién to dos los con su la dos es pa ño les en el

país.

Pu bli ca do en el pe rió di co El Co rreo Espa ñol, vo ce ro de la co lo nia

es pa ño la, el 29 de di ciem bre de 1913 apa re cie ron los: “Man da mien -

tos del es pa ñol en Mé xi co”:  

[...] 1. Amar a la Pa tria so bre to das las co sas.

2. No ju rar su san to nom bre en vano.

3. San ti fi car su nom bre y sus glo rias.

4. Hon rar su his to ria y con ti nuar la.

5. No ma tar con egoís mo la fe de los de más ni la suya.

6. No pro fa nar con ac cio nes in dig nas los tim bres es pa ño les.
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7. No hur tar a la Pa tria un súb di to, e ins cri bir se en el con su la do.

8. No men tir le afec tos ni ne gar la.

9. No de sear pe rió di cos ex tra ños so bre el de la Co lo nia.

10. No me ter se en asun tos po lí ti cos que no son de su in cum ben cia.257

La trans po si ción fiel de los man da mien tos ca tó li cos es una cla ra

evi den cia de esta con sig na de ha cer hin ca pié en los fun da men tos del 

his pa nis mo, que con si de ra in di so lu ble la re li gión ca tó li ca del “ser

es pa ñol”, y que será pre ci sa men te a tra vés de su for ta le za y la ex -

pan sión de su doc tri na como se con se gui rá esa “gran de za del im pe -

rio es pi ri tual”. Lo que Espa ña te nía que ha cer era re for zar los víncu -

los ca tó li cos con sus “hi jas la ti noa me ri ca nas”, ya que de esta ma ne ra 

se po si cio na ba como la guía es pi ri tual de es tas na cio nes. Des de esta

trin che ra, se re cha za ba todo tipo de in je ren cia pro tes tan te en los te -

rri to rios ame ri ca nos.

Pa la bras e idea les que po de mos ras trear has ta la Re con quis ta con 

Isa bel La Ca tó li ca. El in mi gran te es pa ñol en Mé xi co nun ca ha de ja do 

de ser des cen dien te de Her nán Cor tés, ni sólo ni en gru po.

Ante este cons tan te te mor por la ine vi ta ble ava lan cha que re pre -

sen ta ban,  la cer ca nía de Esta dos Uni dos, su po lí ti ca ex pan sio nis ta,

el “pu ri ta nis mo apos tó li co” de su pre si den te y la in fluen cia de la

“raza an glo sa jo na” no le de ja ban otra sa li da a Espa ña más que ha cer 

una cam pa ña para pro mo ver este his pa nis mo y con ello crear con -

cien cia en tre los or ga nis mos es pa ño les de ul tra mar de en ca be zar la

de fen sa de sus va lo res. 

Al igual que en el de cá lo go del Club Espa ña (1930), el que pu bli -

có el Co rreo Espa ñol (1913) y el que pu bli ca ron el Cen tro Ga lle go y la
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Unión Mon ta ñe sa, en su ór ga no in for ma ti vo, Acción Espa ño la (1924),

to dos ellos se ha cen eco de este ideal his pa nis ta. 

El Cen tro Astu ria no de Mé xi co (1918)

Al fina li zar el si glo XIX los as tu ria nos se vol vie ron a que dar sin

una aso cia ción; va a ser has ta el año de 1908 cuan do re na ció el de -

seo de for mar otra, con el nom bre de Cen tro Astu ria no. Éste lle gó

a con tar con 5,000 so cios. En 1909, bajo la pre si den cia de Fran cis co

Co bián, se acor dó tras la dar la sede al lla ma do Pa la cio de Már mol,

ubi ca do en Ta cu ba 15. Para 1910, al es ta llar la Re vo lu ción, al gu nos 

so cios del Cen tro se in vo lu cra ron en la lu cha por lo que se or de nó

su cie rre.258

En 1918 se creó una nue va aso cia ción, el Club Astu rias. Éste re -

pre sen ta ba la con so li da ción de mu chos es fuer zos, ya que des de

aquel pri mer equi po que lu chó por crear la pri me ra so cie dad as tu -

ria na, y que poco a poco se trans for mó en una so cie dad de por ti va,

so cial y con fi nes de be ne fi cen cia, lo gra ba aho ra, por fin, inau gu rar

un club de por ti vo, so cial y cul tu ral.

El lo cal so cial del club se inau gu ró el 7 de fe bre ro de 1918, en la

ca lle de Amar gu ra 52. Ya te nían la sede pero fal ta ba el cam po de por -

ti vo, por lo que se pro ce dió a su bús que da y ad qui si ción. For ma do el 

club y es ta ble ci dos los es ta tu tos, se so li ci tó el in gre so del equi po de

Astu rias a la Liga Me xi ca na de Fut bol.259
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Los pro gra mas de be ne fi cen cia so cial y de in te gra ción a la co lec -

ti vi dad es pa ño la se lle va ron a efec to me dian te la re cau da ción de

fon dos para la SBE y con la rea nu da ción de las fies tas de Co va don ga.

En esta épo ca se de ci dió or ga ni zar las co no ci das ji ras as tu ria nas,

que eran ro me rías al aire li bre con el fin de que los so cios y sus fa mi -

lia res con vi vie ran y se di vir tie ran. Con los lo gros del equi po Astu -

rias, se pen só en or ga ni zar una nue va so cie dad que cam bia ra la es -

truc tu ra de club por la de un cen tro. 

Se citó a una asam blea ex traor di na ria a la cual asis tie ron más de

230 so cios y en ella se apro bó la cons ti tu ción del Cen tro Astu ria no

de Mé xi co, al cual se unió en ca li dad de sec ción de por ti va, el equi po

Club Astu rias.

La Jun ta Di rec ti va que di ri gía el club se ins ta ló para pro ce der a la 

cons ti tu ción del cen tro como una So cie dad Coo pe ra ti va Li mi ta da.

Para su fun cio na mien to se pro ce dió a for mar va rias co mi sio nes: de

Re creo y Ador no; de Pro pa gan da (para au men tar el nú me ro de so -

cios); de Ha cien da y de Fut bol. 

La pri me ra la bor de la Co mi sión de Re creo y Ador no fue la de

po ner en fun cio na mien to un pe que ño tea tro, do na do por uno de

los ma yo res  be ne fac to res del Cen tro Astu ria no, el in ge nie ro me xi ca -

no José Rey no so, di rec tor ge ren te de la fá bri ca de ci ga rros El Buen

Tono. 

La inau gu ra ción en 1924 del tea tro del Cen tro Astu ria no, ubi ca do 

en la ca lle de Ca pu chi nas 43, fue todo un acon te ci mien to no sólo

para los as tu ria nos sino para el ám bi to so cial del país, pues du ran te

este acto se lle vó a cabo el pri mer con trol re mo to ra dio fó ni co co mer -

cial rea li za do en Mé xi co.260
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El pro gra ma fue to tal men te as tu ria no, ini cian do con el can to del

Coro Astur di ri gi do por Luis Ca lle jo; se gui da men te se trans mi tió un

dis cur so del rey Alfon so XIII, que mu chos oyen tes cre ye ron era pro -

nun cia do des de Ma drid. Este con trol re mo to fue rea li za do por la XEB 

de El Buen Tono. Pos te rior men te el es ce na rio del tea tro del Cen tro

Astu ria no sir vió para ac tua cio nes del cua dro ar tís ti co que mon ta ba

bai la bles, de las di fe ren tes re gio nes as tu ria nas, lo gran do tal éxi to

que des pués fue ron re pre sen ta dos en los gran des tea tros de la épo -

ca, como el Tea tro Arbeu. Entre las ac ti vi da des ar tís ti cas del año de

1924, se rea li zó un es pec tácu lo a be ne fi cio de los at le tas me xi ca nos

que asis ti rían a la Olim pia da de Pa rís.

En ese mis mo año, se pa tro ci nó la ac tua ción de los ar tis tas as tu -

ria nos Tor nel y Cu chi chi en un tea tro de la ciu dad, y los fon dos re ca -

ba dos en un par ti do del Astu rias se des ti na ron a be ne fi cio del sol da -

do es pa ñol mu ti la do en Ma rrue cos. En 1925 una nue va Jun ta

Di rec ti va tomó po se sión y su pri me ra dis po si ción fue la crea ción de

la sec ción de Bi blio te ca.

La Di rec ti va que en tró en ese año lle vó a cabo una gran can ti dad

de fies tas en tre las que des ta ca ron el Bai le de las Flo res o el Gran

Car na val, que se ce le bra ban anual men te. Tam bién se or ga ni za ron

be ce rra das y la tra di cio nal Jira Astu ria na.

La fal ta de re cur sos para man te ner al equi po de fut bol hizo ne ce -

sa rio re cu rrir a la bús que da de do na ti vos para sa lir a flo te, por que

in clu so se de bían al gu nas ren tas del lo cal de Ca pu chi nas; como el

en tu sias mo por par te de la Di rec ti va fue muy gran de, el Astu rias si -

guió sien do uno de los equi pos más im por tan tes del fut bol me xi ca no 

de pri me ra di vi sión.

En 1927, para con ti nuar la la bor de be ne fi cen cia y el man te ni -

mien to del cam po, se re cu rrió a fo men tar las ac ti vi da des del fut bol y 
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las es ce ni fi ca cio nes tea tra les. En el pri mer caso, se am plia ron las tri -

bu nas del cam po y se fo men tó el buen ni vel del equi po para man te -

ner se en la pri me ra di vi sión y con esto lo grar ma yo res en tra das. En

el se gun do caso, se efec tua ron di ver sas re pre sen ta cio nes del gru po

tea tral del Cen tro Astu ria no. El Coro Astur se pre sen tó con gran éxi -

to, por ejem plo, en el Tea tro Prin ci pal de la ciu dad de Mé xi co.

Ese mis mo año la Jun ta Di rec ti va de ci dió te ner una ma dri na para 

que los re pre sen ta ra en las fes ti vi da des de los de más cen tros. Ésta

de bía ser una jo ven que fue ra ele gi da en tre las so cias y ten dría que

por tar el es tan dar te del Cen tro Astu ria no en las fes ti vi da des. A la

vez, se ría nom bra da rei na de las Fies tas de Co va don ga. Se es ta ble -

cie ron tam bién cuo tas ex traor di na rias vo lun ta rias a los so cios para

sa lir ade lan te.

Para ce rrar las ac ti vi da des cul tu ra les del año de 1928, se dio una

re cep ción al pro fe sor Amé ri co Cas tro, in te lec tual es pa ñol que lle gó a 

Mé xi co in vi ta do por el Insti tu to His pa noa me ri ca no de Inter cam bio

Uni ver si ta rio, a quien to dos los cen tros es pa ño les ho me na jea ron.261

El Cen tro Ga lle go

Al igual que en va rios de los cen tros an tes men cio na dos, el Ga lle go

tam bién tie ne an te ce den tes aso cia ti vos en la Real Con gre ga ción de

los Na tu ra les y Ori gi na rios del Rei no de Ga li cia, con sede en la igle -

sia con ven tual de San Fran cis co de Mé xi co, fun da da el ocho de

mar zo de 1641.262
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Pos te rior men te se fun da ría la Na cio nal Con gre ga ción del Após -
tol San tia go en Mé xi co, en 1768. En las Cons ti tu cio nes, que cons tan
de 26 ca pí tu los, se es ta ble ce como prio ri dad “tri bu tar cul tos al glo -
rio so Após tol San tia go, pa trón de las Espa ñas”. 

El Cen tro Ga lle go de Mé xi co fue fun da do el 24 de sep tiem bre de
1911. En sus ini cios, al igual que las de más agru pa cio nes de este
tipo, con tó úni ca men te con 20 so cios, ubi cán do se su pri mer do mi ci -
lio so cial en la ca lle de 5 de Fe bre ro nú me ro 40.

En la pri me ra asam blea se nom bró a los in te gran tes de la Jun ta
Di rec ti va y tam bién se acor dó de no mi nar le Orfeón Ga lle go a la na -
cien te agru pa ción. Pos te rior men te se tras la da ron a Isa bel la Ca tó li -
ca. En una asam blea ahí ce le bra da   se acor dó cam biar le el nom bre
por el de Cen tro Ga lle go de Mé xi co, mis mo que con ser va has ta la
ac tua li dad.

En el año de 1920 se tras la dó al lo cal de Bo lí var 30, en los al tos

del Tea tro Prin ci pal, te nien do ya un ma yor nú me ro de so cios, más

am pli tud en el sa lón de re creo, una am plia sala de bi lla res, can ti na,

res tau ran te y las ofi ci nas. Entre sus ob je ti vos des ta ca la ce le bra ción

anual de San tia go Após tol, pa trón de Ga li cia.

La Jun ta Di rec ti va de 1924-1925 la pre si dió José Arias Díaz y fue

ésta la que acor dó con ce der el nom bra mien to de so cio ho no ra rio a

Mi guel Ales sio Ro bles; al in ge nie ro José J. Rey no so, di rec tor ge ne ral

de “El Buen Tono”, y a Anto nio Pé rez Bal boa, por su co la bo ra ción y

en tu sias mo a fa vor de este cen tro.263

En 1924, el Real Club Espa ña ce dió sus cam pos de por ti vos al

Cen tro Ga lle go para que su equi po, re cién fun da do, tu vie ra en don -

de en tre nar.
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La Jun ta Di rec ti va de 1925, pre si di da por Se ve ri no Lo za da, pre -
pa ró las fies tas en ho nor de su pa tro no, San tia go Após tol (25 de ju -
lio), con un pro gra ma que abar ca ba des de el vier nes 24 de ju lio, has -
ta el do min go 26. En él se in cluía una fun ción de gala en el Tea tro
Re gis, por la com pa ñía Ri ve lles-La drón de Gue va ra, un con cier to ra -
dio fó ni co con la par ti ci pa ción de in te lec tua les ga lle gos; la fun ción
re li gio sa en San to Do min go y el fin de fies ta con la tra di cio nal ker -
mes se [sic] en el Tí vo li del Eli seo ame ni za da por mú si ca es pa ño la.
Estas fies tas ve nían a rom per, en to dos los cen tros es pa ño les, con la
mo no to nía y ru ti na del tra ba jo dia rio, y se con vir tie ron en las fes ti vi -
da des más con cu rri das de to dos los es pa ño les en Mé xi co.264

Pu bli ca ban una re vis ta quin ce nal lla ma da Acción Espa ño la, di ri gi -

da por Ma nuel Vi dal Mar tí nez265 y que era el ór ga no in for ma ti vo

tan to del Cen tro Ga lle go como de la Unión Mon ta ñe sa y ha cían una

edi ción anual de un ál bum. Tan to la re vis ta como el ál bum fue ron

una fuen te de in gre sos muy im por tan te que per mi tió rea li zar una la -

bor be né fi ca en pro de los in di gen tes ga lle gos y mon ta ñe ses. Dos in -

te lec tua les es pa ño les con tri bu ye ron en gran me di da al éxi to de la re -

vis ta y a la di fu sión de la cul tu ra ga lle ga y mon ta ñe sa, así como a

acre cen tar los la zos de con fra ter ni dad his pa no me xi ca na, pro cu ran do 

me dian te sus ar tícu los, que exis tie ra ma yor unión en tre los cen tros.

Ellos fue ron Ma nuel Vi dal Mar tí nez y Lu cia no Gue za la Go chi. Este

úl ti mo se des ta có en la poe sía y sus ver sos eran pu bli ca dos tam bién

en otras re vis tas de aque lla épo ca. El lema de la re vis ta era: “Lle ga

un tiem po en que los cuer pos más só li dos se des com po nen, sólo el

ideal es in co rrup ti ble”, y esto mis mo tra ta ron de pro yec tar en ella,
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un es tí mu lo para lo grar la uni dad en las agru pa cio nes es pa ño las de

Mé xi co.266

Su de cá lo go en cie rra lo que eran los idea les de la co lo nia es pa ño -

la en ge ne ral y el com pro mi so de las aso cia cio nes y cen tros es pa ño -

les con Mé xi co. Los diez pre cep tos eran: 

1. Amar a Espa ña y res pe tar sus ins ti tu cio nes.

2. Bus car la uni fi ca ción y so li da ri dad de la pren sa es pa ño la en Mé -

xi co, res pe tan do to das las creen cias y no ad mi tien do más je rar quía

que las que se pan con quis tar por su va lor mo ral e in te lec tual.

3.Pro cu rar la de fen sa de los in te re ses es pa ño les den tro de la más

ab so lu ta jus ti cia.

4. Esta ble cer una cam pa ña se ria y for mal para la uni dad de la co lo -

nia es pa ño la en Mé xi co, acep tan do to dos los es pí ri tus re gio na lis tas

den tro de la Casa de Espa ña.

5. Di vul gar los co no ci mien tos his tó ri cos y po lí ti cos de Espa ña y

Mé xi co, pi dien do a los cen tros que es ta blez can en sus jun tas una

efec ti va cam pa ña cul tu ral.

6. Sa nea mien to de la co lo nia es pa ño la bajo la más es tric ta im par cia -

li dad, coo pe ran do con las au to ri da des me xi ca nas para la ex pul sión

de todo in di vi duo no ci vo a la so cie dad.

7. Esta ble cer una ofi ci na cen tral de in for ma ción de la co lo nia con

ra mi fi ca cio nes y su cur sa les en las ciu da des más im por tan tes de la

Re pú bli ca. 

8. Enta blar una cam pa ña de pro pa gan da en be ne fi cio del es ta ble ci -

mien to de co le gios ab so lu ta men te gra tui tos para los hi jos de es pa -
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ño les no es ta ble ci dos en co mer cios ni in dus trias, es de cir, para to -

dos los em plea dos, cu yos co le gios ten drán que ser di ri gi dos por

ti tu la res y cuyo pro fe so ra do ob ten drá sus cá te dras por ri gu ro sa

opo si ción; gue rra a los “al ma ce nes de chi qui llos”. 

9. De di ca re mos es pe cial aten ción a to dos los asun tos de la Be ne fi -

cen cia Espa ño la, pro cu ran do que todo com pa trio ta sea so cio de

ella, para lo cual pro pon dre mos a to dos los cen tros que el que no

sea so cio de la Be ne fi cen cia no pue da per te ne cer a nin gu na otra

agru pa ción, así como su ins crip ción con su lar.

10. Ha cer ges tio nes ante el Go bier no de S.M. para bus car una fór -

mu la en que de sa pa rez ca la anó ma la si tua ción en que se en cuen -

tran mu chos com pa trio tas en lo re la ti vo al ser vi cio mi li tar.267

Como se pue de apre ciar es la mis ma es truc tu ra del de cá lo go ca -
tó li co y eso nos co rro bo ra lo afir ma do en pá rra fos an te rio res, so bre
la cam pa ña para que se di fun die ra el his pa nis mo como ideo lo gía y
la re li gión ca tó li ca como sus ten to en tre los es pa ño les de Amé ri ca,
por lo cual la pren sa es cri ta, como es el caso de esta pu bli ca ción, ser -
vía de trans mi so ra de esta fi lo so fía. Ve mos que en este de cá lo go no
apa re ce nin gu na men ción a Mé xi co en cuan to a una de sea ble in te -
gra ción cul tu ral, ni a una asi mi la ción al país. Por el con tra rio to dos
los prin ci pios que se plan tean ha cen re fe ren cia so la men te a Espa ña.
No to dos los pun tos del de cá lo go pu die ron ser pues tos en prác ti ca,
como su ce dió con el sép ti mo, oc ta vo y no ve no.

Exis ten dos de cá lo gos más, uno del Real Club Espa ña,268 que sin -

te ti za ba los idea les de esta aso cia ción y otro fue el pu bli ca do por el
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267 Acción Espa ño la. Órga no ofi cial del Cen tro Ga lle go y Unión Mon ta ñe sa, Mé xi co, mar zo
de 1924,  ci ta do en P. MORA y A. MIQUEL (comps.). Bar co en tie rra, Espa ña en Mé xi co..., 
op. cit., p. 77.

268 Cfr. Ca pí tu lo II, in ci so:  Club Espa ña de Mé xi co.



dia rio El Co rreo Espa ñol bajo el tí tu lo “Man da mien tos del Espa ñol en

Mé xi co”269 de los cua les ya se hizo men ción.

Rea per tu ra de la Cá ma ra  Espa ño la de Co mer cio de
la Ciu dad de Mé xi co (1912)

La Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio de la Ciu dad de Mé xi co ya ha bía

te ni do una pri me ra eta pa, como se men cio nó, a fi na les del si glo XIX, 

pero fue ce rra da. Des pués, en 1912, sien do el mi nis tro ple ni po ten -

cia rio de Espa ña en Mé xi co Ber nar do J. de Có lo gan y Có lo gan y el

cón sul ge ne ral de Espa ña Emi lio Mo re no Ro sa les, nue va men te vol -

vie ron a po ner la en fun cio na mien to con el nom bre de Cá ma ra Ofi -

cial Espa ño la de Co mer cio, Indus tria y Na ve ga ción de Mé xi co,

[COECINM] y su ob je ti vo era lo grar el ma yor de sa rro llo po si ble en

las re la cio nes co mer cia les en tre Mé xi co y Espa ña y pro te ger el ca pi -

tal es pa ñol es ta ble ci do en la Re pú bli ca Me xi ca na.

Muy in te re sa do es tu vo en su rea per tu ra Íñi go No rie ga Laso, que

aun que ya no ra di ca ba en Mé xi co, sí te nía aún mu chas pro pie da des

e in te re ses por lo que de ci di da men te la apo yó. Uno de sus lo gros,

dice Cano Anda luz, fue la emi sión, en no viem bre de ese mis mo año,

del Re gla men to de Co mes ti bles y Be bi das para el Dis tri to Fe de ral, lo 

que sig ni fi ca ba para los im por ta do res es pa ño les un gran apo yo

dado que se com ba tían con ello las fal si fi ca cio nes.270

La sede se ubi có en un lo cal que es tu vo en la ter ce ra ca lle de Ta -

cu ba, nú me ro doce, sien do su pri mer pre si den te Eduar do de No rie -
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ga.271 Pero de bi do a los acon te ci mien tos po lí ti cos del país y al mo vi -ga.271 Pero de bi do a los acon te ci mien tos po lí ti cos del país y al mo vi -

mien to ar ma do fue ce rra da al poco tiem po de fun dar se, para ser rea -

bier ta has ta 1917.

Los acon te ci mien tos re vo lu cio na rios de bie ron de ha ber in flui do
para que nue va men te se de cre ta ra su ex tin ción, sien do  ha cia abril
de 1914 cuan do el mi nis tro es pa ñol Ber nar do de Có lo gan ex pre só en 
un co mu ni ca do en via do a Espa ña, que la Cá ma ra prác ti ca men te es -
ta ba muer ta.272

Ve nus tia no Ca rran za y la co lo nia es pa ño la

A fi na les de 1913 la pre sen cia cons ti tu cio na lis ta iba ga nan do te rre no

y ocu pan do te rri to rios de la fron te ra nor te, oca sio nan do a su paso

una gran can ti dad de per jui cios y atro pe llos a mu chos ex tran je ros y

en par ti cu lar a los es pa ño les. Los go bier nos ex tran je ros en via ron bar -

cos a Ve ra cruz por si era ne ce sa rio sa car del país a sus com pa trio tas

ante la ame na za de un re cru de ci mien to de la vio len cia.

[...] Espa ña en vió el bu que Car los V a aguas me xi ca nas, lo cual ha -

bía sido in ter pre ta do por los es pa ño les re si den tes en Mé xi co como

re sul ta do de un acuer do in ter na cio nal, y por los re vo lu cio na rios,

como un he cho de que Eu ro pa ya no se opo nía a los de sig nios de

Esta dos Uni dos. Bar cos de to das las na cio na li da des (es ta dou ni den -

ses, in gle ses, fran ce ses, ale ma nes y un es pa ñol) fon dea ron en las

cos tas me xi ca nas: los hubo tan to en el Gol fo de Mé xi co como en el
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No rie ga per te ne ció a una fa mi lia es pa ño la em pre sa rial que tuvo gran re le van cia en
la eli te de la co lo nia es pa ño la.  

272 Cfr., J. MAC GREGOR. Re vo lu ción y di plo ma cia..., op.  cit. , pp. 67-68.



Pa cí fi co, y en tre ellos hizo tam bién su apa ri ción al gu no que por ta ba 

la ban de ra ja po ne sa.273

El go bier no es ta dou ni den se con Woo drow Wil son al fren te de la

pre si den cia ha bía de ci di do no re co no cer el go bier no de Vic to ria no

Huer ta, fru to de una usur pa ción, lo que lo ubi ca ba en la ile ga li dad,

pero se ría has ta ene ro de 1914 cuan do Wil son tuvo que acep tar que

la fuer za del mo vi mien to re vo lu cio na rio, en ca be za do por Ve nus tia -

no Ca rran za de bía de ser to ma do en cuen ta. Para Wil son, tan to Mé -

xi co como las otras na cio nes de Amé ri ca La ti na po drían te ner go -

bier nos li bres y de mo crá ti cos, pero par tía del su pues to de que

de be ría ser Esta dos Uni dos su mo de lo, dado que és tas no es ta ban to -

da vía ca pa ci ta das para ejer cer la de mo cra cia, de la ma ne ra que Esta -

dos Uni dos lo ha bía con se gui do.274

Por su par te, el go bier no es pa ñol, su Le ga ción en Mé xi co y la co -
lo nia es pa ño la apos ta ron por el re co no ci mien to de Huer ta, con si de -
ran do que éste ha bía lle ga do al po der por vías le ga les, pero esta pos -
tu ra les aca rrea ría gra ves con se cuen cias y la ani mad ver sión de los
cons ti tu cio na lis tas, quie nes los con si de ra rían sus acé rri mos ene mi -
gos. Mac Gre gor se ña la que fue ron prin ci pal men te dos agra vios los
que Ca rran za atri buía a la mo nar quía es pa ño la y a su co lo nia:

[...] pri me ro, que Có lo gan ha bía asu mi do una ac ti tud in ter ven cio -

nis ta en los asun tos me xi ca nos al su ge rir a Ma de ro que pre sen ta ra

su re nun cia; y se gun do, que los es pa ño les eran con tra rre vo lu cio na -

rios, pues se ha bían ma ni fes ta do par ti da rios de Fé lix Díaz du ran te

el cuar te la zo de 1913 y des pués pro tec to res del go bier no de Vic to -

ria no Huer ta.275
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Pero esta au to ra afir ma que es tos ar gu men tos se ma ne ja ron ca -

suís ti ca men te, de acuer do con las con ve nien cias de los cons ti tu cio -

na lis tas, pues era un he cho que ni toda la co lo nia es pa ño la fue huer -

tis ta, ni con tra rre vo lu cio na ria, sino por el con tra rio, par ti ci pa ron

tam bién en el ala re vo lu cio na ria, in clu si ve den tro de las mis mas fi las 

ca rran cis tas.276

En res pues ta a un men sa je en via do por la Jun ta Re vo lu cio na ria a

los re pre sen tan tes ex tran je ros, Có lo gan pun tua li za que si bien sí

hubo es pa ño les pe lean do en La Ciu da de la al lado de Díaz, esta con -

duc ta es ta ba jus ti fi ca da de bi do a que:

[...] el idio ma, los la zos de fa mi lia y de amis tad que tan fá cil men te

con traen aquí, los iden ti fi can con los Me xi ca nos, a tal gra do, que

pe can, pero pe can por algo que no pue de ofen der les y que obe de ce

a una asi mi la ción pro du ci da por la sim pa tía y la adop ción, por de -

cir lo así, de una Se gun da Pa tria.277

El mi nis tro es pa ñol es ta ba cons cien te de que mu chos es pa ño les,

es pe cial men te los que ha bían al can za do cier ta po si ción no res pe ta -

ban la le gis la ción que les im pe día in vo lu crar se en asun tos po lí ti cos

por su con di ción de ex tran je ros. Sin em bar go ha bía otra cir cuns tan -

cia que con si de rar, que la le gis la ción que re gu la ba la na cio na li dad

no fue muy pre ci sa des de que el país lo gró su in de pen den cia en

1821, y que fue has ta 1847 cuan do por un acuer do en tre Mé xi co y

Espa ña se: 

[...] otor gó a quie nes ha bían na ci do en la Pe nín su la la po si bi li dad

de aco ger se a la na cio na li dad es pa ño la, lo cual sig ni fi có en la prác -

ti ca que esas op cio nes se ejer cie ran se gún los vai ve nes po lí ti cos, la
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con ve nien cia oca sio nal y los in te re ses de cada uno. No fue sino has -

ta 1857 cuan do la Cons ti tu ción es ta ble ció cla ra men te las con di cio -

nes de los me xi ca nos y los ex tran je ros.278

Pos te rior men te, se rían uti li za dos por los paí ses di fe ren tes sis te -

mas de na cio na li dad, sien do el “mix to” el que se adop tó en Mé xi co

en al gu nas épo cas.279 Como un ejem plo de esta si tua ción, el pro pio

Có lo gan “[...] in for ma ba so bre el caso de los her ma nos Ri ve ro, hi jos

me xi ca nos del se ñor Ri ve ro, es pa ñol de Mon te rrey, y que in clu si ve

uno de ellos era se na dor, “de los ele gi dos por este go bier no”, es de -

cir, el de Huer ta, [ha cién do se la pre gun ta] ¿En es tos ca sos cuá les

eran los lí mi tes a la par ti ci pa ción po lí ti ca?”280

 Como poco po día ha cer el go bier no es pa ñol a tra vés de su Le ga -

ción para pro te ger a sus súb di tos en las zo nas con tro la das por los re -
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278 C.E. LIDA. Inmi gra ción y exi lio..., op.  cit. , p. 51.

279 Exis ten tres sis te mas res pec to a la na cio na li dad ori gi na ria: 1) Jus San gui nis
(de re cho de san gre): que afir ma que la fi lia ción es la que de ter mi na la
na cio na li dad de las per so nas, sien do así, que el hijo tie ne la mis ma na cio na li dad
de los pa dres cual quie ra que sea el lu gar de na ci mien to. Este sis te ma lo adop tan
prin ci pal men te paí ses de emi gra ción, que de sean  re te ner la na cio na li dad de sus
súb di tos y la de los hi jos de és tos, po nien do así un di que a la san gría a la que
cons tan te men te es tán su je tos. 2) Jus Soli (de re cho de sue lo): éste afir ma que la
na cio na li dad está de ter mi na da por la ciu dad de na ci mien to, ig no ran do los
an te ce den tes san guí neos de los in di vi duos. Este sis te ma lo adop tan paí ses en
for ma ción que ne ce si tan para su rá pi do y pron to de sa rro llo, de in mi gra ción,
por que de otra ma ne ra su po bla ción se ría ex tran je ra. 3) Mix to: Este sis te ma
com bi na los dos an te rio res, aun que se nota una mar ca da ten den cia de do mi nio
del Jus Soli  so bre el Jus San gui nis. Mé xi co es uno de los paí ses que uti li za este
sis te ma. La va rie dad de es tos sis te mas, [...] en las di fe ren tes le gis la cio nes so bre la
na cio na li dad de ori gen, da lu gar a una com ple ji dad de cir cuns tan cias y de
con flic tos, al re sul tar en la apli ca ción de las le gis la cio nes res pec ti vas, in di vi duos
con más de una na cio na li dad, o bien per so nas sin na cio na li dad. Cfr. M. MORÁN

ZALDÍVAR. El ex tran je ro y su na cio na li dad..., op.  cit. , pp. 57-58.

280 J. MAC GREGOR. Re vo lu ción  y di plo ma cia..., op.  cit. , p. 68.



vo lu cio na rios, tuvo que re cu rrir a la in ter ce sión del go bier no es ta -

dou ni den se.281

La prue ba feha cien te de la in ca pa ci dad del go bier no me xi ca no

para con tro lar la si tua ción, in sis tía Wil son, era la te rri ble in se gu ri -

dad, la vio len cia, el des con ten to o la des con fian za de los ciu da da nos 

me xi ca nos. Des de que se apro pia ra Huer ta del po der, se es ta ban vi -

vien do si tua cio nes de te rror que no se ha bían vi vi do ni en los tiem -

pos de Por fi rio Díaz:

[...] La leva, la ame na za, la per se cu ción, la tor tu ra y el ase si na to

sen ta ron sus rea les. Se acu sa ba de cons pi rar a cual quie ra que se

ma ni fes ta ra en de sa cuer do con el go bier no; se “des cu brían” cons pi -

ra cio nes con fre cuen cia; se per se guía o en car ce la ba a los que par ti -

ci pa ban en po lí ti ca; se de sa pa re cía a los opo si to res; así fue ran di pu -

ta dos o se na do res, y se en car ce ló a al re de dor de un cen te nar de

re pre sen tan tes po pu la res des pués del gol pe de es ta do.282

El 21 de abril de 1914, Wil son or de nó el de sem bar co en Ve ra -

cruz de la flo ta es ta dou ni den se que ya se en con tra ba fon dean do en

aguas del puer to. El Con gre so de Esta dos Uni dos ha bía jus ti fi ca do

el em pleo de las fuer zas ar ma das “para obli gar al cum pli mien to de

las de man das con tra Vic to ria no Huer ta por sa tis fac ción in con di cio -

nal al go bier no de los Esta dos Uni dos por los in sul tos e in dig ni da -

des come ti dos con tra éste go bier no por el ge ne ral Huer ta y sus re -

pre sen tan tes.”283

Ca rran za re pu dió la in ter ven ción es ta dou ni den se y exi gió, a tra -

vés de una nota di plo má ti ca que sus tro pas aban do na ran sue lo me -
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xi ca no, ya que con si de ra ba que la toma de Ve ra cruz era una ofen sa

al pue blo de Mé xi co y una vio la ción a la so be ra nía na cio nal.    

Se hi cie ron va rios es fuer zos tan to por Esta dos Uni dos como por

paí ses su da me ri ca nos que ac tua ban como me dia do res para tra tar de

re sol ver el con flic to po lí ti co me xi ca no. La so lu ción ra di ca ba en que

Vic to ria no Huer ta aban do na ra la pre si den cia y se de sig na ra un go -

bier no in te ri no, el cual con vo ca ría a elec cio nes y en el que se in vi ta ra 

a to das las par tes en con flic to a lle gar a un arre glo pa cí fi co, pero los

cons ti tu cio na lis tas no acep ta ron el ofre ci mien to. A na die es ca pa ba,

ni a los mis mos es pa ño les en Mé xi co, que el go bier no de Esta dos

Uni dos apo ya ba a Ca rran za.284

Un dato cu rio so es que Ve nus tia no Ca rran za era hijo de es pa ñol,

he cho que fue del agra do de la co lo nia es pa ño la, pero de bi do a su

as cen so a la po lí ti ca, al gu nos de sus par ti da rios me xi ca nos de sea ban 

que el Con su la do es pa ñol le otor ga ra una cons tan cia ne gan do este

ori gen. El Mi nis tro Có lo gan se negó por con si de rar que no es ta ba

den tro de sus fun cio nes aten der tal so li ci tud, aun que sa bía que si la

con ce día, lo mis mo que si la ne ga ba, su pos tu ra se ría con si de ra da

par cial. De acuer do con las le yes me xi ca nas de 1886, los hi jos de ex -

tran je ros al cum plir la ma yo ría de edad si no ma ni fes ta ban ante la

au to ri dad po lí ti ca del lu gar su de seo de con ser var la na cio na li dad

de sus pa dres, la per dían.285

El pa pel que ju ga ron los re pre sen tan tes di plo má ti cos es pa ño les

du ran te la Re vo lu ción Me xi ca na, fue muy com pli ca do pues su prio -

ri dad era ob te ner ga ran tías para la vida y bie nes de los es pa ño les,

así como pre sen tar re cla ma cio nes a los go bier nos en tur no por los

da ños cau sa dos a sus súb di tos, ade más de man te ner a la co lo nia es -
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pa ño la uni da; pero lle var a cabo esta la bor en ple no con flic to ar ma -

do era su ma men te di fí cil y más en este mo men to en que aun no se

de fi nía qué iba a su ce der con la si tua ción po lí ti ca me xi ca na.

Huer ta te nía cada vez me nos as cen den cia como lí der, Ca rran za

pa re cía te ner cada vez ma yor con trol so bre los cons ti tu cio na lis tas,

sin em bar go Vi lla daba mues tras de au to no mía y de de sa cuer dos

con el Pri mer Jefe y Za pa ta se man te nía tam bién in de pen dien te,

pero para to dos ellos la di fi cul tad de ha cer se de re cur sos para su fra -

gar los gas tos mi li ta res les lle va ba a co me ter abu sos. Mac Gre gor lo

ex pli ca así:

[...] Di la ta do y en co na do como era, el con flic to re vo lu cio na rio en

Mé xi co di fi cul ta ba las ges tio nes di plo má ti cas: ¿a quién exi gir ga -

ran tías? ¿a quién re cla mar? La si tua ción lle ga ba a ex tre mos gra ves;

lo peor era que las ac ti vi da des eco nó mi cas se veían ya se ve ra men te

afec ta das y eso a los ex tran je ros les ca la ba hon do, prin ci pal men te a

los es pa ño les, que se ha bían tras la da do a Mé xi co para de jar atrás

sus pe nu rias. Para fi nes de 1913 una par te del te rri to rio del país es -

ta ba ocu pa da por los cons ti tu cio na lis tas, otra por los huer tis tas,

una más por los za pa tis tas y ha bía una úl ti ma en la que todo se guía 

como siem pre. Ban cos, co mer cios e in dus trias se en con tra ban en

fran ca cri sis; a su vez las ha cien das, por un lado, eran sa quea das e

in cen dia das por los re bel des; por otro, su fri rían el aco so de los

prés ta mos for zo sos fe de ra les, que a fin de cuen tas era lo mis mo. El

go bier no no po día ofre cer ga ran tías de nin gu na es pe cie, pero en

cam bio di la pi da ba el di ne ro y fir ma ba con tra tos es can da lo sos, por

lo que ha bía una gran des mo ra li za ción, pues era evi den te el en ri -

que ci mien to de unos cuan tos y los “pro ve chos de mi li ta res de toda
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gra dua ción en ope ra cio nes, he cho re co no ci do por el Go bier no mis -

mo”, se gún de cía el mi nis tro Có lo gan.286

El mi nis tro es pa ñol en Mé xi co so li ci tó a bu ques ale ma nes an cla -

dos fren te al puer to de Ve ra cruz que les fue ra per mi ti do a los co mer -

cian tes es pa ño les guar dar sus bie nes o mer can cías en ellos para evi -

tar que les fue ran sus traí das y des pués vol ver las a de sem bar car sin

pa gar de re chos adua na les. Có lo gan tam bién so li ci tó al go bier no

huer tis ta que in ter ce die ra para que pu die ran lle gar al cen tro del país 

los ca rros car ga dos de al go dón com pra dos por los in dus tria les y no

les fue ran de co mi sa dos por las fuer zas re vo lu cio na rias.287

Mac Gre gor se ña la que ante la de ses pe ra ción de Huer ta por la

cri sis eco nó mi ca y la fal ta de fi nan cia mien to, los re cur sos los ob te -

nían de don de los hu bie ra, y así, su go bier no optó por los prés ta mos

obli ga to rios a los ex tran je ros, en tre és tos, los es pa ño les, por lo que

su re la ción con la co lo nia es pa ño la se de te rio ró. De esta ma ne ra, lo

que para los re vo lu cio na rios eran con fis ca cio nes, exac cio nes y des -

po jos, para el go bier no huer tis ta eran los prés ta mos for zo sos. Pero

en cual quie ra de am bas for mas los es pa ño les se vie ron su ma men te

per ju di ca dos; unos pe dían pro tec ción al re pre sen tan te di plo má ti co

para tra tar de elu dir los, otros, de ci die ron co la bo rar con la fac ción

de man dan te y en tre ga ban el di ne ro o la mer can cía y por úl ti mo

hubo quie nes real men te de ci die ron to mar par te y apo yar al gu na de

las fac cio nes.288

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

374

286 Ibíd., p. 160.

287 Ibíd., p. 161.

288 Ibíd., p. 169. 



Muy afec ta dos por es tos prés ta mos re sul ta ron tam bién los ban -
cos es pa ño les: el Ban co Orien tal de Mé xi co,289el Des cuen to Espa ñol
y el Re fac cio na rio Espa ñol de Pue bla, que se ha bían in te gra do en
una sola ins ti tu ción, la cual era di ri gi da por Ma nuel Ri ve ro Co lla da,
uno de los em pre sa rios es pa ño les más im por tan tes y más pres ti gia -
dos de Pue bla de prin ci pios de si glo.290 

El Ban co Orien tal de Mé xi co fue fun da do en Pue bla en 1900 por
la eli te em pre sa rial es pa ño la de esa ciu dad. La gra ve si tua ción que
pre sen ta ba esta ins ti tu ción era que en el país, eran po cos los ban cos
a los que es ta ba per mi ti do emi tir mo ne da y el Des cuen to Espa ñol no 
es ta ba den tro de és tos y este ban co sólo te nía bi lle tes del Ban co
Orien tal. Un de cre to ha bía de cla ra do que úni ca men te los bi lle tes del
Ban co Na cio nal de Mé xi co y del de Lon dres y Mé xi co eran de cir cu -
la ción for zo sa. Ante la in cier ta si tua ción po lí ti ca y el te mor del pú -
bli co, la de man da de di ne ro se ha bía in cre men ta do, pero la cir cu la -
ción de sus bi lle tes úni ca men te es ta ba au to ri za da en Pue bla, Oa xa ca, 
Tlax ca la y Chia pas. Los di rec ti vos del ban co so li ci ta ron al mi nis tro
es pa ñol que ne go cia ra con el go bier no huer tis ta para que se apro ba -
ra que el pa pel mo ne da del Orien tal pu die ra cir cu lar por todo el
país. La jus ti fi ca ción del Des cuen to ra di ca ba en la so li dez de sus ac -
ti vos que as cen dían a más de 40 mi llo nes de pe sos y el prés ta mo de
me dio mi llón de pe sos que ha bía he cho al Go bier no.291
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Có lo gan ex pli có la si tua ción a las au to ri da des y jun to con la in -
ter ven ción de otras ins tan cias a fa vor de los ban cos lo ca les, se lo gró
que se emi tie ra un nue vo de cre to me dian te el cual se de cla ró “mo ne -
da le gal y li be ra to ria” al bi lle te emi ti do por los ban cos lo ca les. El
pro pio Có lo gan dio a co no cer que este de cre to les ha bía cos ta do a
los ban cos lo ca les “un prés ta mo de tres mi llo nes de pe sos.”292

E. Ze ba dúa des cri be la mag ni tud del im pac to de este de sor den fi -

nan cie ro en las úl ti mas ca pas de la so cie dad: 

[...] Obli ga dos a dis tin guir en tre bi lle tes de múl ti ples emi sio nes, el

jor na le ro y el obre ro, el de pen dien te y el ofi ci nis ta, co no cie ron en el 

ve ra no de 1914 la es tre cha re la ción que exis te en tre el or den mo ne -

ta rio y la au to ri dad po lí ti ca. La po bla ción tra ba ja do ra, in cor po ra da

a las re la cio nes de mer ca do, es de pen dien te del sa la rio que re ci be.

Su vida co ti dia na está re gi da por la ca pa ci dad de trans for mar su

fuer za la bo ral en di ne ro y el di ne ro en mer can cías que ne ce si ta

para sa tis fa cer sus ne ce si da des y las de su fa mi lia. El Esta do es la

au to ri dad que, en úl ti ma ins tan cia, san cio na el va lor del di ne ro. Y

tan to el go bier no de Vic to ria no Huer ta como los ejér ci tos cons ti tu -

cio na lis tas de Ve nus tia no Ca rran za ha bían es ta do emi tien do pa pel

mo ne da du ran te los úl ti mos me ses para fi nan ciar sus cam pa ñas mi -

li ta res, so ca van do con ello el con tra to so cial en que se basa el cur so

de la mo ne da fi du cia ria.293

Ante esta si tua ción anor mal que se vi vía de bi do al pro ce so re vo -

lu cio na rio es dig na de ala bar la ac ti tud que sur gió en tre el gre mio de 

co mer cian tes para dar se ayu da mu tua, pues si la ac ti vi dad eco nó mi -

ca si guió a pe sar del es ta do de gue rra se de bió prin ci pal men te a que

se so li da ri za ron y ejer cie ron una es pe cie de mu tua lis mo en que los
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más fuer tes apo ya ron a los más dé bi les y que se unie ron tan to co -

mer cian tes me xi ca nos como es pa ño les, lo im por tan te era so bre lle var 

la si tua ción has ta que ésta vol vie ra a la nor ma li dad, lo que tar da ría

unos años en su ce der.294

El go bier no huer tis ta pi dió a la po bla ción unir se a las au to ri da -

des para es ta ble cer los Cuer pos de De fen sa en to das las ciu da des en

don de Huer ta te nía po der, pero el mi nis tro Có lo gan acon se jó a su

co lo nia no ha cer caso de esta pro pues ta, pues con si de ra ba que in te -

grar se o apo yar los po dría ser con si de ra do como un res pal do al go -

bier no huer tis ta. El mi nis tro pre vió que no tar da ría en caer ese go -

bier no y que el que le su ce die ra tal vez no per do na ría a los

es pa ño les su par ti ci pa ción, ya que ha bían sido pro mo vi dos por el

“usur pa dor”.295

Es im por tan te se ña lar que esta mis ma su ge ren cia la hizo lle gar
Có lo gan a to das las ciu da des en don de ha bía es pa ño les para que ac -
tua ran en el mis mo sen ti do y que las con di cio nes de in se gu ri dad en
las que se en con tra ban los súb di tos es pa ño les, que él te nía que sal -
va guar dar, obli ga ban a ac tuar con toda pru den cia. Un ejem plo de
esta si tua ción se dio en To rreón en don de se de cía que Vi lla ase si na -
ba es pa ño les, “[...] por que al for mar par te de las de fen sas so cia les,
ha bían im pe di do que sus hom bres to ma ran To rreón con an te rio ri -
dad”, por lo que Có lo gan con clu yó que la ac ti tud de los es pa ño les
en esa ciu dad de to mar par te en esas jun tas, y por es tar ar ma dos a
fa vor del go bier no, se gún le ha bía in for ma do el cón sul nor tea me ri -
ca no,  les ha bía aca rrea do gra ves pro ble mas.296

Las no ti cias so bre las atro ci da des co me ti das por las tro pas re vo -
lu cio na rias en ciu da des como Tam pi co y Chihuahua lle ga ban a la
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ca pi tal y así se supo que al re de dor de qui nien tos es pa ño les re si den -
tes en To rreón ha bían sa li do hu yen do des pués de la ma tan za de va -
rios com pa trio tas en una ha cien da y que se di ri gían ha cia Mon te rrey 
cus to dia dos por fuer zas fe de ra les y que de ahí sal drían en un tren
ha cia la ciu dad de Mé xi co. Esta si tua ción pro vo có una reac ción en
las aso cia cio nes es pa ño las que ofre cie ron in me dia ta men te su apo yo.
La SBE re ci bió a una par te de ellos y a otros se les lle vó a un ho tel y el
Ca si no Espa ñol les dio di ne ro para que pu die ran sub sis tir mien tras
po dían sa lir ha cia La Ha ba na y des pués lle gar a Espa ña.297  

En Chihuahua, Vi lla de cre tó, el 8 de di ciem bre de 1913, la ex -
pul sión de es pa ño les, con ce dién do les cin co días para sa lir de los te -
rri to rios ocu pa dos por los re vo lu cio na rios, pero gra cias a la in ter -
ven ción del re pre sen tan te bri tá ni co, Vi lla am plió el pla zo a diez
días. Ade más les con fis có sus bie nes, los que ser vi rían para su fra -
gar los cre ci dos gas tos mi li ta res y ade más les re par tió a los po bres,
ropa, za pa tos y ar tícu los de una tien da de es pa ño les que tam bién
ha bía con fis ca do.298 

Otro gran con tin gen te de es pa ño les bus có re fu gio en El Paso,

Te xas, en don de la Cruz Roja es ta dou ni den se les aco gió. Los cón -

su les de Esta dos Uni dos en esos te rri to rios ocu pa dos por los re vo -

lu cio na rios fue ron quie nes se ocu pa ron de pro te ger los in te re ses

his pa nos.299

En la ciu dad de Mé xi co, la Jun ta de Au xi lios es pe ra ba po der ayu -
dar a otros cien to cin cuen ta com pa trio tas de sa lo ja dos por lo que pi -
dió ayu da a es pa ño les de Argen ti na y fue el Club Espa ñol de Bue nos 
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Ai res quien en vió cin co mil dó la res y otro es pa ñol, To ri bio Sán chez,
des de Ro sa rio, en vió cin co mil fran cos.300

Ante el in mi nen te triun fo de los cons ti tu cio na lis tas, los za pa tis -
tas y la ocu pa ción es ta dou ni den se en Ve ra cruz, el úni co ca mi no que
le que dó a Huer ta fue la re nun cia, mis ma que pre sen tó a la Cá ma ra
de Di pu ta dos el 15 de ju lio de 1914, sin re co no cer que las fuer zas re -
bel des lo arro ja ban del po der, sino que atri buía su de rro ta a Esta dos
Uni dos y es pe cí fi ca men te al pre si den te Woo drow Wil son. Fi nal men -
te se fue des te rra do de Mé xi co de jan do tras de sí su pres ti gio por los
sue los y al país en ban ca rro ta por que dejó la Te so re ría en la men ta ble 
si tua ción.301

En la ciu dad de Mé xi co se es ta ble ció una Con ven ción Re vo lu cio -

na ria el pri me ro de oc tu bre de 1914, la que tra ta ría de con ci liar los

in te re ses de las di fe ren tes fuer zas re vo lu cio na rias. A ésta lle ga ron

Vi lla y Za pa ta, ade más de una gran can ti dad de je fes mi li ta res, reu -

nién do se 80 de le ga dos en to tal. Entre las pro pues tas pre sen ta das es -

ta ba la de ce sar a Vi lla como jefe de la Di vi sión del Nor te, y a Ca -

rran za como Pri mer Jefe y en car ga do del Po der Eje cu ti vo, lo cual

mo les tó a éste úl ti mo, ya que  Ca rran za con si de ra ba que el éxi to de

su cam pa ña mi li tar y el con trol que ejer cía so bre el nor te del te rri to -

rio me xi ca no le con fe rían la au to ri dad y el de re cho para ser con si de -

ra do como pre si den te de la Re pú bli ca, ra zón por la que se opu so a la 

de ci sión de la Con ven ción de nom brar a Eu la lio Gu tié rrez como pre -

si den te pro vi sio nal en tan to se con vo ca ba a elec cio nes. Él des co no ció 

a la Con ven ción y aban do nó la ciu dad de Mé xi co el mis mo día que

nom bra ron a Gu tié rrez, por lo que se le con si de ró re bel de.302
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Esta nue va frac tu ra hizo que hu bie se dos go bier nos pa ra le los, el
de Gu tié rrez en la ciu dad de Mé xi co apo ya do por Vi lla y Za pa ta y
otros je fes re vo lu cio na rios y el de Ca rran za, apo ya do por Álva ro
Obre gón que se es ta ble ció en la ciu dad de Ve ra cruz. Como par te de
su po lí ti ca ex te rior, el Pri mer Jefe ofre ció pro te ger “los cuan tio sos in -
te re ses ma te ria les y mo ra les que Espa ña tie ne en Mé xi co” y dar ga -
ran tías  a per so nas e in te re ses es pa ño les en la Re pú bli ca y pro me tía,
una vez al can za da la pa ci fi ca ción del país, in dem ni zar a los ex tran je -
ros que hu bie ran su fri do da ños cau sa dos por el cons ti tu cio na lis mo y 
que se pu die ran com pro bar de bi da men te.303

El 23 de no viem bre de 1914, el go bier no de Esta dos Uni dos de ci -
dió de so cu par Ve ra cruz. Ca rran za tomó po se sión del puer to a los
tres días, de cre tan do que se con ver tía en ca pi tal de la Re pú bli ca.
Mac Gre gor con si de ra que el he cho de asen tar su go bier no en un lu -
gar como Ve ra cruz, el puer to de ma yor im por tan cia co mer cial, le dio 
la po si bi li dad al go bier no de Ca rran za de tra ba jar y es ta bi li zar se:

[...] pudo ob te ner in gre sos, y tam bién em pe zó a emi tir de cre tos –a

ve ces por ini cia ti va pro pia, otras, por que sus co rre li gio na rios lo

em pu ja ron–, le gis la ción que em pe zó a dar un per fil pro pio al cons -

ti tu cio na lis mo. En pri me ra ins tan cia, el 12 de di ciem bre de 1914 se

re for mó el Plan de Gua da lu pe con la mira de dar a co no cer los ob je -

ti vos cons ti tu cio na lis tas con mo ti vo de la es ci sión re vo lu cio na ria.

Fun da men tal men te, los fir man tes del Plan mo di fi ca do, a nom bre

de la na ción, au to ri za ban que el Pri mer Jefe to ma ra me di das “en ca -

mi na das a dar sa tis fac ción a las ne ce si da des eco nó mi cas, so cia les y

po lí ti cas del país”, y así “res ta ble cer el ré gi men que ga ran ti ce la

igual dad de los me xi ca nos en tre sí.”304
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El 6 de di ciem bre se reu nie ron Vi lla y Za pa ta en la ciu dad de Mé -

xi co con un acuer do pac ta do pre via men te de ayu da mu tua para

com ba tir a Ca rran za, co no ci do como Pac to de Xo chi mil co. Tam bién

ha bían lle ga do a un acuer do se cre to para eje cu tar a los ene mi gos po -

lí ti cos, lo que con du jo a ex ce sos la men ta bles, pero esta unión duró

poco, Vi lla le ha bía pro me ti do per tre chos a Za pa ta para la toma de

Pue bla, no cum plió y se re gre só al nor te y Za pa ta se re gre só a Mo re -

los. Mien tras tan to la Con ven ción si guió fun cio nan do como cuer po

po lí ti co en la ciu dad de Mé xi co.305

Para el 16 de ene ro de 1915, Eu la lio Gu tié rrez aban do nó la ca pi -

tal con casi todo su ga bi ne te y bue na par te de los fon dos de la Te so -

re ría, ante el te mor de la lle ga da de las fuer zas de Vi lla. Ese mis mo

día la Con ven ción, ce dió el Po der Eje cu ti vo a Ro que Gon zá lez Gar -

za. Ante es tos acon te ci mien tos re sul ta ba im po si ble para to dos los re -

pre sen tan tes ex tran je ros rea li zar ges tio nes para aten der las de man -

das de sus co lo nias. Ade más, se es pe ra ba que las fuer zas del nor te

aban do na ran la ca pi tal y que ésta que da ra bajo la cus to dia de los za -

pa tis tas, si tua ción que ate rra ba a los es pa ño les que ha bían su fri do

una in fi ni dad de atro pe llos y tam bién por las ame na zas de aqué llos

en el sen ti do de ex pul sar los a to dos del país.306

Ber nar do de Có lo gan307 ha bía sido sus ti tuí do por José Caro y

Szé chen yi, pero como su do cu men ta ción ha bía sido tra mi ta da ante

el pre si den te pro vi sio nal que que dó en lu gar de Huer ta, éste no fue

acep ta do por Ca rran za, por lo que sin su re pre sen tan te di plo má ti co,

la co lo nia es pa ño la se en con tró in de fen sa. El go bier no es pa ñol so li ci -
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tó al de Esta dos Uni dos el cui da do de “los cuan tio sos in te re ses” es -

pa ño les de sus súb di tos.

 José Caro tra tó con Gon zá lez Gar za el pro ble ma de los atro pe llos 

en con tra de es pa ño les y le pre gun tó si com par tía el pun to de vis ta

de los za pa tis tas, ex pre sa do en las se sio nes con ven cio nis tas, acer ca

de la ex pul sión de “to dos los ga chu pi nes”. Gon zá lez Gar za res pon -

dió que, aun que se ha bía afir ma do tal cosa en la asam blea, en rea li -

dad el pun to no se de ba tió ni re ci bió apo yo, y ase gu ró que mien tras

él fue ra pre si den te tal idea ja más se lle va ría a la prác ti ca.308

Pero el avan ce de los hom bres de Obre gón puso en ja que a la ciu -

dad: el 27 de ene ro de 1915, el pan, el car bón y la le che em pe za ron a

es ca sear; por otro lado, los za pa tis tas ha bían cor ta do el cau dal del

acue duc to de Xo chi mil co, te nién do se que  man te ner la ca pi tal úni ca -

men te con el agua que sa ca ban de los po zos ar te sia nos. Mien tras la

ciu dad de Mé xi co es tu vo en po der de Obre gón, los za pa tis tas sos tu -

vie ron el ase dio por el sur. 

Por otro lado Ca rran za se en con tra ba or ga ni zan do su go bier no

en Ve ra cruz y dejó a Álva ro Obre gón en la ciu dad de Mé xi co, al

fren te de las tro pas cons ti tu cio na lis tas. Fue en mar zo de 1915, cuan -

do él pi dió una con tri bu ción ex traor di na ria de cin co mi llo nes de pe -

sos a los ban cos y:

[...] el sub si dio tam bién ex traor di na rio que gra vó ca pi ta les, hi po te -

cas, pre dios, pro fe sio nes, ejer ci cios lu cra ti vos, pa ten tes e im pues tos 

de ca rác ter mu ni ci pal –agua, pa vi men to, atar jeas, ca rrua jes, au to -

mó vi les de al qui ler y par ti cu la res, bi ci cle tas y ca sas de em pe ño–,

co lo ca ba en una gra ví si ma si tua ción a los in te re sa dos. En rea li dad

se tra ta ba de dos de cre tos uno del día 20, que obli ga ba a los co mer -
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cian tes a en tre gar el 10% de sus mer can cías, y el otro, del día 23,

que se re fe ría a esta con tri bu ción ex traor di na ria. La re sis ten cia de

los ex tran je ros a aten der es tas dis po si cio nes lle vó a Obre gón, el día

26, a lan zar un ma ni fies to en el que cen su ró se ve ra men te a los ex -

tran je ros [...] El cón sul Mo re no Ro sa les, por su par te, po nía én fa sis

en que la me di da da ña ba “es pe cial men te” a los es pa ño les; sin em -

bar go, se tomó sin dis tin go de na cio na li da des, así que la par ti cu la -

ri dad ra di ca ba más bien en que a ellos les co rres pon día apor tar una 

bue na can ti dad del prés ta mo por sus in te re ses ban ca rios. Este he -

cho per mi te sos te ner que la co lo nia his pa na o, más bien, sus gru pos 

pu dien tes, se veían afec ta dos por que po seían los re cur sos que a los

re vo lu cio na rios les fal ta ban, y por que per ma ne cie ron al fren te de

sus ne go cios, y en am bas cir cuns tan cias –po se sión y pre sen cia– so -

bre pa sa ron a cual quie ra de los otros gru pos de ex tran je ros. En este

caso el cuer po di plo má ti co acon se jó que las co lo nias se re sis tie ran a 

ha cer el pago.309

La es ca sez de ali men tos en la ca pi tal em pe zó a con ver tir se en

una ver da de ra ca la mi dad, las tro pas za pa tis tas cor ta ron los su mi nis -

tros por el sur y los vi llis tas por el oc ci den te, se acu sa ba a los co mer -

cian tes de es con der las mer can cías de pri me ra ne ce si dad y para em -

peo rar la si tua ción cada una de las fac cio nes des co no cía el pa pel

mo ne da emi ti do por la otra, lo que con du jo al cie rre de co mer cios,

ban cos y el Mon te de Pie dad. Se cons ti tu yó La Jun ta Re vo lu cio na ria

de Au xi lios al Pue blo que in te gra ron una co mi sión de po lí ti cos de

pri mer ni vel, como Alber to J. Pani o el Dr. Atl, pero no pu die ron re -

sol ver el pro ble ma.

Espa ña aún no te nía una re pre sen ta ción di plo má ti ca por lo que

el en car ga do de re sol ver los pro ble mas de la co lo nia es pa ño la era el
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cón sul Emi lio Mo re no Ro sa les, quien le ex pli có la si tua ción al mi nis -

tro de Esta do es pa ñol:

[...] El 18 de fe bre ro (de 1915) se emi tió un de cre to que im po nía una 

con tri bu ción del 10% de las exis ten cias ma ni fes ta das por los co mer -

cian tes de ar tícu los de pri me ra ne ce si dad (maíz, fri jol, haba, ar ve -

jón, len te ja, chi le, café, azú car, pi lon ci llo, man te ca, sal, car bón, leña, 

pe tró leo y ve las de sebo y de pa ra fi na) y de las que en el fu tu ro in -

tro du je ran a la ciu dad de Mé xi co, con el ob je to de po der pro por cio -

nar los a ba jos cos tos a la gen te de re cur sos es ca sos. Dos días des -

pués el de cre to se mo di fi có para ha cer ex ten si va la con tri bu ción a

los aca pa ra do res, aún cuan do no hu bie ran he cho la de cla ra ción de

exis ten cias, y se les dio 48 ho ras para en tre gar las mer can cías co -

rres pon dien tes; el cas ti go si no se cum plía con la or den, era de co -

mi sar el to tal de las mer can cías [...] El día 23 se emi tió otro de cre to

que gra va ba de ma ne ra ex traor di na ria ca pi ta les, hi po te cas, im pues -

to pre dial, tra ba jos pro fe sio na les, ejer ci cios lu cra ti vos, de re chos de

pa ten te y los im pues tos mu ni ci pa les so bre aguas, pa vi men tos, atar -

jeas, ca rros, ca rrua jes, y au to mó vi les de al qui ler y par ti cu la res, ve -

lo cípe dos y ca sas de em pe ño. Una con tri bu ción más, pero an te rior

a es tas dos fue la que im pu so al cle ro un pago de 500 mil pe sos.310

En la ex pe di ción de es tos de cre tos se apre cia la im po ten cia de

los re vo lu cio na rios para po der ata car la ham bru na y las te rri bles

con di cio nes por las que atra ve sa ba la ciu da da nía y a la vez, la ne ce -

si dad de to mar los ali men tos de don de los hu bie ra, por lo que el

ramo de los co mer cian tes fue en este caso es pe cí fi co el blan co de su 

ira, la úni ca ma ne ra de alle gar se de las mer can cías y de ex pre sar

ese re sen ti mien to por lo que con si de ra ban, con ra zón, una fal ta de
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ca ri dad y de ge ne ro si dad con el pue blo que es ta ba al bor de de mo -

rir de ham bre. 

Pero los co mer cian tes te nían su pro pia vi sión del pro ble ma y

como se ne ga ban a pa gar es tas con tri bu cio nes de ci die ron ce rrar los

co mer cios. Obre gón ame na zó con abrir los por la fuer za y los con su -

la dos de Ale ma nia, Fran cia, Bra sil y Espa ña se lla ron los ne go cios de

sus con na cio na les. El 25 de fe bre ro, los cón su les ob tu vie ron de Ca -

rran za la re vo ca ción del de cre to.311 A ésta pre sión ejer ci da por el

gru po ca pi ta lis ta, Co lla do He rre ra, le ha de no mi na do “la ca pa ci dad

em pre sa rial de pre sión”.312 

Como me di da de pro tes ta por el im pues to ex traor di na rio fi ja do,

el pri me ro de mar zo de 1915, die ci sie te co lo nias de ex tran je ros, re -

pre sen ta das por un Co mi té Inter na cio nal, to ma ron la de ci sión de ce -

rrar sus co mer cios du ran te tres días, con lo cual pa ra li za ron la ciu -

dad de Mé xi co y cul pa ba a los re vo lu cio na rios de ha ber pro vo ca do

esta si tua ción con la fi na li dad de obli gar a las cla ses tra ba ja do ras,

por ham bre, a in cor po rar se al ejér ci to cons ti tu cio na lis ta. Tam bién se

ase gu ra ba  que el 28 de fe bre ro in te gran tes del Co mi té ha bían ofre ci -

do ayu da a Obre gón y que éste la ha bía re cha za do. Obre gón citó a

los co mer cian tes el 3 de mar zo y su reac ción fue de du re za para con

los ex tran je ros y se aprehen die ron en tre 300 y 400 asis ten tes que se

ne ga ron a pa gar el im pues to y fue ron sa lien do de la cár cel se gún

fue ron pa gan do. Mac Gre gor afir ma que en las fuen tes es pa ño las no

se hace nin gu na men ción de es tos su ce sos y que en los pa pe les di -

plo má ti cos y en los del pro pio Obre gón se in sis te en que los ex tran -

je ros fue ron exen tos del pago.313
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Esta au to ra tam bién se ña la que el Co mi té Inter na cio nal “rea li zó

de ma ne ra re ser va da ges tio nes ante el go bier no de Esta dos Uni dos

para de man dar la in ter ven ción mi li tar de ese país.”314

La co lo nia es pa ño la, al igual que las de más co lo nias ex tran je ras, 

se so li da ri za ron con el su fri mien to de las cla ses más afec ta das por

la es ca sez de ali men tos y de ci die ron for mar Jun tas de Au xi lios. Del 

Co mi té Inter na cio nal de ri va ron las Co mi sio nes de Be ne fi cen cia Pri -

va da, que se in te gra ron por na cio na li da des. La Co mi sión de Be ne fi -

cen cia Espa ño la la en ca be zó uno de los em pre sa rios más des ta ca -

dos de esta co lo nia, Adol fo Prie to, lo gran do que ésta con ta ra con

una or ga ni za ción efi cien te que tuvo su cen tro de ope ra cio nes en el

Ca si no Espa ñol. Se hizo una di vi sión en ocho gru pos que co rres -

pon dían a las ocho de mar ca cio nes de po li cía de la ciu dad. Cada

gru po con ta ba a su vez con un jefe que era res pon sa ble de un gru -

po de in te gran tes, con lo cual se con for mó una ver da de ra red de

apo yo que fa ci li ta ba la en tre ga de ar tícu los. Sólo en mar zo, lo gra -

ron reu nir la suma de cien mil pe sos y si guie ron sus tra ba jos has ta el 

mes de ju lio.315

La res pues ta del go bier no es ta dou ni den se, qui zá cons ter na do

por la di fí cil si tua ción que se vi vía en la ciu dad de Mé xi co o tal vez

por la pre sión ejer ci da por el Co mi té Inter na cio nal, fue enér gi ca. El

jefe del depar ta men to de Esta do  pro pu so que se hi cie ra res pon sa -

bles a Ca rran za y a Obre gón de la si tua ción que en fren ta ban los ex -

tran je ros, al pri me ro por cor tar las co mu ni ca cio nes para que la ayu -

da pu die ra lle gar a la ciu dad de Mé xi co y al se gun do por in ci tar al

odio en con tra de los ex tran je ros. El 5 de mar zo el pre si den te Wil son 

en vió un ul ti má tum por las con di cio nes en que se en con tra ba la ciu -
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dad de Mé xi co y dos bar cos de gue rra más al Gol fo como una me di -

da de pre sión. Ca rran za le con tes tó que da ría ga ran tías y fa ci li da des

para los ex tran je ros que qui sie ran aban do nar la ciu dad o qui sie ran

sa lir del país, por que la ciu dad de Mé xi co de cía, era el es ce na rio de

la lu cha y no era se gu ro per ma ne cer ahí.

Fi nal men te Obre gón aban do nó la ciu dad el 11 de mar zo, no sin

an tes “[...] sa quear las tien das de co mes ti bles, can ti nas y ca sas de

prés ta mos…  ca ba llos y au to mó vi les. Se di ri gió ha cia Tula, Que ré ta ro 

y des pués ha cia Ce la ya en don de ha bría de en fren tar se con las fuer -

zas de Vi lla, al que de rro tó en abril de 1915”.316

Pero todo el año de 1915 si guió mar ca do por la es ca sez y el ham -

bre, era casi im po si ble vi vir en la ciu dad de Mé xi co, la ca res tía iba en 

au men to, el de sem pleo cre cía y los sa la rios es ta ban es tan ca dos. El

cón sul es pa ñol, Emi lio Mo re no, cal cu la ba en dos mil es pa ño les los

que ha bían so li ci ta do apo yos y re pa tria cio nes. El Ca si no Espa ñol a

tra vés de su pre si den te y una co mi sión de so cios so li ci tó que se so lu -

cio na ran es tas te rri bles con di cio nes, ofer cien do su ayu da. El con su -

la do con ce dió pa sa jes gra tui tos para quie nes qui sie ran re gre sar a

Espa ña, para lo cual se creó la Jun ta Espa ño la de Re pa tria ción y a la

vez se coor di na ron con la Jun ta Pa trió ti ca de Au xi lios, apo ya da por

la SBE y el Ca si no, que fue la en car ga da de en tre gar el di ne ro para

que los que se iban a re pa triar tu vie ran lo ne ce sa rio para lle gar a Ve -

ra cruz y cu brir los gas tos del via je.317

Quie nes a prin ci pios de 1915 apos ta ban por el casi se gu ro triun fo 

de Fran cis co Vi lla so bre Ca rran za, ba sa dos en su po de río mi li tar, las

ciu da des que es ta ban bajo su con trol y su alian za con Emi lia no Za -

pa ta, tu vie ron que re trac tar se y com pro bar que en po cos me ses el
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ejér ci to cons ti tu cio na lis ta de Ca rran za lo gró po si cio nar se y ga nar

más te rri to rio, como la ciu dad de Mon te rrey o Nue vo La re do. El

triun fo de Obre gón en el Ba jío, en las ba ta llas de León, Ce la ya, Tri ni -

dad, Res plan dor, Ná po les, Si lao y San ta Ana fue ron de ter mi nan tes

para que Ca rran za re sul ta ra el ven ce dor.318

A par tir de en ton ces Vi lla optó por la gue rri lla, aún con tro la ba a

un ejér ci to, que poco a poco se con vir tió, como lo des cri bie ra el

agen te con fi den cial es pa ñol319 en Chihuahua, Emi lio Za pi co:

[...] en un con jun to de gue rri llas de es ca sa dis ci pli na, que se man te -

nían uni das por la mano fé rrea de un gran gue rri lle ro: el ge ne ral

Vi lla. El mis mo Za pi co no com pren día como po día fun cio nar Vi lla

con una de sor ga ni za ción mi li tar, uti li zan do fur go nes como cuar te -

les, en don de con vi vían los sol da dos con sus mu je res e hi jos y lo

que más le sor pren día era como lle va ban en las so la pas, el re tra to

de Pan cho Vi lla jun to con imá ge nes re li gio sas como el Sa gra do Co -

ra zón de Je sús.320

Era evi den te que Vi lla iba a ne ce si tar re cur sos para po der sos te -

ner a sus hom bres y con ti nuar la lu cha en con tra de Ca rran za, por lo

que nue va men te re cu rrió a la for ma que le ha bía re sul ta do útil y efi -

caz para alle gar se re cur sos: las in ter ven cio nes de bie nes, de co mi sos,

prés ta mos, im pues tos de gue rra, y aún se cues tros y chan ta jes ser -

vían para sos te ner su mo vi mien to. Ésto cau só enor me preo cu pa ción
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en tre los es pa ño les del nor te de la Re pú bli ca, los que po drían ser

nue va men te víc ti mas de los atro pe llos vi llis tas, por que ade más se

aca ba ba de ins ta lar la Agen cia de Con fis ca cio nes vi llis ta que arren -

da ba las ca sas con fis ca das de los que es ta ban en el exi lio y otras eran 

ocu pa das por ellos mis mos.321

Fran cis co Vi lla, siem pre de mos tró su xe no fo bia y en oc tu bre de
1916 pu bli có un  ma ni fies to en el cual prohi bía a los ex tran je ros ad -
qui rir bie nes raí ces, so bre todo a los es ta dou ni den ses y a los chi nos.
Su his pa no fo bia tam bién fue muy co no ci da. Al res pec to, John Reed
re la ta que cuan do éste se hizo car go del go bier no de Chihuahua,
man dó que sa lie ran del es ta do to dos los es pa ño les o en un pla zo
má xi mo de diez días los fu si la ría, dán do le esta ex pli ca ción al cón sul
in glés, que los re pre sen ta ba:

[...] No so tros los me xi ca nos he mos te ni do tres cien tos años de ex pe -

rien cia con los es pa ño les. No han cam bia do de ca rác ter des de los

con quis ta do res. No les pe di mos que mez cla ran su san gre con la

nues tra. Los he mos arro ja do dos ve ces de Mé xi co y per mi ti do vol -

ver con los mis mos de re chos que los me xi ca nos y han usa do esos

de re chos para ro bar nos nues tra tie rra, para ha cer es cla vo al pue blo

y para to mar las ar mas con tra la li ber tad. Apo ya ron a Por fi rio Díaz. 

Fue ron per ni cio sa men te ac ti vos en la po lí ti ca. Fue ron los es pa ño les

los que fra gua ron el com plot para lle var a Huer ta al Pa la cio Na cio -

nal. Cuan do Ma de ro fue ase si na do, los es pa ño les ce le bra ron ban -

que tes ju bi lo sos en to dos los es ta dos de la Re pú bli ca. Con si de ro

que so mos muy ge ne ro sos.322

Para Vi lla, los es pa ño les, sin ex cep ción, eran con tra rre vo lu cio na -

rios y por eso ha bía que com ba tir los. A pe sar de la vio len cia de los
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me dios, las ac cio nes de Vi lla no es ta ban exen tas de ob je ti vos fi lan -

tró pi cos. Si bien con prác ti cas fran ca men te bár ba ras, in ten ta ba re dis -

tri buir la ri que za; opo nía al or de na mien to eco nó mi co la uto pía dis -

tri bu ti va del ban di do so cial.

[...] Des pués de la rup tu ra con Ca rran za, Vi lla adop tó una po si ción

me nos vio len ta en re la ción con los es pa ño les. En aque llos mo men -

tos el apo yo ex ter no re sul tó de ci si vo, por lo cual me jo ró el tra to ha -

cia los di plo má ti cos en Mé xi co, la le ga ción asig nó agen tes con fi den -

cia les ante las dis tin tas fac cio nes re vo lu cio na rias. Ángel de Caso,

ami go de la fa mi lia Ma de ro y per so na muy es ti ma da por Vi lla, re -

pre sen tó a Espa ña en aquel te rri to rio. De Caso fue útil para la cau sa 

–co mer cia li za ba en los Esta dos Uni dos el al go dón pro du ci do en el

te rri to rio vi llis ta– y ésto me jo ró la re la ción con los es pa ño les, como

lo re co no ció el pro pio Vi lla.323

Sin em bar go, al oca so de su ca rre ra mi li tar, el Cen tau ro del Nor te 

cam bió su pos tu ra, y re co no ció que la in mi gra ción y la emi gra ción

me jo ra ban las téc ni cas y las cos tum bres de los tra ba ja do res.

Una vez ter mi na da la Re vo lu ción Me xi ca na, pe rio do en el que el

país vi vió una lar ga cri sis y es tan ca mien to, Mé xi co su frió cam bios en 

prác ti ca men te to dos los ám bi tos, esto como re sul ta do de la reor ga ni -

za ción po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial lle va da a cabo por los go bier nos

pos re vo lu cio na rios. Acon te ci mien tos to dos ellos, que con for man el

con tex to his tó ri co na cio nal en el que trans cu rrió la vida ins ti tu cio nal 

de los cen tros es pa ño les y que in ci dió en el cie rre tem po ral de al gu -

nos de ellos, por lo que es un he cho, sus his to rias es tán siem pre en -

tre la za das. Ejem plo de esto es el cie rre de fi ni ti vo del Cen tro Ca ta lán

en 1917 y que de ci dió he re dar a la SBE su mo bi lia rio y su ca pi tal. 
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Antes de re gre sar de Ve ra cruz, Ca rran za ya ha bía dado a co no -

cer los seis ar tícu los del cons ti tu cio na lis mo, en los cua les se re su mía

su ideo lo gía.

 [...] 1. Se ofre cían nue va men te ga ran tías a la vida e in te re ses de los

ex tran je ros con for me a las le yes me xi ca nas, y se ase gu ra ba que se

pa ga rían las in dem ni za cio nes jus tas por da ños cau sa dos por la Re -

vo lu ción bajo el pro ce di mien to que se es ta ble ce ría más ade lan te;

asi mis mo, se in di ca ba que se asu mi rían las obli ga cio nes fi nan cie ras 

le gí ti mas. 2. Se afir ma ba que se res ta ble ce ría la paz den tro de un ré -

gi men de ley y de or den para dis fru tar de la jus ti cia, y que se ofre -

ce ría, des pués, “una ley de am nis tía que res pon da a las ne ce si da des 

del país”. 3. Res pec to a la Igle sia y el Esta do, se res pe ta rían las Le -

yes de Re for ma y, con ello, la li ber tad de cul tos; se asu mían los

tem plos como pro pie dad de la na ción y se se ña la ba que se ce de rían 

“nue va men te para el uso del cul to, aque llos que fue ren ne ce sa rios”. 

4. En lo re la ti vo al pro ble ma agra rio, se afir ma ba que no ha bría

con fis ca cio nes, que se re sol ve ría con la “dis tri bu ción equi ta ti va” de 

las tie rras gu ber na men ta les, por la rei vin di ca ción de los lo tes des -

po ja dos ile gal men te a in di vi duos y co mu ni da des, por la com pra y

frac cio na mien to de gran des lo tes y por “los de más me dios de ad -

qui si ción que au to ri cen las le yes del país, abo lien do en todo caso, el 

sis te ma de pri vi le gios que aten ta ba con tra la Cons ti tu ción”. 5. Por

su pues to de ma ne ra bre ve y con tun den te se ga ran ti za ba que la pro -

pie dad pri va da ad qui ri da le gal men te se ría res pe ta da, si no cons ti -

tuía pri vi le gio o mo no po lio. 6. Por úl ti mo se ofre cía de sa rro llar la

edu ca ción pú bli ca y se se ña la ba que se acep ta ría el es ta ble ci mien -

to de es cue las pri va das que se su je ta ran a las le yes y, apo yán do se

en el De cre to del 12 de di ciem bre del año an te rior, se in di ca ba

cual se ría el pro ce di mien to para res ta ble cer el go bier no cons ti tu -

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

391



cio nal; en po cas pa la bras: pri me ro se efec tua rían elec cio nes de

ayun ta mien tos en la ma yo ría de los es ta dos; des pués, el Pri mer Jefe 

con vo ca ría a elec cio nes de Con gre so, y cuan do éste se ins ta la ra

ofre ce ría un in for me y pre sen ta ría las re for mas pues tas en mar cha,

a fin de que el Con gre so die ra for ma al cuer po le gal que re gi ría, y,

al pa re cer, des pués de todo lo an te rior, este cuer po con vocaría a

elec cio nes pre si den cia les.324

Las elec cio nes pre si den cia les se lle va ron a cabo el 11 de mar zo de 

1917, re sul tan do elec to don Ve nus tia no Ca rran za para el pe rio do del 

pri me ro de mayo de 1917 al pri me ro de di ciem bre de 1920.

En su pro yec to de go bier no Ca rran za re co gió las de man das re vo -

lu cio na rias. El mar co le gis la ti vo en el cual que da rían plas ma das és -

tas fue la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,

pro mul ga da el 5 de fe bre ro de 1917. A él se debe la res tau ra ción de

un or den cons ti tu cio nal ci vil.

Bra chet-Már quez hace un aná li sis de la re la ción de Ca rran za con

los obre ros y cam pe si nos, y con clu ye que fue ron las re for mas so cia -

les que plan teó en su es tan cia en Ve ra cruz y su alian za con Álva ro

Obre gón lo que dio como re sul ta do la rei vin di ca ción de las lu chas

obre ras y que die ra ca rác ter le gal a las con quis tas de los tra ba ja do -

res: la jor na da la bo ral de ocho ho ras, el sa la rio mí ni mo, pago de sa -

la rios en cir cu lan te, la crea ción de sin di ca tos o aso cia cio nes pro fe sio -

na les, la crea ción de Jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je, el de re cho de 

huel ga, el pago por des pi dos in jus ti fi ca dos y al gu nos prin ci pios de

se gu ri dad so cial, aun que mu chas de és tas se que da ron en le tra

muer ta. Sin em bar go esta au to ra con si de ra que la des truc ción eco nó -

mi ca pro vo ca da por la Re vo lu ción aún es ta ba fue ra de con trol y que
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Ca rran za mos tró una in ca pa ci dad para ne go ciar los tér mi nos de las

con ce sio nes otor ga das por Por fi rio Díaz.325

La pro pues ta de Ca rran za para la nue va Cons ti tu ción prác ti ca -
men te omi tía los asun tos agra rios y la bo ra les, por lo que en con tró
una gran opo si ción y fue en men da da. Pero la si tua ción de los cam -
pe si nos fue di fí cil, pues se com ba tía a los za pa tis tas, (la ima gen de
Za pa ta se li ga ba ex clu si va men te con la re for ma agra ria, aun que él
pre sen tó una pro pues ta en la Con ven ción de Aguas ca lien tes que in -
cluía una le gis la ción la bo ral). Ca rran za dic tó una ley de re for ma
agra ria en la que se res ti tuía toda la pro pie dad con fis ca da en vio la -
ción a la ley de 1856 y se dio a los go ber na do res la de ci sión y el po -
der de re sol ver las re cla ma cio nes. Fue ron po cos los es ta dos en los
que real men te se be ne fi ció al cam pe si no y el re sul ta do fue que en
mu chos ca sos los go ber na do res emi tie ron tí tu los le ga les a su nom -
bre, con lo cual se for mó una cla se po lí ti ca que se en ri que ció rá pi da -
men te, a la que se co no ce como los mi llo na rios de la Re vo lu ción.326  

Para ella, la de bi li dad del Esta do ins ti tui do por Ca rran za ra di ca
en que no vis lum bró el for ta le ci mien to de la base po pu lar de apo yo
que él ha bía con tri bui do a crear, lo que más tar de ca pi ta li za ría Álva -
ro Obre gón al ha cer se del apo yo obre ro y cam pe si no.

A Ca rran za tam bién se de ben los dos pri me ros pro yec tos de
crea ción del banco cen tral que fue ron ela bo ra dos du ran te su pe rio do 
cons ti tu cio nal, sin que lle ga ran a con cre tar se. 

Su ges tión se ca rac te ri zó por el ini cio de la re cons truc ción del
país, pero al no con se guir la pa ci fi ca ción, per dió la con fian za de al -
gu nas fac cio nes. Su caí da se de bió a que an te pu so a Igna cio Bo ni llas
como su can di da to pre si den cial en lu gar de ele gir a Álva ro Obre gón, 
quien te nía mu cha as cen den cia so bre el ejér ci to y le ha bía ayu da do a 
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326  Loc cit. 



ven cer a Vi lla. Esa de ci sión le cos ta ría la rup tu ra con Obre gón, lo
que con du jo a que este úl ti mo, jun to con Plu tar co Elías Ca lles y
Adol fo de la Huer ta en ca be za ran la re be lión de Agua Prie ta, opo -
nién do se a Ca rran za, al que de rro ta ron y cuan do aban do na ba la ciu -
dad rum bo a Ve ra cruz, fue ase si na do en Tlax ca lan ton go el 21 de
mayo de 1920.327

Al co no cer se la muer te de Ve nus tia no Ca rran za, el pre si den te
del  Ca si no Espa ñol y los miem bros de la Jun ta Di rec ti va en via ron a  
su casa una co ro na fú ne bre, la que se ador nó con cin tas con los co lo -
res de la ban de ra es pa ño la y en cuya ins crip ción se leía: “El Ca si no
Espa ñol al Sr. Pre si den te de la Re pú bli ca.”328

Nue va men te pre va le cía la vio len cia como so lu ción a las de sa ve -
nien cias po lí ti cas y el que fue ra el Pri mer Jefe del Ejér ci to Cons ti tu -
cio na lis ta y pre si den te de la Re pú bli ca por bre ves años caía a ma nos
de otros re vo lu cio na rios.

En cuan to a las re la cio nes di plo má ti cas en tre Mé xi co y Espa ña,
la tó ni ca fue de frial dad y dis tan cia mien to. Para Lo ren zo Me yer, las
re la cio nes en tre el go bier no de Ve nus tia no Ca rran za y Espa ña fue -
ron di fí ci les, pero al so bre ve nir la re be lión de Agua Prie ta y el ase si -
na to del pre si den te, la pren sa es pa ño la acu só de “mi li ta ris tas” a sus
ene mi gos. La elec ción de De la Huer ta como pre si den te in te ri no, fue
ca li fi ca da por la Le ga ción es pa ño la como ile gal, lo cual era una for -
ma de des le gi ti mi zar lo. La mis ma Le ga ción en vió sus opi nio nes a
Ma drid para que se ne ga ra el re co no ci mien to de se cre ta rio de Re la -
cio nes Exte rio res a Juan Sán chez Azco na y su ge ría que si guien do la
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327  H. AGUILAR CAMÍN y L. MEYER COSÍO.  A la som bra de la Re volu ción Me xi ca na..., op. 
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328  A. GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ. Ca si no Espa ñol..., op.  cit , p. 182.



po lí ti ca es ta dou ni den se, no se de bía de otor gar el re co no ci mien to al
go bier no de De la Huer ta.329

Ya en la pre si den cia Obre gón, se es pe ra ba que Espa ña se de fi nie -
ra y le otor ga ra el re co no ci mien to ofi cial, pero la po lí ti ca ex te rior es -
pa ño la sólo en via ba a la can ci lle ría me xi ca na no tas ver ba les. En 1920 
mu rió el mi nis tro es pa ñol en Mé xi co, mar qués de Gon zá lez y la le -
ga ción que dó al car go de Luis Mar tí nez Iru jo, y des pués de un bre ve 
lap so en que se en vió a otro re pre sen tan te, éste vol vió a asu mir el
car go has ta 1924, que lle ga a Mé xi co José Gil Del ga do y Ola zá bal,
mar qués de Ber na. Para ese en ton ces ya Espa ña ha bía dado su re co -
no ci mien to al go bier no me xi ca no, una vez que tam bién ha bía sido
otor ga do por Esta dos Uni dos, en sep tiem bre de 1923.330

En el in ci so que vie ne a con ti nua ción se tra ta rá lo con cer nien te a
uno de los or ga nis mos de pen dien tes del go bier no es pa ñol, la Cá ma -
ra Ofi cial Espa ño la de Co mer cio, Indus tria y Na ve ga ción, cuyo ob je -
ti vo pri mor dial fue dar cohe sión a los co mer cian tes es pa ño les en
Mé xi co y fo men tar el in ter cam bio de pro duc tos con Espa ña. Esta
Cámara or ga ni zó tres con ven cio nes de es pa ño les, en los años de
1926, 1927 y 1928 para po ner en la mesa de dis cu sión los prin ci pa les
pro ble mas que en fren ta ba la co lo nia es pa ño la y tra tar de dar le so lu -
ción a los mis mos.

La Cá ma ra Ofi cial Espa ño la de Co mer cio, Indus tria 
y Na ve ga ción de la Ciu dad de Mé xi co en la dé ca da
de los vein te [COECINM]

Una vez rea bier ta esta ins ti tu ción, des pués de que se ce rra ran sus

puer tas du ran te los años de la lu cha ar ma da de la Re vo lu ción Me xi -
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330  Ibíd., p. 216-217.



ca na, en que no era po si ble ni ce le brar asam bleas ni co brar cuo tas,

sus fun cio nes se rei ni cia ron en 1917. 

En los es ta tu tos, apro ba dos por el Mi nis te rio de Esta do es pa ñol
se plan tea ba como su ob je ti vo pri mor dial: 

[...] pro mo ver el de sa rro llo del co mer cio, in dus tria y na ve ga ción es -

pa ño les en la Re pú bli ca Me xi ca na; cen tra li zar la in for ma ción; pro -

po ner a los go bier nos es pa ñol y me xi ca no re cí pro ca men te las re for -

mas que es ti ma ra con ve nien tes y crear, o cuan do me nos coo pe rar al 

de sen vol vi mien to de to dos aque llos ele men tos que fo men ta ran el

de sa rro llo de las re la cio nes mer can ti les en tre Espa ña y Mé xi co y vi -

ce ver sa.331

Para el lo gro de es tos ob je ti vos se ten dría que:

[...] lle var un re gis tro en el que se ins cri bie ra a cuan tos co mer cian -

tes e in dus tria les es pa ño les re si die ran en la Re pú bli ca Me xi ca na;

pro po ner el ar bi tra je en las re la cio nes co mer cia les en tre es pañoles

y ex tran je ros o en tre es pa ño les en tre sí, y una vez dic ta do el lau do 

se ría ina pe la ble, com pro me tién do se a aca tar lo am bas par tes por

es cri to.

[...] Por me dio del Mi nis te rio de Esta do, in for mar al go bier no es pa -

ñol y a las cá ma ras de co mer cio es pa ño las de to dos los tra ta dos y

con ve nios co mer cia les, in dus tria les y de na ve ga ción, ade más de los 

ar tís ti cos, li te ra rios y cien tí fi cos; in for mar al mi nis tro es pa ñol, cón -

sul y agen te con sul tor acre di ta dos en Mé xi co, de to das las cues tio -

nes co mer cia les; crear un apar ta do en el cual to dos los co mer cian tes 

pu die ran emi tir las ob ser va cio nes y es ti ma ción con ve nien tes para

que la Cá ma ra, una vez so me ti das a es tu dio, las trans mi tie ra al go -

bier no me xi ca no; re ci bir las mues tras de pro duc tos es pa ño les para
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fa ci li tar a las ca sas co mer cia les en car ga das de su ven ta, los da tos

ne ce sa rios so bre: pre cios, fle tes, ta ri fas de adua nas, trans por tes e

im pues tos; or ga ni zar una co mi sión para el es ta ble ci mien to de un

mu seo co mer cial o ex po si ción per ma nen te de pro duc tos y ma nu -

fac tu ras es pa ño las. Esta co mi sión, a su vez, re ca ba ría in for ma ción

so bre los ar tícu los si mi la res que otras na cio nes ex por ta ban a Mé xi -

co, y co mu ni ca ría a los pro duc to res es pa ño les sus ob ser va cio nes a

fin de ha cer sus pro duc tos más com pe ti ti vos; pu bli car una vez al

año la es ta dís ti ca de ex por ta cio nes e im por ta cio nes en tre Mé xi co y

Espa ña, acom pa ña da de las ob ser va cio nes con se cuen tes para su

me jo ra mien to y de sa rro llo.

[...] Crear una es cue la para los jó ve nes de la co lo nia es pa ño la en Mé -

xi co des ti na da al per fec cio na mien to de los es tu dios y prác ti ca mer -

can til; de sig nar per so nal que de nun cia ra los ma los ma ne jos adua na -

les, ya que és tos po drían re dun dar en el per jui cio de los in te re ses del 

co mer cio y de la pro duc ción es pa ño la y pu bli ca ría un bo le tín o re vis -

ta ofi cial de la Cá ma ra.332

La COECINM te nía, por tan to, in je ren cia en lo con cer nien te a ex plo -
ta ción agrí co la, pro pie ta rios de la tie rra, mo vi mien tos ban ca rios, cré -
di tos y co bros. Era la en car ga da tam bién de re sol ver los pro ble mas
obre ro-pa tro na les a ni vel in ter no, de ela bo rar es ta dís ti cas, trá mi tes
de im por ta ción y ex por ta ción, re gis trar la pro pie dad in dus trial, in te -
lec tual, ar tís ti ca o cien tí fi ca, tra ta dos de pro pie dad li te ra ria o cien tí -
fi ca, or ga ni zar ex po si cio nes, mu seos cul tu ra les [sic] y la  pu bli ci dad
para los pro duc tos.333
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Es im por tan te se ña lar que to das las cá ma ras de co mer cio ex tran -
je ras es ta ban afi lia das a la Con fe de ra ción de Cá ma ras de Co mer cio
[COCACO]. 

[...] Este or ga nis mo co mer cial sur gió en 1917 cuan do Ca rran za bus -

có la co la bo ra ción de los mer ca de res para em pren der la re cons truc -

ción de la eco no mía, en vis ta de que el en ten di mien to con los ban -

que ros se ha bía di fi cul ta do. Alber to J. Pani, quien en 1917 que dó a

la ca be za de la re cién crea da Se cre ta ría de Indus tria y Co mer cio,

pie za cla ve para el pro gre so de reha bi li ta ción eco nó mi ca, con vo có a 

una asam blea de co mer cian tes. Pani, a más de fra guar una alian za

con el sec tor co mer cial, in ten ta ba crear las es truc tu ras ins ti tu cio na -

les gre mia les que fa ci li ta ran la co mu ni ca ción y la coo pe ra ción en tre 

los co mer cian tes y el go bier no.334

En ésta, su ter ce ra épo ca, la COECINM se es ta ble ció en la ca lle de

Uru guay 74. Como par te de sus ac ti vi da des se em pe zó a edi tar

Acción Eco nó mi ca. Re vis ta men sual his pa no-me xi ca na, que va a ser el 

ór ga no in for ma ti vo de la Cá ma ra, cuyo ob je ti vo era di fun dir su

lema: “[...] Por el acre cen ta mien to de los in te re ses co mu nes la cá ma -

ra pro cu ra rá, en su ac ción para el in ter cam bio co mer cial, es tre char

fuer te men te los la zos en tre Mé xi co y Espa ña”.335  Por ser ésta una

ins ti tu ción de pen dien te del go bier no es pa ñol336  no deja de re fle jar se 

el his pa nis mo, mís ti ca que per mea en to dos los ám bi tos y cuyo ob je -

ti vo es pre ser var el le ga do de la cul tu ra his pá ni ca. 
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336 Ibíd., p. 10. La Cá ma ra re ci bía gi ros por 1,125 pe se tas de la sub ven ción ofi cial anual
se ña la da por el Go bier no Espa ñol. Esa li qui da ción era ve ri fi ca da por la Co mi sión
de Ha cien da para su apre cia ción y apro ba ción. 



La dis tri bu ción de la re vis ta se ha ría de ma ne ra gra tui ta en tre los 

so cios, co mer cian tes, in dus tria les, con su la dos, pren sa y prin ci pa les

cen tros y cor po ra cio nes mer can ti les de Mé xi co y Espa ña. El pri mer

nú me ro sa lió el 16 de ju lio de 1918.337 

Inte re san te re sul ta que el pri mer ti ra je tuvo que ser que ma do de -

bi do a que se ha bía man da do a ha cer el tra ba jo en una im pren ta que

es ta ba den tro de las "lis tas ne gras", por lo que hubo que su fra gar un

se gun do ti ra je y en viar lo a una im pren ta que es tu vie ra den tro de las

"lis tas blan cas".338  

La uti li za ción de es tas lis tas, blan cas  o ne gras, fue una prác ti ca

que es tu vo muy en boga du ran te la Pri me ra Gue rra Mun dial339 y tal

pa re ce que su fun ción es ta ba vin cu la da a una cier ta ob ser va ción de

co mer cios, in dus trias y todo tipo de gi ros mer can ti les a los que se

ca li fi ca ba y se in cluía en unas o en otras. En las blan cas, la ac ti vi dad

co mer cial no era obs ta cu li za da y po dían se guir de sa rro llán do la,

pero es tar en las ne gras im pli ca ba un  veto a la mis ma, o di cho de

otra for ma, se les res trin gía la po si bi li dad de co mer ciar, pero no son

ex plí ci tas las cau sas por las que se to ma ba esta de ci sión ni quie nes

exac ta men te eran los en car ga dos de lle var a cabo esta su per vi sión.

No hay prue bas con tun den tes para ase ve rar que pro ve nía de or ga -

nis mos co mer cia les en Esta dos Uni dos o de la Sec ción Co mer cial de

su Emba ja da en Mé xi co, pero era un he cho que los co mer cios es pa -

ño les, eran cla si fi ca dos en ellas, por que exis ten mu chas no ti fi ca cio -
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339 A. GONZÁLEZ PÉREZ.  El Cen tro Astu ria no de Mé xi co 1918-2008...,  op. cit., p. 30. 



nes que lle ga ban a la Cá ma ra so li ci tan do que fue ran in clui dos en las

"lis tas blan cas":340 

Un co mer cian te es pa ñol y so cio de la Cá ma ra Espa ño la de To -

rreón “[...] pide ser de fi ni ti va men te in clui do en la lis ta blan ca, de sa -

pa re cien do el es ta do de ob ser va ción en que se en cuen tra en To rreón, 

jun to con su so cio D. Gre go rio Igle sias”.341 

Y no hay que ol vi dar que el ma yor com pe ti dor de los pro duc tos
es pa ño les era pre ci sa men te ese país, y por ello el te mor en tre los co -
mer cian tes es pa ño les y aun en tre los mis mos di rec ti vos de la Cá ma -
ra, quie nes tam bién es ta ban cons cien tes del enor me ries go que el
peso de la eco no mía de Esta dos Uni dos su po nía y de la com pe ten cia 
que ello re pre sen ta ba para los in te re ses mer can ti les es pa ño les, que
esta ins ti tu ción de bía pro te ger. En una car ta del pre si den te de la Cá -
ma ra, Eduar do de No rie ga, di ri gi da a Fer nan do Pé rez del Pul gar,
nue vo cón sul de Espa ña en Mé xi co, le acla ra ba que ha bía te ni do que 
dar con tes ta ción a un me mo rán dum del mi nis tro del Impe rio Ale -
mán, sin po der con sul tar a la Jun ta Di rec ti va, por la pre mu ra que
exis tía y que lo ha bía guia do:

[...] la fi na li dad de sa lir a la de fen sa de los in te re ses del co mer cio

es pa ñol ra di ca do en la Re pú bli ca, co lo ca do en si tua ción di fí cil, a

cau sa de las me di das adop ta das por el Go bier no de Esta dos Uni -

dos, país en el cuál hace gran par te de sus com pras y tie ne de pó si -

tos de di ne ro.342

En 1919 se re ci bió en la Cá ma ra una pro pues ta de Artu ro Be za ni -

lla que con sis tía en la crea ción de una es cue la es pa ño la de co mer cio,
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341 Loc. cit.
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in dus tria y ad mi nis tra ción en Mé xi co, en la que en base a una cuo ta

de diez pe sos, de dos mil  so cios, se con se gui ría que:

[...] re ci bie ran esa ins truc ción es pe cial los hi jos aquí na ci dos de los

es pa ño les y los com pa trio tas pro ce den tes de Espa ña sin dote al gu -

na de ins truc ción, a fin de ha cer de ellos hom bres de em pre sa y ac -

ción, que se pan con ser var y en gran de cer los ne go cios mer ced a las

con di cio nes que pue dan pro por cio nar les la en se ñan za cien tí fi ca,

sien do así co mer cian tes es pa ño les, edu ca dos a la es pa ño la, y en es -

cue la es pa ño la, y sien do por lo tan to, un cen tro que a fa vor de los

vein te mil pe sos de in gre so men sual, sir va para dar vida ro bus ta a

la Cá ma ra que será el sos tén y la ad mi nis tra do ra del mis mo.343

La cons tan te en la do cu men ta ción de esta re vis ta a lo lar go de los 
diez años que se re vi sa ron (los nú me ros que en con tré), va a ser esta
ame na za es ta dou ni den se que se cer nía so bre los co mer cian tes e in -
dus tria les es pa ño les; era una sen sa ción de es tar ante un co lo so que
po dría ani qui lar los.   

En 1918 se ha bía pu bli ca do en Espa ña, el Re gla men to Orgá ni co

de las Cá ma ras de Co mer cio, Indus tria y Na ve ga ción, pero ni si quie -

ra se men cio na ba a las Cá ma ras fun da das en el ex tran je ro.344  

Para re me diar la ca ren cia de apo yo ofi cial, sur gió la ini cia ti va de
crear en Ma drid un Co mi té Inter na cio nal His pa no-Ame ri ca no, en el
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343 Ibíd., 20 de agos to de 1918, año I, núm. 2, p. 10.

344 C. Ba día Ma la gri da se ña la el año de 1918 para la pu bli ca ción de este Re gla men to
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para el Fun cio na mien to de las Cá ma ras Espa ño las de Co mer cio, Indus tria y
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del mis mo, A.  CANO ANDALUZ. His to ria de la Cá ma ra Espa ño la..., op. cit., p. 129 y esta
fe cha tam po co con cuer da con la Ley de Ba ses del 29 de ju nio de 1911 y su
res pec ti vo re gla men to del 1°de ene ro  de 1912 en C. BADÍA MALAGRIDA. Idea rio de la
Co lo nia Espa ño la. Su or ga ni za ción y su pro gre so, Ta lle res Ti po grá fi cos Don Qui jo te,
Mé xi co, 1927, p. 139.



que to das las Cá ma ras Espa ño las de Co mer cio en el ex tran je ro es tu -
vie ran re pre sen ta das. Inter vi nie ron en este co mi té, como re pre sen -
tan tes de la Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio de Mé xi co, su pre si den te, 
Eduar do de No rie ga; el se cre ta rio de la mis ma, José Mon ti y el abo -
ga do con sul tor de la Le ga ción, Ber nar di no Seoa ne. Ellos ayu da ron a
que se les to ma ra en cuen ta, ya que para na die era no ti cia que las co -
lo nias es pa ño las en Amé ri ca “[...] re pre sen tan in te re ses más cuan tio -
sos y ejer cen fun cio nes de ma yor tras cen den cia que las Cá ma ras Lo -
ca les y las de Me li lla y Fer nan do Poó [sic]”.345 

De bi do a que la Cá ma ra era un or ga nis mo crea do a ins tan cias de

Espa ña, la co mu ni ca ción con la Pe nín su la era obli ga da, por lo que en 

el año de 1918, se so li ci tó al mi nis tro es pa ñol en Mé xi co, Anto nio de

Za yas,346 du que de Amal fi, que ges tio na ra ante el pre si den te del

Con se jo de Mi nis tros, Álva ro de Fi gue roa y To rres, con de de Ro ma -

no nes, “[...] que fue ra res ta ble ci do el ser vi cio de los bar cos es pa ño -

les, tan to de pa sa je ros como de car ga, de la Com pa ñía Tra sat lán ti ca

Espa ño la o de cual quier otra com pa ñía, lo que se con si guió con la

lle ga da del va por Alfon so XIII en mar zo de 1919”.347  

Co lla do He rre ra sos tie ne que la im por tan cia eco nó mi ca de los
co mer cian tes hizo po si ble que se es ta ble cie ran la zos con el pre si den -
te Obre gón. Por otro lado, ellos le sir vie ron de víncu lo con los in dus -
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345 Acción Eco nó mi ca. Re vis ta..., op. cit. Eran miem bros de la Jun ta Di rec ti va de 1920,
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sus ti tui do por Alon so Caro y del Arro yo que tam bién fue el re pre sen tan te del
go bier no es pa ñol en ese mis mo año y para 1919 lle gó Joa quín Gon zá lez y Gon zá lez, 
Mar qués de Gon zá lez, en A. M. CARREÑO. Los es pa ño les en el Mé xi co..., op. cit., p. 475.
Cano Anda luz cita como fuen te a El Uni ver sal, 22 de mar zo de 1919, A. CANO

ANDALUZ. His to ria de la Cá ma ra Espa ño la..., op. cit., p. 131. 

347 A. CANO ANDALUZ. His to ria de la Cá ma ra Espa ño la..., op.  cit., p. 131. 



tria les y agri cul to res. Fer nan do Leal No ve lo, pre si den te de la
CONACO, pre si dió el Co mi té Orga ni za dor de un ban que te que to dos
los sec to res pro duc ti vos le ofre cie ron.348

En mar zo y abril de 1923 se ce le bra ría en Ma drid, Bar ce lo na y Se -
vi lla el Con gre so Na cio nal del Co mer cio Espa ñol en Ultra mar, al que 
se in vi tó a to das las cá ma ras es pa ño las de co mer cio en el ex te rior. La 
de Mé xi co en vió a Mi guel Lla no. El ob je ti vo con sis tía en reac ti var el
co mer cio en am bos paí ses, muy afec ta do, tan to por las cri sis que ha -
bían pro vo ca do la Pri me ra Gue rra Mun dial, como la Re vo lu ción Me -
xi ca na y por que los pro duc tos no eran pro mo vi dos co rrec ta men te en 
nin gu no de los dos paí ses.349

Cano Anda luz re fie re que la:

[...] –que ope ra ba en Mé xi co en la 3ra. Ca lle de Ca pu chi nas, la ac -

tual Ve nus tia no Ca rran za– ela bo ró un ex ten so do cu men to para ser

pre sen ta do en el Con gre so; la sim ple enu me ra ción de los apar ta dos 

in clui dos en él da cuen ta de su con te ni do: si tua ción eco nó mi ca de

Mé xi co; ban ca es pa ño la y cré di tos; in dus tria es pa ño la; pe lí cu las;

co mer cio; pa sa por tes; se gu ros; cá ma ras de co mer cio; con cur so eco -

nó mi co del Esta do; re la cio nes con las re pre sen ta cio nes del Esta do;

ser vi cios téc ni cos de in for ma ción; ar bi tra jes co mer cia les; asis ten cia

a los via jan tes; cer ti fi ca dos de ori gen; ges tión y co bro de cré di tos;

pro pie dad in dus trial; tra ta dos de co mer cio y el li bro es pa ñol.350

En una Me mo ria que la Ofi ci na de Infor ma ción Co mer cial y Pro -

pa gan da Espa ño las di ri gió a este Pri mer Con gre so, se con si de ra ba

que:
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348 El ban que te se ce le bró el 4 de di ciem bre de 1920 para fes te jar su as cen so a la
Pre si den cia y le fue ofre ci do por co mer cian tes, in dus tria les, ban que ros y
agri cul to res. Cfr. M. C. COLLADO HERRERA. Empre sa rios y po lí ti cos..., op. cit., p. 122

349  Cfr., A. CANO ANDALUZ. His to ria de la Cá ma ra Espa ño la..., op. cit., p. 134.

350  Loc. cit. 



[...] La Ban ca es pa ño la ha ca re ci do siem pre de or ga ni za ción y no ha 

te ni do orien ta cio nes de fi ni ti vas an tes de la gue rra eu ro pea. Du ran -

te ella se ocu pó so la men te de aca pa rar di ne ro y no tuvo la vi sión

del por ve nir, ca yen do en el gra ve pe ca do de no orien tar a sus clien -

tes, que sólo pen sa ban en fá ci les y pron tos be ne fi cios, co lo can do

sus ga nan cias en di vi sas ex tran je ras, afec ta das por la gue rra, exen -

tas de todo va lor, (por esta ra zón) [...] dejó sa lir de Espa ña ha cia

Eu ro pa una gran par te del río de oro que ha bía en tra do, en lu gar de 

orien tar a los ca pi ta lis tas y orien tar se ella mis ma ha cia Amé ri ca…

Pa re ce in ve ro sí mil que la Ban ca es pa ño la, ple tó ri ca de di ne ro, no

haya pro cu ra do su ex pan sión ha cia Amé ri ca; pero es una rea li dad

in ne ga ble, como lo es, des gra cia da men te, que mien tras que los ban -

cos fran ce ses, in gle ses y ame ri ca nos in va die ron a Espa ña… la Ban ca

es pa ño la ni in va día en ton ces, ni in va de hoy Amé ri ca como lo es tán

ha cien do los ban cos ex tran je ros. Es un he cho tris te y do lo ro so que 

en esta ca pi tal de Mé ji co, como en el res to de la Re pú bli ca, y aún en 

casi toda la Amé ri ca es pa ño la no exis ta ni una sola su cur sal de un

Ban co es pa ñol, sien do el co mer cio, en su ma yor par te, com pa trio ta

nues tro, y que es tan do, ade más, una gran por ción de la in dus tria,

la agri cul tu ra y aún la mi ne ría del país en ma nos de es pa ño les, sea -

mos tri bu ta rios de los Ban cos ame ri ca nos, in gle ses, fran ce ses y has -

ta ale ma nes. Que su ce die ra an tes de la gue rra tal vez tu vie ra al gu -

na ex pli ca ción, pero que ocu rra aho ra, se pue de atri buir a

ig no ran cia de esta cues tión o a una fal ta tal, que mien tras sub sis ta,

hará im po si ble que Espa ña pue da ele var su co mer cio en es tos mer -

ca dos. Los es pa ño les ten dre mos que aban do nar Amé ri ca por fal ta

de apo yo ban ca rio, y es in dis cu ti ble que los dis cur sos, poco o nada, 

po drán ha cer en el acer ca mien to de las an ti guas co lo nias. Es obra

esa que está lla ma da a de sa rro llar el co mer cio, y, prin ci pal men te
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los es pa ño les aquí re si den tes que, si se ven, como has ta aho ra,

aban do na dos y asi la dos de sus com pa trio tas, ten drán que re cu rrir a 

las fa ci li da des que otras na cio nes les ofre cen como ya des gra cia da -

men te em pie za a ocu rrir.

[...] Es pues in dis pen sa ble or ga ni zar la Ban ca es pa ño la para que

ayu de efi caz men te a la ex por ta ción, a fin de que no se dé el caso in -

con ce bi ble de que los Ban cos de Espa ña no des cuen ten los gi ros a

los ex por ta do res, como su ce de ac tual men te con los ex ten di dos so -

bre Mé ji co, pues con vie ne ad ver tir que el co mer cio de esta Re pú bli -

ca, a pe sar de la gran tra ge dia por la que tan tos años hace atra vie sa, 

ha pro ce di do con una hon ra dez por nin gún otro su pe ra da, cum -

plien do to dos sus com pro mi sos, sien do muy es ca sas y de muy poca 

im por tan cia las quie bras pre sen ta das en tan lar ga épo ca de ani qui -

la mien to.

Es ne ce sa rio por tan to, que sin de mo ra ni re tra so de nin gu na es pe -

cie acu da a es tas re pú bli cas (qui zá por cau sas que lue go se verá, sea 

Mé ji co la de más ur gen te ne ce si dad) al gu na su cur sal de al gún ban -

co o trust de Ban cos es pa ño les para fo men tar y ayu dar al ol vi da do

co mer cian te es pa ñol de esos paí ses y pres tar un ver da de ro y uti lí si -

mo ser vi cio al co mer cio y a la in dus tria de Espa ña, y fi nal men te

para en san char el cam po de ac ción, ob te nien do no des pre cia bles

ga nan cias, como hoy acon te ce en los Ban cos ex tran je ros aquí es ta -

ble ci dos [por es tas ra zo nes] [...] Espa ña ha de te ner ver da de ra in -

fluen cia en las re pú bli cas his pa noa me ri ca nas, es im pres cin di ble

que los Ban cos es pa ño les es ta blez can su cur sa les en las prin ci pa les

re pú bli cas his pa noa me ri ca nas, y muy es pe cial men te en Mé ji co, no

sólo por su im por tan cia, sino por que cons ti tu ye en tre di chas re pú -

bli cas, el he ral do de la raza fren te a la sa jo na, cu yos pro pó si tos bien 

de fi ni dos son: el aca pa ra mien to de los mer ca dos his pa noa me ri ca -
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nos me dian te la irra dia ción de su gran Ban ca ha cia los mis mos,

pues la de pen den cia eco nó mi ca en tre los pue blos sue le lle var tam -

bién apa re ja da la de pen den cia po lí ti ca, y exis te la ne ce si dad im pe -

rio sa de ata jar el mal en sus co mien zos y evi tar que la in fluen cia

que a Espa ña co rres pon de por de re cho pro pio en es tos paí ses, sea

su plan ta da y sus ti tuí da por otra raza que, aun que no en ca ja da de

lle no como la nues tra, pue de, por ne gli gen cia, aban do no y equi vo -

ca dos pro ce di mien tos nues tros, lle gar a ob te ner la he ge mo nía eco -

nó mi ca e in te lec tual de las an ti guas co lo nias es pa ño las.351

Des ta ca bles de esta Me mo ria son va rios as pec tos: los ban cos fun -

da dos por la co lo nia es pa ño la de Mé xi co y con ca pi tal he cho en Mé -

xi co a lo lar go de mu chos años de tra ba jo, de aho rro, y de las re des

so cia les, por los in mi gra dos es pa ño les no eran con si de ra dos como

ca pi tal es pa ñol por las ins tan cias es pa ño las de Go bier no; la in sis ten -

cia y por tan to el re co no ci mien to del nulo in te rés de los ban cos de

Espa ña para dar ser vi cio a los co mer cian tes, in dus tria les y ha cen da -

dos de la co lo nia es pa ño la de Mé xi co fue evi den te; que esta po lí ti ca

fue to tal men te erró nea por par te de los en car ga dos de fo men tar la

eco no mía es pa ño la y que por tan to, tuvo la men ta bles con se cuen cias

como la de des pro te ger a un mer ca do tan im por tan te y per mi tir que

otras ins ti tu cio nes fi nan cie ras, es pe cial men te las es ta dou ni den ses,

hu bie ran pe ne tra do el mer ca do me xi ca no con me jo res es tra te gias en

de tri men to de la po bla ción de la co mu ni dad es pa ño la; que el his pa -

nis mo, muy en boga en el dis cur so de la dic ta du ra de Pri mo de Ri ve -
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351 “Me mo ria de la Ofi ci na de Infor ma ción Co mer cial y Pro pa gan da Espa ño las de
Mé ji co”, di ri gi da al Pri mer Con gre so Na cio nal del Co mer cio Espa ñol en Ultra mar,
Cfr. Con se jo de la Eco no mía Na cio nal: Orga ni za ción del  Cré di to al Co mer cio
Exte rior. Ante ce den tes, in for ma ción y pro pues ta de la co mi sión al efec to nom bra da 
por Real Orden de la Re si den cia del Di rec to rio Mi li tar del 3 de ju lio de 1925,
Grá fi cas Reu ni das, S.A, Ma drid, p. 694.



ra,352 se guía sien do un mo tor im por tan te en las po lí ti cas eco nó mi -

cas, y lo que lla ma más la aten ción es la acer ta da vi sión, casi

pro fé ti ca, de que por esos des cui dos del go bier no es pa ñol, se per de -

rían, como de he cho su ce dió, los mer ca dos his pa noa me ri ca nos y que 

la po lí ti ca pú bli ca es ta dou ni den se de ex pan sión eco nó mi ca y so cial

fue más efi cien te y a lo lar go de los años con quis ta ron y se apro pia -

ron de gran par te de las eco no mías his pa noa me ri ca nas a tra vés de

las gran des trans na cio na les. 

En res pues ta a la so li ci tud for mu la da por el Mi nis te rio de Esta do 

Espa ñol, la Cá ma ra en vió a la Se cre ta ría Ge ne ral del Con gre so un in -

for me so bre las con di cio nes ge ne ra les del ám bi to mer can til de Mé xi -

co, del que da cuen ta Cano Anda luz:

[...] En di cho do cu men to se apo ya ba la idea de la reor ga ni za ción

ofi cial de las cá ma ras de ul tra mar y que este pro ce so se ex ten die ra

“a to das las ca te go rías de co mer cian tes e in dus tria les es pa ño les que 

ha brán de for mar su cuer po elec to ral”. Se en fa ti za ba tam bién que la 

sub ven ción ofi cial otor ga da has ta en ton ces por el go bier no es pa ñol

era in su fi cien te y fue ra de con tex to, mien tras Esta dos Uni dos im -

pul sa ba su pro gra ma co mer cial con cuan tio sos re cur sos e in no va -

do ras es tra te gias para apro piar se de los mer ca dos his pa noa me ri ca -

nos (fir ma do el 23 de ene ro de 1923 por el pre si den te, Fran cis co

Ca yón y Cos, y el se cre ta rio, José Mon ti).353
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352 Pé rez Mont fort se ña la: [...] Du ran te la dic ta du ra de Mi guel Pri mo de Ri ve ra el
his pa nis mo de cor te con ser va dor se for ta le ció de tal ma ne ra que en in nu me ra bles
oca sio nes se in cor po ró al dis cur so ofi cial. R. PÉREZ MONTFORT. His pa nis mo y 
fa lan ge..., op.  cit. , p. 21. [...] El his pa nis mo es en ton ces..., un ar gu men to a fa vor de la 
de fen sa de las tra di cio nes es pa ño las y en con tra de las in fluen cias in gle sas,
fran ce sas, y prin ci pal men te nor tea me ri ca nas, que bus can in fil trar se en los paí ses
que al gu na vez fue ron co lo nias es pa ño las, Ibíd., p. 16. Para ma yor in for ma ción
so bre his pa nis mo. Cfr. Inci so de Ba ses teó ri cas: Obje ti vos.

353  A. CANO ANDALUZ.  His to ria de la Cá ma ra Espa ño la..., op. cit., p. 134.



Es evi den te que los di rec ti vos de la Cá ma ra tam bién es ta ban

cons cien tes del enor me ries go que el peso de la eco no mía de la

Unión Ame ri ca na su po nía y de la com pe ten cia que ello re pre sen ta ba 

para los in te re ses mer can ti les es pa ño les que esta ins ti tu ción de bía

pro te ger.

Por úl ti mo, se en fa ti za ba en el in for me que las co mu ni ca cio nes

re sul ta ban “len tas y de sar ti cu la das”, y que usual men te las mer can -

cías lle ga ban a los puer tos me xi ca nos con un mes de an te la ción a la

do cu men ta ción que am pa ra ba su in gre so al país. Por ello, la Cá ma ra 

su ge ría como me di da de so lu ción que se uti li za ra el ten di do de ca ble 

sub ma ri no te le grá fi co que ya exis tía en tre Gal ves ton y Eu ro pa,354

úni ca men te te nien do que ser sub ven cio na da por Espa ña una com pa -

ñía que unie ra los tra mos de ca ble has ta Ve ra cruz en Amé ri ca y has -

ta Espa ña en Eu ro pa. Esto re dun da ría en un be ne fi cio de las re la cio -

nes co mer cia les en tre am bos paí ses. Tam bién se so li ci ta ba el

otor ga mien to de los be ne fi cios de la Ley de Co mu ni ca cio nes Ma rí ti -

mas a aque llas lí neas di rec tas que pro mo vie ran los pro duc tos es pa -

ño les en mer ca dos abier tos, como era el caso de Mé xi co. Otro in ci so

pro po nía im pul sar la in dus tria edi to rial es pa ño la en Mé xi co.355

Ade más de la Cá ma ra Ofi cial Espa ño la de Co mer cio, Indus tria y

Na ve ga ción exis tían tam bién la Cá ma ra Fran ce sa de Co mer cio, la

Cá ma ra Ame ri ca na de Co mer cio, la Cá ma ra Bri tá ni ca de Co mer cio y 

la Cá ma ra Ale ma na de Co mer cio; to das ellas in cor po ra das a la

COCACO. La ri va li dad en tre es tas Cá ma ras y las lo ca les ra di ca ba en

que las ex tran je ras es ta ban pro te gi das por sus re pre sen ta cio nes di -
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354 El ca ble sub ma ri no te le grá fi co que exis tía, a prin ci pios del si glo XX, co rría en tre la
ciu dad de Nue va York y la Isla Bri tá ni ca de Irlan da. Cfr. 
http://www.coit.es/foro/pub/fi che ros/ca bles_sub ma ri nos_r_d3de0480.pdf ,
con sul ta do nov, de 2009, 12:30 a.m.

355  Cfr. A. CANO ANDALUZ. His to ria de la Cá ma ra Espa ño la...,  op. cit , pp. 135-136.



plo má ti cas, las que du ran te la lu cha ar ma da in ter vie ron en su fa vor

para pe dir pro tec ción para sus agre mia dos. Esta era en rea li dad una

tác ti ca he re da da del si glo XIX prac ti ca da cada vez que una gue rra ci -

vil aso la ba al país, así, lo gra ban te ner pro tec ción de sus go bier nos y

es tar en una con di ción pri vi le gia da en re la ción a los co mer cian tes

me xi ca nos, quie nes exi gían que se les otor ga ra la na cio na li dad me xi -

ca na para es tar en igual dad de con di cio nes.356

Co lla do He rre ra, con clu ye que to das las cá ma ras de co mer cio ex -

tran je ras op ta ron por con ser var este es ta tus, pues les sig ni fi ca ba be -

ne fi cios. Esta si tua ción hizo que los em pre sa rios ex tran je ros re ci bie -

ran un tra to pre fe ren te de par te de Obre gón, con el fin de

con ver tir los en alia dos de su cam pa ña para lo grar el an sia do re co no -

ci mien to de su gobierno.357 

[...] Como el go bier no de Obre gón, no fue re co no ci do por nin gu na

de las gran des po ten cias sino a par tir de sep tiem bre de 1923, los

em pre sa rios ex tran je ros acli ma ta dos ca pi ta li za ron en be ne fi cio el

in te rés de la ad mi nis tra ción por res ta ble cer la zos di plo má ti cos.

Para ellos fue más re di tua ble con ser var su na cio na li dad, apro ve -

chan do el tra to pre fe ren te que Obre gón les daba con el fin de con -

ver tir los en alia dos en su cam pa ña por el re co no ci mien to ex ter no.

Así, las cá ma ras ex tran je ras de co mer cio no per die ron su iden ti dad: 

la rea fir ma ron. Ges tio na ron sus asun tos di rec ta men te con el go bier -

no y sólo acu die ron a las con fe de ra cio nes na cio na les en oca sión de

con flic tos ma yo res.358

En el mis mo año de 1923 la COECINM se tras la dó de la ave ni da de 

Pa la cio Le gis la ti vo nú me ro 2, a la ca lle de Uru guay 49 y de ahí pasó
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356  M.C. COLLADO HERRERA. Empre sa rios y po lí ti cos..., op.  cit.  p. 124.

357 Ibíd., pp. 124-125.

358   Loc. cit. 



el pri me ro de ene ro de 1924 a la ca lle de San Juan de Le trán 5, en

don de lle gó a te ner 816 so cios, con si guien do ser una de las cá ma ras

es pa ño las de co mer cio más im por tan tes de cuan tas ha bía en Amé ri -

ca La ti na.359

Bajo la dic ta du ra de Mi guel Pri mo de Ri ve ra360 se ini ció un in ten -

to de mo der ni za ción a tra vés de la cons truc ción de ca rre te ras y de la

elec tri fi ca ción ru ral; el hie rro y el ace ro tu vie ron un gran de sa rro llo;

los fe rro ca rri les fue ron mo der ni za dos, y el co mer cio ex te rior au men -

tó en un 300%, la dic ta du ra te nía un aire de ex pan sión y pros pe ri -

dad, lo que hizo que se in te re sa ran en eva luar las ac ti vi da des eco nó -

mi cas de las co mu ni da des es pa ño las de Amé ri ca.361

Du ran te la Pre si den cia del ge ne ral Plu tar co Elías Ca lles se lle vó a 

cabo un pro gra ma le gis la ti vo muy am plio y den tro de los cam bios se 

sus ti tu yó el im pues to co no ci do como Ley del Tim bre por el Impues -

to so bre Suel dos y Uti li da des, (Inco me Tax) lo que ge ne ró una ola de

pro tes tas en tre los em pre sa rios na cio na les y ex tran je ros.362

Otra fun ción de la Cá ma ra fue la de ha cer un cen so de to das las
ac ti vi da des eco nó mi cas de la co lo nia es pa ño la de Mé xi co, jun to con
la Le ga ción de Espa ña en el país. Por esta ra zón, du ran te el pe rio do
1925-1926, se pi dió a to das las cá ma ras lo ca les y a la de la ciu dad de
Mé xi co, que re ca ba ran toda la in for ma ción po si ble para co no cer
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359  AHEEM/COLMEX. Co mer cio A-Z, ro llo 88, caja 495, ene ro de 1926.  

360 Mi guel Pri mo de Ri ve ra que ría reor ga ni zar a la na ción es pa ño la, y del Di rec to rio
Mi li tar cons ti tui do en 1923, pasó al Di rec to rio Ci vil en 1925. R. CARR. Espa ña
1808-1939,  op. cit., pp. 552- 553. Su go bier no fue con tem po rá neo al de Plu tar co Elías 
Ca lles y tal pa re ce que sus pro yec tos tam bién se en fo ca ban en la mis ma di rec ción,
pues en Mé xi co Ca lles bus ca ba la re cons truc ción na cio nal, aun que su pen sa mien to
po lí ti co era ra di cal men te opues to, el dic ta dor se ubi ca ba en la de re cha y el ge ne ral
sim pa ti za ba más con la iz quier da.

361  Ibíd., pp. 557-558.

362 A. CANO ANDALUZ.  His to ria de la Cá ma ra Espa ño la..., op.  cit. , p. 136.



quié nes con for ma ban la fuer za pro duc ti va es pa ño la en cada uno de
los es ta dos, es de cir, se re que ría sa ber cuán tos ha cen da dos, co mer -
cian tes, em pre sa rios, in dus tria les, mi ne ros, pro fe sio nis tas, etc., ha -
bía, así como el mon to de sus in ver sio nes.363 

Cuan do era mi nis tro de Ha cien da en Espa ña, José Cal vo So te lo,
se pro pu so una po lí ti ca eco nó mi ca en ca mi na da a ob te ner re cur sos
para la in ver sión y las obras pú bli cas sin au men tar los im pues tos.
Entre las me di das to ma das para ese fin se pla neó que: 

[...] el Ban co Exte rior de Espa ña de bía li be rar el co mer cio ex te rior

de Espa ña de la de pen den cia del cré di to ex tran je ro, y te nía por mi -

sión abrir el mer ca do su da me ri ca no, in ten to éste de con ver tir en

rea li dad eco nó mi ca el pan his pa nis mo, que era uno de los ele men -

tos de pro pa gan da de la ideo lo gía de la dic ta du ra.364

Acor de con esta po lí ti ca his pa noa me ri ca nis ta pues ta en boga por 
el go bier no es pa ñol, el se ñor José de la Ma co rra dio va rias con fe ren -
cias en Ma drid, San tan der y La Ha ba na. El tí tu lo de las mis mas era
“Un his pa noa me ri ca nis mo prác ti co”, que para él con sis tía en:

[...] la ver da de ra y fe cun da unión que debe exis tir en tre Espa ña y sus 

an ti guas co lo nias de Amé ri ca, para que de las re la cio nes es pi ri tua les, 

mer can ti les y fi nan cie ras, que li gan a la vie ja me tró po li con las nue -

vas re pú bli cas de este Con ti nen te, re sul ten be ne fi cios tan gi bles, y las

co mu ni da des de hom bres de ha bla cas te lla na se vi go ri cen y ro bus -

tez can fren te a la com pe ten cia eco nó mi ca, de otros pue blos, hoy po -

de ro sos y ri cos [y con ti núa De la Ma co rra] [...] El “His pa no-ame ri ca -

nis mo” es un he cho so cial evi den te; pero no es un fe nó me no

ori gi na do. Exis ten to dos los ele men tos esen cia les para que el “His pa -

no-ame ri ca nis mo” se con vier ta en algo prác ti co y útil; pero no se ha
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en con tra do la fór mu la pre ci sa que le dé vida fe cun da y tras cen den -

tal. No me ta cha rán de osa do –dice el se ñor De la Ma co rra– si me

per mi to afir mar, con todo én fa sis que SIN EL CONCURSO

INSUSTITUÍBLE DE LAS COLONIAS ESPAÑOLAS DE AMÉRICA, EL IDEAL

HISPANOAMERICANO NO PASARÁ DE SER UN BELLO IDEAL Y UN

LAMENTABLE FRACASO. Pero esas co lo nias –re pe ti mos– no es tán or -

ga ni za das. Les fal ta el ór ga no de co mu ni ca ción con la Ma dre Pa tria,

sin el cual se pier den las más en tu sias tas as pi ra cio nes y los tra ba jos

más enér gi cos. Los con su la dos de Espa ña en Amé ri ca son in ca pa ces

de rea li zar ta ma ña em pre sa, y así lo de mues tran los he chos. Se cal -

cu la que los es pa ño les que hay en Amé ri ca –afir ma el se ñor De la

Ma co rra– sólo se ins cri bi rán en el Con su la do al re de dor de un cin co

por cien to; el no ven ta y cin co por cien to res tan te, no tie ne co ne xión

al gu na ofi cial con la pa tria. La ver dad ofi cial dice que los es pa ño les

en Amé ri ca sólo son unos cien to cin cuen ta mil, y la ver dad real los

cal cu la en tres, cua tro, o cin co mi llo nes. ¿Pue de se guir este es ta do de 

co sas por más tiem po?, ¿no urge po ner in me dia to re me dio a esta fal -

ta de or ga ni za ción?365

Se ha cía el co men ta rio por los edi to ria lis tas: 

[...] nos asom bra mos de que los go bier nos es pa ño les, du ran te tan to

tiem po, no ha yan pres ta do aten ción al pro ble ma de sus emi gran tes

que vi ven en Amé ri ca, for man do gru pos tan nu me ro sos, tan fuer -

tes, tan ri cos y tan dig nos de to mar se en cuen ta. Y no sólo tie ne

enor me im por tan cia para Espa ña la or ga ni za ción de sus “co lo nias”

en el Con ti nen te Ame ri ca no, sino has ta para nues tros paí ses de ha -

bla es pa ño la por que el emi gran te más útil, el que me jor se adap ta a
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nues tras cos tum bres, el que sin ce ra men te “fra ter ni za” con no so -

tros, es, sin duda, el es pa ñol.366

Pa rar ter mi nar la con fe ren cia De la Ma co rra pun tua li zó:

[...] que la or ga ni za ción de las “co lo nias” se lle ve a cabo de esta ma -

ne ra: Aquí en la me tró po li (Ma drid), hay que crear un or ga nis mo

en el que esté la ca be za, el cen tro pen san te, di rec tor y re so lu ti vo; y

en cada una de las prin ci pa les na cio nes ame ri ca nas hay que crear

or ga nis mos de pen dien tes de este cen tro, de ca rác ter in for ma ti vo,

con sul ti vo y eje cu ti vo prin ci pal men te. El ideal del or ga nis mo me -

tro po li ta no se ría la re su rrec ción del Mi nis tro de Ultra mar [...] Ya

nos con ten ta ría mos –agre ga– con ver sa tis fe cha la mo des ta as pi ra -

ción de que se crea ra una com ple ta Di rec ción de Ultra mar, por

ejem plo, en el hoy lla ma do Mi nis te rio de Esta do, que es el de Re la -

cio nes Exte rio res367

Nue va men te esta de cla ra ción re fuer za la de ses pe ran za que exis -

tía en los di ri gen tes de las aso cia cio nes es pa ño las en Mé xi co, que

veían cómo Espa ña no se ocu pa ba de las or ga ni za cio nes que los in -

mi gran tes ha bían for ma do y se hace pa ten te tam bién que era mu cho

más im por tan te, para los es pa ño les en Mé xi co, la pre sen cia de los re -

pre sen tan tes ofi cia les del go bier no es pa ñol que se con ver tían en una 

es pe cie de am pa ro o pro tec ción ante la so cie dad re cep to ra, que lo

que és tos real men te po dían ha cer por esta co lo nia sin con tar con el

apo yo de las au to ri da des es pa ño las.

José de la Ma co rra fue el pre si den te de esta Cá ma ra en 1925 y

du ran te su pe rio do se se gui rá in sis tien do en la crea ción de una Jun ta 

de Ultra mar que pu die ra aten der las ne ce si da des de esta Cá ma ra y

de la co lo nia es pa ño la en su to ta li dad.
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Para dar se gui mien to a todas es tas áreas se es ta ble cie ron en la

Cá ma ra di fe ren tes sec cio nes y co mi sio nes per ma nen tes, to das en ca -

be za das por quie nes ha bían al can za do el éxi to eco nó mi co en sus ne -

go cios, lo cual vuel ve a co rro bo rar que fue la eli te em pre sa rial la que 

con tro ló las aso cia cio nes y cen tros, tan to en la ciu dad de Mé xi co

como en los es ta dos. 

Las sec cio nes se cla si fi ca ron de la si guien te ma ne ra:

Sec ción de Co mer cio

Pre si den te: Anto nio Pe láez; Vi ce pre si den te: Artu ro Mo li na; Vo ca -

les: Enri que Ga lle go, Mar ce li no Bar quín y R. Fer nán dez y Cía.

Sec ción de Indus tria

Pre si den te: Adol fo Prie to; Vi ce pre si den te: Moi sés So la na; Vo ca les:

Blas Albi sua, Clau dio J. Mar tí nez y He rre ro Her ma nos.

Sec ción de Na ve ga ción

Pre si den te: José Ber not Ro ma no; Vi ce pre si den te: Ángel Álva rez;

Vo ca les:  Alber to M. Vi lla san te, Emig dio Ca rras co y Anto nio Vé lez.

Sec ción de Ha cien da

Pre si den te: Clau dio J. Mar tí nez; Vi ce pre si den te: Anto nio Pe láez;

Vo ca les: Moi sés So la na, Artu ro Be za ni lla, y Cons tan ti no Esco bar

Ote ro.

Sec ción de Fo men to

Pre si den te: Bal ta sar Már quez; Vi ce pre si den te: Ni co lás Rue da; Vo -

ca les: Anto nio Vé lez y Au gus to Ibá ñez Se rra no.

Sec ción de Re vis ta

Pre si den te: Moi sés So la na; Vi ce pre si den te: He rre ro Her ma nos; Vo -

ca les: Mi guel Ber trán de Quin ta na y Mar ce li no Bar quín.

Sec ción de Mu seo Co mer cial
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Pre si den te: Artu ro Be za ni lla; Vi ce pre si den te: Mi guel Ber trán de

Quin ta na; Vo ca les: R. Fer nán dez y Cía. y José No rie ga Mo re lie ras.

Co mi sión de Rei vin di ca ción de Mar cas Espa ño las

Pre si den te: Emig dio Ca rras co; Vi ce pre si den te: Artu ro Mo li na; Vo -

ca les: Adol fo Ca ma cho y Ma nuel So tres Sor do.

Co mi sión de Ense ñan za Co mer cial

Pre si den te: Mi guel Ber trán de Quin ta na; Vi ce pre si den te: He rre ro

Her ma nos; Vo ca les: Anto nio Vé lez y Ángel Álva rez.

Co mi sión de Agri cul tu ra

Pre si den te: Ángel Álva rez; Vi ce pre si den te: Clau dio J. Mar tí nez;

Vo ca les: Alber to M. Vi lla san te, Bal ta sar Már quez, Cons tan ti no

Esco bar Ote ro.368

Entre otras fun cio nes de la Cá ma ra es ta ba tam bién el en vío de

pa que tes pos ta les en tre am bos paí ses y la re duc ción de los de re chos

aran ce la rios del pe tró leo en Espa ña.

De bía asi mis mo ha cer se pro pa gan da al in te rior de la Re pú bli ca

para que fue ran abier tas más cá ma ras es pa ño las en cada uno de los

es ta dos en los que el in cre men to de la po bla ción es pa ño la y de sus

ac ti vi da des eco nó mi cas lo de man da ra.

Se so li ci ta ba tam bién que cada una de ellas lle va ra a cabo un

es tu dio so bre las vías de co mu ni ca ción exis ten tes en sus es ta dos,

esto con el fin de pre sen tar un in for me a la Se cre ta ría de Co mu ni -

ca cio nes y Obras Pú bli cas, que con tri bu ye ra a co no cer las de fi -

cien cias de las ca rre te ras o en su caso, la ne ce si dad de cons truir

nue vas vías en lu ga res pre ci sos, por que con si de ra ban que al mul -

ti pli car la red ca rre te ra, ésto se tra du ci ría en un im pul so a las ac ti -
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vi da des eco nó mi cas de los es ta dos y fi nal men te, en un re pun te de

la eco no mía na cio nal.369 

La COECINM tam bién or ga ni zó tres con ven cio nes de es pa ño les, lle -
va das a cabo en los años de 1926, 1927 y 1928, con el pro pó si to de
reu nir a las re pre sen ta cio nes de to das las co mu ni da des es pa ño las
exis ten tes en la Re pú bli ca, para ana li zar cuá les eran los prin ci pa les
pro ble mas que en fren ta ba la co lo nia es pa ño la de Mé xi co. La de su -
nión era por su pues to el tema prio ri ta rio y para com ba tir la se pre -
sen ta ron va rios pro yec tos.370

En 1927, se pro pu so en tre los ob je ti vos, lle var a cabo una ope ra -
ción coor di na da con to das las aso cia cio nes y cen tros es pa ño les de la
Re pú bli ca Me xi ca na, con el fin de crear un fon do per ma nen te que
sol ven ta ra los gas tos de re pa tria ción de los es pa ño les in di gen tes, por 
lo que cada cá ma ra de bía de in ves ti gar en su es ta do, quié nes real -
men te es ta ban en esa con di ción y en viar los da tos a la COECINM de la
ciu dad de Mé xi co.371

Como pue de ob ser var se, to das las ac ti vi da des es ta ban con tro la -
das y cen tra li za das en la ciu dad ca pi tal, lo cual em pe zó a ge ne rar in -
con for mi dad en al gu nas cá ma ras lo ca les, que pug na ban por una ma -
yor au to no mía. 

Por este mo ti vo se pre sen ta ron va rias pe ti cio nes a la mesa di rec -

ti va con el fin de so li ci tar que se so me tie ra a vo ta ción de to dos los

re pre sen tan tes asis ten tes a la mis ma, la op ción de que no fue ra úni -

ca men te la COECINM la que to ma ra las de ci sio nes, sino que se for ma -

ra una Con fe de ra ción de Cá ma ras Espa ño las de Co mer cio de la Re -

pú bli ca Me xi ca na y que se hi cie ra de una ma ne ra de mo crá ti ca.
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  Para de mos trar los vi cios en el con trol ejer ci do por la Cá ma ra
de la Ciu dad de Mé xi co, la de Pue bla ma ni fes tó que por no es tar de -
bi da men te re co no ci da por ésta, no era po si ble el es ta ble ci mien to de
un con su la do de ca rre ra, ya que para que éste se au to ri za ra, era ne -
ce sa rio de mos trar que las ac ti vi da des eco nó mi cas lo re que rían, y por 
tan to de be ría pri me ro con tar se con una cá ma ra de co mer cio que lo
ava la ra. La Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio de la Ciu dad de Pue bla
tam bién se que jó por la des ven ta ja eco nó mi ca que su po nía, al no te -
ner el re co no ci mien to ofi cial, no po der go zar del des cuen to del 30%
otor ga do en los pa sa jes a Espa ña, que con ce dían a las cá ma ras es pa -
ño las, las com pa ñías na vie ras.372

De bi do a la im po si bi li dad de con ci liar las opi nio nes de quie nes
que rían con ti nuar con el es que ma de una cá ma ra cen tra li za da, y los
que pre fe rían que fue ra una “con fe de ra ción” se lle gó al acuer do de
no cons ti tuir un or ga nis mo nue vo, sino agru par a las cá ma ras es pa -
ño las de co mer cio ya cons ti tui das en una aso cia ción de no mi na da
Cá ma ra Ofi cial Espa ño la de Co mer cio, Agri cul tu ra, Indus tria y Na -
ve ga ción de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Este pro ble ma fue uno de los te mas prin ci pa les a tra tar en la pri -

me ra con ven ción de es pa ño les,373 que la Cá ma ra de la ciu dad de

Mé xi co or ga ni zó. Entre las con clu sio nes más so bre sa lien tes se en -

cuen tran las si guien tes:

[...] Las cá ma ras lo ca les, aun que fun cio na rán como sec cio nes de la

nue va cá ma ra, po drán con ti nuar adop tan do la de sig na ción de cá -

ma ras; la nue va cá ma ra sólo re co no ce rá por cada es ta do a una sola

cá ma ra por so cia, pero sus so cios po drán ser con si de ra dos como so -

cios in di vi dua les de la nue va cá ma ra; la jun ta di rec ti va de la nue va
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cá ma ra es ta rá con for ma da por un re pre sen tan te de cada una de las

cá ma ras; se res pe ta rá la au to no mía de los so cios para aso ciar se a la

cá ma ra que me jor con vi nie ra a sus in te re ses; to das las cá ma ras se

obli ga rán a am pa rar y a pro te ger a cual quier so cio a pe sar de que

per te nez ca a otra cá ma ra; las cá ma ras lo ca les con tri bui rán con un

25% de sus cuo tas para los ser vi cios en co men da dos a la nue va cá -

ma ra; se res pe ta rá la au to no mía de cada cá ma ra lo cal para tra tar

los asun tos de su ju ris dic ción; la aso cia ción de las cá ma ras lo ca les

será vo lun ta ria, pu dien do los so cios se pa rar se de la mis ma cuan do

lo de seen; la nue va cá ma ra pres ta rá apo yo e in fluen cia cuan do le

sea so li ci ta do; se so me te rán a es tu dio los pro yec tos pre sen ta dos en

esta con ven ción.374

La pri me ra con ven ción de es pa ño les re fle jó la ex pan sión en el te -
rri to rio na cio nal de la co lo nia es pa ño la, cu yas co mu ni da des es ta ban
es ta ble ci das des de ciu da des im por tan tes has ta po bla cio nes muy ale -
ja das de las ca pi ta les. Tam bién se hizo evi den te el in te rés por lo grar
una uni dad de la co lo nia es pa ño la. Como gru po so cial en fren ta ban
los sín to mas del re gio na lis mo, y como gru po eco nó mi co bus ca ban el 
con trol de su co mer cio para apro ve char al má xi mo su fuer za eco nó -
mi ca y ca na li zar la en be ne fi cio de la mis ma.

 Dos con ven cio nes más fue ron or ga ni za das, la de 1927, en la ciu -
dad de Pue bla y la de 1928, nue va men te en la ciu dad de Mé xi co.

Lo que preo cu pa ba a la Cá ma ra era la po si ble afec ta ción de los
in te re ses eco nó mi cos de sus so cios, ante la ya re pe ti da ame na za de
la ex pan sión eco nó mi ca es ta dou ni den se, que ya para ese en ton ces
re pre sen ta ba una fuer te com pe ten cia para los pro duc tos es pa ño -

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

418

374  El Uni ver sal, 12 de sep tiem bre de 1926, 1ª. secc., p. 1, col. 3.



les.375 Éste fue el de to nan te para que se lle va ran los pro ble mas a la
mesa de dis cu sión.

Los pro yec tos eco nó mi cos y  edu ca ti vos de apo yo a la emi gra -

ción es pa ño la, los de be ne fi cen cia, y va rios ten dien tes a lo grar una

rees truc tu ra ción de la co lo nia es pa ño la que se ha bían plan tea do en

la Pri me ra Con ven ción se se guían ana li zan do,  que es lo mis mo que

de cir que se ha bían que da do en le tra muer ta. Las co mi sio nes que hi -

cie ron los es tu dios co rres pon dien tes no pre sen ta ron con clu sio nes

con tun den tes y  lle ga ron a la Ter ce ra Con ven ción, en ju lio de 1928,

con los pro yec tos aún sin re sol ver.

Adol fo Prie to, que fue el que con vo có a las de le ga cio nes de es pa ño -

les de toda la Re pú bli ca,376 se ña ló que la COECINM no ha bía tra ba ja do

en fun ción del in te rés co lec ti vo, por lo que la dis gre ga ción de las co mu -

ni da des es pa ño las era un he cho. Esta acu sa ción, de uno de los lí de res

más im por tan tes de la co lo nia es pa ño la en ese mo men to, y el or ga ni za -

dor de esta reu nión, no ha cía más que con fir mar lo que ya era un tema

co no ci do, la pa si vi dad de la Cá ma ra con tra lo que se po dría es pe rar de

un or ga nis mo crea do para pro te ger a los em pre sa rios y las tran sac cio -

nes co mer cia les tan to a ni vel na cio nal como in ter na cio nal.

Dos pro yec tos se rían pre sen ta dos en el seno de esta con ven -
ción, con el fin de reor ga ni zar a la co lo nia es pa ño la y bus car su uni -
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dad. El pri me ro, ti tu la do Idea rio de la co lo nia es pa ño la: su or ga ni za ción 
y su pro gre so,377fue ela bo ra do por Car los Ba día Ma la gri da, quien
fue ra cón sul de Espa ña en Pue bla. El se gun do pro yec to fue el de
Ri car do de Alcá zar bajo el tí tu lo: Esque ma de su pe res truc tu ra ra cio nal
en el cual tam bién pro po nía las di rec tri ces para reor ga ni zar a la co -
lo nia es pa ño la.378

Del am plio pro yec to de Ba día Ma la gri da, que abar có múl ti ples
as pec tos para lo grar la reor ga ni za ción to tal de las co lo nias es pa ño las 
ra di ca das en el con ti nen te ame ri ca no, se va a pre sen tar úni ca men te
lo con cer nien te al ca pí tu lo dé ci mo, que él ti tu ló: “Aspec tos de la ac -
ción mer can til”, en el que ha cía un aná li sis de cómo se po dría op ti -
mi zar la la bor, que has ta ese mo men to, de sem pe ña ban las Cá ma ras
Espa ño las de Co mer cio.

 Los ob je ti vos de su pro gra ma eco nó mi co consis tie ron en:

1. [...] El de sen vol vi mien to eco nó mi co in te gral de la co lo nia es pa -

ñola, como una  en ti dad con vida pro pia, den tro de cada Esta do

ame ri ca no.

2. La re per cu sión que ésto pue da te ner en la eco no mía es pa ño la, en

or den a su in dus tria y a su co mer cio.379
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Él in sis tía que para Espa ña era fa vo ra ble el fru to del aho rro del

emi gran te, ya que enor mes su mas in gre sa ban en la Ban ca es pa ño la e 

in sis tía en que:

[...] Las Co lo nias re pre sen tan un pa pel pree mi nen te en nues tra eco -

no mía na cio nal. Sin su ac ción de pro pa gan da con quis tan do las in -

cli na cio nes y las pre fe ren cias del mer ca do; sin su cons tan te ace cho

de fen dien do la le gi ti mi dad de las mar cas; sin el es tí mu lo con ti nua -

do que brin dan a nues tros pro duc to res su gi rien do las for mas que

más cua dran a las mo da li da des de la vida ame ri ca na; sin sus in for -

mes y re que ri mien tos al Go bier no, no siem pre aten di dos en la me -

di da de sea da; sin todo esto, el mer ca do de Amé ri ca, se ría un coto

ce rra do para la pro duc ción es pa ño la.380

Ba día Ma la gri da con si de ra ba que eran tres las apor ta cio nes im -
por tan tes que ha cían a la eco no mía es pa ño la los co mer cian tes de las
co lo nias es pa ño las en Amé ri ca: los in gre sos por con cep to del aho rro
del emi gran te, la con quis ta de nue vos mer ca dos y que las sur tían de
ma te rias pri mas, por lo que cons ti tuían los re sor tes de un po de ro so
me ca nis mo “[...] que a des pe cho de la gi gan tes ca com pe ten cia, que
aso ma por to das par tes, otor ga un sin fín de po si bi li da des al co mer -
cio es pa ñol en Amé ri ca”.381 Tam bién ha cía hin ca pié en que la ac ti vi -
dad del co mer cian te se ma ni fies ta ba “un gi da con un se llo de pa trio -
tis mo” y re pre sen ta ba ci fras con si de ra bles en el ru bro de
ex por ta cio nes. Sin embar go, ob ser va ba con cla ri dad, que para po der
apro ve char es tas ven ta jas era ne ce sa rio que:

[...] el Esta do re fuer ce la per so na li dad so cial y eco nó mi ca en que se

ba san; que le otor gue el re co no ci mien to cor po ra ti vo y ofi cial que

sus fun cio nes re cla man; que atien da to dos los es fuer zos  y que no
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deje de uti li zar ni uno sólo de sus re sor tes. [ Y con ti núa] [...] En esta 

ma te ria como en tan tas otras, se ob ser va en la ac tua ción gu ber na -

men tal de Espa ña la au sen cia de un cri te rio ame ri ca nis ta que al can -

ce a apre ciar este tema al te nor de las cir cuns tan cias es pe cia les que

le dis tin guen den tro de la vida eco nó mi ca de nues tra pa tria. Se han

crea do ór ga nos ad mi nis tra ti vos al ser vi cio de nues tro co mer cio ex -

te rior, pero no se ha pen sa do en la ne ce si dad de es pe ci fi car en este

or den, lo que no pue de re gir se con arre glo a las nor mas ge ne ra les

es ta ble ci das… En el la be rin to de nues tra Le gis la ción Mer can til, pre -

ña da de rec ti fi ca cio nes y ti tu beos, pue den re co ger se las dis po si cio -

nes, siem pre es po rá di cas e in su fi cien tes, que guar dan re la ción con

el co mer cio ex te rior; se re fie ren unas a la mi sión di rec triz, im pul so -

ra y fis ca li za do ra de los De par ta men tos Mi nis te ria les, otras a la Ju -

ris dic ción Con su lar y otras, muy es ca sas, a la ac tua ción eco nó mi ca

de las Co lo nias.382

Si bien se creó el Cen tro de Infor ma ción Co mer cial del Mi nis te rio 
de Esta do, éste ba sa ba su in for ma ción en los in for mes con su la res y
és tos, a su vez, ado le cían de un cri te rio co rrec to, pues ni el Cón sul
es ta ba ca pa ci ta do para dar in for mes co mer cia les, por no te ner co no -
ci mien tos téc ni cos ni con ta ba con los ele men tos ne ce sa rios para re ca -
bar los. Car los Ba día Ma la gri da ex pli ca:

Los de be res im pues tos al Cón sul, en este or den, se han acu mu la do

has ta lo in ve ro sí mil; las me mo rias anua les, con for me a una se rie

con si de ra ble de re qui si tos, los da tos su mi nis tra dos a los Cen tros

Admi nis tra ti vos de Espa ña, una re la ción men sual acer ca del mer ca -

do de ce rea les, la ins pec ción re la ti va al co mer cio de vi nos; el ser vi -

cio es ta dís ti co para la Jun ta de Aran ce les y Va lo ri za cio nes, el en vío
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pe rió di co de bo le ti nes y pu bli ca cio nes eco nó mi cas, la re mi sión con -

di cio na da de mues tra rios, etc.383

La la bor de los cón su les, se ría: 

1. El na cio nal: Ser vir de nexo a los co mer cian tes es pa ño les es ta ble -

ci dos en el país y man te ner su re la ción co lec ti va con las en ti da -

des si mi la res de Espa ña.

2. El in ter na cio nal: Pres tar va lio sa ayu da al Co mer cio Exte rior de

Espa ña, ha cien do sur gir nue vos mer ca dos y es ti mu lan do el con -

cier to de los go bier nos, para la ce le bra ción de con ve nios y arre -

glos co mer cia les.384 

Por eso para este au tor, era ne ce sa rio ali viar a la Insti tu ción

Con su lar de los de be res de re ca bar in for ma ción y tras pa sar los a las 

co lo nias de ul tra mar o a otros de sus or ga nis mos in te gra les, las Cá -

ma ras Espa ño las de Co mer cio, cuya crea ción fue pro mo vi da por el

go bier no es pa ñol y a las que sin em bar go se les otor gó una ofi cia li -

dad irri so ria.

Ba día Ma la gri da, con si de ra ba que de bi do a la mag ni tud de la

obra que és tas rea li za ban, en pro de los in te re ses de Espa ña, re que -

rían de un ór ga no “ofi cial”, en car ga do de ar ti cu lar con el Go bier no

[es pa ñol], que es tu vie ra do ta do de to dos los re cur sos y am pa ra do

por to das las ga ran tías y que so bre to do, ac tua ra bajo el in flu jo y di -

rec triz de la “Sec ción Ame ri ca na” del Mi nis te rio de Esta do es pa ñol y 

ha cía hin ca pié:

[...] El día en que esta or ga ni za ción lle gue a ser un he cho, cuan do la 

agru pa ción eco nó mi ca re pre sen ta da hoy por las Cá ma ras no sea un 

cuer po úni co, sino un sim ple as pec to de la per so na li dad so cial e in -
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te gral de la Co lo nia, su po der se acre cen ta rá de tal for ma, que es ta -

rá en con di cio nes de pe dir al Go bier no un re co no ci mien to ple no y

un vas to cam po de atri bu cio nes [...] po dría aco mo dar se la or ga ni za -

ción de las Cá ma ras si guien do la pau ta es ta ble ci da por el “Re gla -

men to Orgá ni co”, de tal modo, que las Cá ma ras Ge ne ra les co rres -

pon die ran a las “Jun tas Su pre mas”, las Lo ca les, a las “Jun tas

Con su la res”, pu dien do ade más crear De le ga cio nes en to das las

“Jun tas Lo ca les” que con ta ran con ele men tos su fi cien tes.385

Para Ba día Ma la gri da, se le po dría apli car a la or ga ni za ción, an -
tes ex pues ta,  casi todo el “Re gla men to Orgá ni co” que re gía el fun -
cio na mien to de las Cá ma ras es ta ble ci das en Espa ña y de esta ma ne -
ra el Esta do po dría de le gar en ellas, las fun cio nes que es ti ma ra
con ve nien tes. Una de las pri me ras fun cio nes que po drían rea li zar,
era ab sor ber lo que ve nían de sem pe ñan do los Cón su les, la re la cio na -
da con el Cen tro de Infor ma ción Co mer cial del Mi nis te rio de Esta do
y, ade más:

[...] aque llas otras ac ti vi da des de ca rác ter ad mi nis tra ti vo como: cer -

ti fi ca dos de ori gen, ma ni fies tos, fac tu ras con su la res, pe ri ta jes y mu -

chos ac tos re la ti vos al ser vi cio ma rí ti mo, re ser ván do al Cón sul, el

de re cho de ins pec ción en aque llos que tie nen un mar ca do ca rác ter

ju rí di co. [...] En los paí ses en don de fue ra po si ble, po drían ins ta lar -

se De pó si tos Co mer cia les, a car go de las Cá ma ras, y cuan do esto no

fue ra com pa ti ble con la le gis la ción vi gen te, de be ría de in ten tar se

por lo me nos la cen tra li za ción de los pe di dos y la re cep ción de las

mer can cías, fa ci li tan do su re par to en tre los co mer cian tes es pa ño les

es ta ble ci dos en cada Re pú bli ca. Las ven ta jas que esto re por ta ría, no 

sólo en or den al cré di to sino tam bién aba ra tan do el fle te, se rían ex -

traor di na rias.
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Estas y otras fun cio nes, ex pre sa men te de le ga das por el Esta do, su -

pon drían la fis ca li za ción de éste en to dos los ac tos ad mi nis tra ti vos

de las Cá ma ras y a este fin, se po dría abor dar la im plan ta ción de

los Agre ga dos Co mer cia les, de los que tan to se ha ha bla do en el

Par la men to y fue ra de él. Estos Agre ga dos po drían re pre sen tar cer -

ca de las Co lo nias, el pa pel ar ti cu la dor que en otra es fe ra asig ná ba -

mos a los Agre ga dos Mi li ta res, y en el seno de las Cá ma ras, re pre -

sen ta rían la au to ri dad gu ber na ti va del Esta do, ejer cien do un

con trol ge ne ral y de sem pe ñan do per so nal men te al gu nas de las fun -

cio nes an tes alu di das.386

A esta or ga ni za ción le fal ta ría el re sor te ban ca rio,

[...] que fa ci li ta ra las tran sac cio nes, sin pa gar tri bu to al ca pi tal ex -

tran je ro, lo que re pre sen ta ría la ne ce si dad de cons ti tuir un solo blo -

que en cada país o Re pú bli ca, coor di nán do lo con la Ban ca es pa ño la

y bajo la pau ta di rec triz del Ban co de Espa ña, que po dría es ta ble cer 

De le ga cio nes en Amé ri ca con for me al pro gra ma ela bo ra do por el

Con gre so de Emi gra ción de San tia go, en Ga li cia.

Se po dría tam bién crear un ór ga no pe rió di co in for ma ti vo que unie -

ra a to dos los gru pos es pa ño les en una mis ma Re pú bli ca y a la vez

es tu vie ra en cons tan te co mu ni ca ción con to das las co lo nias es ta ble -

ci das en Amé ri ca y que fue ra a su vez el víncu lo en tre ellas y el Mi -

nis te rio de Esta do, en el que se pon dría un re cep tor de in for ma ción

que la trans mi tie ra a su vez a los pro duc to res y, esta in for ma ción la 

con tro la ra a su vez la Sec ción Ame ri ca na, mas todo esto su po ne a

su vez un cam bio en la po lí ti ca mer can til de Espa ña, im po nién do se

en pri mer tér mi no, la mo der ni za ción de los sis te mas ban ca rios,

crean do un Ban co Na cio nal Au xi liar de la Indus tria y el Co mer cio,
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para que se am pa ra ra al in dus trial ex por ta dor es pa ñol. Este Ban co

per mi ti ría el des cuen to de las fac tu ras con tra en tre ga de co no ci -

mien to, au men tan do los pla zos de co bro al te mor de la com pe ten -

cia ex tran je ra y evi tan do que los in dus tria les es pa ño les ac tua sen

como ban que ros, en per jui cio del cos to de pro duc ción, por la ma -

yor suma de ca pi tal flo tan te que de ben so por tar las fá bri cas [...] al

am pa ro de este sis te ma ban ca rio, el go bier no po dría pres cin dir de -

fi ni ti va men te, de las pri mas de ex por ta ción acor dan do la crea ción

de nú cleos ex por ta do res que cen tra li za ran el en vío de mer can cías

en co rres pon den cia con las Cá ma ras de Co mer cio de Amé ri ca y,

con el fun cio na mien to de De pó si tos fran cos, dis pues tos a re ci bir los 

pro duc tos ame ri ca nos, se lo gra ría que las com pras de im por ta ción

se sal da ran con las ex por ta cio nes Esto acer ca ría a Espa ña al tipo de

per mu ta, que es la for ma con tun den te a un co mer cio re cí pro co y

du ra de ro.387

Ba día Ma la gri da ter mi na este ca pí tu lo afir man do que Espa ña de -

be ría de ha ber dado fa ci li da des al co mer cio es pa ñol en Amé ri ca,

con si de rán do lo de la mis ma ma ne ra que el co mer cio in te rior y, las

ex por ta cio nes que pro ce die ran de un cen tro in dus trial es pa ñol es ta -

ble ci do en Amé ri ca, se con si de ra ran como na cio na les y no se gra va -

ran con las pri mas de ex por ta ción.

Acep tan do este pro gra ma, se lo gra ría que la ac tua ción de las Co -

lo nias  Espa ño las [sic] “ad qui rie ra un ca rác ter or gá ni co y un di na -

mis mo fun cio nal que hoy no tie nen”.388

Se ha he cho una sín te sis de los pun tos más so bre sa lien tes del

pro gra ma eco nó mi co de Ba día Ma la gri da, que es ta ba di se ña do para

to das las co lo nias es pa ño las de Amé ri ca, que pre ten día op ti mi zar la
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or ga ni za ción que el go bier no es pa ñol apli ca ba en las mis mas y cues -

tio na ba, en una pa la bra, la po lí ti ca ex te rior eco nó mi ca es pa ño la, que

con si de ra ba poco efi caz y con po bres re sul ta dos. Por el sim ple he cho 

de que este pro gra ma fue ra for mu la do, se con clu ye que si eran tan -

tos los as pec tos en los que ha bría que ha cer cam bios, era por que Ba -

día Ma la gri da con si de ra ba que se es ta ba de sa pro ve chan do el po ten -

cial que re pre sen ta ban es tas co lo nias es pa ño las y que de no ac tuar

rá pi do, otros mer ca dos ha brían de apro ve char lo.

Dos de duc cio nes más, la pri me ra, que la es truc tu ra de la Cá ma ra

ado le cía de la ca pa ci dad de evo lu ción y que la mi sión de pro te ger al

gre mio que re pre sen ta ba no se ha bía com ple ta do, y la se gun da, que

nue va men te se po nía en tela de jui cio la po lí ti ca eco nó mi ca del go -

bier no es pa ñol, que no le gis la ba a fa vor de las co lo nias es pa ño las en

el ex tran je ro, que de sa ten día y des pro te gía al sec tor pro duc ti vo del

im por tan te co lec ti vo es pa ñol que emi gró y que de mos tra ba una to tal 

in di fe ren cia fren te a los pro ble mas por los que pa sa ban sus con na -

cio na les re si den tes en Mé xi co.

Para con cluir, este pro yec to plan tea ba toda una or ga ni za ción

para las co lo nias es pa ño las en Amé ri ca, pero utó pi co re sul ta ba pen -

sar que el go bier no es pa ñol po dría ab sor ber el alto cos to de su pues -

ta en prác ti ca y por otro lado el go bier no me xi ca no no hu bie ra per -

mi ti do lo que po dría con ver tir se en una es pe cie de es ta do

de pen dien te de Espa ña, en su pro pio te rri to rio.389

Esta con cep ción eco nó mi ca o me ca nis mo mer can til, que Car los

Ba día Ma la gri da pro po ne, coin ci de con la que plan teó en su Me mo -

ria, la Ofi ci na de Infor ma ción Co mer cial y Pro pa gan da Espa ño las,

de la que se ha bló an te rior men te, y que se ña la el des cui do de la po lí -

ti ca eco nó mi ca ex te rior de par te del go bier no dic ta to rial de Mi guel
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Pri mo de Ri ve ra, que a pe sar del dis cur so his pa nis ta de acer ca mien -

to con las co lo nias es pa ño las en Amé ri ca, en la prác ti ca nun ca fue

una rea li dad.

Otra de las preo cu pa cio nes de va rios cen tros de la co lo nia es pa -

ño la de Mé xi co390 era po der so lu cio nar lo con cer nien te al ser vi cio

mi li tar, ya que mu chos de los emi gran tes ha bían sa li do de Espa ña

muy jó ve nes y ha bían de ja do pen dien te ese trá mi te con el go bier no

es pa ñol, por lo que la pro pues ta que for mu ló la Cá ma ra de que se

pu die se cum plir en Mé xi co, va a ser re to ma da por Ba día Ma la gri da

en otro ca pí tu lo de su pro pues ta, con lo que se pue de afir mar que él

tuvo la cla ri dad de ideas para plan tear to das las po si bles so lu cio nes

de lo que aque ja ba a esta co lo nia. Hay que re cor dar que esta pro -

pues ta y la de Alcá zar fue ron dis cu ti das en la Ter ce ra Con ven ción

de Espa ño les, ce le bra da en las ins ta la cio nes del Ca si no Espa ñol en

1928, con vo ca da por Adol fo Prie to.

Ri car do de Alcá zar, por su par te, re co pi ló to das las pro pues tas

que ya ha bía pu bli ca do en el pe rió di co La Voz Nue va (que uti li za ba

para tra tar de crear con cien cia en tre los di rec ti vos de la co lo nia es pa -

ño la) y pre sen tó su pro yec to a la Con ven ción, el que de no mi nó:

Esque ma de su pe res truc tu ra ra cio nal, a tra vés del cual su ge ría la reor -

ga ni za ción de la co lo nia es pa ño la so bre cua tro ejes fun da men ta les. 

Él di vi día a los cen tros o so cie da des en: Gru pos de Idea y Gru pos 

de Sen ti mien to. Den tro de los pri me ros in cluía a los que te nían una

fi na li dad es pa ño la co mún uti li ta ria y cum pli da, y en los se gun dos,

agru pa ba a los que se man te nían uni dos, ex clu si va men te, por el sen -
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ti mien to his tó ri co de re gión y el uso “fo ral” del idio ma, sin te ner ni

con cien cia co lec ti va de per te ne cer a una “Co lo nia”, ni fi nes de uti li -

dad co mún.391 Por ello, su ge ría un cam bio es truc tu ral en el que sólo

cua tro cen tros fue ran los pi la res de las cua tro ideas rec to ras que la

di ri gi rían:
1. Idea de be ne fi cen cia: So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia, con su

ins tru men to ane xo de ex ten sión fun cio nal re cau da to ria lla ma do

Jun ta de Co va don ga.

2. Idea de de fen sa eco nó mi ca: Cá ma ra Ofi cial de Co mer cio Espa ño la.

3. Idea de re pre sen ta ción so cial co lec ti va: Ca si no Espa ñol.

4. Idea de cul tu ra: Real Club Espa ña (en su con di ción de aca de mia)

y el  Insti tu to His pa no-me xi ca no de Inter cam bio Uni ver si ta rio.392

A es tos cua tro or ga nis mos se ría ne ce sa rio vi go ri zar los y po ten -

ciar los  eco nó mi ca men te, op ti mi zan do los re cur sos que se de rro cha -

ban en el man te ni mien to de tan to cen tro, en al qui le res in ne ce sa rios

de do mi ci lios so cia les, y en la pro fu sión de fies tas de “va ni dad”.

Insis tía en que to dos los re cur sos que se con si guie ran fue ran des ti -

na dos úni ca men te a obras ca ri ta ti vas. Por úl ti mo pro po nía la ins ta la -

ción de un Di rec to rio o Con se jo Su pe rior, en ca be za do por el Mi nis -

tro de Espa ña, quien lo con for ma ría  con per so nas de “sub i da

ca li dad men tal y eje cu to ria lim pia”393 por que sin je rar qui za ción, de -

cía, no hay or den ni vida so cial,  po si bles.

De Alcá zar tam bién fue un duro crí ti co de la ac tua ción del go -

bier no es pa ñol y de la de su nión exis ten te en la co lo nia es pa ño la, por 

lo tan to,  sus re vis tas como otras pu bli ca cio nes, fue ron una pun ta de

lan za para com ba tir el le tar go en que ésta se en con tra ba. Él es ta ba
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con ven ci do de que la úni ca ma ne ra de re ver tir esta si tua ción era a

tra vés de  un li de raz go pu jan te de par te de los pocos dirigentes que

percibía, y que eran:

Alfre do de No rie ga, José de la Ma co rra, Adol fo Prie to, Pa blo Díez,

Lau rea no Mi go ya, Je sús Ja net de la Sota, Mar tín Oyam bu ru, Bal ta -

zar Már quez, San tia go Ga las, Je sús Ri ve ro Qui ja no, Lino Par due les, 

Andrés Fer nán dez, Ma nuel Ga ray y Be ni to Me na cho. Y de más es -

pa ño les cons cien tes de nues tra in cons cien cia co lec ti va.394

De Alcá zar tam bién fue un duro crí ti co de la ac tua ción del go -
bierno es pa ñol y de la de su nión de la co lo nia es pa ño la de Mé xi co, y
tan to sus re vis tas como otras pu bli ca cio nes, fue ron su pun ta de lan za
para com ba tir el le tar go de los po cos lí de res mo ra les de la co lo nia.

Pero más que evi den te es que ni su pro yec to ni nin gún otro, que
abo ga ra por la in te gra ción de la co lo nia es pa ño la en una úni ca ins ti -
tu ción, pros pe ró, y  hoy en día, per ma ne cen la ma yo ría de los cen -
tros re gio na les es pa ño les, mu chos de los cua les es tán cer ca de cum -
plir o ya cum plie ron el cen te na rio de su fun da ción, por lo que
de fi ni ti va men te  aca bó por triun far el más exa cer ba do re gio na lis mo.

Tam bién triun fa ron den tro de es tos cen tros las que él lla mó “fies -

tas de va ni dad” que él que ría su pri mir. Qui zá ésto se deba a que en

ellas los in mi gran tes en con tra ban res pues ta a sus an he los y fan ta -

sías, por que lo que para Alcá zar era ab so lu ta men te va ni do so, su per -

fi cial e in ser vi ble, era lo que en rea li dad sus ten ta ba al in di vi duo que

se en rai za ba en es tos cen tros por que le per mi tía ex pre sar su nos tal -

gia, al mis mo tiem po que ma ni fes tar su pro gre so ma te rial en el es ta -

tus so cial y eco nó mi co.
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Estas fies tas ade más de con so li dar el cul to a la nos tal gia, man te -

nían la iden ti dad del in mi gran te, como es pa ñol y a la vez como ga -

lle go, as tu ria no, vas co, mon ta ñés, leo nés, etc., es de cir, dis tin to, re -

for zan do la otre dad y ha bien do lo gra do la su pe ra ción en re la ción al

me dio del que sa lió y en el que se in ser tó.

   De Alcá zar se can só de le van tar la voz para crear con cien cia en
los em pre sa rios y los lí de res de las ac ti vi da des eco nó mi cas de los es -
pa ño les en Mé xi co. A tra vés de nu me ro sos ar tícu los y pu bli ca cio nes
les mos tra ba la mo nu men tal com pe ten cia que re pre sen ta ba, para los 
pro duc tos es pa ño les, el mer ca do es ta dou ni den se en Mé xi co, que en
la dé ca da de los años vein te em pe za ba a in tro du cir se de for ma im -
por tan te en el mer ca do me xi ca no. Cen su ra ba tam bién la fal ta de vi -
sión de los co mer cian tes es pa ño les que no se unían para en fren tar la,
y la ur gen te ne ce si dad de ini ciar una rees truc tu ra ción en los cen tros
es pa ño les, por que la or ga ni za ción que pre va le cía le pa re cía ob so le ta.

Estos pro yec tos no pros pe ra ron, como ya se dijo, y no lo gró

crear se lo que hu bie ra sido “La Casa de Espa ña en Mé xi co”; pero lo

úni co que sí lle gó a es ta ble cer se como re sul ta do de esta Con ven ción, 

fue la Con fe de ra ción de Cen tros Re gio na les Espa ño les, en la que

que da ron in te gra dos, en oc tu bre de 1928, el Cen tro Ga lle go, el Cen -

tro Cas te lla no, el Cen tro Va len cia no, la Peña Anda lu za y el Cen tro

Astu ria no.395

En Espa ña tam bién se co no cía la de su nión de la co lo nia, sien do

la pri me ra re fe ren cia do cu men ta da la que se dio en la co rres pon -

den cia del Mi nis tro Ple ni po ten cia rio en Mé xi co a Ma drid: “[...] y

para or ga ni zar un cuer po con su lar que die ra cohe sión a la po bla -
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ción es pa ño la ra di ca da en Mé xi co y se ocu pa ra de los con tac tos

co mer cia les”.396

Esto puso en evi den cia la ne ce si dad de “cohe sión” de esta co lo -

nia y será re cu rren te este mis mo tema en la co rres pon den cia de los

si guien tes mi nis tros ple ni po ten cia rios es pa ño les a Ma drid.

 Mi pro pó si to era dar le con ti nui dad a la his to ria de esta ins ti tu -

ción des pués de 1928 para sa ber qué su ce dió con es tos pro yec tos,

pero cuando fui a la sede de esta Cá ma ra en 1986 para con sul tar el ar -

chi vo, su en ton ces pre si den te Abel Mier de Cas tro me in for mó que

éste se ha bía mo ja do y de te rio ra do de bi do a los da ños oca sio na dos al

edi fi cio en el te rre mo to de 1985, y la men ta ble men te, en lu gar de do -

nar lo a una bi blio te ca, o lle var los do cu men tos a un lu gar de res tau -

ra ción en don de los hu bie sen se ca do y res ca ta do, toda la in for ma -

ción so bre la Cá ma ra, que ahí se al ma ce na ba, se fue dra má ti ca men te

al bote de la ba su ra. 

La bi blio gra fía exis ten te en Mé xi co, de di ca da a la la bor de sa rro -

lla da por esta Cá ma ra, en tre 1917 y 1928, es es ca sa, úni ca men te lo ca -

li cé va rios nú me ros de la re vis ta Acción Eco nó mi ca en la He me ro te ca

Na cio nal por lo que con si de ré que para po der con ti nuar con la in -

ves ti ga ción ten dría que tras la dar me a Espa ña, lo cual me re sul ta ba

im po si ble, pero es un he cho que sí con tri bu yó a cohe sio nar a un sec -

tor im por tan te den tro de la eco no mía es pa ño la en Mé xi co, el co mer -

cial, sien do éste de ter mi nan te en el for ta le ci mien to del ca pi ta lis mo

me xi ca no y el de sa rro llo eco nó mi co del país en las tres pri me ras dé -

ca das del si glo XX. 

Pero ya con clui da esta in ves ti ga ción, supe del li bro que aca ba ba 

de ser pu bli ca do, His to ria de la Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio en Mé xi -

co, de Au ro ra Cano Anda luz, por lo que pude in cluir va rios da tos
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que con tri bu ye ron a una me jor com pren sión de la his to ria de esta

ins ti tu ción.

A modo de con clu sión, es tos in mi gran tes es pa ño les, ba sán do se

en la crea ción de sus aso cia cio nes y cen tros (re gi dos por nor mas y

es ta tu tos in ter nos), lo gra ron la es truc tu ra so cial ne ce sa ria para con -

so li dar su pre sen cia, por lo que au na do al po der eco nó mi co que de -

ten ta ban y a su ideo lo gía, se fue ron ins ti tu cio na li zan do y ade más se

po si cio na ron como la mi no ría ét ni ca más nu me ro sa y la más an ti gua 

de to das.

Por otro lado, el que haya exis ti do una ins ti tu ción como esta Cá -

ma ra, re fle ja que los em pre sa rios es pa ño les lo gra ron te ner una pre -

sen cia im por tan te tan to en el co mer cio a me nor es ca la, como el co -

mer cio al ma yo reo y por tan to con tro la ron gran par te de las

tran sac cio nes co mer cia les de la ca pi tal y con ello pue den ser cla si fi -

ca dos den tro del se gun do ni vel de la pro pues ta me to do ló gi ca de la

doc to ra Luz Ma ría Mar tí nez Mon tiel, que com pren de la crea ción de

ins ti tu cio nes o de or ga nis mos cuyo fin era re gir la coo pe ra ción en tre

los miem bros de la so cie dad e in clu ye tam bién la dis tri bu ción de los

bie nes ob te ni dos de la pro duc ción.397

Con res pec to al fra ca so del pro yec to de uni dad, co men ta re mos

que des de la pers pec ti va de este es tu dio no qui sié ra mos ha blar en

esta tó ni ca de la pro pues ta de uni dad, sino que pre fe ri mos men cio -

nar el ro tun do éxi to de la ne ce si dad psi co-emo cio nal del re gio na lis -

mo que es ele men to fun da men tal en un cri sol de fan ta sías.

Si guien do con el or den cro no ló gi co, el si guien te cen tro en ser

fun da do fue el Va len cia no, sien do sus ob je ti vos si mi la res a los de los 

otros cen tros.
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El Cen tro Va len cia no

Los va len cia nos sin tie ron esa mis ma ne ce si dad nos tál gi ca de agru -
par se a pe sar de lo re du ci do de sus in te gran tes. La mo ti va ción esen -
cial era la fies ta en ho nor a la Vir gen de su pro vin cia. El se gun do
do min go de mayo era el día en que los va len cia nos ce le bra ban la
fies ta de la Vir gen de los De sam pa ra dos, por tan to era la oca sión en 
que se reu nían ma yor nú me ro de com pa trio tas, quie nes de ci die ron, 
al igual que los de más, agru par se.

La fe cha de la fun da ción de su Cen tro fue a me dia dos de 1919 y aun -

que no se sabe con exac ti tud quié nes fue ron los fun da do res, se men cio na 

a To más San sa no y al se ñor Cas te lló, quie nes en mu cho con tri bu ye ron a

su de sa rro llo pos te rior y for ma ron la pri me ra Jun ta Di rec ti va.398

El pun to de reu nión para sus fes ti vi da des tan to re li gio sas, como
so cia les, fue el Asi lo de los Ancia nos De sam pa ra dos de Po pot la, por
ser el que lle va ba el nom bre de su pa tro na. La re cau da ción en to das
las ac ti vi da des que or ga ni za ban, como fies tas o fun cio nes de tea tro,
es ta ba des ti na da al Asi lo.

Poco des pués de for ma do, este Cen tro con tó con poco más de
100 so cios; sin em bar go las obras de ca ri dad que rea li za ron fue ron
mu chas, de bi do prin ci pal men te a la ca pa ci dad de sus tres pri me ros
pre si den tes: To más San sa no, Ge ren te de la Cer ve ce ría Moc te zu ma,
Artu ro Llo rea y Fran cis co Co ne jos.

En 1924 in te gra ron la Jun ta Di rec ti va, Emi lio Ri cart  como pre -
si den te; José Mu ñoz Piza como se cre ta rio y Agus tín San sa no
como te so re ro, sien do ele gi do des pués don To más San sa no para el 
car go de pre si den te, en el cual per ma ne ció has ta el año de 1927.399
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Ca pí tu lo III

Asociaciones y centros españoles

después de la Revolución Mexicana

(1920-1928)

Al ini ciar la dé ca da de los años vein te ya exis tían casi to dos los cen -

tros es pa ño les de la ciu dad de Mé xi co1 y como he mos ex pli ca do, la

fundación de es tas aso cia cio nes for ma les crea das por este gru po

son una for ma de su plir los víncu los más ín ti mos del in mi gran te,

una ma ne ra de evi tar el ais la mien to y man te ner su iden ti dad. Éstos

fun cio na ban como agen cias de so cia li za ción por el mo de lo ét ni co

que pro por cio na ban, tan to a la pri me ra ge ne ra ción como a la se -

gun da y por la fre cuen te in te rac ción con miem bros del pro pio gru -

po, que re for za ban aún más la pro pia iden ti dad.

La se gun da es una ge ne ra ción de tran si ción, de bi do a la dua li dad 

de in fluen cias, las que re ci ben del pro pio gru po ét ni co y las de la so -

cie dad re cep to ra y es por ello que se pue den en con trar a hi jos de es -

pa ño les que ado ran a Espa ña y re nie gan de Mé xi co y por el otro

lado, los que se me xi ca ni za ron y re nie gan de todo lo es pa ñol.
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1 Lo ren zo Me yer da un to tal de once or ga ni za cio nes para 1920. De és tas once: el
Cen tro Co mer cial con 300 so cios (en el ramo de aba rro tes), la Unión Espa ño la
(cen tra da en la ac ti vi dad es co lar) y la Cruz Roja Espa ño la  (que es ta ba re la cio na da
con la Le ga ción es pa ño la) no se in clu yen en esta in ves ti ga ción por te ner otras
ca rac te rís ti cas y ob je ti vos dis tin tos a las aso cia cio nes y cen tros de tipo so cial,
re crea ti vo y de be ne fi cen cia. Cfr: L. MEYER COSÍO. El cac tus y el oli vo..., op. cit., p. 278.



Hay una hi pó te sis so bre la se gun da ge ne ra ción de hi jos de in mi -

gran tes que su po ne que hay una mer ma en la et ni ci dad y la iden ti -

dad ét ni ca y que es el nie to el que re to ma esta et ni ci dad y vuel ve al

país de sus abue los, in te re sán do se mu cho más en su cul tu ra y ésto

es lo que su ce de con fre cuen cia en tre la co lo nia es pa ño la.2

En los re gla men tos de las aso cia cio nes o cen tros es pa ño les no se

per mi tió ocu par nin gún pues to di rec ti vo im por tan te (pre si den cia o

vi ce pre si den cia) a la se gun da ge ne ra ción (crio llos) lo que está di rec -

ta men te re la cio na do con su ideo lo gía. 

Es este con cep to de “pu re za de san gre”, que tie ne su ori gen en la

le gis la ción cas te lla na, y que los in mi gran tes van a traer como par te

de su ba ga je cul tu ral.3

Estos cen tros ca len da ri za ban sus fies tas, me jor co no ci das como

“ro me rías”, que te nían un ca rác ter ri tual, pues se ins ti tu cio na li za ban 

días como el de los pa tro nos o vír ge nes de  cada una de las re gio nes, 

y tam bién se ce le bra ban fe chas im por tan tes para Mé xi co y para

Espa ña, que no ne ce sa ria men te eran re li gio sas, como el Día de la

Raza, el ono más ti co del rey o la ter mi na ción de al gu na gue rra. 

El pro gra ma in cluía una misa, ban que te, ri fas, bai les y en tre te ni -

mien tos. Muy fa mo sas eran, la ro me ría de La Co va don ga, el ocho de 

sep tiem bre; la del Cen tro Ga lle go, el 25 de ju lio, día de San tia go

Apos tol; la del Cen tro Vas co, el 31 de ju lio, día de San Igna cio de Lo -

yo la, las ro me rías del Cen tro Astu ria no; las ver be nas del Club Espa -

ña, los bai les-ter tu lias del Ca si no Espa ñol, que con ta ban con un con -

cier to pre vio, ade más el día de re yes, en ene ro, los bai les de

car na val, en fe bre ro, o las fa mo sas po sa das que la ma yo ría de los

cen tros ce le bra ba, lo que era una prue ba de su in te gra ción al país.
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Tam bién en es tos cen tros se or ga ni za ban las ac ti vi da des so -

cio-cul tu ra les al re de dor de sus pro pios ca len da rios de fies tas que te -

nían un ca rác ter ri tual, pues se ins ti tu cio na li za ban días como el de

los pa tro nos o vír ge nes de  cada una de las re gio nes.

La ce le bra ción de ce re mo nias re li gio sas y so cia les como bau ti zos, 

pri me ras co mu nio nes, des pe di das de sol te ras o bo das se lle va ban a

cabo en los sa lo nes de fies tas de es tos cen tros, sien do sus pro pios

res tau ran tes los en car ga dos de ser vir las es pe cia li da des de las di fe -

ren tes re gio nes es pa ño las.

La va rie dad de co mi da que se po día en con trar en ellos ha cía que

fue ran fre cuen ta dos no sólo por es pa ño les, sino por una bue na par te 

de la so cie dad me xi ca na. Va mos a ci tar los más co mu nes pla ti llos tí -

pi cos de cada una de las gas tro no mías re gio na les es pa ño las, ha cien -

do hin ca pié que se die ron a co no cer mu chos de és tos, por que los res -

tau ran tes de las aso cia cio nes y cen tros es pa ño les los ofre cían como

es pe cia li dad.4

De la co ci na ga lle ga son fa mo sos: el cal do ga lle go; em pa na das ga -
lle gas re lle nas de sar di nas o car ne de cer do y con pi mien tos, ce bo llas 
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4 Mu chas de las ma te rias pri mas uti li za das en las gas tro no mías re gio na les es pa ño las
son las que Espa ña apor tó a Amé ri ca des de el prin ci pio de la fu sión de am bas
cul tu ras, en tre ellas: ajos, jen gi bre, azú car, hi gos, pe ras, man za nas, ci rue las,
me lo co to nes, du raz nos, pris cos, mem bri llos, mo ras, na ran jas, li mo nes, to ron jas,
li mas, gra na das, uvas, me lo nes, san días, plá ta nos, fre sas, dá ti les, acei tu nas,
za naho rias, al ca cho fas, na bos, le chu gas, es pi na cas, rá ba nos, ca la ba zas, pe pi nos,
be ren je nas, re mo la chas o be ta be les, ce bo llas, pe re jil, acel gas, apios, car dos y
es pá rra gos; al gu nas es pe cias como aza frán, ca ne la, nuez mos ca da, pi mien ta,
yer ba bue na y mos ta za; tam bién nue ces, al men dras, ave lla nas, pi ño nes, cas ta ñas,
arroz, tri go, ce ba da, cen te no, ave na, gar ban zos, len te jas, ha bas y chí cha ros.
Ga na dos como: ca ba llos, as nos, bo vi nos, ca bras, ovi nos, co ne jos, ga lli nas, pa tos,
án sa res, ca na rios, cer dos, pa lo mas, gu sa nos de seda, pe rros, ga tos y ra tas. Cfr. M. de 
CÁRCER Y DISDIER. Apun tes para la His to ria de la Trans cul tu ra ción Indoes pa ño la, UNAM,

Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas, prime ra se rie, núm. 28, Mé xi co, 1995.  pp.
493-496.  



y aza frán; pul pos a fei ra, vie ras a la ga lle ga; la cón con gre los, o pro -
duc tos de las rías ga lle gas, ta les como os tras y al me jas, per ce bes,
cen to llos, ci ga las, ber be re chos, né co ras, lan gos ti nos y una am plia va -
rie dad de pes ca dos.5

Una ma ne ra de pro mo cio nar los ser vi cios que ofre cían los cen tros
es pa ño les era a tra vés de la pu bli ci dad en las re vis tas es pa ño las, por
lo que apa re cían anun cios en los cua les se ha cía men ción de quie nes
ad mi nis tra ban el res tau ran te y cual era el menú que ofre cían:

RESTAURANTE DEL CENTRO GALLEGO

A car go de los Se ño res LATORRE HNOS. Y CÍA.

Co ci na Espa ño la y Me xi ca na de sem pe ña da por el re pu ta do 

co ci ne ro Sr. LATORRE

Espe cia li dad en el cal do Ga lle go, co ci do a la Ma dri le ña y 

ba ca lao a la Viz cai na. En Me nu do a la Anda lu za 

no re co no ce ri val.

Se re ci ben abo na dos a pre cios mó di cos.

Co mi da co rri da y a la car ta. Se sir ve a do mi ci lio.

Bo lí var 30, Altos del Tea tro PRINCIPAL

Sa lón de BILLARES A $ 0.60 hora.6

Muy pres ti gia do lle gó a ser en la ca pi tal el res tau ran te del Cen tro 

Ga lle go.

Fa mo sas son tam bién la cal de re ta as tu ria na que con sis te en una
sopa ma ri ne ra con base en di fe ren tes pes ca dos y ma ris cos, muy pa -
re ci da a la cal dei ra da ga lle ga o a la sopa mon ta ñe sa que con sis tía en
un cal do de car ne con re ba na das de pan tos ta do, cho ri zo en ro da jas
y hue vos es cal fa dos, pero nada tan as tu ria no como la fa ba da, que
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con sis te en mez clar las fa bes que son ju días blan cas con cho ri zo, ja -
món ahu ma do, to ci no gra so y las mor ci llas, que di je ra Fuen tes Ma -
res “glo ria no sólo de Astu rias sino de los pue blos his pá ni cos” o la
pae lla, am bos “se han con ver ti do en man ja res mun dia les de Espa -
ña”.7 Algo de lo que se po día de gus tar en el res tau ran te del Cen tro
Astu ria no.

La gas tro no mía vas ca ofre ce de li cias en tre las que se dis tin guen
lo mis mo los fru tos del mar, como las pie zas de caza, los cor de ros y
po llos, los ba ca laos y pe ces de agua dul ce tan tí pi cos de sus pro vin -
cias: Viz ca ya, Gui púz coa, Ála va y Na va rra, por lo que se po dían pe -
dir an gu las, la mer lu za y el ba ca lao o es pe cia li da des como el mar mi -
ta ko, las ko ko chas en sal sa ver de, chi pi ro nes en su tin ta, el
txchan gu rro (car ne de cen to llo co ci na da con ce bo llas, ajos pue rros,
to ma tes y hier bas aro má ti cas) o el ba ca lao al ajo arrie ro, a la viz caí -
na, o al pil-pil. O bien se  po día ele gir chu le tas de ter ne ra a la Na va -
rra, ca bri to asa do, po llo o cor de ro al chi lin drón.8

De la co ci na cas te lla na, los asa dos son de lo más fa mo so, así como
los can gre jos de río o las co dor ni ces bra sea das, los ca llos en mu chas
ver sio nes, las tru chas es ca be cha das, las so pas cas te lla nas o le gum bres 
como los es pá rra gos tri gue ros, ade más de los es to fa dos de per diz, fai -
sán, co ne jo y ter ne ra. Los res tau ran tes que pre sen tan este tipo de gas -
tro no mía siem pre han sido muy afa ma dos en Mé xi co.9

[...] Los asa dos son el alma de la co ci na cas te lla na, pero no fal tan

otros re ga los como los can gre jos del río al es ti lo de Bur gos o de Se -

go via, las co dor ni ces bra sea das con uvas, los ca llos en mu chas ver -

sio nes, las tru chas es ca be cha das, las so pas cas te lla nas, le gum bres
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8  Ibíd., pp. 155-158.
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tan ex cel sas como los es pá rra gos tri gue ros, amén de es to fa dos de

per diz, fai sán, co ne jo y ter ne ra.10

Del re gio na lis mo de es tos cen tros de cía Ri car do de Alcázar:

[...] Pai sa je y cu li na ria. A fal ta de aquél, ésta. Cuan do la fas ci na ción 

del pai sa je no bas ta, se re cu rre a la co ci na. A tal gra do, que no se ría

aven tu re ro afir mar que sin pu rru su la da, cal do ga lle go, pae lla, fa ba -

da, mun ge tas [Las mu nge tas en ca ta lán son las alu bias], y gaz pa -

cho, no se man ten drían en pie mu cho tiem po esas pin to res cas crea -

cio nes re gio na les que el sen ti mien to es pa ñol le van ta en Amé ri ca.11

Otra fun ción que rea li za ban es tos cen tros con sis tía en fo men tar
las re la cio nes fa mi lia res y co mer cia les, brin dan do orien ta ción, opor -
tu ni da des de tra ba jo y en la ces que en gro sa ban las re des so cia les y
de pa ren tes co. Cum plían tam bién con la fun ción de pro por cio nar es -
pa cios de re crea ción para ellos y sus fa mi lias. 

Estas aso cia cio nes son una au tén ti ca ré pli ca de la geo gra fía es pa -
ño la. Para José Anto nio Ma te sanz el re gio na lis mo fue lle va do a tal
ex tre mo, que  la exis ten cia de las “au to no mías” que exis ten hoy en
día en Espa ña se ha de bi do a  la in ca pa ci dad de los go bier nos cen tra -
les es pa ño les de lo grar un ver da de ro sen ti do de uni dad.12  

Al or ga ni zar se para pre ser var el le ga do es pa ñol, es tos cen tros no

fa vo re cie ron la acul tu ra ción13 de la co lo nia es pa ño la, lo que im pli ca

adop tar la cul tu ra del país de aco gi da que sólo se dio en muy pe que -
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10 Loc cit. 

11 R. DE ALCÁZAR. El ce tro, las cru ces y el ca du ceo..., op. cit., p. 54. 

12  J. A. MATESANZ.  Entre vis ta per so nal 28 de fe bre ro de 2007.

13 Acul tu ra ción: “Es el pro ce so so cial por el que los pue blos de di ver sas cul tu ras, en
es tre cho con tac to mu tuo, fun den sus cul tu ras en nue vas for mas que com pren den
ele men tos de am bas, aun que di fe ren cián do se  mu tua men te.” Dicccio na rio U nes co de
Cien cias So cia les, op. cit. , t.1, 1987, p.58. Para M.KENNY es el cam bio gra dual de una
cul tu ra a otra, Inmi gran tes y re fu gia dos..., op. cit , p. 44.



ña es ca la. Tam po co fa vo re cie ron la asi mi la ción14 que im pli ca la in te -

gra ción con la so cie dad me xi ca na. Para Mi chael Kenny: 

[...] es como si el “re loj es pa ñol” se les hu bie ra de te ni do, [...] la nos -

tal gia evo ca ese pa sa do que les gus ta re cor dar, por que a ve ces la

his to ria les re cuer da el pa sa do que pre fie ren ol vi dar.15

Sin em bar go la cul tu ra es pa ño la pre va le ció en Mé xi co, sien do in -
du da ble que ejer ció una po de ro sa in fluen cia en la cul tu ra me xi ca na
en mu chos ám bi tos. Esto se lo gró a tra vés de la di fu sión de la obra
de es cri to res es pa ño les de in cli na ción his pa noa me ri ca nis ta,16 de  la
la bor de las edi to ria les es pa ño las,17 de la pre sen cia de ac to res y can -
tan tes en el me dio ar tís ti co me xi ca no18 y por la enor me afi ción que
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14 Asi mi la ción: es el pro ce so por el que el in mi gran te o el fo ras te ro pier de los mo dos de 
con duc ta ad qui ri dos pre via men te en otra cul tu ra, asu mien do gra dual men te las
for mas de la nue va so ciead. Cuan do di cho in di vi duo no se con si de ra ya di fe ren te,
no sien do tra ta do como ca te go ría es pe cial, se pa ra da de los na ti vos o miem bros
or di na rios de la so cie dad, él mis mo se en con tra rá com ple ta men te asi mi la do.
Dicccio na rio Unes co de Cien cias So cia les,  op. cit., t.1, 1987, pp.199-200.

15 M. KENNY et al. Inmi gran tes y re fu gia dos...,  op.  cit., p.58. 

16 Emi lio Cas te lar, Juan Va le ra, Mar ce li no Me nén dez y Pe la yo, José Zo rri lla y
Alta mi ra. J. MAC GREGOR. Mé xi co y Espa ña..., op.  cit., p. 66.  

17 Den tro de las edi to ria les des ta ca ron, a fi na les del si glo XIX: Ba lles cá y ya en los años
que si guie ron a la Re vo lu ción: Edi to rial Acción Espa ño la,  El Li bro Mer can til, los Ta lle res 
Li to grá fi cos;  Ni co lás Rue da como re pre sen tan te de las edi to ria les es pa ño las: Pren sa
Grá fi ca de Ma drid, y Mon ta ner y Si món de Bar ce lo na,  y edi to ria les-li bre rías como:
Po rrúa Her ma nos, He rre ro, Pa tria y Ro bre do. Dic cio na rio Po rrúa. His to ria. Bio gra fía y
Geo gra fía de Mé xi co, 2 vols., Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1976. La Unión de Indus tria les
Litógra fos de México, A.C. [UILMAC] fue conformada por Ramón Co rral de Dios,
Fran cis co Graue Glen nie, Fran cis co Sánchez Hernández y Fran cis co Simón Ru bio
con el propósito de uni fi car cri te rios de coo pe ra ción in dus trial, co mer cial y so cial.
 www.uil mac.com.mx/no so tros.html (abril,2010).

18 A Ja cin to  Ca pe lla, au tor es pa ñol de li bre tos, lo con tra tó el tea tro El Prin ci pal, como
di rec tor ar tís ti co de las Com pa ñía  y fue au tor de la zar zue la La ale gría de vi vir.
Fa mo sas fue ron tam bién la Com pa ñía de Pru den cia Grif fell, la Com pa ñía de Ma ría
Gue rre ro y la de Ma ría Ca ba llé, to das ellas ar tis tas es pa ño las.  P. MORA y A. MIQUEL

(comps.). Bar co en Tie rra..., op. cit., pp. 102-108. 



te nían es pec tácu los tan his pa nos, como el fut bol y las co rri das de to -
ros, que lle ga ron a ser im pres cin di bles en la vida co ti dia na. 

El fut bol fue des de prin ci pios de si glo, uno de los de por tes con

ma yor nú me ro de  se gui do res: 

[...] Espa ña, que ten dría gran in fluen cia so bre Mé xi co, ha bía lle ga -

do ya a una pri me ra es truc tu ra ción de su fút bol [sic] cuan do, en

1913, el rey Alfon so XIII con si guió que se aglu ti na ran las di ver sas

aso cia cio nes que in te gra ban el pa no ra ma fut bo lís ti co es pa ñol. Los

es pa ño les iban a ser quie nes ayu da rían a la ver da de ra con so li da -

ción del fút bol [sic] en Mé xi co, par ti ci pan do di rec ta men te en la

crea ción de clubs como el Espa ña (1912) o el Cen tro De por ti vo

Espa ñol (1914), na ci do de una es ci sión del pri me ro. Esa se gun da

eta pa del fút bol [sic] me xi ca no es tu vo lle na de nue vos “na ci mien -

tos” como los del Club Méxi co, Ami ca le Fran cai se, Ro vers, Ger ma -

nia, Ju nior, Amé ri ca, Luz y Fuer za, Tran vías, Astu rias, Ca ta lun ya o

Au rre rá, nom bres de es tos úl ti mos que dan cla ra idea de la in fluen -

cia es pa ño la en esta fase ya de fi ni ti va. 

[...] El club que des cu brió el fut bol a los me xi ca nos fue el Pa chu ca

Athle tic Club, na ci do a prin ci pios de si glo en la ca pi tal del Esta do

de Hi dal go, de la mano de los téc ni cos y mi ne ros in gle ses de la

Com pa ñía Real del Mon te de Pa chu ca. El fút bol [sic] arrai gó rá pi -

da men te en Mé xi co y cin co clubs (Pa chu ca, Re for ma Athle tic

Club, Ori za ba Athle tic Club, Bri tish Club y Mé xi co Cric ket Club)

dis pu ta ron la pri me ra Liga, que na die con si de ró ofi cial, en tre

otras co sas por que to da vía no exis tía el or ga nis mo ca pa ci ta do

para re co no cer la.19

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

442

19 La Fe de ra ción Me xi ca na de Fút bol [sic] Aso cia ción [FIFA], or ga nis mo rec tor de este
de por te se fun dó en 1927 y se afi lió a la FIFA en 1929. Gran Enci clo pe dia del Fut bol,
Edicio nes Océa no, Bar ce lo na, Espa ña, Tomo 6, 1982, pp. 1006- 1007.



Res pec to a la lla ma da “fies ta bra va”, des de que se ini ció el si glo
XX, las co rri das de to ros tu vie ron una gran po pu la ri dad y gran des
to re ros me xi ca nos y es pa ño les  des fi la ron por las pla zas de Mé xi co y 
Espa ña. Entre los que vi nie ron de la Ma dre Pa tria, con tra ta dos a Mé -
xi co, se en con tra ban Anto nio Fuen tes, Anto nio Re ver te, Anto nio
Mon tes y Ra fael Gon zá lez (Ma cha qui to). En 1905 fue la apa ri ción del 
to re ro Ro dol fo Gao na, má xi ma fi gu ra del to reo me xi ca no, apo da do,
“El Ca li fa de León.” Dos pla zas de to ros exis tie ron en la ca pi tal, de
1908 a 1909, la “Mé xi co” de Ra món Ló pez, y la de la so cie dad “El
To reo”. Du ran te la tem po ra da de 1913-1914 to reó el es pa ñol Juan
Bel mon te, al ter nan do con Ro dol fo Gao na y Vi cen te Pas tor. Des pués
vino un re ce so de bi do a la Re vo lu ción:

[...] La si tua ción po lí ti ca de Mé ji co [sic], sus re vo lu cio nes y con tra -

rre vo lu cio nes que man tie nen al país en un es ta do de in quie tud y

mu chas ve ces de anar quía, res trin ge la ac ti vi dad tau ri na y sus pen -

de la ida de to re ros es pa ño les a Mé xi co.20

En la se gun da dé ca da, en el ám bi to tau ri no des ta ca la apa ri ción

de dies tros mexi ca nos que lo gran en la Pe nín su la éxi tos y pres ti gio: 

[...] Las tem po ra das 1920-21 se ca rac te ri zan en Mé ji co por la com pe -

ten cia sos te ni da en tre los dies tros Gao na e Igna cio Sán chez Me jías,

que con si guen apa sio nar a la afi ción me ji ca na. En las pos te rio res

han de so bre vi vir los gran des triun fos de Ma nuel Ji mé nez (Chi cue -

lo), que lle ga rá a con ver tir se en uno de los dies tros fa vo ri tos de la

afi ción me ji ca na y en tre los es pa ño les. El 1 de agos to de 1924 ma ta -

ba su pri mer be ce rro en la pla za “El To reo” el gran to re ro me ji ca no

Fer mín Espi no sa (Armi lli ta chi co), que ha bía de lle nar vein ti cin co

años de glo rio sa his to ria del to reo me ji ca no.21
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20 J. M. DE COSSÍO. Los toros. Tra ta do téc ni co..., op. cit., tomo IV,  pp. 155-160.

21 Ibíd., tomo IV, p. 160. 



A Sán chez Me jías le con fir mó la al ter na ti va el to re ro Juan Bel -

mon te en la pla za de Bar ce lo na el 20 de ju nio de 1926, vol vió a Mé xi -

co y en la tem po ra da 1926-1927 to reó 15 co rri das con vir tién do se en

uno de los to re ros más po pu la res y en la tem po ra da de 1927 a 1928

to reó tre ce co rri das, once de ellas en la ca pi tal.22

Era fre cuen te que a la sa li da de las co rri das, los afi cio na dos se

des pla za ran al cen tro de la ciu dad, al café, en don de se da ban aca lo -

ra das dis cu sio nes so bre los co men ta rios de los cro nis tas tau ri nos.23

Algu nas aso cia cio nes y cen tros es pa ño les, como el Cen tro Astu -
ria no, el Cen tro Vas co y la SBE lle ga ron a or ga ni zar even tual men te
co rri das de to ros, para alle gar se re cur sos que eran des ti na dos a
obras be né fi cas, y sol ven tar las ca ren cias que se pre sen ta ban en los
tiem pos di fí ci les. 

Tam bién fue ron muy po pu la res el fron tón,24 el tea tro, la zar zue -
la y las ro me rías como la de la Co va don ga de la que se ha cía alu sión
a ella in clu so en pe lí cu las me xi ca nas como las de Joa quín Par da vé.25

En 1924 de sa pa re ció el fa mo so Tea tro Co lón, por lo in cos tea ble de su 
man te ni mien to, sien do al qui la do a una dis tri bui do ra de pe lí cu las
eu ro peas. Fue en ese tea tro en don de ha bían triun fa do la bai la ri na
Anto nia Mar cé, el gui ta rris ta Andrés Se go via y la co no ci da Ma ría
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22 Entrevista a Bernabé Ordóñez Gutiérrez, en 1980.

23 El úni co “café” al es ti lo es pa ñol que exis tía en Mé xi co era el [...] Tu pi nam ba, [...] 
si tua do en una ca lle po pu lar del Mé xi co an ti guo lo fre cuen ta ban [...] en gran
nú me ro gen tes de to ros y de fút bol [sic], [...] pi ca do res, peo nes de bre ga,
afi cio na dos, crí ti cos tau ri nos, ac to res mo des tos y toda la de más gen te ca fe te ril que
no es nin gu na de es tas co sas. Los do min gos por la tar de, des pués de la co rri da, el
Tu pi nam ba  hier ve.  P. MORA y A. MIQUEL. Bar co en tie rra..., op. cit., p. 252.

24 El Fron tón Na cio nal se inau gu ró en 1906 y el Fron tón Mé xi co en 1929. Ibíd., p. 115. 

25 Joa quín Par da vé es te la ri zó la pe lí cu la Yo bai lé con Don Por fi rio, pro du ci da en 1942,
en la que se hace re fe ren cia a las fies tas de Co va don ga, co pro ta go ni za da por Mapy
Cor tés, Emi lio Tue ro, Fer nan do Cor tés, Ju lio Vi lla rreal y Con sue lo Gue rre ro de
Luna, di ri gi da por Gil ber to Mar tí nez So la res, mú si ca de Ma nuel Espe rón y edi ta da
por Jor ge Bus tos y Glo ria Schoe mann.



Co ne sa (na ci da en Va len cia en 1892) que se ini ció en 1907 como pri -
me ra ti ple en el Tea tro Prin ci pal y que fue una de las ar tis tas más co -
no ci das de los años vein te.26

Este aba ni co de po si bi li da des per mi tió tam bién ejer cer el his pa -
nis mo, que se con vir tió en una “mís ti ca”.

[...] La si tua ción po lí ti ca de Mé ji co, sus re vo lu cio nes y con tra rre -

vo lu cio nes que man tie nen al país en un es ta do de in quie tud y mu -

chas ve ces de anar quía, res trin ge la ac ti vi dad tau ri na y sus pen de

la ida de to re ros es pa ño les a Mé ji co. Si guen ce le brán do se co rri das

en las que ac túan los dies tros me ji ca nos, como Sil ve ti y Luis Freg,

ade más de Adol fo de los San tos (El Se rio), se vi lla no que des de

1912 te nía su re si den cia en Mé ji co.27 

Hubo pro duc to res de cine es pa ño les que triun fa ron en Mé xi co y
cu yas pe lí cu las han sido con si de ra das ver da de ras obras maes tras,
como se ña la J. Bus ti llo Oro: 

[...] El fe nó me no ex cep cio nal [...] se lla mó Ger mán Ca mús, es pa ñol 

ave za do en la im por ta ción de pe lí cu las, que ha bía pro du ci do San -

ta en 1918 y La ban da del au to mó vil [o La dama en lu ta da] al año si -

guien te. En La ban da, por su tí tu lo ma li cio so, re cor dan do la de La

ban da del au to mó vil gris, fue buen ne go cio. Ro dea do de los cons tan -

tes fra ca sos aje nos, Ca mús pen só que él sí te nía la cla ve de los

acier tos, por su per so nal ha bi li dad y co no ci mien to. Los en ga ño sos 

dio ses del cine mudo, que go za ban te ndien do tram pas a los ilu sos

me xi ca nos y a sus alle ga dos, le ins pi ra ron a Ger mán Ca mús a fun -

dar una for mal com pa ñía pro duc to ra y es ta ble cer los pri me ros “es -
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26 P. MORA y A. MIQUEL. Bar co en tie ra, Imá ge nes, re fle xio nes..., op. cit.,  p. 453. 

27 J.M. de COSSÍO. Los to ros. Tra ta do téc ni co..., op. cit., Tomo IV, pp. 155-160. 



tu dios” pro fe sio na les, cons trui dos ad hoc y bien equi pa dos, que se

co no cie ron aquí.28 

Au re lio de los Re yes, cu yas in ves ti ga cio nes gi ran al re de dor de la

his to ria del cine en Mé xi co, co men ta so bre la obra de Ca mús:

[...] en la pri me ra dé ca da del si glo; en 1909 te nía su pro pia dis tri bui -

do ra; la pros pe ri dad del ne go cio ci ne ma to grá fi co du ran te la Re vo lu -

ción y su ha bi li dad para sor tear con éxi to los vai ve nes de las lu chas

fac cio na les lo con vir tie ron en uno de los dis tri bui do res más im por -

tan tes al triun fo del ca rran cis mo. En 1918 la pri me ra ver sión ci ne ma -

to grá fi ca de San ta; el éxi to eco nó mi co de la pe lí cu la se de bió, en par -

te, a que Ca mús, en su ca li dad de dis tri bui dor, la ven dió a

ex hi bi do res con los que es ta ba vin cu la do por ra zo nes co mer cia les, y

por que la no ve la fue po pu lar des de su pri me ra edi ción a prin ci pios

de si glo, es de cir, que te nía un pú bli co ga na do de an te ma no; la pe lí -

cu la se ex hi bió fre cuen te men te en el in te rior del país, en el sur de los

Esta dos Uni dos y en La Ha ba na. Des pués Ca mús fi nan ció Ca ri dad,

ba sa da en un ar gu men to suyo di ri gi do por Luis G. Pe re do, el mis mo 

di rec tor de San ta. La pe lí cu la de Ca mús es impor tan te den tro de la

pro duc ción na cio nal por que fue el pri mer fil me ex hi bi do que tra ta

de ais lar cons cien te men te la na rra ti va nor tea me ri ca na.29

Los es tu dios Ca mús o “ga le rías” y la bo ra to rios se ins ta la ron en
la ca lle de Re vi lla gi ge do, en tre las de Ayun ta mien to y Vic to ria, en
1919. Se inau gu ra ron con Has ta des pués de la muer te, con guión de
José Ma nuel Ra mos, so bre el ori gi nal de Ma nuel José Othón, di ri gi -
do por Ernes to Voll rath y con fo to gra fía de Eze quiel Ca rras co. A su 
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28 J. BUSTILLO ORO. “Cine y Teatro” en Vida cinematográfica, Cineteca Nacional, México,
citado  en P. MORA y A. MIQUEL Barco en tierra..., op. cit., p. 107.

29 A. DE LOS REYES. Medio siglo de cine mexicano (1896-1947), Ed. Trillas, México, 1991,
pp. 81-84.



éxi to con tri bu yó un buen guio nis ta, aun que le fal ta ron des pués las
con di cio nes de sen sa cio na lis mo que ha bían he cho de San ta y La
ban da del au to mó vil todo un fe nó me no y que le re por ta ron gran des
ga nan cias.30

Como es ló gi co su po ner, sus pe lí cu las re fle jan el na cio na lis mo
posre vo lu cio na rio. “[...] En La ha cien da se ba sa ba en una zar zue la
me xi ca na de tema na tu ra lis ta de Fe de ri co Car los Ke gel so bre la ex -
plo ta ción de los cam pe si nos, es tre na da con enor me éxi to en 1907;
su fil ma ción res pon día a la po lí ti ca agra ris ta de Álva ro Obre gón”.
La úl ti ma pro duc ción de Ca mús de esta eta pa fue La par ce la, ba sa da 
en la no ve la de José Ló pez Por ti llo y Ro jas, pero sus re cur sos eco -
nó mi cos fue ron in su fi cien tes y li qui dó su em pre sa pro duc to ra; su
ex pe ri men to, a la lar ga, fue un fra ca so eco nó mi co por la com pe ten -
cia nor tea me ri ca na.31

To das es tas for mas de asi mi la ción, de par ti ci pa ción, de in te gra -
ción o de in fluen cia de los es pa ño les, cons ti tu yen otro en fo que de
ese cri sol de fan ta sías en el que se fun die ron am bas cul tu ras y que
en ri que cie ron la vida co ti dia na de la so cie dad me xi ca na.

Es im por tan te se ña lar que ya se ha men cio na do cómo des de
Espa ña se te nía el te mor de esta in fil tra ción de la cul tu ra sa jo na y de
la in fluen cia que po dría ejer cer Esta dos Uni dos so bre la cul tu ra en
Mé xi co, de bi do a su cer ca nía y a la de pen den cia eco nó mi ca me xi ca -
na del lla ma do “Co lo so del Nor te”. A lo lar go del si glo XX, poco a
poco se fue dan do esta con quis ta y hoy en día se pue de afir mar que
no es ta ban in fun da dos sus te mo res y no fue en el ramo del cine úni -
ca men te en don de im pac tó esta ame ri ca ni za ción, sino en una in fi ni -
dad de ru bros, como en la adop ción de an gli cis mos (tér mi nos en in -
glés en la gra má ti ca es pa ño la que usa mos fre cuen te men te), en la
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30 Loc cit. 

31 Loc. cit. 



for ma de com prar, con la imi ta ción de los cen tros co mer cia les o
“malls”, el im pac to de las co rrien tes mu si ca les es ta dou ni den ses
como el rock o el jazz, en la fi lo so fía, la li te ra tu ra, la ar qui tec tu ra, y un 
lar go et cé te ra.

Des pués de ha cer un re pa so por lo que fue la ac ti vi dad re crea ti -
va y de lo que acon te cía en el Mé xi co de los años vein te, co no ce re -
mos lo que su ce dió en Espa ña en ese mis mo pe rio do.

La dé ca da de los vein te tam bién tra jo cam bios po lí ti cos en Espa -
ña, en don de en 1923, Mi guel Pri mo de Ri ve ra, me dian te un gol pe
de es ta do se pro cla mó dic ta dor, po nién do se al fren te de un Di rec to -
rio Mi li tar que se ría sus ti tui do en 1925 por un Di rec to rio Ci vil.32 Du -
ran te su go bier no se emi tie ron va rios de cre tos para re gu lar la emi -
gra ción es pa ño la lo que se tra du jo en un fre no a la mis ma. Entre las
me di das to ma das des ta ca ron: la apro ba ción del tex to de la Ley y Re -
gla men to de Emi gra ción (1924);33 la Real Orden so bre ofi ci nas de in -
for ma ción y des pa cho de pa sa jes de emi gran tes (1925); Sen ten cia del 
Tri bu nal Su pre mo so bre agen cia y re clu ta de  emi gran tes (1926);
Real Orden so bre per se cu ción de agen tes clan des ti nos de emi gra -
ción (1926); Real De cre to que su pri mió la Di rec ción Ge ne ral de Emi -
gra ción y creó la de Acción So cial y Emi gra ción (1927) y fi nal men te
se ex pi dió un Real De cre to que con di cio na ba la emi gra ción (1927).34

La otra cau sa fue la fi na li za ción de la gue rra co lo nial en Ma rrue cos
(1924-1927) que re du jo el nú me ro de jó ve nes que emi gra ban para
eva dir la y por úl ti mo el que Amé ri ca dejó de te ner el atrac ti vo de
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32 R. CARR. España 1808-1939..., op. cit.,  pp. 552-553. 

33 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
“Real De cre to de la Pre si den cia del Di rec to rio Mi li tar del 20-XII-1924”, en Espa ña
fue ra de Espa ña, Sub di rec ción Ge ne ral de Infor ma ción Admi nis tra ti va, Ma drid,
Octu bre 1988, pp. 272-273.

34 Loc.cit. 



an ta ño como des ti no de emi gra ción. Por ello el flu jo ma si vo de emi -
gran tes es pa ño les dis mi nu yó con si de ra ble men te. 

Re to ma re mos nue va men te la his to ria del Ca si no Espa ñol para
ubi car la en el con tex to de los años vein te.

Álva ro Obre gón y la co lo nia es pa ño la

Álva ro Obre gón lle gó a la Pre si den cia del país el pri me ro de di -

ciem bre de 1920, con una aplas tan te vo ta ción de 1,131,751 vo tos

con tra 47,442 de su más cer ca no con ten dien te.35

El as cen so al po der de Obre gón no ha bía sido pa cí fi co, sino pro -

duc to de la re be lión de Agua Prie ta (1920) en la que el trío de po lí ti cos 

so no ren ses (Obre gón, Ca lles y De la Huer ta) se opu so a Ca rran za.36

La Re vo lu ción ha bía de ja do una gran can ti dad de je fes mi li ta res,

hom bres fuer tes y ca ci ques re gio na les que le ha bían re co no ci do como

su jefe nato, pero aún así era ne ce sa rio con ser var se en el po der.

Obre gón fue un mag ní fi co ejem plo de mi li tar po lí ti co que lo gró
im po ner se a los de más je fes mi li ta res, su tra yec to ria mi li tar era in ta -
cha ble, ha bía ven ci do a Ca rran za, lo gra do la pri me ra alian za es tra té -
gi ca con la cla se obre ra y cam pe si na y te nía la ex pe rien cia de ser un
em pre sa rio agrí co la nor te ño que co no cía bien el sis te ma ca pi ta lis ta,
ade más de ser un há bil po lí ti co. En una pa la bra era el hom bre más
pres ti gia do del mo men to, un au tén ti co cau di llo, ad je ti vo que para
Cór do va tie ne una es pe cial con no ta ción:

[...] En el am bien te crea do por la Re vo lu ción, la fi gu ra del cau di llo

iba a ser, ne ce sa ria men te el mo tor de todo el mo vi mien to: mien tras
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35 H. AGUILAR CAMÍN Y L. MEYER COSÍO. A la som bra de la Re vo lu ción Me xi ca na..., op. cit ,
p. 90.

36 El poder del grupo Sonora-Sinaloa tuvo vigencia de 1920 a 1934.



las ins ti tu cio nes no de ja ran de ser un mero pro yec to en el tex to

cons ti tu cio nal y las cla ses so cia les no es tu vie sen or ga ni za das a ni -

vel na cio nal, el ejér ci to, am plia men te po li ti za do des de su na ci mien -

to en ple na lu cha re vo lu cio na ria, no iba a se guir a na die más que al

cau di llo, o di cho en otros tér mi nos, na die que no fue ra un cau di llo

po dría go ber nar el ejér ci to y la Re pú bli ca o in te grar en un nue vo

or ga nis mo po lí ti co un país des cuar ti za do por la gue rra ci vil. Se

com pren de que el cau di llo, a su vez, no pu die se ser más que un mi -

li tar cuyo pres ti gio se li ga ra a su bio gra fía gue rre ra, a sus bri llan tes 

vic to rias mi li ta res y tras cen die ra así al cam po de la po lí ti ca.37

Para Cór do va, Obre gón fue el prin ci pal cau di llo mi li tar de la Re -

vo lu ción, fue su pro to ti po y el que lle gó a ser jefe del Esta do Me xi ca -

no; con él la ideo lo gía po pu lis ta se hizo prác ti ca de go bier no. Su

obra y su es ti lo de go bier no se rían una he ren cia para los go bier nos

que si guie ron. Su ac ción fue la ma yor fuer za le gi ti ma do ra de las ins -

tan cias re vo lu cio na rias; su pen sa mien to, esen cial men te prag má ti co,

es ta ba he cho de “for mu la cio nes de cir cuns tan cia, li mi ta das y con tra -

dic to rias en tre sí” y con atin gen cia es cri be:

[...] Por un lado el cau di llo era ple na men te cons cien te de que su

pres ti gio y su po der eran obra de las ma sas po pu la res y que de pen -

dían, por ello, del gra do en que se de mos tra ra ser ca paz de re sol ver 

los pro ble mas que aque llas ha bían ve ni do plan tean do; pero, por

otro lado, él mis mo ha bía sido ori gi na ria men te un sos te ne dor del

ré gi men de pro pie dad pri va da y un ada lid del sis te ma pro pie ta rio,

con pro yec cio nes ha cia el ca pi ta lis mo, que pre co ni za ban las cla ses

me dias du ran te la lu cha re vo lu cio na ria. Sin em bar go el cau di llo te -

nía una pre ten sión fun da men tal que al can za ba en la me di da en la
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37 A. CÓRDOVA. La ideo lo gía de la Re vo lu ción Me xi ca na. La  for ma ción del nue vo ré gi men,
Edi cio nes Era, Col. El hom bre de su tiem po, Mé xi co, 1973, p. 263.



que man te nía el equi li brio en tre aque llas exi gen cias ex tre mas: la lu -

cha por el po der. 38

El pe rio do pre si den cial de Obre gón tuvo que en fren tar se con un
país des gas ta do, cuya po bla ción ha bía dis mi nui do en un to tal de
825,000 ha bi tan tes, las tie rras de cul ti vo y las vías de co mu ni ca ción
ha bían re sul ta do da ña das por la lu cha re vo lu cio na ria, ha bía epi de -
mias y to dos los sec to res de la eco no mía con ex cep ción del pe tró leo,
ha bían su fri do un des cen so, por lo que se ha cía im pres cin di ble un
pro yec to de re cons truc ción na cio nal.39

Este con cep to fue uti li za do por pri me ra vez por Obre gón y más
ade lan te lo enar bo la ría tam bién Ca lles como pro gra ma de go bier no.
Es él quien da ini cio a la idea bá si ca de con ci lia ción de cla ses y gru -
pos que in te gra ban a la so cie dad pos re vo lu cio na ria. En un dis cur so
ex pre só:

[...] El pe rio do de re cons truc ción na cio nal es el que te ne mos en fren -

te y en ple no de sa rro llo, y él exi ge que to dos y cada uno de los que

nos en ro la mos en este gran mo vi mien to evo lu ti vo, pon ga mos a su

ser vi cio el con tin gen te má xi mo de nues tro múscu lo y de nues tra in -

te li gen cia, que or ga ni ce mos a los cam pe si nos, a los tra ba ja do res del 

ta ller, a los em plea dos, a to das las cla ses que tra ba jan, para que

pue dan mu tua men te de fen der se y ayu dar se, coo pe ran do más efi -

caz men te con el Esta do en la re so lu ción de sus pro ble mas. Las cla -

ses adi ne ra das, por las fa ci li da des que su po si ción eco nó mi ca les

brin da, no ne ce si tan de ese apo yo del Esta do; ellas tie nen bas tan tes

ele men tos para pro te ger y de fen der sus in te re ses y sólo de ben exi -
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38  Ibíd., p. 267.

39 H. AGUILAR CAMÍN y L. MEYER COSÍO.  A la som bra de la Re vo lu ción Me xi ca na..., op. cit., 
p. 87. Las cursivas son mías.



gir el am pa ro que a sus in te re ses y a sus per so nas les otor gan nues -

tras le yes.40

Los lo gros del ré gi men obre go nis ta fue ron mu chos, pero en tre
los más im por tan tes des ta can: su ca pa ci dad de con ci lia ción, su le gis -
la ción en ma te ria la bo ral, con su pro yec to de ley so bre in de mi ni za -
cio nes, ju bi la ción y se gu ro de vida; su im pul so al de sa rro llo de fuen -
tes de ca pi tal, su pro yec to edu ca ti vo, su po lí ti ca agra ria, en la que
in cluía tres fac to res bá si cos: ca pi tal, ma qui na ria mo der na y tra ba jo,
uni do ello a la or ga ni za ción y bajo una di rec ción res pon sa ble; su po -
lí ti ca ex te rior y el for ta le ci mien to del par ti do ofi cial.  El pro yec to so -
cial de Obre gón lo con ce bía bajo la au to ri dad del Esta do, el que de -
bía de fun gir como pro tec tor de los des po seí dos y como ga ran te
im par cial de la exis ten cia y de los de re chos de los po see do res.41

La base po lí ti ca del es ta do pos re vo lu cio na rio, se vio in cre men ta -
da con un am plio sec tor obre ro y cam pe si no cu yas de man das pa sa -
ron a cons ti tuir la par te fun da men tal del pro gra ma de go bier no. La
Re vo lu ción ha bía lo gra do con so li dar a una cla se mi li tar po de ro sa, al
mis mo tiem po que for ta le ció al sin di ca lis mo y se rei vin di ca ron los
de re chos de los obre ros, ava la dos por la Cons ti tu ción de 1917. Ésto
con du jo a que la cla se pa tro nal vie ra afec ta dos sus in te re ses eco nó -
mi cos y per die ra la ca pa ci dad de ne go cia ción, ba sa da en el es ti lo pa -
ter na lis ta con el que ha bía ve ni do es ta ble cien do las re la cio nes con
sus tra ba ja do res.42
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40 A. CÓRDOVA. La ideo lo gía de la Re vo lu ción Me xi ca na..., op. cit ,  p. 268. 

41 Ibíd., pp. 269-274. Para ma yor com pren sión del pe rio do de Obre gón Cfr. M. C.

COLLADO HERRERA. Empre sa rios y po lí ti cos..., op. cit.; A. MATUTE. La ca rre ra del
Cau di llo, El Co le gio de Mé xi co,  Col. His to ria de la Re vo lu ción Me xi ca na, vol. 8
Mé xi co, 1980; H. AGUILAR CAMÍN y L. MEYER. A la som bra de la Re vo lu ción Mé xi ca na..., 
op. cit., cap. III, pp. 85-149; V. de BRACHET-MÁRQUEZ. El pac to de do mi na ción..., op. cit.,
cap. III, pp. 65-110.

42  M.C. COLLADO HERRERA. Empre sa rios y po lí ti cos..., op.  cit. ,  p. 330.



Cuan do los so no ren ses lle ga ron al po der, la éli te eco nó mi ca
del país, era prác ti ca men te la mis ma que exis tía du ran te el por fi -
ria to, sin em bar go el po der po lí ti co y eco nó mi co de ésta, se ha bía
de te rio ra do.  Esta eli te a la que se ha bía  pri vi le gia do y que sos te -
nía re la cio nes es tre chas con las au to ri da des gu ber na men ta les,
per dió  los pri vi le gios y no lo gró es ta ble cer la mis ma cer ca nía con
es tos go ber nan tes.43

Los em pre sa rios que con for ma ban la eli te eco nó mi ca mos tra -
ban cier ta re sis ten cia a agru par se en or ga nis mos de tipo cor po ra -
ti vo, es de cir en sin di ca tos pa tro na les, unos por que atri buían a és -
tos las ideas so cia lis tas con las que di fe rían, y otros, por que
es ta ban ha bi tua dos a so lu cio nar sus con flic tos de ma ne ra in di vi -
dual y por que ade más no era fá cil po ner se de acuer do en las con -
fe de ra cio nes exis ten tes.44

Co lla do He rre ra con si de ra que a pe sar de que el sin di ca lis mo fue 
ga nan do te rre no y que ellos per die ron el ni vel de in fluen cia que ha -
bían de ten ta do des de el Por fi ria to, fue poco a poco, ga nan do adep -
tos esta idea de agru par se. “[...] Los me dios im pre sos pa tro na les y
los dos gran des pe rió di cos pro em pre sa ria les rea li za ron una len ta
cam pa ña a fa vor de la cor po ra ti vi za ción”.45

Un in te gran te de la Con fe de ra ción de Cá ma ras de Co mer cio de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos [COCACO] bus ca ba con ven cer a al gu -
nos in dus tria les con el fin de bus car una fu sión. La con fe de ra ción de 
ma nu fac tu re ros se opu so pues no que rían per der su per so na li dad.
Sin em bar go los in dus tria les sí coin ci dían en de fen der in te re ses co -
mu nes como el de re cho a la pro pie dad, de ter mi nar los prin ci pios a
los que se de be ría de su je tar la ley del tra ba jo o la apli ca ción del sis -
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43  Ibíd., p. 329.

44  Ibíd., p. 136.

45  Loc cit. 



te ma tri bu ta rio, pero en agru pa cio nes es pe cí fi cas como la Alian za
Na cio nal de la Pro pie dad, la Indus tria y el Co mer cio que se creó en
el ve ra no de 1922.46

En el pe rió di co El Uni ver sal se in sis tía que la eli te eco nó mi ca de -

be ría de mos trar ma yor so li da ri dad:

[...] Los ca pi ta lis tas de be rían de fa vo re cer la uni dad e imi tar a los

obre ros para pre pa rar se al arri bo de lo que de no mi na ba la nue va

so cie dad [...] los ca pi ta lis tas vi ven es ta cio na dos, so ñan do en res tau -

ra cio nes que no han de ve nir ja más, pre ten dien do le van tar di ques

al cau dal de los su ce sos his tó ri cos.47[

La ne ce si dad de crear un fren te pa tro nal úni co ga na ba cada vez

más adep tos es pe cial men te en el trans cur so de 1923, como una res -

pues ta ante “[...] la tre men da be li ge ran cia del sin di ca lis mo y del

obre ris mo de al gu nas au to ri da des fe de ra les y lo ca les (por ejem plo

en el es ta do de Ve ra cruz)“.48 

El con flic to pa tro nal en el es ta do de Ve ra cruz en 1923 ejem pli fi ca 
el cho que en tre los em pre sa rios y la nue va po lí ti ca gu ber na men tal,
en la que los sin di ca tos tu vie ron una gran re le van cia. El go ber na dor  
Adal ber to Te je da, te nía fama de ser muy ra di cal, juega un pa pel pre -
pon de ran te en la so lu ción de un con flic to en tre em pre sa rios de la co -
lo nia es pa ño la de Ve ra cruz y la le gis la tu ra ve ra cru za na por la pu bli -
ca ción de la Ley del Emplea do en el año de 1925, cuan do él era
en ton ces se cre ta rio de go ber na ción del pre si den te Ca lles.49
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46 Ibíd., p. 137.

47 “Los ca pi ta lis tas de ben imi tar a los obre ros”, en El Uni ver sal, 14 de mayo de 1923,
ci ta do  en M.C. COLLADO HERRERA. Empre sa rios y po lí ti cos...,  op.  cit., p. 137.

48 Loc. cit.

49 Para ma yor in for ma ción so bre este con flic to en tre la Liga de Emplea dos del Puer to
de Ve ra cruz y la Aso cia ción Pa tro nal del mis mo es ta do en 1925.  Cfr. N.V. ORDÓÑEZ

GÓMEZ. La co lo nia es pa ño la en Mé xi co..., op. cit. , pp. 103-105.



Estos acon te ci mien tos van a ir po nien do de ma ni fies to tam bién

cómo era el jue go de la po lí ti ca, por que se po drá apre ciar cómo

Obre gón apo ya a Te je da en un pri mer mo men to, des pués éste cae de 

su gra cia por su ra di ca lis mo y como ante el te mor de que el le van ta -

mien to de De la Huer ta pu die ra en con trar apo yo en ese es ta do,

Obre gón se vuel ve a apo yar en Te je da y le apo ya rá des pués para

que lle gue a una se cre ta ría de Esta do.50

Co lla do He rre ra re la ta el con flic to:

[...] En apo yo a la de man da obre ra, el go bier no ve ra cru za no ex pi -

dió dos de cre tos que obli ga ban a los pa tro nes a cu brir los gas tos

por “en fer me da des pro fe sio na les y or di na rias” de sus tra ba ja do res. 

Sin que me dia ra acuer do pre vio del sec tor in dus trial, sur gió es pon -

tá nea men ta la re sis ten cia de las cá ma ras de co mer cian tes, de agri -

cul to res y de la Alian za de la Pro pie dad, quie nes en via ron a Obre -

gón un enor me cau dal de te le gra mas pro tes tan do por la ini cia ti va

ve ra cru za na y so li ci tan do su in ter ven ción en con tra de esta “in jus -

ta” y “aten ta to ria” ley. Como este re cur so no fre nó la huel ga de

Ori za ba, la éli te puso en prác ti ca otras for mas de pre sión.

La Aso cia ción Pa tro nal de Ve ra cruz ad vir tió al pre si den te de la Re -

pú bli ca que efec tua rían un paro en toda la zona ma rí ti ma del puer -

to, a fin de de te ner la ola de aten ta dos con tra la pro pie dad que,

des de su pers pec ti va, era alen ta da por los fun cio na rios lo ca les y

aje na a los re cla mos obre ros ge nui nos. En dos días (el 30 de ju nio

de 1923), se ex pi dió el paro, al cual se fue ron unien do las cá ma ras

de co mer cio del es ta do. El cón sul es ta dou ni den se en Ve ra cruz in -

for mó al De par ta men to de Esta do que el paro em pre sa rial o lock out

del puer to ha bía sido to tal; to dos los co mer cios y las ac ti vi da des se

pa ra li za ron, sal vo las pa na de rías, las far ma cias y las tien das de
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aba rro tes. Así la éli te eco nó mi ca ve ra cru za na reac cio na ba con fir -

me za al aco so al que la te nía so me ti da el ra di ca lis mo del go bier no

lo cal, que aus pi cia ba o to le ra ba mo vi mien tos como el in qui li na rio,

las huel gas obre ras o el sur gi mien to de las li gas agra rias. La pre -

sen cia de un fren te pa tro nal uni do, cuya so li da ri dad ame na za ba

con ex ten der se a otras re gio nes del país, preo cu pó enor me men te al

go bier no fe de ral, que a du ras pe nas lo gró que los obre ros re nun cia -

ran a la huel ga y rea nu da ran la bo res con la pro me sa de que la le -

gis la tu ra ve ra cru za na de cre ta ría una Ley de Enfer me da des Pro fe -

sio na les. [...] Obre gón no es ta ba dis pues to a to le rar que la

di si den cia in dus trial al can za ra es tos ex tre mos. A sus ojos era ina -

cep ta ble que los pa tro nes no se hu bie ran so me ti do a la me dia ción

pre si den cial, mos tran do so ber bia tal que re ta ba al pro pio Esta do.51

Para Co lla do He rre ra, el apo yo de Obre gón al go bier no de Te je -
da cons ti tu yó más una me di da po lí ti ca para im pe dir que el paro pa -
tro nal se ex ten die ra como for ma de pre sión, que el re sul ta do de la
uni dad de los cri te rios obre ris tas del Eje cu ti vo con los del go ber na -
dor ve ra cru za no. Por otra par te, los em pre sa rios se per ca ta ron de los 
be ne fi cios ob te ni dos gra cias a la uni dad y de cómo ga na ban te rre no
po si cio nes como las de la COCACO, que te nían in te rés en lo grar la fu -
sión con los in dus tria les. Para ju lio, sin em bar go, es tos úl ti mos lan -
za ron una ini cia ti va con jun ta que fue acep ta da por el go bier no sin
nin gu na di fi cul tad, en la que so li ci ta ban se les re co no cie se como
cuer pos con sul ti vos de la Se cre ta ría de Indus tria y Co mer cio.52

La Aso cia ción Pa tro nal de Ve ra cruz ex ten dió su in fluen cia por
todo el es ta do res pon dien do así a la con vo ca to ria de la Con fe de ra -
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52 Ibíd., p. 140. Los pe rió di cos Excél sior y El Uni ver sal eran los me dios uti li za dos por
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ción de Cá ma ras de Co mer cio de la ciu dad de Mé xi co, que se ña la ba
la im por tan cia de es tar agru pa dos.

El em pre sa ria do es ta ba di vi di do en dos fac cio nes res pec to a la
pos tu ra que de bían de to mar para so lu cio nar sus con flic tos con el
go bier no: 

[...] Una, par ti da ria de la lí nea dura, prac ti ca ba la re sis ten cia fron tal 

y sim pa ti za ba con la lu cha ofen si va. La otra (que) era de fen si va,

con si de ra ba que sólo de bían res pon der cuan do su frie ran aten ta dos

y por con si guien te fa vo re cía la con cer ta ción. La pri me ra pos tu ra se

ex pre só a tra vés de la Alian za de la Pro pie dad du ran te 1923. José

de la Ma co rra,53ge ren te de la fá bri ca de pa pel San Ra fael y re pre -

sen tan te de la in dus tria den tro de la Alian za, de fen dió la crea ción

de or ga ni za cio nes pa tro na les de re sis ten cia como me dio para fre -

nar el avan ce de los sin di ca tos y del po pu lis mo es ta tal. Pero la po si -

ción de De la Ma co rra pro vo có una pug na con Je sús Ri ve ro Qui ja -

no, a la sa zón pre si den te de la Con fe de ra ción de Indus tria les, a

quien ta chó de in di vi dua lis ta.54

De la Ma co rra re pre sen ta ba al sec tor con ser va dor que no es ta ba
dis pues to a con ce der pres ta cio nes ni a los sin di ca tos ni al go bier no,
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53 José de la Ma co rra fue tam bién pre si den te de la Cá ma ra Ofi cial Espa ño la de
Co mer cio, Indus tria y Na ve ga ción [COECINM] y apo yó la pro pues ta de que los
es pa ño les en Mé xi co pu die ran cum plir con el ser vi cio mi li tar es pa ñol en es tas tie rras
para no ser pró fu gos del mis mo, es pe cial men te los jó ve nes que ha bían emi gra do
an tes de la edad de cum plir con esas obli ga cio nes mi li ta res. J. DE LA MACORRA.

“Espa ña pue de po ner en pie de  gue rra si es ne ce sa rio, un mi llón de hom bres” en El
Uni ver sal, fe bre ro 17 de 1925,1ª. secc., p. 6, cols. 6 y 7.  Su pues to de ge ren te en la
Fá bri ca de Pa pel San Ra fael y como re pre sen tan te de la in dus tria den tro de la
Alian za con fir ma mi hi pó te sis de que la eli te es pa ño la era la que ocu pa ba tan to los
pues tos di rec ti vos de las ins ti tu cio nes es pa ño las como te nía, a la vez,  pues tos
im por tan tes en or ga nis mos de la so cie dad re cep to ra, en este caso, la Alian za de la
Pro pie dad. M. C.COLLADO HERRERA. Empre sa rios y po lí ti cos..., op.  cit., p. 141. 

54 M. C. COLLADO HERRERA. Empre sa rios y po lí ti cos..., op.  cit.,  p. 141.



era la lí nea dura. Je sús Ri ve ro Qui ja no55 “era más pro cli ve a la ne go -
cia ción, a con ce der be ne fi cios a los tra ba ja do res y acep tar el pa pel
in ter ven tor del Esta do.”56 Él sa bía que su gre mio no te nía la fuer za ni 
el po der para en fren tar a las com pa ñías pe tro le ras ex tran je ras o a los
ban que ros y, por ello pro po nía ser cau te lo sos para con se guir po si cio -
nes; es ta ba con ven ci do de que la con cer ta ción era la vía co rrec ta.

Ri ve ro Qui ja no in sis tía:

[...] Por que a cau sa de la con si de ra ble pro por ción que co rres pon de

al ca pi tal ex tran je ro, el ca pi tal en Mé xi co tie ne que ser sin gu lar -

men te cau to y de li ca do para des lin dar el cam po de la ac ción eco nó -

mi ca y so cial de la ac ción po lí ti ca que le está ve da da [...] ya que ni
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55 Jesús Rivero Quijano fue presidente de la Confederación Nacional de Cámaras
Industriales [CONCAMIN] en 1922 y 1923. Él era miembro de una de las familias más 
prominentes de la colonia española y ha sido considerado uno de los empresarios
más importantes del México postrevolucionario. También fue en 1922, presidente
de la Junta Española de Covadonga,  y del Casino Español, en el periodo 1922-1923. 
Fue un ejemplo de cómo la elite empresarial española estaba al frente de las
asociaciones y centros españoles. [...] Su familia era originaria de Puebla y entre sus 
propiedades estaban las fábricas El Mayorazgo, San Juan de Amandi, La Esperanza 
y Molino de Enmedio. Estas cuatro fábricas se fusionaron en 1921 y formaron el
grupo Atoyac Textil, S.A., propiedad de los Rivero Quijano, convirtiéndose en el
segundo grupo textil de Puebla. Eran dueños también de la hacienda San Diego
Castillota en Puebla y La Soledad y San Francisco Calipam en Tehuacán. Después
de 1924 fundó y dirigió las empresas: Almacenes Textiles, S.A., Fibras Artificiales y
Algodones, S.A.,  Textiles Morelos, S.A., Textiles Sonora, S.A. y  Textiles Hidalgo,
S.A. Fue presidente también de la Comisión del Derecho Obrero del Grupo
Patronal que participó en la redacción de la Ley del Trabajo de 1929 a 1931[...] Su
prestigio dentro de la colonia española lo llevó a la presidencia del Instituto
Cultural Hispánico. Para mayor información sobre Jesús Rivero Quijano, Cfr. L.

GAMBOA OJEDA. “Esbozo del pensamiento de un empresario textil” en C. PUGA y R.

TIRADO (coords.), Los empresarios mexicanos ayer y hoy; y de L. GAMBOA OJEDA.,  “La
trayectoria de una familia empresarial de la industria textil en Puebla: los
Quijano-Rivero, 1864-1921”, en J. LABASTID, (comp.). Gru pos eco nó mi cos y
or ga ni za cio nes em pre sa ria les en Mé xi co, Alian za Edi to rial Me xi ca na-UNAM, Mé xi co,
1986, pp. 57-81, citado en  M.C. COLLADO HERRERA. Empresarios y políticos...,  op. cit ,
pp. 134-135.

56 Ibíd., pp. 141-142.



el mo men to po lí ti co que atra ve sa mos, ni la agi ta ción que pre va le ce

en el cam po so cial la per mi ten ¿qué otro pa pel le que da a las or ga -

ni za cio nes ca pi ta lis tas crea das o por crear que man te ner se a la de -

fen si va? Esto es “guar dar si len cio” (es tar quie tos mien tras no haya

di fi cul ta des) y li mi tar se a tra tar (di ga mos a de fen der se cuan do su -

pon gan ata ques) los ca sos que es po rá di ca men te se pre sen ten en

nues tro ca mi no. ¿Hay al gu no que acon se je la ofen si va? Mu cho me

temo que sean más los pro sé li tos que me si gan a la de fen si va.57

Los que si guie ron la pos tu ra con ci lia do ra de Ri ve ro Qui ja no y
op ta ron por la ne go cia ción po lí ti ca como arma de fen si va para re sis -
tir el em ba te de los sin di ca tos y de las po lí ti cas po pu lis tas lo gra ron
par ti ci par en la ela bo ra ción de las le yes que te nían in je ren cia en sus
in te re ses. Ellos mos tra ron su prag ma tis mo y su sa ga ci dad po lí ti ca,
im po nién do se fi nal men te esta ten den cia. En las oca sio nes en las que
los em pre sa rios no lo gra ban “[...] que cier tas le yes fue ran de ro ga das
lue go de sus ges tio nes con el Po der Eje cu ti vo, op ta ron por la vía le -
gal e in ter pu sie ron am pa ros.”58

Esta tác ti ca fue uti li za da para tra tar de evi tar la pro mul ga ción de 
la Ley de Re par to de Uti li da des en 1921, la huel ga de Ori za ba en
1923, y el im pues to so bre la ren ta en 1924. Sólo la Ley de Re par to de
Uti li da des lo gró con ge lar se a tra vés de este mé to do.59

Des de que fue pro mul ga do el ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal, el paro
o cie rre de es ta ble ci mien tos se li mi tó a ca sos de so bre pro duc ción y
su je to a la apro ba ción de la Jun ta de Con ci lia ción y Arbi tra je, por lo
que a par tir de en ton ces que dó cla ro, afir ma Co lla do He rre ra, que le -
gal men te los in dus tria les no po dían uti li zar el paro como arma de
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pre sión fren te a po lí ti cas gu ber na men ta les ad ver sas o fren te a de ter -
mi na das de man das obre ras. De esta ma ne ra:

[...] la re sis ten cia pa tro nal con tra las re cién es ta ble ci das Jun tas de

Con ci lia ción y Arbi tra je en el Dis tri to Fe de ral fue tal, que me dian te

am pa ros lo gró que en fe bre ro de 1922 la Su pre ma Cor te de cla ra ra

que su fa llo no te nía que ser obe de ci do, pues to que el ar tícu lo 123

no ha bía sido re gla men ta do. La Cor te mo di fi có su po si ción en ene -

ro de 1924: los fa llos de las Jun tas de Con ci lia ción sí te nían ca rác ter

obli ga to rio. Así la eli te eco nó mi ca se re ser va ba el arma del paro

para las si tua cio nes lí mi te.60

Los em pre sa rios sólo em plea ron el paro como arma po lí ti ca de
pre sión en los ca sos en que se sen tían ame dran ta dos por los ex ce sos
sin di ca lis tas o gu ber na men ta les. 

El enor me en deu da mien to me xi ca no y los da ños a ciu da da nos y
pro pie da des nor tea me ri ca nas du ran te el pe rio do de la lu cha ar ma da 
era una es pa da de Da mó cles para el nue vo go bier no y este pro ble ma 
se con ti nuó du ran te los pri me ros años de go bier no de ge ne ral Álva -
ro Obre gón. Su go bier no tuvo que so li ci tar prés ta mos para en fren tar 
la emer gen cia mi li tar y pa gar los suel dos atra sa dos de la bu ro cra cia
y de ellos 12.5 mi llo nes de pe sos los con si guió con los pe tro le ros y
apro xi ma da men te unos seis mi llo nes de pe sos se los fa ci li ta ron co -
mer cian tes e in dus tria les.61

Si se hace una re vi sión de las con di cio nes eco nó mi cas en que los
go ber nan tes de Mé xi co han re ci bi do el po der, des de 1821, cuan do el
país se vol vió in de pen dien te, es sor pren den te ana li zar que la ma yo -
ría de ellos se tu vie ron que en fren tar a en deu da mien tos, ar cas va -
cías, dé fi cit en las fi nan zas o ban ca rro ta y por lo mis mo, la in de pen -
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den cia po lí ti ca no im pli có au to su fi cien cia eco nó mi ca sino una
ab so lu ta de pen den cia de quie nes con tro la ban el ca pi tal. Y pa re ce ría
iró ni co com pro bar que los fi nan cie ros por fi ris tas ju ga ron nue va men -
te un pa pel pre pon de ran te en la po lí ti ca de Mé xi co y se co lo ca ron en 
los círcu los cer ca nos al po der. Co lla do He rre ra, ya ha bía de tec ta do
esta im por tan te pre sen cia de la ban ca en el pe rio do obre go nis ta en
su pri me ra in ves ti ga ción62y ase ve ra que el res ta ble ci mien to del sec -
tor ban ca rio fue di rec ta men te pro por cio nal a la de bi li dad po lí ti ca
del ré gi men y con clu ye:

[...] Du ran te la pri me ra Con ven ción Na cio nal Ban ca ria (1924) [...]

los ex pe ri men ta dos ban que ros por fi ris tas se die ron a la ta rea de

ela bo rar la le gis la ción ban ca ria, que se ex pi dió en tre 1924 y 1925

con la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to. Así rá pi da men te se con vir -

tie ron en los ac to res pri vi le gia dos de la eli te eco nó mi ca y como ta -

les lo gra ron re cu pe rar par te del te rre no que per die ron du ran te la

lu cha ar ma da. En ade lan te ac tua rían como con sul to res del go bier no 

en los asun tos re la cio na dos con sus ne go cios.63

En esta se gun da dé ca da del si glo XX, pa ra le la men te al de ve nir
po lí ti co, los va lo res e idea les re vo lu cio na rios se plas ma ron en una
ideo lo gía que se ex ten dió tam bién a una nue va cul tu ra na cio nal. La
pin tu ra, la li te ra tu ra, la mú si ca y el arte en ge ne ral fue ron las vías de 
ex pre sión en las que un nue vo ac tor co bró vida: el pue blo tra ba ja -
dor. Arnal do Cór do va lo sin te ti za de la si guien te ma ne ra:

[...] José Vas con ce los, ti tu lar del  nue vo mi nis te rio, puso en mar cha

un vas to pro gra ma de re no va ción cul tu ral que in clu yó una nue va

po lí ti ca edu ca ti va, el in vo lu cra mien to de los ar tis tas en los pla nes
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cul tu ra les del Esta do, la di fu sión de la cul tu ra uni ver sal a ni vel ma -

si vo, el res ca te de las ex pre sio nes ar tís ti cas po pu la res en un pri mer

in ten to de con for ma ción de una au tén ti ca cul tu ra na cio nal y la ree -

du ca ción de la in te lec tua li dad me xi ca na en el es pí ri tu de la nue va

épo ca, me dian te es tí mu los de toda ín do le. Vas con ce los puso a dis -

po si ción de los pin to res me xi ca nos los mu ros de los edi fi cios pú bli -

cos, im pul san do con ello el na ci mien to del de sa rro llo de la pin tu ra

mu ral me xi ca na, la que siem pre ha he cho re cor dar en Mé xi co la

epo pe ya ar tís ti ca del Re na ci mien to, al gra do de que, en re fe ren cia a 

ella, más de una vez se ha ha bla do, en efec to, de Re na ci mien to me xi -

ca no. Tan to en la pin tu ra, en la que co men za ron a des co llar los lla -

ma dos “Tres Gran des”, José Cle me nte Oroz co, Die go Ri ve ra y Da -

vid Alfa ro Si quei ros (aun que éste lle gó más tar de al mu ra lis mo),

como en la mú si ca, que ex pe ri men tó so bre to do una pro fun da re no -

va ción, gra cias so bre todo a la obra de Ma nuel M. Pon ce, Ju lián Ca -

rri llo y poco des pués Can de la rio Huí zar y Car los Chá vez, hay ya

un pro ta go nis ta que des ta ca so bre to dos los de más en la crea ción

ar tís ti ca: el pue blo tra ba ja dor, sus cos tum bres y usos, su épi ca na -

cio nal, sus de man das y has ta sus creen cias. 

[...] Cier ta men te, tam bién la cul tu ra po pu lar se de sa rro lló con nue -

vos bríos al in flu jo trans for ma dor de la Re vo lu ción. Ella le ha bía

dado al mo vi mien to re vo lu cio na rio una de las más ex pre si vas y po -

de ro sas for mas de ma ni fes ta ción ar tís ti ca y tes ti mo nial: el co rri do,

he re de ro me xi ca no, como es bien sa bi do, del ro man ce es pa ñol y

que el pue blo ve nía can tan do des de los tiem pos co lo nia les. En el

co rri do de la épo ca por fi ris ta se in mor ta li za ron los nom bres y las

ha za ñas de esos re bel des pri mi ti vos que to dos los días rom pían la

pax oc ta via na de la dic ta du ra, los ban di dos, de cuya exis ten cia a ve -

ces sólo  sa be mos lo que nos cuen tan los co rri dos. La Re vo lu ción

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

462



lle na al co rri do con nue vos nom bres, nue vas ha za ñas, nue vos mi tos 

po pu la res, al pun to de que los an ti guos casi se ol vi dan. Igual ocu -

rre con las de más ma ni fes ta cio nes de la cul tu ra po pu lar: ar te sa na -

do, fol klo re, tra di ción oral, ves tua rio y arte cu li na rio, usos lo ca les e

idio sin cra sia po pu lar.64

Con mo ti vo del ani ver sa rio de la Con su ma ción de la Inde pen -
den cia, se lle vó a cabo en los sa lo nes del Ca si no Espa ñol, el 20 de
sep tiem bre de 1921, un bai le de ho nor de la so cie dad me xi ca na al
que acu dió el pre si den te Álva ro Obre gón jun to con su ga bi ne te,
las au to ri da des de la ciu dad de Mé xi co, los em ba ja do res es pe cia -
les, in te gran tes del cuer po di plo má ti co, in te lec tua les, pe rio dis tas
y em pre sa rios.65

Obre gón sos tu vo una re la ción di plo má ti ca con la co lo nia es pa ño -
la y como par te de las mis mas con me mo ra cio nes, se inau gu ró como
un ho me na je a Espa ña, en lo que ha bía sido la an ti gua pla za del Hi -
pó dro mo, el Par que Espa ña, que fue una ini cia ti va del pre si den te
mu ni ci pal de la ciu dad de Mé xi co.  

 Uno de los pun tos más ál gi dos de su ad mi nis tra ción fue sin
duda la po lí ti ca ex te rior. La ne ce si dad del re co no ci mien to ame ri ca -
no, el lo grar que la so be ra nía del país fue se res pe ta da, la ne go cia ción 
de la deu da ex ter na y que la le gis la ción fue ra acep ta da, re sul tó una
ta rea es pe cial men te com pli ca da. El acuer do De la Huer ta-La mont,
fir ma do en 1922, re co no cía una deu da ex ter na de 508 mi llo nes 830
mil 321 dó la res. La can ti dad re sul ta ba muy alta, pero fue la úni ca
ma ne ra de con tar con el apo yo de los ban que ros nor tea me ri ca nos y
que ellos a su vez in ter ce die ran para que el re co no ci mien to a Mé xi co 
le fue ra otor ga do.

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

463

64 A. CÓRDOVA. La Re vo lu ción y el Esta do en Mé xi co, Edi cio nes Era, Co lec ción:
Pro ble mas de Mé xi co, Mé xi co, 1989, pp. 145-146.

65  A. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ. Ca si no Espa ñol...,  op. cit., p. 188.



Entre mayo y agos to de 1923 se lle va ron a cabo las Con fe ren cias
de Bu ca re li en don de se lle gó a un acuer do en tre los re pre sen tan tes
pre si den cia les. Mé xi co se com pro me tía a pa gar en efec ti vo las ex pro -
pia cio nes agra rias de más de 1755 hec tá reas, a no afec tar pro pie da des
pe tro le ras que hu bie sen ex plo ta do el cru do des de an tes de 1917 y a
acep tar la fir ma de la con ven ción es pe cial y otra ge ne ral de  re cla ma -
cio nes para exa mi nar los da ños cau sa dos a nor tea me ri ca nos a par tir
de 1868. Por su par te Esta dos Uni dos acep ta ba el pago me xi ca no en
bo nos agra rios por toda ex pro pia ción me nor a lo pac ta do, con lo que
se ase gu ra ba que no fue ran ex pro pia dos los la ti fun dios y que se res -
pe ta ran las pro pie da des ad qui ri das an tes de la Re vo lu ción. Era un
pre cio alto para Mé xi co, pero ne ce sa rio en ese mo men to.66

Sin em bar go Espa ña de ne gó la pe ti ción de ele var al ran go de em -
ba ja da su le ga ción en Mé xi co y no otor gó su re co no ci mien to al go -
bier no obre go nis ta has ta que Esta dos Uni dos lo dio.

A par tir de ese mo men to Álva ro Obre gón con tó con el re co no ci -
mien to es ta dou ni den se a su go bier no, lo que fue un gran apo yo, es -
pe cial men te al lle gar el mo men to de ele gir al can di da to para el si -
guien te pe rio do pre si den cial. De la Huer ta pen só que era él a quien
co rres pon día la pre si den cia y de he cho con ta ba con sim pa ti zan tes
den tro del em pre sa ria do, por que su de sen vol vi mien to en la Se cre ta -
ría de Ha cien da le ha bía con gra tu la do con di fe ren tes sec to res de la
so cie dad. Pero Obre gón optó por ele gir a Ca lles para el pe rio do pre -
si den cial de 1924 a 1928. De la Huer ta acep tó la can di da tu ra que le
ofre ció el Par ti do Coo pe ra tis ta [sic] en oc tu bre de 1923. A par tir de
en ton ces, va rias fue ron las cau sas que de ter mi na ron su de ci sión de
rom per la alian za que te nía con Ca lles y Obre gón: su de sa cuer do
con las Con fe ren cias de Bu ca re li, su in con for mi dad ante la cam pa ña
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de des pres ti gio que si guió a su re nun cia como mi nis tro de Ha cien -
da, la pos tu ra be li ge ran te del pro pio par ti do que lo lan zó como can -
di da to y la pre sión ejer ci da so bre su per so na por sus an ti guos pai sa -
nos, de ter mi na ron que bus ca ra la vía del le van ta mien to mi li tar.67

La re be lión de lahuer tis ta que ini ció el 4 de di ciem bre de 1923 y
con clu yó en mar zo del año si guien te, su pu so una nue va ero ga ción
para el go bier no obre go nis ta y la sus pen sión de la deu da ex ter na,
pero fi nal men te con tri bu yó a eli mi nar a 54 ge ne ra les y 7 000 sol da -
dos, con lo que el ejér ci to fue de pu ra do. Bajo esa mues tra de po der y 
el tra to que re ci bie ron los in con for mes, el se na do ra ti fi có los tra ta dos 
de Bu ca re li.68

Co lla do He rre ra con si de ra que Obre gón con tem pló la po si bi li -
dad de que el em pre sa ria do de ci die ra apo yar al mo vi mien to re bel -
de, por lo que se apre su ró a sa tis fa cer al gu nas de man das de los ban -
que ros, co mer cian tes e in dus tria les. Como con se cuen cia de este
acer ca mien to con la eli te eco nó mi ca se crea ron la Pri me ra Con ven -
ción Na cio nal Ban ca ria, el Tri bu nal de Pe nas Fis ca les y la Co mi sión
de Aran ce les.69

Ante es tas cir cuns tan cias re sul ta de in te rés la sos pe cha del ge ne -
ral Plu tar co Elías Ca lles, se cre ta rio de Go ber na ción, de que uno de
los em pre sa rios es pa ño les más exi to sos y más re co no ci dos es tu vie ra
dan do apo yo a De la Huer ta, por lo que  pu bli có el 15 de no viem bre
de 1923, en los principales pe rió di cos de la capital, una car ta di ri gi da 
a Adol fo Prie to, ge ren te de la Com pa ñía Fun di do ra de Mon te rrey, y
uno de los lí de res mo ra les más im por tan tes de la co lo nía es pa ño la,
en la que le acu sa ba de in ter ve nir en la po lí ti ca me xi ca na:
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[...]Muy se ñor mío:

Ten go co no ci mien to po si ti vo de que us ted no obs tan te su ca li dad

de súb di to es pa ñol, se está de di can do a ac ti vi da des de or den po lí ti -

co, es pe cial men te a re cau dar u or de nar la re cau da ción de fon dos

para com ba tir mi can di da tu ra, y apo yar a al gu na otra.

De modo ter mi nan te y para cum plir con los dic ta dos de mi con -

cien cia que me obli ga a la no in tro mi sión de ex tran je ros en los

asun tos po lí ti cos in te rio res de mi país, he ex pre sa do en los pe rió di -

cos de la ca pi tal, que no acep ta ré la ayu da de ca pi tal ex tran je ro

para mi cam pa ña, y ten go por tan to, de re cho para de nun ciar ante la 

opi nión pú bli ca, ma nio bras que pue dan en vol ver pro pó si tos ca pa -

ces de bur lar las ten den cias re vo lu cio na rias o las le yes de Mé xi co,

por el he cho de in ter ve nir en asun tos po lí ti cos, que solo com pe ten a 

los me xi ca nos.

He sos te ni do tam bién que no ne ce si ta ré ayu da de ex tran je ros para

cum plir con los com pro mi sos que me im pon gan las le yes de mi

país, ni para res pe tar y or ga ni zar los in te re ses le gí ti mos de na cio na -

les y ex tran je ros, res pe to y ga ran tía que no de ben ser pro duc to de

gra ti tud por ayu das eco nó mi cas, ni de com pro mi sos con traí dos en

los mo men tos de una cam pa ña, sino de la con cien cia de la res pon -

sa bi li dad de los go ber nan tes que, al pre ten der ocu par un car go en

el Go bier no, acep tan ya for zo sa men te, las obli ga cio nes que el ré gi -

men cons ti tu cio nal y to das las le yes im po nen.

Lo mis mo que us ted, otros súb di tos es pa ño les es tán ejer ci tan do ac -

ti vi da des de esta na tu ra le za y me per mi to se ña lar les el mal que es -

tán ha cien do a toda la ho no ra ble Co lo nia de que son miem bros, ya

que de con ti nuar por ese ca mi no, las gran des ma sas pro le ta rias, cu -

yos an he los y ten den cias en car nan muy es pe cial men te mi can di da -

tu ra, se ve rían in cli na das a con si de rar in jus ta men te, que de ben ver

en los es pa ño les ene mi gos de su mo vi mien to.
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Ani ma do de un hon do sen ti mien to de jus ti cia, quie ro se ña lar, des -

de aho ra, a los ex tran je ros, que mo vi dos por un tor pe egoís mo no

va ci lan en com pro me ter a los com po nen tes de su co lo nia, y lo mis -

mo haré en el caso de los de más es pa ño les a que me re fie ro, si no se 

de tie nen en su in tro mi sión en asun tos ne ta men te me xi ca nos.

Soy de us ted, se ñor Ge ren te de la Com pa ñía Fun di do ra de Fie rro y

Ace ro de Mon te rrey, su se gu ro ser vi dor.

P. ELÍAS CALLES.70

El 16 de no viem bre, Adol fo Prie to con tes tó al ge ne ral Ca lles:

Muy dis tin gui do se ñor mío:

En al gún pe rió di co de esta fe cha me in for mé de la car ta que, por

tan ex tra ño con duc to, se sir ve us ted di ri gir me con el car go gra tui to

de que, a pe sar de mi ca li dad como es pa ñol, me es toy de di can do a

ac ti vi da des de or den po lí ti co, es pe cial men te a re cau dar u or de nar

la re cau da ción de fon dos para com ba tir su can di da tu ra y apo yar al -

gu na otra.

El he cho de que la car ta me haya sido di ri gi da por los pe rió di cos,

in di ca cla ra men te, que ha bía más bien la in ten ción de ac tuar so bre

de ter mi na dos sec to res de la opi nión pú bli ca, que co rre gir me a mí

de mi vi cio so pro ce der que la gra tui ta im pu ta ción su po ne; pero la

res pe tuo sa ins pi ra ción que me ins pi ra todo cons pi cuo per so na je

me xi ca no, me im po ne el de ber de des men tir del modo más ca te gó -

ri co, la erró nea in for ma ción con que re co noz co que han de bi do sor -

pren der su in du da ble bue na fe al ca lor de su celo na tu ral de sal va -

guar dar los pri vi le gios y de re chos ex clu si vos re ser va dos por las
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le yes a los me xi ca nos, de las in tro mi sio nes, para mi in creí bles, de

los ex tran je ros

Mi si tua ción en la vida del tra ba jo es tan ge ne ral me nte co no ci da,

des pués de trein ta y tres años de in ce san te ac ti vi dad, que acep to,

con mu cho gus to, la hon ra da pro po si ción de us ted de in vi tar me a

com pa re cer ante la opi nión pú bli ca, pues su fa llo ha brá de ser me

su ma men te fa vo ra ble. Así me da de re cho a es pe rar lo la agra de ci da

es pon ta nei dad con que fre cuen te men te se han pro du ci do en ma ni -

fes ta cio nes pú bli cas muy hon ro sas para mí, gran nú me ro de au to ri -

da des del país, en tre las que cuen to, por su rara ex cep cio na li dad, al 

mis mo se ñor Gral. Obre gón, Pre si den te de la Re pú bli ca, que nun ca

ha pues to en duda la leal tad sin ce ra de to dos mis pro pó si tos, ni ha

omi ti do opor tu ni dad para pro cla mar lo.

Me ex tra ña que, sien do para us ted un des co no ci do, me haya ele gi -

do para di ri gir a los es pa ño les de Mé xi co las ad ver ten cias que han

juz ga do per ti nen tes en su con di ción de can di da to a la Pre si den cia

de la Re pú bli ca; pero hu bie ra pa re ci do más na tu ral que se las hu -

bie ra he cho di rec ta men te, o por con duc to de su re pre sen tan te re co -

no ci do, aun que pue do ase gu rar que su pro pia amar ga ex pe rien cia

ha su ge ri do a los es pa ño les la más com ple ta abs ten ción de las con -

tien das po lí ti cas. En ésto uno al de us ted mi con se jo más sin ce ro,

ro gan do, del modo más sen ti do, a mis com pa trio tas que por nin -

gún mo ti vo se mez clen en los acon te ci mien tos po lí ti cos que en este

país, para to dos tan que ri do, se es tán de sa rro llan do, aun que yo se

bien a qué ate ner me.

Mi es cru pu lo so res pe to a to das las le yes de la Na ción, mi en tu sia mo

por su ade lan to y pro gre so, mi ad he sión a las au to ri da des cons ti tuí -

das, que sólo pue den ha ber sido me nos pre cia dos con fi nes po lí ti cos

y por quie nes ig no ran de qué ma ne ra he co la bo ra do y co la bo ro, con
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par ti cu lar sa tis fac ción, con es fuer zos a ve ces inau di tos, a la re cons -

truc ción na cio nal y al pro gre so obre ro, y es toy se gu ro de que nin gu -

no de ellos en lo par ti cu lar, con si de ran que pue da ha cer yo algo con -

tra rio a las rei vin di ca cio nes que sos tie nen, pues en todo tiem po, han

te ni do en mí un sin ce ro ayu dan te, en lo que ha sido jus to.

El alto con cep to que me me re ce la co no ci dí si ma per so na li dad de

us ted, me obli ga a atri buir a error la in for ma ción del car go que us -

ted me for mu la y que re cha zo de pla no por ca re cer de fun da men to

por com ple to.

Al for mu lar esta car ta he pro cu ra do pro por cio nar le ele men tos pro -

pios de jui cio para im pe dir que lo ex tra víen re fe ren cias equi vo ca -

das. Vi va men te de seo ha ber lo con se gui do y que, en lo su ce si vo, no

se me vuel va a to mar de pre tex to para cau sar a us ted al gún de sa -

gra do que de to das ve ras la men to y quie ro evi tar.

Soy de us ted, con toda con si de ra ción, afec tí si mo, aten to y S.S.

ADOLFO PRIETO71

El que Adol fo Prie to pon ga én fa sis en su re la ción con Álva ro

Obre gón, el cau di llo, y se ña le que pu die ra tra tar se de una es tra te gia

po lí ti ca los car gos que se le atri buían, es im por tan te, por que im pli ca -

ba que el pre si den te lo co no cía y sa bía el pues to que te nía y que era

ac cio nis ta de una de las in dus trias más im por tan tes del país y un

em pre sa rio exi to so, ade más de ser uno de los lí de res mo ra les con

más as cen dien te den tro de la co lo nia es pa ño la. Ya se ha bía pro du ci -

do la rup tu ra en tre el triun vi ra to so no ren se (Obre gón, Ca lles y De la

Huer ta) por que Obre gón ha bía ele gi do como el su ce sor a la pre si -

den cia a Plu tar co Elías Ca lles, lo que eno jó a De la Huer ta y a un nú -

me ro muy gran de de ge ne ra les y je fes mi li ta res que aún te nían po -
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der y que es pe ra ban una re com pen sa por su par ti ci pa ción en la lu -der y que es pe ra ban una re com pen sa por su par ti ci pa ción en la lu -

cha ar ma da, mo ti vo por el cual era di fí cil sa ber con pre ci sión quién

era leal. 

Pero ade más Obre gón no le ha bía que ri do dar un lu gar pre fe ren -

te a Ca lles en el com ba te al de lahuer tis mo y ha bía re du ci do su ac tua -

ción al re clu ta mien to de agra ris tas, pero éste apro ve chó la opor tu ni -

dad para ar mar a mi lla res de cam pe si nos, con lo que fue

con so li dan do su po der y así Obre gón tuvo que es ta ble cer un com -

pro mi so con él.72

Nue va men te se po nen de ma ni fies to los jue gos de la po lí ti ca, y

cómo des de el po der pre si den cial se mue ven los hi los para atraer o

de sa pa re cer a los pro ta go nis tas de la es ce na na cio nal. Res que bra ja do 

el “triun vi ra to so no ren se” úni ca men te que da ban dos lí de res, am bos

triu fa do res de la con tien da re vo lu cio na ria, pero con dos vi sio nes di -

fe ren tes, Ca lles más ra di cal y Obre gón un au tén ti co es tra te ga.   

Ante esta si tua ción lo que pa re ce la car ta a Prie to es una ad ver -

ten cia de Ca lles, res pec to a que su prio ri dad será el com pro mi so con

los lí de res obre ros, y por tan to el men sa je iría di ri gi do al em pre sa ria -

do es pa ñol y de paso al de cual quier otra na cio na li dad, en el sen ti do

de que iban a te ner que acep tar los cam bios en la re la ción con el po -

der, y qui zá por ello uti li zó a la pren sa como me dio para ha cer ex -

ten si vo su men sa je, lo que le ex po ne Prie to en su con tes ta ción.

La per cep ción del mi nis tro es pa ñol en Mé xi co, Mar qués de Ber na 

en via da al mi nis tro de Esta do es pa ñol so bre la si tua ción eco nó mi ca

rei nan te en el país, es muy poco alen ta do ra, y re fle ja la pos tu ra de

los his pa nos de de sa lien to por la nue va po lí ti ca eco nó mi ca y la bo ral

que es ta ba te nien do un im pac to ne ga ti vo en sus in ver sio nes. Sus co -
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men ta rios tie nen por ob je to in for mar al gobierno espa ñol so bre las

con se cuen cias de la fir ma del Tra ta do La mont- De la Huer ta:

[...] En él se re do blan los es fuer zos del ge ne ral Obre gón para ob te -

ner el ca pi tal para el ban co úni co y em prés ti tos para obras de irri -

ga ción, pre ten dien do des li gar los de la po lí ti ca, que no ha ob te ni do

aún el re co no ci mien to de los Esta dos Uni dos, cosa que los ban que -

ros tu vie ron bien en cuen ta para no com pro me ter se, pues es muy

in fan til la pre ten sión del go bier no de Obre gón de que con la le gis -

la ción ac tual y, lo que es peor, su tor ci da in ter pre ta ción y apli ca -

ción, acu da el ca pi tal, siem pre re ce lo so de no ob te ner ga ran tías ple -

nas o con ce sio nes me nos de fen di bles que no es ta ba dis pues to a

con ce der el go bier no me xi ca no, como su ce dió con el pro yec to de

crea ción del ban co úni co, en el que no sólo que ría el go bier no crear

un con trol, sino la ad mi nis tra ción de di cha ins ti tu ción. La si tua ción

real es tan aflic ti va en el era rio pú bli co a con se cuen cia de los cre ci -

dos gas tos mi li ta res, que ha te ni do que cos tear para re pri mir la re -

vuel ta, lo que vie ne de nue vo a po ner en ten sión el pago de la deu -

da que ame na za que dar en sus pen so. En es tos mo men tos pa re cen

fra ca sar los in ten tos de ob te ner un  em prés ti to de los ban que ros u

ob te ner un ade lan to de im pues to de las com pa ñías pe tro le ras, pues

la ga ran tía del im pues to de pro duc ción de pe tró leo hoy li bre y que

co bra en te ra el go bier no, no ofre ce se gu ri da des su fi cien tes y se es -

tu dian las es ta dís ti cas que ha gan re fe ren cia a la dis mi nu ción tan

con si de ra ble en la pro duc ción. [...] Gra cias al pe tró leo han po di do

los go bier nos de la Re vo lu ción sa car ade lan te al era rio de sus des -

pil fa rros y pro di ga li da des y es tan do la agri cul tu ra tan gra ve men te

re sen ti da a con se cuen cia de la erró nea apli ca ción de las le yes agra -

rias o po lí ti ca agra ris ta, con una dis mi nu ción de pro duc ción enor -

me, es tan ca da a su vez la ini cia ti va pri va da por los cons tan tes
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trans tor nos obre ros y cri sis in dus trial rei nan te, ha cen que es tas

fuen tes de re cur sos ha yan tam bién dis mi nui do, sin con tar con el

per jui cio que al cré di to de la Na ción aca rrea esa in se gui ri dad en la

pro pie dad y la fal ta de pago a las lla ma das ex pro pia cio nes de tie rra 

o lo que ven dría a su mar se la fal ta de pago del adeu do ex te rior,

des pués del com pro mi so ad qui ri do re cien te men te.73

Y con ti núa el mi nis tro es pa ñol:

[...] A la Le ga ción se ha acer ca do el Lic. Mes tre, hom bre de con fian -

za del Pre si den te, lo que hizo sos pe char del mo ti vo de su vi si ta,

pre sen tán do le mi opi nión so bre la po si bi li dad de que la Ban ca

Espa ño la fa ci li ta ra a Mé xi co un em prés ti to, res pon dién do le que en

mi con cep to era di fí cil que lo ob tu vie ra en tér mi nos ge ne ra les, en

vir tud de la fal ta de ga ran tías que bien co no cía, pero que en la

cues tión agra ria, que él dijo era la cau sa del des pres ti gio po lí ti co,

mo ral y eco nó mi co de Mé xi co, le dije po dría lle gar se a una so lu ción 

del pro ble ma bus can do una fór mu la que fa ci li ta ra el pago a es tos

fi nes, sin ne ce si dad de efec tuar de sem bol sos de mo men to.74

Más que evi den te era para los in ver sio nis tas es pa ño les que los

tiem pos de pre ben das y be ne fi cios otor ga dos por Por fi rio Díaz ha -

bían que da do muy atrás, y que des pués de los años de lu cha re vo lu -

cio na ria, nue vos vien tos so pla ban, ade más de que el cau di llo Obre -

gón ha bía ob te ni do el apo yo del sec tor obre ro en su lu cha por la

con quis ta del po der, por lo que eran otras re glas po lí ti cas las que es -

ta ban en jue go y su re la ción con la bur gue sía na cio nal ten dría que

aco mo dar se a la ne go cia ción y al res pe to de la nue va le gis la ción.
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Esta pos tu ra de la ini cia ti va pri va da fue in ves ti ga da por Co lla do He -

rre ra, quien opi na:

[...] po dría pen sar se que el con tex to en el que se de sen vol vía la ini -

cia ti va pri va da no era tan pre ca rio, en vis ta de la de bi li dad del pro -

pio es ta do pos re vo lu cio na rio –que es ta ba le jos de con so li dar se y

ha cía fren te a di vi sio nes in ter nas a ni vel lo cal–, en el seno del Po der 

Le gis la ti vo y en tre los mis mos mi li ta res. Aún fren te a las li mi ta cio -

nes que pa de cía el po der po lí ti co, la fla que za de la ini cia ti va pri va -

da era fla gran te. La ca pa ci dad de pre sión de la bur gue sía es ta ba

muy dis mi nuí da, de suer te que tuvo po cas opor tu ni da des de in ci -

dir en el di se ño de la po lí ti ca eco nó mi ca y de la so cie dad. Ló gi ca -

men te, la in fluen cia del em pre sa ria do cre cía cuan do el go bier no

atra ve sa ba por cri sis po lí ti cas y/o eco nó mi cas gra ves.75

Den tro de esta ini cia ti va pri va da se ha lla ba la eli te em pre sa rial
his pa na, que no tuvo la po si bi li dad de en ta blar con es tos lí de res pos -
re vo lu cio na rios las li gas de amis tad y de ne go cios como lo ha bía he -
cho an te rior men te y que tuvo que re cu rrir a las agru pa cio nes pa tro -
na les para in te grar se a ellas y po der en un gru po con so li da do
ex po ner sus ne ce si da des o de fen der sus in te re ses.

Pero no deja de ha ber ex cep cio nes, como el caso de un ha cen da -
do es pa ñol, Ma nuel Iri go yen, quien, du ran te la Ba ta lla de Ce la ya,
dio al ber gue a Álva ro Obre gón en su fin ca en los días en que per ma -
ne ció en esa ciu dad cuan do se en fren tó a Fran cis co Vi lla y en la que
per dió el bra zo. Ésto lo agra de ce ría siem pre Obre gón, brin dán do le
su amis tad.

La pos tu ra de Obre gón con res pec to a la in ver sión ex tran je ra, era 
de cau te la y en un dis cur so pro nun cia do ante un gru po de ne go cian -
tes nor tea me ri ca nos ex pre só:
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[...] No so tros ne ce si ta mos mu cho ca pi tal, no so tros que re mos que

ven ga el ca pi tal del ex tran je ro, que ten ga co ra zón y que ten ga con -

cien cia; no que re mos ese ca pi tal de los gran des trusts y de las gran -

des em pre sas cu yos re pre sen tan tes no tie nen nin gún con tac to con

sus tra ba ja do res, e ig no ran sus ne ce si da des, y no apren den a que rer -

los; no so tros ha ce mos un lla ma mien to al ca pi tal que ven ga a re gir se

por la mo ral mo der na, que no apre cie so la men te las ven ta jas ma te -

ria les de sus éxi tos por los di vi den dos anua les que per ci ba, y que se

re go ci ja cuan do con tri bu ya con su es fuer zo al de sa rro llo de nues tros

paí ses y al bie nes tar co lec ti vo de nues tras ma sas tra ba ja do ras.76

La co lo nia es pa ño la por su par te tam bién su frió da ños en sus
pro pie da des y en sus vi das y las re cla ma cio nes fue ron lle gan do a la
Le ga ción es pa ño la du ran te los años re vo lu cio na rios, pero dada la
im por tancia del país ve ci no del Nor te, las re la cio nes di plo má ti cas
con el res to de los paí ses fluc tua ban en re la ción con el pri me ro, por
lo que has ta no que dar so lu cio na do el pro ble ma del re co no ci mien -
to de Esta dos Uni dos no fue po si ble que los de más paí ses in ter ce -
die ran por sus súb di tos. Es por ello que, en el caso de los es pa ño les,
será has ta el go bier no ca llis ta que se em pie ce a dar cur so a sus re cla -
ma cio nes y se es ta blez ca una co mi sión en car ga da de ellas.77

Re to man do la his to ria de las aso cia cio nes es pa ño las, en los años
vein te se van a cons ti tuir cin co más, ade más de que se crea el Insti tu -
to His pa no Me xi ca no de Inter cam bio Uni ver si ta rio, sin duda la obra
cul tu ral más im por tan te de la co lo nia es pa ño la de Mé xi co has ta ese
mo men to.
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El Ca si no Espa ñol en la dé ca da de los vein te

Bajo la pre si den cia de Je sús Ri ve ro Qui ja no (1923-1924) y como tra -

di cio nal men te se ha bía he cho cada vez que una per so na li dad pro -

ve nien te de Espa ña lle ga ba a Mé xi co, tan to del mun do po lí ti co,

como del ám bi to in te lec tual o del ar tís ti co, se le re ci bía tal y como la 

oca sión lo re que ría, rin dién do le un ho me na je, sien do pre sen ta do a

los so cios e in vi ta dos y en la ma yo ría de los ca sos, aga sa ján do lo con 

un es plén di do ban que te o con una cena-bai le. 

En no viem bre de 1922, fue in vi ta do al Ca si no el te nor es pa ñol

Mi guel Fle ta, que pasó por este país como par te de su gira ar tís ti ca

por La ti no amé ri ca. En la ciu dad de Mé xi co tuvo ac tua cio nes en el

Tea tro Espe ran za Iris y en la Pla za de To ros: El To reo, por lo que los

di rec ti vos del Ca si no, jun to con los de los otros cen tros es pa ño les le

or ga ni za ron un ban que te en las ins ta la cio nes del pri me ro, en las ca -

lles de Isa bel la Ca tó li ca.78

En ene ro de 1923 otro muy des ta ca do per so na je fue re ci bi do en el 

Ca si no, ésta vez era nada me nos que el re cién de sig na do como Pre -

mio Nó bel de Li te ra tu ra, el li te ra to es pa ñol don Ja cin to Be na ven te,

quien con ta ba con obras li te ra rias y tea tra les y que traía a Mé xi co a

su Com pa ñía de Co me dia. La Jun ta Di rec ti va acor dó rá pi da men te

nom brar lo “so cio ho no ra rio” y como era co mún, se nom bra ron co -

mi sio nes para la or ga ni za ción del even to: una co mi ti va iría el 10 de

fe bre ro a re ci bir lo a la es ta ción de fe rro ca rril, jun to con el en car ga do

de Ne go cios de Espa ña en Mé xi co, Luis Mar tí nez de Iru jo, mar qués
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de los Arcos, el 12 de fe bre ro, otra co mi sión se ría la en car ga da de en -

tre gar le la dis tin ción y una más se en car ga ría de la or ga ni za ción del

ban que te para el 25 de fe bre ro. Como el ho me na jea do tam bién re ci -

bi ría el tí tu lo de “hués ped de ho nor de la ciu dad de Mé xi co” se de ci -

dió in vi tar tam bién a re nom bra dos po lí ti cos e in te lec tua les me xi ca -

nos, así como a des ta ca dos es pa ño les en tre los que se contaban:

[…] José Vas con ce los, se cre ta rio de Edu ca ción Pú bli ca; Anto nio

Caso, rec tor de la Uni ver si dad Na cio nal de Mé xi co; Mi guel Ales sio

Ro bles, se cre ta rio de Indus tria, Co mer cio y Tra ba jo; Fé liz F. Pa la vi -

ci ni y José Gó mez Ugar te, ge ren te y di rec tor de El Uni ver sal res pec -

ti va men te, y los se ño res Fe de ri co Gam boa, Ale jan dro Qui ja no,

Fran cis co Ja vier Ga xio la, Que ri do Mohe no, Ju lio Ji mé nez Rue da,

Adol fo de la Huer ta, Juan Iri go yen, José de la Ma co rra, Lau rea no

Mi go ya To rre, Ángel de Caso y Ri car do de Álca zar en tre mu cho

otros.79

Como la Com pa ñía de Ja cin to Be na ven te se si guió pre sen tan do en

el Tea tro Vir gi nia Fá bre gas, el 7 de abril se le vol vió a in vi tar a una

ver be na en el res tau ran te Cha pul te pec y los jar di nes ane xos, en la

que tocó la Ban da de Po li cía de la ciu dad de Mé xi co y al día si -

guien te se le ofre ció tam bién una ker mes se en el Tí vo li del Eli seo.80

En 1925 se apro ba ron otros Esta tu tos, con ar tícu los que sen ta ron las 
ba ses de la nue va so cie dad: du ra ción por 99 años, sus cep ti bles de
ser pro rro ga dos por acuer do de la ma yo ría de los so cios; cons ti tu -
ción de de le ga cio nes en la Re pú bli ca Me xi ca na y en el ex tran je ro; de -
no mi na ción de so cios ho no ra rios y pro pie ta rios; los so cios ho no ra -
rios se rían: el re pre sen tan te de Espa ña en Mé xi co, quien fun gi ría
como pre si den te ho no ra rio, el se cre ta rio de la Le ga ción y el cón sul
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ge ne ral de Espa ña en Mé xi co, ade más de quie nes hu bie ran sido so -
cios has ta 1918; los so cios pro pie ta rios se rían los que tu vie ran una o
más ac cio nes; el re qui si to de ad mi sión se ría el de ser es pa ñol por na -
ci mien to o de re cho, ser due ño por lo me nos de una ac ción, ser pro -
pues to por dos so cios pro pie ta rios y ser ad mi ti do por una ni mi dad
por la Jun ta Di rec ti va; la cuo ta men sual por so cio se ría de $3.00; el
go bier no de la so cie dad es ta ría a car go de la Jun ta Di rec ti va o Con se -
jo de Admi nis tra ción, com pues ta por un presi den te, un vice pre si -
den te, un te so re ro y sie te vo ca les.81 Para ese año eran 546 los so cios
y de cada uno de ellos se guar da ba un mi nu cio so re gis tro: su nom -
bre, la fe cha de su in gre so y el nú me ro de ac cio nes que po seía.

Muy im por tan te era el he cho de que el re pre sen tan te de Espa ña 
siem pre que da ra como pre si den te ho no ra rio, por que esto im pli ca -
ba po ner en el es ta tus más alto de la ins ti tu ción al re pre sen tan te del 
go bier no es pa ñol y con ello, per ma ne cer bajo su tu te la y am pa ro.
Hubo cir cuns tan cias en las que el Ca si no tuvo que ha cer las ve ces
de re pre sen tan te del Esta do es pa ñol, como ha bía su ce di do en el pa -
sa do, cuan do por cir cuns tan cias po lí ti cas o de ten sión en las re la -
cio nes di plo má ti cas en tre Mé xi co y Espa ña no ha bía un di plo má ti -
co que se en car ga ra de hacerlo. 

Po dían ser so cios del Ca si no los es pa ño les de cual quier pro vin cia
(sólo los va ro nes y en tre ellos los que po dían pa gar la cuo ta) y ese
mis mo es pí ri tu de aper tu ra se re fle jó en el te rre no cul tu ral, por lo que
fue ron nu me ro sos los acon te ci mien tos que ahí se ce le bra ron. Ejem plo
de ésto fue ron las con ven cio nes es pa ño las de toda la Re pú bli ca ce le -
bra das en sus sa lo nes en 1926 y 1928, o los nu me ro sos ho me na jes que
re ci bie ron ce le bri da des, tan to me xi ca nas como es pa ño las.

El 26 de mar zo de 1928 se fu sio na ron el Ca si no Espa ñol y el Real
Club Espa ña. La asam blea ge ne ral se ce le bró en el Ca si no Espa ñol,
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sien do pre si di da por el vi ce pre si den te y es tan do en ple no la Jun ta
Di rec ti va. El mo ti vo de la fu sión, se ex pli ci tó, era mar car nue vas
orien ta cio nes so cia les y re no var se en lo co lec ti vo en be ne fi cio de la
mis ma co lo nia es pa ño la, a la vez que dar se un mu tuo apo yo mo ral y 
ma te rial.82

Ri car do de Alcá zar, di rec tor de la re vis ta La Voz Nue va, de di có
va rios ar tícu los al aná li sis de lo que esta unión su po nía para la co lo -
nia es pa ño la y afir mó: 

[...] los dos caen en la cla si fi ca ción de gru pos de idea o fi na li dad es -

pa ño la co mún uti li ta ria. Son tam bién los más nu me ro sos, los de

más arrai go y los úni cos que pue den in vo car se y adu cir se ejem plar -

men te como pun tos so cia les de ar mó ni ca con ver gen cia ra cio nal, 

[...] aho ra, el Ca si no, abier to y con toda la arro lla do ra fuer za nue va

que es el Real Club, aco gi da en su en tra ña, sig ni fi ca el nue vo tiem -

po y el ne ce sa rio cam bio de fren te que el nue vo tiem po trae con si -

go. Aho ra, la dis yun ti va so cial de la co lo nia tie ne que ser ésta: O el

Ca si no o nada.83

El Ca si no te nía un to tal de 700 so cios que su ma dos a los 1,300
del Real Club Espa ña da ban un to tal de 2,000. Tal unión, ofre cía la
po si bi li dad de aho rrar re cur sos eco nó mi cos y hu ma nos, pues el
man te ni mien to de una sola sede sig ni fi ca ba apro xi ma da men te
60,000.00 pe sos anua les, can ti dad que se po dría des ti nar a obras be -
né fi cas de la nue va agru pa ción.

El he cho fue muy sig ni fi ca ti vo, por que re pre sen tó el pri mer paso 
para lo grar  la an sia da unión de to dos los or ga nis mos es pa ño les de
Mé xi co. Este ejem plo con tri bu yó a que se crea ra otra agru pa ción es -
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pa ño la en la que se in te gra rían di ver sos cen tros, la Con fe de ra ción de 
Cen tros Re gio na les Espa ño les.84

Si bien la bús que da de uni dad no se ha bía con se gui do ple na -
men te, el es fuer zo rea li za do para lo grar lo sí era dig no de con si de ra -
ción y se ría el ideal que se he re da ría a las si guien tes ge ne ra cio nes.

Nue vas agru pa cio nes re gio na les es pa ño las se van a ir fun dan do
en el Mé xi co de los años vein te, como es el caso de la que a con ti nua -
ción men cio na re mos.

La Agru pa ción Bur ga le sa de Mé xi co

La Co fra día de San José in te gra da por car pin te ros, exis tía des de
1657, si tuán do se en el an ti guo con ven to de San Fran cis co y has ta
1774 tuvo bajo su con trol la ca pi lla de San José de los Espa ño les,
pero esta co fra día que bró de bi do a la rui na de su gre mio. Éste fue el 
mo men to en que se dio el cam bio de ad vo ca ción de la ca pi lla, que a
par tir de 1775 se co no ció como del San to Cris to de Bur gos, aún
cuan do en los trá mi tes de la fun da ción los nom bres ins cri tos de ésta 
ad vo ca ción fue ron: del San to Cris to de Bur gos, el Pa triar ca Se ñor
San José y la Pura y Lim pia Con cep ción.85

Nu ria Sa la zar se ña la que en los con ven tos del si glo XVI era cos -
tum bre aña dir ca pi llas, cons tru yén do las in te gra das al tem plo prin ci -
pal, ado sa das a al gún muro o ais la das, pero siem pre for man do par te 
del con jun to mo na cal. Estas ca pi llas, a di fe ren cia de los tem plos
prin ci pa les que eran edi fi ca dos por las ór de nes re li gio sas, fue ron su -
fra ga das por par ti cu la res o gru pos que for ma ban co fra días, ar chi co -
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fra días, her man da des o con gre ga cio nes, los cua les te nían como fin
prin ci pal la de vo ción a su san to pa tro no al cual de di ca ban un al tar
se gún sus po si bi li da des eco nó mi cas.86

[...] Exis tió una in ter de pen den cia en tre sa cer do tes y se gla res en re la -

ción con las ca pi llas. Los pri me ros se de di ca ban al sus ten to es pi ri -

tual, es de cir, a la ce le bra ción de to das las ce re mo nias li túr gi cas y a

la ad mi nis tra ción de los sa cra men tos; mien tras que las con gre ga cio -

nes, o co fra días, cos tea ban las obras ma te ria les y los es ti pen dios de

los frai les. Entre los bie nes de las aso cia cio nes, se in cluían cen sos,

obras pías y arren da mien tos, de los que fre cuen te men te se de ri va ban 

plei tos.87 Cuan do con clu yó la la bor de la Co fra día de San José, en

1774, los có fra des en tra ron en re la ción con los mon ta ñe ses, ori gi na -

rios de la ciu dad de Bur gos y sus des cen dien tes, que re si dían en Mé -

xi co en el si glo XVII, para que ellos cu brie ran las deu das que te nía la

ca pi lla con el te so re ro de la Co fra día de San José, quien por quin ce

años la man tu vo de su pro pio pe cu nio. Una vez li qui da da la deu da

y con la con di ción de que pre sen ta ran las nor mas con las que se iban 

a re gir, los mon ta ñe ses so li ci ta ron li cen cia al tri bu nal de la Inqui si -

ción para for mar sus cons ti tu cio nes, lo que se les con ce dió el 20 de

ju nio de ese mis mo año, in clu yén do se 37 in ci sos bajo los que se re gi -

rían. Una vez cum pli dos esos trá mi tes se les con ce dió el li bre y per -

pe tuo uso de la ca pi lla a par tir del 6 de mar zo de 1775,  cam bián do se 

el nom bre por el de Con gre ga ción del San to Cris to de Bur gos, el Pa -

triar ca Se ñor San José y la Pura y Lim pia Con cep ción, aun que el

nom bre con el que se po pu la ri zó fue el de San to Cris to de Bur gos.88

Una vez con cluí do el ex pe dien te de la erec ción de la con gre ga ción 
el vi rrey Anto nio Ma ría de Bu ca re li y Ursúa ex pi dió el auto de apro -
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ba ción, que dan do pen dien te la li cen cia para el uso de las cons ti tu cio -
nes que de be rían au to ri zar, pri me ro, el Con se jo de Indias y fi nal men -
te Car los III, rey de Espa ña. Se ría has ta el 15 de ene ro de 1776 cuan do
el rey apro bó las cons ti tu cio nes por cé du la real. La con gre ga ción ha -
bía ero ga do 499 pe sos en to dos los trá mi tes de fun da ción.

[...] Para el me jor apro ve cha mien to de las al mas y alien to de la de -

vo ción, im pe tró a Su San ti dad va rias gra cias e in dul gen cias; la nota 

pe ti to ria se man dó a la cor te de Ma drid, di ri gi da a San tia go Sáenz;

la ma yo ría le fue ron con ce di das.89

Es im por tan te ha cer no tar que a di fe ren cia de los an ti guos miem -
bros de la ca pi lla, que eran en su ma yo ría car pin te ros, los nue vos,
fue ron no bles y per so nas des ta ca das del gru po de in mi gran tes mon -
ta ñe ses que lle gó a Nue va Espa ña en tre los que se en con tra ban al tos
fun cio na rios, co lo ni za do res, ha cen da dos, mi ne ros, co mer cian tes y
ban que ros, to dos pro ve nien tes de una emi gra ción pri vi le gia da que
sa lió de Can ta bria en el si glo XVIII. El ob je ti vo de esta co fra día era el
de for ta le cer víncu los en tre sus miem bros a tra vés de la con fra ter ni -
dad y el prés ta mo. Éste se ría el an te ce den te más pró xi mo de la agru -
pa ción que na ció con el sano pro pó si to de fes te jar anual men te a los
na ci dos en la pro vin cia de Bur gos y pro mo ver los va lo res de la cul -
tu ra es pa ño la.90

La fe cha de la fun da ción de la Agru pa ción Bur ga le sa de Mé xi co
fue el 10 de ju lio de 1920 cuan do se reu nió una Asam blea Ge ne ral, se 
nom bró una Jun ta Di rec ti va y se es ta ble cie ron los es ta tu tos:

• Reu nir a los na ci dos en la pro vin cia de Bur gos.

• Fo men tar la his to ria de Espa ña.
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• Con so li dar el acer ca mien to his pa no me xi ca no.

• Ayu dar a los ne ce si ta dos de la pro vin cia de Bur gos.

• Fo men tar la edu ca ción e ins truc ción de la ni ñez.91

Se con si de ra ban bur ga le ses los na ci dos en la pro vin cia de Bur -
gos así como los hi jos de és tos. Los es pa ño les de otras pro vin cias
po dían tam bién ser so cios de la agru pa ción, siem pre que pa ga ran
la mis ma cuo ta de ins crip ción de cin co pe sos y la men sua li dad de
dos pe sos.92

Se es ta ble ció la fe cha del pri mer do min go del mes de mayo de
cada año para ce le brar la asam blea or di na ria y las reu nio nes se lle -
va rían a cabo, pro vi sio nal men te en el sa lón es pe cial del Res tau ran -
te del Ba zar pues se con tó con un do mi ci lio so cial has ta el 9 de di -
ciem bre de 1920 en la ca lle de Don ce les. Se ce le bra ría una misa
anual en la Igle sia del Anti guo Hos pi tal de Je sús, cons trui da por
Her nán Cor tés y don de se en con tra ban los pa tro nos de la pro vin cia 
de Bur gos.93

Una vez crea da la agru pa ción se nom bró en mayo de 1921, pre si -
den te a Fe li pe de Alon so y se cre ta rio a Tir so Cas ca ja res. A la re cep -
ción asis tie ron: el Exce len tí si mo mar qués de Gon zá lez, mi nis tro ple -
ni po ten cia rio y en via do ex traor di na rio del go bier no es pa ñol; (hay
que re cor dar que para es tas aso cia cio nes, la pre sen cia de la re pre sen -
ta ción ofi cial es pa ño la era un sím bo lo de res pal do y una ga ran tía de
pro tec ción), una co mi sión de la or den de los Ca ba lle ros de Co lón; la
re pre sen ta ción de la Jun ta Espa ño la de Co va don ga con su pre si den -
te Andrés Fer nán dez; la re pre sen ta ción de la SBE, otra de la So cie dad
Espa ño la Ja cin to Be na ven te (de tipo cul tu ral) y la co mi sión del Ca si -
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no Espa ñol. Tam bién se acor dó nom brar como re pre sen tan te suyo
en Espa ña, al ju ris con sul to Va len tín Gu tié rrez So la na, de la Real
Aca de mia His pa no-Ame ri ca na de Ma drid y se nom bra ron de le ga -
dos en los es ta dos de Pue bla, Ve ra cruz e Hi dal go.94

El día pri me ro de agos to de 1925 se reu nió la Asam blea Ge ne ral
Extraor di na ria, en el do mi ci lio pro vi sio nal de la mis ma, en la ca lle
Uru guay 30, con gre gan do a un buen nú me ro de bur ga le ses quie nes
eli gie ron a la Jun ta Di rec ti va. El pre si den te fue De me trio S. Gar cía;
vi ce pre si den te, Fer mín Alon so; se cre ta rio, Do min go Fer nán dez; sub -
se cre ta rio, Ma ria no Sa ma nie go; te so re ro, Aga pi to Onta ñón Cano.
Los vo ca les pro pie ta rios fue ron: Ve nan cio Ruiz, Fe li pe Alon so, José
Ló pez Mu ñoz, Teo do ro Gar cía, Enri que Del ga do, Juan Sáenz Nú ñez
y Pe dro Re vuel ta.95

A cua tro años de fun da da, la Agru pa ción Bur ga le sa, a pe sar de
ser una agru pa ción mo des ta, dio prue bas de his pa nis mo, de di cán -
do se a ha cer tra ba jos re la cio na dos con la his to ria de Espa ña. El ex -
tin to mar qués de Gon zá lez, nom bra do pre si den te ho no ra rio, pa tro -
ci nó esas in ves ti ga cio nes.96

La ins ti tu cio na li za ción de la So cie dad 
de Be ne fi cen cia Espa ño la de la ciu dad de Mé xi co: 
la cons truc ción del Hospital Español

Sin duda éste ha sido el or ga nis mo más im por tan te de la co lo nia es -

pa ño la por que su la bor de asis ten cia mé di ca y so cial ini ció des de su 
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fun da ción en 1842 y aún per du ra. Un avan ce muy im por tan te re -

pre sen tó la com pra de unos te rre nos en los cua les se edi fi ca ría un

mo der no hos pi tal, sue ño lar ga men te aca ri cia do por mu chas Jun tas

Di rec ti vas, pero que de bi do a los años de lu cha re vo lu cio na ria, tuvo 

que ser pos pues to.

Será has ta la dé ca da de los años vein te, cuan do al fin se pudo
con tar con los re cur sos eco nó mi cos y con el apo yo de un am plio sec -
tor de la co lo nia es pa ño la que co la bo ró no sólo con do na ti vos, sino
par ti ci pan do en to dos los even tos or ga ni za dos por la Jun ta Espa ño la 
de Co va don ga para lle var a buen fin la obra.

La cons truc ción de este cen tro hos pi ta la rio va a ser como el cri sol 
del que se ha ve ni do ha blan do, en el cual se fun den la obra ma te rial,
con la con so li da ción de mu chos idea les y es fuer zos que per mi ten ha -
blar de una co lo nia es pa ño la que al fin lo gró ins ti tu cio na li zar se. 

La his to ria de cómo se lle gó a este pun to, es la que a con ti nua -
ción na rra re mos: Una co mi sión se for mó den tro de la Di rec ti va para
es tu diar lo re la ti vo a la cons truc ción del sa na to rio en los te rre nos de
la Con de sa y a ella le en tre gó don Alfon so Anso lea ga, una “Mo no -
gra fía o His to ria del Hos pi tal de Ba sur to u Hos pi tal de Bil bao”, pues 
esa his to ria ha bía sido es cri ta para guar dar la me mo ria de la cons -
truc ción y or ga ni za ción de ese hos pi tal. Ade más es tos ele men tos ex -
pli ca ban el mo vi mien to de en fer mos, el cos to que ha bía te ni do, así
como las ob ser va cio nes del doc tor Pe rei ro, quien ha bía sido co mi sio -
na do para es tu diar los me jo res hos pi ta les y clí ni cas de Eu ro pa, por
lo que fue de gran uti li dad para la co mi sión.97

En 1919 la Di rec ti va de la SBE ha bía ad qui ri do el edi fi cio con ti guo al 

Asi lo de Niño Per di do para cons truir tres sa las más, por que cada día
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ha bía más so cios y con ello más ne ce si da des de es pa cio. Fue cuan do se

pen só en la com pra de un te rre no ma yor, lo que pron to se lo gró.

La co mi sión de es tu dio para la cons truc ción del Sa na to rio, re cu -
rrió tam bién a pe dir la opi nión del emi nen te hi gie nis ta de en ton ces,
Dr. Je sús Mon ja raz, se cre ta rio del Con se jo Su pe rior de Sa lu bri dad;
del Dr. Pres ley, di rec tor del Nue vo Hos pi tal Inglés y los ar qui tec tos
Fe de ri co Ma ris cal y Ra món Vi ño las. Estu dia das las opi nio nes se con -
clu yó que los re que ri mien tos para el nue vo hos pi tal eran que tu vie ra 
ca pa ci dad para qui nien tos en fer mos, ade más de con tar:

[...] con una sala de ope ra cio nes, con sul to rio pú bli co, edi fi cio de ad -

mi nis tra ción y ser vi cios ge ne ra les, ha bi ta cio nes de em plea dos, co -

mu ni dad, far ma cia, la bo ra to rios quí mi cos, bio ló gi co y bac te rio ló gi -

co, ar se nal mé di co qui rúr gi co, me ca no te ra pia, elec tro te ra pia e

hi dro te ra pia, ca pi lla, co ci nas, co me do res, la van de ría, de sin fec cio -

nes, de par ta men to de má qui nas, ser vi cio mor tuo rio y an fi tea tro,

de pó si to de ba su ras y cre ma to rio, etc.98

Se abrió un con cur so al que se in vi tó tan to a ar qui tec tos na cio na -
les como ex tran je ros para que pre sen ta ran sus pro yec tos para de
ellos es co ger el más ade cua do. Diez fue ron los an te pro yec tos que se
pre sen ta ron ante un Ju ra do Ca li fi ca dor, com pues to  por ar qui tec tos,
mé di cos y el pre si den te de la Jun ta Di rec ti va.

El pro yec to ga na dor fue el que se de no mi nó “Ca jal”, pre sen ta do
por los ar qui tec tos José Arnal, Ma nuel Sán chez Arcas, Fe de ri co Rei -
xa y Gar cía del Bus to, quie nes en via ron una nota de fe li ci ta ción a la
Jun ta: 

[...] por la acer ta da idea de ha ber con vo ca do a un con cur so in ter na -

cio nal de ba ses tan li be ra les y que sig ni fi ca un pro gre so muy im -
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por tan te para la Na ción Me xi ca na, por que do ta rá como re sul ta do

fi nal a la Ciu dad de Mé xi co de un mag ní fi co cen tro de cu ra ción.99

El que una co lo nia ex tran je ra fue ra ca paz de cos tear una obra de
esta en ver ga du ra era muy im por tan te y sig ni fi ca ti vo, pues ello im -
pli ca ba pro veer a sus miem bros de una asis ten cia mé di ca y sa ni ta ria
que equi val dría a una de las más avan za das a ni vel mun dial, pues se 
ha bla ba de edi fi car un hos pi tal equi pa do con lo más mo der no en
cuan to a la tec no lo gía de aquel mo men to. Ade más si se con si de ra
que para aque llos años, y es pe cial men te des pués de ha ber pa sa do
por la ex pe rien cia re vo lu cio na ria, el país te nía se rios pro ble mas en el 
tema de sa lud, por el in ci pien te sis te ma sa ni ta rio, de tiem pos de don 
Por fi rio, que ha bía sido ma te rial men te des ha bi li ta do du ran te la lu -
cha ar ma da, y por los es tra gos del ham bre y la des truc ción, esta obra 
se ría pio ne ra en el de sa rro llo de in fraes truc tu ra de la co mu ni dad es -
pa ño la de Mé xi co. Agui lar Ca mín y Me yer hi cie ron una re vi sión de
la si tua ción de sa lud pú bli ca al tér mi no de la Re vo lu ción que da una
idea cla ra de cómo se en con tra ba ésta:

[...] Pa sa do el re mo li no, la for ma de mo rir de los me xi ca nos, se guía

bá si ca men te inal te ra ble: en can ti dad abru ma do ra por en fer me da -

des es to ma ca les (349 de cada mil di fun tos), otro tan to igual por pa -

de ci mien tos pul mo na res y del sis te ma res pi ra to rio (in fluen za, neu -

mo nías, tu ber cu lo sis y bron qui tis), una por ción alta por pa lu dis mo

(148 por mi llar) y sólo un pu ña do por pa de ci mien tos car dia cos (31

al mi llar), ac ci den tes (47 al mi llar) o pa to lo gía cri mi nal (24 ho mi ci -

dios por cada mil muer tos). En suma Mé xi co se guía mu rien do se -

gún los mol des de una so cie dad pre do mi nan te men te ru ral, sa cu di -
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da to da vía por en de mias y epi de mias, sin sis te mas ge ne ra li za dos

de sa lud pú bli ca, agua po ta ble, hi gie ne ali men ti cia y aten ción hos -

pi ta la ria; una so cie dad tra ba ja da por al tos por cen ta jes de en fer me -

da des cu ra bles y sin los efec tos mor ta les pro pia men te mo der nos de 

ads cri tos a la me ca ni za ción de la vida, la con cen tra ción ur ba na y la

pa to lo gía del pro gre so.100

Don José de Caso per ma ne ció como pre si den te de la Jun ta Di rec -
ti va has ta 1922 en que nue vas elec cio nes en tre ga ron la pre si den cia a
don Alfre do de No rie ga, para el pe rio do de 1922-1924, sien do éste
tras cen den tal para la ins ti tu ción, que al fin pudo ad qui rir el te rre no
para cons truir su pro pio hos pi tal.

La prue ba, de que la par ti ci pa ción de los es pa ño les en la vida
po lí ti ca de Mé xi co, ade más de que no es ta ba per mi ti da, les po día
aca rrear gra ves con se cuen cias, y de que tam po co eran ya los tiem -
pos de los pri vi le gios a los ex tran je ros, ade más de que las re la cio -
nes que los hom bres pro mi nen tes de la co lo nia so lían en ta blar con
las au to ri da des del país tam po co te nían ya el mis mo peso, fue la
“pe ne tra ción del agra ris mo de ma ne ra de vas ta do ra en las pro pie -
da des”101 de Alfre do y Eduar do de No rie ga, due ños de la ha cien da 
Can ta bria en Mi choa cán,102 mo ti vo por el cual don Alfre do so li ci tó
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100 H. AGUILAR CAMÍN y L. MEYER COSÍO. A la sombra de la Revolución Mexicana...,  op. cit., p.
89.

101 Varias propiedades les fueron expropiadas. A.M. CARREÑO. Los españoles en el
México...,  op. cit. , p. 335. 

102 El ministro español en México, Bernardo J. de Cólogan, a quien llegaban las
solicitudes de intercesión de los súbditos españoles ante cualquier amenaza o
problema en sus bienes o vidas (hasta julio de 1914), conocía los prejuicios de los
constitucionalistas hacia el grupo español y se preocupó mucho cuando Eduardo
de Noriega, presidente de la Cámara Española de Comercio cometió la
imprudencia de enviar a la prensa española un artículo titulado: “Los españoles en
México”. Éste se había publicado el 21 de abril de 1914 y  en él expresaba
“observaciones contrarias a los revolucionarios”; El Correo Español, que se ostentaba 
como vocero de la colonia española de México se abstuvo de reproducirlo, para



a la Jun ta Di rec ti va su re nun cia pues con si de ró que los gra ves pro -
ble mas que en fren ta ba, a tí tu lo per so nal, no ha brían de per mi tir le
con tar con la ne ce sa ria se re ni dad para aten der de bi da men te los
asun tos de la Be ne fi cen cia. Su re nun cia no fue acep ta da, con si de ran -
do su ca pa ci dad y lo im por tan te que era su pre sen cia al fren te de esa 
ins ti tu ción, por lo que los miem bros de la Jun ta se com pro me tie ron a 
coo pe rar con él en todo lo po si ble para que su ges tión lle ga ra a buen
tér mi no.103

Jus to es re co no cer a los be ne fac to res de la SBE que en los mo men -
tos en los que se re que rían más apor ta cio nes para con ti nuar con la
obra, no du da ron en co la bo rar. Mu chas fue ron las em pre sas es pa ño -
las y las per so nas, que de for ma anó ni ma si guie ron apor tan do do na -
ti vos, o en efec ti vo o en es pe cie.

Fi nal men te en 1923 se puso pun to fi nal al gra ve pro ble ma de la
ad mi nis tra ción es pú rea que ha bía te ni do la SBE y al robo del ex te so -
re ro, sien do sal da do por la Jun ta Di rec ti va de ese año con una pér di -
da fi nal de 56,890.76 pe sos y se pudo tam bién so lu cio nar el li ti gio
del te rre no com pra do en Mix coac, sien do el fa llo fi nal fa vo ra ble a la
SBE por lo que se res cin dió el con tra to con los he re de ros de Mer ced
Gó mez, con lo que que da ban so lu cio na dos los pen dien tes y se po -
dían de di car to dos los es fuer zos al lo gro de la nue va meta: la cons -
truc ción de la uni dad hos pi ta la ria.
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evitar que las facciones revolucionarias pudieran percatarse de las mismas.
Cólogan señalaba que Eduardo de Noriega había tomado partido: [...] había sido
antimaderista y opositor del exgobernador de Michoacán, el doctor Miguel Silva, y
era poseedor de una gran hacienda en ese estado, además de que, “como tantos
otros de su posición fue felicista rabioso [...] y pudo creer como casi todo el mundo
en un principio que Huerta podía dar la paz al país, pero ya para todo el mundo
también ese papel está por el suelo con toda justicia. J. MAC GREGOR: Revolución y 
diplomacia..., op. cit., pp.67- 68.

103 Loc. cit. 



Al ini ciar 1924, se te nían reu ni dos 75,000 dó la res para cons truir
el te rre no de la co lo nia Con de sa, sin em bar go, la co mi sión de no mi -
na da del Nue vo Sa na to rio, que fue la en car ga da de bus car nue vas
po si bi li da des, in for mó que les ha bían sido ofre ci dos dos cien tos mil
me tros de te rre no a $ 1.00 el me tro, con fa ci li da des de pago, agua en
abun dan cia y dre na je, en la co lo nia Cha pul te pec Heights.104

Este te rre no fue ins pec cio na do por el ar qui tec to Rei xa, quien lo
en con tró ade cua do para el de sa rro llo del pro yec to, por lo cual en vió, 
en car ta fe cha da el 4 de ju lio de 1924, a Alfre do de No rie ga pre si den -
te de la SEB, un cua dro com pa ra ti vo de los tres te rre nos, en el cual
sus ten ta ba la elec ción del de la Co lo nia del Bos que y el re cha zo de
los 175 000 m2 que se re ga la ban a la Be ne fi cen cia por ubi car se en un
lu gar poco con ve nien te para los pro pó si tos que se bus ca ban.

CUADRO COMPARATIVO DE LOS TERRENOS105 

TERRENO DE LA

CONDESA

TERRENO DE

LA COLONIA

DEL BOSQUE*

TERRENO

PROPUESTO POR

L. CUEVAS

EXTENSIÓN 99 523 m2 200 000 m2 175 000 m2

ORIENTACIÓN Bue na Bue na Bue na

ALTITUD
ÁPROXIMADA
SOBRE EL
ZÓCALO

4 m 10 m 7.50 m

CONDICIONES
HIGIÉNICAS
DEL SUBSUELO

De fi cien tes Hú me das Exce len tes (de cli ve
y gra do de per mea -
bi li dad)

Exce len tes (de cli ve,
gra do bue no de per -
mea bi li dad)

COSTO DE
CIMENTACIÓN

Exce si vo (te rre no in -
con sis ten te)

Eco nó mi co (te rre no 
re sis ten te)

Eco nó mi co

*  La co lo nia del Bos que es la mis ma que la Cha pul te pec Heights.

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

489

104 Libro de actas 10, p. 336, Cfr. A.M. CARREÑO. Los españoles en el México...,  op. cit., p.
336.

105 Archivo de la Sociedad de Beneficencia Española, Cuadro enviado en una carta al
Dr. Alfredo de Noriega, Presidente de la SBE el 4 de julio de 1924, .



Una vez to ma da la de ci sión de ad qui rir el te rre no de la Co lo nia

del Bos que se acor dó en la se sión del 22 de sep tiem bre de 1924 de la

Jun ta Di rec ti va, ce rrar el tra to con la Cha pul te pec Heights Co., S.A.

y ele var a es cri tu ra pú bli ca la mi nu ta ce le bra da con la em pre sa. En

la mis ma se sión se apro bó el com pro mi so con traí do con ese ar qui -

tec to para la cons truc ción del hos pi tal y tam bién se acor dó or ga ni zar 

una Jun ta o Con se jo de Da mas Vo lun ta rias, quie nes se en car ga rían

de re co lec tar ropa y di ne ro como una con tri bu ción des ti na da a la

me jor aten ción de las mu je res y ni ños. Este Con se jo fue in cor po ra do

a la Jun ta Di rec ti va con for me a los Esta tu tos y Re gla men to res pec ti -

vo.106

La SBE con ta ba a me dia dos de 1924 con los re cur sos para ini ciar

la cons truc ción de  un nue vo hos pi tal, el mon to reu ni do as cen día a

589,765.89  pe sos pero la ce re mo nia de co lo ca ción de la pri me ra pie -

dra, lle va da a cabo el 11 de oc tu bre, no pudo ser tan lu ci da como se

ha bía pen sa do de bi do a las me di das to ma das por el go bier no res -

pec to a las cues tio nes re li gio sas. El pre si den te Álva ro Obre gón aca -

ba ba de con sig nar ante las au to ri da des pe na les a to dos los obis pos y

a to dos los miem bros del Con se jo Eu ca rís ti co que se ha bía ve ri fi ca do 

en la ciu dad de Mé xi co y por lo tan to la au to ri dad ecle siás ti ca tam -

po co po dría asis tir a ben de cir di cha ce re mo nia, so pena de ser ta cha -

dos de vio lar las le yes del cul to pú bli co. Sin em bar go a ella asis tie -

ron la Jun ta Di rec ti va de la Be ne fi cen cia, las di ver sas co mi sio nes y

miem bros de la eli te de la co lo nia es pa ño la.107

Como otra ma ne ra de se guir re cau dan do fon dos se ha bían man -

da do a ha cer tan to el acta res pec ti va como el du pli ca do en unos per -

ga mi nos, en don de que da ría asen ta da la ce re mo nia de co lo ca ción de 
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106 A.M. CARREÑO. Los españoles en el México...,  op.  cit. , p. 338.

107 Ibíd., p. 339.



la pri me ra pie dra de la cons truc ción, (la que fue co lo ca da por el mi -

nis tro de Espa ña en Mé xi co, José Gil Del ga do y Ola zá bal, Mar qués

de Ber na) e in clu so és tos do cu men tos se ha bían man da do co rre gir,

pues ni el pre si den te de la Re pú bli ca po dría asis tir ni las au to ri da des 

ecle siás ti cas. No obs tan te se pu sie ron a dis po si ción de los so cios que 

lo de searan para que fue sen fir ma dos me dian te una cuo ta de cin co

pe sos cada uno, con lo cual se ob tu vie ron 850.00 pesos.108

El 23 de no viem bre de 1924, la Jun ta dio a co no cer que las Her -
ma nas Jo se fi nas Me xi ca nas que aten dían a los en fer mos re nun cia ban 
a sus pues tos, por lo que se em pe zó a ha cer arre glos con el “Insti tu to 
de Re li gio sas de San José de Ge ro na”, Espa ña, para que fue ran re li -
gio sas de esa con gre ga ción quie nes se hi cie ran car go de las nue vas
sa las del Sa na to rio que es ta ba en cons truc ción.109

Ha cía tiem po se ha bían es ta ble ci do co mi sio nes den tro de las Jun -
tas Di rec ti vas para or ga ni zar el tra ba jo y al in cre men tar se éste, a
par tir de la com pra de los nue vos te rre nos, au men tó el vo lu men de
ne ce si da des, por lo que la Di rec ti va for mó co mi sio nes para cada uno 
de los asun tos pen dien tes.

- Co mi sión de Re gla men tos Inte rio res (Pan teón, Casa de Sa lud 

y Asi lo).

- Co mi sión Ca li fi ca do ra.

- Co mi sión de Asun tos Ju di cia les.

- Co mi sión de Tra ba jo.

- Co mi sión de Pro pa gan da.

- Co mi sión de Ha cien da.

- Co mi sión de Pa sa jes, Pen sio nes y So co rros.
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- Co mi sión del Nue vo Sa na to rio110.

En ese mis mo año de 1924 se ini cia ron las obras. Por su par te los

ar qui tec tos Rei xa y Arnal re du je ron sus ho no ra rios a un 7.5  de jan do 

a la So cie dad, el 2.5% res tan te.

Esta obra va a ser un par tea guas en la vida de la SBE por que una

vez ter mi na da, no sólo se con ver ti ría en una uni dad hos pi ta la ria

ejem plar, sino que va a mar car la ins ti tu cio na li za ción de la co lo nia

es pa ño la.

Al po der con tar con ins ta la cio nes de pri mer ni vel en el ramo de

sa lud pú bli ca, con un nú me ro cada vez ma yor de aso cia cio nes y cen -

tros es pa ño les, con una cá ma ra de co mer cio (COECINM) para de fen -

der sus in te re ses, con es pa ño les par ti ci pan do en cá ma ras na cio na les

de co mer cio e in dus tria, ade más de con tar con co le gios y con un ins -

ti tu to para pro mo ver in ter cam bios en tre pro fe so res es pa ño les y me -

xi ca nos, pa tro ci na do por em pre sa rios es pa ño les, fi nal men te va a

con so li dar se la co lo nia es pa ño la lo grán do se así una ge nui na ins ti tu -

cio na li za ción y ya po de mos ha blar de una co lo nia ex tran je ra con his -

to ria en rai za da en un pa sa do de tiem po con si de ra ble, un pre sen te

fuer te, con so li da do y pu jan te y un fu tu ro pro mi so rio en don de to dos 

los ele men tos de rea li dad y fan ta sía que se ne ce si tan para in tro du -

cir se en un cri sol ya es tán da dos para la fu sión y crea ción de mi tos y

rea li da des, de una so cie dad que se in ser ta pero no se asi mi la, que se

mez cla pero no se fun de, y se re co no ce a sí mis ma siem pre como dis -

tin ta y su pe rior.

La me mo ria co rres pon dien te a 1925, mos tró cier to de sa lien to so -

bre los avan ces de la obra, pues a pe sar de que la So cie dad con ta ba

con bie nes in mue bles su fi cien tes para ter mi nar el plan de obras tra -
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za do al ini cio del año, no ha bía po di do gra var los en con di cio nes

acep ta bles para po der ob te ner los cré di tos ne ce sa rios.

Una edi to rial del pe rió di co Excél sior re fe ría la im por tan cia de los

do na ti vos que se ha cían ne ce sa rios para apo yar la obra que se lle va -

ba a cabo para el nue vo Sa na to rio Espa ñol:

[...] He leí do con sa tis fac ción de es pa ñol, y con pla cer de hom bre

que ala ba cuan to tien da al au xi lio del com pa trio ta en Amé ri ca, que

una casa es pa ño la, la de “Urru tia Ezcu rra”111 que no co noz co, ni

tra to, ni ja más he te ni do roce al gu no con ella, [...] ha do na do un pa -

be llón cuyo cos te será como de un mi llón de pe sos, para unir lo a

los otros que se es tán cons tru yen do en el nue vo Sa na to rio Espa ñol,

en te rre nos de Cha pul te pec.

La Be ne fi cen cia Espa ño la, que ha pres ta do y pres ta ser vi cios de va -

lía a los es pa ño les en Mé xi co que ne ce si tan los cui da dos in dis pen -

sa bles en días de en fer me dad, ya era in su fi cien te por mu chos mo ti -

vos para cum plir de bi da men te sus fi nes. La co lo nia his pa na

res pon dió al lla ma do de la ca ri dad, y bue na prue ba de ello está en

ese Sa na to rio que en gran par te he mos vis to ya casi ter mi na do, en

la fies ta que se ve ri fi có en el pa sa do mes de sep tiem bre, or ga ni za da 

por la Jun ta de Co va don ga como uno de sus fes te jos de este año. Y

bien pron to el es pa ñol ne ce si ta do de cui da dos mé di cos los ten drá

con to dos los pro gre sos de la me di ci na y de la ci ru gía que para

com ba tir las do len cias pres cri ben los mo der nos sis te mas.

Es, por tan to, el Sa na to rio de re fe ren cia, de la Be ne fi cen cia Espa ño la,

con ca pi tal his pa no, con ar qui tec tos ibe ros, con re cur sos sa ca dos del
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111 Miguel y Tomás Urrueta Ezcurra eran importantes empresarios españoles que
contaban entre sus bienes con la fábrica de hilados de algodón San Ildefonso, en el
Estado de México;  La Aurora, en Hidalgo;  la fábrica de casimires San Fernando
Soria, en Guanajuato y otra de casimires en Hidalgo, denominada Santiago. N.V.

ORDÓÑEZ GÓMEZ. La colonia española en México...,  op. cit., pp. 137-138. 



tra ba jo del es pa ñol en Mé xi co, y que no debe pa sar de sa per ci bi do

para los ojos pers pi ca ces de los que han na ci do en la Ma dre Pa tria y

por unas u otras ra zo nes vie nen a crear se una po si ción, un ho gar, le -

jos de su tie rra, de sus fa mi lia res, has ta de sus pri me ros ca ri ños.

El es pa ñol que se enor gu lle ce de la obra a que me re fie ro tie ne ra zón

para ello, pues no abun dan en Mé xi co ins ti tu cio nes si mi la res de mu -

tuo apo yo, de cons tan te pro tec ción, au xi lio ver da de ro, y mis com pa -

trio tas que se sien ten so los, muy so los, en de ter mi na dos mo men tos

de la lu cha de la vida, sin más re cur so que ir con el som bre ro en la

mano, con la ca be za baja, y el ros tro aver gon za do al lu jo so des pa cho

del pró cer de la co lo nia, en de man da de ayu da, que sue le tra du cir se

en unas cuan tas mo ne das que más hu mi llan, que re me dian.

Si exis tie ran aso cia cio nes de mu tuo au xi lio, si hu bie se or ga nis mos

que pres ta sen pro tec ción al es pa ñol, des de que lle ga has ta que se le 

en ca rri la en la sen da del tra ba jo hon ra do, si se con si guie se que ta les 

obras vi vie sen con fuer za pro pia, con re cur sos bas tan tes, con me -

dios in ten sos en toda la vida me xi ca na, o en toda la exis ten cia de la

co lo nia, ten dría mos que el es pa ñol no ne ce si ta ría acu dir, como an -

tes se dijo, en de man da de di ne ro al po de ro so, sino que es cu da do

en su pro pio de re cho, en su le gí ti ma po si ción den tro del ci ta do or -

ga nis mo, pe di ría lo que de bie ra ser suyo, sin te ner lo que re ci bir

como un fa vor, sino como un acto le gí ti mo en toda la ex ten sión de

la pa la bra.

La exis ten cia de ca jas de aho rro, de fon dos de re ser va, o dése el

nom bre que se quie ra, se ría de re sul ta dos prác ti cos in fi ni tos; de uti -

li dad in ne ga ble. En pri mer lu gar por ser la sal va ción del es pa ñol en 

días de cri sis del tra ba jo y en se gun do, por dar se ayu da al que ver -

da de ra men te lo ne ce si ta, al que se con si de ra como hon ra do, pro bo,

apto y tra ba ja dor, co lo can do a cada uno den tro de sus ap ti tu des o
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co no ci mien tos para que die ra el ver da de ro ren di mien to de sus es -

fuer zos y la bo rio si dad.112

Cada 8  de sep tiem bre, con mo ti vo de las Fies tas de Co va don ga

el pe rió di co Excél sior pu bli ca ba, a ma ne ra de ho me na je a la co lo nia

es pa ño la, algo re la cio na do a la mis ma. El año de 1925 se pu bli có un

ar tícu lo en el que se ha cía re fe ren cia al Nue vo Sa na to rio que la So -

cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la es ta ba cons tru yen do:

[...] Actual men te la Be ne fi cen cia Espa ño la cuen ta con una ca pa ci -

dad de 189 ca mas en tre asi la dos y en fer mos; el cuer po mé di co está

com pues to de 14 doc to res y dos pro fe so res, sien do la ten den cia de

sus di rec to res con ver tir el sa na to rio en una ver da de ra po li clí ni ca

con to dos los ade lan tos mo der nos, de ma ne ra que la ma yor par te

de los pa cien tes es tén aten di dos por es pe cia lis tas.  Como dato cu -

rio so pue de se ña lar se el de que hace mu chos años no ha muer to en

la Be ne fi cen cia nin gún en fer mo de ti fus, aten di dos por el di rec tor

fa cul ta ti vo, doc tor Fran cis co Bul man.

Pres tan el ser vi cio 26 re li gio sas jo se fi nas, 10 en fer me ros, 20 mo zos

y un nu me ro so per so nal ad mi nis tra ti vo. Es hoy su di rec tor don

Dio ni sio Tato de la Fuen te, a quien ayu da de ma ne ra efi caz el sub -

di rec tor, Enri que Bo tey.113

 El mis mo au tor se ña la ba que el re cuen to del nú me ro de so cios
de la SBE,  has ta el 30 de no viem bre de 1924, as cen día a 8 279  aso cia -
dos.  Por con cep to de re cau da ción de cuo tas so cia les se re ci bían dos -
cien tos mil pe sos anua les, a los cua les se agre ga ban los in gre sos del
Pan teón que as cen dían a se ten ta y cin co mil pe sos al año. La Casa de 
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Sa lud y el Asi lo de Niño Per di do re pre sen ta ba un va lor de qui nien -
tos mil pe sos y el te rre no que se ha bía com pra do en la Co lo nia Con -
de sa cuyo cos to ha bía sido de 249,445 pe sos, como no reu nió las con -
di cio nes ade cua das se de ci dió de jar lo para su pos te rior ven ta, por el
que se po drían re cu pe rar ocho cien tos mil pe sos. En ca pi tal dis po ni -
ble, por tan to, la SBE con ta ba, en el Ban co de Cré di to Espa ñol, con la
can ti dad de 667,653.87 pe sos.114

La SBE tam bién era, por otra par te un cen tro de so cia li za ción, por -

que ahí con vi vían los so cios de to dos los de más cen tros. En las sa las

de es pe ra de los con sul to rios se ha cían re la cio nes so cia les y se en -

con tra ba el apo yo de quie nes estaban en cir cuns tan cias se me jan tes.

El acu dir al “Sa na to rio” era par te de la vida co ti dia na, lo ha cían la

ma yo ría de los in mi gran tes por que éste se ha bía con ver ti do en la

asis ten cia so cial que no re ci bían ni de Espa ña, por que no vi vían ahí,

ni de Mé xi co, por que no eran ciu da da nos me xi ca nos, así que la SBE

era lo equi va len te a un se gu ro mé di co y le daba a cual quier es pa ñol

la cer te za de que a su ve jez, si no pu die ra pa gar su cuo ta, po dría te -

ner un lu gar en don de ser aten di do, lo que se con ver tía en su re fu gio 

y pro tec ción. Por esta ra zón, por con si de rar al Sa na to rio como su se -

gun da casa, el es pa ñol co mún y co rrien te, den tro de sus po si bi li da -

des, coo pe ró para la cons truc ción de lo que sig ni fi ca ría, para ellos,

una mag ní fi ca obra. 

El cos to de las obras de cons truc ción y de otros gas tos adi cio na -
les como fue ron el pago de ar qui tec tos, com pra de te rre nos para la
cal za da, de pó si to a la Com pa ñía de Luz y Fuer za, etc., has ta di ciem -
bre de 1925, fue de 1'043,566.56 pe sos.
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Otra fuen te de fi nan cia mien to de la SBE era la co lec ta anual
pro-Sa na to rio Espa ñol, en tre to dos los ele men tos his pa nos de
Mé xi co:

[...] En to dos los gre mios y cla ses so cia les de la co lo nia exis te ac -

tual men te un ad mi ra ble es pí ri tu de so li da ri dad y pa trio tis mo por

lo que se es pe ra que la co lec ta al can ce ex traor di na rio re sul ta do.115

Las co mi sio nes de la Jun ta Espa ño la de Co va don ga nom bra das

para este úl ti mo ob je to, fueron las si guien tes:

Pa pe le rías y li bre rías: Fran cis co Gar za y Gon za lo Mar tí nez.

Tien das de ropa: Ma ria no Ri ve ra, Ambro sio Izu, Joa quín Ba rro so,
Igna cio Go yar zu; Emi lio, Be ni to y Ga briel Ba yón.

Aba rro tes, ali men tos y tien das en ge ne ral: Ca si mi ro Ca lle ja, Gre go rio
One lo, Ni co lás Alver de, Elías Pan do y Ma nuel So tres.

Ho te les, can ti nas y res tau ran tes: Má xi mo Pa ra jón, José Cres po, San tia -
go Gu tié rrez, Be nig no Fa ri ñas, Gre go rio One to y Ángel Díaz.

Fá bri cas de ca mas, ba za res y mue bles: Ra fael Ba ti llo ri, José Va lle Mes tas
y Va len tín Va re la. 

Pa na de rías: Fer mín Bua des,  Pa blo Díez, Mar tín Zu ga rra mur di.

Alma ce nes de café y mo li nos: Emi lio Huer ta Co ru jo y Vi cen te Bal mo ri.

Fá bri cas de ci ga rros y ce ri llos: Teo do ro La bas ti da, Ma xi mi lia no Loi za -
ga y Da niel  Mon tull.

Ta ller de obras en ge ne ral, ma te ria les de cons truc ción, ca rro ce rías, vi drie ros 

y si mi la res: Fe de ri co Iral zos, Ra fael Bat llo ri, José No rie ga Mo re -
lie ras y Va len tín Va re la.

Ban cos: Emi lio Huer ta Co ru jo, Lau zán y Ma nuel Ga ray.

Ca mi se rías: Fran cis co Ca nal Ibá ñez, Emi lio Be ni to, Pe dro Ma drid.
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Fe rre te ría, ar mas, de pó si tos de hie rro, ar tícu los de ho ja la ta y si mi la res: Ra -
fael Bat llo ri, Va len tín Va re la y José Huer ta.

Ga na de ros, es ta blos y car ni ce rías: Vi cen te Vi llar, Fe li pe Gó mez, Mi guel
Pé rez Za bal goi tia, Ma nuel Luis Igle sias e Ismael Pría.

Fá bri cas de som bre ros, za pa tos, etc: Pe dro No rie ga, Ángel Gar cía Bár ce -
nas, y otra per so na aún no de sig na da.

Des pa chos y co mi sio nis tas: Fran cis co Ca nal Ibá ñez, Joa quín Ba rro so y
Ber nar do Ro drí guez.

Ma de re rías: Faus to Re vuel ta, Agus tín Inga ray y Emi lio Sáenz.

Fábri ca de dul ces y dul ce rías: Ho no rio Fer nán dez y Si se bu to Álva rez.116

To dos es tos co mer cian tes e in dus tria les que for ma ban las co mi -
sio nes cons ti tuían tam bién par te im por tan te del em pre sa ria do que
im pul só la eco no mía de los go bier nos post re vo lu cio na rios.

Con for me se fue ron vien do los avan ces de la obra, el nú me ro de
so cios se fue in cre men tan do ya que era muy im por tan te per te ne cer a 
la SBE por dos mo ti vos, para ase gu rar se una aten ción mé di ca de ca li -
dad y por el pres ti gio so cial que daba el ser es pa ñol y per te ne cer a
una ins ti tu ción cuyo pri mer re qui si to con sis tía en ser lo.  

Las es ta dís ti cas co rres pon dien tes al pe rio do de 1925-1928 re fle ja -
ron un in cre men to pro gre si vo en el nú me ro de so cios:

En el año de 1925_______________1 040 so cios se die ron de alta

En el año de 1926_______________1 246 so cios se die ron de alta

En el año de 1924_______________8 279 so cios en to tal

En el año de 1926_______________7 872 so cios en to tal

En el año de 1927_______________8 232 so cios en to tal

En el año de 1928_______________9 572 so cios en to tal117
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Sin em bar go, aún con el gran nú me ro de so cios, que ya se con ta -

ba, las cuo tas re sul ta ban in su fi cien tes ante la mag ni tud de la obra y

los egre sos que se es ta ban ha cien do, por lo que de gran ayu da fue -

ron los im por tan tes do na ti vos de los es pa ño les más acau da la dos, o

los le ga dos de quie nes al mo rir, he re da ban sus bie nes a la Be ne fi cen -

cia, ya que hi cie ron po si ble con ti nuar con las obras.  La SBE no sólo

pro por cio na ba aten ción mé di ca, su la bor más im por tan te fue siem -

pre la de ser una de las ins ti tu cio nes es pa ño las en Mé xi co que me jor

cum plió con el ideal his pa nis ta, al re ci bir y agru par a to dos los es pa -

ño les, sin to mar en con si de ra ción su re gión de ori gen.

La Jun ta Di rec ti va de 1927 es tu vo pre si di da por Ca ye ta no Blan co 
y como hi cie ra fal ta más di ne ro para con ti nuar con las obras del
Nue vo Sa na to rio, se pen só en ven der los te rre nos de la Con de sa,
pero Adol fo Prie to, quien nun ca acep tó el pues to de pre si den te de
nin gu na Jun ta Di rec ti va por pre fe rir pues tos de me nor po si ción,
pro pu so y con si guió que se reu nie ran 15 em pre sa rios, y él en tre
ellos, para que ga ran ti za ran con sus bie nes un prés ta mo que un ban -
que ro con ce día a la SBE por la can ti dad de cien to cin cuen ta mil dó la -
res, con lo cual no se te nían que hi po te car los te rre nos.118

El ca pi tal in ver ti do en la cons truc ción, al 2 de ene ro de 1927,

era de 847,214.89 pe sos, con ti nuán do se las obras a gran ve lo ci -

dad. Una de las Co mi sio nes que más tra ba jó fue la del Nue vo Sa -

na to rio, ya que de bía su per vi sar el avan ce de la obra, para lo

cual se de signó como Ase sor Téc ni co al ar qui tec to Mi guel Ber trán

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

499

LÁZARO. Pasaje de  repatriación..., op. cit; Memorias de la Sociedad de Beneficencia
Española, 1924-1928; Excélsior: “La Sociedad de Beneficencia Española en la C. de
México”, 8 de septiembre de 1925, 4a. Secc., a 8 columnas.  

118 A. M. CARREÑO. Los españoles en el..., op. cit., p. 345.



de Quin ta na, sien do otra de sus fun cio nes la de re ca bar fon dos para

po der con ti nuar.119

Esta Di rec ti va con clu yó sus ges tio nes sin ver la obra ter mi na da

ya que fue has ta el 6 de agos to del año de 1932, cuan do el Hos pi tal

Espa ñol se inau gu ró. A par tir de en ton ces se co no ce ría a la SBE co -

mún men te como el “Sa na to rio Espa ñol”.

El nue vo sa na to rio po día alo jar has ta 500 en fer mos y en tre sus

ins ta la cio nes con tó con un área para Me di ci na Ge ne ral, la de Ci ru -

gía, Sí fi lis, Enfer me da des Ve né reas, Espe cia li da des, Ma ter ni dad,

Infec cio sos, Tifo, Otras Infec cio nes, Pen sio nis tas Dis tin gui dos, en

Obser va ción, Tu ber cu lo sos, Asi la dos y Ma ni co mio.120

Un cálcu lo apro xi ma do del cos to de esta obra, una vez con cluí -
da, será de dos mi llo nes de pe sos y ha brá de con tar con vein ti cin co
pa be llo nes en los que se alo ja rán los en fer mos de cada una de las
dis tin tas en fer me da des. Sin duda este po drá ser con si de ra do como
uno de los me jo res sa na to rios de Mé xi co.121

Re to ma re mos el de ve nir de la his to ria de Mé xi co con el pe rio do

pre si den cial de otro de los ge ne ra les so no ren ses que con for ma ron la

eli te mi li tar que triun fó en la Re vo lu ción Me xi ca na.

Plu tar co Elías Ca lles y la co lo nia es pa ño la

Para el pe rio do de 1924 a 1928 re sul tó elec to el ge ne ral Plu tar co

Elías Ca lles quien asu mió la pre si den cia de la Re pú bli ca el pri me ro
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de di ciem bre de 1924. Se ini cia ba una nue va eta pa po lí ti ca en Mé xi -

co, la de la ins ti tu cio na li za ción del po der.122

A su toma de po se sión fue in vi ta do todo el cuer po di plo má ti co,
por lo que en re pre sen ta ción del go bier no es pa ñol estuvieron, el mi -
nis tro ple ni po ten cia rio de Espa ña en Mé xi co José Gil Del ga do y Ola -
zá bal, Mar qués de Ber na, Luis Mar tí nez de Iru jo y Caro, Mar qués de 
los Arcos, Fran cis co Ló pez Esco bar y el cón sul ge ne ral de Espa ña,
José Ma ría Estra da y Ace val. El mar qués de Ber na en vió una car ta al
ex-pre si den te Álva ro Obre gón en la cual ex pre sa ba el voto de con -
fian za de su go bier no: 

[...] “Quie ro ex pre sar a vues tra ex ce len cia los vo tos de fe li ci dad que 

mi Rey, mi go bier no y el pue blo es pa ñol ha cen en tan so lem ne oca -

sión, por la gran de za y pros pe ri dad de la na ción me xi ca na”: “Que

en los po cos me ses que lle va he mos po di do com pro bar la ar mo nía

que en nues tras re la cio nes rei na”: “es tas mis mas bue nas re la cio nes

han de se guir, a no du dar lo, bajo la pre si den cia de su ilus tre su ce -

sor, ya que para ello ha bré de po ner de mi par te toda ac ti vi dad y

es fuer zo, se gu ro de que el fu tu ro su pre mo ma gis tra do de la Re pú -

bli ca ha brá apre ciar nues tros an he los y nos hon ra rá con ce dién do -

nos la con fian za que has ta aho ra he mos me re ci do.123

Sin em bar go con tras ta con la nota an te rior, la que el mis mo Mar -
qués de Ber na en vía a Espa ña con sus co men ta rios so bre la toma de
po se sión, ante un pú bli co de 60 000 per so nas, con asis ten cia de to das 
las au to ri da des y del Cuer po Di plo má ti co acre di ta do en el país, en
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la que ex ter na su vi sión de la po lí ti ca gu ber na men tal de es tos cau di -
llos re vo lu cio na rios.

[...] La re cep ción fue des pro vis ta de toda os ten ta ción y ha ser vi do

nada más para po ner de ma ni fies to el es pí ri tu de mo crá ti co y el am -

bien te ple be yo en el que se de sen vuel ven en la vida na cio nal. Por

otra par te, el gru po de agri cul to res, in dus tria les y co mer cian tes,

que re pre sen tan a las cla ses con ser va do ras, no es tán de acuer do o

tie nen mal vis to al ele men to mi li tar en el po der. Sin em bar go es de

lla mar la aten ción que en un país en el que en apro xi ma da men te

quin ce años de vida ha cia atrás, no ha te ni do un solo cam bio de po -

der pa cí fi co, Obre gón haya tras mi ti do el po der de una ma ne ra pa cí -

fi ca y de acuer do con to das las dis po si cio nes gu ber na men ta les. Su

cam pa ña elec to ral fran ca men te so cia lis ta y de gran des ha la gos a la

cla se obre ra cau só jus ti fi ca da alar ma en tre los ele men tos ca pi ta lis -

tas, de ahí el poco apo yo que esta cla se le brin dó en su cam pa ña.

Con ti nuó en Re la cio nes Exte rio res el Lic. Aa rón Sáenz como mi nis -

tro y el Sr. Ge na ro Estra da como sub-se cre ta rio, lo que tie ne para

no so tros como di plo má ti cos, una ven ta ja, ya que apar te de ser una

per so na co no ci da está al tan to de los asun tos pen dien tes atra sa dos,

ade más de ser un ami go sin ce ro de Espa ña y de este re pre sen tan te.

En cuan to al mi nis tro de Edu ca ción Pú bli ca, el Dr. Puig Ca sau ránc

es hijo de pa dre y ma dre ca ta la nes, que apar te de pro po ner se con ti -

nuar con la la bor ini cia da por el Sr. Fé lix Pa la vi ci ni, po drá ir de pu -

ran do los li bros de tex to de todo aque llo que sea de plo ra ble para

Espa ña. En el mi nis te rio de Agri cul tu ra está el Lic. Luis Leal que

apar te de te ner un ca rác ter y un cri te rio mu cho más ra zo na bles, tie -

ne como el Dr. Puig, cier tas sim pa tías por Espa ña. En el mi nis te rio

de Indus tria y Co mer cio se en con tra rá el lí der Luis N. Mo ro nes y

en el de Go ber na ción el Dr. Gil ber to Va len zue la quie nes go zan de

pres ti gio y ga ran ti zan or den y dis ci pli na. En re su men, en mi opi -
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nión, los úni cos mi nis te rios que que dan son el de Gue rra y Ma ri na

a car go del Sr. Joa quín Ama ro y el de Co mu ni ca cio nes a car go del

co ro nel Adal ber to Te je da. Así pues de los ocho mi nis te rios que for -

man el Ga bi ne te, a ex cep ción del úl ti mo que dejó tris te me mo ria en

Ve ra cruz don de aca ba de ser ex go ber na dor, to dos los de más han

sido bien re ci bi dos y cons ti tu yen en con jun to me jor go bier no que el 

an te rior, se gún se cree.124

Es evi den te que la per cep ción que se te nía de los go bier nos pos -
re vo lu cio na rios era de te mor y más con si de ran do que los ase si na tos
de re vo lu cio na rios como Ca rran za y Vi lla po nían de ma ni fies to que
los so no ren ses que ha bían lle ga do al po der no te nían re pa ros en eli -
mi nar a quien les es tor ba ra. Su acer ca mien to con las cla ses tra ba ja -
do ras y el ini cio de re gí me nes po pu lis tas ha cía su po ner que eran
com ple ta men te so cia lis tas. Los em pre sa rios es pa ño les, al igual que
los de otras na cio na li da des ten drían que irse adap tan do a los nue vos 
tiem pos y acep tan do la nue va le gis la ción, aun que con el tiem po pu -
die ron dar se cuen ta de que si se guían sien do tra ba ja do res y aca ta -
ban las re glas, no se ve rían tan afec ta dos ni en sus in ver sio nes ni en
sus in te re ses. 

En la pre si den cia de Ca lles se ca rac te ri zan dos eta pas, la pri me ra, 

(1925-1926) es la épo ca de auge, co no ci da como la Nue va Po lí ti ca

Eco nó mi ca. La se gun da, que abar ca de ju lio de 1926 a 1928, no fue

tan po si ti va de bi do a la pre sen cia de una cri sis eco nó mi ca y por su -

ce sos, tan to de or den in ter no como ex ter no, que al te ra ron la paz del

país, como la gue rra cris te ra y los en fren ta mien tos con el go bier no

es ta dou ni den se.125
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El ob je ti vo fun da men tal de Ca lles fue la re cons truc ción del país,

lo que im pli ca ba una pro fun da reor ga ni za ción po lí ti ca, eco nó mi ca y

so cial. El pro gra ma de go bier no con tem pla ba la cons truc ción de una

am plia red de ca rre te ras, de pre sas, la reor ga ni za ción de los fe rro ca -

rri les, la aper tu ra al ca pi tal ex tran je ro, se lle va a cabo una in ten sa la -

bor le gis la ti va, se for ta le ce el sis te ma fi nan cie ro es ta tal, se lo gra la

crea ción de ins ti tu cio nes de cré di to y se im pul sa la edu ca ción.126

Den tro de los lo gros de la pri me ra eta pa des ta can, la crea ción de

dos ban cos de Esta do: el Ban co de Mé xi co, en 1925 y el Ban co Na cio -

nal de Cré di to Agrí co la, en 1926; la reor ga ni za ción de la Co mi sión

Na cio nal Agra ria, la de Irri ga ción y la de Ca mi nos; la rees truc tu ra -

ción de la po lí ti ca agra ria me dian te el re par to de tie rras, la res ti tu -

ción y la do ta ción de eji dos, la in dus tria li za ción del cam po, la dis tri -

bu ción de aguas, la cons truc ción de es cue las agrí co las ru ra les y la

crea ción de ins ti tu cio nes de cré di to agrí co la. Se lo gró el con trol del

mo vi mien to obre ro or ga ni za do a tra vés de la Con fe de ra ción Re gio -

nal Obre ra Me xi ca na [CROM] y el par ti do que ésta ha bía fun da do

como bra zo po lí ti co, el Par ti do La bo ris ta Me xi ca no [PLM], am bos

ma ne ja dos por el lí der obre ro y se cre ta rio de Indus tria, Co mer cio y

Tra ba jo, Luis N. Mo ro nes.127

Ca lles es lla ma do el re cons truc tor del Esta do mo der no y eso se

debe en gran par te a sus co la bo ra do res Alber to J. Pani, se cre ta rio de

Ha cien da y Joa quín Ama ro, se cre ta rio de Gue rra.128

Ama ro re ci bía un ter cio del pre su pues to to tal y tres ve ces más

que una se cre ta ría. Bajo su ad mi nis tra ción se re du je ron sus egre sos
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del 36% al 25%, re cur sos que se ca na li za ron a la cons truc ción de in -

fraes truc tu ra. Aca bó con los ca ci ques mi li ta res que pro li fe ra ban dis -

per sos, sin cons ti tuir si quie ra una cas ta. Dio al ejér ci to la ideo lo gía y

mís ti ca gu ber na men tal-re vo lu cio na ria; pu bli có la Ley del Ejér ci to y

Ma ri na, Ascen sos, Pen sio nes y Dis ci pli na. Li cen ció a los irre gu la res

y fijó en 55,000 a los re gu la res; hizo el Co le gio Mi li tar, dio ins truc -

ción a los sol da dos y fun dó el Esta do Ma yor. A los jó ve nes for ma dos 

por él les dio man do en vez de otros, de cuya leal tad du da ba, con lo

cual evi tó la po si bi li dad de le van ta mien tos en el ejér ci to. A su som -

bra dejó en ri que cer se a mi li ta res, po lí ti cos na cio na les y re gio na les.129

Pani por su par te, es truc tu ró y re for mó la se cre ta ría de Ha cien da.

Fijó el Impues to So bre la Ren ta –con tro ver ti do– y la re cau da ción pro -

gre si va. Dio la Ley de Pen sio nes y Re ti ros para ma ne jar a la bu ro cra cia; 

sa neó la deu da in ter na y ex ter na, y la de los ban que ros. Atra jo por tan -

to –des pués de la so lu ción de Ca lles y Mo rrow130 a la po si ble re gla -

men ta ción del ar tícu lo 27 en tie rra y pe tró leo– la in ver sión ame ri ca na, 

que en tró li bre y en coo pe ra ción y con fian za. Esta ble ció el Ban co de

Mé xi co, la Co mi sión de Vi gi lan cia, la Ley de Cré di tos. Los de pó si tos

au men ta ron más de 200% y en los ban cos más de un 100%. Se dio la

unión em pre sa ria do-ban que ros-go bier no. Este úl ti mo se de di ca ría a

la in fraes truc tu ra y los otros in ver ti rían li bre men te.131

El mi nis tro es pa ñol ca li fi ca ba de casi “bol che vi que” al sis te ma y

de “más o me nos co mu nis ta” al pro gra ma ca llis ta de go bier no. Se

ha bían es ta ble ci do re la cio nes con la Unión So vié ti ca y ex pli ca ba que

le pa re cía que im pe ra ba la anar quía.
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[...] La nota ge ne ral y sa lien te de es tos dis cur sos, como en to dos los

que pro nun cian es tos go ber nan tes, es la de la ala ban za al in dio, al

obre ro, a to das las cla ses hu mil des, en sal zan do sus cua li da des, en -

co mian do sus de re chos, per sua dién do los de que todo Mé xi co es de

ellos y sólo a ellos per te ne ce. Para lle gar a esta fi na li dad, nada en -

tu sias ma más a es tas ma sas que des cu brir la ti ra nía de nues tros

cons quis ta do res, la do mi na ción es pa ño la, de cuan to go bier no de

or den se han su ce di do en la his to ria de Mé xi co, se pre sen ta ron a los 

ex tran je ros como ex plo ta do res, a la re li gión, a las cla ses con ser va -

do ras y a to dos los ele men tos de pres ti gio, como sus eter nos ene mi -

gos. El ge ne ral Ca lles po drá com pro bar que, ajus tán do se a es tos

mol des, ha pro cu ra do por to dos los me dios, dar sa tis fac ción a las

cla ses obre ras; con ven cer las de que toda la obra del go bier no va en -

ca mi na da úni ca y ex clu si va men te a su bie nes tar. Prue ba de ello, ci -

ta ría el se ñor Pre si den te, las eco no mías rea li za das, la crea ción, de -

bi do a ellas, del Ban co de Mé xi co, del Ban co Agrí co la Re fac cio na rio 

y, en plan muy cor to, la crea ción de los Ban cos Eji da les, con ayu da

y pro tec ción de los agri cul to res, asi mis mo, como la lu cha en con tra

del cle ro, que vie ne a re pre sen tar la ima gen de una ins ti tu ción que

fun gi ría como ene mi ga del pue blo. Pero, sub ra ya el Mi nis tro, “lo

que más cla ra men te [mues tra] la po lí ti ca de este go bier no, es la úl ti -

ma par te del dis cur so del se ñor Pre si den te, en el que ful mi na, en

tér mi nos de ex tre ma vio len cia, a la re li gión, las cla ses con ser va do -

ras, la pren sa in de pen dien te con tra todo, en fin, lo que cons ti tu ye

un fre no al de sen fre no obre ro.132
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Otro he cho que mues tra la re la ción con los po lí ti cos en el po der,
fue la in ter ven ción del se cre ta rio de Go ber na ción del ré gi men ca llis -
ta con ob je to de re sol ver un pro ble ma de la SBE. En 1924, ha bían re -
nun cia do las Her ma nas Jo se fi nas Me xi ca nas, re li gio sas que es ta ban
a car go de la ins ti tu ción, por lo que se tuvo que lle gar a un acuer do
con el Insti tu to de San José de Ge ro na, Espa ña, para que man da ran
en fer me ras re li gio sas ti tu la das por la Cruz Roja Inter na cio nal, las
que se ha rían car go de los en fer mos en el Asi lo de Niño Per di do.
Para ello era ne ce sa ria una “car ta de lla ma da”, es de cir, la so li ci tud
he cha des de Mé xi co para que ellas pu die ran en trar al país. Este trá -
mi te se apro bó en fe bre ro de 1925, fir mán do se pos te rior men te el
con tra to, pero su in gre so al país se es pe ra ba para 1926. Fue por ello
que se so li ci tó la in ter ven ción del Mar qués de Ber na, Mi nis tro de
Espa ña en Mé xi co, para que in ter ce die ra con el Secretario de Go ber -
na ción, in ge nie ro Adal ber to Te je da,133 quien lo pro ve yó de una or -
den es pe cial y muy am plia con la que fue ron a re co ger las a Ve ra -
cruz.134 Con este ejem plo se si gue con fir man do la te sis de las
re la cio nes que sos te nía la co lo nia es pa ño la con las au to ri da des me xi -
ca nas, pero más in te re san te será com pro bar que esta red de re la cio -
nes so cia les no se con cre ta a la ciu dad de Mé xi co, sino se ex tien de a
toda la Re pú bli ca.

El se cre ta rio Adal ber to Te je da ha bía sido go ber na dor de Ve ra -
cruz bajo el go bier no del ge ne ral Obre gón y su re la ción con los lí de -
res agra ris tas fue de gran apo yo para de te ner el avan ce de la re be -
lión de lahuer tis ta en ese Esta do, como se men cio nó en el in ci so
co rres pon dien te a la pre si den cia de Álva ro Obre gón, pero en 1925
sur gió en el Esta do de Ve ra cruz un con flic to que tuvo su ori gen a
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par tir de la pro mul ga ción de una re for ma a la Ley del Emplea do de
Ve ra cruz, en la cual se es ta ble cía que el 80% de los em plea dos de
una ne go cia ción te nían que ser me xi ca nos y úni ca men te el 20% po -
dría ser ex tran je ro. Como en la ma yo ría de los co mer cios es pa ño les
el per so nal era es pa ñol, esta ley les per ju di ca ba sig ni fi ca ti va men te,
pues per de rían sus tra ba jos. Ade más ésto re pre sen ta ba tam bién un
pro ble ma para la em pre sa, pues su per so nal ya es ta ba ca pa ci ta do en
el ma ne jo del ne go cio y el li qui dar los sig ni fi ca ría enor mes pér di das,
in de pen dien te men te de que los nue vos em plea dos re que ri rían de
ca pa ci ta ción. La úni ca op ción, por otro lado, era em plear miem bros
de la Liga de Emplea dos del Puer to, sin di ca to que ha bía pro pues to
di cha re for ma a la Le gis la tu ra ve ra cru za na, por lo que la opo si ción
de los co mer cian tes es pa ño les, apo ya dos por la Aso cia ción Pa tro nal,
fue to tal. El con flic to se agra vó a tal pun to que to dos los ne go cios de
los co mer cian tes es pa ño les que ha bían pro tes ta do fue ron boi co tea -
dos por miem bros de la Liga.135

El co mer cio es pa ñol, en res pues ta, ce rró sus puer tas al pú bli co y

se negó a pa gar los im pues tos co rres pon dien tes a la adua na del

puer to, por lo que ésta no pudo re cau dar lo acos tum bra do. La in for -

ma ción de la adua na ve ra cru za na de un día des pués del cie rre del

co mer cio es pa ñol re por tó una baja con si de ra ble, no lle gan do el mon -

to a 50 000 pe sos cuan do la re cau da ción adua nal dia ria era de 120

000 pe sos y una in for ma ción del 10 de oc tu bre de 1925, o sea cua tro

días des pués del cie rre, re por tó un in gre so de úni ca men te 10 000 pe -

sos, mo ti vo por el cual tuvo que ser sus pen di do el pago del sa la rio a

los em plea dos de la adua na y del res guar do co rres pon dien te a la

pri me ra de ce na del mes.136
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Esto con du jo a que se bus ca sen so lu cio nes por la vía di plo má ti ca. 

En las ne go cia cio nes para el arre glo del con flic to in ter vi nie ron el go -

ber na dor del Esta do, el se cre ta rio de Go ber na ción de Mé xi co, re pre -

sen tan tes del co mer cio es pa ñol y de la Liga de Emplea dos del Puer -

to, así como las au to ri da des la bo ra les de Ve ra cruz. Fi nal men te se

lle gó a un acuer do fa vo ra ble para to dos, dán do se una pró rro ga al

co mer cio para que cum plie ra poco a poco con la ley. Esto da una

idea del vo lu men del co mer cio es pa ñol en Ve ra cruz, que pro vo có

con los días del cie rre, la quie bra de la adua na.

El apo yo de Adal ber to Te je da a la Aso cia ción Pa tro nal de Ve ra -

cruz te nía un tras fon do po lí ti co, pues era ene mi go del go ber na dor

de Ve ra cruz, He ri ber to Jara, y este con flic to con tri bu yó a que po lí ti -

ca men te Jara sa lie ra per ju di ca do. Pos te rior men te Te je da fue otra vez 

go ber na dor de di cho Esta do para el pe rio do de 1928 a 1932, con tan -

do con el apo yo y el agra de ci mien to de los co mer cian tes del Puer to,

en tre ellos los es pa ño les. 

Poco des pués la per cep ción acer ca de Ca lles cam bió y el mi nis tro 

in for ma ba a Ma drid que se “ha bía en tra do en un ré gi men de or den

y eco no mías.” Pero el de sa lien to lle gó pron to, en 1926, con el con flic -

to re li gio so en tre Ca lles y la Igle sia Ca tó li ca.137

En fe bre ro de 1926, una de le ga ción de re pre sen tan tes de to dos

los cen tros es pa ño les, jun to con el Mi nis tro de Espa ña en Mé xi co, se

reu nie ron con el pre si den te Ca lles, el cual les ex pre só: 

[...] To das las glo rias y to dos los su fri mien tos de Espa ña los con si -

de ra mos como pro pios. [...] Apro ve cho esta oca sión para de ci ros

[sic] que la co lo nia [es pa ño la] cuen ta con todo nues tro afec to y

nues tro ca ri ño y que debe te ner la se gu ri dad de que este go bier no
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está dis pues to a pres tar le to das las ga ran tías que su la bo rio sa ac ti -

tud en Mé xi co les hace acree do res. Es na tu ral que so bre este afec to

se pre sen ten a ve ces al gu nos in ci den tes que pue dan las ti mar la sus -

cep ti bi li dad de los es pa ño les de Mé xi co, pero ésto que es man da to

im pe rio so que las le yes im po nen no afec ta en nada el ca ri ño que el

pue blo me xi ca no y el go bier no en par ti cu lar, sien ten por la co lo nia

es pa ño la.138

Pero a pe sar de la re tó ri ca del dis cur so, es un he cho que la re la -

ción de la co lo nia es pa ño la fue di plo má ti ca y dis tan te y al igual que

su ce dió con otras co mu ni da des ex tran je ras, una cier ta frus tra ción

mar có los es fuer zos de los ca pi ta lis tas y em pre sa rios para lo grar un

pac to po lí ti co es ta ble con los go bier nos pos re vo lu cio na rios.

Sien do la co lo nia es pa ño la tan ca tó li ca, tan tra di cio na lis ta y te -
nien do fuer tes in te re ses eco nó mi cos, y con si de ran do la for ma ción
an ti cle ri cal y so cia lis ta de Ca lles, era de es pe rar se que no fue ra el
tipo de go ber nan te que en ta bla ra re la cio nes po lí ti cas o de amis tad
con este gru po en par ti cu lar, aun que la di plo ma cia le con du je ra a ex -
pre sar se en tér mi nos de fra ter ni dad ante los re pre sen tan tes de los
cen tros es pa ño les que fue ron a ver lo. Las úni cas re fe ren cias que en -
con tré de de fe ren cias ha cia los es pa ño les, fue ron la inau gu ra ción de
la Cer ve ce ría Mo de lo, la que pre si dió, y la re fe ren cia de que su hijo,
Plu tar co Elías Ca lles Cha cón fue ra so cio y pre si den te de la em pre sa
Eu re ka.139 Re sul ta anec dó ti co co no cer que el bi sa bue lo de Ca lles fue
Ma nuel Elías Pé rez, na tu ral de Alma zán, pro vin cia de So ria, Cas ti lla
La Vie ja, Espa ña, quien se es ta ble ció en So no ra, y en sus do mi nios
fun dó el pue blo de San Pe dro de las Pa lo mi nas (cer ca de Naco y Ca -
na nea). Tuvo cua tro hi jos, Juan José, Fran cis co, Ma nuel y José Ma ría, 
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sien do el pri me ro, Juan José el pa dre de Plu tar co Elías Lu ce ro, pa dre 
a su vez de Plu tar co Elías Ca lles.140

Con tras tan do con esa pri me ra par te del go bier no ca llis ta, a par tir 

de la se gun da mi tad de 1926 has ta 1928, se ini cia rá una eta pa de cri -

sis. Los pro ble mas di plo má ti cos de Esta dos Uni dos, ori gi na dos por

el con flic to con los pe tro le ros y que con ti nua ban des de el go bier no

obre go nis ta; las hos ti li da des en tre la Igle sia y el Esta do que pro vo ca -

ron el es ta lli do de la gue rra cris te ra en 1927 y la opo si ción de los ge -

ne ra les Gó mez y Se rra no a la ree lec ción de Álva ro Obre gón (1927),

pro vo ca ron gran des ero ga cio nes. La cri sis eco nó mi ca re per cu tió en

la deu da in ter na y ex ter na, por lo que el pro gra ma de go bier no no

pudo ser con clui do con for me a los pla nes tra za dos.141

El ori gen del con flic to  en tre Igle sia y Esta do en Mé xi co, ex pli ca

Jean Me yer,  se debe a que son dos ins ti tu cio nes fuer tes y di ná mi cas

al mis mo tiem po y se ña la: 

[...] Y como el Esta do y la Igle sia exi gen al mis mo tiem po y de

ma ne ra to ta li ta ria el mo no po lio ca ris má ti co, la gue rra te nía que

ser to tal des de el mo men to en que am bos pre ten den el do mi nio

uni ver sal.142

Para J. Me yer, las es pe ran zas de la Igle sia de lo grar un so cia lis mo 

cris tia no, di ri gi do por sin di ca tos con tro la dos por sa cer do tes ha bían

ve ni do con ci bién do se des de 1890, aun que fue en tiem pos de Ma de ro 

cuan do se creó el Par ti do Ca tó li co Na cio nal [PCN]; en la épo ca obre -

go nis ta ya ha bía un am bien te de ten sión en tre el cle ro y el go bier no,
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pero éste se agu di zó con la elec ción de Plu tar co Elías Ca lles en di -

ciem bre de 1924.143

Ca lles fue maes tro du ran te su ju ven tud lo que le per mi tió apre -
ciar la dispu ta que se sus ci tó en So no ra en 1899, cuan do el go bier no
tra tó de qui tar la edu ca ción ca tó li ca e im plan tar el mo de lo de edu ca -
ción cien tí fi ca re cién im por ta do de Pa rís. Esta idea no le agra dó al
cle ro y tra ta ron de evi tar la con la ayu da de los pa dres de fa mi lia, lo
que creó una dispu ta en tre el go bier no y la Igle sia, la cual vi vió Ca -
lles des de el lado del go bier no.144

A prin ci pios de 1925 se creó con el apo yo del lí der de la CROM,

Luis N. Mo ro nes, (ene mi go del sin di ca lis mo ca tó li co), una “Igle sia

Ca tó li ca Apos tó li ca Me xi ca na”, con el Pa triar ca Pé rez al fren te de

ella, (in ten tan do imi tar lo que se ha bía he cho en Ru sia en 1922 cuan -

do la GPU145 ser vi cio se cre to co mu nis ta fun da la Igle sia Viva en con -

tra del pa triar ca Tik hón Be llavin). La Igle sia Me xi ca na nun ca pasó

de una do ce na de sa cer do tes y poco duró de for ma da.146 Esta ac ti tud 

an ti cle ri cal mo les tó a la Igle sia, a los po lí ti cos ca tó li cos y al pue blo.

En mar zo de 1925 se fun dó la Liga Na cio nal de De fen sa de la Li ber -
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146 J. MEYER.  Estado y sociedad..., op.  cit. ,  p. 220.



tad Re li gio sa, or ga ni za ción po lí ti ca ca tó li ca, que re ci bi ría en 1926 la

apro ba ción epis co pal.147

En fe bre ro de 1926, el pe rio dis ta Igna cio Mon roy pu bli có en El

Uni ver sal unas de cla ra cio nes he chas por el ar zo bis po Mora y del Río, 

en 1917, en don de cen su ra ba los Artícu los 3, 5, 27, y 30 de la Cons ti -

tu ción, lo que en fu re ció al pre si den te Ca lles. El pe rio dis ta pi dió al

ar zo bis po que no lo per ju di ca ra acla ran do la ver dad so bre la fe cha

de las de cla ra cio nes a lo que ac cedió el ar zo bis po, y así, aun que és -

tas es ta ban fue ra de con tex to, como la Igle sia no acla ró lo su ce di do

el go bier no or de nó el cie rre de las es cue las ca tó li cas y de los con ven -

tos, la ex pul sión de los sa cer do tes ex tran je ros y la li mi ta ción del nú -

me ro de sa cer do tes en los es ta dos.148

J. Me yer su gie re que:

[...] Ca lles con si de ra ba una trai ción la coin ci den cia cro no ló gi ca ca -

sual de la re sis ten cia de la Igle sia y de los pro ble mas con los Esta -

dos Uni dos [...] El en ten di mien to en tre la Igle sia y el ex tran je ro –los 

Esta dos Uni dos y las com pa ñías pe tro le ras–, era para el go bier no

un axio ma: no ne ce si ta ba de mos tra ción. El pe tró leo lo ex pli ca ba

todo; la crea ción en 1922 de los obis pos pe tro le ros de Hue jut la y Pa -

pant la se ha bía de bi do a la “aso cia ción pro tec to ra de los de re chos

nor tea me ri ca nos en Mé xi co”.149

El ver da de ro pro pó si to de Ca lles era lo grar des fa na ti zar al pue -

blo, li be rar lo de la re li gión ca tó li ca. Él pen sa ba que el re tra so de los

me xi ca nos se de bía a la prác ti ca de esta re li gión. 

El 2 de ju lio de 1926 se pu bli có un de cre to en el Dia rio Ofi cial, lo

que se co no ció como la “Ley Ca lles”, en el que se re for ma ba el Có di -
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go Pe nal para las in frac cio nes que re gla men ta ba el Artícu lo 130

cons ti tu cio nal, en el que se im po nían pe nas de uno a quin ce años a

aque llos sa cer do tes que hu bie ran cri ti ca do a las le yes, a las au to ri da -

des o al go bier no, se prohi bían los ac tos re li gio sos efec tua dos fue ra

de los tem plos y se prohi bía tam bién por tar ves ti men tas con las cua -

les pu die ran ser iden ti fi ca dos los sa cer do tes. Es de cir crea ban una

se rie de de li tos re la ti vos a cul tos, en se ñan za y pren sa, lo que pro vo -

có la rup tu ra en tre Esta do e Igle sia.150

Estas prohi bi cio nes afec ta ban di rec ta men te a las ór de nes re li gio sas

ex tran je ras que en mu chas oca sio nes eran las en car ga das de im par tir la 

en se ñan za en es cue las ca tó li cas, por lo cual el pe rió di co Excél sior pu bli -

ca ba en fe bre ro de 1926 un re gla men to para es cue las pri ma rias del Dis -

tri to Fe de ral y te rri to rios fe de ra les que re sul ta ba de in te rés para los di -

rec to res y pro fe so res de co le gios es pa ño les en Mé xi co.

[...] Los re cien tes su ce sos acer ca de las ór de nes re li gio sas han mo ti -

va do cier ta zo zo bra en los di rec to res de co le gios es pa ño les y que

fun cio nan en Mé xi co, den tro de un ré gi men ple na men te ci vil y

ajus ta dos por con si guien te a los pre cep tos le ga les. Juz gan do de in -

te rés di chos pre cep tos a que de ben ajus tar se los co le gios men cio na -

dos y para evi tar du ras y ma las in ter pre ta cio nes so bre el uso del re -

gla men to vi gen te.151

El 26 de fe bre ro de 1926, el Mi nis tro de Esta do Espa ñol, en vió un

ca ble gra ma:

[...] Nue vo re gla men to pu bli ca do hoy por el Mi nis te rio de Edu ca -

ción agra va precep to cons ti tu cio nal, ha cien do todo pun to im po si ble

en en se ñan za re li gio sa y en con se cuen cia en Mé xi co la exis ten cia de
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ór de nes re li gio sas de di ca das a en se ñar. Tan to los re pre sen tan tes de

Ita lia y Fran cia como yo, prin ci pal men te afec ta dos por cam pa ña an -

ti rre li gio sa, hemos lle ga do a ges tio nes has ta ex tre mo lí mi te po si ble,

sin pro vo car con flic to po lí ti co y di plo má ti co. En la im po si bi li dad de

ob te ner una co mu ni ca ción al Va ti ca no si tua ción a fin haga sa ber au -

to ri da des ecle siás ti cas de ór de nes re li gio sas en Mé xi co”. Re pre sen -

tan tes de Ita lia y Fran cia re mi ten a sus go bier nos igual te le gra ma.152

Lo ren zo Me yer ex pli ca que para Espa ña los efec tos del cho que

de la Igle sia ca tó li ca y el go bier no ha bían ini cia do diez años an tes y

de nada ha bía ser vi do la in ter ven ción di plo má ti ca, pues el con flic to

cris te ro ha bía re cru de ci do la ca ce ría de sa cer do tes ex tran je ros, la

ma yo ría es pa ño les, al can zan do la ci fra de más de 400 que ha bían

sido ex pul sa dos del país [de una ma ne ra bru tal], te nien do que aban -

do nar sú bi ta men te la re gión, sin po der res guar dar sus pro pie da des

y no les per mi tie ron lle var ni di ne ro ni equi pa je ni pa sa por te ni pa -

pe les mi gra to rios y se les em bar có rum bo a Esta dos Uni dos, Cuba o

Espa ña. La Le ga ción es pa ño la fue cau te lo sa y se abs tu vo de pro tes -

tar por la ex pul sión, sólo pi dió “bue na vo lun tad” para los súb di tos

es pa ño les.153

[...] el aná li sis es pa ñol del con flic to re li gio so co rrió a lo lar go de es -

tas sim ples lí neas: como el go bier no me xi ca no era de “ex tre ma iz -

quier da la bo ris ta” y es ta ba do mi na do por un “es pí ri tu ce rril y gro -

se ra men te in cul to” su cla se po lí ti ca bus ca ba el “ex ter mi nio” de la

re li gión. Pero cer ca del fi nal del con flic to la le ga ción re co no cía que

ni el go bier no, ni los re bel des, ha bían po di do des truir se y lo que

que da ba era la ne go cia ción.154
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Mu chos de los ex pul sa dos se que ja ron ante las ins tan cias del go -

bier no y aún con el rey Alfon so XIII, de la pa si vi dad ofi cial es pa ño la

por que no ha bían re ci bi do apo yo ni de la Le ga ción ni del Mi nis te rio

de Esta do. A fi nes de 1926 el Mar qués de Ber na fue sus ti tuí do por

Ma nuel de Fi gue ro la Fe rre ti y Mar tí, Mar qués de Rialp, quien traía

ins truc cio nes de man te ner la mis ma lí nea de po lí ti ca ex ter na es pa ño -

la, es de cir, ac tuar con “tac to” y “se gún las cir cuns tan cias” para ami -

no rar los efec tos de la le gis la ción me xi ca na que tan to ha bían afec ta -

do a los sa cer do tes es pa ño les.155

Krau ze ase ve ra que la ra zón in trín se ca del ra di ca lis mo de Ca lles

y de su res pues ta vio len ta ante el con flic to re li gio so, ra di ca en su ori -

gen “irre gu lar” o “ile gí ti mo”, por que sus pa dres no se ca sa ron, lo

que mar có su in fan cia y lo que mo ti vó que él abor da ra “el pro ble ma

re li gio so por una frus tra ción per so nal que lo lle vó al con ven ci mien to 

de que la re li gión ca tó li ca era la fuen te del atra so en el pue blo me xi -

ca no.”156 Ésto re pre sen ta ba para él: 

[...] Aca so por bo rrar de una vez y para siem pre el cuer po de doc tri -

na que lo ha bía con de na do a la ile gi ti mi dad, bus có una so lu ción

tan ra di cal como la que ha bía im pues to en So no ra al ex pul sar a to -

dos los sa cer do tes.157

La Liga Na cio nal de De fen sa de la Li ber tad Re li gio sa, or ga ni zó

un boi cot eco nó mi co en el que se con vo ca ba a los me xi ca nos a no

con su mir pro duc tos ma nu fac tu ra dos o re par ti dos por el go bier no y

abs te ner se de toda com pra su per flua.158 El Co mi té Epis co pal, or ga -
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155 Ibíd., p. 222.

156 E. KRAUZE. Reformar desde el origen..., op. cit., p. 81.

157 Loc cit. 

158 J. Meyer opina que el boicot tuvo grandes repercusiones en la economía nacional
“[...] porque vino a agravar una situación que ya era delicada por las malas cosechas



nis mo de com ba te, que no agru pa ba a to dos los pre la dos, de ci dió

sus pen der los cul tos re li gio sos en las igle sias abier tas, el 24 de ju lio

de 1926. La si tua ción que se es ta ba vi vien do era de suma ten sión.

Con esta sus pen sión de ser vi cios re li gio sos Ca lles pen sa ba que el ín -

di ce de ca tó li cos en Mé xi co dis mi nui ría a ra zón del 2% se ma nal,

cálcu lo que fue to tal men te erró neo, por que no tomó en cuen ta el

arrai go de la re li gión ca tó li ca en el pue blo me xi ca no.159

El 21 de agos to de 1926, los obis pos Mon se ñor Díaz y Mon se ñor

Ruiz y Flo res se reu nie ron con el pre si den te para dis cu tir una so lu -

ción al con flic to y so li ci tar que se die ra mar cha atrás a las me di das

im pues tas por el go bier no. Ca lles dijo que sólo ha bría dos op cio nes a 

se guir: bus car re fu tar las le yes en el Con gre so, o las ar mas. El Con -

gre so ob via men te re cha zó la pe ti ción del cle ro, lo que de sen ca de nó

el con flic to.160

En ene ro de 1927 co men zó la gue rra en Los Altos, Ja lis co, a la

que Jean Me yer de no mi nó con el nom bre de La Cris tia da:

[...] La Cris tia da es el nom bre de esa gue rra que sor pren de a to dos,

per so nas e ins ti tu cio nes; la gue rra sor pren de al ejér ci to y a su go -

bier no, a la Igle sia, a los in sur gen tes mis mos que se lan zan sin más

pre pa ra ti vos que los ne ce sa rios a la bue na muer te, muer te que les

es pe ra des pués de la pe ni ten cia pú bli ca, de la pe re gri na ción y de la

sú pli ca, de la pro ce sión y la fies ta, ya que la gue rra está al tér mi no

de todo eso y es todo eso a la vez. So bre sa le la con fron ta ción es pec -

ta cu lar que exis te en tre la len ti tud y el es tan ca mien to del con flic to

po lí ti co en tre Igle sia y Esta do, y el re pen ti no es ta lli do del le van ta -

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

517

[...] por los efectos negativos de la reforma agraria, el descenso de la producción
petrolera, la caída de las exportaciones de henequén en el mercado mundial y la baja
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159 Ibíd., pp. 223-224.

160 Ibíd., pp. 232-234. 



mien to po pu lar y pue ble ri no. El con flic to po lí ti co si gue su ca mi ni to 

tran qui lo de con flic to po lí ti co, ig no ran do todo el vol cán sub te rrá -

neo. Y de re pen te, ese mo vi mien to re vo lu cio na rio, ese mo vi mien to

po pu lar, es ta lla im pre vis to, iné di to, todo a tra vés de todo,  ines pe -

ra do, im pre pa ra do, inor ga ni za do, ni por los par ti dos ni por las or -

ga ni za cio nes con fe sio na les.161

Aun que el mo ti vo prin ci pal de la lu cha fue bus car la li ber tad
para ejer cer el cul to ca tó li co, tam bién se en tre la zó el con flic to del re -
par to de tie rras. Ade más exis tía una fuer te ten sión en tre el sin di ca -
lis mo ca tó li co y la CROM ra zón por la cual am bas si tua cio nes in fluían
a cada uno de los ban dos.

Pri me ro los cris te ros tu vie ron vic to rias im por tan tes, pero pron to
se hizo evi den te su des ven ta ja, de bi da a la fal ta de or ga ni za ción y
ca ren cia de es tra te gas que con tra rres ta ran la dis ci pli na mi li tar del
Ejér ci to Na cio nal, con lo cual éste re cu pe ró te rri to rios de los cris te -
ros. En esta gue rra se puso de ma ni fies to la la bor de reor ga ni za ción
del ejér ci to que el ge ne ral Ama ro ha bía ve ni do de sem pe ñan do des -
de el ini cio de la ad mi nis tra ción ca llis ta.162

Para fi na les de 1927 Ca lles se dio cuen ta que la lu cha con tra la
Igle sia no te nía fin, com pren dió que era una ins ti tu ción con de ma -
sia dos adep tos y que el mo vi mien to se iba ex ten dien do poco a poco.
Lo que ha bía ini cia do en los es ta dos de Ja lis co y Mi choa cán, para fi -
na les de ese año, ya abar ca ba Gua na jua to, Na ya rit, Za ca te cas, el
Esta do de Mé xi co y par te de San Luis Po to sí.163

En oc tu bre de 1927 lle gó a Mé xi co el em ba ja dor es ta dou ni den se
Mo rrow, quien cam bió la po lí ti ca de in to le ran cia por una más con ci -
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162 E. KRAUZE. Reformar desde el origen.., op. cit. , pp. 77-78.

163 J. MEYER. Estado y sociedad..., op. cit. , pp. 246-247.



lia do ra. Mo rrow se acer có al pre si den te Ca lles lle gan do a in fluir en
las de si cio nes to ma das por éste.

En mar zo de 1928 Mo rrow pro pi ció una reu nión en tre Ca lles y
un sacer do te Bur ke, en San Juan de Ulúa, con el pro pó si to de po ner
fin al con flic to, pero el ase si na to de Obre gón re tra só la fir ma de los
acuer dos de paz, y no se ría has ta ju nio de 1929 cuan do se fir mó el
pac to con el Va ti ca no. 

Un cálcu lo apro xi ma do se ña la que ha brían muer to se ten ta mil
me xi ca nos, en tre cris te ros, sol da dos y ci vi les. Aún que da ban cer ca
de 50 mil cris te ros en ar mas y otros tan tos sol da dos. En los acuer -
dos, am bas par tes ce die ron.164 

Plu tar co Elías Ca lles se guía con tro lan do la po lí ti ca, y a pe sar de
que hu bie ra re sul ta do elec to para pre si den te, Emi lio Por tes Gil, el
“má xi mo” jefe re vo lu cio na rio se guía sien do Ca lles, ra zón por la cual 
al pe rio do que va de 1928 a 1934 se le co no ce rá como el “Ma xi ma to”.

El Go bier no ce dió en sus pre ten sio nes de ha cer cum plir la Cons -
ti tu ción al pie de la le tra y la Igle sia re co no ció el po der del Esta do y
acor dó no in ter ve nir en cues tio nes po lí ti cas. Des pués de casi tres
años de lu cha, na die sa lió ven ce dor.165

[...] A los ojos de los di plo má ti cos es pa ño les la re be lión cris te ra

tuvo una na tu ra le za am bi va len te. En oca sio nes, se le des ca li fi có

como un mo vi mien to de “Ca tó li cos sin fe, cu ras in mo ra les y sal tea -

do res de ca mi nos”, pero, en otras, se le vio como una ge nui na lu cha 

de los ca tó li cos por sus de re chos. En Espa ña, la pren sa re por tó y co -

men tó el con flic to re li gio so en Mé xi co de ma ne ra tal que re fle ja ba

las pro pias di vi sio nes y con flic tos es pa ño les. La iz quier da y la de re -

cha, al re por tar y ana li zar lo que ocu rría en Mé xi co (y en Amé ri ca
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La ti na en ge ne ral) lo ha cían en fun ción de la rea li dad es pa ño la. Así, 

el pre si den te Ca lles y su po lí ti ca an ti cle ri cal fue ron de fen di dos por

la iz quier da y ata ca dos fu rio sa men tre por la de re cha. En su in for me 

pre si den cial de 1928, Ca lles in clu yó a Espa ña en tre los 13 paí ses

don de ha bía sido ma yor la “cam pa ña cle ri cal in ter na cio nal” con tra

su go bier no. En va rias oca sio nes el mi nis tro me xi ca no en Ma drid

pi dió al go bier no que ac tua ra con tra quie nes pu bli ca ban ma te ria les

que “ca lum nia ban” a las au to ri da des me xi ca nas. Por su par te los

ór ga nos ca tó li cos pre sen ta ron las ac cio nes del go bier no me xi ca no

como ins pi ra das por un “ja co bi nis mo ab sur do” o por los es ta dou ni -

den ses, de seo sos de fa vo re cer la pro pa ga ción del pro tes tan tis mo. A 

la cla se go ber nan te me xi ca na se le des cri bía como ig no ran te, la dro -

na y ase si na, en tre ga da a una vida de or gías y de sen fre nos, para, fi -

nal men te, pin tar con todo de ta lle los ca sos de bru ta li dad y abu so

con tra los ca tó li cos. Para esa co rrien te po lí ti ca, fi nal men te, re sul ta -

ba inex pli ca ble y ofen si va la to le ran cia mos tra da ha cia el go bier no

de Ca lles por el go bier no es pa ñol y el grue so de la co lo nia es pa ño la 

en Mé xi co. Des de la pers pec ti va opues ta, la re be lión de los ca tó li -

cos se ex pli có no cómo un asun to de li ber tad re li gio sa, sino como

una de fen sa del la ti fun dis mo, lo que jus ti fi ca ba la du re za de las au -

to ri da des fren te al cle ro fue ra el me xi ca no o el es pa ñol.166

La re la ción de Ca lles con las co lo nias ex tran je ras no se ría  tan
cer ca na como lo fue ra en tiem pos de Por fi rio Díaz, pero una ca rac te -
rís ti ca de los so no ren ses fue su prag ma tis mo y para lo grar la an sia da 
“re cons truc ción” el país ne ce si ta ba fuer tes in ver sio nes en in fraes -
truc tu ra, im pul sar la in dus tria, re sol ver el pro ble ma pe tro le ro, com -
pen sar la caí da de las ex por ta cio nes y la de la pla ta y para ello ne ce -
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si ta ba de to dos los sec to res que es ta ban in vo lu cra dos en la
eco no mía.

Hay que re cor dar que será en esta dé ca da en la que va a em pe zar 
a con so li dar se el ca pi ta lis mo me xi ca no, con lo cual tan im por tan tes
se rán los ca pi ta les na cio na les, como los ex tran je ros que se con ver ti -
rán en el mo tor del de sa rro llo. Las in ver sio nes es pa ño las (ca pi ta les
for ma dos en Mé xi co) no eran las más im por tan tes, pero de igual for -
ma con tri bu ye ron a for ta le cer la eco no mía ca llis ta.

A par tir de 1926, va rios acon te ci mien tos in ci die ron en una dis mi -
nu ción de la in mi gra ción: el re gre so de mi gran tes me xi ca nos de
Esta dos Uni dos de Amé ri ca a sus pue blos y ciu da des, lo que in cre -
men tó la de man da de em pleo; una nue va re gla men ta ción en ma te ria 
de mi gra ción, que res trin gió la en tra da a los ex tran je ros; la Gue rra
Cris te ra (1927-1929) y el ase si na to del ge ne ral Álva ro Obre gón
(1928),167 que evi den cia ron los pro ble mas de la po lí ti ca in ter na, y la
re ce sión pro vo ca da por la de pre sión eco nó mi ca de Esta dos Uni dos
(1929) que afec tó a la eco no mía na cio nal. 

Ca lles ha bría de en fren tar una cri sis eco nó mi ca des de el ter cer

año de su go bier no, ade más de la Gue rra Cris te ra (1927-1929) y

como epí lo go de este pa no ra ma, Álva ro Obre gón triun fó en las elec -

cio nes de 1928, sien do el úni co can di da to y cuan do ya era pre si den te 

elec to, fue ase si na do por José de León To ral, en el res tau ran te La

Bom bi lla, el 17 de ju lio de ese mis mo año.
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167 “[...] El asesinato del general Álvaro Obregón, Presidente Electo de la República
para el sexenio de 1928-1934, en el mes de julio de 1928 marcó el inicio de una
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pacífica del poder presidencial”. M. ACOSTA. “El papel del congreso de la unión en
la crisis de la sucesión presidencial de 1928”. ar tícu lo iné di to, s/f.o.



Este acon te ci mien to dio paso a un reor de na mien to de las fuer zas 
po lí ti cas y a la  for ma ción del Par ti do Na cio nal Re vo lu cio na rio (PNR), 
que lo gró en cau zar en un par ti do a la cla se mi li tar, para evi tar que
vol vie ran a dar se aso na das, cuar te la zos, e in su rrec cio nes. Esta ines -
ta bi li dad po lí ti ca, ade más de otros fac to res ex ter nos con tri bu ye ron a 
que se fre na ra la in mi gra ción es pa ño la a Mé xi co.

Lo que se per se guía con la crea ción de este par ti do era ga ran ti zar 
que los sub si guien tes go bier nos ema na dos de la Re vo lu ción fue ran
res pe ta dos por esta nue va cla se po lí ti ca y que los más cer ca nos al
úni co triun fa dor que que da ba en el po der, Plu tar co Elías Ca lles (el
má xi mo jefe), fue ran de acuer do a la je rar quía, ac ce dien do al po der
de una ma ne ra or de na da y prees ta ble ci da.

Des de esta pers pec ti va, con si de ro que el ver da de ro ideal de mo -

crá ti co que se per se guía al ini cio de la Re vo lu ción, no se con si guió,

por que des pués de tan tos años de con flic to bé li co, sur gie ron dos go -

bier nos fuer tes y au to crá ti cos, muy le ja nos a los idea les plan tea dos

al ini cio del mo vi mien to.

El pro pio Ca lles, en 1929

[...] pro nun cia otro dis cur so en el que, con to das sus le tras tam bién,

se re fie re al "fra ca so po lí ti co de la Re vo lu ción". A su jui cio, la Re vo -

lu ción ha bía triun fa do ya en el ám bi to eco nó mi co y so cial, pero "en

el cam po me ra men te po lí ti co, en el te rre no de mo crá ti co, en el res -

pe to al voto, en la pu re za de ori gen de per so nas o de gru pos elec ti -

vos, ha fra ca sa do la Re vo lu ción".168
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Prin ci pa les in ver sio nis tas es pa ño les 
en el cua trie nio callista

Ana li zan do cómo evo lu cio nó la re la ción de los ca pi ta lis tas des de el
pe rio do por fi ris ta has ta la épo ca ca llis ta se pue de apre ciar que hay
una cons tan te, la ne ce si dad de con tar con el ca pi tal ex tran je ro para lo -
grar el de sa rro llo del país y que la si tua ción eco nó mi ca des pués de los
años de lu cha re vo lu cio na ria tam po co per mi tió una in de pen den cia
del mis mo. A con ti nua ción se po drá apre ciar como era esa re la ción:

La ac ti vi dad eco nó mi ca du ran te el por fi ria to cre ció en gran des
pro por cio nes  (1877-1911), las in ver sio nes es ta ban di vi di das de la si -
guien te ma ne ra: un 77% del ca pi tal es ta ba en ma nos ex tran je ras, un
9% era de ca pi ta lis tas me xi ca nos y el 14% del Esta do,169 que dan do el 
país des pués de diez años de lu cha, en to tal des truc ción eco nó mi ca.
Ca rran za tuvo que ha cer con ce sio nes a los ca pi ta lis tas para po der
ob te ner prés ta mos que no pudo con se guir en Esta dos Uni dos, por
ejem plo los dos pri me ros pro yec tos de crea ción de un ban co cen tral
fue ron su yos, bus có la co la bo ra ción de los sec to res co mer cial e in -
dus trial para em pren der la re cons truc ción de la eco no mía, por lo
que en 1917, Pani, como Se cre ta rio de Indus tria y Co mer cio, con vo có 
a una asam blea de co mer cian tes e in ten tó crear las es truc tu ras ins ti -
tu cio na les gre mia les para fa ci li tar la co mu ni ca ción y coo pe ra ción en -
tre este sec tor y el go bier no.170 Tam bién, bajo el go bier no de Ca rran -
za, fue pro mo tor de la Con fe de ra ción de Cá ma ras de Co mer cio de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y apa dri nó a la Con fe de ra ción Na cio -
nal de Cá ma ras Indus tria les.171
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Lo mis mo ocu rrió con la di nas tía so no ren se: con ti nua ron ex clu -
yen do a los te rra te nien tes y a la Igle sia ca tó li ca, los cam pe si nos fue -
ron re le ga dos poco a poco y cre ció la nue va bur gue sía re vo lu cio na ria. 
El Esta do se for ta le ció y cen tra li zó a tra vés de la des mi li ta ri za ción, la
crea ción del par ti do ofi cial y de ins tru men tos cen tra les de po lí ti ca
eco nó mi ca como el Ban co de Mé xi co, sin em bar go éste man tu vo su 
de bi li dad fren te a la bur gue sía ex tran je ra y fue in ca paz de re ne go -
ciar los tér mi nos de las con ce sio nes otor ga das por Díaz a los gru pos
ca pi ta lis tas ex tran je ros,172 den tro de los cua les, no eran los es pa ño -
les los más fuer tes.

Una de las me tas más im por tan tes del go bier no obre go nis ta fue
con se guir el me jo ra mien to, con cep to cla ve en el que se ins cri bía la po -
si bi li dad de de sa rro llo del país. Se ña la Cór do va:

[...] si no ha bía ca pi tal, no ha bía tra ba jo y sin éste pa re cía ló gi co su -

po ner que el obre ro de bie se pe re cer sin re me dio; esto mis mo lle va -

ba a pen sar, le gí ti ma men te, que si ha bía po cos ca pi ta lis tas el me jo -

ra mien to re sul ta ba im po si ble, pues ha bría de ma sia dos obre ros para 

que sus pro ble mas fue sen so lu cio na dos. El fo men to del ca pi tal por

lo tan to, que era la me jor de fen sa que ja más hu bie ran po di do so -

ñar se los ca pi ta lis tas, se fun día, de esa ma ne ra, con la po si bi li dad

mis ma del me jo ra mien to.173

Si bien Re vo lu ción y ca pi ta lis tas, pa re cían ser an ta gó ni cos, a par -
tir de la en tra da de la di nas tía so no ren se al po der su unión pa re cía
di ri gir se ha cia un ob je ti vo co mún: el de sa rro llo de Mé xi co y se ría
Pani quien acu ña ría el con cep to de ca pi ta lis tas re vo lu cio na rios. Para él, 
este modo de pen sar de be ría de con ver tir se en la mís ti ca so cial del
nue vo em pre sa rio, por lo que el pro pio Pani pro pu so el De cálo go del
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ca pi ta lis ta re vo lu cio na rio, que “cons ti tui ría la ley mo ral que ha bría de
em pu jar a Mé xi co ha cia una au tén ti ca y vi go ro sa Re pú bli ca de Tra ba -
ja do res.” 

Los Man da mien tos del ca pi ta lis ta eran: 

[...] “pri me ro, no man ten drás ocio so tu ca pi tal y lo in ver ti rás de

modo pro duc ti vo en tu país; 

se gun do, pro mo ve rás la crea ción de nue vas fuen tes de tra ba jo o

me jo ra rás las exis ten tes; 

ter ce ro, el lu cro no será el úni co ni el pre pon de ran te fin de tus em -

pre sas; 

cuar to, pre fe ri rás siem pre la in ver sión más pro ve cho sa para la co -

lec ti vi dad, aun que no sea la más lu cra ti va para ti; 

quin to, pro cu ra rás el me jo ra mien to eco nó mi co má xi mo po si ble de

tus tra ba ja do res, so bre el ni vel obli ga to rio de la le gis la ción re la ti va

y has ta la al tu ra de sus mé ri tos; 

sex to, to man do en con si de ra ción que cada ni vel so cial tie ne sus ne ce -

si da des ma te ria les y de de co ro y que la so cie dad sin cla ses es una pa -

tra ña,  na die ten drá de re cho a lo su per fluo, en re la ción con ta les ne -

ce si da des, mien tras haya quien ca rez ca de ocu pa ción re mu ne ra da; 

sép ti mo, su po nien do ocu pa dos to dos los que ten gan ca pa ci dad

para tra ba jar, con tri bui rás cuan to pue das al au xi lio de los in ca pa ci -

ta dos, sin os ten ta ción y ni si quie ra in da gar lo que los de más ha gan

o de jen de ha cer en este sen ti do; 

oc ta vo, no elu di rás el pago de los im pues tos; 

no ve no, si la suer te te fue re ad ver sa y per die res tu ca pi tal, acu di rás

ale gre men te a las so las fuen tes del tra ba jo y el aho rro con los fi nes de

sub ve nir a tus ne ce si da des y po si ble men te re cu pe rar la ca li dad de ca -

pi ta lis ta para be ne fi cio pro pio y co lec ti vo; y dé ci mo, gra ba rás es tos
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Man da mien tos en el ce re bro y el co ra zón de cada uno de tus hi jos

para que, a tra vés de ellos y de sus des cen dien tes su ce si vos, se pro -

lon gue el sur co de tan fe cun da siem bra por los si glos de los si glos”.174

En este con tex to, las vi das y los bie nes de es pa ño les, des pués de
la Re vo lu ción y a pe sar de los da ños su fri dos, para la dé ca da de los
vein te el ba lan ce no fue tan ne ga ti vo, pues en tér mi nos ge ne ra les y
en com pa ra ción con otras co lo nias ex tran je ras, las pér di das eco nó -
mi cas no obli ga ron a esta co lo nia a de jar sus pro pie da des, sal vo en
con ta dos ca sos, y en cuan to a sus in ver sio nes, si guie ron con tro lan do 
una par te im por tan te del ca pi tal y por tan to los go bier nos pos re vo -
lu cio na rios, se vie ron en la ne ce si dad de so li ci tar les prés ta mos, de bi -
do a la caó ti ca si tua ción eco nó mi ca que im pe ra ba en Mé xi co.

Este apo yo que la eli te de la co lo nia es pa ño la jun to con otros
gru pos ca pi ta lis tas brin da ron a los nue vos go ber nan tes, les per mi tió
en trar en un jue go de ne go cia cio nes y con cer ta cio nes y los co lo có
den tro de la in ci pien te bur gue sía que ha bría de ser vir de mo tor a la
eco no mía me xi ca na.

En 1926, el Go bier no Espa ñol en vió una Real Orden a su Le ga -

ción en Mé xi co, so li ci tan do que se lle va se a cabo un ple bis ci to para

sa ber quié nes eran los más pro mi nen tes hom bres de ne go cios de la

co lo nia es pa ño la, sien do el re sul ta do el si guien te:
1. Adol fo Prie to y Álva rez de las Va lli nas: Ge ren te de la Com pa ñía 

de Fie rro y Ace ro de Mon te rrey, ade más de ser in dus trial en hi -
la dos y te ji dos.

2. San tia go Ga las: Indus trial y co mer cian te, due ño de la Pa pe le ría
La Hel ve tia.

3. Lau rea no Mi go ya: Te ji dos La Alfon si na en Pue bla.
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4. Alfre do de No rie ga y Co lom bres: Impor tan te ha cen da do, due ño
de la ha cien da La Can ta bria en Mi choa cán y ac cio nis ta en múl ti -
ples ne go cios.

5. Emi lio Huer ta Co ru jo: Ha cen da do e in dus trial.
6. Fran cis co Ca yón y Cos: Pre si den te de la Cía. Tra sat lán ti ca Espa -

ño la e im por ta dor de pa pel para fu mar.
7. Ra fael Mi ran da y Caso: Encar ga do de la Agen cia Con su lar de

Espa ña en Pue bla, in dus trial y ha cen da do.
8. Mar ce li no Mia ja y Me nant: Agen te Con su lar en Aca pul co y co -

mer cian te.
9. José No rie ga To rie llo: Fa bri can te de ma te ria les de cons truc ción

(ta bi que y la dri llo), y ha cen da do en Mo re los.
10. Jai me Car bo nell: Indus trial en acei tes y ve ge ta les.175

De esta en cues ta lo que vale la pena res ca tar es que, in de pen -
dien te men te de la in for ma ción que re que ría el go bier no es pa ñol, se
ob ser va que se es tán men cio nan do in dus trias, co mer cios, ha cien das
o ac ti vi da des mer can ti les que por su peso en la eco no mía me xi ca na
pue den ser con si de ra das como pro mo to ras del ca pi ta lis mo me xi ca -
no que puso los ci mien tos para el fu tu ro de sa rro llo in dus trial de las
si guien tes dé ca das. 

Inte re san te re sul ta tam bién ob ser var que la ma yo ría de los que
apa re cen men cio na dos en esta lis ta, es ta ban vin cu la dos con la So cie -
dad de Be ne fi cen cia Espa ño la; con el Ca si no Espa ñol o con la Cá ma ra
de Co mer cio, o cual quie ra de los otros cen tros re gio na les es pa ño les,
lo que prue ba casi dos dé ca das des pués, que la eli te se guía sien do po -
de ro sa, que con ti nua ba con tro lan do las aso cia cio nes y cen tros de la
co lo nia es pa ño la y que a pe sar de los tur bu len tos años de lu cha re vo -
lu cio na ria, es tos em pre sa rios e in dus tria les en con tra ron la for ma de
sa lir ade lan te y pu die ron re po si cio nar se den tro de la nue va bur gue sía 

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

527

175 AHEEM/COLMEX, R 87, C 490, Política II-a, 1926.



me xi ca na, por lo que se ve en este caso, que ni la le gis la ción de ri va -
da de la Cons ti tu ción de 1917 se apli có de ma ne ra ta jan te, ni los te -
mi dos go bier nos pos re vo lu cio na rios, a pe sar del dis cur so po pu lis ta
y del ra di ca lis mo del que eran ta cha dos, ata ca ron a la ini cia ti va pri -
va da, sino por el con tra rio,  op ta ron  por res pe tar al ca pi tal y dar les
ga ran tías, y con ello fa vo re cie ron la eco no mía na cio nal. 

Si guien do el or den de apa ri ción, Adol fo Prie to fue pre si den te del 
Ca si no Espa ñol en 1907 y per te ne ció a la Jun ta Di rec ti va del Insti tu -
to His pa no me xi ca no de Inter cam bio Uni ver si ta rio (1925) y fue tam -
bién pre si den te de la Sec ción de Indus tria de la Cá ma ra Espa ño la de
Co mer cio (1925); San tia go Ga las fue pre si den te del Ca si no Espa ñol
en 1923-1924 y tam bién for mó par te de la Jun ta Di rec ti va del Insti tu -
to His pa no me xi ca no de Inter cam bio Uni ver si ta rio (1925); Lau rea no
Mi go ya, pre si den te del Ca si no Espa ñol de 1929-1931 y pos te rior -
men te de 1942-1951; Alfre do de No rie ga y Co lom bres, for mó par te
del pa tro na to de la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la de 1914-1915;
Emi lio Huer ta Co ru jo, pre si den te del Ca si no Espa ñol de 1927-1928 y 
pre si den te de la Jun ta de Co va don ga; Fran cis co Ca yón y Cos, di rec -
ti vo de la Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio (COECINM); José No rie ga To -
rie llo, Ra fael Mi ran da y Caso, Mar ce li no Mia ja y Me nant y Jai me
Car bo nell, fue ron es pa ño les im por tan tes que par ti ci pa ron ac ti va -
men te en la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la y en la in dus tria de
Mé xi co.

El mo ti vo por el cual el Go bier no Espa ñol se in te re sa ba en este re -
sul ta do no se es pe ci fi có, pero este in te rés se hizo sen tir al mis mo
tiem po que se hi cie ron de cla ra cio nes con res pec to a bus car un acer ca -
mien to es pi ri tual y co mer cial. Esta po lí ti ca está re la cio na da con el his -
pa nis mo pro mo vi do por el go bier no de Mi guel Pri mo de Ri ve ra.176
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A con ti nua ción se hará una bre ve sem blan za de al gu nos de los
em pre sa rios men cio na dos en el ple bis ci to de la Le ga ción y que per -
te ne cen a la eli te de la co lo nia es pa ño la y el mis mo go bier no es pa ñol 
con si de ra ba que eran los más pro mi nen tes.

[...] Adol fo Prie to y Álva rez de las Va lli nas na ció el 15 de mayo de

1867 en el Pa la cio de las Va lli nas, sito en La Vega, pue blo de Sama

de Gra do, pa rro quia ésta per te ne cien te al con ce jo o mu ni ci pio as tu -

ria no de Gra do. A los 23 años dejó sus es tu dios de Fi lo so fía y Le -

tras en la Uni ver si dad Cen tral de Ma drid para emi grar a Mé xi co,

don de se con vir tió en una fi gu ra cla ve del sec tor in dus trial des de

que en 1907 se hizo car go de la di rec ción de la Com pa ñía Fun di do -

ra de Fie rro y Ace ro de Mon te rrey.177 

Cuan do lle gó a Mé xi co, a los vein ti trés años, en tró a tra ba jar a
la casa ban ca ria de don Anto nio Ba sa goi ti, pro pie ta rio tam bién la
fá bri ca de Hi la dos y Te ji dos de Lana “La Vic to ria”, S.A., de la que
fue ge ren te. Poco des pués en tró a for mar par te de la “So cie dad
Mer can til Ibá ñez y Prie to” y en tró a la Com pa ñía Fun di do ra de Fie -
rro y Ace ro de Mon te rrey en 1907, en ca li dad de Con se je ro De le ga -
do, de di cán do le a ella toda su ener gía. Des de el año de 1917, ocu pó 
el car go de Pre si den te del Con se jo de Admi nis tra ción, has ta su 
muer te (en 1945).178

Lo ren zo La guar ta re fie re que la ac ti vi dad crea do ra de Adol fo
Prie to se evi den ció en la fun da ción de nu me ro sas em pre sas como: 

[...] la Com pa ñía Ma nu fac tu re ra de Lana de San Luis Po to sí; el Ce -

rro del Mer ca do, S.A.; la Fá bri ca de La dri llos Indus tria les y Re frac -

ta rios, S.A., de Mon te rrey; la Si de rúr gi ca de Mon te rrey, S.A.; el
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Ban co Po pu lar de Edi fi ca ción y Aho rros de Mon te rrey y otras mu -

chas más ex ten di das por toda la Re pú bli ca.179 

Adol fo Prie to fue pre si den te del Ca si no Espa ñol en 1907 y su in -
ter ven ción fue de ter mi nan te en la crea ción de la Co mi sión Espa ño la
de Be ne fi cen cia Pri va da (1915), que en ca be zó y cuyo ob je ti vo era el
de ad qui rir ar tícu los des ti na dos a las cla ses me nes te ro sas du ran te el
año de ma yor es ca sez de ali men tos en la ciu dad de Mé xi co. En el
mes de mar zo de ese mis mo año, la co mi sión lo gró reu nir más de
cien mil pe sos, con ti nuan do su la bor has ta ju lio.180

Fue un gran  fi lán torpo, co la bo ran do en la cons truc ción del hos -
pi tal de la SBE y en otras obras be né fi cas y edu ca ti vas. A él se debe la
fun da ción de las Escue las Ace ro, [que hoy lle van su nom bre] des ti -
na das a la edu ca ción de los hi jos de los tra ba ja do res de la com pa ñía
Fun di do ra. Él de sem pe ñó el car go de vo cal de la Jun ta de Be ne fi cen -
cia Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral y su obra en el Hos pi cio de Ni ños fue 
ex traor di na ria. Adol fo Prie to mu rió en Mé xi co el 11 de ene ro de
1945.181 Fue tan que ri do en Mon te rrey que una ca lle de esa ciu dad
lle va su nom bre. 

San tia go Ga las na ció en San tan der, es tu dió en Co mi llas y tomó el

ca mi no de la emi gra ción, eli gien do a Mé xi co como des ti no. Sus pri -

me ros tra ba jos fue ron en la in dus tria ti po grá fi ca, de di cán do se en

prin ci pio a la pro duc ción de ca len da rios y poco a poco fue crean do la

que lle gó a ser la más im por tan te em pre sa en ese ramo en la Re pú bli -

ca Me xi ca na: La Hel ve tia que ex por ta ba pro duc tos a ori llas del Río

Bra vo, Co lom bia, Ve ne zue la y Cuba. Tam bién fun dó el La bo ra to rio

Labys. Su la bor fi lan tró pi ca es muy gran de, fun dó un Asi lo-Ho gar en

Tlal pan para 350 ni ños y ni ñas. Ocu pó car gos den tro de los or ga nis -
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mos es pa ño les como la Jun ta Espa ño la de Co va don ga, fue pre si den te

del Ca si no Espa ñol y des de 1947 pre si dió la SBE.182 Él donó las nue vas 

co ci nas de la ins ti tu ción y en las si tua cio nes en que el Sa na to rio lo

requirió siem pre con tó con gran des apor ta cio nes su yas.

Alfre do de No rie ga, jun to con su her ma no Eduar do, fue ron los

pro pie ta rios de la Ha cien da Can ta bria en el es ta do de Mi choa cán. 

[...] La an ti gua cié na ga de Za ca pu se asen ta ba en lo que hoy es el

mu ni ci pio de Za ca pu, al nor te del es ta do. El con tra to con los No rie -

ga fue fir ma do en di ciem bre de 1896. Los em pre sa rios que da ron

au to ri za dos a me dir y des lin dar la cié ne ga, así como “a ca nail zar y

dis tri buir las aguas como me jor con vi nie ra al pro yec to”. Como re -

tri bu ción, y de acuer do con las re gla men ta cio nes de la épo ca, los

No rie ga re ci bi rían una ter ce ra par te de los te rre nos re cu pe ra dos.183

Por ser una obra de gran en ver ga du ra, para po der cos tear la

obra, los No rie ga hi po te ca ron la Ha cien da Can ta bria, pues el pro -

yec to de de se ca ción con sis tía en:

[...] dar sa li da al agua que lle na ba el an ti guo vaso de la cié na ga y

con du cir la –por un ca nal de más de un ki ló me tro de lon gi tud—has -

ta el río Angu lo— en to tal se mon ta ron 268 ki ló me tros de ca na les

de dre na je y unos 145 ki ló me tros de ca na les prin ci pa les.184

Como fue he cho de la mis ma ma ne ra que se hizo la de se ca ción

del lago de Chal co, por la Cía. Agrí co la de Xico, pro pie dad de Íni go

y Re mi gio No rie ga Laso, ellos les pres ta ron dra gas y máquinas.

[...] La de se ca ción de Za ca pu se lle vó a cabo en va rias eta pas. Entre

1899 y 1900 co men za ron a cons truir se los prin ci pa les ca na les, la
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Ha cien da Can ta bria—cuyo cas co que dó en me dio de los te rre nos

ga na dos al pan ta no—al can zó en 1904 «una co se cha sin pre ce den -

tes». En ese mis mo año, un pe rió di co de Urua pan ha bla ba de [...]

un to tal de cua tro mil hec tá reas de se ca das, con un va lor ca tas tral

de tres a cua tro mi llo nes de pe sos.185

Entre 1908 y 1910 se com ple ta ron las úl ti mas por cio nes: fue ron

in cor po ra das a la agri cul tu ra más de 12 mil hec tá reas de tie rras fér ti -

les. A Can ta bria le co rres pon die ron casi cua tro mil, con lo que se

«con vir tió en una flo re cien te em pre sa agrí co la».186 

 A continuación se va a en lis tar a un gru po de em pre sa rios, cu -

yos ne go cios abar can una gran va rie dad de ru bros, y se hará una

bre ve sín te sis de sus bio gra fías para po der ejem pli fi car, como en to -

dos los ca sos o casi en to dos, la cons tan te del sis te ma de mi gra ción

en ca de na que se re pi te y tam bién para ha cer hin ca pié, en que su al -

truis mo tie ne ori gen en la mís ti ca del his pa nis mo, por que los do na ti -

vos más im por tan tes que otor ga ron iban des ti na dos a la So cie dad de 

Be ne fi cen cia Espa ño la.

Artu ro Mun det y Car bó na ció en San Anto nio, Ge ro na, Ca ta lu ña
en 1879 y ahí cur só sus pri me ros es tu dios. Su pa dre se de di ca ba a la
fa bri ca ción de ta po nes de cor cho, ofi cio que apren dió des de sus pri -
me ros años. Re co rrió el Me di te rrá neo y es así como co no ció la or ga -
ni za ción eco nó mi ca de las in dus trias ca ta la nas. Su her ma no ma yor
ya ha bía emi gra do a Nue va York para es ta ble cer una fi lial del ne go -
cio pa ter no en don de se vol vió una prós pe ra em pre sa con mue lles
de em bar que pro pios, por lo que Artu ro se tras la dó a esa ciu dad
para co la bo rar con su her ma no. A él le tocó via jar a Ca na dá, Mé xi co
y Amé ri ca del Sur para lle var la re pre sen ta ción de la em pre sa. Re -
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gre só a Ca ta lu ña a reor ga ni zar la em pre sa fa mi liar de bi do a la alta
de man da del pro duc to. Más tar de de ci dió ins ta lar se en Mé xi co en
don de fun dó en 1907 la em pre sa Mun det. El uso de la cor cho la ta es -
ta ba em pe zan do a sus ti tuir al cor cho y por ello él creó la in dus tria
de la cor cho la ta en el país, in tro du cién do se al ramo com ple to de ar -
tícu los para em bo te lla do res. Poco des pués creó la be bi da co no ci da
como “Si dral Mun det” y su em pre sa se con so li dó como una de las
más im por tan tes en su ramo.187

La de ci sión de do nar el pa be llón de ma ter ni dad a la SBE en 1934,
fue en con sen so con su hijo, quien al poco tiem po mo ri ría. La cons -
truc ción de ese pa be llón, con un cos to de cien mil pe sos, fue en car -
ga da al ar qui tec to José Arnal quien se basó en las con di cio nes de
otros pa be llo nes si mi la res en Ale ma nia, Espa ña, Fran cia, Ingla te rra
y Bél gi ca. Creó tam bién una Casa de Ancia nos con ca pa ci dad para
350 asi la dos y cons tru yó la “Ma ter ni dad Mun det” para dar asis ten -
cia pú bli ca a per so nas con ba jos re cur sos y así apo yar las ne ce si da -
des de sa lud de la ciu dad de Mé xi co. Creó tam bién el “Par que Artu -
ro Mun det” en el que han sido re ci bi dos por igual es pa ño les que
me xi ca nos y cu yas ins ta la cio nes de por ti vas cuen tan con al ber cas,
fron to nes, pis tas de te nis y un res tau ran te. Siem pre fue un im por tan -
te be ne fac tor del Sa na to rio Espa ñol.188

Angel Urra za Sa ra cho na ció en 1891 en Alon so te gui, Viz ca ya, en
don de pasó su ni ñez y don de sur gió su afi ción a la agri cul tu ra. Se
tras la dó a Mé xi co en 1910 a la edad de 19 años. Se es ta ble ció en la
Re gión La gu ne ra en don de em pe zó a tra ba jar con Ra fael y Fran cis co
Aro ce na, pri me ro como em plea do de cam po y des pués como ad mi -
nis tra dor. Más ade lan te fun dó jun to con los Aro ce na, con Fer nan do
Ro drí guez, José La rrea y Enri que Buj, la Com pa ñía Agrí co la de Le -
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quei tio, S. A. que am plió los ne go cios de la em pre sa pri mi ti va de los
Aro ce na. Se tras la dó a la ciu dad de Mé xi co en 1928, en don de fun dó
la Com pa ñía Ma nu fac tu re ra de Arte fac tos de Hule Euz ka di, S.A.
que des pués se trans for ma ría en la Com pa ñía Hu le ra Euz ka di, S.A.
la que en 1932 tuvo una ex traor di na ria am plia ción con vir tién do se en 
la pri me ra em pre sa del país en su ramo. Más ade lan te se aso ció con
B. F. “Goo drich”, de Esta dos Uni dos, con lo que se au men tó con si de -
ra ble men te la pro duc ción y ca li dad de las llan tas de hule na tu ral. Al
so bre ve nir la Se gun da Gue rra Mun dial, ésta fue la pri me ra em pre sa
en traer hule sin té ti co para que no hu bie ra es ca sez de llan tas. Crea -
ron dos plan tas más de “Goo drich” en Cuba, ade más de las de Co -
lom bia y Perú. En Mé xi co fun da ría la em pre sa “Ca na da Dry de Mé -
xi co”, S. A. (be bi da ga seo sa).

Fue pre si den te de la SBE, ejer cien do una la bor de ad mi nis tra ción
y or ga ni za ción que con du jo al Sa na to rio Espa ñol a am pliar sus ins ta -
la cio nes y a per fec cio nar sus ser vi cios. Fue un ex ce len te be ne fac tor y 
mu rió cuan do te nía casi ter mi na dos los tra ba jos de una nue va clí ni -
ca, la cual lle va su nom bre.189

Emi lio Huer ta Co ru jo, fue un es pa ñol ha cen da do e in dus trial, al 
que le tocó vi vir una si tua ción agi ta da en el país, pero que a pe sar
de ello vi vió más de 50 años sien do un em pre sa rio exi to so y co la bo -
ran do en obras de be ne fi cen cia tan to de la co lo nia es pa ño la como
del país.

Ex pre si den te del Ca si no Espa ñol y ex pre si den te de la Jun ta de
Co va don ga, con la que co la bo ró in fa ti ga ble men te re cau dan do fon dos
y do nan do va lio sas coo pe ra cio nes per so na les a las fies tas or ga ni za das 
pro-Sa na to rio. Nun ca dejó de co la bo rar para toda em pre sa ge ne ro sa,
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lo mis mo que ayu dar a la ni ñez o a fi nes cul tu ra les. “Es un es pa ñol de 
una pie za de esos que an tes se rom pen que se do blan”.190

Lau rea no Mi go ya To rre, na ció en Astu rias, se de sa rro lló en el
sec tor tex til, in dus trial y co mer cial, so bre sa lien do en ellas. Fue pre si -
den te del Ca si no Espa ñol don de tuvo una ac tua ción des ta ca da, lo
que lo lle vó a ser ree le gi do va rias ve ces por su ges tión al fren te del
mis mo. Co la bo ró te naz men te con todo lo re la cio na do al Sa na to rio.
La be ne fi cen cia ocu pó un lu gar no ta ble en la vida de Lau rea no Mi -
go ya, pues fa vo re ció a la Be ne fi cen cia Pú bli ca de Mé xi co así como a
la SBE.191

Brau lio Iriar te na ció en Eli zon do, Na va rra, em pe zan do su ca rre -
ra la bo ral a los 17 años como de pen dien te de la pa na de ría San ta Ca -
ta ri na en 1860. Para el año de 1906 ya te nía aho rra do lo su fi cien te
para ini ciar su vida em pre sa rial, fun dan do el mo li no “El Eus ka ro”
que años des pués cam bió a la ra zón so cial de Ha ri ne ra Na cio nal,
S.A. En esa mis ma épo ca tam bién ad qui rió va rias ha cien das en el es -
ta do de Que ré ta ro, en las que sem bra ba tri go.192

Su con tac to con em pre sa rios del mis mo ramo con tri bu yó a que
se fue ra con for man do la eli te de los pa na de ros y mo li ne ros y que
em pe za ran a in ver tir jun tos, in vi tan do a co te rrá neos su yos a par ti ci -
par en va rias so cie da des. Fue so cio fun da dor de la Com pa ñía de Le -
va du ras Le via tán y Flor, S.A., la Com pa ñía Mo li ne ra de Ve ra cruz,
S.A., la Cer ve ce ría Mo de lo, S.A., y El Cré di to Espa ñol de Mé xi co,
ade más de par ti ci par en una im por tan te can ti dad de em pre sas. Él
fue quien li de reó a este sec tor eco nó mi co y fue un in dus trial de van -
guar dia, in no va dor, por que fue de los pri me ros en abar car toda la
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Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Te sis de Li cen cia tu ra en His to ria, Mé xi co, 1996, p. 109.



ca de na de in ver sión: con tro lan do des de la pro duc ción de tri go; el
trans por te por tren y aca pa ran do el abas to de tri go que en tra ba a la
ciu dad. Su li de raz go lo lle vó a es tar al fren te, en va rias oca sio nes,
del Cen tro Vas co y del Ca si no Espa ñol.193

 Pa blo Díez Fer nán dez, na ció en Ve ga que ma da, León, el 29 de ju -
nio de 1884. Hijo de Ce fe ri no Díez y Gre go ria Fer nán dez, que dó
huér fa no de ma dre a los tres años de edad y como la nue va es po sa
de su pa dre no su plió el amor ma ter nal, éste lo en vió a casa de sus
her ma nas Fran cis ca y Ra mi ra. En 1900, in gre só al Co le gio de Co rias,
de la Orden de Pre di ca do res194 y se con vir tió en no vi cio; a los 16
años ya era Fray Pa blo, una bue na per so na e in te li gen te. Des pués de
cua tro años en el se mi na rio se dio cuen ta de que no te nía la vo ca ción 
para pro fe sar y lo aban do nó.195 

A la edad de vein tiún años, en 1905, de ci dió emi grar a Amé ri ca

si guien do el ejem plo de sus tíos ma ter nos, Be ni to y Este ban, que ha -

bían ele gi do Argen ti na como des ti no. Se em bar có en La Co ru ña, y

fue apo ya do mo ne ta ria men te por los do mi ni cos, por que no reu nía el 

di ne ro del pa sa je; su des ti no era el Dis tri to Fe de ral a don de lle gó ya

con re co men da cio nes para al gu nos em pre sa rios es pa ño les que re si -

dían aquí. Gra cias al sis te ma co man di ta rio o de mi gra ción en ca de -

na,  em pe zó a tra ba jar en la pa na de ría “Ve ne gas” de Pe dro Albai te ro 

en don de lle va ba los apun tes; poco tiem po des pués ya era el ad mi -
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194 Corias era una casa de estudios para la formación de religiosos. S.VELASCO. Un
empresario cristiano (Don  Pablo Díez Fernández), Editorial Evergráficas-Comunidad
de PP. Dominicos de la Virgen del Camino, León, España, 1984, p. 13. Nota: se
escribirá el apellido Díez acentuado, porque así se encuentra en la ortografía
española y don Pablo lo utilizaba de esta manera.

195 Ibíd., p. 42.



nistrador de la panadería “La Primavera”, en la calle de Guillermonistrador de la panadería “La Primavera”, en la calle de Guillermo

Prieto No. 60 de la que llegaría a ser su propietario en 1912.196

[...] Albaitero pudo haber recibido y apoyado a [Braulio] Iriarte ha-

ciéndolo socio de sus negocios antes de hacerse independiente, de

la misma manera que éste impulsó a Pablo Díez, algunos años más

tarde; hacia 1911, después de trabajar tres años para Iriarte, Pablo

logra juntar el capital de 300 pesos para comprarle La Primavera y

convertirla en una de las primeras panaderías mecanizadas en Mé-

xico. De este modo iniciaba su propio camino en el mundo de los

negocios.197

En los primeros años de la Revolución Mexicana, la crisis políti-

ca, social y económica hizo que regresara a España, llegando sólo

con lo puesto. Recordó siempre con agradecimiento lo que especial-

mente su tía Francisca lo apoyó, pues lo acogió y cuando decidió re-

gresar ella le proporcionó los medios para hacerlo.198

Su formación dentro del gremio de los productores de harinas y

pan, que en su mayoría eran vascos, le permitió conocer el modus

operandi de éstos.

El grupo de molineros controlaba desde la materia prima, su

traslado a la capital, el proceso de molienda para convertirla en ha-

rina de trigo y por último, el comercio de pan en el centro de la ciu-

dad de México y alrededores, en un proceso vertical, lo que es muy

significativo pues establecieron formas de industrialización que

eran muy innovadoras para aquellos tiempos, convirtiéndose en
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197 J. ÁLVAREZ DE LA BORDA y M. HERNÁNDEZ FUENTES. “Pablo Díez Fernández en el
desarrollo de México”, en, Casino Español de México, Boletín informativo, núm.
13-14, mayo-diciembre de 2006, p.12.

198 S. VELASCO. Un empresario cristiano..., op. cit , p. 41.



los pi la res de la mo der ni za ción de la in dus tria ha ri ne ra. Una de las

ra zo nes de su éxi to fue sin duda el em plear ma qui na ria de pun ta y

nue vas tec no lo gías, lo que les per mi tió pro du cir a gran es ca la. La

re la ción la bo ral con Iriar te le fa vo re ció mu cho, pues no sólo fue su

pa trón, sino que le en se ñó el ne go cio a fon do y lo con vir tió en su

so cio. En 1914 fun dó, con cua tro ami gos, la pri me ra fá bri ca de le va -

du ra com pri mi da de pa ni fi ca ción en la ciu dad de Mé xi co, “Le via -

tán y Flor, S.A.”199 

Ya para 1917, Díez es ta ble ció la fá bri ca lla ma da El Pan Ideal y

unos años des pués, or ga ni zó una nue va em pre sa para la ela bo ra ción 

de in su mos, que se lla ma ría Le va du ras Azte ca.

Fue so cio de em pre sa rios como San tia go Ga las, Fé lix Zu ga rra -

mur di, Mar tín Oyam bu ru, Ambro sio Izu y Eu se bio Gó mez Allen de

con los que es ta ble ció ne go cios y for mó so cie da des, lo que per mi tió

a este gru po di ver si fi car sus in ver sio nes. Para 1920 ya era un em pre -

sa rio des ta ca do y su par ti ci pa ción fluc tua ba en tre ins ti tu cio nes fi -

nan cie ras (Ban co de Cré di to Espa ñol), de bie nes raí ces (Inmo bi lia ria

His pa no-Me xi ca na, S. A.) y en el ramo in dus trial, con el que lle gó a

ser una de las em pre sas más im por tan tes de su ramo, la Cer ve ce ría

Mo de lo, de la que con si guió ser el so cio ma yo ri ta rio.200

En mar zo de 1922201el gru po de in ver sio nis tas es pa ño les en ca -

be za do por Brau lio Iriar te, en tre los que en con tra mos a San tia go

Ga las, José Sáinz, Fran cis co Ca yón y Cos, Flo ren cio Sán chez, Alfre -
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201 Encontré una discrepancia en el año de la fundación de la Cervecería Modelo. J.
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fundación en 1923. Cfr. J. ÁLVAREZ DE LA BORDA y M. HERNÁNDEZ FUENTES. “Pablo
Díez Fernández..., op. cit. , p. 13 y S. VELASCO. Un empresario cristiano..., op.  cit. , p. 50. 



do No rie ga, Ángel Álva rez, Vi cen te Fer nán dez y Mar tín Oyam bu ru 

fun da ron la Cer ve ce ría Mo de lo en la ciu dad de Mé xi co. En la dé ca -

da de 1920 la in dus tria cer ve ce ra en Mé xi co es ta ba for ma da por va -

rias com pa ñías más an ti guas que ope ra ban prin ci pal men te a es ca la

re gio nal. 

[...] La Cer ve ce ría Mo de lo fue la ma triz de un gru po de in dus trias

de ac ti vi da des va rias: cer ve za, mal ta, pa pel, vi drio, car tón, etc.,

has ta pa sar de vein te. [Don Pa blo] di ri gió todo el gru po de es tas in -

dus trias. A la vez tomó par te como fun da dor en la or ga ni za ción de

em pre sas como “Ce la nes se [sic] Me xi ca na, S.A.”, “Indus tria Eléc tri -

ca de Mé xi co, S.A.”, “Con du mex, S. A.”, “Empa ques de Car tón San

Pa blo, S.A.”. Y otras mu chas in dus trias, em pre sas fi nan cie ras, ban -

ca rias y co mer cia les de las que fue con se je ro.202

Su nom bre fi gu ra en la Cer ve ce ría Mo de lo des de 1922, lo gran do
un rá pi do as cen so den tro de su es truc tu ra ad mi nis tra ti va y ge ren -
cial. A fi na les de 1925 au men tó su par ti ci pa ción ac cio na ria a 10 mil
pe sos, ocu pan do, al año si guien te, el pues to de pri mer vo cal eje cu ti -
vo en el Con se jo de Admi nis tra ción. En 1928 fue nom bra do por
Iriar te apo de ra do y fun gió como Con se je ro De le ga do de la em pre sa
has ta 1930, año en que se con vir tió en Di rec tor Ge ne ral.

Bajo su su per vi sión la em pre sa en fren tó va rios pro ble mas de los
que sa lió ai ro so gra cias a la reor ga ni za ción in ter na que pro mo vió.
Ade más am plió y me jo ró la plan ta de Anzu res, ele vó la pro duc ción
y lo gró el apo yo de los tra ba ja do res que pre fe rían una re duc ción de
sa la rio al re cor te de la plan ta la bo ral.

Con la muer te de Brau lio Iriar te, en 1932, sus des cen dien tes de ci -
die ron ven der su par ti ci pa ción en la em pre sa a Mar tín Oyam bu ru y
a Pa blo Díez, de tal suer te que se con vir tie ron en los ac cio nis tas
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prin ci pa les del ne go cio. Pos te rior men te, Pa blo Díez com pró los bie -
nes de la cer ve ce ría por me dio de un prés ta mo que le otor gó el Ban -
co Na cio nal de Mé xi co. En 1936 se hizo ac cio nis ta ma yo ri ta rio y de -
di có su vida a esta em pre sa cer ve ce ra.203

Vein te años des pués era un em pre sa rio exi to so, ex pe ri men ta do y 
con un ca pi tal pro pio, que es ta ba en po si ción de con ti nuar la ca de na
mi gra to ria y que por ello tra jo a sus fa mi lia res de Espa ña para en se -
ñar les el ne go cio y ca pa ci tar los has ta que ellos es tu vie ran en po si -
ción de ha cer lo mis mo: ser in de pen dien tes. 

La obra be né fi ca de Don Pa blo abar có, no solo a la co lo nia es pa -
ño la, sino a todo el pue blo de Mé xi co. Cos teó la cons truc ción, den tro 
de los te rre nos de la SBE, de un nue vo edi fi cio que lle va como nom -
bre “Uni dad Hos pi ta la ria Pa blo Díez”. Cons tru yó tam bién ho ga res
para an cia nos: “Vir gen del Ca mi no” en 1953 y el Ho gar para an cia -
nos de sam pa ra dos “Isa bel la Ca tó li ca” en 1964. El pri me ro para cien -
to cua ren ta an cia nos y el se gun do para 240, a quie nes dejó un fidei -
co mi so para ga ran ti zar su per ma nen cia y fun cio na li dad. Tam bién
donó el te rre no y el edi fi cio que ocu pa el “Hos pi tal Cen tral de la
Cruz Roja Me xi ca na” y coo pe ró en la cons truc ción del Insti tu to Na -
cio nal de Can ce ro lo gía. Fun dó la Escue la Mo de lo y la Guar de ría
Gua da lu pa na en tre otras mu chas. Pro por cio nó la pri me ra bom ba
de co bal to in tro du ci da en Mé xi co. Y como co ro la rio a su fe cun da
obra fue con de co ra do con la Ban da de Pri me ra Cla se de la Orden
del Águi la Azte ca du ran te el go bier no del Lic. Gus ta vo Díaz
Ordaz. Fue pre si den te de la SBE y re ci bió tam bién la me da lla de ho -
nor que la Cá ma ra Na cio nal de Co mer cio de la ciu dad de Mé xi co le 
otor gó por su fi lan tro pía. En su tes ta men to dejó di cho que ven día
la mi tad de las ac cio nes de la Cer ve ce ría Mo de lo, cuyo ca pi tal era
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su pe rior a qui nien tos mi llo nes de pe sos, a seis u ocho per so nas, co -
la bo ra do ras du ran te más de trein ta años en el ne go cio, con el fin de 
que una de las prin ci pa les in dus trias cer ve ce ras que da ra en ma nos
de me xi ca nos. En el úl ti mo con tra to de tra ba jo que él fir mó con esta 
com pa ñía dejó una im por tan te me jo ría en los salarios y pres ta cio -
nes de todo el per so nal.204

Tal como lo hizo Pa blo Díez, hay otros ejem plos de la efi cien cia

de la ca de na mi gra to ria. Va rios mo li ne ros ca rran za nos lle ga ron des -

de fi na les del si glo XIX has ta los años cua ren ta, apro xi ma da men te,

se gún se ña la Mer ce des Gil Sán chez:

[...] Ale jan dro Arrio la lle gó a Mé xi co en 1898 ó 1899, cuan do el Por -

fi ria to vi vía su apo geo eco nó mi co. De bi do a im pre ci sio nes tan to en

la me mo ria como en nues tro re gis tro, las fe chas y el or den en que

arri ba ron, no son muy exac tos, sin em bar go, tal pa re ce que des pués 

de Ale jan dro Arrio la Ortiz, y gra cias a él, lle ga rían en la pri me ra

dé ca da del si glo, en tre 1900 ó 1901 Ale jan dro, Ma ría y Vic to ria no

Ola zá bal Arrio la, Fran cis co Her náiz Arrio la, Lau rea no Arru ba re na

Arrio la, y Lean dro Pe ral, a Tam pi co; en 1904 lle ga Jus to Ló pez

Arrio la; y lue go, en tre 1910 y 1916 con ta mos a To más Bar quín Cam -

po, Isi dro Ló pez (1913), Angel Sal da man do, Mi guel, Ra món e Isi -

dro Ote gui (1915) y Ángel San Se bas tián del Ce rro. En los vein te,

Mar cos Ortiz Cam po (1921), Juan Her náiz Arrio la (1924) y Anto nio

Gil Ca lle jo (1928), José Bar quín Cam po, en los trein ta, Este ban

Abas cal Sal da man do (1935) y Ma nuel Quin ta na Ló pez (1940).205

To dos ellos irían apren dien do el ofi cio de sus co te rrá neos y ya

es ta ble ci dos y ex pe ri men ta dos fue ron los que tra je ron a los apren di -
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ces para que se ini cia ran en el ne go cio. Gil Sán chez na rra cómo

Anto nio Gil Ca lle jo se ini cia en el Mo li no San José en 1929, “bajo la

di rec ción de Jus to e Isi dro Ló pez Arrio la y Lau rea no Arru ba re na

Arrio la, que lo ha bían fun da do poco más de una dé ca da atrás”. Ellos 

tam bién se ha bían ini cia do en la “mo li ne ría”, en el mo li no San Pa -

blo, en Tex co co, que di ri gía Lau rea no Arru ba re na Arrio la. El Mo li no 

de las Flo res, in sis te Gil Sán chez tam bién “bajo pa tro naz go ca rran za -

no” es tu vo di ri gi do por Ale jan dro y Vic to ria no Ola zá bal, pi la res de

esta em pre sa y a quie nes a su vez ha bía traí do el tío Ale jan dro Arrio -

la Ortíz.206

En el caso de este gru po de in mi gran tes es evidente, la re la ción

fa mi liar y los ma tri mo nios en do gá mi cos, que con tri bu ye ron a dar le

cohe sión. Espe cial men te se pue de apre ciar cómo se en tre la zan los

fac to res ideo ló gi cos y los eco nó mi cos. El que los ne go cios que den en 

ma nos de des cen dien tes, ase gu ra la con ser va ción de las tra di cio nes

fa mi lia res y el pa tri mo nio.

Ale jan dro Arrio la Ortíz, el pio ne ro de esta rama fa mi liar lle gó a
tra ba jar a la pa na de ría El Fac tor, en la ciu dad de Mé xi co, a prin ci pios
del si glo XX y se re la cio na con los vas cos-na va rros como Brau lio Iriar te 
y Pe dro Albai te ro (mis mo que apo yó a Pa blo Díez). Ellos han sido
con si de ra dos como los in no va do res de esta in dus tria pues in tro du je -
ron tec no lo gía de van guar dia, lo que per mi tió que la pro duc ción se
ele va ra de una ma ne ra des pro por cio na da. Gil Sán chez con fir ma:

[...] La es ta dís ti ca dice que en 1879 ha bía en la ciu dad de Mé xi co 14

mo li nos y más de cien años des pués con ta mos con 15. ¿Có mo es

que a la vuel ta de cien años se man tie ne prác ti ca men te el mis mo

nú me ro? Atrás de ello se ha lla el re sul ta do de un pro ce so de in no -

va cio nes tec no ló gi cas que mul ti pli ca ron la ca pa ci dad de cada mo li -
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no para pro du cir en vo lu men y en ren di mien to a una es ca la sin

pre ce den te. Por ello ne ce sa ria men te la his to ria de esta in mi gra ción,

vin cu la da a la in dus tria ha ri ne ra, es la his to ria de su pa pel en la re -

vo lu ción in dus trial de Mé xi co.207

En la ca pi tal, el pri mer mo li no in dus trial lo ins ta la ron los se ño res 
Albai te ro y Arra che, se lla mó De Cha ne que, Su ce so res Arra che y
Cór do ba; por esa épo ca los se ño res Echan di, Otei za e Iriar te, que ha -
bían tra ba ja do en el mo li no Blan co, de San Bar to lo Nau cal pan, fun -
da ron en la ciu dad de Mé xi co el mo li no El Éu ska ro, en 1903, que
Brau lio Iriar te tra ba ja ría sólo de 1906 a 1929.208

[...] Del mis mo modo, que El Éus ka ro fue el tron co de la in dus tria

de ali men tos de la in mi gra ción na va rra, Las Flo res y San Pa blo,

fue ron la co lum na ver te bral para los emi gran tes ca rran za nos; ade -

más de ser un cen tro de acli ma ta ción de pre pa ra ción es co lar ele -

men tal y de apren di za je de la mo li ne ría y los ofi cios afi nes.209 

Otro de los in ver sio nis tas que es par te de esta ge ne ra ción que se
for mó en es tas pri me ras dé ca das del si glo XX fue Ga briel Ba yón, na -
ci do en Ro diez mo, León, Espa ña en 1882, en don de pasó sus pri me -
ros años y ado les cen cia, co la bo ran do con su pa dre en el tra ba jo y es -
tu dian do en la es cue la ru ral. Lo ren zo La guar ta lo de fi ne “de es pí ri tu 
in quie to e in te li gen cia des pier ta”, lo que lo lle vó a pen sar en la emi -
gra ción como una ma ne ra de am pliar sus ac ti vi da des. Amé ri ca le
ofre cía, como a otros tan tos jó ve nes, un lu gar ade cua do para po ner
en prác ti ca sus do tes de or ga ni za ción y tra ba jo; Mé xi co, fue el lu gar
ele gi do y fue 1900 el año en que llegó a Ve ra cruz. Era la  épo ca en
que es ta ba en for ma ción la in dus tria tex til; a este gé ne ro de em pre -
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sas de di có to dos sus es fuer zos, tras la dán do se a la ciu dad de Pue bla.  
Lo gró crear in dus trias de im por tan cia en este ramo, lle gan do a pro -
du cir des pués de múl ti ples en sa yos y ex pe rien cias la me jor tela del
país. Pos te rior men te tras la dó su re si den cia a la ca pi tal en don de fun -
dó la Casa Ba yón, jun to con su her ma no Ju lián y su pri mo Ve nan cio
Castañón , en la cual lo gró un éxi to tan com ple to como en sus ac ti vi -
da des in dus tria les, lo que puso de ma ni fies to su gran ca pa ci dad or -
ga ni za do ra y de hom bre de em pre sa.210

De di có sus es fuer zos a ayu dar al Sa na to rio Espa ñol, for man do

par te de sus di rec ti vas, con las que co la bo ró con en tu sias mo. Fue

mag ná ni mo en sus do na ti vos y cuan do pre si dió la Jun ta Di rec ti va, la 

ins ti tu ción tuvo un gran auge. Murió en la ciu dad de Mé xi co el día

29 de sep tiem bre de 1940.211

De él di ría el es cri tor Eduar do Za ma cois: 

[...] Sí, el gran Ga briel Ba yón. Allí lo tie ne us ted. Fue de los que lle -

ga ron quien sabe como a Mé xi co y hoy tie ne el mi llón dos o tres ve -

ces. Ba yón, gen te bue na, gen te sana.212

Ju lián Ba yón na ció en Ro diez mo, León el 25 de no viem bre de

1884 y fa lle ció en Mé xi co el 29 de fe bre ro de 1976. So cio con sus pri -

mos en Casa Ba yón, tam bién fun da ron la fá bri ca tex ti le ra San Mar -

tín; Aca tex, S.A. y fue ac cio nis ta del Ban co Me xi ca no.213
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Infor ma ción es ta dís ti ca de es pa ño les en México

Ba sán do se en los re sul ta dos de la re vi sión de las tar je tas de ins crip -

ción en el Re gis tro Na cio nal de Extran je ros (RNE), de los es pa ño les

ma yo res de 15 años que in gre sa ron a Mé xi co an tes de la Gue rra Ci -

vil, C. E. Lida con clu yó que un 77,32% se de di ca ron pre fe ren te men -

te a ac ti vi da des pro duc ti vas de cla ra orie nta ción ur ba na, fren te a un 

6,67 % ru ral o pes que ro. La mis ma mues tra de mos tró que las ac ti vi -

da des em pre sa ria les en la in dus tria, el co mer cio y las fi nan zas abar -

ca ban el 43,48%, los asa la ria dos em plea dos en esas áreas al can za -

ban el 25,92% del to tal y los tra ba ja do res es pe cia li za dos in te gra ban

el 5,64% de las ac ti vi da des ur ba nas pro duc ti vas.214 De esta ma ne ra,

las ocu pa cio nes que dan cla si fi ca das de la si guien te ma ne ra:
Co mer cio, trans por te y ban ca 41.08%
Emplea dos 25.92%
Otros 13.43%
Agri cul tu ra, ga na de ría y pes ca   6.67%
Tra ba jo es pe cia li za do   5.64%
Ma nu fac tu ra e in dus tria   2.40% 
Tra ba jo no es pe cia li za do   2.36%
Pro fe sio na les   2.28% 
No es pe ci fi ca do   0.22%215

San tan der en pri mer lu gar, se gui do de Ovie do y Viz ca ya. Las

dos pri me ras su mi nis tra ron el 53% del to tal de di ca do a la agri cul tu -

ra, ga na de ría y pes ca, se gui das de Viz ca ya, con un 8.23%. Estas tres

pro vin cias tam bién pro por cio na ron el 48% del to tal del ramo de co -

mer cio, trans por te y ban ca ade más de em plea dos asa la ria dos, al can -
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zan do el 52.5%. En la ma nu fac tu ra e in dus tria do mi nan Ovie do, con

un 23.7%,  San tan der con un 16% y Bar ce lo na, con un 13.5%.216

A con ti nua ción de pre sen ta rá un lis ta do de los em pre sa rios es pa -
ño les en los sec to res co mer cial, in dus trial y agro pe cua rio que se fue
con for man do a lo lar go de esta in ves ti ga ción. Esta mos cons cien tes
de que pue de que fal ten mu chos nom bres y que pue de ser per fec ti -
ble. Los da tos se fue ron reu nien do de los anun cios que apa re cían en
la pren sa y pu bli ca cio nes de la épo ca y de mu chas en tre vis tas con fa -
mi lia res de los em pre sa rios que guar da ban do cu men ta ción.

Sec tor co mer cial, in dus trial y agropecuaria

Sec tor co mer cial en la ciu dad de Mé xi co

RAMO COMERCIAL EMPRESA PROPIETARIO

ABARROTES Y ROPA El Fénix Ma nuel Díez y Cía.

ABARROTES
Y ULTRAMARINOS

La Leo ne sa
La Se vi lla na

P. Sal mo nes e Hi jos
Pe ral, Alver de y Cía.
El Se mi na rio
La Puer ta del Sol
El Lazo Mer can til
Pro duc tos Urquio la, S.A.
La Vi lla de Mie res
El Co rreo Espa ñol
El Re ti ro
La Costeña

Ray mun do Mo rán
Ra món Gue rra Gon zá lez
Ma nuel Gon zá lez Trá pa ga
P. Sal mo nes e Hi jos
Pe ral y Alver de
Ra món Ro bles
Joa quín Pa che co
Pe láez Hnos.
Ascen cio La rra ña ga
F. Fer nán dez y Hno.
Be re mun do Ruy Díaz
Ole ga rio Gon zá lez Gon zá lez
Vi cen te Ló pez Resines

M. Abas cal Hno. y Cía.
La Estre lla de Oro
La Inde pen dien te
Almacén de Aba rro tes
El Fé nix

Ma nuel Abas cal y Hnos.
Ra fael Mi ja res
Cue to Her ma nos
Ri car do Cés pe des
Ma nuel Díez y Cía.
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RAMO COMERCIAL EMPRESA PROPIETARIO

AGENCIA DE
INHUMACIONES

Eu se bio Gayosso Eu se bio Ga yos so

ALMACÉN DE
TEJIDOS

El Mayoreo Ga briel Bayón

ALMACENES Alma cén de Sal To más Sor do
Gó mez Allen de
Alon so Hnos.
Allen de Hnos.

AGUAS GASEOSAS: Agua de Tehua cán: 
Pu re za y San Lo ren zo
Mundet
La Pi la ri ca
Agua Elec tro pu ra

Plá ci do Gon zá lez y Hno.

Artu ro Mun det y Carbó
Ga briel Ve las
Ro bi na y Hnos.

ARMERÍAS Des tro yer
La Europea

Cons tan ti no Esco bar
V. Fernández

ARTÍCULOS PARA
PLOMEROS

Ra món Segarra Ra món Segarra

ASBESTOS Eu re ka Ma nuel Suá rez

ART. ZACATÓN Pro duc tor y ex por ta dor Je sús Díaz de la Fuen te

ASERRADEROS Do min go Ga lín dez

BÁSCULAS La His pa no Me xi ca na Pau li no Fer nán dez

BORRAS Y
COLCHONES

La Pro vi den cia
El Col chón Blin da do
Col cho nes Amé ri ca

Emi lio Ges te ra*
H. Gó mez y Cía.
Suá rez y Oroz co

CAFÉ, RESTAURANTE 
Y HOTEL

La Gran ja José Gon zá lez
Sal da ma no y González

CAMISERÍA Ca mi se ría Madrileña Fran cis co Zamanillo

CANTINA, BILLARES,
TABAQUERÍA,
PELUQUERÍA Y
REPOSTERÍA

Sa lón Impe rio Fruc tuo so Vallesillo

CANTINAS La Fama
La Cons tan cia
Sa lón Co rreo
La Mon ta ñe sa
La Pal ma
Sa lón Ma drid
La Sa cris tía

Gui ller mo He rre ro
Ma nuel Echavarría
Ma nuel Echa va rría
San tos Gu tié rrez
San tos Hel gue ra
José Ries tra
Lo ren zo Fer nán dez
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RAMO COMERCIAL EMPRESA PROPIETARIO

CANTINAS-SALÓN La Pri ma ve ra
La Me xi ca na
La Puer ta del Sol
La Uni ver sal
La Montañesa

Fe de ri co Mayo
Agui rre y Vi lla mar
Da mián Ruiz
Eme te rio Ce lo rio
Ma tías Cicero

CARROCERÍAS

CALZADO El Bor ce guí
El Gru me te
Co lom bia, S.A.
Alpar ga te ría Espa ño la
Re pre sen tan te de Dun lop
No vé lity

Lu cas Li zaur
To más Ba rro
Ca lix to Díez
Gar cía y Bru ne
Enri que So rri bes
Flo ren ti no Asún su lo

CARPINTERÍAS Puig Ma ce ras

CASIMIRES Alma cén de Ca si mi res
Las Fá bri cas de Lon dres

La Alfonsina

Enri que Ga lle go
Adol fo Caso y Hno.
Ma nuel de la Vega
Lau rea no Mi go ya* y Hnos.

CENTRO COMERCIAL

CERÁMICA Mar tí nez y Cía.
Se gun do Alon so y Cía.

CIGARROS Y
TABACOS

Cía. Ci ga rre ra Me xi ca na
La Prin ci pal
La Ci ga rre ra

Ca ye ta no Blan co*
La bas ti da Hnos.
Ma nuel Mu ñú zu ri y 
Juan Bau tis ta M.

COMERCIANTE Y
COMISIONISTA

Agen te de Sa li nas of Me xi co Li -
mi ted

To más Sordo

CO MER CIAN TES Co mer cian tes y co mi sio nis tas.
Espe cia li dad en maíz

Iba rra y Martínez

CORTINAS DE ACERO Leo pol do Chi llón
V. Paul y Paul.

CURTIDURÍAS Si món Aram bu ru y 
Je sús Muñúzuri

DULCES Y
CHOCOLATES

La rín y Cía. 

La Leo ne sa
Alpha

José To rra llar do na
Sor do y Pe dre gal
Ma nuel Fer nán dez Le ze ma
Adol fo Gu tié rrez
José Vallado

DROGUERÍAS T. Be za ni lla Tes ta
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RAMO COMERCIAL EMPRESA PROPIETARIO

EDITORIALES Re pre sen tan te de las Edi to ria les: 
Pren sa Grá fi ca de Ma drid y
Mon ta ner y Si món, de Bar ce lo -
na.
Edi to rial He rre ro 
Edi to rial Acción Espa ño la
El Li bro Mer can til

Edi to rial Pa tria
Edi to rial Po rrúa

Edi to rial Ba lles cá
UILMAC 

Ni co lás Rue da

Elías Herrero
Alber to Ba re lla
Faus to I. Gu tié rrez
Saro Hnos.

Lasa Jáu re gui y Lasa Egui luz
José, Inda le cio y Fran cis co Po rrúa
Fran cis co Pé rez Po rrúa 
y José Anto nio Pé rez Po rrúa
Fa mi lia Ba lles cá
Ramón Co rral de Dios, Fran cis co
Graue Glen nie, Fran cis co
Sánchez Hernández y Fran cis co
Simón Ru bio,

FÁBRICA DE
LEVADURA

La Flor
Le via tán

José To rra llar do na
Brau lio Iriar te*

FÁBRICA DE ROPA La Aurora Sa tur ni no Tar no
Ve ne ri no Suárez

FARMACIA Dro gue ría Bezanilla Triun fo Be za ni lla Testa

ENVASES Va len tín Va re la

ESENCIAS Y
PERFUMES

Cam de ra y Aya la

HOTELES Mé xi co: El Bris tol
Ho tel Ma ría Cristina

B. Gon zá lez
Ce ri llo y Salazar

IMPRENTAS Y
LITOGRÁFICAS

La Hel ve tia
La Car pe ta
Ta lle res Li to grá fi cos
El Li bro Mayor
Impren ta, en cua der na ción y
gra ba do

San tia go Ga las*
To más Ri ve ro y Sucs.
So mo li nos y Mon te si nos
Fer nán dez Hnos.
Saro Hnos.
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RAMO COMERCIAL EMPRESA PROPIETARIO

LIBRERÍAS His pa nia
La Espa ño la
Po rrúa Hermanos

El Li bro Mer can til
El Li bro Ma yor
Anti gua Li bre ría de Ro bre do

Ri car do León y Cía.
To más San sa no*
Inda le cio Po rrúa Estra da, Fran -
cis co Po rrúa Estra da, Fran cis co
Pé rez Po rrúa y José Anto nio  Pé -
rez Porrúa
Faus to I. Gu tié rrez

Pe dro Ro bre do

LADRILLO Y TEJAS La Mi ner va
La Na cio nal

Jai me Car bo nell
José No rie ga To rie llo*

LECHERÍAS Las Mon ta ñas de León Cons tan ti no Fa ri ñas y Hnos.

MARMOLERÍAS To más La vín Azco na

MANTECA VEGETAL El No. 13
La Po lar

Vi cen te Alver de

MERCERÍAS Mer ce ría Uni ver sal
Gran des Alma ce nes de Tejido

Fran cis co Cil ve ti* y Cía.
Sal va dor Amieva

MOSAICOS Anto nio Her nán dez Geno
Quin ta na Her ma nos

MOLINO DE CAFÉ La For ta le za
San to Tomás

R. Bal mo ri y Hno.
Ser gio y Arca dio Robes

MUEBLERÍA Ma nuel No gue ra
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RAMO COMERCIAL EMPRESA PROPIETARIO

PANADERÍAS La Pa lan ca de Ta cu ba

La Con de sa
La Vas co nia

Po lan co

La Pri ma ve ra

El Por ti llo
Edi son
Ve ne gas

Mar tín Alzuar te
Arra che y Cór do va
Por fi rio Ba ra jas
Fer mín Bar be re na
Andrés Bar be re na
Pau la Be ce rril
Be rea y Cía.
Fer mín Echan di
Fer mín Bau des
Mar cos Bus to
Ri car do Ca ji ga
Clo til de Cor tés
Mi guel Cor tés
Co vie lla y Va re la
Pa blo Díez
Me li tón Eche ni que
Pe dro Eche ni que
Ma nuel Erre gue re na

San ta Ma ría

Mo li no El Éus ka ro
La Luna
El Soto
San Bar to lo

Pe dro Albai te ro
José Igle sia y Cía.
Brau lio Iriar te *
Vic to ria no Iri ba rren
Brau lio Iriar te
Pe dro La gu na
Mar tín Oyam bu ru*
Ma nuel Ro drí guez
H. Arre chea Hnos.
Escou ri do y Fer nán dez

PASTAS PARA SOPA La Cas te lla na Ca si mi ro Lie do
Flo ren cio Sán chez

PALETERÍA Fé mi na Do min go Pue yo

PETACAS, BAULES Y
CAJAS FUERTES

Bal ta zar Iso ba

PELUQUERÍAS Pe lu que ría Impe rial Fruc tuo so Va lle si llo y
Se bas tián Se gu ra

PETRÓLEO Dis tri bui dor: Isi do ro Do mín guez

RESINAS San Lo ren zo José Anto nio Arias
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RAMO COMERCIAL EMPRESA PROPIETARIO

RESTAURANTE El Tré bol
El Cai ro
La Unión
Mé xi co Nue vo
Café Colón
Pren des

Luis B. Mar tí nez
Mo des to Álva rez
Po li car po San ta Ma ría
Ro mual do Álvarez
Se si bu to Álvarez
Ma nuel Pren des y Hno.

ROPA INTERIOR Fe de ri co Sis nie ga y Gon zá lez
J.M. Ro drí guez y Cía.
Brau lio Ló pez
Za va la Hnos.

SASTRERÍAS El Mo de lo de Ma drid Ma nuel de la Vega
Agus tín Co ri chi

SEDAS Y ARTISELA Mon tull y Car ba lli do

SOMBREROS La Ven ce do ra
La Ele gan te
O.K.
Som bre re ría Ma dri le ña

Lino Gar cía
Ma nuel Díaz Cue to
Ro dri go Mon tes de Oca
A. del Lla no, Sucs. de Tar dán

COMPAÑÍA
CIGARRERA 
Y DE TABACOS

La Ci ga rre ra y La Ta ba ca le ra
La Ta ba ca le ra Me xi ca na

Cía. Ci ga rre ra Me xi ca na

La Per la
El Va lle Nacional

Pe dro Cue to
Anto nio Ba sa goi ti
Ri car do Zal do
Dio ni sio Zaldo
Ca ye ta no Blan co (aso cia do con
fran ce ses y ale ma nes)
Andrés Co rra les y Cía.
E. Ga ba rrot y Cía.
Ma nuel Mu ñú zu ri

TALLERES Ta lle res Elco ro

TAPONES DE
CORCHO

Jai me Ca nal

TELAS La Alfon si na
Casa Bayón

Lau rea no Mi go ya y Hnos.
Ga briel y Ju lián Ba yón y Ve nan -
cio Castañón

VIDRIOS Y ESPEJOS Cen tro Vi drie ro
Vi drios y Lu nas

Fran cis co Gó mez La vín
F. Ro ser y Cía.
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RAMO COMERCIAL EMPRESA PROPIETARIO

VINOS,LICORES,
JARABES

La Casa Co lo ra da
Impor ta do ra de Vi nos
Vi ní co la La Indus tria
Vi nos y Des ti la do ra Iba rra y
Álva rez
Casa Do mecq y Cía.
Des ti la do ra Ri poll

Juan Urquio la y Hno. Suc.
Casa Tu ran zas, S. en C.
Echi za rre ta y Cía.
Eus ta quio Iba rra

Ri poll, Sucs. y Cía.

Nota: El as te ris co que apa re ce des pués de los nom bres en el cua dro, sig ni fi ca que en de ter mi -
na do mo men to la per so na for mó par te de al gu na de las Jun tas Di rec ti vas en cual quie ra de las
aso cia cio nes o cen tros es pa ño les. 

Fuen te: Esta in for ma ción la re co pi lé de la pro pa gan da apa re ci da en la pren sa co rres pon dien te
al pe rio do de 1924–1928, en los dia rios El Uni ver sal y Excél sior; en las re vis tas es pa ño las:Acción
Eco nó mi ca, Re vis ta de la Cá ma ra Ofi cial Espa ño la de Co mer cio, Indus tria y Na ve ga ción de Mé xi co
(1924-1928);  El Día Espa ñol: Dia rio in de pen dien te de la co lo nia es pa ño la de Mé xi co;  La Co lo nia
Espa ño la de Mé xi co: Dia rio in de pen dien te de la co lo nia es pa ño la de Mé xi co; Re vis ta Espa ño la:
Pu bli ca ción de li te ra tu ra, be llas ar tes y va rie da des; La Voz Nue va: Re vis ta se ma nal de in for ma ción,
opi nión y co men ta rios;  Acción Espa ño la: Re vis ta quin ce nal his pa no me xi ca na, Órga no ofi cial de 
las so cie da des Cen tro Ga lle go y Unión Mon ta ñe sa;  Espa ña: Revis ta bi mes tral. Órga no ofi cial
del Club Espa ña de Mé xi co; Mé xi co Indus trial: Re vis ta Men sual. Órga no de la Con fe de ra ción de 
Cá ma ras Indus tria les; Anua rio de la Amé ri ca La ti na, 1920-1921,  t. II, Mé xi co a Ve ne zue la y Fi li pi -
nas: Infor ma ción ge ne ral (se ñas) del co mer cio de im por ta ción y ex por ta ción, in dus tria, agri cul -
tu ra, ga na de ría, mi ne ría y el ele men to ofi cial de las Amé ri cas, Bar ce lo na, Espa ña, “Anua rios
Bailly Bai llié re y Rie ra Reu ni dos”, año III, pp. 1336-1538.
Los co mer cios es pa ño les se ubi ca ban ma yo ri ta ria men te en el pri mer cua dro de la ciu dad en tre
las ca lles de Don ce les y Re pú bli ca del Sal va dor al Nor te y Sur; San Juan de Le trán, ac tual men -
te co no ci do como Eje Cen tral Lá za ro Cár de nas, y 5 de Fe bre ro al Este y Oes te. En el pla no rea -
li za do por M. D. Lo ren zo Río de esta zona, que for ma ba un cua dra do, se en con tra ban 38 de los 
52 co mer cian tes es pa ño les. M.D. LORENZO RÍO. Empre sa rios es pa ño les en la cd de Mé xi co..., op. cit., 
pp. 136-138.

Para rea li zar este lis ta do tam bién re cu rrí a la en tre vis ta de nu me -

ro sas per so nas que me pro por cio na ron da tos de em pre sas pro pias o

de fa mi lia res. Esta lis ta no re úne la to ta li dad de los ne go cios es pa ño -

les de esos años pero da una idea del mon to de sus in ver sio nes.
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Sec tor in dus trial: Pro duc to ras de hi la dos de al go dón 

ESTADO NEGOCIO PROPIETARIO
ACAPULCO Fer nán dez y Cía.
CIUDAD DE MÉXICO La Ca ro li na, S.A. Cons tan ti no No rie ga

Cía. Indus trial Ma nu fac tu re ra
La Vic to ria
Cía. Au rre rá y El Ángel Igna cio Go yar zu
La Fama Mon ta ñe sa José Gar cía y Cía.

ESTADO DE MÉXICO San Idel fon so Pe dro Gu tié rrez y Sucs.

GUANAJUATO E. Gon zá lez
HIDALGO La Au ro ra Mar tín Urru tia Ezcu rra

San ta Isa bel To más  de la Con cha 
Mi guel de la Con cha

NAYARIT Agui rre

OAXACA San José Trá pa ga y Zo rri lla

PUEBLA Ato yac Tex til, S.A. y 
La Cons tan cia, S.A.

Vda. e Hi jos de Leo pol do
Ga vi to

Cía. Indus trial de Atlix co L. Par due les, Sán chez Ga vi to 
Ma rín, Lau rea no Mi go ya,
Sau ce da y Díaz Ru bín.

La Hi lan de ra Ro bre do Hnos.
La Alfon si na Lau rea no Mi go ya

QUERÉTARO Ca ye ta no Ru bio

SAN LUIS POTOSÍ San Fe li pe
La Espa ña Indus trial

SINALOA Cor ve ra y Cía. (Con tro la va rias fá bri cas y
su giro es de cin co mi llo nes
de pe sos)

SONORA Cía. Indus trial del Pa cí fi co

VERACRUZ San Bru no Sa la do Hnos. y Cía.
El Du que
La Indus tria Ve ra cru za na
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ESTADO NEGOCIO PROPIETARIO
Sta. Rosa, Co va don ga y Léon

Hilados y tejidos  de lana

CIUDAD DE MÉXICO Adol fo Prie to

ESTADO DE MÉXICO San Ilde fon so Mi guel y To más Ezcu rra
De la Con cha, S.A. Ma nuel de la Con cha
El Pro gre so Alfre do Sor do
La Sor pre sa Díaz y Ha ces

GUANAJUATO Fá bri ca de Ca si mi res:
San Fer nan do Sori Mi guel y To más Ezcu rra

HIDALGO Fá bri ca de Ca si mi res:
San tia go

Mi guel y To más Ezcu rra

SAN LUIS POTOSÍ San Luis Luis Izu

Hi la dos y te ji dos de pun to

Eu re ka Je sús Iba rron do
José Arte che

La Espa ño la, S.A. Mi go ya, Onta nón y Cano

PUEBLA La Vic to ria, S.A. Ma nuel Mon to to

Con for me a una es ta dís ti ca pu bli ca da en mayo de 1928, exis tían 159 fá bri cas de hi la dos y te ji -
dos en el país con un ca pi tal in ver ti do de 77'121,849.00 pesos y con un con su mo de 22,066,458
ki los. EL Uni ver sal, 9 de mayo de 1928, 1ª. secc., p. 5, col. 8.  
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Sec tor de la in dus tria ha ri ne ra

SECTOR NEGOCIO PROPIETARIO

MOLINOS Mo li no San José

Mo li no San Pa blo

El Mo li no de Flo res

Mo li no El Éus ka ro

Lau rea no Arru ba re na Arreo la,
Ángel San Se bas tián del Ce rro,
Jus to e Isi dro Ló pez Arreo la

Alejandro Arreo la, Lau rea no Arru -
ba rre na Arreo la y Fran cis co Her -
náis Arreola
Ale jan dro Arreo la Ortiz, Ale jan dro 
y Vic to ria no Ola za bal
Brau lio Iriarte

Fuente: M. GIL SÁNCHEZ. Tri go, tiem po y me mo ria. Mo li ne ros ca rran za nos de Mé xi co, Mer ce des Gil
Sán chez edi ción pri va da, Mé xi co, 1998, pp. 58-63.

Sec tor cer ve ce rías

SECTOR NEGOCIO PROPIETARIO

FCA. DE CERVEZA  Cer ve ce ría Mo de lo, S.A. 

Accio nis tas Ma yo ri ta rios: Brau lio Iriar te (so cio ma yo ri ta -
rio),  Mar tín Oyam bu ru, 
Pa blo Díez

Con se je ros: Pa blo Díez
Mar tín Oyam bu ru
Mar ce li no Zu ga rra mur di 
San tia go Ga las
Sa bi no Gon zá lez
Fer mín Bua des
Vic to ria no Lo pe re na
Joa quín Ro sa les
Fer nan do Iriar te 
Je sús Gil

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

556



El 26 de oc tu bre de 1926, fue ina gu ra da por el pre si den te Ca lles

la “Cer ve ce ría Mo de lo”. Este even to fue muy im por tan te no sólo por 

el mon to de la in ver sión es pa ño la en Mé xi co, sino por que re pre sen -

ta ba la evo lu ción del sec tor in dus trial ha cia la mo der ni za ción, lo

cual en ca ja ba en la tó ni ca gu ber na men tal de la an sia da re cons truc ción 

na cio nal. La pre sen cia del pre si den te de la Re pú bli ca, acom pa ña do

por los más im por tan tes se cre ta rios de su ga bi ne te, la eli te em pre sa -

rial de la co lo nia es pa ño la y re pre sen tan tes na cio na les y ex tran je ros

tan to del sec tor in dus trial, co mer cial como de im por tan tes cá ma ras

de co mer cio e in dus tria fue una mues tra de la in te gra ción de la bur -

gue sía que ha bría de con tri buir al de sa rro llo eco nó mi co del país y

cons ti tu yen los ci mien tos de lo que será el de sa rro llo del ca pi ta lis mo 

me xi ca no en las si guien tes dé ca das. 

Excél sior de di có una pla na en te ra al acon te ci mien to:

[...] Acom pa ña do el se ñor Pre si den te Ca lles y de más miem bros de

la co mi ti va ofi cial, por el Exce len tí si mo se ñor Mi nis tro de Espa ña;

por don Brau lio Iriar te, pre si den te de la cer ve ce ría; don Adol fo

Prie to, don San tia go Ga las, don Andrés Fer nán dez y mu chos otros

ca ba lle ros, se hizo pri me ra men te una vi si ta por los de par ta men tos

de má qui nas y la bo ra to rios, ollas de co ci mien to, tan ques pu ri fi ca -

do res, mo li nos, mez cla do ras, dí na mos, cal de ras, etc., e igual men te

se vi si ta ron los de par ta men tos de la fá bri ca de hie los ane xa.217

A la en tra da de la cal za da que co mu ni ca con la fá bri ca, se al za ba

un ar tís ti co arco de flo res, com bi nan do las ban de ras de Espa ña y

Mé xi co, y des de ese lu gar has ta el in te rior de la cer ve ce ría, se ex ten -
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día una do ble va lla de sol da dos y gen dar mes de la mon ta da, que hi -

cie ron los ho no res a los in vi ta dos.218

Los in vi ta dos de ho nor fue ron:

[...] don Luis Ve yán, Pre si den te de la Cá ma ra Fran ce sa de Mé xi co;

Sid ney Lee Ca rri co, Pre si den te de la Cá ma ra Ame ri ca na de Co mer -

cio; Adol fo Pon za ne lli, Pre si den te de la Cá ma ra Ita lia na; H. G.

Neu me gem, Pre si den te de la Cen tral Bri tish Cham ber of Com mer -

ce; Car los A. Del mar, Pre si den te de la Cá ma ra Si rio-li ba ne sa de Co -

mer cio; don José de la Ma co rra, Pre si den te de la Cá ma ra Ofi cial

Espa ño la de Co mer cio, Indus tria y Na ve ga ción; don Fe li pe Va len -

cia, Pre si den te de la Cá ma ra Na cio nal de Co mer cio; don Juan Ba -

sur to Ri ve ra Ri ve ra, Pre si den te de la Cá ma ra Na cio nal de Co mer -

cio de Ta cu ba; U. Hut chin son, Pre si den te de la Con fe de ra ción de

Cá ma ras Indus tria les; don Lam ber to Her nán dez, Pre si den te de la

Con fe de ra ción de Cá ma ras de Co mer cio; Inge nie ro Ley va, Sec ción

Ge ne ral de la Con fe de ra ción de Cá ma ras de Co mer cio. Pre si den te

del Círcu lo de la Unión, Uni ver sity Club, Louis Ve yán del Círcu lo

Fran cés; L. Ges te ra, Pre si den te del Ca si no Espa ñol; E. Huer ta, Pre -

si den te de la Jun ta de Co va don ga; Se ve ri no Lo sa da, Pre si den te del

Cen tro Ga lle go; A. Co ne jos, Pre si den te del Cen tro Va len cia no; A.

Ga val dá, Pre si den te del Cen tro Ca ta lá; Anto nio Vé lez del Cen tro

Cas te lla no; Va len tín Ra mos, Pre si den te de la Agru pa ción Cas te lla -

na; José Arte ché, Pre si den te del Cen tro Vas co; A. Fer nán dez Ríos,

Pre si den te de Cen tro Astu ria no; Ma nuel Ga ray, Pre si den te del

Club Espa ña; Pre si den te del Cha pul te pec Heights Country Club;

Pre si den te del Bri tish Club; Pre si den te del Ame ri can Club; Pre si -

den te del Cen tro Co mer cial de Ta cu ba; Pre si den te de la Cruz Roja

Me xi ca na; Pre si den te Eje cu ti vo de la Cruz Roja Me xi ca na; Pre si -
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den te del Ca si no Ale mán de Re ma do res; Pre si den te del Club Ale -

mán de Gim na sia.219

En abril de 1927, el con se jo de ad mi nis tra ción de la em pre sa de ci -

dió au men tar el ca pi tal de la so cie dad a la ci fra de seis mi llo nes de

pe sos, es de cir el au men to fue de dos mi llo nes con res pec to al pe rio -

do an te rior.220

Sec tor le che ro y agrí co la

SECTOR NEGOCIO PROPIETARIO

LECHERÍA Gran jas Uni das. S.A. Schia vón, Abie ga, 
Sa ra cho y Cía.

Ran chos que ma ne jan:
San Mi guel, Ca de na, Gua da lu pe
y La So le dad
Pro duc ción: 11 000 lts. dia rios

NEGOCIACIONES

AGRÍCOLAS Cul ti vo de Algo dón José Cue to

Ha cien das pro duc to ras:
Lu ce ro
San ta Cruz y Ane xas.
Egip to
Pa lo mar
San Ro mán
Eu re ka
Arci nas
San Se bas tián
San ta Rosa 
Ve ne cia

Fuen te: Co mi té Ofi cial del  Li bro de Oro de la Re vo lu ción Me xi ca na, Mé xi co, 1929, s.p.i. Nota: En
esta lis ta sólo se hace men ción de al gu nas de las in dus trias o ran chos que des ta ca ron y de la
que hay cons tan cia, pero de nin gu na ma ne ra son to das las que exis tie ron. Muy pro ba ble men te
he omi ti do mu chí si mas, pero mi in ten ción es poco a poco ir com ple tan do la in for ma ción. 
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Haciendas de españoles en la República Me xi ca na

ESTADOS HACIENDAS PROPIETARIOS

COAHUILA San ta Te re sa y Le quei tio
Hor nos

He re de ra de Fco. Aro ce na
Ade la M. de Mar tí nez

DURANGO San tia go La vín

CIUDAD DE
MÉXICO

Coa pa
San Andrés
San Juan de Dios
Idem
Idem

Lo ren zo y To más Ca rre ra
Ma nuel Be rrio zá bal
Bal ta zar Már quez
So le dad Vda. de Are nas

EDO. DE MÉXICO El Xico

San ta Ca ta ri na
El Pi lar 
Mon te ro y Ato to nil co
Ca na le jas, Sn. Ni co lás To len ti no,
La Mag da le na y 
San Juan de la Cruz 

Íñi go No rie ga 
San tos Pé rez Cor ti na
Ma nuel y Ángel Urru tia
Flo ren cio Mora 
Tri ni dad S. Vda. de Itur be

San tos Pé rez Cor ti na

GUANAJUATO Sn. Ni co lás de los Agus ti nos Luis Ber me ji llo

HIDALGO Tlahue lil pa y ane xas Ahue ya pan
La Con cep ción y ane xas
Sta. Ma ría Na ti vi tas y Te zo quia pan
Mal país

Tri ni dad S. de Itur be
Gua da lu pe Irri za rri Vda. de Eguía
Ma til de Cer van tes Vda. de Hor ga
Ángel Man día

José Ma que

JALISCO Cas tro Urdia les
San Isi dro Rao so te pec y Ahuiz cul -
co
San Se bas tián y Etzat lán
y San Mar tín Jo co te pec,
Cui si llos y Tula

Pe dro Cor tá zar

Fe li cia no Co bián
Jus to Fer nán dez del Va lle

Ma ría I. Vda. de Cor tá zar
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ESTADOS HACIENDAS PROPIETARIOS

MICHOACÁN La Can ta bria
San Anto nio Coa pa
Cá pa ro, Pú cua ro y ane xas
Vi lla chua to
Bri se ñor y Vi lla vis ta y Mon te lón
San José de Huer ta
El Ve na do y La Huer ta
Chil chot la
El La lu co y ane xas
San José Pu rúa
Angan gueo

Eduar do y Alfre do de No rie ga
Ma nuel Enri que Alon so
J. Davó Mira y J. Aso rín y Abad
Cía. Agrí co la de Vi lla chua to
Jus to Fer nán dez. Del Va lle

José Cue to y Ma nuel Gó mez
Ulpia no Sa ñu do
J. Álva rez He rre ra
Fe li cia no Co bián
Hnos. del Lla no
Fe li pe Uriar te

MORELOS San tia go y Za ca te pec

San Juan Chi na me ca, Hos pi tal y
Cal de rón
El Puen te
San Ni co lás Obis po
Sta. Cruz Vis ta Ale gre
El Hi gue rón
Te nan go y Sta. Cla ra

Ma ría P. Vda. de Ca rri les 
Luis Pa ga za
Ju lia Pa ga za V. de Alon so

Ma ría Por ti llo de Díaz de So lla no
Luis Gon zá lez y Ju lia Pa ga za
San tos Pé rez Cor ti na
Va le ria no Sal ce do
José Rico
Men do za Cor ti na
Isi do ro de la To rre
Ale jan dro Are na
José To rie llo Gue rra
Ra món Por ti llo Gó mez
To más Ruíz de Ve las co
Viu da e hi jos de Vi dal
Pío Ber me ji llo

NAYARIT Inge nio Agui rre

OAXACA El Ver gel y San Mar tín de los Can -
se cos
Guen du láin y Sta. Ma ría del Tule
El Alfé rez
San José

Ce les ti no, Se ra pio 
Ro ge lio Gó mez
Her ma nos Cobo

Ro ge lio Gó mez y Hno.
Fran cis co Mar tí nez Arau na
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ESTADOS HACIENDAS PROPIETARIOS

PUEBLA San Pe dro Do ran tes
San José To ri ja
Zit lal te pec y San Ber nar di no
San Mi guel Apet la chi ca
Gua da lu pe
Aten cin go
San Mi guel Sa la do y Sta Ana Mier
Xa la pas co
Mat la la, Co lón y Rijo
San Cris tó bal Po laxt la
La Con cep ción
Cuaut lan cin go y San Die go
Mext la
San Da mián
Cié na ga Hon da y San to Do min go
San José Te pea pul co

José Ri ve ra Ló pez
He rre ro y Ru bín
Eloy Gon zá lez
Egi dio Sán chez Ga vi to
Ela dio Mar tí nez Pan do
Hi jos de Ángel Díaz Ru bín
Do lo res Gó mez

Mier y Tres Pa la cios
Ca ye ta no Por ti lla y Gon za lo La vín
Na ta lia Pres no Vda. de N. Oso rio
José Álva rez Va len cia no
Arta sán chez y Cía.
Joa quín Pres no
Gon zá lez y Co sío
Mar ce li no Pres no y Pé rez

Alfre do Caso y Cá su lo, 
Ma nuel Zo rri lla, Ángel So la na, 
Sres. Hi dal ga, Igna cio Me nén dez

SAN LUIS POTOSÍ Ce rro Prie to
San José del Cor te y 
La Pa ra da Mex qui tic
Cru ces y Sa li nas
Go go rrón y Vi lla de Re yes

Mi guel Vi llo ro y Vi llo ro

Ce les ti no Bus tin dui
Gpe. So be rón Vda. de Her nán dez
Fe li pe Mu rie das y Sucs.

SONORA Mar tín La rrau ri

TABASCO San Anto nio Bue na vis ta, Cru ces y
Chi flón

S. Bul nes

TLAXCALA San Die go Xal pat lahua ya y
 San Mi guel
San Ni co lás el Gran de

Mi guel So la na

Tri ni dad S. Vda. de Itur be

VERACRUZ El Ca cahua tal
San José de los Mo li nos, Pe ro te y
Sie rra de Agua
San ta Lu cía
Que chu le no y Tie rra Blan ca
San ta Rosa

José La ba rra que
Clau di na F. Vda. de Mier

Anto nio Gar ni lla
Pe dro Vi lla
Gó mez Ruíz
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ESTADOS HACIENDAS PROPIETARIOS

ZACATECAS El Fuer te, Nie ves y San Mi guel del
Mex qui tal
El Fuer te, He re de ras de Fco. Aro -
ce na
Ade la M. de Mar tí nez

San tia go Pas cual y Rosa Agui rre

San tia go Arche

Fuen te: J. CUADROS  CALDAS. Mé xi co- So viet. Pue bla, Mé xi co, Edi to rial San tia go Loyo, 1926,
p. 306–308.

Hacendados españoles en México

ESTADO PROPIETARIO Y HACIENDA

MORELOS

Ha cien das e Inge nios:

Men do za Cor ti na
Isi do ro de la To rre
Ale jan dro Are na
Ra món Por ti llo Gó mez
To más Ruiz de Ve las co
Vi cen te Alon so
Pío Ber me ji llo 
Ra món Díaz de So lla no
Viu da e hi jos de Vi dal
Viu da de Vi cen te Alon so, Inge nios: Chi na me ca y Cal de rón
 José To rie llo Gue rra

VERACRUZ José Sáinz y Juan Gar cía R: Inge nios azu ca re ros

NAYARIT Agui rre: Inge nios azu ca re ros y cría de ga na do

DURANGO Y COAHUILA

(LA LAGUNA)

San tia go La vín: ha cen da do
Ne go cia ción Algo do ne ra: Tlahua li lo de Mu ñú zu ri
Anto nio Ortiz
Juan Lla me do 
Va len tín Bus ta man te 
Lean dro Urru tia 
Fe li cia no Co bián 
Pe dro Ca mi no
El prin ci pal ne go cio al go do ne ro era la Ha cien da de San ta
Te re sa y Le quei tio de las he re de ras de Fran cis co Aro ce na
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ESTADO PROPIETARIO Y HACIENDA

TABASCO Juan Ruiz
Mar tín Be rre tea ga 
José y Ma nuel Ro ma no 
Ca nu to Bul nes

ESTADO DE MÉXICO El Xico de Íñi go No rie ga y San tos Pé rez Cor ti na

DISTRITO FEDERAL Ha cien da De Coa pa de Lo ren zo y D. To más Ca rre ra

MICHOACÁN La Can ta bria de Eduar do y Alfre do de No rie ga
La gu na de Za ca pu de José Ro me ro Ro dil y Fe li cia no y Pru -
den cio Co bián

S.L.P. Ha cien da El Go go rrón de Leo pol do de la Maza Mu rie das
Sucs. de Enri que y Fer nan do Za va la

JALISCO Tes ta men ta ría de la Viu da de Jus to Fer nán dez del Va lle
Ha cien da Cas tro Urdia les de Pe dro Cor tá zar

PUEBLA Y TLAXCALA Fé lix Pé rez
Mar ce li no G. Pres no 
Anto nio Gó mez Fer nán dez 
José Díaz Ru bín
Igna cio Me nén dez
Ángel So la na
Ma nuel Zo rri lla (ha cen da do y ga na de ro en Te ziut lán)

SONORA Mar tín La rrau ri (Hua ta bam po), cul ti vo de gar ban zo

ZACATECAS: San tia go Arche: El Fuer te, cría de ga na do va cu no, la nar y ca -
ba llar 

Fuen te: Adjun ta a esta in for ma ción apa re ce una es ti ma ción del ca pi tal es pa ñol in ver ti do en la
agri cul tu ra y ga na de ría (1924), sien do el cálcu lo apro xi ma do de 200 mi llo nes de pe sos me xi ca -
nos en oro. “Los es pa ño les en la agri cul tu ra de Mé xi co” en Álbum Co va don ga, Jun ta Espa ño la de
Co va don ga, 1921-1922. Com pi la ción de di ver sos ar tícu los sin re fe ren cia bi blio grá fi ca y sin pa gi na -
ción.

Se plan teó al prin ci pio de esta in ves ti ga ción que la ins ti tu cio na li -

za ción de la co lo nia es pa ño la era una de las hi pó te sis y con si de ro

que se pue de afir mar que ésta se lo gró du ran te la épo ca del go bier no 

ca llis ta, pues para este mo men to ya se te nía una pre sen cia de nú -

cleos de es pa ño les a lo lar go y an cho de la Re pú bli ca Me xi ca na,221

aun que el Dis tri to Fe de ral fue siem pre el lu gar en don de se con cen -
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tró el ma yor nú me ro. En una de las fuen tes de la pro pia co lo nia, el

Álbum Co va don ga, que edi tó la Jun ta Espa ño la de Co va don ga

(1921-1922) se cal cu la ba que el mon to de sus in ver sio nes en los di fe -

ren tes ne go cios as cen día a 53,711,845 pe sos, sin ser in clui das las que

co rres pon dían al sec tor agra rio, que as cen dían a dos cien tos mi llo nes 

de pe sos, como se pue de apre ciar, pre ci sa men te, en la nota que apa -

re ce en esta mis ma hoja, en el cua dro an te rior. Se gún la mis ma fuen -

te, el cálcu lo de las in ver sio nes de es pa ño les a ni vel na cio nal as cen -

dió a 353,480,909 pe sos.222 

Si se toma en cuen ta su peso eco nó mi co y la am plia gama de ac ti -

vi da des en las que in ter vi nie ron, por ini cia ti va pro pia o por he ren -

cia, sien do po cas, en las que no par ti ci pa ron, no cabe duda que se

cons ti tu ye ron en un im por tan te mo tor del ca pi ta lis mo me xi ca no y

en par te de la bur gue sía que se es ta ba afian zan do.

Los co mer cian tes espa ño les, des de los más pe queños has ta los

más gran des, ca pi ta li za ron en su fa vor el cre ci mien to de mo grá fi co,

por que de las ne ce si da des y la de man da de los 721 753 ha bi tan tes

me xi ca nos del Dis tri to Fe de ral en 1910, a las de un mi llón 229 000,

que ha bía para 1930, en con tras te con los 12 227 es pa ño les que ha bía

en 1910, y los 15 259, en 1930,223se abrían gran des opor tu ni da des de

abas to. Cada vez iban en au men to, en una ca pi tal en cons tan te cre ci -

mien to, los re que ri mien tos, y quien se los pro por cio na ra iba a apro -

ve char el in men so po ten cial que esta si tua ción le ofre cía. Se vol vió

in clu so del do mi nio po pu lar, y se con vir tió en el clá si co es te reo ti po,

la ima gen del es pa ñol aba rro te ro o el pa na de ro, pues su de sa rro llo

fue ex po nen cial, los ha bía es par ci dos por toda la ciu dad, dis tri bui -
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dos en pe que ños, me dia nos o gran des ne go cios, con vir tién do se,

prác ti ca men te, en un  mo no po lio.  

Este pro ce so de ins ti tu cio na li za ción se re fle jó es pe cial men te den -

tro del sec tor in dus trial, en don de las in ver sio nes fue ron muy im -

por tan tes y en el que se dio un fe nó me no in te re san te, sur gió su ca -

pa ci dad em pre sa rial, es de cir,  su men ta li dad se trans for mó, se hizo

un au tén ti co ca pi ta lis ta pues en ten dió que para po der com pe tir ten -

dría que in ver tir en ade lan tos tec no ló gi cos y así lo hizo, lo gran do in -

cur sio nar en la in dus tria tex til, cer ve ce ra, de ace ro y me ta les, de vi -

drio, de pa pel, de acei tes, de ta ba cos, de aguas ga seo sas, en la del

pan y la ha ri na, en la hu le ra, etc. tal y como se vio en es tos cua dros.

Tam bién fue ron par te de este mis mo pro ce so, la crea ción de los

cen tros re gio na les, del pe rio do de 1920 a 1928, el de sa rro llo que a ni -

vel hos pi ta la rio se es ta ba dan do den tro de la SBE, mo der ni zán do se, y 

el im pul so a las ac ti vi da des cul tu ra les, que se verá más ade lan te. Era 

evi den te que esta co lo nia evo lu cio na ba, que se adap ta ba a los nue -

vos tiem pos, a los cam bios y que sus ins ta la cio nes eran un re fle jo de

és tos. Nue vas se des so cia les para cu brir la de man da del nú me ro de

so cios que iba en au men to, como las del Club Espa ña, en 1926, las

del Cen tro Astu ria no, las del Cen tro Vas co y la crea ción de la Con fe -

de ra ción de Cen tros Espa ño les. 

Y no pue de de jar se de lado la obra más im por tan te que los em -

presarios es pa ño les fi nan cia ron, en 1925, el Insti tu to His pa noa me ri ca -

no de Inter cam bio Uni ver si ta rio, del que se ha bla rá en el si guien te ca -

pí tu lo y que vie ne a co ro nar una as cen den te ca rre ra em pre sa rial, que

cul mi na con la me jor apor ta ción po si ble, la de pro mo ver la cul tu ra.

Pero tam bién muy im por tan tes fue ron los con cep tos de pres ti gio

y de éxi to, in dis pen sa bles en este pro ce so de ins ti tu cio na li za ción,
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pues no se en ten de rían unos sin el otro y que sub ya cen en su ideo lo -

gía, la que prec ti can, pero de la que po cos es tán cons cien tes.

El sec tor agra rio fue el que a par tir de los años vein te no vol vió a

te ner el es plen dor de los años an te rio res al con flic to bé li co, por que

mu chos in ver sio nis tas cu yas pro pie da des fue ron afec ta das, o sa lie -

ron del país, o sus des cen dien tes op ta ron por ven der las pro pie da -

des y cam biar de giro, ante el te mor de nue vos con flic tos so cia les y

ante la nue va ame na za de la re par ti ción de tie rras agra rias.

La le gis la ción que en ma te ria agra ria se apli có du ran te el go bier -

no ca llis ta y de bi do a las pe ti cio nes que lle ga ban a la Le ga ción Espa -

ño la en Mé xi co para que in ter ce die ra a fa vor de los afec ta dos, el mi -

nis tro de Mé xi co en Espa ña, doc tor Gon zá lez Mar tí nez, en una

en tre vis ta acla ró, que no era una ac ti tud xe nó fo ba de su go bier no en

con tra de los agri cul to res his pa nos, por que los pre cep tos le ga les te -

nían como fin re par tir los la ti fun dios de los gran des te rra te nien tes,

tan to de ex tran je ros como de na cio na les, e hizo hin ca pié en la im -

por tan cia para Mé xi co de la co lo nia es pa ño la. A la pre gun ta de si era 

con si de ra ble la in mi gra ción es pa ño la y cuá les eran las prin ci pa les

ac ti vi da des a que se de di ca ban, res pon dió:

[...]  Mu cho, muy con si de ra ble, en tre to das las co rrien tes in mi gra to -

rias, que lle gan a mi país, que ya sabe us ted que son muy va ria das,

pues aque lla tie rra pue de de cir se que aco ge a gen tes de todo el glo -

bo, la más im por tan te, sin duda, es la es pa ño la [...] [se de di can] al

co mer cio y a la agri cul tu ra prin ci pal men te. Hay mu chos mi les de

es pa ño les allá y en sus ma nos está bue na par te del trá fi co mer can til 

y de la ex plo ta ción agra ria de Mé xi co.224
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Y a la pre gun ta si no ha bían ex pe ri men ta do al gu nos es pa ño les

da ños en cues tión agra ria en los úl ti mos tiem pos, con clu yó: 

[...] Bien, pues si esa cues tión ha sus ci ta do al gún per jui cio y al gún

que bran to a cier tos es pa ño les, ha sido lo re pi to, por im pe ra ti vo ine -

xo ra ble de la ley. Mire, Nues tra Cons ti tu ción, cuyo es pí ti tu está fi -

de lí si ma men te re co gi do en el pro gra ma del Pre si den te, se ñor ge ne -

ral Ca lles, im po ne un de ter mi na do ré gi men de pro pie dad,

ten dien te a pro cu rar el frac cio na mien to del do mi nio de la tie rra.

Cuan do se han ido a po ner en prác ti ca esos pre cep tos le ga les, se

han las ti ma do, cla ro está, los in te re ses de los gran des te rra te nien tes 

en tre los que fi gu ra ban al gu nos es pa ño les, por que, como le de cía,

hay bas tan tes es pa ño les tra ba jan do en la agri cul tu ra me xi ca na. [...]

–Cual quie ra [sic] per so na de sa pa sio na da tie ne que re co no cer[...]

que los es pa ño les han sido me di dos con la mis ma me di da le gal que 

los na ti vos de Mé xi co, y la le sión que ellos ha yan po di do ex pe ri -

men tar en sus in te re ses, la han ex pe ri men ta do de la mis ma ma ne ra

los me xi ca nos. Créa me.225

Du ran te el go bier no de Ca lles se lle vó a cabo una Con ven ción

que creó una Co mi sión Espe cial de Re cla ma cio nes, ce le bra da el 25

de no viem bre de 1925, en la cual se es pe ci fi ca ban las con di cio nes

para pre sen tar las: 

[...] El Pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y Su Ma jes tad el 

Rey de Espa ña, de seo sos de arre glar de fi ni ti va y ami ga ble men te to -

das las re cla ma cio nes pe cu nia rias mo ti va das por pér di das o da ños

que re sin tie ron los súb di tos es pa ño les a cau sa de ac tos re vo lu cio na -

rios eje cu ta dos du ran te el pe rio do com pren di do en tre el 20 de no -

viem bre de 1910 y el 31 de mayo de 1920, in clu si ve, han de ci di do
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cele brar una Con ven ción con tal fin, y al efec to han nom bra do

como sus ple ni po ten cia rios.226 

Re to ma re mos la his to ria y el acon te cer de la SBE que se en con tra -

ba en la cons truc ción de la nue va uni dad hos pi ta la ria.

La So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la en 1927

En 1927 se guían las obras del Sa na to rio Espa ñol y la Jun ta Espa ño la 

de Co va don ga de ese año, en car ga da de la re cau da ción de los fon -

dos para el avan ce de las mis mas, agra de cía al pre si den te Plu tar co

Elías Ca lles, al se cre ta rio de Ha cien da, Alber to J. Pani, al pre si den te 

del Ayun ta mien to, ge ne ral Álva rez y a los re gi do res, por las exen -

cio nes de im pues tos y por la ayu da de mos tra da a fa vor de los fi nes

be né fi cos de la Jun ta Espa ño la de Co va don ga. 

Álva ro Obre gón ve nía pre pa ran do su re gre so a la pre si den cia
des de 1926. Du ran te el go bier no ca llis ta fue ron re for ma dos los ar -
tícu los cons ti tu cio na les 82 y 83, que le ga li za ban la ree lec ción de
Obre gón. En 1927 son ase si na dos Arnul fo R. Gó mez y Fran cis co Se -
rra no, los can di da tos a la pre si den cia opo si to res a Obre gón, por lo
cual ha bien do que da do éste como úni co can di da to, será nom bra do
pre si den te elec to en ju nio de 1928, pero fue ase si na do por José de
León To ral, en el res tau ran te de La Bom bi lla, en San Angel, el 17 de
ju lio de 1928.227

Par te de las ac ti vi da des de las di rec ti vas era tam bién es tar al tan -

to de los acon te ci men tos más im por tan tes, tan to na cio na les como in -

ter na cio na les. En la se sión del 20 de ju lio de 1928 se tra ta ron dos

pun tos: en pri mer lu gar se acor dó en viar un men sa je de con do len cia
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al pre si den te Ca lles por el ase si na to del ge ne ral Álva ro Obre gón,

ocu rri do el 17 del mis mo mes y el se gun do, dar la bien ve ni da a dos

avia do res es pa ño les que lle ga rían a Ve ra cruz, para lo cual se nom -

bró una co mi sión, la que les iría a re ci bir y les ob se quia ría dos me da -

llas de oro. Ellos eran Bar be rán y Co llar, quie nes la men ta ble men te

nun ca lle ga ron a su des ti no, pues de bi do a un in for tu na do ac ci den te 

aé reo, am bos pe re cie ron sin que se hu bie ra po di do co no cer el si tio

exac to.228

Ca lles fun dó el Par ti do Na cio nal Re vo lu cio na rio [PNR] en 1929

para po der or ga ni zar y con tro lar a las di fe ren tes fuer zas po lí ti cas y

mi li ta res. En este con tex to con ti nua rán su vida ins ti tu cio nal los cen -

tros es pa ño les que ya exis tían y se crea rán otros nue vos, la ma yo ría

de los cua les aún con ti núan su la bor has ta nues tros días.

Aho ra se gui ré con la his to ria de las aso cia cio nes es pa ño las que se 

fun da ron a par tir de 1924 y con los in ten tos de uni fi ca ción de va rias

de es tas.

La Agru pa ción Mon ta ñe sa 

El an te ce den te re mo to de esta agru pa ción es al igual que en el caso

de la Agru pa ción Bur ga le sa, la Con gre ga ción del San to Cris to de

Bur gos, la cual de sa pa re ció sin que se ten ga la fe cha exac ta, pero

con se gu ri dad fue cuan do se de cre tó la de sa mor ti za ción de los bie -

nes del cle ro y la de sa pa ri ción de las co fra días como ya se ha bía ex -

pli ca do con an te rio ri dad.

Esta agru pa ción se creó con fi nes ex clu si va men te be né fi cos. Ha -

cia 1924, un gru po de mon ta ñe ses que se reu nía a co mer, tomó la de -
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ci sión de jun tar di ne ro para ayu dar a sus co te rrá neos en des gra cia.

Ellos abrie ron una sus crip ción po pu lar en be ne fi cio del ejér ci to es pa -

ñol. Con lo ob te ni do, ad qui rie ron un ae ro pla no de cam pa ña que fue

ob se quia do al ejér ci to es pa ñol como una ayu da para la gue rra con tra 

Ma rrue cos.

 La agru pa ción no tuvo do mi ci lio so cial en sus ini cios, ni tam po -

co una Jun ta Di rec ti va, por que sus miem bros sos te nían que “to dos

son sin re gla men tos, to dos cum plen con res pe to y con in te rés no ble

sus de be res hu ma ni ta rios.”229

 Unos años des pués de su fun da ción se es ta ble cie ron en Esta cio -

nes 26, y en 1926 se tras la da ron a la ca lle de Igna cio Ra mí rez 6 en

don de ins ta la ron las ofi ci nas de in for ma ción y la se cre ta ría ge ne ral,

con un de par ta men to de no mi na do de Esta dís ti ca e Infor ma ción.

Éste era el en car ga do de re gis trar a to dos los mon ta ñe ses y an da lu -

ces re si den tes en Mé xi co y aten der sus con sul tas y ne ce si da des, ade -

más de pro por cio nar les in for ma ción co mer cial. El jefe de este ser vi -

cio fue Ma nuel Vi dal Mar tí nez, di rec tor de la re vis ta Acción

Espa ño la.230 

El Cen tro Cas te lla no de Mé xi co

En mar zo de 1925 se fun dó el Cen tro Cas te lla no de Mé xi co. Fijó su

cen tro so cial en la es qui na de Isa bel La Ca tó li ca y Ta cu ba. Se nom -

bró una Jun ta Di rec ti va com pues ta por re pre sen tan tes de cada una

de las ciu da des de Cas ti lla: Va lla do lid, León, Za mo ra, To le do, Ma -

drid y Pa len cia. Estu vie ron re pre sen ta das tam bién: So ria, Bur gos,
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Se go via, Ávi la, Gua da la ja ra, San tan der, Sa la man ca, Lo gro ño, Ciu -

dad Real y Cuen ca con un vo cal cada una.  

El ob je ti vo de éste fue el de re cau dar fon dos en tre los cas te lla nos

para los in di gen tes en Mé xi co de cual quie ra de es tas pro vin cias. El

nú me ro de sus so cios fue siem pre muy li mi ta do.231 

En esta épo ca se hace tam bién men ción de la exis ten cia de la

Agru pa ción Cas te lla na,232 de la que el pe rió di co Excél sior co men tó

en un ar tícu lo el 28 de ju nio de 1925:

[...] La Agru pa ción Cas te lla na, que cuen ta en su seno con un cre ci -

do nú me ro de hi jos de Cas ti lla, y que era una de las so cie da des que 

ca re cía de do mi ci lio so cial pro pio, como los de más cen tros re gio na -

les, aca ba de inau gu rar, gra cias a los es fuer zos de los mis mos so -

cios, su es plén di do lo cal que ser vi rá para que en él, en cuen tren tan -

to ellos, como sus fa mi lias un lu gar de dis trac ción don de pa sar

ho ras agra da bles.

Este lo cal está si tua do en la casa nú me ro 2 de la Ave ni da Isa bel la

Ca tó li ca, y ha sido acon di cio na do para tal ob je to con tan do, por lo

tan to, con una mag ní fi ca bi blio te ca, sa lón de bi lla res, can ti na, etc.

La inau gu ra ción de di cho lo cal se efec tuó ayer por la no che y cons -

ti tu yó un acto de ver da de ra sig ni fi ca ción, tan to por los va lio sos ele -

men tos que to ma ron par te en el de sa rro llo del pro gra ma pre pa ra do 

para el efec to, cuan to por la pre sen cia del Exce len tí si mo se ñor Mi -

nis tro de Espa ña, el per so nal de la Le ga ción, los re pre sen tan tes de
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los di ver sos cen tros es pa ño les de la ca pi tal y los más con no ta dos

miem bros de la co lo nia.

A las nue ve de la no che dio prin ci pio el fes ti val con una ober tu ra

eje cu ta da por la or ques ta de Cha pul te pec y, a con ti nua ción el Pre si -

den te de la Agru pa ción Cas te lla na, pro nun ció un bri llan te dis cur so

de inau gu ra ción enal te cien do la la bor de los hi jos de Cas ti lla.233

En la re se ña de la inau gu ra ción de la Cer ve ce ría Mo de lo, ya

men cio na da, apa re cen en tre los asis ten tes, los re pre sen tan tes tan to

del Cen tro Cas te lla no, como de la Agru pa ción Cas te lla na, con lo que 

se con fir ma que eran dos agru pa cio nes di fe ren tes, pero es muy es ca -

sa la in for ma ción, pues no se dis po ne de más fuen tes pri ma rias que

lo res pal den.234 

La Agrupación Aragonesa

La Agru pa ción Ara go ne sa fue fun da da por ini cia ti va de Fran cis co

Si món, Do min go Pue yo, Teo do ro J. Ra mí rez y Cé sar Cam pe si no.

Sus ob je ti vos eran la ce le bra ción de las fies tas de la Vir gen del Pi -

lar y una la bor be né fi ca para la co lo nia ara go ne sa.

El pro gra ma de las fies tas con sis tía en una fun ción re li gio sa a la

que asis tían las au to ri da des y cuer po di plo má ti co y con su lar, una

ve la da tea tral, ker me ses, con cur so de tra jes tí pi cos y re par to de ví ve -

res para los in di gen tes. Los pro duc tos que se ob te nían se des ti na ban

ín te gros a obras de ca ri dad.235
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La Con fe de ra ción de Cen tros Re gio na les Espa ño les 
de México

La so cie dad que con el nom bre de Con fe de ra ción de Cen tros Re gio -
na les Espa ño les, se cons ti tu yó por Escri tu ra Pú bli ca el 5 de sep tiem -
bre de 1928, se de no mi na rá en lo su ce si vo Con fe de ra ción de Cen -
tros Espa ño les, y con ti nua rá de sa rro llan do sus ac ti vi da des como
So cie dad Co lec ti va Li mi ta da con du ra ción de 50 años con do mi ci lio 
en la ciu dad de Mé xi co, en Av. Fran cis co I. Ma de ro.236 En ella se in -
te gra ron el Cen tro Ga lle go, el Cen tro Cas te lla no, el Cen tro Va len -
cia no, la Peña Anda lu za y el Cen tro Astu ria no y un poco más tar de
la Agru pa ción Ara go ne sa, pero lo que nun ca se con si guió fue que
to dos se in te gra ran en uno sólo, lo que hu bie ra po di do ser La Casa

de Espa ña, o La Unión de Cen tros Espa ño les de Mé xi co, pro pues tas
plan tea das en esa ter ce ra con ven ción que se ce le bró en las ins ta la -
cio nes del Ca si no Espa ñol.237

Entre los pun tos más des ta ca dos de los Esta tu tos de la Con fe de -

ra ción se en cuen tran:

[...] Art. 3.– Re gi rá los des ti nos de esta Con fe de ra ción un Con se -

jo Su pre mo de Go bier no in te gra do por igual nú me ro de re pre sen -

tan tes de las Jun tas Di rec ti vas de las dis tin tas en ti da des que cons -

ti tu yen aque lla, con for me se de ter mi na en el Art. 6 del

Re gla men to Ge ne ral.238
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 Y en tre los fi nes de la Con fe de ra ción se en cuen tran en el ar tícu lo 

cuar to:

a) Con gre gar a to das las so cie da des es pa ño las es ta ble ci das den tro

del te rri to rio me xi ca no, en una sola or ga ni za ción o en ti dad mo ral y

ju rí di ca que le gí ti ma men te pue da os ten tar la per so na li dad de la Co -

lo nia Espa ño la ante los go bier nos y au to ri da des de Mé xi co y Espa ña, 

a efec to de ejer ci tar los de re chos y obli ga cio nes que haya lu gar.

b) La bo rar cons tan te men te por el ma yor pres ti gio de Espa ña y de

los es pa ño les en ge ne ral y en par ti cu lar de los que cons ti tu yen la

Co lo nia Espa ño la en Mé xi co.

c).– Rea li zar por es tos me dios la unión de to dos los es pa ño les re si -

den tes en Mé xi co, sin rom per la es pi ri tua li dad bá si ca de los dis tin tos 

or ga nis mos ya cons ti tuí dos o que en el fu tu ro se cons ti tu yan, an tes

por el con tra rio, ro bus te cién do la con el apo yo mu tuo que to dos ellos 

de ben pres tar se, tan to en el or den mo ral como en el ma te rial.

d) Pro cu rar la ma yor com pe ne tra ción es pi ri tual con Mé xi co y con

los me xi ca nos, es tre chan do así los la zos de his to ria y de san gre que

nos unen a ellos.

e) Ejer cer pro tec to ra do ma te rial y mo ral con res pec to de los com pa -

trio tas que lle guen a te rri to rio me xi ca no, o re si dan ya en él, en

cuan to aquél sea jus ti fi ca do, crean do los or ga nis mos que se con si -

de ren con ve nien tes. 

f) Pro mo ver la ins truc ción y edu ca ción so cial, in te lec tual, mo ral y

fí si ca de los es pa ño les que lo ne ce si ten por los me dios e ins ti tu cio -

nes que se juz guen más ade cua dos.

g) Inter ve nir  amis to sa men te o como ár bi tro en las di fe ren cias que

pu die ran sur gir en tre dos o más so cie da des con fe de ra das, y miem -

bros in di vi dua les de las mis mas.
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h).– Dada la ne ce si dad de con ser var la per so na li dad de la Con fe de -

ra ción de Cen tros Espa ño les, aje na por com ple to a todo sec ta ris mo,

y a fin de que el mu tuo res pe to in dis pen sa ble en esta cla se de So cie -

da des pue da ser efec ti vo, que da ter mi nan te men te prohi bi da den tro 

del do mi ci lio so cial, toda dis cu sión so bre asun tos de ca rác ter po lí ti -

co o re li gio so, así como ce le brar reu nio nes o ac tos de pro pa gan da

que ten gan re la ción con lo mis mo.

i) Dis po ner de uno o más cen tros so cia les para re creo y so laz de los

aso cia dos de las dis tin tas en ti da des con fe de ra das y de sus fa mi lias,

pro mo vien do to dos aque llos ac tos que tien dan al co no ci mien to y

es ti ma ción mu tuos.239

Los me dios para cum plir los fi nes de la Con fe de ra ción se rán:

Art. 5.– Para cum plir los fi nes enun cia dos en el ar tícu lo an te rior,

con ta rá la Con fe de ra ción los si guien tes ele men tos.

a) Con el usu fruc to de los bie nes apor ta dos a la mis ma por los Cen -

tros fun da do res, cuyo va lor para los efec tos le ga les, es de DOS MIL

CIENTO CINCO PESOS.

b) Con la cuo ta mí ni ma de DOS PESOS men sua les a per ci bir de cada

so cio in di vi dual de di chos cen tros.240

c) Con igua les apor ta cio nes de las so cie da des que en lo su ce si vo in -

gre sen a esta Con fe de ra ción y adap ten su do mi ci lio so cial ge ne ral.

d) Con las cuo tas anua les que se asig nen de mu tuo acuer do a las

so cie da des que se con fe de ren, con ser van do dis tin to do mi ci lio del

so cial ge ne ral.
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e) Con el pro duc to ín te gro de los fes ti va les de ca rác ter ge ne ral que

or ga ni ce la Con fe de ra ción y la par te co rres pon dien te a ésta de los

que sean or ga ni za dos par ti cu lar men te por las so cie da des con fe de -

ra das de acuer do con lo que dis po ne el Art. 13 del Re gla men to.

f) Con el im por te de los do na ti vos y le ga dos que se ha gan a la Con -

fe de ra ción.241

Las fies tas ofi cia les de la Con fe de ra ción se rán, la de San tia go

Após tol, Pa trón de Espa ña, el día 25 de ju lio y la de la Raza, el 12

de oc tu bre.242

Pue de apre ciar se el his pa nis mo que per mea en la con for ma ción

de esta ins ti tu ción y que vie ne a co rro bo rar el cons tan te pro pó si to

del go bier no es pa ñol de que per du ra ra a tra vés de to das las aso cia -

cio nes y cen tros, la cul tu ra his pá ni ca.  Esta Con fe de ra ción duró sólo

unos años, a pe sar del gran es fuer zo de sus di rec ti vos por sa car la

ade lan te y de lo loa ble de sus ob je ti vos, pero la rea li dad se im pu so y

pesó más el re gio na lis mo de sus in te gran tes, por lo que fi nal men te

cada uno de los cen tros si guió su pro pio ca mi no.

El aso cia cio nis mo es pa ñol en el Con ti nen te
Ame ri ca no

En la Re pú bli ca Me xi ca na, se crea ron cer ca de se sen ta aso cia cio nes

es pa ño las, que en com pa ra ción con el mon to to tal de las que se fun -

da ron en el res to del con ti nen te, son po cas, pero nos pa re ce im por -

tan te ha cer hin ca pié en que este “aso cia cio nis mo” coin ci dió con el
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ma yor flu jo mi gra to rio di ri gi do a Amé ri ca y como afir ma Ale jan dro 

Fer nán dez: 

Las aso cia cio nes crea das por los es pa ño les en Amé ri ca cons ti tu yen

una de sus hue llas más per sis ten tes, aun des pués de que per die ra

toda re le van cia la co rrien te mi gra to ria que le dio ori gen.”243 Un es -

fuer zo de si glo y me dio, con cre ta do en cien tos de aso cia cio nes (en

1933, Se vi lla no Car va jal ha bla de 2 000) por el que des fi la ron más de

un mi llón de aso cia dos tie ne mu cho que en se ñar so bre las co lec ti vi -

da des de emi gran tes y sus re la cio nes con los paí ses de aco gi da.244

Coin ci do ple na men te con la ase ve ra ción de Fer nán dez, en cuan to 

que  este “aso cia cio nis mo” o es tas for mas aso cia ti vas, cual quie ra

que sea el nom bre uti li za do para de sig nar las, cons ti tu yen una hue lla 

im pe re ce de ra de una pre sen cia  con ti nua de la co mu ni dad ex tran je -

ra más arrai ga da al país y aun cuan do esta in ves ti ga ción con clu ye en 

el año 1928, en la ac tua li dad, en 2010, es tas aso cia cio nes per sis ten y

su nú me ro de so cios se in cre men ta año con año, rea li zan do la mis ma 

fun ción so cia li za do ra, y sir vien do como el cri sol en don de se mez -

clan una in fi ni dad de ras gos cul tu ra les de am bas na cio nes, mis mos

que han ido crean do el ba ga je con el que se en ri que cen las nue vas

ge ne ra cio nes. 

En el si guien te ca pí tu lo se tra ta rá otro ma tiz de la pre sen cia es -

pa ño la en Mé xi co, el que cree mos que es una de las apor ta cio nes

más re le van tes, la cul tu ral. Dos son las que por su im por tan cia me -

re cen es pe cial men ción, el Co le gio de San Igna cio de Lo yo la, hoy

Co le gio de la Paz y el Insti tu to His pa no-Me xi ca no de Inter cam bio

Uni ver si ta rio. 
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Ca pí tu lo IV

Instituciones culturales y de enseñanza

El Co le gio de San Igna cio de Lo yo la 
o Co le gio de las Viz caí nas

El Real Co le gio de San Igna cio de Lo yo la, co no ci do co mún men te

como Co le gio de las Viz caí nas, fue fun da do en 1734 y su aper tu ra

fue has ta el 9 de sep tiem bre de 1767.

Este pro yec to fue con ce bi do por un gru po de vas cos, o des cen -

dien tes de ellos, que for ma ban par te de la eli te co mer cial y em pre sa -

rial de la Nue va Espa ña, que con ta ban con los me dios eco nó mi cos,

que te nían esa in quie tud de apo yar a las mu je res más des pro te gi das

y que se preo cu pa ron por ele var su ni vel cul tu ral y por de jar les

como le ga do un ofi cio con el cual pudieran salir adelante en la vida.

Jo se fi na Mu riel su gie re que un de no mi na dor co mún fue su in te -

rés en la edu ca ción, los fuer tes la zos exis ten tes en tre ellos por ser có -

fra des de la Co fra día de Nues tra Se ño ra de Arán za zu,1 que se ría el

víncu lo que les per mi tió tras cen der de lo ma te rial, para par ti ci par en 

un mis mo ideal cris tia no, que era bus car el bien de las mu je res don -

ce llas y viu das. 
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1 La Cofradía de Nuestra Se ñora de Aránzazu se fundó en la ciudad de México en
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Real Colegio de San Ignacio de Loyola (1734-1863) en J. MURIEL et al., Los vascos en
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Una de las con di cio nes que se im po nían era que las can di da tas
te nían que ser des cen dien tes de vas cos, de cual quie ra de las tres
pro vin cias: Viz ca ya, Ála va, Gui púz coa o del rei no de Na va rra, y se
les brin da ría pro tec ción, edu ca ción y un ofi cio a tra vés del cual pu -
die ran man te ner se y li bre men te pu die ran ele gir por la vida de ca sa -
das o de re li gio sas.2

En va rias reu nio nes, los có fra des re sol vie ron de di car el co le gio al 
san to vas co, San Igna cio de Lo yo la. Su ad mi nis tra ción de pen de ría
de un pa tro na to, pero los que de di ca ron su vida y tra ba jo al Co le gio
fue ron los có fra des Fran cis co de Eche ves te, Ma nuel de Alda co y
Ambro sio de Mea ve, quie nes ade más for ma ron par te de la co mi sión
de la Co fra día en car ga da de la cons truc ción y fue ron gran des me ce -
nas del mis mo.3 

El Co le gio te nía como la bor el en se ñar a leer y es cri bir, ade más
de im par tir cla ses de con duc ta, co ci na, bor da do, la bo res de cha qui ra, 
ma nu fac tu ra de en ca jes, ca te cis mo e his to ria san ta a sus alum nas, es
de cir, fue con ce bi do para edu car y aten der don ce llas y viu das de ori -
gen vas co, que ca re cie ran de dote para ca sar se o para pro fe sar de
mon jas.4 Este tuvo dos fun cio nes, ser vir como co le gio y la de re co gi -
mien to pia do so.5

Al ser inau gu ra do el Co le gio re ci bió la ben di ción del ar zo bis po

Lo ren za na el 9 de fe bre ro de 1767;  su pi me ra rec to ra fue doña Te re -

sa Ma ga ña y la vi ce rrec to ra doña Ana Lo za no. Sin em bar go, la Co -

fra día de Nues tra Se ño ra de Arán za zu fue muy in de pen dien te y
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2 Ibíd., p. 14.

3 Ibíd., pp.  24-25

4 Ibíd., p. 16.

5 Ibíd., p. 20.



siem pre tra tó de qui tar se la tu te la de la Igle sia. Ma nuel Alda co de -

fen dió al Co le gio cuan do el ar zo bis po qui so intervenir en él.6

Aten dien do a las ne ce si da des edu ca ti vas del país y ha bien do re -
ci bi do un le ga do tes ta men ta rio de nue ve mil pe sos, se tomó la de ter -
mi na ción de es ta ble cer una es cue la gra tui ta para ni ñas me no res de
tre ce años, si guien do el ejem plo de otras ór de nes re li gio sas que te -
nían es cue las pú bli cas como eran la de Nues tra Se ño ra del Pi lar
(1755) y el de las in di tas de Nues tra Se ño ra de Gua da lu pe. La Mesa
de la Co fra día de Nues tra Se ño ra de Arán za zu de Mé xi co de ci dió
des ti nar una sec ción del pro pio co le gio para do tar de cin co sa lo nes
en los que se edu ca rían 500 alum nas. La apro ba ción pro vi sio nal del
vi rrey Re vi lla gi ge do data de 1793 y la de fi ni ti va ten dría que ve nir
del pro pio rey. Esta obra de la Co fra día fue cos tea da ín te gra men te
por vas cos, na tu ra les y oriun dos.7

A lo lar go del si glo XIX, la vida del co le gio está mar ca da por los
acon te ci mien tos na cio na les. Influi dos por el mo vi mien to in de pen -
den tis ta, en 1821, se con vir tió ofi cial men te en el Co le gio Na cio nal de
San Igna cio de Lo yo la, eli mi nan do lo de Real. La fal ta de re cur sos en el 
era rio hizo que los pri me ros go bier nos me xi ca nos exi gie ran ayu das,
por lo que el Co le gio tuvo que coo pe rar en 1828, 1832, 1836, 1847,
1857, 1860 y 1862, su man do un to tal de 40 000 pe sos que nun ca fue -
ron pa ga dos.8 Sin em bar go la au to no mía del mis mo será res pe ta da
por los di fe ren tes go bier nos, por lo que de 1821 a 1860, sin im por tar 
cual fue ra el par ti do en el po der, como lo in dis pen sa ble era con tar
con una [...] edu ca ción na cio nal, po pu lar, or ga ni za da, me tó di ca y re gla -
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6 Ibíd., p. 33.

7 Ibíd., p. 61.

8 Archivo Histórico del Colegio de las Vizcaínas [AHCV] 4-V-2: Plan general de
instrucción primaria que se sigue en las escuelas públicas fundadas en el Colegio
Nacional de Niñas de San Ignacio de Loyola, citado  en  Ibíd., p. 72.



men ta da por el Esta do esta ins ti tu ción siem pre fue res pal da da.9 En
1842 se adop tó el sis te ma lan cas te ria no que po nía al día la edu ca -
ción, in cre men tan do en un año más, el sex to, los es tu dios ele men ta -
les que eran sólo de cin co años.

Du ran te la in va sión es ta dou ni den se, el ejér ci to invasor uti li zó,
once días, una par te del edi fi cio para alo ja mien to de sus tro pas, sin
cau sar des tro zos y res pe tan do a las co le gia las. Pos te rior men te el
ejér ci to fran cés tam bién usa ría una par te como cuar tel.

En ene ro de 1861 sub ió a la pre si den cia Be ni to Juá rez y en tra ron

en vi gor las Le yes de Re for ma que se ha bían pro mul ga do an te rior -

men te, mo ti vo por el que fue su pri mi da la Co fra día de Nues tra Se -

ño ra de Arán za zu, por ser una her man dad re li gio sa. Pero Juá rez,

cons cien te de la la bor del Co le gio y de las ideas li be ra les de los vas -

cos que lo pa tro ci na ban, dio ins tuc cio nes a Mel chor Ocam po, su mi -

nis tro de Ha cien da, quien: “[...] dic tó una Su pre ma Orden por la

cual se ase gu ra ba la exis ten cia del Co le gio, fun da men tán do se en que 

se tra ta ba de un es ta ble ci mien to no ecle siás ti co, sino me ra men te se -

cu lar, exen to de la ad mi nis tra ción y ju ris dic ción del cle ro.”10

El an ti guo pa tro na to que de pen día del rey, pasó a ma nos de la
na ción y la “Mesa” fue sus ti tuí da por una Jun ta Di rec ti va que ejer ce -
ría las mis mas atri bu cio nes que la ex tin ta co fra día. El nom bre del
Co le gio cam bió a Co le gio de la Paz, aunque si guió sos te ni do por sus 
be ne fac to res y re gi do por las nor mas del Mi nis te rio de Jus ti cia e
Instruc ción Pú bli ca.11

Con el tiem po el Co le gio ha bía es ta ble ci do sus pro pios ta lle res y 

sus dis cí pu las se ha bían con ver ti do en ex per tas ar te sa nas; co bra ron 
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9 Ibíd., p. 66.

10 A. PI- SUÑER LLORENS. "El Colegio de la Paz 1861-1981", en J. MURIEL et al., Los vascos
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11 Ibíd., p. 77.



mucha fama, a tal gra do que sus tra ba jos de ga lo nes y blon das en

hi los de oro y pla ta fue ron muy famosos. Ahí era en don de las

damas de la alta so cie dad man da ban a con fec cio nar su ropa.12

Juá rez per mi tió que el Co le gio si guie ra fun cio nan do y lo mis mo
ha ría Por fi rio Díaz, quien se in te re só mu cho en él pres tán do le ayu da 
fi nan cie ra, sal van do los cau da les y la exis ten cia del Co le gio me dian -
te sub ven cio nes des de 1877, con tres mil pe sos anua les has ta cin -
cuen ta mil pe sos a prin ci pios del si glo XX.13

Acor de con la fi lo so fía po si ti vis ta gu ber na men tal se cam bia ron
los pla nes de es tu dio y se es ta ble ció un nue vo re gla men to. Se in tro -
du je ron en el Co le gio dos gé ne ros de ins truc ción, el de la Escue la Se -
cun da ria de Ni ñas y el de la Escue la Na cio nal de Artes y Ofi cios, con 
lo que se ca pa ci ta ba a la mu jer en es pa ñol, geo gra fía, cien cias na tu -
ra les, así como la bo res, te ne du ría de li bros, tra ba jos de cuen ta, en
piel, en con cha, im pren ta, en cua der na ción, do ra du ría y te le gra fía
eléc tri ca, ade más de im par tir ma te rias como hi gie ne, me di ci na y
eco no mía do més ti ca. Esta ins ti tu ción se con vir tió en un mo de lo edu -
ca ti vo para el go bier no por fi ris ta que tam bién nom bró una Jun ta Di -
rec ti va para di ri gir lo.14

A par tir de 1890 la an ti gua se cun da ria se con vir tió en Sec ción
Nor mal, por lo que el tí tu lo ob te ni do en el Co le gio de la Paz fue el
mis mo que el de la Escue la Nor mal para Se ño ri tas. Para ese en ton ces
el Co le gio te nía tres sec cio nes: el co le gio de in ter nas, la es cue la ane xa
de ex ter nas y el asi lo. Ese mis mo año se res ta ble ció el ser vi cio de en -
fer me ría para me jo rar la hi gie ne y el cui da do de la sa lud. En 1893 se
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12 E. DE OLAVARRÍA Y FERRARI. El Real Colegio de San Ignacio de Loyola, vulgarmente
Colegio de las Vizcaínas y ahora Colegio de la Paz. Imprenta F. Díaz de Léon, México,
1889, pp. 76-86. 

13 A. PI-SUÑER LLORENS. "El Colegio de la Paz...,  op. cit., en J. MURIEL et al., Los vascos en 
México..., op. cit., p. 88.

14 Ibíd., pp. 84-85.



de ci dió uni for mar y fu sio nar la en se ñan za en los dos de par ta men tos
y las in ter nas pa sa ron al co le gio de las ex ter nas a to mar sus cla ses,
igua lan do los pla nes de es tu dios. Impor tan te es men cio nar que apar te 
de la misa de seis a la que acu dían las alum nas, nun ca se obli gó a
nin gu na otra prác ti ca re li gio sa, res pe tan do la li ber tad de cul to.15

A par tir de 1899 el Co le gio vi vió una era de pros pe ri dad, acor de
con la po lí ti ca de fo men to edu ca ti vo im pul sa da des de el Mi nis te rio
de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca al cual fue de sig na do Jus to Sie rra.
En 1905 se de cre tó la ins ta la ción del Mi nis te rio de Instruc ción Pú bli -
ca y Be llas Artes con el mis mo Jus to Sie rra al fren te y des de ahí fue
él quien re for mó la po lí ti ca gu ber na men tal al res pec to e in tro du jo
in no va cio nes en los pla nes de es tu dio lo gran do dar le un fuer te im -
pul so a la edu ca ción en Mé xi co. La Jun ta Di rec ti va del Co le gio per -
ma ne ció in tac ta has ta 1899, con lo que que da ron ase gu ra dos los pro -
yec tos. Ade más de las sec cio nes de pár vu los, pri ma ria ele men tal y
pri ma ria su pe rior se in cluía la es cue la de idio mas, ofi cios, ar tes y
em pleos, co no ci da como “cla ses es pe cia les”, cu yos es tu dios du ra ban 
tres años y a su tér mi no les era en tre ga do un tí tu lo a las alum nas.
Para 1910 ya ha bían au men ta do a die ci séis las cla ses es pe cia les, sien -
do in glés, me ca no gra fía, bor da do y mo das las más so li ci ta das.16

El es ta lli do de la Re vo lu ción Me xi ca na y el pe rio do de lu cha ten -

drían su efec to en la vida del Co le gio, ya que de ocho cien tas se sen ta

y un alum nas que ha bía para 1910 (488 ex ter nas y 373 in ter nas), el

nú me ro se re du jo a cua tro cien tas se sen ta y ocho en 1913 (150 in ter -

nas y 318 ex ter nas). Ese año se ce rró la Nor mal y la Se cre ta ría de

Instruc ción Pú bli ca y Be llas Artes de cre tó al Co le gio como ins ti tu -

ción pri va da y se des lin dó de su apo yo pe cu nia rio y de su su per vi -

sión. Gra cias a la  ge ne ro si dad de los pa tro nos y de la co lo nia vas ca
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y el apo yo de maes tros y alum nos, el Co le gio lo gró so bre vi vir los

años di fí ci les. De nue vo se re to mó el nom bre de Co le gio de San

Igna cio de Lo yo la.17

En 1914, un nue vo re gla men to per mi tía la “edu ca ción ca tó li ca” y

en 1915 es tu vo a pun to de ce rrar por los gra ves pro ble mas eco nó mi -

cos. Que da ban sólo doce alum nas, ca tor ce pro fe so ras, tre ce em plea -

das, nue ve cria das y dos an cia nas y por la gra ví si ma si tua ción que se 

vi vía en el país, el ré gi men ali men ta rio se re du jo al mí ni mo. En 1916, 

el go bier no ca rran cis ta dio un sal vo con duc to al Co le gio y toda cla se

de ga ran tías para su exis ten cia. Con la pro mul ga ción de la nue va

Cons ti tu ción en 1917 y su ar tícu lo ter ce ro que im po nía la edu ca ción

lai ca, “[...] pero ni Ca rran za, de la Huer ta u Obre gón lo apli ca ron al

pie de la le tra y las es cue las par ti cu la res si guie ron con sus pro pios

re gla men tos y pla nes de es tu dio”.18

En 1921, con José Vas con ce los al fren te de la Se cre ta ría de Edu ca -

ción Pú bli ca y con los bríos con los que im pul só la re for ma edu ca ti -

va se in tro du je ron va rios cam bios en los pla nes de es tu dios del Co le -

gio, como la cla se es pe cial de fa bri ca ción de ra dios de ga le na, lo que

lo in cor po ra ba a la mo der ni dad y se dio im pul so a la “en se ñan za do -

més ti ca” con el fin de ca pa ci tar a las mu je res en las la bo res del ho -

gar. El Co le gio se guía te nien do un alum na do ex ter no, otro de in ter -

nas be ca das y sos te nía un asi lo. En 1924 que dó so me ti do a la

su per vi sión de la Jun ta de Be ne fi cen cia Pri va da.19

Con la lle ga da del pre si den te Plu tar co Elías Ca lles al po der

(1924), los pro ble mas re sur gie ron por que se hizo cum plir el ar tícu lo

ter ce ro de la Cons ti tu ción al pie de la le tra y se emi tió un nue vo re -
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gla men to para las es cue las par ti cu la res. En 1925 se de cre tó la crea -

ción de la Escue la Se cun da ria Ofi cial para Ni ñas y el Co le gio so li ci tó 

su in cor po ra ción a la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, sien do una de 

las pri me ras se cun da rias en lo grar lo. Las di fi cul ta des en tre el go bier -

no ca llis ta y las es cue las par ti cu la res hi cie ron que el nú me ro de

alum nas se re du je ra de ma ne ra ta jan te y para 1929 el pri mer ci clo se -

cun da rio se ha bía com ple ta do pero de las cla ses es pe cia les úni ca -

men te que da ban cur sos de co mer cio y de bor da dos.20 La vida del

Co le gio si guió a pe sar de las di fi cul ta des y si gue hoy en día sien do

mues tra de la be ne fi cen cia de la co lo nia vas ca.  El Pa tro na to del Co -

le gio de las Vizcaínas fundó el Instituto de la Mujer que ha dado

apoyo a este sec tor de la sociedad mexicana. 

La la bor in com pa ra ble de los vas cos y des cen dien tes de vas cos

que tam bién a tí tu lo per so nal, han sos te ni do, a tra vés de un Pa tro na -

to, el Co le gio de las Viz caí nas, ha sido un ex traor di na rio ejem plo de

per ma nen cia, de apo yo a la mu jer me xi ca na, de so li da ri dad con jó -

ve nes des pro te gi das que re ci bie ron ins truc ción y sa lie ron de la ins ti -

tu ción con un ofi cio. Este Pa tro na to, que pre si dió y con el que tan to

co la bo ró Don José Ma ría Ba sa goi ti No rie ga, un en tu sias ta pro mo tor

de la cul tu ra en to das sus ma ni fes ta cio nes, quien lle vó a cabo tam -

bién la gran ta rea de fi nan ciar múl ti ples in ves ti ga cio nes que han

con tri bui do a pre ser var la me mo ria his tó ri ca de su gru po ét ni co y de 

par te de la his to ria de Mé xi co, y ha con ser va do su va lio so Archi vo

His tó ri co, y la Bi blio te ca, con pro fe sio na les de la his to ria de la ta lla

de Jo se fi na Mu riel y de otras va lio sas co la bo ra do ras como Ana Rita

Va le ro de Gar cía Las cu ráin que han con ti nua do la la bor de la

doctora Muriel.
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El Insti tu to His pa no Me xi ca no de Inter cam bio
Uni ver si ta rio

En la se gun da mi tad de la dé ca da de los años vein te, del si glo XX,

el ideal his pa noa me ri ca nis ta de lu char por la unión de la Amé ri ca

es pa ño la y for ta le cer los la zos con Espa ña, fue enar bo la do por un

gru po de in te lec tua les en am bos con ti nen tes.21 En Mé xi co fue se -

cun da do por per so na li da des de la ta lla de José Vas con ce los, Fé lix

Pa la vi ci ni,  Mi guel Ales sio Ro bles, Ne me sio Gar cía Na ran jo, así

como otros ca te drá ti cos en tre los que es ta ban: Que ri do Mohe no,

Je sús Ri ve ro Qui ja no, Anto nio Caso, Ho ra cio Zú ñi ga y hom bres

de cien cia como el rec tor de la Uni ver si dad Na cio nal, doctor

Alfon so Pru ne da.22
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21 En enero de 1925 se anunció en el periódico Excélsior la creación de La Sección
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de dar proyección a la vida española, con todos sus matices, aspectos y
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Excélsior, 22 de enero de 1925, p. 9, cols. 7 y 8. 

22 Cfr. P. SERRANO. Hispanistas mexicanos, Imprenta Nacional. vol. I, México, 1920, p. III.
Este autor enumera a los más destacados hispanistas mexicanos: Ing. Félix F.
Palavicini, Lic. Dn. Calixto Maldonado, Lic. Fran cisco Elguero, Dr. Dn. Roque
Macouset, Lic. Miguel Alessio Robles, Dr. Dn. Manuel Mestre, Lic. José López
Portillo y Rojas, Lic. José Vazconcelos [sic], Don Juan Sánchez Azcona, Fran cisco J.
Gaxiola, Sr. Lic. Don An to nio Pérez Verdía, D. Manuel Si erra Méndez, Imo. [sic]
Señor Fran cisco Vanegas, obispo de Querétaro, Excmo. Señor  Dr. Don José Mora y
del Río, Mae stro An to nio Caso, Lic. Alejandro Quijano, Lic. Don Alfonso Toro, D.
Alberto María Carreño, Ing. Vito Alessio Robles, Don Adolfo de la Huerta, Ing.
An to nio I. Villareal, Sr. Federico Gamboa, +Lic. Don Jesús Urueta, Don Fran cisco
A. de Icaza y Don Ignacio Reyes, y Cfr., México y España, Opiniones de Don José



Esta co rrien te flo re ció tam bién en la Espa ña de Mi guel Pri mo de

Ri ve ra, en un mo men to en el cual las re la cio nes con las co lo nias es -

pa ño las de Amé ri ca em pe za ron a re con si de rar se como ne ce sa rias

den tro de la po lí ti ca ex te rior.

Los la zos de con fra ter ni dad lo gra ron con so li dar se en el te rre no

cul tu ral y de bi do a ello se fun da ron va rias ins ti tu cio nes cuyo fin era

pro mo ver la cul tu ra de am bas na cio nes.

El Insti tu to His pa no Me xi ca no de Inter cam bio Uni ver si ta rio fue

fun da do en la ciu dad de Mé xi co el 7 de di ciem bre de 1925 “con el

ob je to de lo grar un acer ca mien to es pi ri tual en tre Mé xi co y Espa ña

por me dio de la cul tu ra.”23

La se sión inau gu ral tuvo lu gar en las ofi ci nas pri va das del rec tor

de la Uni ver si dad, don Alfon so Pru ne da. Los miem bros que in te gra -

ron la Jun ta Di rec ti va fue ron: el pro pio rec tor, el pro fe sor Igna cio

Lou re da, Andrés Fer nán dez, Ma nuel Ga ray, Emi lio Ges te ra, San tia -

go Ga las, Je sús Ri ve ro Qui ja no, Ale jan dro Qui ja no, To más Pe rrín,

Bal ta sar Már quez, Adol fo Prie to y Mi guel Ber trán de Quin ta na.24

Se nom bra ron pre si den tes ho no ra rios al doc tor José Ma nuel Puig 

Ca sau ranc, Se cre ta rio de Edu ca ción Pú bli ca y al Mar qués de Ber na,

mi nis tro de Espa ña en Mé xi co.

La co mi sión fi nan cie ra que dó integrada por los se ño res [Adol fo]

Prie to, Je sús Ri ve ro Qui ja no, San tia go Ga las, Andrés Fer nán dez y

Ma nuel Ga ray quie nes apor ta ron los re cur sos ne ce sa rios para su sos -
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Vasconcelos, Don Miguel Alessio Robles, Don Manuel Puga y Acal y Don José Juan
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23 AHEEM/COLMEX. rollo. 86, caja. 489, Política II –a, 1925, en M. KENNY et al.,
Inmigrantes y refugiados..., op. cit. p. 82 se da la fecha de 1928 para la fundación de
este instituto, lo que es un er ror.

24 AHEEM/COLMEX. rollo. 86, caja. 489, Política II –a, 1925.



te ni mien to. Es im por tan te men cio nar de nue vo que to dos ellos eran

pro mi nen tes co mer cian tes o in dus tria les de la co lo nia es pa ño la, lo

que re fuer za la te sis de que siem pre se man tu vo es tre cho con tac to

en tre la eli te de esta co lo nia y las al tas au to ri da des me xi ca nas, tan to

gu ber na men ta les como edu ca ti vas y que este pro yec to en es pe cial,

por su alto ni vel aca dé mi co, se con vir tió en una de las más im por -

tan tes con tri bu cio nes de la co lo nia es pa ño la a la cul tu ra me xi ca na.25

El pro pó si to fun da men tal del Insti tu to fue el de es ta ble cer un in -

ter cam bio uni ver si ta rio, para que se co no cie ran los in te lec tua les y

ca te drá ti cos de am bos paí ses.

Un acuer do an te rior ha bía sido con cer ta do con la Uni ver si dad

Cen tral de Ma drid, por el cual la Uni ver si dad de Mé xi co con ta ba

con dos be cas en di cho plan tel para alum nos des ta ca dos.26

Una de las pri me ras ta reas del Insti tu to fue la de no ti fi car a to dos 

los rec to res de las uni ver si da des, tan to del país como las de His pa -

no amé ri ca, Esta dos Uni dos y Espa ña so bre la fun da ción del mis mo,

para que sus aca dé mi cos par ti ci pa ran en este pro gra ma de in ter cam -

bio; in for mán do lo por igual a las al tas au to ri da des es co la res de Mé -

xi co. Toda la Jun ta Di rec ti va fue aga sa ja da por el Se cre ta rio de Edu -

ca ción, doc tor José Ma nuel Puig Ca sau ranc.27 Lo que se bus ca ba era

que la la bor de in ter cam bio en tre pro fe so res de am bos paí ses fue ra

co no ci da en los círcu los intelectuales para promocionarla.

A raíz de la fun da ción, los di rec ti vos de ci die ron en viar una in vi -

ta ción a la Jun ta de Amplia ción de Estu dios de Ma drid,28la que pre -
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25 El Uni ver sal, 8 de diciembre de 1925, 1ª. Secc., p. 1, col. 3.

26 Ibíd, 25 de septiembre de 1925, 1ª.  secc., p. 1, cols 6 y 7. 

27 Ibíd., 8 de diciembre de 1925, 1ª. secc., p. 1, col. 3. 

28 Con la polémica sobre la ciencia en España, se multiplicaron las manifestaciones
acerca de que ésta había sido derrotada “en el laboratorio y en las oficinas, pero no en el 
mar o en la tierra”. España perdió las últimas colonias con Estados Unidos en 1898.



si día el pro fe sor doc tor San tia go Ra món y Ca jal, para que se sir vie ra

coo pe rar en la la bor de acer ca mien to, a lo que él con tes tó en una car -

ta al rec tor Alfon so Pru ne da:

[...] Me fe li ci to y fe li ci to a Mé xi co, a la Uni ver si dad Na cio nal y a ese 

gru po de es pa ño les que han fun da do el Insti tu to His pa no Me xi ca -

no de Inter cam bio Uni ver si ta rio, por la re la ción en tre nues tros paí -

ses, her ma nos por la len gua y las tra di cio nes en el vas to cam po de

la cul tu ra, don de no hay con tra po si ción de in te re ses mez qui nos,

sino au xi lio re cí pro co y coo pe ra ción al bie nes tar y al pro gre so hu -

ma no, que es a mi jui cio la base más fir me en que pue de asen tar se

la uni dad de las ra zas his pá ni cas, due ñas de tan va rios y ri cos paí -

ses del mun do.

La Jun ta para Amplia ción de Estu dios acep ta como un es pe cial ho -

nor, el en car go que le con fie re el Insti tu to His pa no Me xi ca no de

Inter cam bio Uni ver si ta rio y re ci bi rá tam bién con la más viva sa tis -

fac ción, la vi si ta de los pro fe so res me xi ca nos y pro cu ra rá fa ci li tar -

les su mi sión, hon da men te agra de ci da, de dar a co no cer a nues tro

pú bli co, los pro gre sos de la cul tu ra me xi ca na y los te so ros de su na -

tu ra le za y su his to ria. Re ci ban me xi ca nos y es pa ño les, pro fe so res y
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modesto piso de la plaza de Bilbao 6, y luego se trasladó a la calle de Almagro y
posteriormente a la de Medinaceli, en: J. M. LÓPEZ SÁNCHEZ. La Junta para Ampliación 
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alum nos de la Uni ver si dad Na cio nal la ex pre sión de mi sim pa tía y

fra ter nal afec to.29

El Mi nis te rio de Esta do Espa ñol le in for mó al de Instruc ción Pú -
bli ca y Be llas Artes de Espa ña so bre la crea ción del Insti tu to, ex pre -
san do éste su com pla cen cia así como un re co no ci mien to a esos ac tos
de cul tu ra y apro xi ma ción his pa no me xi ca na.30

Los pri me ros pro fe so res es pa ño les que fue ron traí dos por el

Insti tu to fue ron Fer nan do de los Ríos, ca te drá ti co de De re cho Po lí -

ti co en la Uni ver si dad de Gra na da y Blas Ca bre ra, ca te drá ti co de

Fí si ca y Elec tri ci dad de la Uni ver si dad Cen tral de Ma drid, quie nes

im par tie ron sus cur sos en la Uni ver si dad de Mé xi co. El pro fe sor De 

los Ríos ha bía sido in vi ta do tam bién a Esta dos Uni dos por la Uni -

ver si dad de Har vard, al Con gre so de Fi lo so fía que tuvo lu gar ese

mis mo año.

Para lo grar el in ter cam bio, la Le ga ción de Mé xi co en vió al Mi nis -

te rio de Esta do Espa ñol, una pe ti ción del pre si den te y se cre ta rio res -

pec ti va men te del Insti tu to, di ri gi da a su Ma jes tad el rey de Espa ña,

para que se con ce die ra por par te de la Com pa ñía Tra sat lán ti ca Espa -

ño la, dos pa sa jes gra tui tos de ida y vuel ta en al gu no de los bar cos de 

las lí neas Espa ña-Mé xi co, a los pro fe so res es pa ño les que anual men te 

trae ría esta ins ti tu ción en el cur so de los me ses de ju nio a sep tiem -

bre. La con ce sión de esos pa sa jes fue apro ba da por el Mi nis te rio de

Instruc ción Pú bli ca de Espa ña en di ciem bre de 1926, lo que fue in -

for ma do a su re pre sen tan te en Mé xi co para su con se cu ción.31

Como mues tra de con fra ter ni dad, el Insti tu to donó a la Uni ver si -

dad de Mé xi co una es cul tu ra del ilus tre doc tor San tia go Ra món y
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29 El Uni ver sal,  23 de enero de 1926, 1ª, secc., p. 1, col. 7. 

30 AHEEM/COLMEX. rollo. 86, caja. 489,  Política II-a, 2 de febrero de 1926. 

31 AHEEM/COLMEX.  rollo 86,  caja 489,  Política II-a,  21 de diciembre de 1926.



Ca jal. La in vi ta ción para la de ve la ción de ésta fue he cha al Se cre ta rio 

de Edu ca ción Pú bli ca y al mi nis tro es pa ñol en Mé xi co.32

Enri que Gon zá lez Mar tí nez, Car los Pe rey ra33, José Vas con ce -

los34y Alfon so Re yes, fue ron al gu nos de los des ta ca dos pro fe so res

me xi ca nos que to ma ron par te en este in ter cam bio uni ver si ta rio y

que fue ron a la Uni ver si dad Cen tral de Ma drid.35

Otros pro fe so res que vi nie ron como par te del in ter cam bio uni -

ver si ta rio fue ron el quí mi co José Cá sa res Gil, quien im par tió su cá te -

dra en la Uni ver si dad y don Luis de Zu le ta y Esco la no, edu ca dor y

doc tor en Fi lo so fía, quien dio su cá te dra de Pe da go gía So cial y a

quien le fue con ce di do el tí tu lo de maes tro por el Se cre ta rio de Edu -

ca ción, doc tor Puig Ca sau ranc.36

Espa ña en vió a Mé xi co la in vi ta ción para to mar par te en el Cer ta -

men del Li bro (1929) que ha bría de rea li zar se en Ma drid, y en vió la

do cu men ta ción co rres pon dien te para que los in te lec tua les me xi ca -

nos par ti ci pa ran en los tor neos li te ra rios y en la gran ex po si ción y fe -

ria del li bro que se rea li za ría en Sevilla.

En res pues ta a la la bor pro mo vi da por este Insti tu to, la Jun ta de

Amplia ción de Estu dios de Ma drid, or ga nis mo fi lial al De par ta men -

to de Exten sión Uni ver si ta ria, le en vió las con vo ca to rias para los
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32 AHEEM/COLMEX.  rollo.86,  caja 489,  Política II –a, 19 de julio de 1926.

33 Carlos Pereyra se unió a este programa de intercambio cuando ya se encontraba en
España.

34 “Un homenaje de los españoles residentes en México al Lic. Don José Vasconcelos”, 
en El Uni ver sal, 8 de mayo de 1926, p. 5, cols. 1 y 2. El motivo fue por su próximo
viaje a España.

35 Revista  La Voz Nueva,  año I, diciembre de 1927. 

36 El Uni ver sal, 25 de noviembre de 1927, 1ª. Secc., p. 5, col 8; 19 de septiembre de
1927, 1ª. Secc., p. 10, cols. 4 y 5. 



cur sos de ve ra no para ex tran je ros que ha brían de ser im par ti dos en

el Cen tro de Estu dios His tó ri cos de Ma drid.37

Otra ac ti vi dad del Insti tu to fue la de or ga ni zar ve la das li te ra rias
o ci clos de con fe ren cias con pro fe sio na les, hom bres de cien cia, li te ra -
tos, es cri to res, poe tas o per so na li da des re le van tes del ám bi to uni ver -
si ta rio na cio nal o in ter na cio nal de la épo ca. Un ejem plo de ello fue -
ron, la con fe ren cia que dio Ma nuel Gó mez Mo rín so bre la obra que
rea li zó Espa ña en Amé ri ca,38 o las que dio el es cri tor Luis Ara quis -
táin: “El im pe ria lis mo y los paí ses his pá ni cos” y “Una Espa ña nue -
va,” de di ca da a la co lo nia es pa ño la de Mé xi co y “Lo po si ble y lo im -
po si ble del his pa no- ame ri ca nis mo.”39

Un gran in te rés des per tó en tre el pú bli co asis ten te a es tas ve la -
das o con fe ren cias, la lle ga da a Mé xi co del pro fe sor Amé ri co Cas tro,
quien dio un ci clo de di ser ta cio nes so bre li te ra tu ra es pa ño la que se
ini cia ba des de La Ce les ti na, has ta las obras de Cer van tes. Se die ron
en el Pa ra nin fo de la Uni ver si dad, pero por ser in su fi cien te el lo cal,
dada la can ti dad de pú bli co asis ten te, las si guien tes fue ron or ga ni -
za das en el Anfi tea tro de la Escue la Na cio nal Pre pa ra to ria. Éstas se
ti tu la ron: “El es pí ri tu de la con tra re for ma”, “La no ve la pi ca res ca” y
“La mís ti ca hu ma ni dad de San ta Te re sa de Je sús.”40 Otras tres con -
fe ren cias dio este ca te drá ti co en la Uni ver si dad, so bre los sis te mas
edu ca ti vos de Espa ña en las es cue las pri ma rias y se cun da rias, que
fue ron de gran in te rés para pro fe so res me xi ca nos.41

En ju lio de 1928 nue va men te fue in vi ta do por el Insti tu to el ca te -

drá ti co Fer nan do de los Ríos, quien dio un cur so de Fi lo so fía.
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37 Ibíd., 12 de diciembre de 1927, 1ª. Secc., p. 1, col. 3.

38 Ibíd., 27 de marzo de 1928, 1ª. Secc., p. 8, cols. 4 y 5.

39 Loc. cit.

40 Ibíd., 5 de octubre de 1928, 1ª. Secc., p.1, col. 3.

41 Ibíd., 11 de octubre de 1928, 1ª. secc., p. 1, col. 2. 



El 7 de oc tu bre de 1928, lle gó a este Insti tu to una con vo ca to ria de 

la Real Aca de mia de la His to ria, in vi tan do a au to res his pa noa me ri -

ca nos o fi li pi nos a un con cur so para so lem ni zar la fies ta de la Raza.

De bían de pre sen tar una obra so bre geo gra fía o his to ria de los paí ses 

de la Amé ri ca es pa ño la o de Fi li pi nas du ran te el pe rio do com pren di -

do en tre el des cu bri mien to de Amé ri ca y la Inde pen den cia, que se

hu bie ra pu bli ca do en tre 1924 y 1928. El pla zo de en tre ga ter mi na ba

el 31 de mar zo de 1929.42

La crea ción de este Insti tu to fue de suma im por tan cia en el te rre -

no cul tu ral y pe da gó gi co para am bos paí ses y lo que es muy des ta ca -

ble es que fue fi nan cia do en te ra men te por em pre sa rios de la co lo nia

es pa ño la, a tí tu lo per so nal, sien do ésta co la bo ra ción con la Uni ver si -

dad Na cio nal y las uni ver si da des es pa ño las su me jor y más logrado

legado a las siguientes generaciones.

Di fie ro, por tan to, de la ase ve ra ción de Adria na Gu tié rrez Her -

nán dez en el sen ti do de que el Ca si no Espa ñol de Mé xi co mantuvo

una re la ción directa, con el Insti tu to His pa no-Me xi ca no de Inter cam -

bio Uni ver si ta rio, pues si bien fue ron al gu nos so cios del Ca si no, los

fun da do res del mis mo, no lo hi cie ron a nom bre ins ti tu cio nal y en

nin gu na fuen te pri ma ria, ni en el Archi vo His tó ri co de la Emba ja da

de Espa ña en Mé xi co ni en la pren sa de la épo ca se hace mención de

la intervención del Casino en esta empresa cul tu ral.

Gu tié rrez Her nán dez afir ma: 

[…] En 1909, la vi si ta en mi sión cul tu ral del doc tor Ra fael Alta mi ra

y Cre vea [1866-1951] al con ti nen te ame ri ca no, in cre men tó en gran

me di da el acer ca mien to de las jó ve nes re pú bli cas con Espa ña. Ade -

más, tres cir cuns tan cias es pe cia les con tri bu ye ron de igual ma ne ra a 
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que se die ra fa vo ra ble men te esta si tua ción: pri me ro, "el des pe gue

de la cien cia es pa ño la gra cias fun da men tal men te a su aper tu ra a

los paí ses más avan za dos"; se gun do, "el idio ma co mún", y ter ce ro,

"el apo yo de las co lec ti vi da des es pa ño las re si den te [sic] en aque llos 

paí ses, fuer tes eco nó mi ca y cul tu ral men te, al me nos en las ca pi ta les 

de las re pú bli cas o en las ciu da des más im por tan tes de las mis mas". 

Sien do este úl ti mo pun to el que más in te re sa en cuan to a lo que se

re fie re a la his to ria del Ca si no Espa ñol de Mé xi co y su re la ción con

la fun da ción de una de las ins ti tu cio nes cul tu ra les más im por tan tes 

du ran te la se gun da mi tad de la dé ca da de 1920 que, ade más de

con tri buir "de ma ne ra no ta ble a acer car a los in te lec tua les y cien tí fi -

cos de Mé xi co y Espa ña, pre pa ró el te rre no para la la bor que

emprendería el exilio español en las instituciones de enseñanza

superior del país a partir de 1939": el Instituto Hispano-Mexicano

de Intercambio Universitario.43 

No se pue de po ner en duda que to dos los em pre sa rios es pa ño les

que fi nan cia ron este gran pro yec to, eran miem bros de la eli te, de la

que se ha ve ni do ha cien do men ción con ti nua men te, pero será en el

con cep to del pres ti gio en el que quie ro ha cer hin ca pié, pues con si de -

ro que ade más del al truis mo, que re sul ta in ne ga ble, sí sub ya ce en

ellos esta tá ci ta ne ce si dad de ser re co no ci dos, de que su nom bre tras -

cien da, de ser par te de una de las co la bo ra cio nes que más les pue de

re tri buir a ni vel personal, pues ade más es un apor te cul tu ral, te rre no 

en el que no se ha bían te ni do logros muy importantes den tro de la

co lo nia es pa ño la sal vo en contadas ex cep cio nes.
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Ha bría que se ña lar que hizo fal ta mu chí si ma más in ver sión en

este Insti tu to, por que pudo ha ber se ex ten di do la in vi ta ción a más pro -

fe so res, lo que hu bie ra en ri que ci do a los jó ve nes que en ese mo men to

se edu ca ban, pero fue un buen co mien zo y loa ble la la bor, aun que

des gra cia da men te va rias de las aso cia cio nes y cen tros es pa ño les nun -

ca se com pro me tie ron en pro yec tos si mi la res, o por lo me nos en tra tar 

de pro mo ver en ma yor me di da las ac ti vi da des cul tu ra les.

Re co noz co que de to dos ellos, el Ca si no Espa ñol, el Orfeo Ca ta lá, 

el Club Espa ña, la Peña Anda lu za, el Cen tro Vas co y el Cen tro Astu -

ria no de di ca ron es fuer zos y es pa cios para la rea li za ción de eventos

culturales.

La Peña Anda lu za fue un tipo de aso cia ción dis tin ta, pues sus

ob je ti vos sí fue ron es pe cí fi ca men te los de rea li zar ve la das li te ra rias y 

re la cio nar se con los in te lec tua les me xi ca nos, comno se verá a

continuación.

La Peña Anda lu za de Mé xi co

La Peña Anda lu za se fun dó en Mé xi co en 1927. Entre sus ob je ti vos

pri mor dia les es tu vo de sa rro llar la cul tu ra his pa no me xi ca na y rea li -

zar una la bor de pro pa gan da a la mis ma. El pri mer pre si den te fue

el se ñor San Mar tín y el se cre ta rio el se ñor Luis Gar cía Cres po. La

Jun ta Di rec ti va es tu vo in te gra da tam bién por un te so re ro, un vo cal

de cul tu ra, uno de pro pa ganda y otro de orden in te rior.

Por li cen cia con ce di da al se ñor San Mar tín, se nom bró pre si den te 

al se ñor José Fer nán dez Ca lle quien lle vó a cabo una ex traor di na ria

la bor, pues fue el pro mo tor en Mé xi co del pro yec to de crea ción de

una ciu dad uni ver si ta ria, ini cia do en Espa ña, mis mo con que co la bo -
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ra ría la Peña Anda lu za en coor di na ción con el en car ga do de ne go -

cios de la Le ga ción de Espa ña.44

Esta la bor, en ca be za da por la Peña Anda lu za, la se cun dó el Se -

cre ta rio de Edu ca ción Pú bli ca de Mé xi co, doc tor José Ma nuel Puig

Ca sau ranc; el rec tor de la Uni ver si dad de Mé xi co, Adol fo Pru ne da y

el H. Ayun ta mien to de la ca pi tal, así como por casi to dos los cen tros

es pa ño les quienes dieron un donativo.

El pri mer acto pú bli co para re cau dar fon dos para ese pro yec to

fue la ce le bra ción de una co rri da go yes ca. Pos te rior men te se or ga ni -

za ron va rias ve la das como la No che Espa ño la o la Fies ta de la Raza,

pro gra ma da para los días 12 de oc tu bre de cada año.

A es tas ve la das se in vi ta ba a per so na li da des del mun do de la
mú si ca, las le tras o la po lí ti ca, tan to me xi ca nas como es pa ño las. Un
ejem plo de esto fue la ve la da or ga ni za da jun to con la Sec ción de
Exten sión Uni ver si ta ria de la Uni ver si dad de Mé xi co que pre si dió el
se ñor Ru bio Si li ceo, que se efec tuó en el Tea tro Hi dal go.

El do mi ci lio so cial de la Peña Anda lu za es tu vo en las ca lles de
Isa bel la Ca tó li ca, es qui na con Re pú bli ca del Sal va dor. Sin em bar go,
las ve la das que se or ga ni za ron se lle va ron a cabo en los sa lo nes del
Ca si no Espa ñol, por ser más am plios.

A es tas reu nio nes acu dían ar tis tas de gran re nom bre, como por

ejem plo el trío tí pi co Wolf fer-Obscu ra-Sa li nas o Alfon so Espar za

Oteo, re co no ci dos mú si cos me xi ca nos.

Con fre cuen cia asis tía a la Peña Anda lu za Mi guel Ales sio Ro bles, 

po lí ti co y ora dor, muy que ri do por los es pa ño les de Mé xi co y ami go

per so nal de va rios miem bros de esta agru pa ción.45
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Actividades culturales del Ca sino Español 
en los años veinte

En 1925 se ofre ció una re cep ción a va rios pe rio dis tas, de bi do a que

el dia rio El Uni ver sal ha bía ob te ni do la co la bo ra ción es pe cial de los

es cri to res es pa ño les, Luis Ara quis táin, Ro drí guez Ma rín, Díez Ca -

ne do, Con cha Espi no y Luis Be llo. Ade más se fes te jó al pe rio dis ta

me xi ca no Car los Se rra no, a quien el Rey de Espa ña ha bía otor ga do

la Me da lla de Oro de Ultra mar y la Me da lla del Ho me na je, por su

de sem pe ño como agre ga do co mer cial en la Emba ja da de Mé xi co en

Sue cia.46

Una de las ce le bra cio nes más emo ti vas que or ga ni zó el Ca si no

Español fue en fe bre ro de 1926, con mo ti vo del triun fo de la avia ción

es pa ño la, por ha ber rea li za do con éxi to la ha za ña aé rea Espa -

ña–Argen ti na y con se guir que una tri pu la ción es pa ño la cru za ra por

pri me ra vez el Atlán ti co. La nave de no mi na da Plus Ultra sa lió de

Cabo Ver de y lle gó a Bue nos Ai res. Sus ca pi ta nes fue ron Ro ber to

Fran co y Alda Du rán y los avia do res eran Ga llar za y Ló ri ga. Este  he -

cho fue ho me na jea do tan to en Espa ña como en la co lo nia es pa ño la.

Para con me mo rar el he cho en Mé xi co, el Ca si no se abrió tan to a
so cios como a in vi ta dos, y el go bier no me xi ca no en vió la mú si ca.
Pro nun cia ron dis cur sos el Sr. Lo za no y Fé lix Pa la vi ci ni, en pro de la
con fra ter ni dad his pa no me xi ca na.

El pre si den te Ca lles fe li ci tó e in vi tó a los avia do res a ve nir a Mé -

xi co. Asi mis mo, un es cua drón de la Fuer za Aé rea Me xi ca na rea li zó

una ex hi bi ción so bre el edi fi cio de la Le ga ción Espa ño la, como un
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ho me na je de la avia ción me xi ca na a la es pa ño la. Este día, los co mer -

cios es pa ño les ce rra ron sus puer tas y en ga la na ron sus bal co nes con

ban de ras es pa ño las, las fá bri cas die ron un to que de si re na, to dos sa -

lie ron a la ca lle y hubo enormes manifestaciones de júbilo.

En mar zo de 1926 se hizo un ho me na je de des pe di da a To más Ri -

ve ro, ge ren te del dia rio san tan de ri no El Can tá bri co y de le ga do para

Mé xi co de la Casa de Amé ri ca en San tan der. Esta en ti dad con tó con el 

apo yo del Ca si no que con tri bu yó con la la bor de di fu sión en tre sus

so cios, en pro del acer ca mien to de los paí ses la ti noa me ri ca nos con los

in mi gran tes que ha bían re gre sa do a Espa ña y la ha bían fun da do.47

En mayo de 1926 se ofre ció un ho me na je a José Vas con ce los, im -

por tan te fi ló so fo, es cri tor y ca te drá ti co me xi ca no, por su via je a

Espa ña, a don de iba a edi tar al gu nas de sus obras y a dic tar va rias

con fe ren cias so bre His pa no amé ri ca, esto como par te del in ter cam bio 

de pro fe so res que se efec tua ba en tre la Uni ver si dad de Mé xi co y di -

ver sas uni ver si da des es pa ño las.48

[...] El sa lón de jun tas del Ca si no Espa ñol, don de se efec tuó el ho -

me na je, situó en la mesa de ho nor, al li cen cia do Vas con ce los, los li -

cen cia dos don Car los Ba día Ma la gri da, Di rec tor de “EL DÍA

ESPAÑOL” y pro mo tor de tan me re ce ci do y sim pá ti co ho me na je;

don Emi lio Ges te ra, pre si den te del Ca si no Espa ñol; don Ca ye ta no

Blan co, pre si den te de la Be ne fi cen cia Espa ño la; don To más San sa -

no, don Ma nuel Ga ray, pre si den te del Real Club Espa ña, y don Ma -

xi mi lia no Loi za ga, pre si den te del Cen tro Vas co.

Des pués de dar lec tu ra a una car ta de ad he sión al acto, en via da por

el dis tin gui do doc tor, don To más G. Pe rrín, el li cen cia do se ñor Ba día 
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Ma la gri da, hizo uso de la pa la bra para ofre cer el ho me na je al li cen -

cia do Vas con ce los. [...] dijo que el se ñor Vas con ce los era en Mé xi co

el pro to ti po del ver da de ro his pa no-ame ri ca no, pues to que no daba

las es pal das a la raza in dí ge na, ni tam po co a la his pa na, ase gu ran do

que de la fu sión de esos dos ti pos ra cia les, sal dría un tipo ét ni co fu -

tu ro, en el que ca bía asen tar el por ve nir de His pa no-Amé ri ca.

Ha bló des pués, en igua les tér mi nos de elo gio para el li cen cia do

Vas con ce los, el in ge nie ro se ñor Ber trán de Quin ta na, de sean do al

ilus tre via je ro, una fe liz y fe cun da es tan cia en Espa ña y ca li fi cán do -

le de mo der no so ció lo go y sin ce ro his pa nis ta.

Se gui da men te, en tre gran des aplau sos de sim pa tía, se le van tó a ha -

blar el se ñor Vas con ce los, quien hizo un mag ní fi co dis cur so, eru di -

to y ple no de vi sio nes po lí ti co-so cia les, re la cio na do, con el fu tu ro

de las ra zas de His pa no-Amé ri ca.

Asen tó que Mé xi co está li ga do con Espa ña por el pa sa do, ine lu di -

ble men te; que hay que te ner fuer te evo lu ción y con fian za en la liga

ma te rial y es pi ri tual de am bas ra zas, pero que hay que to mar de los 

sa jo nes las lec cio nes de tran si gen cia que ellos, uni ver sal men te,

ofre cen a los de más pue blos.

Ha bló fi nal men te el doc tor don José M. Albi ña na, quien tam bién

tuvo cá li dos elo gios para el se ñor Vas con ce los, su pli cán do le que a

su lle ga da a Espa ña se pon ga en con tac to con la ver da de ra y nue va

in te lec tua li dad es pa ño la para que a su re gre so a Mé xi co pue da

traer una jus ta vi sión de aque llos ele men tos cul tu ra les.49

En la lis ta de in vi ta dos a este ho me na je se en con tra ban: Car los

Ba día Ma la gri da, Emi lio Ges te ra, Ca ye ta no Blan co, Ma xi mi lia no
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Loi za ga, To más San sa no, Ma nuel Ga ray, Adol fo Prie to, Car los Prie -

to, San tia go Ga las, José de la Ma co rra, pre si den te de la Cá ma ra

Espa ño la de Co mer cio; Bal do me ro Me nén dez Ace bal, pre si den te de

la Cruz Roja Espa ño la; Va len tín Ra mos, pre si den te de la Agru pa ción 

Cas te lla na; Se ve ri no Lo za da, pre si den te del Cen tro Ga lle go; doc tor

Ra món Espi no, doc tor Cé sar Cam pe si no, pre si den te de la Agru pa -

ción Ara go ne sa; Lau rea no Mi go ya vi ce pre si den te de la SBE; Artu ro

Mu ñiz, se cre ta rio del Ca si no Espa ñol; Fran cis co Ca yón y Cos, re pre -

sen tan te de la Com pa ñía Tra sat lán ti ca Espa ño la; ar qui tec to Fe de ri co 

Rei xa, ar qui tec to José Arnal, Je ró ni mo Agui rre, José Her mi da, in ge -

nie ro Juan de No rie ga, in ge nie ro Bertrán de Quin ta na, Fran cis co de

P. Ga mo ne da, Anto nio Ba rra ga ña, Luis Li llo, Ángel Álva rez, José

Ber not Ro ma no, José Va lle Mes tas, in ge nie ro Lana Sa rra te, in ge nie ro 

José La sa la, Alfre do No rie ga Jr., doc tor José Ma ría Albi ña na y Ma -

nuel G. Li na res, en tre otros.50

Es evi den te la in te rre la ción en tre la in te lec tua li dad y la eli te em -

pre sa rial, ya que no eran los tiem pos de con vi ven cia con la eli te po lí -

ti ca del país, pero los miem bros de la co lo nia es pa ño la bus caban es -

pa cios de coo pe ra ción e in te gra ción con la so cie dad re cep to ra.

Du ran te el acto se acor dó en viar al rec tor de la Uni ver si dad Cen -

tral de Ma drid, un ca ble para in for mar le de la pró xi ma lle ga da del

maes tro me xi ca no a Espa ña.

Otra re cep ción fue or ga ni za da ese año con mo ti vo del arri bo a

Mé xi co de pro fe so res es pa ño les que ve nían a im par tir dis tin tas con -

fe ren cias, como Luis Ara quis táin, es cri tor y so ció lo go es pa ñol, Blas

Ca bre ra, Fer nan do de los Ríos, don Luis de Zu lue ta y Esco la no y

Amé ri co Cas tro.51
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En 1927 fue ob je to de una re cep ción Va len tín Gu tié rrez So la na,

es cri tor y so cio ló go, quien ve nía a re co rrer las prin ci pa les re pú bli cas

his pa noa me ri ca nas como en via do de va rias uni ver si da des es pa ño -

las, en pro de un acer ca mien to es pi ri tual. Uno de los ob je ti vos de su

via je fue el de ha cer en tre ga de un nom bra mien to ho no ra rio, otor ga -

do por una agru pa ción prohis pa noa me ri ca nis ta, al pre si den te Ca -

lles, ade más de so li ci tar una en tre vis ta con el se cre ta rio de Edu ca -

ción Pú bli ca con el fin de fo men tar un in ter cam bio de ma te rias

edu ca ti vas que pu die ra fa vo re cer a am bos paí ses.52

Otro es cri tror es pa ñol que lle gó a Mé xi co en 1928, ob je to de una

re cep ción, fue Eu ge nio Noel. Su via je te nía como pro pó si to re co rrer

el país para reu nir ma te rial con el cual es cri bir un li bro so bre las ra -

zas abo rí ge nes y la vida bio ló gi ca de Mé xi co. Los in te lec tua les me xi -

ca nos le brin da ron una ca lu ro sa bien ve ni da, y lo mis mo hizo el Ca si -

no Espa ñol de Mé xi co. La ruta de su re co rri do se ría la mis ma que

si glos atrás rea li za ran el pa dre Kino y Cla vi je ro, que par tía de Mag -

da le na y San ta Ana has ta Ari zo na.53

En oc tu bre de 1928 fue inau gu ra da una ex hi bi ción de cua dros al

óleo de la pin to ra Ce fe ri na D. de Lu que, de la cual la Cá ma ra Espa -

ño la de Co mer cio de Mé xi co eli gió dos para que par ti ci pa ran en la

Expo si ción Ibe roa me ri ca na de Se vi lla, como una mues tra del arte de

la co lo nia es pa ño la de Mé xi co.54

Otro tipo de reu nio nes que se ce le bra ron fue ron las asam bleas de 

la Cá ma ra Ofi cial Espa ño la de Indus tria, Co mer cio y Na ve ga ción

que men sual men te se sio na ba en sus sa lo nes.
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Hubo va rios co le gios es pa ño les en Mé xi co, pero es muy es ca sa la 

in for ma ción al res pec to, nos re mi ti re mos sólo a los de Cer van tes y

del Fac tor y los que las ór de nes re li gio sas es pa ño las fun da ron aquí.

Colegios Españoles en México

El mi nis tro es pa ñol Ber nar do de Có lo gan hace re fe ren cia a los co le -

gios es pa ño les en Mé xi co, con res pec to a la can di da tu ra del po lí ti co

Fe de ri co Gam boa, ex pli can do que el ex can ci ller que se dis tin guía por 

su ho nes ti dad y pa trio tis mo, se per ju di ca ría con su nom bra mien to

como can di da to del Par ti do Ca tó li co y se ña la ba tam bién que de bi do

a la exis ten cia de este par ti do de no mi na do abier ta men te ca tó li co, se

ve rían afec ta dos “[…] tan to co le gio o ins ti tu to es pa ñol de di ver sas

cla ses, no me nos que su nu me ro so per so nal”.55

El Colegio Cer van tes

El Co le gio Cer van tes, fun da do en 1922 es ta ba ubi ca do en la ca lle de

Puen te de Alva ra do 43. El plan tel al ber ga ba a va rios cen te na res de

alum nos de am bos se xos, que se ubi ca ban en edi fi cios ab so lu ta men te 

se pa ra dos.

Las ins ti tu cio nes es ta ban do ta das de to das “las con di cio nes de

hi gie ne, co mo di dad, ma te rial de en se ñan za, etc., que de man da ba en

esos días la cien cia pe da gó gi ca.”56
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El Colegio Español del Fac tor

En la ca lle de Allen de 48, exis tió un co le gio es pa ñol cuyo di rec tor

fue José Ji mé nez de Go mar. La pe da go gía que se im par tía te nía

como fi na li dad que se co no cie ra la his to ria de las ci vi li za cio nes y la

mo ral cris tia na. “Don José Ji mé nez de Go mar es un pe da go go, es

un hom bre que vive mal del sa cer do cio; pero vive fe liz para el sa -

cer do cio”.57

[...] Las ni ñas tie nen ca ri ño y en se ñan zas fe me ni nas. Maes tros que

im par ten mo ra li dad e ins truc ción con fle xi bi li dad en el de cir y for -

ta le za en el fon do. “Ma nos de mu jer, pero ma nos de hie rro”, dice

un pro ver bio galo.58

Más de cua tro cien tos ni ños de am bos se xos, en cuer pos de edi fi -

cios ab so lu ta men te se pa ra dos, re ci bían una es me ra da y só li da ins -

truc ción en este plantel. 

Los di ver sos cur sos del Co le gio, como eran en se ñan za ele men tal

y su pe rior, co mer cio y en se ñan zas es pe cia les de sa rro lla ron un tra ba -

jo en tu sias ta y con cien zu do.59

[...] Sus mé to dos de edu ca ción, su só li da cul tu ra, su lar ga prác ti ca,

le fa ci li tan los me dios para for mar hom bres de sa ber, hom bres en te -

ros, que, en el ma ña na, dig ni fi quen al país que los vió na cer y a los

pa dres es pi ri tua les que les die ron la pri me ra idea, el pri mer con se -

jo, el pri mer li bro [...] –¡oh, cen tros re crea ti vos de la Co lo nia es pa -
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ño la!– un po qui to de aten ción y un po qui to de ayu da. Con los hom -

bres así no sur ge la es ci sión.60

Otra ins ti tu ción edu ca ti va es pa ño la en la ciu dad de Mé xi co fue el 

Co le gio Espa ñol de México:

[...] Con la que la Di rec ti va del Co le gio Espa ñol se di ri ge al Már -

ques de Ber na, ex pli cán do le que des de 1924, se está im par tien do en 

ese co le gio la en se ñan za pre pa ra to ria, pero que de bi do a la poca

pro pa gan da que se hizo so bre la mis ma y a la dé bil in for ma ción

que apa re ció en la pren sa, el es ca so nú me ro de alum nos para esta

en se ñan za fue de 7 y que la cri sis eco nó mi ca y los gas tos ero ga dos

fue ron tan gran des, que el re du ci do nú me ro de alum nos no pudo

se guir ade lan te. Por esto se pide al Mar qués in for me a la co lo nia es -

pa ño la para que a sus hi jos, los que de seen es tu diar la pre pa ra to ria, 

pue den ha cer lo en el Co le gio Espa ñol, ya que de sus pen der se esta

en se ñan za en este Co le gio, ter mi na rán la pri ma ria y ten drán que

in gre sar ne ce sa ria men te a co le gios fran ce ses e in gle ses, dado que

este Co le gio es el pri mer co le gio es pa ñol que im par te este tipo de

en se ñan za. Por esta ra zón se pide ayu da al Mi nis tro de Espa ña en

Mé xi co.61

Otro tipo de es cue las fue ron con tro la das por las ór de nes re li gio -

sas que se es ta ble cie ron en Mé xi co en el úl ti mo cuar to del si glo XIX.

Mac Gre gor ex pli ca que  “[...] des pués de una ri gu ro sa apli ca ción

de las le yes de Re for ma, re la ti vas a la se pa ra ción de la Igle sia y el

Esta do, los ro ces en tre am bas ins tan cias fue ron dis mi nu yen do pau -
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la ti na men te, has ta que el Por fi ria to inau gu ró una eta pa de to le ran -

cia re li gio sa”.62

De bi do a esta aper tu ra em pe za ron a lle gar al país ór de nes re li -

gio sas como La Com pa ñía de San ta Te re sa de Je sús, que lle gó a Pue -

bla en 1888 cuya fi na li dad era la for ma ción de re li gio sas “ [...] pre pa -

ra das para ejer cer una do cen cia a la al tu ra de los tiem pos, pero con

la in ten ción, a la vez, de con tra rres tar la edu ca ción li be ral y po si ti -

vis ta”. Du ran te el go bier no de Por fi rio Díaz, fue ron es ta ble cien do

es cue las en otras ciu da des de la Re pú bli ca Me xi ca na: en la ciu dad de 

Mé xi co, Mo re lia, Mé ri da, Chi la pa (Gue rre ro), Za ca te cas, To lu ca,

Pátz cua ro (Mi choa cán), Te kax (Yu ca tán), Tehuan te pec, León y Za -

mo ra. Su obra abar có tan to a las ni ñas de una po si ción eco nó mi ca

alta como a las de es ca sos re cur sos, y de sie te re li gio sas que lle ga ron

al Puer to de Ve ra cruz en 1888, las her ma nas te re sia nas al can za ron la 

ci fra de 58 para 1908.63

Pero los su ce sos re vo lu cio na rios al te ra ron la paz por fi ria na y en

las zo nas en las que los cons ti tu cio na lis tas te nían el con trol, la per -

ma nen cia de sa cer do tes y re li gio sas es pa ño les se hizo muy di fí cil de -

bi do a las cons tan tes ex pul sio nes, por lo que 55 mon jas te re sia nas,

te me ro sas de que en cual quier mo men to les ocu rrie ra algo se me jan -

te, op ta ron por so li ci tar su re pa tria ción.64

La or den que se de di có a la edu ca ción mas cu li na fue la de “los

her ma ni tos de Ma ría”, me jor co no ci da como los “ma ris tas” quie nes

lle ga ron al es ta do de Yu ca tán en 1889. Para 1902 ya se en con tra ban

en el país 72 re li gio sos, la mi tad fran ce ses y la otra par te es pa ño les,

62 J. MAC GREGOR.  México y España..., op. cit., p. 65.

63 Esta orden fue fundada por Enrique de Ossó y Cervelló en 1876 en Bar ce lona,
España,  Loc cit.  

64 AHMAE, leg. 2562, Juan Fran cisco Cárdenas al ministro de Estado, 16 de marzo de
1916, citado en J.MAC GREGOR. Revolución y diplomacia..., op. cit., p. 410.



se lle ga ron a es ta ble cer se en 27 es ta dos y tres te rri to rios de la Re pú -

bli ca.65

Se gún un pe rió di co de 1921, El Día Espa ñol, el 95% de los es pa ño -

les man da ban a sus hi jos a es tu diar al ex tran je ro: a Esta dos Uni dos,

lue go a Ingla te rra y des pués a Pa rís.

Otra re fe ren cia res pec to a la exis ten cia de co le gios es pa ño les en

Mé xi co, co rres pon de a 1926, cuan do por el con flic to re li gio so en tre

el Esta do y la Igle sia, se ex pul só del país a nu me ro sos sa cer do tes y

re li gio sas y fue ron cerrados los colegios católicos.
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Capítulo V

Ideología de la colonia española

Si guien do la me to do lo gía de Luz Ma ría Mar tí nez Mon tiel, la ideo -

lo gía úni ca men te se pro du ce en el ter cer ni vel, que es en el que se

da todo lo que la cul tu ra in ma te rial pro du ce: arte, len gua je e ideas y 

para que ésta sea trans mi ti da se debe de acu dir en pri me ra ins tan -

cia al es tu dio de la edu ca ción, la fa mi lia y la so cia li za ción. Ella se -

ña la que: 

[...] La edu ca ción es –en la ma yor par te de las so cie da des– un pro -

ce so con ti nuo que em pie za con el na ci mien to del niño y pro si gue,

con ma yor o me nor in ten si dad, a lo lar go de la vida en te ra del in di -

vi duo. Du ran te la so cia li za ción (pri me ra eta pa) el in di vi duo apren -

de los usos de su cul tu ra y par ti ci pa en di fe ren tes gra dos y for mas

de ellos,  por el apren di za je ad quie re nor mas ra cio na les, per cep cio -

nes, ideas, há bi tos y reac cio nes emo cio na les con di cio na das, que de -

ri van de la ins truc ción que re ci be en su cul tu ra par ti cu lar [...] la so -

cia li za ción es el pro ce so de cons truc ción de la iden ti dad.1

Por ello será la fa mi lia, como ins ti tu ción, quien cumpla con la

fun ción de trans mi tir esta pri me ra edu ca ción y quien va a re for zar

su ideo lo gía y para el caso que nos ocu pa, el de los in mi gran tes es -

pa ño les, el pa pel de ésta va a ser tras cen den tal, pues es en su seno

que será trans mi ti da la edu ca ción extraescolar que incluye:
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[...] des de las lec tu ras no ofi cia les has ta las ac ti vi da des fa mi lia res.

La edu ca ción en esta pers pec ti va es un pro ce so de ma yor al can ce

que abar ca toda la en se ñan za y el apren di za je que  –ofi cial o no– da 

como re sul ta do la ad qui si ción de cul tu ra, la for ma ción de la per so -

na li dad y la so cia li za ción. Esto es, la ma ne ra en que se apren de a

vi vir como miem bro de la so cie dad.2

Si con si de ra mos que la so cia li za ción es el pro ce so de cons truc -

ción de la iden ti dad, como afir ma Mar tí nez Mon tiel, aquí ra di ca la

gran la bor que rea li za la fa mi lia, pues es en don de se in cul can el

modo o los ca mi nos que uti li za el hom bre para al can zar o asi mi lar

su cul tu ra y adap tar se a las exi gen cias y a la vez es lo que el in ves ti -

ga dor debe de es tu diar de una so cie dad: cómo ac túa la cul tu ra so bre 

sus miem bros para que és tos sean ca pa ces de con ser var la. Por lo que 

en este tema, po de mos afir mar que las fa mi lias de in mi gran tes es pa -

ño les, se ocu pa ron de que su cul tu ra  pa sa ra de ge ne ra ción en ge ne -

ra ción gra cias a la la bor de día a día de las madres y abuelas

principalmente.

La fa mi lia: trans mi so ra de la ideo lo gía

Exis te un mar co ideo ló gi co que ha re gu la do la vida so cial de la co -

lo nia es pa ño la y que ha in flui do de ma ne ra de ci si va en el com por -

ta mien to de sus in te gran tes. La crea ción de las aso cia cio nes es pa ño -

las coin ci dió con un mo men to his tó ri co en el que se con vir tie ron, no 

sólo en los cen tros de so cia li za ción y apo yo al in mi gran te, sino en el 

lu gar idó neo para trans mi tir a sus miem bros una ideo lo gía en la

que pre do mi nan la pre ser va ción de idea les, prin ci pios y va lo res de
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la Ma dre Pa tria. En este sen ti do se trans for ma ron en ejem plo mul ti -

pli ca dor para las si guien tes ge ne ra cio nes. 

Esta ideo lo gía re pre sen ta el mar co va lo ral que pro fe san y ex pre -

san los in di vi duos, y que en múl ti ples oca sio nes es algo im plí ci to, es

de cir, una for ma de com por ta mien to que se apren de en la vida co ti -

dia na; de ahí la gran  im por tan cia que jue ga la fa mi lia en la trans mi -

sión de va lo res y prin ci pios a sus des cen dien tes. Los hi jos re ci ben de 

sus pa dres una for ma de ver el mun do al ob ser var el en tor no que los 

ro dea y al es cu char lo que se dice y opi na en casa so bre di ver sos

pun tos de vis ta y pau tas de com por ta mien to. Al reu nir se fa mi lias

con un mis mo mar co ideo ló gi co al re de dor de un cen tro so cial que

los aglu ti na, ellas mis mas con tri bui rán de ma ne ra de fi ni to ria a que

se lo gre la iden ti fi ca ción en tre los di fe ren tes miembros del grupo

que piensan y actúan de manera sim i lar.

De una ma ne ra na tu ral este pro ce so edu ca ti vo per mi te la so cia li -

za ción y al con vi vir den tro de una agru pa ción se apren de la adap ta -

ción de los va lo res pro pios con los de los otros miem bros, lo que

con sis te en la di ná mi ca de la identidad. 

Den tro del es que ma de edu ca ción-so cia li za ción y agen tes de

cam bio pro pues to por Mar tí nez Mon tiel, las fa mi lias de la co lo nia

es pa ño la que dan cir cuns cri tas den tro del se gun do ni vel, al igual que 

las aso cia cio nes a las que per te ne cen, ya que en éste se en cuen tran,

la fa mi lia, la es cue la, va ria bles y agen tes de cam bio y me dios de co -

mu ni ca ción o me dios tra di cio na les, den tro de los cua les es tán con si -

de ra das todo tipo de aso cia cio nes.3

De esta ma ne ra, la edu ca ción que se re ci be den tro de la casa, la

que trans mi te la fa mi lia, pue de ser con si de ra da como un pro ce so sin 
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fin, de mo de los im pues tos al in di vi duo y la tra di ción se entendería

como: 

[...] la trans mi sión ge ne ral men te oral, he cha de ge ne ra ción en ge -

ne ra ción de he chos his tó ri cos, doc tri nas, le yes, com po si cio nes li te -

ra rias, cos tum bres, etc. Las ins ti tu cio nes son unio nes só li das y

per ma nen tes ba sa das en las cos tum bres so cia les. Son guar dia nas

de la con duc ta que se pre ten de du ra de ra y efec ti va para el con trol

so cial y para en cau sar y re sol ver las ne ce si da des bá si cas de la co -

mu ni dad.4

En el caso con cre to de la co lo nia es pa ño la, de acuer do con esta

de fi ni ción de tra di ción de Mar tí nez Mon tiel, se hace evi den te la fal ta 

de ac tua li za ción y mo der ni dad de las ideas de los miem bros de esta

co lo nia, que siem pre van a la zaga con res pec to a Espa ña. 

En la eta pa de la edu ca ción-so cia li za ción se ge ne ran los cen tris -

mos como me ca nis mos de re sis ten cia a la asi mi la ción; en ten dien do

por asi mi la ción el aban do no de los va lo res pro pios y la adop ción de

los de otra cul tu ra. 

Dentro de los cen tris mos más comunes están:

Fuen te de cen tris mos: Per so na li dad y cul tu ra ori gi na les

Tipo: Etno cen tris ta-so cio cen tris ta-ideo cen tris ta

Base: Gru po – lo ca li dad – idea

Prin ci pio: Fí si co cul tu ral-eco ló gi co cul tu ral-fi lo só fi co cul tu ral mí -

ti co –ideo ló gi co, po lí ti co

Cau sa: Orgu llo, mie do, in fluen cia ideo ló gi ca

For ma: Etni ci dad, co lec ti vi dad, in su la ri dad, com pa ñe ris mo, pa -

trio tis mo, im pe ria lis mo, ra cis mo.5
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La co lo nia es pa ño la se ajus ta a los si guien tes cen tris mos: sí tie ne

una per so na li dad y cul tu ra ori gi na les, mis mas que se for ta le cen en

el gru po ce rra do en el que vive y las aso cia cio nes y cen tros que fun -

da en Mé xi co res pon den al tipo et no cen tris ta,  por que con ser van su

et ni ci dad;  so cio-cen tris ta, por que con vi ven en so cie da des re gio na les 

ce rra das e ideo cen tris tas por que tienen su ideología.

Los cen tris mos de base, se ajus tan en cuan to a que son un gru po

ét ni co que cuen ta con una or ga ni za ción so cial en cual quier es ta do de 

la Re pú bli ca en don de re si dan y la ideo lo gía es tras mi ti da por la fa -

mi lia; en cuan to al prin ci pio, la co lo nia es pa ño la tie ne una con cep -

ción de su iden ti dad, tie nen un pa trón fí si co que los ca rac te ri za y un

per fil que tam bién es dis tin ti vo, ade más se pue den cla si fi car tam -

bién en el de mí ti co-ideo ló gi co, por que su ideo lo gía es la base de su

organización so cial.

Con si de ran do que un cen tris mo es la ba rre ra que im pi de la asi -

mi la ción a la cul tu ra del país re cep tor, Mar tí nez Mon tiel afir ma que

exis te una am bi güe dad y una con fu sión que ca rac te ri zan la si tua ción 

de las mi no rías en un nue vo país du ran te el pro ce so de in te gra ción,

por que in di vi dual men te pre do mi na la bús que da de una nue va iden -

ti dad. En re la ción a este pun to exis te la hi pó te sis so bre la se gun da y

ter ce ra ge ne ra ción, es de cir, hi jos y nie tos de in mi gran tes.6

Esta hi pó te sis con sis te en que hay una mer ma de la et ni ci dad y

de la iden ti dad ét ni ca, por que re cha zan la cul tu ra de sus pa dres y se

aco gen a la cul tu ra de la so cie dad re cep to ra. La que ha bla so bre la

ter ce ra ge ne ra ción pone en evi den cia que es en la pri me ra ge ne ra -

ción que la iden ti dad ét ni ca se con vier te en una fi lo so fía que rige la

ru ti na de su vida –no se pier de nun ca– y va rios es tu dios se ña lan que 
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es el nie to el que vuel ve al país de los abue los y el que se in te re sa en

la cul tu ra de és tos.7

Cuan to más ale ja da de la pri me ra, en las ge ne ra cio nes pos te rio -

res, la pro ba bi li dad de que se re la cio nen con la so cie dad re cep to ra a

tra vés del ma tri mo nio es ma yor. No solo se crea un sin cre tis mo en -

tre am bas cul tu ras, sino de he cho se trans for ma en una vida bi cul tu -

ral, los hi jos de in mi gran tes tie nen por tan to una do ble na cio na li dad

cul tu ral.8

Mar tí nez Mon tiel, in sis te que si bien los pa dres son los en car ga -

dos de trans mi tir a sus hi jos esta “vi sión adap ta ti va” de los va lo res

que tie nen que cam biar for zo sa men te, son las ins ti tu cio nes se cun -

da rias como co le gios, clu bes, gru pos ge ne ra cio na les, et cé te ra, los

que con tri bu yen al pro ce so de so cia li za ción. Un pa pel muy im por -

tan te ju ga ron en el re for za mien to de esta iden ti dad ét ni ca las aso -

cia cio nes y cen tros por que man tu vie ron los va lo res tra di cio na les

de ori gen, pero a la vez se lo gra que no se sien ta como un sen ti -

mien to de pér di da la pau la ti na in te gra ción a la nue va so cie dad,

sino que se apre cie un lado po si ti vo que con sis te en la ad qui si ción

de esta nue va cul tu ra.9

 En cuan to a la for ma, la co lo nia es pa ño la se ha preo cu pa do por

con ser var su et ni ci dad, y las aso cia cio nes y cen tros han con tri buí do

a con ser var la y a con vi vir en colectividad.     

Pero exis te una am bi va len cia, pues se ha in sis ti do en la con ser va -

ción de la iden ti dad y de res pe tar la tra di ción, pero cuan do se ha bla

de que la co lo nia es pa ño la lo gró su ins ti tu cio na li za ción, tam bién se

debe con si de rar que hay fa mi lias que se in te rre la cio na ron con otras
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de la so cie dad re cep to ra y ahí dio co mien zo la in te gra ción, por lo

que no se pue de ser tan ta jan te en cuan to al jui cio de si to dos los

miem bros de esta co lo nia se asi mi la ron o nin gu no de ellos lo lo gró,

pues se dan am bas si tua cio nes y lo mis mo ocu rre con las ge ne ra cio -

nes, que al paso del tiem po, por ló gi ca, se van adap tan do me jor. En

este sen ti do, las fa mi lias exo gá mi cas re pre sen tan el verdadero ideal

de hispanoamericanismo, es decir, la unión de las dos culturas. 

Un ejem plo de lo que es el sen tir de cual quier in mi gran te es pa ñol 

que se lo gró in te grar al país y que le está agra de ci do es el de M. de

Cár cer y Dis dier que nos dice: 

[...] Salí de Má la ga, por pri me ra vez de Espa ña para Amé ri ca, el día 

28 de mayo de 1905. Avis té la Tie rra Pro me ti da, en la ma ña na del 20

de ju nio del mis mo año y, aque lla tar de, pisé, en Ve ra cruz, por vez

pri me ra, el sue lo de Mé xi co, que, por tan tos años, ha bía de ser base

de mi sus ten to, sede y fun da ción de mi ho gar, pa tria de mi mu jer,

de mis hi jos y de mis nie tos; se men te ra de nue vas y lea les amis ta -

des; com pen dio de mi vida toda, con el cor te jo que una exis ten cia

lar ga trae en re de dor, de ale grías y pe nas, de llan tos y ri sas, de ilu -

sio nes y de sen ga ños, de es pe ran zas y de cep cio nes. Si Espa ña me

vio na cer, Mé xi co me verá mo rir. Las bri sas per fu ma das del Me di -

te rrá neo me cie ron mi cuna, y ve la rán mi sue ño eter no los re fle jos

he la dos que el sol arran ca de las nie ves per pe tuas del Iztac cihuatl

(la mu jer dor mi da); mi com pa ñe ra de Eter ni dad… 10

En re la ción a la tras cen den cia de la fa mi lia, y ba sa da en las in -
ves ti ga cio nes del Dr. Fran cis co Cha cón Ji mé nez, ca te drá ti co de la
Uni ver si dad de Mur cia, pio ne ro de es tu dios so bre este tema, po de -
mos de cir que para los in mi gran tes es pa ño les esta de vo ción te nía
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raí ces an ces tra les que for ma ron par te del ba ga je que tra je ron en su
éxo do al nue vo país de re si den cia.11

Se gún las in ves ti ga cio nes del doc tor, para J. Bes tard-Camps, el

ca rác ter cor po ra ti vo y la or ga ni za ción do més ti ca del tra ba jo es ta ban

aso cia dos a una or ga ni za ción in ter na de la au to ri dad en la fa mi lia de 

tipo pa triar cal y con pre do mi nio de los in te re ses co lec ti vos so bre los

in di vi dua les. Este tipo de fa mi lia iba re la cio na da a una edad tem -

pra na del ma tri mo nio de la mu jer, a la pre sión para que se ca sa ran

to dos los miem bros de la fa mi lia y a la con si de ra ción de la sol te ría

como un es tig ma so cial. La mo vi li dad geo grá fi ca y so cial era es ca sa

y exis tía una en do ga mia lo cal. Las re la cio nes de ve cin dad se en tre -

cru za ban con las re la cio nes de pa ren tes co y las co mu ni da des cam pe -

si nas po dían ser con si de ra das como tu pi das re des en las que las re -

la cio nes de pa ren tes co es ta ban in crus ta das en las re la cio nes

so cia les.12

El pa ra le lis mo en tre es tos dos ti pos de so cie da des me lla mó la

aten ción, sal van do des de lue go las di fe ren cias, pues en el caso de la

co lo nia es pa ño la, el jefe de fa mi lia, que por lo ge ne ral ha bía sido

cam pe si no en su tie rra na tal, al lle gar a Mé xi co cam bia su ramo de

tra ba jo y en una mo vi li dad so cial as cen den te, se de di ca pre fe ren te -

men te al co mer cio o a otras ac ti vi da des en me nor es ca la, pero su

ideo lo gía con respecto a la organización fa mil iar permanece.

Ya se ha he cho hin ca pié en la im por tan cia del pa pel que ju ga ron 

las agru pa cio nes y cen tros so cia les en el gru po es pa ñol, pero es ne -

ce sa rio  es ta ble cer cuál fue el “mo de lo do més ti co” de es tas fa mi lias 

y para ello se de ben de plan tear las si guien tes pre gun tas: ¿Son fa -
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mi lias nu clea res o ex ten di das? ¿Pre do mi na la exo ga mia o la en do -

ga mia? ¿Qué nor mas ri gen su or ga ni za ción so cial? ¿Qué nor mas ri -

gen el ma tri mo nio? ¿Exis te la dote? ¿Tie nen es tra te gias

es ta ble ci das para la tras mi sión de bie nes? ¿Están cons cien tes de los 

fac to res de ar ti cu la ción so cial como: raza, con san gui ni dad, pres ti -

gio, pu re za de san gre, je rar quía, es ta tus, cla se, li na je, re des de pa -

ren tes co o clien te lis mo?

Las fa mi lias den tro de la co lo nia es pa ño la pue den ser con si de ra -

das como ex ten di das, es de cir, des de el pun to de vis ta an tro po ló gi -

co, no se li mi tan a con vi vir pa dres e hi jos, sino que in te gran a más

miem bros a tra vés de las di fe ren tes re des de pa ren tes co: abue los,

pri mos, tíos, cu ña dos, etc. Esta for ma de con vi ven cia fa mi liar for ta -

le ce las re la cio nes so cia les de bi do a que la re la ción en tre per so nas es

más cons tan te y cer ca na e in clu so lle ga a tras cen der al te rre no eco -

nó mi co, es ta ble cién do se so cie da des co mer cia les o in dus tria les que

ex plo tan en con jun to. 

Cuan do por ra zo nes in di vi dua les la es truc tu ra se al te ra, cuan do

la unión es exo gá mi ca en lu gar de en do gá mi ca, es más fá cil que se

de un rom pi mien to con el gru po, pro du cién do se una ex clu sión, vo -

lun ta ria o for za da, que una in te gra ción al mis mo. En es tos ca sos

cuan do se bus ca per ma ne cer en el gru po, se da sólo de ma ne ra apa -

ren te, por que en el fon do lo que su ce de es que se ha roto el mo de lo

do més ti co al que hacíamos alusión. 

Influen cia de la Le gis la ción Cas te lla na

Cha cón Ji mé nez, quien im par tió un se mi na rio de no mi na do “Fa mi -

lia y elite de po der. Ma tri mo nio, pa tri mo nio y con san gui ni dad en el 

Anti guo Ré gi men. Estu dios so bre la his to ria de la fa mi lia y re pro -
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duc ción so cial”, tuvo como ob je ti vo el com pren der las es truc tu ras

so cia les re sul tan tes de un cho que cul tu ral de la mag ni tud y re per -

cu sio nes del que tuvo lu gar a par tir del con tac to en tre dos ci vi li za -

cio nes to tal men te di fe ren tes, la eu ro pea y las ame ri ca nas a fi na les

del si glo XV, y con tri buir al es cla re ci mien to de uno de los pro ce sos

más com ple jos de la his to ria de la hu ma ni dad: el in ten to de tras -

plan tar la ideo sin crasia, le yes, mo dos de vida y com por ta mien to a

los nue vos súb di tos de los Re yes de Cas ti lla.13

Este mis mo au tor se ña la que el con cep to y el tér mi no de “fa mi -

lia” en cie rran tal fuer za y car ga ex pli ca ti va que apa ren te men te pue -

den apli car se tan to al si glo XVI, como al si glo XX:

[...] La re gu la ción del sis te ma fa mi liar cas te lla no se en cuen tra in -

fluí da fuer te men te por el De re cho Ro ma no. En 1348 se re co no ce ofi -

cial men te la vi gen cia de las Par ti das, có di go me die val del mo nar ca

Alfon so X, [...] Tan to el de re cho fa mi liar como las nor mas que re gu -

lan la su ce sión se ins pi ran en este có di go, que que da de fi ni ti va -

men te es ta ble ci do por las Le yes de Toro de 1505 para toda la Edad

Mo der na y has ta 1889, año en que se re dac ta el pri mer có di go ci vil

del pe rio do con tem po rá neo, [...] La per ma nen cia y con ti nui dad de

la re gu la ción ju rí di ca cas te lla na so bre el de re cho de fa mi lia, [es de]

casi 400 años, in clu so bas tan tes ar tícu los son in cor po ra dos al Có di -

go Ci vil vi gen te en la ac tua li dad.14

Fue esta le gis la ción cas te lla na la que dio sus ten to a los usos y

cos tum bres en los lu ga res de sa li da de los in mi gran tes, re mon tán do -

se su ori gen al si glo XIV, y con vir tién do se en el mo de lo ju rí di co bajo
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el que cre cie ron en Espa ña y que tras plan ta ron a su nue vo es pa cio

de con vi ven cia so cial. Este ba ga je cul tu ral fue el rec tor de las re la cio -

nes so cia les en tre los miem bros de la co lo nia es pa ño la de Mé xi co, y

el que re gu ló las re la cio nes fa mi lia res y clien te la res.

Estra te gias so cia les: ma tri mo nio y he ren cia

En el caso de los ma tri mo nios, las aso cia cio nes es pa ño las tam bién

juga ron un pa pel fun da men tal, pues eran las ro me rías y fies tas

en ge ne ral, el lu gar idó neo para co no cer a las jó ve nes ca sa de ras y 

vi ce ver sa.

Cha cón Ji mé nez afir ma que la igual dad de ori gen, es ta tus y con -
si de ra ción so cial en el ma tri mo nio cons ti tui rá en la so cie dad es pa ño -
la del Anti guo Ré gi men, no sólo una prác ti ca y es tra te gia de los gru -
pos di ri gen tes sino tam bién uno de los ejes del pro ce so de
re pro duc ción so cial y que son la he ren cia y la su ce sión en el ma yo -
raz go,15 la prin ci pal ex pli ca ción de la obli ga ción de ca sar se en tre
igua les.16Esta prác ti ca fue muy co mún en la co lo nia es pa ño la, es pe -
cial men te en los es tra tos más al tos, bus cán do se por lo ge ne ral que
las pa re jas per te ne cie ran al mis mo ni vel so cial y eco nó mi co.17
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El ma tri mo nio fue uti li za do como una es tra te gia para as cen der

en el es ca la fón so cial, por lo que al gu nos in mi gran tes bus ca ban ca -

sar se con mu je res de fa mi lias ri cas, he re de ras tan to de la co lo nia es -

pa ño la, como de la so cie dad me xi ca na, éste “era el re sul ta do de un

cálcu lo so bre las ven ta jas y las des ven ta jas en las que se in tro du cían

con si de ra cio nes de tipo eco nó mi co y afec ti vo”.18

E. Ca vie res afir ma: 

[...] Sa be mos del ca rác ter del ma tri mo nio tra di cio nal, par ti cu lar -

men te en el caso de las fa mi lias no ta bles. La de fi ni mos como so cie -

dad con yu gal en lo pri va do, o como alian za es tra té gi ca en lo so cial.

En rea li dad es mu cho más: es un aba ni co de con si de ra cio nes que

im pli ca to mar en cuen ta el sen ti do de la co ti dia ni dad, las re la cio nes 

de pa re ja, los afec tos (o in di fe ren cia) en tre pa dres e hi jos; las de fi ni -

cio nes y prác ti cas so bre el ho nor, la san gre, el sig ni fi ca do del ape lli -

do, el va lor de la pro pie dad, et cé te ra. Es tam bién una for ma de re ci -

bir la his to ria y ac tuar en ella, lo que ya jus ti fi ca el con ce bir a la

fa mi lia como un su je to his tó ri co en sí mis mo.19

Tam bién uti li za do como es tra te gia es lo co mún men te de no mi na -

do ma tri mo nio en do gá mi co, a tra vés del cual los emi gran tes bus ca ban 

ca sar se con al guien que pro vi nie ra de su mis ma pro vin cia, que era
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lo más co mún, o con es pa ño les de otras re gio nes, lo que re for za ba la

iden ti dad ét ni ca. Ésto, está tan pro fun da men te arrai ga do en su ideo -

lo gía que aún hoy en día si gue te nien do un peso im por tan te en

muchas familias. 

Tam bién exis tió el ma tri mo nio exo gá mi co, es de cir, ca sar se con

per so nas aje nas al gru po ét ni co, lo que en mu chos ca sos no era bien

vis to por el gru po, lle gán do se en oca sio nes al re cha zo de sus miem -

bros. Sin em bar go Cla ra E. Lida se ña la que lo que en mu chas oca sio -

nes se con si de ra ba como ma tri mo nio exo gá mi co, no lo era en rea li -

dad porque: 

[...] Ve mos que mu chos de los es pa ño les que ca sa ban con me xi ca -

nas, en rea li dad lo ha cían con crio llas, hi jas de es pa ño les. Esto nos

per mi te se ña lar una ten den cia que po dría mos lla mar de «en do ga -

mia des pla za da o en se gun do gra do», ya que es tos in mi gran tes ca -

sa ban con mu je res de una ge ne ra ción que no ha bía na ci do en Espa -

ña, lo cual daba la im pre sión de exo ga mia, aun que en rea li dad, por

ser hi jas de es pa ño les, des de el pun to de vis ta so cial, eco nó mi co y

cul tu ral e, in clu so ra cial, se man tu vie ra la cohe sión en dó ge na del

gru po.20

Con el paso del tiem po, la ad mi sión en los cen tros es pa ño les, de

fa mi lias his pa no-me xi ca nas, pro pi ció que se die ran con ma yor fre -

cuen cia los ma tri mo nios exo gá mi cos, lo que su ce de rá más a menudo 

en las si guien tes ge ne ra cio nes.

Como es tra te gia tam bién se con si de ra el “ma tri mo nio por po -

der”.21 Este con sis tía en que una vez he cho el com pro mi so, si el no -

vio es ta ba en Amé ri ca, la no via rea li za ba en Espa ña la ce re mo nia re -
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20 C.E. LIDA et al. Una in mi gra ción pri vi le gia da..., op. cit., p. 47.

21 “El matrimonio por poder” fue una práctica común dentro de la colonia española.



li gio sa, en la igle sia de su pue blo o de su ciu dad na tal, con un

sus ti tu to que re pre sen ta ba al no vio y pos te rior men te ha cía el via je

ha cia el lu gar de re si den cia del mis mo. De esta for ma se re for za ba la 

identidad étnica, al ser la esposa española.

Otra cos tum bre muy prac ti ca da en la co lo nia es pa ño la fue el ma -

tri mo nio en tre tíos y so bri nas y en tre pri mos her ma nos, sien do aquí

don de la con san gui ni dad sur ge con toda su fuer za y se con vier te en

un me ca nis mo de la red de pa ren tes co que po si bi li ta la con ser va ción 

del pa tri mo nio que cir cu la en la fa mi lia en sen ti do ver ti cal-des cen -

den te o bien en lí nea ho ri zon tal,22 y es a la vez una prác ti ca en do gá -

mi ca. De esta ma ne ra: “los en la ces en tre pa rien tes con cen tran lo que

la he ren cia frag men ta y el ma tri mo nio dis per sa.”23

Cla ra E.Lida sos tie ne que el ma tri mo nio en tre los in mi gran tes es -

pa ño les era tar dío (en tre 40 y 49 años), pues lle ga ban muy jó ve nes al 

país y  se de di ca ban a tra ba jar ar dua men te para po der aho rrar y así

lo grar un as cen so so cial que les per mi tie ra ac ce der al ma tri mo nio

den tro de un círcu lo so cial su pe rior y con mu je res alle ga das a su ám -

bi to de tra ba jo o re creo, ha bi tual men te con las hi jas de sus pa tro nos

o pro tec to res.24

Con ti nua men te es tas for mas de com por ta mien to que los in mi -

gran tes es pa ño les trans plan ta ron de sus lu ga res de ori gen tie nen su

fun da men to en la le gis la ción cas te lla na y en el caso de los ma tri mo -

nios en tre pa rien tes, en Espa ña, no eran sólo el re sul ta do del ais la -

mien to geo grá fi co o de una baja de mo gra fía, sino res pon dían a de -

ter mi na das po lí ti cas ma tri mo nia les cuyo fin era el evi tar la
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22 Ibíd., p. 21. Sen ti do ver ti cal-des cen den te sig ni fi ca en tre tío y so bri na y sen ti do
ho ri zon tal, en tre pri mos her ma nos.

23 M.D.COMAS D´ARGEMIR. “Matrimonio, pa tri mo nio y des cen den cia..., op.  cit. en
Poder, familia y consanguinidad..., op. cit.,  p. 164.

24 C.E. LIDA. Inmi gra ción y exi lio..., op.cit., pp.73-74.



dis per sión de los re cur sos pro duc ti vos que en for ma de do tes o de

asig na cio nes he re di ta rias es ta ban vin cu la dos a las per so nas que se

ca sa ban.25 De igual for ma la sol te ría y la emi gra ción te nían la mis ma 

im por tan cia que el ma tri mo nio, de bi do a que en los sis te mas ru ra -

les-cam pe si nos la tie rra cons ti tuía un fac tor bá si co en la pro duc ción,

por lo que la con ser va ción de las tie rras, la casa de la bor y el pa tri -

mo nio eran in dis pen sa bles e in di vi si bles, lo que obli ga ba a es ta ble -

cer sis te mas he re di ta rios ba sa dos en el ma yo raz go.  Por esta ra zón

cuan do los emi gran tes sa lie ron de Espa ña en el si glo XIX y sien do

ma yo ri ta ria men te cam pe si nos, al es ta ble cer se en co mu ni da des en

Amé ri ca, van a re gir se como so cie dad con los mo de los que co no cían

y que les ha bían funcionado.

En cuan to a la he ren cia, mu chas fa mi lias es pa ño las en Mé xi co

con ti nua ron con la cos tum bre de la pri mo ge ni tu ra o ma yo raz go,

sus ten ta da tam bién en la le gis la ción cas te lla na, y que con sis tía en

he re dar al pri mer hijo va rón para que el pa tri mo nio no se dis per sa ra 

y de esta ma ne ra, la em pre sa o el ne go cio si guie ra en ma nos de la

mis ma fa mi lia.26El se gun do hijo, o bien los si guien tes, se guían en el

ne go cio fa mi liar o se in de pen di za ban con al gún tipo de apo yo fa mi -

liar,  aun que por lo ge ne ral lo que que da ba en ma nos del ma yor era

la em pre sa y los de más hi jos eran compensados con otro tipo de

bienes.

Cabe acla rar que este sis te ma de he ren cia de tipo in di vi so fue

muy uti li za do en la fran ja nor te de Espa ña, en re gio nes que con ta -

ban con un de re cho pro pio como en el caso de Ca ta lu ña, Ara gón,

Na va rra, Ba lea res y pro vin cias vas cas, o bien en las que con ta ban
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25 Ibíd., p. 163.

26 F. CHACÓN JIMÉNEZ. “Continuidad de cos tum bres..., op. cit.,  en Melanges de L'Ecole
Française..., op. cit., pp.331-346.



con usos con sue tu di na rios to da vía vi gen tes, como en Can ta bria, Astu -

rias y par te de Ga li cia.27

En oca sio nes, pa re jas que no tu vie ron des cen den cia, le ga ron sus

bie nes a la SBE, sien do ésta una for ma im por tan te de la ins ti tu ción

para alle gar se re cur sos. 

De esta ma ne ra el ma tri mo nio se con vir tió en ele men to fun da -
men tal de la re pro duc ción y per pe tua ción so cial, y el pa ren tes co, el
clien te lis mo, la con san gui ni dad, la he ren cia o la en do ga mia, en los
me ca nis mos para con se guir la cohe sión del gru po. Los cen tros es pa -
ño les fue ron pie za cla ve para que es tas es tra te gias de con ti nui dad y
cris ta li za ción de la co lo nia es pa ño la se pu die ran apli car.

La “dote” no se es ti la ba en Mé xi co con el sen ti do que se le daba

en Espa ña, que era un re qui si to del pa dre para ca sar a sus hi jas, más

bien se tra du jo en un apo yo que los pa dres ofre cían a la pa re ja en la

me di da de sus po si bi li da des eco nó mi cas. Den tro de las cos tum bres

de la co lo nia es pa ño la se es ti la ba “ajua rear” a la no via, lo que in cluía 

com prar le todo lo re la cio na do a los blan cos de la casa, como sá ba -

nas, toa llas, co ber to res, col chas o lo con cer nien te a la co ci na: ollas,

sar te nes, cu ber te ría, etc. o en oca sio nes, en los sec to res más pu dien -

tes, el re ga lo po día con sis tir en la casa de la pa re ja, un auto o in clu so 

el via je de bo das, así como el apo yo en los ne go cios y también solía

ser usual incluir a los herederos en las empresas familiares. 

Exis te otra for ma de dote que tie ne su ori gen en la le gis la ción ca -

ta la na y que en al gu nos ca sos fue uti li za da en Mé xi co. El ré gi men le -

gal de bie nes de un ma tri mo nio que se ha ce le bra do sin otor gar ca pi -

tu la cio nes ma tri mo nia les, es el lla ma do Sis te ma Do tal, con sis ten te en

que cada uno de los cón yu ges  con ser va la pro pie dad de su pa tri mo -

nio, pero trans fi rién do se al ma ri do la ad mi nis tra ción y el usu fruc to
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27 M.D. COMAS d´ARGEMIR. “Matrimonio, pa tri mo nio y des cen den cia..., op. cit. , p. 158.



de to dos los bie nes de la mu jer o de par te de ellos,  los que cons ti tu -

yen la dote, para que el ma ri do apli que sus fru tos a las car gas del

ma tri mo nio. No co no cién do se en el de re cho ca ta lán co mún, que es

el que rige en Bar ce lo na, el ré gi men de ga nan cia les.28

El clien te lis mo

Otro fac tor de ar ti cu la ción so cial fue el “clien te lis mo”. Fran cis co

Cha cón Ji mé nez ex pli ca que la rea li dad de la so cie dad cas te lla na

tras cien de el ám bi to es tric to de la fa mi lia y del sis te ma de re si den -

cia para abar car a toda una am plia red de pa rien tes, ami gos y co no -

ci dos que for man a su al re de dor una tu pi da red de clien te lis mo y

so li da ri dad, de esta ma ne ra el clien te lis mo es como se ex pli có con

an te rio ri dad:

 [...] un sis te ma so cial que fun da men ta sus re la cio nes en unos es tre -

chos víncu los de ca rác ter pa ren tal, [que] pon drá en fun cio na mien to 

me ca nis mos que su pe ren los ni ve les de con san gui ni dad para así

per mi tir el es ta ble ci mien to de re des de re la ción más am plias que

las es tric ta men te fa mi lia res.29
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28 Ré gi men de ga nan cia les: Es aquel ré gi men eco nó mi co ma tri mo nial en el que el
ma ri do y la mu jer po nen en co mún las ga nan cias o be ne fi cios ob te ni dos
in dis tin ta men te por cual quie ra de ellos por lo que, al di sol ver se la so cie dad, les son 
atri bui dos por mi tad a cada uno de los cón yu ges. La so cie dad de ga nan cia les
co mien za con la ce le bra ción del ma tri mo nio o cuan do se pac ta de for ma ex pre sa su
apli ca ción me dian te ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les.
http://iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?ICAPITULO=01070000 26
agosto 2009,  14:02 hrs. Le gis la ción Ci vil de Bar ce lo na, Espa ña, an tes y des pués de
la pu bli ca ción del Có di go Ci vil Espa ñol de 1889 y vi gen te en 1908 y
pos te rior men te.

29 F. CHACÓN  JIMÉNEZ. “Identidad y pa ren tes cos fic ti cios..., op. cit., p. 179.



Este clien te lis mo fue muy co mún den tro de la co lo nia es pa ño la,

el pa pel que ju ga ron los pa rien tes o los ve ci nos del pue blo, que fue -

ron traí dos por quie nes ya es ta ban es ta ble ci dos en Mé xi co, fue de ter -

mi nan te en el ám bi to de las ac ti vi da des eco nó mi cas, con tri bu yen do

al éxi to de las em pre sas, por que fue ron ellos quie nes ocu pa ron los

car gos de con fian za en los ne go cios, lo que re dun da ba en el cui da do

del pa tri mo nio.30

Por otro lado, los cen tros es pa ño les se con vir tie ron en el lu gar

idó neo para que se for ta le cie ra esta red clien te lar, por que era ahí en

don de las fa mi lias lle va ban a cabo ac ti vi da des so cia les, de por ti vas o

cul tu ra les que propiciaban la convivencia.

Ideal de per pe tua ción

El “ideal de per pe tua ción”31 ha te ni do un gran sig ni fi ca do den tro

de la co lo nia es pa ño la, con vir tién do se en un sig no de iden ti dad.

Ya se hizo men ción de que fue ron dos gru pos los que con for ma ron 

esta co lo nia, el gru po de los que se que da ron des pués de la Inde -

pen den cia y que por sus ac ti vi da des eco nó mi cas se fue ron con so li -

dan do como una eli te po de ro sa que ge ne ra ción tras ge ne ra ción,

tu vie ron una fuer te pre sen cia den tro de la eco no mía na cio nal y un 

se gun do gru po, que fue el de los in mi gran tes que lle ga ron des de

me dia dos del si glo XIX y que pro ve nían de un es tra to so cial más

bajo, aun que ya en Mé xi co tu vie ron la opor tu ni dad de as cen der

so cial men te.
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30 M.D. LORENZO RÍO. “Ayúdame que yo te ayu da ré”. op. cit., pp.31-48.

31 En la Espa ña del Anti guo Ré gi men el ideal de per pe tua ción era prio ri ta rio, era un
va lor cul tu ral que se re fle ja ba y ma ni fes ta ba en la cons ti tu ción de ma yo raz gos y en
la exi gen cia de nom bres y ape lli dos, ar mas, ca pi llas y otros sím bo los. F. CHACÓN

JIMÉNEZ. Hacia una nue va de fi ni ción..., op. cit. , p. 8.



El ideal de per pe tua ción, fue ca rac te rís ti co de la eli te,  por que

ello im pli ca ba ha ber lo gra do un es ta tus eco nó mi ca men te alto y que

el ape lli do fue ra re co no ci do so cial men te. Por ejem plo, ser de los “fu -

la ni to de tal” ga ran ti za ba te ner con tac tos al más alto ni vel y era algo

que iba de la mano con el “li na je”,32 sien do a la vez tam bién un “sen -

ti do de per te nen cia”.

La fi lan tro pía era otra con di ción in dis pen sa ble para ser re co no ci -

dos como ta les, pero no de ma ne ra anó ni ma, sino que ésta se per pe -

tua ra me dian te el re co no ci mien to pú bli co, por lo que a gran des do -

na cio nes co rres pon día una pla ca en la que que da ran inscritos los

apellidos. 

La casa ha bi ta ción de es tas fa mi lias tam bién era si nó ni mo de éxi -
to eco nó mi co y era por lo ge ne ral una gran re si den cia en la que apa -
re cía es cul pi do en el fron tis pi cio el es cu do fa mi liar,33 o se ex hi bían
las he rál di cas fa mi lia res al in te rior.

Den tro de este ideal de per pe tua ción re sul ta ba muy im por tan te

trans mi tir la me mo ria his tó ri ca a las si guien tes ge ne ra cio nes, que tu -

vie ran muy pre sen te el lu gar en don de ha bían na ci do sus pro ge ni to -

res, o sus an ces tros, por lo que re crear el pai sa je era in dis pen sa ble.

Para lo grar este pro pó si to era muy co mún en con trar en las ca sas,

pin tu ras u obras en las que se re pre sen ta ba la igle sia, la casa pa ter na,

una vis ta del pue blo o de la re gión. Muy ca rac te rís ti cas han sido tam -
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32 Li na je: es de cir del nom bre y una se rie de sím bo los, sig nos y ele men tos de
iden ti fi ca ción; una es truc tu ra fa mi liar des de la que se pro yec tan in te re ses para el
con jun to de quie nes se in te gran y per te ne cen a ese li na je a tra vés del ma tri mo nio,
pa ren tes co fic ti cio, re la cio nes de de pen den cia y clien te la.

33 Este tipo de es cu dos se pue den apre ciar en sun tuo sas ca sas de la Co lo nia  Po lan co
o de la Co lo nia Lo mas, que fue ron cons truí das en los años trein ta y cua ren ta del
si glo XX. Al in te rior de las mis mas  tam bién era usual en con trar gran des es ca li na tas
que par tían del re ci bi dor y con cua dros que re cor da ban los lu ga res de pro ce den cia.
Esto es una mues tra de los as pec tos en los que se reforzaba la identidad.



bién las ra zo nes so cia les de mu chos ne go cios, em pre sas o ha cien das es -

pa ño las, en los que no que da duda del ori gen de los pro pie ta rios, por -

que uti li zan nom bres de pro vin cias, ríos, mon ta ñas, pue blos, y todo lo

que les re cuer de a su terruño que rido: “La Se vi lla na”, “La Mon ta ñe -

sa”, “La Astu ria na”, “La Leo ne sa” y mu chos más.

Era co mún tam bién com prar una crip ta en el Pan teón Espa ñol,

en la que apa re cie ran los ape lli dos en el ex te rior, sien do el ta ma ño,

pro por cio nal al ni vel eco nó mi co de la fa mi lia. Así se en con tra ban

des de enor mes mau so leos, has ta las más sen ci llas fo sas. En las es -

que las de los pe rió di cos, tam bién era de uso co mún, cuan do un es -

pa ñol mo ría, po ner el pue blo, la pro vin cia y por úl ti mo Espa ña, y el

ta ma ño de ésta iba de acuer do al pres ti gio del di fun to, ade más de

ser pu bli ca das tam bién, otras es que las de los fa mi lia res o ami gos,

pre ce di das del nombre de las empresas que poseía, o de las que era

socio.

Los ma tri mo nios en tre fa mi lias pro mi nen tes tam bién con tri bu ye -

ron a que se con so li da ran no sólo los ape lli dos, sino ver da de ros cla -

nes, y por úl ti mo, se con si de ra ba im por tan te ser par te de las me sas

di rec ti vas de los cen tros es pa ño les, pues ello sig ni fi ca ba per te ne cer

al gru po que te nía el po der y el prestigio. 

El ma yo raz go, sis te ma he re di ta rio muy uti li za do en Mé xi co, tam -

bién tuvo como fin per pe tuar el ape lli do, el li na je y el patrimonio. 

El pres ti gio

Con si de ran do como pres ti gio el te ner as cen dien te, in fluen cia o au to -

ri dad, esta idea fue un ele men to cla ve en la ideo lo gía de la co lo nia

es pa ño la, e in clu so con tri bu yó a que se les abrie ran puer tas en tran -

sac cio nes eco nó mi cas, so cia les o po lí ti cas. Para em pe zar, una de las
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mo ti va cio nes prio ri ta rias en la ex pe rien cia mi gra to ria era lo grar el

éxi to eco nó mi co, mis mo que iba de la mano con el pres ti gio y con el 

re co no ci mien to de los co te rrá neos. El per te ne cer a una fa mi lia con

pres ti gio so cial era he re da do de ge ne ra ción en ge ne ra ción.

Las aso cia cio nes y cen tros fue ron el es ca pa ra te en don de se ex hi -

bía este éxi to y por ende el pres ti gio al can za do, ra zón por la que

con si de ro que fue ron eli tis tas, pues si se toma en cuenta que úni ca -

men te te nían ac ce so a ellos quie nes pa ga ban sus cuo tas y és tas sólo

po dían ser cos tea das por los que ya te nían un pre su pues to den tro

del cual se con tem pla ran este tipo de gas tos, esto re du ce la afluen cia

a las ca pas me dias y al tas de la jerarquía so cial.

En la in te rac ción co ti dia na de las fa mi lias, pro pi cia da por la con -

vi ven cia, se iden ti fi ca ba con cla ri dad a quie nes go za ban de este

pres ti gio, lo que a la vez las ca na li za ba di rec ta men te a los puestos

directivos.

El éxi to eco nó mi co es im por tan tí si mo en la co lo nia es pa ño la, a

tal gra do, que si no se tie ne se apa ren ta te ner lo, y de ahí que haya fa -

mi lias que mal gas ten re cur sos en tra tar a toda cos ta de per ma ne cer

en cier to es ta tus so cial, por que te men ser con si de ra das como su je tos

ne ce si ta dos de la ca ri dad o la be ne fi cen cia.

La te sis de Gil Lá za ro de mues tra que los que no al can za ban la

meta an he la da de “ha cer la Amé ri ca”, lo que im pli ca ba el triun fo en

el pro yec to que se ha bían tra za do al aban do nar su tie rra, per te ne -

cían a la mis ma ex trac ción so cial y eco nó mi ca del res to del gru po es -

ta ble ci do en el Dis tri to Fe de ral. La gran di fe ren cia es tri ba ba en cómo 

ha bían fun cio na do los víncu los so cia les del in di vi duo a la hora de

ac ce sar al mer ca do de tra ba jo. Con lo que se con clu ye que si las re -

des so cia les ha bían ope ra do fa vo ra ble men te, se con se guía una in ser -

ción del in mi gran te en mer ca do de tra ba jo y éste ha bría de ini ciar un 
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en tre na mien to muy lar go y de man dan te, como era el sis te ma mi gra -

to rio ya des cri to, pero que trae ría con si go la com pen sa ción: su fi cien -

te di ne ro aho rra do para po der in de pen di zar se, un as cen so so cial y

pa sar a ser par te de este te ji do so cial en el cual la leal tad, la ca ma ra -

dería y la so li da ri dad eran va lo res muy res pe ta dos. Pero en sen ti do

con tra rio, hubo cir cuns tan cias poco fa vo ra bles en las que los in mi -

gran tes lle ga ron en épo cas de una eco no mía en cri sis, ines ta bi li dad

po lí ti ca y lu cha ar ma da, in fla ción o de sem pleo y no con tan do con in -

gre sos su fi cien tes op ta ron por aco ger se a la re pa tria ción como una

op ción para bus car me jo res opor tu ni da des en su tie rra.34Esta sería la 

contraparte del prestigio, porque no todos los que llegaron pudieron 

alcanzarlo.

Cla ra E. Lida se re fie re a la in mi gra ción es pa ño la ha cia Mé xi co,

como una “in mi gra ción pri vi le gia da” por la po si ción aven ta ja da que 

al can zó den tro de la so cie dad re cep to ra y con si de ra que a pe sar de

no ser ésta cuan ti ta ti va men te tan gran de,  pues el nú me ro de in mi -

gran tes que lle ga ron al país dis tó mu cho de ser se me jan te al caso ar -

gen ti no, chi le no o uru gua yo, cua li ta ti va men te sí tuvo un peso eco -

nó mi co y so cial muy im por tan te.35 Sin em bar go hay que en fa ti zar lo

di cho an te rior men te, que no to dos los in mi gran tes es pa ño les pue -

den ser con si de ra dos en esta cla si fi ca ción y que hubo un nú me ro im -

por tan te de ellos que re qui rió de apoyos económicos para subsistir o 

para ser repatriados.

Este re co no ci mien to de la pre sen cia del gru po es pa ñol en la eco -

no mía me xi ca na se de bió a las in ver sio nes en di ver sos sec to res,

como en el co mer cial, en don de al gu nas ca sas co mer cia les lle ga ron a 

ser tan pres ti gia das que eran si nó ni mo de calidad. Lida señala que: 
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34 A. GIL LÁZARO. Pasaje de re pa tria ción..., op.  cit. , pp. 126-131.

35  C.E. LIDA. Una in mi gra ción pri vi le gia da..., op.  cit. , pp. 25-26.



[...] el éxi to eco nó mi co y so cial fue ron, en ma yor o en me nor me di -

da, la re com pen sa de los que lle ga ron, [...] aun cuan do su úni co ca -

pi tal [en un prin ci pio] fue ra su la bo rio si dad, de di ca ción, ca pa ci dad

em pren de do ra, sen ti do prác ti co y au da cia – es de cir, un ca pi tal hu -

ma no ori gi nal, di fí cil de me dir y ca li fi car.36 

Tam bién se pue de ob ser var cómo lle ga a in fluir el pres ti gio de un 

ape lli do en cier tos ca sos, como por ejem plo, a la hora de so li ci tar la

ad mi sión en una es cue la  determinada: 

[...] Las fa mi lias se fue ron vin cu lan do tan es tre cha men te a las ins ti -

tu cio nes de ma yor pres ti gio, que a la pos tre lo más im por tan te pa -

re cían ser los ape lli dos de los exa lum nos. Ésto lo ma ni fes ta ban los

plan te les a la hora de dar les, a es tas fa mi lias o a sus re co men da dos, 

la prio ri dad para su ad mi sión. Ha bien do lo gra do el pres ti gio de

gru po, los co le gios si guie ron in te gra dos du ran te años con los her -

ma nos, hi jos e in clu so nie tos de los alum nos fun da do res.37

Pu re za de san gre

Este fue otro de los con cep tos que tam bién tuvo su ori gen en la

Espa ña del si glo XV y que pasó de ge ne ra ción en ge ne ra ción y de le -

gis la ción en le gis la ción y que en Amé ri ca se adap ta de di fe ren te

ma ne ra que en Espa ña, y para en ten der me jor su sig ni fi ca do nos

apo ya re mos en la in ves ti ga ción de Cas ti llo Pal ma: 
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36 Ibíd., p. 21.

37 V. TORRES SEPTIÉN. La edu ca ción  pri va da en Mé xi co 1903-1976, El Co le gio de Mé xi co,
Mé xi co, 1997, p. 317.  Este es tu dio no es es pe cí fi co para la co lo nia es pa ño la, sino
para la edu ca ción pri va da me xi ca na, pero es apli ca ble por que re tra ta la
im por tan cia del “pres ti gio” y el peso de los ape lli dos en la so cie dad,  ade más que
su ce día lo mis mo en las ins ti tu cio nes españolas.



 [...] Los es ta tu tos de pu re za de san gre apa re cie ron en la Espa ña del 

si glo XV en un cli ma de en fren ta mien to que vi vie ron los tres gru pos 

re li gio sos: mu sul ma nes, ju díos y cris tia nos, que du ran te si glos ha -

bían coe xis ti do en los dis tin tos rei nos, que para en ton ces se en con -

tra ban uni dos bajo los re yes Fer nan do de Ara gón e Isa bel de Cas ti -

lla. Al abra zar la idea de la re con quis ta de los te rri to rios ocu pa dos

por los mo ros, como una nue va cru za da por la fé [sic], los mo nar cas 

ca tó li cos se obli ga ron a ce rrar en los círcu los de po der a la vie ja no -

ble za his pá ni ca y a otor gar a los mo des tos cris tia nos de li na je an ti -

guo una si tua ción de no bi li dad fren te a los re cien te men te con ver ti -

dos a la fé [sic] ca tó li ca.38

Cas ti llo Pal ma sin te ti za que de esta ma ne ra se crea ron dos ca te -

go rías, la de “cris tia nos vie jos” y “cris tia nos nue vos” y dado que al -

gu nos mo ris cos ha bían lo gra do una bue na po si ción eco nó mi ca y los

ju deo con ver sos ha bían al can za do las al tas es fe ras eco nó mi cas, pa re -

ce que el tras fon do de esta preo cu pa ción por la or to do xia re li gio sa

te nía prin ci pal men te un ca riz de in te rés eco nó mi co, y sos tie ne que:

 [...] como se les te mía y se pro cu ra ba ex cluir los, con tra ellos se es -

ta ble cie ron los es ta tu tos de lim pie za de san gre como me ca nis mo

dis cri mi na dor, aun que en teo ría eran di ri gi dos a iden ti fi car a to dos

los “cris tia nos nue vos”.

[...] En 1492, el ex clu si vis mo re li gio so y los in te re ses eco nó mi cos

ter mi na ron con la ex pul sión del gru po ju dío [...] El man te ni mien to

de la iden ti dad cul tu ral y re li gio sa de es tas mi no rías cons ti tu yó un
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38 N.A. CASTILLO  PALMA. “Los es ta tu tos de “pu re za de san gre” como me dio de ac ce so 
a las éli tes: el caso de la re gión de Pue bla”, en C. CASTAÑEDA, (coord.). Círcu los de
po der en la Nue va Espa ña, Cen tro de Inves ti ga cio nes y Estu dios Su pe rio res en
Antro po lo gía So cial [CIESAS]-Mi guel Angel Po rrúa, li bre ro-edi tor, México, 1998, p.
105. 



obs tácu lo abier to fren te a la po lí ti ca es pa ño la de uni fi ca ción re li gio -

sa ba sa da en un ca to li cis mo or to do xo.39

Los es ta tu tos de ex clu sión, ba sa dos en la pu re za de san gre, no

for ma ban par te del de re cho co mún, que fue ron cons ti tuí dos por cor -

po ra cio nes ci vi les, ór de nes mi li ta res, co le gios ma yo res, uni ver si da -

des y al gu nos gre mios y mu ni ci pios los que exi gie ron este re qui si to.

En el do mi nio ecle siás ti co, fue ron mu chas co fra días, her man da des,

ca bil dos ca te dra li cios y va rias ór de nes re li gio sas los que tam bién re -

que rían de la pro ban za de li na je.40

Esta le gis la ción se gre ga cio nis ta pasó a Amé ri ca y se re fle jó en las 

le yes que la Co ro na Espa ño la apli có so bre los in dios ame ri ca nos y

es pe cial men te a los gru pos de san gre mez cla da (mes ti zos, mu la tos y 

cas tas) quie nes fue ron su je tos a múl ti ples prohi bi cio nes y res tric cio -

nes en su vida eco nó mi ca y so cial.41  Se ña la esta au to ra, que en His -

pa no amé ri ca la lim pie za de san gre cons ti tu yó un me ca nis mo de la

eli te do mi nan te es pa ño la para man te ner se en el po der eco nó mi co y

po lí ti co de las co lo nias, pero que su frió mo di fi ca cio nes, es de cir,

cam bió de te ner un sen ti do re li gio so, de re cha zar a quie nes se con si -

de ra ban após ta tas de la fe, a te ner un ma tiz ra cial.42

Sin em bar go, in sis te, la po bla ción in dí ge na fue ob je to de una cui -

da do sa po lí ti ca tu te lar y pro tec cio nis ta que la am pa ró le gal men te de 

las am bi cio nes co lo nia lis tas, por esa mi sión pro vi den cial me dian te la 
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39 Ibíd., pp. 106-109.

40 Ibíd., p. 110.

41 [...] Se con si de ra ba que es tos in di vi duos car ga ban a cues tas el peso de la ile ga li dad
[...] por lo que se con si de ró que no de bían ejer cer ofi cios pú bli cos ni re ci bir ór de nes
sa cer do ta les. Ibíd., p. 113.

42 Ibíd., pp. 114-115.



cual Espa ña con si de ra ba que ha bía sido ele gi da para con ver tir al

cris tia nis mo a una enor me pro por ción de in fie les en el mun do.43

Las in for ma cio nes de lim pie za de san gre cons ti tuían un pro ce di -
mien to del or den ci vil y para de mos trar la se re que ría pre sen tar los
re gis tros de na ci mien to del can di da to y del ma tri mo nio de sus pa -
dres y acom pa ñar se de dos tes ti gos quie nes de bían de ates ti guar,
bajo ju ra men to. En el caso en don de el pro pó si to pri mor dial era el
as cen so den tro de una cor po ra ción del cle ro se cu lar, ade más era ne -
ce sa rio que los tes ti gos pres ta ran un tes ti mo nio so bre la ca li dad, le -
gí ti mo ma tri mo nio, y la re pu ta ción pú bli ca de la fa mi lia de la per so -
na en cues tión. Esto tra jo como con se cuen cia que la “pu re za de
san gre” se hi cie ra equi va len te a te ner as cen den cia es pa ño la, al me -
nos de ma ne ra do mi nan te y que ésta se hi cie ra im pres cin di ble, por -
que ade más ello re pre sen ta ba be ne fi cios y pri vi le gios eco nó mi cos.
Cas ti llo Pal ma afirma que:

[...] la con san gui ni dad es pa ño la per mi tía el de re cho a car gos pú bli -

cos y a ór de nes re li gio sas. En su ca li dad de co lo ni za do res, eran me -

re ce do res de do na cio nes de tie rras (mer ce des rea les) en for ma in di -

vi dual. Cuan do acu mu la ban gran des pro pie da des te rri to ria les

te nían la po si bi li dad de es ta ble cer “ma yo raz gos” para la per pe tua -

ción fa mi liar de los do mi nios por me dio de la he ren cia a los hi jos

ma yo res [...] la pa la bra es pa ñol en Amé ri ca tuvo un sig ni fi ca do

más am plio que la sim ple de sig na ción de un  pe nin su lar [...] el tér -

mi no se ña la ba, de modo ge ne ral a crio llos (es pa ño les na ci dos en

Amé ri ca) y mes ti zos re co no ci dos por sus pa dres.44

El Con su la do de Co mer cian tes de la Ciu dad de Mé xi co, fue una

de las ins ti tu cio nes que exi gie ron esta pro ban za de li na je para acep -

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

634

43 Ibíd., p. 129.
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tar a sus miem bros y de esta ma ne ra pudo ser con tro la do ex clu si va -

men te por pe nin su la res.45

La apli ca ción de este con cep to den tro de la co lo nia es pa ño la de ri -

vó en este sen ti mien to de or gu llo por lo es pa ñol y de ahí las dos ten -

den cias que de ri va ron, la en do ga mia, ba sa da en la pre ser va ción de

las raí ces es pa ño las en el gru po ét ni co, lo que se lo gra ba a tra vés de

ma tri mo nios al in te rior del gru po o con es pa ño les de ori gen, y por el 

otro lado, la exo ga mia, que se dio ne ce sa ria men te de bi do al alto vo -

lu men de in mi gra ción mas cu li na que con du jo a una mezcla

obligada.

Si bien a fi na les del si glo XIX y prin ci pios del si glo XX ya no se exi -

gían las pro ban zas de li na je como me dio de atri bu ción de los de re -

chos y pri vi le gios, con fe ri dos a una san gre “pura”, los con cep tos de

re mon tar en la “je rar quía del ho nor” y el “pres ti gio” sí ju ga ron un

pa pel muy im por tan te en el gru po es pa ñol por que és tos im pli ca ban

la po si bi li dad de un as cen so so cial. 

Inte re san te re sul ta tam bién que den tro de la so cie dad me xi ca na

era con si de ra do el in mi gran te es pa ñol, como pro ba do tra ba ja dor y

un “buen par ti do” para las jó ve nes ca sa de ras.

Re gio na lis mo y ro man ti cis mo

Den tro de la ideo lo gía se ob ser va el re gio na lis mo,46 algo que está

en lo más pro fun do del in mi gran te es pa ñol. Ro ma na Fal cón, su gie -
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45 Ibíd., p. 115.

46 Re gio na lis mo: Ten den cia o doc tri na po lí ti ca se gún la cual en el go bier no de un
es ta do debe aten der se es pe cial men te al modo de ser y a las as pi ra cio nes de cada
re gión. [Otra acep ción es] amor o ape go a de ter mi na da re gión de un es ta do y a las



re que fue el ro man ti cis mo,47 la co rrien te en la que se apo ya ron los

mo vi mien tos na cio na lis tas que se ini cia ron en Espa ña en el úl ti mo

cuar to del si glo XIX, y que se de sa rro lla ron pri me ro cul tu ral men te,

como una toma de con cien cia del ca rác ter di fe ren te y pe cu liar de

cada pue blo y más ade lan te den tro de una ac ción po lí ti ca.48

 Ese pen sa mien to ro mán ti co, que fue tam bién sus ten to ideo ló gi -

co del his pa nis mo, como se ha vis to, die ron por re sul ta do un re gio -

na lis mo tan exa cer ba do que im po si bi li tó cual quier pro yec to de uni -

dad cuyo fin fue ra el ser esen cial men te es pa ñol.49 Siem pre fue más

im por tan te ser leo nés que es pa ñol, o ga lle go que es pa ñol, etc.

Aso cia cio nes y cen tros es pa ño les: “la pa tria chi ca”

Aquí cabe ha cer una re fle xión so bre la idea li za ción50 que se hace de

la Espa ña que aban do na el ado les cen te emi gran te que se lan za a la

aven tu ra de ir a “ha cer la Amé ri ca.” Cuan do sale de su pue blo, que
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co sas per te ne cien tes a ella. Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la, Real Aca de mia
Espa ño la, Ma drid,  1939,  p. 1083. 

47 Ro man ti cis mo: Co rrien te ideo ló gi ca que in flu yó en Occi den te en el si glo XIX, y [...]
que ha cía hin ca pié en lo in di vi dual, sub je ti vo, irra cio nal, ima gi na ti vo, per so nal,
es pon tá neo y emo ti vo [...] pre di lec ción por lo exó ti co y re mo to, así como el in te rés
ob se si vo en la cul tu ra fol kló ri ca y los orí ge nes ét ni cos y cul tu ra les de una na ción.
R.FALCÓN. Las ras ga du ras de la des co lo ni za ción..., op. cit. , p. 21.

48 Loc.cit. 

49 “[...] El pen sa mien to ro mán ti co veía en las rea li da des ét ni cas y las ma ni fes ta cio nes
cul tu ra les lo que per mi tía aden trar se en lo pro fun do de cada pue blo, cada uno con
su pro pia mi sión his tó ri ca, y do ta do para su rea li za ción de un es pí ri tu pro pio que
lo dis tin guía de los de más.”  Loc.cit. 

50 A. Cohen se ña la que los gru pos so cia les to man ele men tos de su ideo lo gía, del
sis te ma sim bó li co ge ne ral pre va le cien te en su cul tu ra y lo trans for man me dian te su 
rein ter pre ta ción con el fin de crear la di fe ren cia de ese gru po en opo si ción a otros
si mi la res. A. COHEN,  Cus tum and po li tics in Urban Afri ca, Cfr., L. ADLER LOMNITZ y M. 

PÉREZ LIZAUR, Una fa mi lia de la eli te me xi ca na..., op. cit., p. 212.



po dría ser cual quie ra de los mu chos que apor ta ron un alto con tin -

gen te de emi gran tes ha cia Amé ri ca,51 lle va gra ba da en la men te la

ima gen de su casa, de su fa mi lia, de la pla za del pue blo, la igle sia y

todo lo que ahí ha vi vi do. Él pro vie ne de un es tra to cam pe si no por lo 

ge ne ral, o ur ba no en el me nor de los ca sos y ha vi vi do en la Espa ña

del si glo XIX o prin ci pios del si glo XX y ese será el ba ga je con el que

ini cie el via je y con el que va a lle gar al pun to de des ti no. Su mun do 

va a ser des de ese mo men to Mé xi co y va a de di car se al tra ba jo ar -

duo en don de di fí cil men te tie ne días de des can so. La po si bi li dad de 

in for mar se de los acon te ci mien tos po lí ti cos y so cia les de su tie rra es 

a tra vés de sus co te rrá neos o en los cen tros es pa ño les que fre cuen te, 

pero por lo ge ne ral, lo que va a ir pro ce san do en lo pro fun do de su

men te es una trans for ma ción de la rea li dad, es una Espa ña ima gi -

na ria, utó pi ca, con ser va do ra, ru ral, que nada tie ne que ver con la

que dejó al sa lir y mu cho me nos con la que en con tra rá si vuel ve. La

evo lu ción his tó ri ca ló gi ca que por fuer za su fre Espa ña está fue ra de 

su rea li dad ima gi na da, así pues su pa tria se con ver ti rá en el re fle jo

de su me lan co lía y su año ran za, y cada vez la Espa ña his tórica, la

real, se ale ja rá más de su me mo ria y su vi ven cia.

El doc tor Ra fael Alta mi ra, in te lec tual y ca te drá ti co de la Uni ver -

si dad de Ovie do ex pre só en una vi si ta a Mé xi co:

[...] La Espa ña vie ja no es la del si glo XVI, ver bi gra cia, sino la que

qui sie ran al gu nos es pa ño les que hoy fue se, en todo, como en el si -

glo XVI. La Espa ña nue va es la que que rien do, cada día más, vi vir

las for mas y el es pí ri tu mo der no, sabe que pue de uti li zar con pro -

ve cho mu chas de las crea cio nes de su ac ti vi dad co lec ti va en tiem -
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51 “Ga li cia es la pri me ra re gión es pa ño la en nú me ro de emi gran tes a Amé ri ca [...] 
lle gan do a ser cin co ve ces ma yor al peso de su po bla ción en el con jun to de
Espa ña”, se gui da por Astu rias,  San tan der  (hoy Can ta bria) y las Islas Ca na rias. C.

YÁÑEZ GALLARDO. La emi gra ción es pa ño la..., op. cit., p. 240.



pos pa sa dos, y que en eso, la ma yor fuer za con sis te en no rom per

la tra di ción, que hace de un pue blo algo es ta ble y con per so na li -

dad de fi ni da.52

Otros com pa trio tas que pa sa ron en su mo men to por esta mis ma
si tua ción, le van a ayu dar a in te grar se a la aso cia ción o al cen tro de
su re gión de ori gen y ahí es en don de se va a pre ser var todo lo que
para él es va lio so, por eso es tos cen tros se con ver ti rán en un cri sol
de fan ta sías.

En la ma yo ría de es tos cen tros se evo ca a la “pa tria chi ca”, im -
par tien do cla ses de bai le, de gai ta, de tam bo ril, o crean do co ros, gru -
pos de tea tro o rea li zan do fes ti va les de mú si ca y bai les re gio na les,
que no re pre sen tan úni ca men te el fol klo re en sí, sino que se con vier -
ten en un es ca pa ra te de tra jes tí pi cos y en una muy im por tan te mo ti -
va ción. Tam bién se or ga ni zan tor neos de do mi nó, de mus, de bo los
y se fo men ta el de por te tí pi co de cada una de las re gio nes. Esto se
hace con la fir me idea de que las si guien tes ge ne ra cio nes no pier dan
el con tac to con sus raí ces y de que no eli mi nen de su cos mo vi sión las 
tra di cio nes, len guas e his to rias y le yen das an ces tra les de quie nes lle -
ga ron a asen tar se a un lu gar que no es el que los vio na cer y cre cer
du ran te sus pri me ros años de vida.

Para Mi chael  Kenny esto es “cul ti var el pa sa do” y pue de ser una 
es tra te gia de los cen tros es pa ño les para de mo rar la asi mi la ción a la
so cie dad re cep to ra, pero que su po ne: “un pe li gro in he ren te de con -
ge lar la me mo ria; ya que de ahí vie nen los ar caís mos, los mo dis mos
y el folk clo re más “pu ros” pre ser va dos en tre los emi gran tes en el ex -
tran je ro, en sus cen tros, en sus clu bes y en sus ca sas.53

La con ser va ción de las tra di cio nes es sin duda la la bor pri mor -

dial que han lle va do a cabo es tas aso cia cio nes y cen tros es pa ño les y
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52 J. MAC GREGOR. Mé xi co y Espa ña..., op.  cit.   p. 74.

53 M. KENNY et al., Inmi gran tes y re fu gia dos..., op. cit.,  p. 58.



con si de ro que el pro ce so de asi mi la ción es algo per so nal y no de

gru po, pues hay quien se asi mi ló con fa ci li dad y quien nunca lo

intentó.

Pero tam bién hubo men tes que se opo nían a este re gio na lis mo

por con si de rar que con tri buía a la de su nión de la co lo nia es pa ño la y

que iba en con tra del ideal his pa nis ta de lo grar una Espa ña uni da y

co lo nias es pa ño las uni das tam bién. Ejem plo de ésto es el ar tícu lo de

Ma rio Ma teo:

[...] Entre los es pa ño les de Amé ri ca, exis te un exa ge ra do y fal so

amor, ha cia la Pa tria Chi ca, que re dun da en me nos ca bo del so lar

his pa no. Para cada re gio na lis ta, lo me jor de Espa ña, es sin duda la

tie rra don de vio la luz, y guay [sic] de quien diga lo con tra rio: Para

no so tros los que de sea mos sin ce ra men te bo rrar esas fron te ras in te -

rio res, hi jas de la ig no ran cia, es su ma men te do lo ro so el es pec tácu lo 

de la de su nión de los Espa ño les en Mé xi co. La Pa tria Chi ca se debe

amar, sí, pero con un ca ri ño bien en ten di do, apre cian do siem pre lo

bue no que hay en los de más, y no ol vi dan do nun ca que cada pro -

vin cia, cada re gión, for ma con las de más el gru po ESPAÑA, cuyo

nom bre nos pre cia mos de lle var. Abun da en nues tra Co lo nia, el in -

di vi duo ig no ran te que que rien do enal te cer a la Pa tria nues tra, a la

her mo sa Espa ña, la pos po ne en sus elu cu bra cio nes pa ta nes cas a la

re gión cuyo nom bre le es gra to, por ser allí don de pasó su ado les -

cen cia, don de es tán los po cos pa rien tes que le res tan, don de em pe -

zó a vi vir sus en sue ños de ra paz, ol vi dan do que an tes que as tu ria -

no, vas co, ca ta lán, bur ga lés, va len cia no, etc., es ESPAÑOL, y que al

me nos pre ciar las otras pro vin cias, vi li pen dia y es car ne ce a ESPAÑA, 

la pa tria que ri da, cuyo pa sa do nos en va ne ce [...] Espa ño les de Mé -
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xi co, la Co lo nia Espa ño la Uni da, es nues tro ideal, Espa ña es una, y

la co lo nia es pa ño la debe de ser tam bién una.54

Ree mi gra ción y re pa tria ción

Se ha es cri to mu cho so bre la ree mi gra ción de los es pa ño les a sus lu -

ga res de ori gen, pero mu chos de los tex tos se con vier ten en sa gas

evo ca ti vas de los emi gran tes que re gre sa ban al pue blo a vi si tar a la

fa mi lia y amis ta des y que  ha cían do na cio nes a su co mu ni dad, sin

em bar go son más los que re gre sa ban a Mé xi co, y los me nos, los que 

re tor na ban a Espa ña en for ma de fi ni ti va.

  Va rios es tu dios han de mos tra do que la re la ción en tre el ni vel de 

in te gra ción y de seo de re tor no tie nen su ori gen en la si tua ción la bo -

ral. De esta ma ne ra el éxi to eco nó mi co sir ve de an cla y el de sem pleo, 

el fra ca so en los ne go cios, o la frus tra ción de no ha ber con se gui do lo

es pe ra do, son el de to nan te para vol ver a España.

La te sis de doc to ra do que pre sen tó Ali cia Gil Lá za ro a fi na les de

2008 es una mag ní fi ca in ves ti ga ción so bre la re pa tria ción gra tui ta de

in mi gran tes es pa ño les re si den tes en la ciu dad de Mé xi co du ran te los

años de la Re vo lu ción y has ta la cri sis de los años trein ta. Ella es ta ble -

ce una di fe ren cia en tre el con cep to de re tor no y el de re pa tria ción

sub ven cio na da, sien do las con di cio nes eco nó mi cas las que de ter mi -

nan cuán do es uno y cuán do el otro.

En el re tor no, éste es cos tea do por me dios pro pios y las cau sas

pue den va riar, des de el éxi to eco nó mi co que al can zó el in mi gran te y 

que de sea pa sar sus úl ti mos  años en su lu gar de ori gen, o mo ti vos

de sa lud, etc., pero el tema de su es tu dio es es pe cí fi ca men te la re pa -
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tria ción, en ten di da como un re gre so sub ven cio na do o asis ti do, de bi -

do a que los su je tos se ha lla ban in ca pa ci ta dos  para rea li zar el via je

por sus pro pios me dios. En es tos ca sos es el Esta do es pa ñol y las ins -

ti tu cio nes crea das por los es pa ño les de ul tra mar los que se en car ga -

rán de su fra gar los cos tos.55

Ella se ña la la fun ción de pro tec tor del Esta do es pa ñol, que “[...]

asu mía con ello el en ten di do bá si co de que pro ba ble men te una par te 

de los emi gran tes no pu die ra su pe rar los ri go res de la aven tu ra mi -

gra to ria y se ha cía en cier to modo res pon sa ble de pro te ger a los súb -

di tos que se vie ran en gra ves pro ble mas”, para lo cual ha bía pac ta do 

con las “[...] com pa ñías na vie ras que és tas trans por ta ran de re gre so

a Espa ña a la quin ta par te de los emi gran tes que ha bían lle va do de

ida y que por di ver sos mo ti vos no pu die ran per ma ne cer en su pro -

yec to tra sat lán ti co y no tu vie ran di ne ro para su fra gar el pa sa je.56

Re sul ta in te re san te su vi sión de que la re pa tria ción no es un fra -

ca so, sino es una bús que da de so lu ción a pro ble mas gra ves y si se

con si de ra que la em pre sa mi gra to ria es un pro ce so cir cu lar y no li -

neal, la re pa tria ción (sub ven cio na da) for ma par te de esos ci clos cir -

cu la res y no pe ren to rios, que afir ma Gil Lá za ro, “[...] fue ron ali men -

ta dos por co yun tu ras des fa vo ra bles, pero que en nin gún mo men to

clau su ran irre ver si ble men te las ex pe rien cias de mo vi li dad, sino que

sim ple men te las pue blan de di fi cul ta des que pro vo can in ten tos pa -

ra le los de su pe ra ción por par te de los in di vi duos”.57

Los cálcu los de esta au to ra con tem plan una ci fra apro xi ma da de

2,366 in mi gran tes re tor na dos en ca li dad de re pa tria dos “por cuen ta

del Esta do es pa ñol” y 600 más re pa tria dos por la So cie dad de Be ne -
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fi cen cia Espa ño la de Mé xi co, en el pe rio do de 1910 a 1936, lo que da -

ría un to tal de cer ca de tres mil es pa ño les re pa tria dos.58

Esta ci fra re pre sen ta ría apro xi ma da men te el 10% de la po bla ción

es pa ño la en Mé xi co, que no es una ci fra muy alta59, si se la com pa ra

es ta dís ti ca men te, con  la emi gra ción es pa ño la que se di ri gió ha cia

Amé ri ca del Sur y Cuba. Mé xi co no fue uno de los lu ga res con ma -

yor can ti dad de in mi gran tes es pa ño les y por ello tam po co son tan tos 

los re tor nos ve ri fi ca dos en com pa ra ción con los de otros paí ses.60

Para Mi chael Kenny el pro ce so mi gra to rio tie ne tres fa ses, la emi -

gra ción, la asi mi la ción y la ree mi gra ción. Él sos tie ne que la re mi gra -

ción [sic] tie ne ba ses psi co ló gi cas y prác ti cas que de ter mi nan: 

[...] no sólo el po si ble re tor no de fi ni ti vo a vi vir en Espa ña sino las

vi si tas allí, la ayu da ma te rial en tre el emi gran te es pa ñol y va rios ni -

ve les de la so cie dad es pa ño la pe nin su lar, el cul ti vo vivo de su nos -

tal gia en Mé xi co y, en ge ne ral, to dos los con tac tos y la zos que cons -

tru yen un ca nal de co mu ni ca ción en tre lo pe nin su lar y la

co lec ti vi dad es pa ño la en Mé xi co.61  

Para Kenny, son va rios los fac to res que pro pi cian esta ree mi -

gra ción: 
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[...] po si ción eco nó mi ca aco mo da da (ha ber he cho un ca pi tal o te ner

uno allí), un re gio na lis mo pro nun cia do y el he cho de te ner en Espa -

ña pa rien tes muy cer ca nos [...] si se han dis tan cia do de sus pro pios

gru pos en Mé xi co, si no se ha acer ca do a la so cie dad me xi ca na y so -

bre to do, si ha idea li za do a Espa ña des de le jos. [...] Lo que sí que da

cla ro es que exis te toda una ac ti tud de “re tor no”, de “vol ver”, aun -

que nun ca ha yan es ta do allí. Has ta en su es que la de de fun ción,

apa re ce el es pa ñol como [...] na tu ral de [tal pue blo, pro vin cia, Espa -

ña] fa lle ció en la ciu dad de Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, como si la

muer te le hu bie ra sor pren di do an tes de con se guir su meta de vol -

ver.62

Kenny sos tie ne tam bién que los cen tros es pa ño les en Mé xi co
crean un am bien te tan “es pa ñol” que eso con tri bu ye a que el de seo
de re gre sar a Espa ña a vi vir sea me nor, y nos per mi te co no cer una
es ta dís ti ca he cha por Sán chez Ló pez en la que ubi ca den tro de las ra -
zo nes para re gre sar: la nos tal gia (29%), in gre sos in su fi cien tes o de -
sem pleo (27%), que ya al can za ron a ga nar la can ti dad de sea da
(14%), en fer me dad (5%), hos ti li dad del país re cep tor (4%) y ree mi -
gra ción por otros mo ti vos (14%).63

Cué Ro ma no des cri be al “in dia no” como un pro to ti po es pe cí fi co: 
el que lle ga a Amé ri ca y de di ca su vida a tra ba jar sin pa rar, has ta
que mu chos años des pués lo gra acu mu lar un ca pi tal y re gre sa a su
pue blo para con ver tir se en el ejem plo de mu chos otros jó ve nes que
ven en la emi gra ción la po si bi li dad de lo grar la mo vi li dad so cial y
de aban do nar el me dio de vida cam pe si no. Él na rra su ver sión de
esta ma ne ra:
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[...] Hoy no quie ro de sen te rrar un tipo his tó ri co y re cons truir lo en un 

es tu dio de do cu men tos muer tos: Quie ro pre sen ta ros un tipo ac tual,

vi vien te aún, des co no ci do no en cuan to a su exis ten cia, pero sí en

cuan to a su va lo ra ción psi co ló gi ca y su in fluen cia en el mun do.64

Fe liz men te este tipo tie ne ya un nom bre. Ha sido bau ti za do por el

pue blo. Se lla ma “El India no”. Y tie ne unas ca rac te rís ti cas tan acu -

sa das que cons ti tu ye todo un tipo. Y pa sa rá in du da ble men te a la

his to ria como pasó el sol da do de los Ter cios de Flan des, el es tu -

dian te de Alca lá o Sa la man ca, el pí ca ro, el con quis ta dor o el afran -

ce sa do. Y pa sa rá a la his to ria gar bo sa men te, glo rio sa men te.

El in dia no. Quie ro con cre tar para evi tar equí vo cos. Me ciño a la

cos ta Can tá bri ca que va de San tan der a Ga li cia. Y más en con cre to a 

San tan der y Astu rias. A Astu rias so bre todo. Ese tipo psi co ló gi co y

so cial que hace su apa ri ción en el ter cer de ce nio del si glo XIX y que

aún está en ple no vi gor, en la cum bre, qui zás, de su evo lu ción.

Y lo pri me ro, vaya la de fi ni ción po pu lar del in dia no. Es un mu cha -

cho de una al dea de Astu rias que a los ca tor ce o los die cio cho años

se mar cha a Amé ri ca, en con cre to a Mé ji co, con cin co du ros en los

bol si llos y la aven tu ra por de lan te. Y son muy poco cin co du ros,

aun en aque llos tiem pos, para com prar una aven tu ra. Un mu cha -

cho que tra ba ja in can sa ble men te, a quien son ríe li te ral men te la for -

tu na como en un ma ra vi llo so jue go de ma nos, y que en la ma du rez

un poco pa sa da de la vida vuel ve rico a su al dea des lum bran do a

sus pai sa nos con el oro de su re loj y su fla man te au to mó vil.65

Y con clu ye:
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[...] To dos: ma ri nos, con quis ta do res, en co men de ros, vi rre yes, sol -

da dos, in dia nos, son el mis mo es pa ñol cam bian do de tra je y de

pos tu ra en la atrac ción ame ri ca na. India no: eres hijo es pi ri tual de

un vi rrey cul to y aris to crá ti co. Eres nie to de un con quis ta dor de

hie rro. Eres bis nie to de un ma ri no so ña dor. Tus an te pa sa dos da tan

del si glo XV. [...] India no: no es tás solo en tu aven tu ra, tie nes todo

un ár bol ge nea ló gi co de an te pa sa dos tu yos en esta in men sa fa mi lia

his pa no-ame ri ca na a que per te ne ces. Tu ar chi vo es el Archi vo de

Indias. Tu casa so la rie ga, la Casa de Con tra ta ción de Se vi lla. Tu

san gre, la de los Pin zo nes, la de Juan de la Cosa, la de los Ve las co y

To le do, la de los Pi za rro, Oje da, Soto, Val di via [...] te lla man “in dia -

no”, de ri van do di rec ta men te tu ape la ti vo del pri mer nom bre que se 

dio a Amé ri ca: las Indias Occi den ta les. Tu nom bre, in dia no, no hu -

bie ra sido exó ti co ni en el Con se jo de Indias ni en los ga leo nes de la

flo ta de su Ma jes tad Ca tó li ca, que ha cían la ruta de Aca pul co.Vi ves

en el si glo XX y tie nes raí ces de cin co si glos que te han pre ce di do.

Eres todo eso: eres ma ri no, con quis ta dor y vi rrey.66 

Re fe ren te al tema de las re pa tria cio nes,  la par ti ci pa ción de las

aso cia cio nes es pa ño las, es pe cí fi ca men te la de la SBE, en la sub ven -

ción de és tas, se ha plan tea do a lo lar go de este tra ba jo, pero con si -

de ro ne ce sa rio ha cer én fa sis en la cues tión de la Be ne fi cen cia, pues

he plan tea do la te sis de que se ría más co rrec ta la uti li za ción de “so -

co rros mu tuos” de bi do a que los re cur sos que se reu nían en cada

una de ellas, se de bía a las apor ta cio nes in di vi dua les de los so cios, o

a do na ti vos, que en ma yor o en me nor me di da, con tri bu ye ron a sol -

ven tar todo tipo de ero ga cio nes, las del man te ni mien to de las mis -

mas, la ayu da a in di gen tes, asi la dos y las re pa tria cio nes, tra tan do de 

re sol ver la ma yor can ti dad de ne ce si da des  por las que atra ve sa ban
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sus co te rrá neos o con na cio na les. Vis to des de esta pers pec ti va pue do

afir mar que es tas aso cia cio nes y cen tros se acer ca ron, por lo me nos

en el pe rio do de mi tra ba jo, más al con cep to de so cie da des mu tua lis -

tas y que fue ron una res pues ta a los gran des de se qui li brios y ca ren -

cias del sec tor más des pro te gi do.
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Conclusiones

Se ha men cio na do, des de la elec ción del tí tu lo de este tra ba jo, que

las aso cia cio nes fue ron el cri sol en don de se fun die ron no sólo las

fan ta sías de los in mi gran tes es pa ño les, (sus de seos de as cen der en

la es ca la so cial, de for mar un ca pi tal, de lle gar a te ner pres ti gio y

po der, de ob te ner re co no ci mien to so cial en tre sus co te rrá neos, de

apo yar eco nó mi ca men te a la fa mi lia que per ma ne ció en Espa ña y

de edu car a sus des cen dien tes en los va lo res del "his pa nis mo") sino

tam bién to das aque llas in fluen cias que re ci bie ron de la so cie dad

me xi ca na (cos mo vi sión, mo dis mos en el ha bla, cos tum bres, gas tro -

no mía, etc. ) por lo que el re si den te es pa ñol en Mé xi co, aun que re -

gre sa ra a su lu gar de ori gen, nun ca vol ve ría a ser el mis mo, pues

iría en ri que ci do por una cul tu ra muy valiosa.

La fun ción más im por tan te de las aso cia cio nes o cen tros es pa ño -

les en la ciu dad de Mé xi co, de 1901 a 1928, pe rio do de in ves ti ga ción

que in clu ye este tra ba jo, po de mos afir mar que fue la de re sol ver las

ne ce si da des in me dia tas, así como ser vir de for ta le za ante los pro ble -

mas y di fi cul ta des que tu vie ron que en fren tar tan to los  an ti guos re -

si den tes como los in mi gran tes que continuamente engrosaban las

cifras de socios. 

La nos tal gia fue el mo tor prin ci pal que los lle vó a aso ciar se, sen -

tían la ne ce si dad de con ser var las tra di cio nes, creen cias, va lo res y

nor mas de sus lu ga res de ori gen, sin de jar a un lado esa mís ti ca pre -

va le cien te en las so cie da des mu tua lis tas es pa ño las de brin dar apo yo 

al com pa ñe ro en des gra cia, lo que se re fle jó en la obra be né fi ca lle va -
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da a cabo, en unos cen tros con mayor intensidad y en otros en me -

nor gra do. 

Otra de las fun cio nes de es tos cen tros fue la de asu mir la res pon -

sa bi li dad de la re pre sen ta ción for mal de la co lo nia es pa ño la, sig ni fi -

can do ello una for ma de pro tec ción co lec ti va, ya que aún cuan do su

pro pia his to ria se en la za ba al de ve nir del Mé xi co de los si glos XIX y

prin ci pios del XX, la mo vi li dad so cial de sus in te gran tes pro vo ca ba

sen ti mien tos de re cha zo en tre al gu nos sec to res de la so cie dad me xi -

ca na. En un en tor no tan agi ta do, la his pa no fo bia fue pal pa ble, mo ti -

vo por el cual el sen ti mien to de se gu ri dad era ma yor si en lu gar de

ser ex tran je ros ais la dos, se pre sen ta ban ante la so cie dad re cep to ra

como un gru po con so li da do.

Las aso cia cio nes es pa ño las pro pi cia ron que se con so li da ran re -

des de apo yo y afec to; se es tre cha ran víncu los fa mi lia res y de clien -

te lis mo; y que fun cio na ran como so cie da des mu tua lis tas para so co -

rrer a los co te rrá neos en caso de indigencia, viudez u orfandad.

Aho ra bien, en un aná li sis ob je ti vo no se pue den sos la yar as pec -

tos ne ga ti vos, y en este caso la for ma ción de es tas aso cia cio nes tuvo

un ca riz eli tis ta, pues sólo par ti ci pa ron en ellas las ca pas su pe rio res

y me dias de la je rar quía so cial de los in mi gra dos e in clu so con el de -

ve nir del tiem po esta so cie dad en tró en con flic to con si go mis ma, lle -

gan do in clu so a trastocar los principios de su fundación. 

Lo que en al gún mo men to fue la va lio sa so li da ri dad en tre co te -

rrá neos, se con vir tió, en oca sio nes, en un tipo de so li da ri dad "ama -

fia da" que to le ró con duc tas ina pro pia das de sus aso cia dos o di rec ti -

vos, o en oca sio nes fue con des cen dien te, para no per der la fuer za

como gru po, ya que no po de mos ol vi dar que las co lo nias de emi -

gran tes man tie nen su iden ti dad en opo si ción a la so cie dad en la que

se en cuen tran in mer sas, por lo que el nú me ro de in te gran tes re sul ta
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fun da men tal. Un in cre men to en la ci fra de aso cia dos re fle ja ba más

po der o con trol, y se lle gó a uti li zar la pre mi sa: "Lo que hoy hago

por ti, ma ña na tú por mí", que dio paso a con flic tos in ter nos: di rec ti -

vas frau du len tas, ven tas de pro pie da des en tér mi nos du do sos, per -

mi sos para uso de ins ta la cio nes a per so nas in de bi das, com pra de in -

fluen cias, con ce sio nes de con tra tos sin la de bi da li ci ta ción, elec ción

de pro vee do res en tre las amis ta des de los di rec ti vos. De esta ma ne ra 

una labor de beneficencia que bien se pudo haber extendido a un

número más amplio de personas, se vio limitada por la voracidad de 

unos cuantos.

Los pro yec tos del go bier no es pa ñol, como los de tra tar de or ga -
ni zar la emi gra ción ha cia Amé ri ca, o los ten dien tes a apo yar se en las 
co lo nias es pa ño las de Amé ri ca La ti na, para des de ahí lan zar una po -
lí ti ca de de fen sa de los va lo res his pa nos en con tra de la ame na za de
los va lo res sa jo nes, nun ca es tu vie ron di ri gi dos a los cen tros es pa ño -
les de ma ne ra co lec ti va, sino a sus di rec ti vos a tí tu lo per so nal. Lo
que es evi den te, es que nin gu no de es tos pro yec tos gu ber na men ta les 
pros pe ró, mien tras que es tos cen tros, a fuer za de vo lun tad, cons tan -
cia y amor al te rru ño lo gra ron so bre vi vir, cre cer y con so li dar se. De
he cho, la re la ción de es tas aso cia cio nes y cen tros con el go bier no es -
pa ñol no ha sido tan es tre cha como se po dría suponer. 

La re vi sión del Archi vo His tó ri co de la Emba ja da de Espa ña, res -

guar da do por El Co le gio de Mé xi co, per mi tió ob ser var que la Le ga -

ción es pa ño la in vi ta ba a los re pre sen tan tes de los cen tros a las fes ti -

vi da des ofi cia les y lo mis mo ha cían és tos, al aga sa jar a las gran des

per so na li da des que ve nían a Mé xi co, pero ex clui si va men te a ni vel

de pro to co lo, por que no hubo un se gui mien to de las ac ti vi da des co -

ti dia nas de las aso cia cio nes por par te del go bier no es pa ñol. Es más

lo que im por ta ba a los es pa ño les de México ser tomados en cuenta

por España, que lo que España se preocupaba por ellos. 
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Te ne mos por ejem plo el caso del otor ga mien to de con de co ra cio -

nes a ciu da da nos fran ce ses, en 1928, por par te del go bier no es pa ñol,

lo que mo les tó so bre ma ne ra a las men tes más per cep ti vas de la co lo -

nia es pa ño la, quie nes vie ron en este acto "irra cio nal" una afren ta a la 

his to ria de los in mi gran tes, se con de co ra ba a com pe ti do res co mer -

cia les y se de ja ba de re co no cer el es fuer zo, los su fri mien tos, la vo -

lun tad de sa lir ade lan te y has ta el mismo éxito de los integrantes de

la colonia española en Mé xi co.

Las aso cia cio nes es pa ño las se con vir tie ron no sólo en cen tros de

so cia li za ción y apo yo al in mi gran te, sino en el lu gar idó neo para

trans mi tir a sus miem bros una ideo lo gía de pre ser va ción de los idea -

les, prin ci pios y va lo res de la Ma dre Pa tria. En este sen ti do se trans -

for ma ron en ejem plo mul ti pli ca dor para las si guien tes ge ne ra cio nes. 

Ten ga mos en men te que lo im por tan te en es tos gru pos, a ni vel psi -

co ló gi co, es mantener viva la fantasía que les dio origen.

Las “fies tas de va ni dad" a las que ha cía re fe ren cia Ri car do de

Alcázar, le per mi tían al es pa ñol vi sua li zar se como in di vi duo de éxi -

to, en los dos te rre nos, en el es pa ñol y en el me xi ca no. Estas fies tas

no sólo no de sa pa re cie ron sino que han evo lu cio na do por que fi nal -

men te nu tren las fan ta sías que se forjan en ese crisol del inmigrante.

 A tra vés de la re vi sión de los do cu men tos exis ten tes en las aso -

cia cio nes en las que se con ser vó un ar chi vo, se pue de apre ciar cuá les 

fue ron las fun cio nes de fon do en la red de or ga ni za cio nes que los es -

pa ño les se dieron a sí mismos: 

1. La fa mi lia como nú cleo de for ma ción; 

2. Los cen tros como for ja do res de ideo lo gía; 

3. El for ta le ci mien to del sis te ma co man di ta rio como eje de la or -

ga ni za ción económica; 
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4. La le gis la ción cas te lla na como sus ten to de las nor mas es ta ble -

ci das por la co lo nia española; 

5. Las re des so cia les en tre las fa mi lias, que se vie ron re for za das

en la vida co ti dia na; 

6. Ser vir de es pa cios para la ob ten ción de tra ba jos;

7. El fo men to a la en do ga mia; 

8. Pre ser va ción de la mú si ca, las dan zas y la gas tro no mía de cada 

una de las re gio nes; 

9. Fun da ción de aca de mias noc tur nas para ca pa ci tar a los so cios

en el co mer cio y en la geo gra fía e his to ria de México. 

Las aso cia cio nes y cen tros con tri bu ye ron a que los in mi gran tes,

que en su ma yo ría lle ga ron a Mé xi co en la tem pra na ju ven tud, per -

pe tua ran esa ima gen evo ca do ra de su pue blo y se an cla ran en el mo -

men to his tó ri co de su par ti da, con lo que crea ron la "Espa ña ima gi -

na ria", con cep to que per mi te dos po si bi li da des, una po si ti va que da

ori gen a lo que se ha lla ma do "pa tria chi ca", en don de se hace pa ten -

te la so li da ri dad y apo yo al co te rrá neo, se con ser va la ri que za cul tu -

ral e his tó ri ca que re fuer za los sen ti mien tos de per te nen cia, de con ti -

nui dad, de mis mi dad, al mis mo tiem po que fa ci li ta la per ma nen cia o 

fi ja ción del gru po al fo men tar los ma tri mo nios en do gá mi cos que

con so li dan a la co lo nia, sus an he los y sus es truc tu ras. 

La ne ga ti va se en cuen tra en que en aras de la "per ma nen cia" se

pro du jo un es tan ca mien to ideo ló gi co que ge ne ró que la co lo nia ma -

ne ja ra con cep tos an qui lo sa dos (ba sa dos en una le gis la ción que se re -

mon ta a có di gos me die va les y a las Le yes de Toro de 1505), lo que se 

tra du jo en un re tra so so cial al exi gir a sus miem bros per ma ne cer en

el pa sa do, dando por resultado una paralización deformante. 

Como ejem plos de este pro ce der pue den ci tar se las re la cio nes

hom bre-mu jer ba sa das en una edu ca ción se xis ta, que pri vi le gia ba al
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sexo mas cu li no, sien do más im por tan te "na cer hom bre que na cer

pri me ro", y la prue ba más cla ra de ello fue el sis te ma de he ren cia en

la que el ma yo raz go fue muy uti li za do den tro de la co lo nia es pa ño -

la; el que en aras de la con ser va ción de for mas ar cai cas de le gis la -

ción, se pro pi cia ran fre cuen te men te matrimonios por conveniencia

social y eco nó mi ca.

Por tan to, si una so cie dad tie ne como ob je ti vo prin ci pal con ser -

var se inal te ra ble des de su ori gen, se pier de la po si bi li dad  de mo der -

ni za ción y de es tar a la van guar dia, a cam bio de que la tra di ción

con ti núe y ésta fue la apues ta de las di fe ren tes aso cia cio nes. Sin em -

bar go sí hubo al gu nas ge ne ra cio nes "puen te", es de cir, que per mi tie -

ron un avan ce en tre la que las antecedió y las que vinieron después.

En la nue va pa tria, la úni ca ma ne ra de pre ser var el ba ga je que se

traía, era reu nién do se con los que com par tían el mis mo sen ti mien to.

Era re for zar un sen ti do de per te nen cia, la con ser va ción de su iden ti -

dad co lec ti va, sien do la la bor co ti dia na de las fa mi lias la de for mar

en sus des cen dien tes el ape go a los va lo res, los idea les y las tra di cio -

nes, como ya se ha re pe ti do, pero ade más fo men tar el co no ci mien to

de su mú si ca, his to ria, li te ra tu ra y la ve ne ra ción de los san tos o vír -

ge nes que eran los pa tro nos pro tec to res de sus localidades, lo que

condujo a un exacerbado regionalismo.

Den tro de la co lo nia es pa ño la, to dos los in te gran tes se iden ti fi can 

se gún la pro vin cia de ori gen, ya que no se con si de ran igua les a los

de otras, pero en Mé xi co, se vi sua li za a Espa ña como un todo, sin di -

vi sio nes, y cuan do se le re co no ce a al guien como es pa ñol no se pien -

sa en su lugar de su na ci mien to.

En la ac tua li dad es tos cen tros han con tri bui do a un acer ca mien to 

con la so cie dad me xi ca na, es pe cial men te el Cen tro Astu ria no, que es 

el que más aper tu ra ha te ni do, acep tan do en sus ins ta la cio nes a un
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nú me ro muy gran de de me xi ca nos, pero tam bién cuan do se ha bla

de la ad mi sión de fa mi lias me xi ca nas en ca li dad de so cios de los

cen tros es pa ño les, hay que ex pli car que so cios na ci dos en Espa ña,

son cada vez me nos, y per te ne cen ya a la ter cer edad, sien do hoy en

día las fa mi las de jó ve nes que acu den a ellos, miem bros has ta de la

cuar ta ge ne ra ción de es pa ño les, por lo que ya son prácticamente

mexicanos, salvo alguna excepción.

Estos cen tros han par ti ci pa do en múl ti ples oca sio nes, con un mo -

sai co mul ti cul tu ral, en los fes te jos tra di cio na les de in nu me ra bles ins -

ti tu cio nes me xi ca nas her ma nas a don de son in vi ta dos con fre cuen cia 

e in clu so en la ce le bra ción de fies tas tan im por tan tes como el Gri to

de la Inde pen den cia. Gru pos de bai le de los cen tros es pa ño les han

par ti ci pa do en eventos organizados por gobiernos municipales y es -

ta ta les.

Una cons tan te a lo lar go de los años ha sido que la eli te de la co -

lo nia es pa ño la ha man te ni do siem pre un es tre cho con tac to con el

gru po po lí ti co en el po der, así como una re la ción a ni vel per so nal

con las au to ri da des mu ni ci pa les, go ber na do res, se na do res y en al gu -

nos ca sos, a más al tos ni ve les, como con el Ga bi ne te o con el propio

Presidente de la República.

Con si de ro que a esta eli te le fal tó cum plir con la res pon sa bi li dad

mo ral de con tri buir en ma yor me di da a crear con di cio nes que me jo -

ra ran la si tua ción eco nó mi ca o la asis ten cia so cial del sec tor más vul -

ne ra ble de la co lo nia es pa ño la, de he cho su po der eco nó mi co sir vió

como mo tor de la eco no mía me xi ca na y con tri bu yó a for ta le cer a va -

rias ra mas del co mer cio y la in dus tria, como la del pa pel, la mo li ne -

ra, la cer ve ce ra, la del pan, la edi to ria lis ta o la tex til. Con lo cual se

pue de con cluir que aun que la co nu mi dad es pa ño la apor tó al país

gran des be ne fi cios fue ron mu chos más los que re ci bió de él. Sin em -
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bar go, vién do lo en re tros pec ti va, un gru po de va ria bles con tri bu yó a 

que su apor ta ción so li da ria ha cia quie nes tu vie ron me nos suer te que 

ellos y al de sa rro llo de la pro pia co mu ni dad le hu bie ran po di do

apor tar mu cho más.

Esta co lo nia tam bién ado le ció de au to cri ti ca por que se lle va ron a

cabo con ven cio nes y reu nio nes para tra tar de so lu cio nar el pro ble ma 

de la uni dad al in te rior de la mis ma, pero no se ata có el pro ble ma de 

fon do: no po dría ha ber uni dad mien tras exis tie ra tanta de si gual dad

so cial en tre sus in te gran tes. 

En la co lo nia es pa ño la se dio de ma ne ra muy leve la acul tu ra -

ción, por que al prio ri zar se la con ser va ción de las tra di cio nes re gio -

na les y la cul tu ra his pá ni ca, ésto hizo que se re tar da ra la asi mi la ción

al país, aun que sí se adop tan mu chas cos tum bres me xi ca nas, ya que

no hay fa mi lia his pa no me xi ca na que no co noz ca la mú si ca del ma -

ria chi, que no acos tum bre co mer pla ti llos tra di cio na les me xi ca nos en 

su mesa, que no uti li ce pi ña tas en sus fies tas o que no se haya con ta -

gia do con la fas tuo si dad de las ce re mo nias y el des plie gue de de ta -

lles y ador nos, pro pios de la crea ti vi dad me xi ca na. Estos son sólo al -

gu nos ejem plos, de las múl ti ples influencias que se fueron

adoptando, lo cual prueba la interacción entre ambas sociedades. 

Las ac ti vi da des cul tu ra les no fue ron im pul sa das de la mis ma

ma ne ra en los di fe ren tes cen tros y sal vo con ta das ex cep cio nes, tam -

po co fue su prio ri dad. La fi na li dad por an to no ma sia de to dos ellos,

con sis tió en pro por cio nar lu ga res dig nos y ap tos para la so cia li za -

ción y la in te rre la ción en tre los aso cia dos, con tri buir al es par ci mien -

to y fun da men tal men te a la conservación de la tradición y la

etnicidad.

La ins ti tu cio na li za ción de la co lo nia es pa ño la se lo gró has ta la

ter ce ra dé ca da del si glo XX, cuan do se con tó con una in fraes truc tu ra
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que cu brió to das las ne ce si da des del gru po mi gra to rio: ins ta la cio nes

am plias, equi pa das y con for ta bles que pro pi cia ban tan to ac ti vi da des 

de por ti vas (las que se crea ron con ese fin), como so cia les y cul tu ra -

les. Impor tan te tam bién fue la cons truc ción de un cen tro hos pi ta la -

rio en el que no se es ca ti ma ron re cur sos y que ade más mar có esta

con so li da ción. 

El pres ti gio y la ree mi gra ción sólo se dan en un gru po mi gra to rio 

cuan do éste está ya ins ti tu cio na li za do y para lo grar lo se ne ce si ta

con tar con una in fraes truc tu ra que per mi ta cu brir las ne ce si da des de 

so cia bi li za ción, im pul so al de por te, aten ción a las ne ce si da des de sa -

lud, or ga nis mos en ca mi na dos a pro te ger y de fen der las in ver sio nes,

e ins ti tu cio nes edu ca ti vas y cul tu ra les que mejoren el nivel de

conocimientos y  refuercen la cultura hispánica.

La co lo nia es pa ño la de Mé xi co con ta ba para la ter ce ra dé ca da del 

si glo XX con es tos re que ri mien tos, por lo cual se pue de afir mar que

ha bía con se gui do ins ti tu cio na li zar se. Pero es im por tan te ha cer hin -

ca pié que en el pe rio do de es tu dio de este tra ba jo (1901-1928) los que 

des ta ca ron por tra tar de ele var el ni vel edu ca ti vo de esta co lo nia fue -

ron el Ca si no Espa ñol, el Orfeo Ca ta lá, el Club Espa ña y la Peña

Anda lu za, or ga ni zan do cons tan te men te even tos cul tu ra les, se gui dos 

por el Cen tro Astu ria no, el Cen tro Ga lle go y la Unión Mon ta ñe sa.

La SBE, des de su fun da ción, fue la ins ti tu ción más re pre sen ta ti va de 

la co lo nia es pa ño la en Mé xi co, por ser la que aten dió las ne ce si da des

de sa lud de sus in te gran tes, apo yan do tam bién a los es tra tos so cia les

más des pro te gi dos a tra vés de la be ne fi cen cia, que como ya se ex pli có,

res pon de más al tipo de las so cie da des de ayu da mu tua, ya que el sos -

te ni mien to de la mis ma se lo gró en base a las cuo tas de los so cios y a

los do na ti vos re ci bi dos, que pue den con si de rar se como un de ber del
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ca tó li co, la prác ti ca de la ca ri dad, por lo que la re li gión se con vir tió en

un fac tor ideo sin crá si co en to dos los cen tros y aso cia cio nes.

La  con ti nui dad de esta ins ti tu ción, des de 1842, no sólo has ta

1928, fe cha en la que con clu ye esta in ves ti ga ción, sino su per ma nen -

cia has ta el día de hoy, como uno de los hos pi ta les me jor equi pa dos

de la ciu dad de Mé xi co, así como su in te rre la ción con la so cie dad

me xi ca na, la mo der ni za ción cons tan te de sus ins ta la cio nes y equi pa -

mien to, su la bor do cen te, que no se res trin ge a los mé di cos de ori gen 

es pa ñol, sino que se ha con ver ti do en un cen tro de en se ñan za mé di -

ca para mu chas ge ne ra cio nes de pro fe sio nis tas me xi ca nos, la es cue la 

de en fer me ría que per ma ne ció has ta hace unos años, y los múl ti ples

re co no ci mien tos que ha re ci bi do, a lo lar go de su his to ria, son la

prue ba de que el es fuer zo de to das las jun tas di rec ti vas y las cuan -

tio sas do na cio nes que ha re ci bi do a lo lar go de sus 168 años de vida,

han va li do la pena, ade más de ha ber se eri gi do como uno de los lu -

ga res idó neos para que se lle va ra a cabo la so cia li za ción en tre los so -

cios, pro ve nien tes és tos de muy di fe ren tes regiones españolas,

además por supuesto de haber jugado un papel preponderante en la

institucionalización de la colonia española. 

El Insti tu to His pa no Me xi ca no de Inter cam bio Uni ver si ta rio, en

el que se dio la co la bo ra ción de uni ver si da des es pa ño las con la Uni -

ver si dad Na cio nal de Mé xi co fue pa tro ci na do por un gru po de em -

pre sa rios es pa ño les in te re sa dos en pro mo ver las ac ti vi da des cul tu ra -

les de am bos paí ses, des de mi pun to de vis ta, el me jor y más lo gra do 

proyecto cultural de la colonia española hasta ese momento.

Extraor di na ria tam bién ha sido la la bor del Pa tro na to del Co le gio 

de las Viz caí nas que no ha de ja do de im pul sar la la bor edu ca ti va,

pero ade más ha con tri buí do al de sa rro llo de la mu jer, a tra vés de un

cen tro fun da do es pe cí fi ca men te con este fin. Dig na de re co no ci mien -
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to ha sido la fi lan tro pía de un gru po de be ne fac to res vas cos que no

han de ja do de ha cer im por tan tes do na ti vos para que éste siga fun -

cio nan do. Mu chas jó ve nes de la co lo nia es pa ño la y de la sociedad

mexicana se han educado en sus instalaciones.    

Las re la cio nes de los cen tros es pa ño les con ins ti tu cio nes cul tu ra -

les y con la in te lec tua li dad me xi ca na han sido bas tan te cor dia les, a

pe sar de los cons tan tes vai ve nes en que se vie ron in vo lu cra dos a lo

lar go de la agitada historia de México. 

La bús que da de la unión fra ca só fren te al éxi to del re gio na lis mo,

los ga lle gos si guen bai lan do mu ñei ras; los an da lu ces, se vi lla nas; los

as tu ria nos, El Pe ri co te; los cas te lla nos, jo tas, y así su ce si va men te,

por que a pe sar de to das las tri bu la cio nes por las que han pa sa do los

cen tros es pa ño les si guen evo lu cio nan do gra cias a las nue vas ge ne ra -

cio nes y ya son varios los que han cumplido un siglo desde su

fundación.  

Una apor ta ción im por tan te que brin da el es tu dio de es tas aso cia -

cio nes y cen tros con sis te en ha cer vi si ble un as pec to de la so cia li za -

ción de la emi gra ción es pa ño la ha cia Mé xi co (de fi na les del si glo XIX

a prin ci pios del XX), ade más de que és tos se con vier tie ron en una es -

pe cie de me mo ria ins ti tu cio nal de la emi gra ción. Inde pen dien te men -

te de cual quie ra que haya sido la lí nea pro fe sio nal del in mi gran te es -

pa ñol: co mer cian te, ban que ro, in dus trial, etc., siem pre hubo un más

allá en su in te rés por rea li zar se como per so na. Mu chos de ellos col -

ma ron sus ex pec ta ti vas den tro de es tos cen tros que su plie ron a su

pro pio te rru ño, de tal for ma que den tro de sus ac ti vi da des so cia les

es ta ba el in te grar se a los fes te jos, a los fes ti va les de mú si ca y dan za,

ju gar los jue gos tra di cio na les de su pue blo o bien oír so nar una bue -

na pie za mu si cal de gai ta. Esto fue su cri sol de fan ta sías.

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

657





Bibliografía 

Fuen tes pri ma rias

ALCÁZAR, Ri car do de. El ce tro, las cru ces y el ca du ceo, (en bus ca de la con cien cia
de la co lo nia), Impren ta de Ma nuel León Sán chez, Mé xi co, 1928.

––––Unión, fu sión y con fu sión de la co lo nia es pa ño la, (un es que ma de su pe res truc -
tu ra ra cio nal), Impren ta de Ma nuel León Sán chez,  Mé xi co,1928.

––––El cuen to y la cuen ta del oro de Amé ri ca, Impren ta de Ma nuel León Sán -
chez, Mé xi co, 1938.

––––El ga chu pín, pro ble ma má xi mo de Mé xi co, Impren ta de Ma nuel León Sán -
chez, Mé xi co, 1934.

Anua rio de Amé ri ca La ti na 1920-1921, T. II, Mé xi co a Ve ne zue la y Fi li pi nas. Infor -
ma ción ge ne ral (se ñas) del co mer cio de im por ta ción y ex por ta ción, in dus tria,
agri cul tu ra, ga na de ría, mi ne ría y el ele men to ofi cial de las Amé ri cas. Ed.
Bailly-Bai llie re y Rie ra Reu ni dos, Año III, Bar ce lo na, Espa ña, 1920-1921. 

Anua rio del De par ta men to de Esta dís ti ca Na cio nal. Ta lle res del De par ta men to,
2da. épo ca, núm. 16, Mé xi co, 1930.

BADÍA MALAGRIDA, Car los. Idea rio de la co lo nia es pa ño la: su or ga ni za ción y su
pro gre so, Ta lle res Ti po grá fi cos Don Qui jo te, Mé xi co, 1927.

BASSOLS BATALLA, Nar ci so. El pen sa mien to po lí ti co de Álva ro Obre gón, Edi cio -
nes El Ca ba lli to, Mé xi co, 1967.

BOJÓRQUEZ, Juan de Dios. “La in mi gra ción es pa ño la en Mé xi co.” Con fe ren -
cia sus ten ta da ante el gru po cul tu ral Jo ve lla nos del Cen tro Astu ria no de
Mé xi co, el 25 de no viembre de 1932, Mé xi co, 1932, 

Bo le tín Co mer cial, Infor ma cio nes con su la res y co mer cia les pu bli ca das bajo la
Di rec ción del De par ta men to Con su lar, SRE, Impren ta de la SRE, Mé xi co,
1924.

659



CARREÑO, Alber to Ma ría. Los es pa ño les en el Mé xi co in de pen dien te. (Un si glo de
be ne fi cen cia), Impren ta de Ma nuel León Sán chez, Mé xi co, 1942.

CA SI NO ESPA ÑOL DE MÉ XI CO. Mi nu ta del Con tra to ce le bra do en tre la jun ta di -
rec ti va del Ca si no Espa ñol, de bi da men te au to ri za da por su Jun ta Ge ne ral 
de So cios y el Con se jo de Admi nis tra ción de la So cie dad Co lo nia Espa ño -
la... Mé xi co, 1903

––––Esta tu tos del Ca si no Espa ñol, Mé xi co, Ti po gra fía “El Lá piz del Águi la”,
1904.

––––Re gla men to Inte rior del Ca si no Espa ñol, Impren ta El Li bro Mer can til, Mé -
xi co, 1913.

––––Esta tu tos del Ca si no Espa ñol, Impren ta Espa ño la, Edi ción pri va da, Mé xi -
co, 1918.

––––Infor me de la Ges tión de la Jun ta Di rec ti va, Edi ción pri va da, Mé xi co, 1935.

––––Esta tu tos del Ca si no Espa ñol de Mé xi co, Aso cia ción Ci vil, Edi ción pri va da,
Mé xi co, 1965.

COM PA ÑÍA TRA SAT LÁN TI CA ESPA ÑO LA. Pe que ña His to ria de la Com pa ñía Tra sat -
lán ti ca Espa ño la,  1850-1968, Edi ción pri va da, Barcelona, Espa ña.

––––Me mo ria leí da en la Jun ta Ge ne ral Ordi na ria de Accio nis tas del 31 de di ciem -
bre de 1924, Edi ción pri va da, Barcelona, 1924.

––––Me mo ria leí da en la Jun ta Ge ne ral Ordi na ria de Accio nis tas del 21 de di ciem -
bre de 1925, El Si glo XX, Bar ce lo na , 1925.

––––Me mo ria leí da en la Jun ta Ge ne ral Ordi na ria de Sres. Accio nis tas ce le bra da el
20 de di ciem bre de 1926, El Si glo XX, Bar ce lo na, 1926.

––––Me mo ria leí da en la Jun ta Ge ne ral Ordi na ria de Sres. Accio nis tas ce le bra da el
20 de di ciem bre de 1927, El Si glo XX, Bar ce lo na, 1927.

––––Me mo ria de la Jun ta Ge ne ral Ordi na ria de Sres. Accio nis tas ce le bra da el 22 de
di ciem bre de 1928, El Si glo XX, Bar ce lo na, 1928.

CON FE DE RA CIÓN DE CEN TROS ESPA ÑO LES DE MÉ JI CO [sic]. Álbum de la Con fe de -
ra ción de Cen tros Espa ño les de Mé xi co (s.p.i.)1929-1930.

CUADROS CALDAS, Ju lio. Mé xi co-So viet, Edi to rial San tia go Loyo, Pue bla, Mé xi -
co, 1926.

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

660



CUÉ ROMANO, Ra món, S.J. El India no. Emba ja dor de Espa ña, Edi to rial Can ta -
bria, San tan der, 1950.

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD

SOCIAL. “Real De cre to de la Pre si den cia del Di rec to rio Mi li tar del
20-XII-1924”, en Espa ña fue ra de Espa ña, Sub di rec ción Ge ne ral de Infor ma -
ción Admi nis tra ti va, Ma drid, Octu bre 1988.

ELGUERO, José de. Espa ña en los des ti nos de Mé xi co, Edi to rial Jus, Mé xi co, 1929.

Esta tu tos del Club Espa ña, A.C., Club Espa ña, Mé xi co, 1975.  

Esta tu tos y Re gla men to Ge ne ral del Cen tro Astu ria no de Mé xi co, A.C., Mé xi co,
1918.

FUENTES MARES, José. His to ria de dos or gu llos, Edi cio nes Océa no, Mé xi co, 1984.

––––Nue va guía de des ca rria dos, Ed. Joa quín Mortiz, Mé xi co, 1978.

GARCÍA, De me trio S. Espa ño les en Mé xi co. Bur gos, Espa ña. Des crip ción y via jes,
Li no ti po gra fía de Car los Ri va de ney ra, Mé xi co, 1920.

––––Bur gos en Mé xi co, Li no ti po gra fía de Car los Ri va de ney ra, Mé xi co, 1921.

GARCÍA, Te lés fo ro.  Espa ña y los es pa ño les en Mé xi co, Mé xi co, (s. e.), 1877.

GERTZ, José C. de. La na cio na li dad y los de re chos de los ex tran je ros en Mé xi co,
Mé xi co, (s.e.) 1927.

JUN TA ESPA ÑO LA DE CO VA DON GA . Álbum Co va don ga, (s.e.), 1921-1922, (s.p.).

––––Álbum Co va don ga, (s.e.), 1922-1923, Mé xi co, 1923.

Jun ta Me xi ca na de His to ria y Pro pa gan da Re vo lu cio na ria: La obra cons truc ti va de
nues tros go bier nos re vo lu cio na rios, 1911-1931, Impren ta de la Jun ta Me xi ca -
na de His to ria y Pro pa gan da Re vo lu cio na ria, Mé xi co, 1931. 

LAGUARTA, Pa blo Lo ren zo. Ver LORENZO LAGUARTA, Pa blo .

LORENZO LAGUARTA, Pa blo. His to ria de la Be ne fi cen cia Espa ño la en Mé xi co, (sín -
te sis), Editorial Espa ña en Amé ri ca, Mé xi co, 1951.

LOYO, Gil ber to. La po lí ti ca de mo grá fi ca de Mé xi co. Insti tu to de Estu dios So cia -
les, Po lí ti cos y Eco nó mi cos del PNR-Se cre ta ría de Pren sa y Pro pa gan da,
Mé xi co, 1935.

La po bla ción de Mé xi co. Esta do ac tual y ten den cias 1950-1980, Edi to rial La gos,
Mé xi co, 1960.

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

661



LEÓN SÁNCHEZ, Ma nuel, (comp.). Mé xi co y Espa ña. Opi nio nes de Don José Vas -
con ce los, Don Mi guel Ales sio Ro bles, Don Ma nuel Puga y Acal y Don José Juan 
Ta bla da, so bre el li be lo de un su je to de Tla lix co yan, pi dien do el sa queo y la ex -
pul sión de es pa ño les, Impren ta de Ma nuel León San chez, S.A., Méxi co,
1929.

Ley de Extran je ría, (Orgá ni ca de la frac ción I, del ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción Fe -
de ral. Con tie ne ade más la ley re gla men ta ria del mis mo ar tícu lo cons ti tu cio nal en 
el ramo del pe tró leo), Impren ta Aztlán Ed., Mé xi co, 1926.

Li bro de Oro Ibe ro-ame ri ca no, Ca tá lo go ofi cial y mo nu men tal de la Expo si ción de
Se vi lla, edi ta do por la Unión Ibe ro-Ame ri ca na, Ma drid, 1928.

Li bro de Oro de la Re vo lu ción Me xi ca na. Edi ta do por el Co mi té Ofi cial del Li bro 
de Oro de la Re vo lu ción Me xi ca na, Mé xi co, 1929.

LIZT ARZUBIDE, Ger mán. Mue ran los ga chu pi nes, Ed. Ger mán Lizt Arzu bi de,
Mé xi co, 1924.

LLANOS Y ALCARAZ,  Adol fo de. El por ve nir de Espa ña en Amé ri ca, Impren ta del 
Dia rio La Co lo nia Espa ño la, Mé xi co, 1876.

––––No ven gáis a Amé ri ca, Impren ta del dia rio La Co lo nia Espa ño la, Mé xi co,
1876. 

––––Tiem po Per di do, Impren ta del dia rio La Co lo nia Espa ño la, Mé xi co, 1876.

MAEZTU, Ra mi ro de. “El sis te ma co man di ta rio es pa ñol” en El Uni ver sal, 28
de no viem bre de 1927, 1ª., secc., p. 4, cols. 5 y 6. 

–––– “El es pa ñol de Amé ri ca” en El Uni ver sal, 28 de no viem bre de 1927, 1ª.
secc., p.4, cols. 7 y 8.

 MARCOS, De si de rio. Mé xi co y los es pa ño les, Ti po gra fía El Au to mó vil en Mé xi -
co, Mé xi co, 1915.

––––¡Good-Bye, Spain!, ¡Adiós Espa ña!, Trans crip ción del bo le tín núm. 1 de
“El His pa noa me ri ca nis mo y el Jazz-Band” e ideas com ple men ta rias,
Impren ta Azte ca, Mé xi co, 1929.

Me mo rias de la Com pa ñía Tra sat lán ti ca [Espa ño la] 1924-1927, Ti po gra fía El Si -
glo XX, Bar ce lo na, 1925.

Me mo ria de la Jun ta de la So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia, (s.e.), Mé xi co,
1925-1926.

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

662



Mi nu ta del con tra to ce le bra do en tre la Jun ta Di rec ti va del Ca si no ESPA ÑOL, de bi da -
men te au to ri za da por su Jun ta Ge ne ral de So cios y el Con se jo de Admi nis tra ción 
de la So cie dad COLONIA ESPAÑOLA...

MOHENO, Que ri do. Por el alma de la raza. Com pi la ción de ar tícu los de di ver sos fi -
ló so fos e his to ria do res me xi ca nos, Ed. Mohe no, Mé xi co, 1941.

OLAVARRÍA Y FERRARI, Enri que de. El Real Co le gio de San Igna cio de Lo yo la, vul -
gar men te Co le gio de las Viz caí nas y aho ra Co le gio de la Paz, Impren ta F. Díaz
de León, Mé xi co, 1889.

Orga ni za ción del Cré di to al Co mer cio Exte rior. Con se jo de la Eco no mía Na cio nal.
Ante ce den tes, in for ma ción pú bli ca y pro pues ta de la Co mi sión nom bra -
da por Real Orden de la Pre si den cia del Di rec to rio Mi li tar del 3 de ju lio
de 1925. Grá fi cas Reu ni das, Ma drid, 1925.

PÉREZ MONFORT, Ri car do. Bre ve an to lo gía de do cu men tos his pa nis tas 1931-1948,
Cen tro de Inves ti ga cio nes y Estu dios Su pe rio res en Antro po lo gía So cial,
Cua der nos de la Casa Cha ta 184, Mé xi co, 1990.

PORTILLA, Ansel mo de la. Espa ña en Mé xi co, cues tio nes his tó ri cas y so cia les. Edi -
ción de La Ibe ria, Impren ta de I.Esca lan te y Com pa ñía, Mé xi co, 1871.

PUENTE, Ra món. Hom bres de la Re vo lu ción: Ca lles, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi -
ca, Mé xi co, 1933.

SE CRE TA RÍA DE RE LA CIO NES EXTE RIO RES, Cuer po di plo má ti co ex tran je ro acre di ta do 
ante el Go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Impren ta de la Se cre ta ría
de Re la cio nes, Mé xi co, ene ro de 1929.

SERRANO, Pe dro. His pa nis tas Me xi ca nos, Impren ta Na cio nal, vol. I, Mé xi co,
1920.

SO CIE DAD DE BE NE FI CEN CIA ESPA ÑO LA, Re gla men to de la So cie dad de Be ne fi cen cia 
Espa ño la, del 9 de oc tu bre de 1842, Ti po gra fía de M. Mur guía, Mé xi co, 1865.

––––Escri tu ra cons ti tu ti va, es ta tu tos y do cu men tos re la ti vos a la in cor po ra ción, Mé -
xi co, 1905

––––Me mo ria que pre sen ta la Jun ta Di rec ti va de la So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen -
cia a la Asam blea Ge ne ral Ordi na ria, de los tra ba jos rea li za dos en el año so cial de 
1919-1920, Mé xi co, 1920.

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

663



––––Me mo ria que pre sen ta la Jun ta Di rec ti va de la So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen -
cia a la Asam blea Ge ne ral Ordi na ria, de los tra ba jos rea li za dos en el año so cial de 
1922-1923, Mé xi co, 1923.

––––Li bros de Actas de la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la, Edi ción pri va da,
vol. 1-10, Mé xi co, 1928.

––––MIER BO BES, Ma nuel (re cop.), His to ria del Pan teón Espa ñol, Re co pi la ción
de las Actas de la Be ne fi cen cia Espa ño la, Li bros núm. 1-8,  Edi ción Pri va -
da, Mé xi co, 2007.

——-MIER BO BES, Ma nuel (re cop.), Anec do ta rio de la So cie dad de Be ne fi cen cia
Espa ño la, Re co pi la ción de las Actas de la Be ne fi cen cia Espa ño la, Edi ción
Pri va da, Mé xi co, 2007. 

SOTO PÉREZ, José Luis (comp). Cons ti tu cio nes de la Na cio nal Con gre ga ción del
Após tol San tia go en Mé xi co y mues tra do cu men tal com ple men ta ria
(1768-1842),  Impren ta de Gal ván, Mé xi co, 1836. (Edi ción fac si mi lar no
ve nal ofre ci da a sus clien tes por Via jes “El Co li seo”, S.A., 1999).

VALDÉS, Ma xi mi no. La unión es pa ño la de Mé xi co, Pró lo go de don Andrés Pe -
láez Cue to, Ta lle res Grá fi cos He rre ro Her ma nos, Mé xi co, 1920.

Fuen tes se cun da rias

ACOSTA, Ma ri clai re. “El pa pel del con gre so de la unión en la cri sis de la su ce -
sión pre si den cial de 1928”, ar tícu lo iné di to, s/f.

ADLER LOMNITZ, La ris sa y Ma ri sol PÉREZ LIZAUR. Una fa mi lia de la éli te me xi ca -
na, 1820-1980. Pa ren tes co, cla se y cul tu ra, Edi to rial Pa tria  (bajo el se llo de
Alian za Edi to rial), Mé xi co, 1993.

AGUILAR CAMÍN, Héc tor y Lo ren zo MEYER COSÍO. A la som bra de la Re vo lu ción
Me xi ca na. Un en sa yo de his to ria con tem po rá nea de Mé xi co 1910-1989, Cal y
Are na Edi to res, Mé xi co, 1989.

AGUIRRE ANAYA, Ma ría del Car men. “Ca pi ta les y tex ti les en la ciu dad de
Pue bla. Si glos XIX y XX”, Infor me pre sen ta do al Se mi na rio de Inves ti ga ción,
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, (mi meo), Mé xi co, 1994, en
M. CERUTTI, Empre sa rios es pa ño les y so cie dad ca pi ta lis ta en Mé xi co (1840-1920),

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

664



Fun da ción Archi vo de India nos, (Co lec ción Cru zar el Char co, núm. 15),
Astu rias, España, 1995. 

ÁLVAREZ AMÉZQUITA, José, et al. His to ria de la sa lu bri dad y de la asis ten cia en
Mé xi co, Se cre ta ría de Sa lu bri dad y Asis ten cia, 4 to mos, (Mo no gra fías),
Mé xi co, 1960.

ÁLVAREZ de la BORDA, Joel y Mi guel HERNÁNDEZ  FUENTES, “Pa blo Díez Fer -
nán dez en el de sa rro llo de Mé xi co”, ci ta do en, Ca si no Espa ñol de Mé xi co,
Bo le tín infor ma ti vo, núm. 13-14, mayo-di ciem bre de 2006.

ANES ÁLVAREZ, Ra fael, La emi gra ción de as tu ria nos a Amé ri ca, Fun da ción
Archi vo de India nos, (Co lec ción Cru zar el Char co, No. 10), Astu rias,
Espa ña, 1993.

ARIAS GÓMEZ, Ma ría Eu ge nia, “Un Empre sa rio Espa ñol en Mé xi co: Del fín
Sán chez Ra mos (1864-1898)”, ci ta do en Ca si no Espa ñol de Mé xi co, Bo le tín
in for ma ti vo, núm. 5, ju nio 2002.

ARCELUS  IROZ, Pi lar, Pre sen cia de Na va rra en Mé xi co, 1870-1950, Go bier no de
Na va rra, De par ta men to de Pre si den cia-Jus ti cia e Inte rior, Pam plo na,
Espa ña, 2001.

ARREOLA,  Juan José  y Li lián SCHEFFLER. Mé xi co: ¿quie res to mar te una foto con -
mi go? Cien años de con su mo, Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor-Edi to -
rial Gus ta vo Ca sa so la, S.A. de C.V., Mé xi co, 1996, 

ARTÍS ESPRIU, Glo ria. Fa mi lia, ri que za y po der. Un es tu dio ge nea ló gi co de la oli gar -
quía no vohis pa na, CIESAS-SEP, Mé xi co, 1994.

ÁVILA ESPINOSA, Fe li pe Artu ro. Entre el Por fi ria to y la Re vo lu ción, El go bier no
in te ri no de Fran cis co León de la Ba rra, UNAM, Mé xi co, 2005.

BAZARTE MARTÍNEZ, Ali cia y Cla ra GARCÍA AYLUARDO, Los cos tos de la sal va -
ción, las co fra días y la ciu dad de Mé xi co (si glos XVI-XIX), Cen tro de Inves ti ga -
ción y Do cen cia Eco nó mi cas [CIDE]-Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal Archi -
vo Ge ne ral de la Na ción, Mé xi co, 2001.

BENÍTEZ, Fer nan do. “La vida pa la cie ga”, en Re vis ta Artes de Mé xi co, Artes de
Mé xi co y del Mun do, S.A. de C.V., Mé xi co, 1993.

BENITO, Eloy. (coord.). His to ria de Espa ña, Edad Con tem po rá nea II. Eco no mía y
so cie dad, si glo XIX y si glo XX, Ayal ga Edi cio nes, 9 to mos, tomo IX, Astu rias,
Espa ña, 1977.

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

665



BESTARD-CAMPS, Joan. “La fa mi lia: en tre la an tro po lo gía y la his to ria” en Re -
vis ta de So cio lo gía, No. 36, Ma drid, 1991.

BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés (edi tor). El aso cia cio nis mo en la emi gra ción es -
pa ño la a Amé ri ca, UNED-Za mo ra-Jun ta de Cas ti lla y León-Juan Andrés
Blan co Ro dri guez (Ed.), Sa la man ca, 2008.

BLANCO, José Joa quín y  José WOLDENBERG, (comps.). Mé xi co a fi nes de si glo,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca-Con se jo Na cio nal para la Cul tu ra y las
Artes, Mé xi co, 1993.

BONFIL BATALLA, Gui ller mo, et al. Sim bio sis de Cul tu ras. Los in mi gran tes y su
cul tu ra en Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, 1993.

BRACHET-MÁRQUEZ, Vi via ne de. Ver MÁRQUEZ, Vi via ne Bra chet de.

CANO ANDALUZ, Au ro ra. His to ria de la Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio en Mé xi co,
Edi to rial San ti lla na-Cá ma ra de Co mer cio A.C., Mé xi co, 2009.

CÁRCER Y DISDIER, Ma ria no de. Apun tes para la His to ria de la Trans cul tu ra ción
Indoes pa ño la, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas, No. 28, Mé xi -
co, 1995.

CARR, Ray mond. Espa ña, 1908–1936, Edi cio nes Ariel, Bar ce lo na, Espa ña,
1970.

——-His to ria de Espa ña, Edi cio nes Pe nín su la, Bar ce lo na, 2001.

CARDOSO, Ciro F.S. (coord.). For ma ción y de sa rro llo de la bur gue sía en Mé xi co.
Si glo XIX, Si glo XXI Edi to res, Mé xi co, 1978.

——- Mé xi co en el si glo XIX (1821-1910) His to ria eco nó mi ca y de la es truc tu ra so -
cial, Nue va Ima gen, Mé xi co, 1988.

CASTILLO PALMA, Nor ma Angé li ca. “Los es ta tu tos de “pu re za de san gre”
como me dio de ac ce so a las éli tes: el caso de la re gión de Pue bla”, en
CASTAÑEDA, Car men (coord.). Círcu los de po der en la Nue va Espa ña, Cen tro
de Inves ti ga cio nes y Estu dios Su pe rio res en Antro po lo gía So cial
[CIESAS]-Mi guel Angel Po rrúa, li bre ro-edi tor, Mé xi co, 1998.

CAVIERES, Eduar do.“Edu ca ción, eli tes y es tra te gias fa mi lia res. La aris to cra cia 
mer can til san tia gui na a fi nes del si glo XVIII y sus pro yec cio nes a co mien -
zos del XIX”, en GONZALBO AIZPURU, Pi lar,  (coord.). Fa mi lia y edu ca ción en
Ibe ro amé ri ca, El Co le gio de Mé xi co, Cen tro de Estu dios His tó ri cos, Mé xi -
co, 2003.

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

666



CERUTTI, Ma rio. Empre sa rios es pa ño les y so cie dad ca pi ta lis ta en Mé xi co
(1840-1920), Fun da ción Archi vo de India nos, Co lec ción Cru zar el Char co,  
núm. 15, Astu rias, Espa ña, 1995.

——- “Fe rro ca rri les y ac ti vi dad pro duc ti va en el nor te de Mé xi co, 1880-1910. 
Inver sio nes ex tran je ras y di vi sión del tra ba jo al sur del río Bra vo”, en C.

MARICHAL (coord.). Las in ver sio nes ex tran je ras en Amé ri ca La ti na, 1850-1930. 
Nue vos de ba tes y pro ble mas en his to ria eco nó mi ca com pa ra da, El Co le gio de
Mé xi co-Fi dei co mi so His to ria de las Amé ri cas-Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca, Mé xi co, 1996

COHEN, Abner. Urban Ethni city, Ta vis tock Pu bli ca tions, Ltd. ASA Mo no -
graphs 12, Lon don, 1974.

COLLADO HERRERA, Ma ría del Car men. La bur gue sía me xi ca na, El em po rio Bra -
niff y su par ti ci pa ción po lí ti ca 1865-1920, Si glo XXI Edi to res, Mé xi co, 1987.

——--Empre sa rios y po lí ti cos, en tre la Res tau ra ción y la Re vo lu ción 1920-1924,
Se cre ta ría de Go ber na ción-Insti tu to Na cio nal de Estu dios His tó ri cos de la 
Re vo lu ción Me xi ca na, (Pre mio Sal va dor Azue la 1995), Mé xi co, 1996.

——-“La bur gue sía me xi ca na a tra vés de los in for mes pre si den cia les de 1921 
a 1934”, en Fuen tes Hu ma nís ti cas, núm. 5, 2º. Se mes tre de 1992.

COMAS D´ARGEMIR, Ma ría Do lores. “Ma tri mo nio, pa tri mo nio y des cen den cia.
Algu nas hi pó te sis re fe ri das a la Pe nín su la Ibé ri ca” en Po der, fa mi lia y con -
san gui ni dad en la Espa ña del Anti guo Ré gi men, Antrop hos, (en pren sa) 1987.

CÓRDOVA, Arnal do. La ideo lo gía de la Re vo lu ción Me xi ca na. La for ma ción del
nue vo ré gi men, Edi cio nes Era, Col. El hom bre y su tiem po, Mé xi co, 1973.

——-La Re vo lu ción y el Esta do en Mé xi co, Edi cio nes Era, col. Pro ble mas de
Mé xi co, Mé xi co, 1989.

COSSÍO, José  Ma ría de. Los to ros. Tra ta do téc ni co e his tó ri co, Ed. Espa sa Cal pe,
S.A., tomo IV, Ma drid, 1961.

CUMBERLAND, Char les C. Ma de ro y la Re vo lu ción Me xi ca na, Si glo XXI Edi to res,
Mé xi co, 1984.

——-La Re vo lu ción Me xi ca na. Los años cons ti tu cio na lis tas, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, Mé xi co, 1975.

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

667



CHACÓN JIMÉNEZ, Fran cis co. La fa mi lia en la Espa ña Me di te rrá nea (si glos
XV-XIX) (ed.,) De par ta men to de His to ria Mo der na, Con tem po rá nea y de
Amé ri ca, Uni ver si dad de Mur cia, Mur cia, 1987.

——-“Con ti nui dad de cos tum bres y trans mi sión de la pro pie dad en el sis te -
ma fa mi liar cas te lla no. Si glos XVI-XVIII”,  en Me lan ges de L’ Eco le Fran cai se
de Rome, vol. 100, 1988.

——-Fa mi lia y re la cio nes de pa ren tes co, mo no grá fi co, His to ria So cial, Va len cia,
1995.  

——-Ha cia una nue va de fi ni ción de la es truc tu ra so cial en la Espa ña del Anti guo
Ré gi men a tra vés de la fa mi lia y las re la cio nes de pa ren tes co, mo no grá fi co, His -
to ria So cial, Fa mi lia y Re la cio nes de Pa ren tes co, Mur cia, Espa ña, 1995.

——-“Iden ti dad y pa ren tes cos fic ti cios en la or ga ni za ción so cial cas te lla na
de los si glos XVI y XVII. El ejem plo de Mur cia”, en Les pa ren tes fic ti ves en
Espag ne (XVIe-XVIIe), A. Re don do (ed), Sor bon ne, Pa rís, 1988.

DE LOS REYES, Au re lio, Los orí ge nes del cine en Mé xi co (1896-1900), Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, Co lec ción Lec tu ras Me xi ca nas, núm. 61, Mé xi co,
1983.

——-Me dio si glo de cine me xi ca no (1896-1947), Edi to rial Tri llas, Mé xi co, 1991.

DEROSSI, Fla via. El em pre sa rio me xi ca no, 1ª. ed., UNAM Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes So cia les, Mé xi co, 1977.

DEL VALLE  PAVÓN, Gui ller mi na (coord.). Mer ca de res, co mer cio y con su la dos de
Nue va Espa ña en el si glo XVIII, Insti tu to Mora, Mé xi co, 2003. 

Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la, Real Aca de mia Espa ño la, 16va. ed., Ma -
drid, 1939.

Dic cio na rio Enci clo pé di co, Edi cio nes La rous se, Mé xi co, 2005.

Dic cio na rio Unes co de Cien cias So cia les, Edi to rial Pla ne ta-De Agos ti ni, 4 to mos, 
Bar ce lo na, Espa ña, 1987.

Di rec ción Ge ne ral de Esta dís ti ca, Quin to Cen so de Po bla ción. “Re sú men Ge ne -
ral”, Mé xi co, 1930.

DOMÍNGUEZ MARTÍN, Ra fael y Ma rio CERUTTI PIGNAT. et al. Cán ta bros en Mé xi -
co. His to ria de un éxi to co lec ti vo, Go bier no de Can ta bria-Con se je ría de Eco -
no mía y Ha cien da, Can ta bria, Espa ña, 2005.

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

668



DOUGLASS Wi lliam A. y Jon BILBAO. Ame ri ka nuak. Bas ques in the New World,
Uni ver sity of Ne va da Press, Reno, USA, 1975. 

DULLES, John W.F. Ayer en Mé xi co. Una cró ni ca de la Re vo lu ción Mexicana,
(1919-1936), Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, 1977.

DUMAS, Clau de. Jus to Sie rra y el Mé xi co de su tiem po 1848-1912, Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Nue va Bi blio te ca Me xi ca na 111, 2 vols.,
Mé xi co, 1992.

Dic cio na rio Po rrúa. His to ria, Bio gra fía y Geo gra fía de Mé xi co, 2 vols., Edi to rial
Po rrúa, Mé xi co, 1976.

Enci clo pe dia Uni ver sal Ilus tra da Eu ro peo–Ame ri ca na. Espa sa Cal pe Edi to res, t.
IV, Ma drid, Espa ña, 1909.

Espa ña fue ra de Espa ña, Cen tro Cul tu ral de la Vi lla-Ayun ta mien to de Ma -
drid-Ed. Sub di rec ción Ge ne ral de Infor ma ción Admi nis tra ti va-Di rec ción
Ge ne ral de Ser vi cios del Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial, Ma -
drid, oc tu bre, 1988.

ESCALANTE GONZALBO, Pa blo, et  al. Nue va his to ria mí ni ma de Mé xi co, El Co le -
gio de Mé xi co, Mé xi co, 2005

ESQUIVEL OBREGÓN, To ri bio. Una vi sión so bre la eco no mía de Mé xi co de 1891 a
1945. Re co pli la ción he me ro grá fi ca, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na,
Cen tro de Infor ma ción Aca dé mi ca, 1997. 

FALCÓN, Ro ma na. Las ras ga du ras de la des co lo ni za ción. Espa ño les y me xi ca nos a
me dia dos del si glo XIX, El Co le gio de Mé xi co, Cen tro de Estu dios His tó ri -
cos, Mé xi co, 1996.

FERNÁNDEZ SANTIAGO, Mar ce li no Xu lio. “Aso cia cio nis mo ga lle go en Amé ri -
ca, 1871-1960”, en J. A. BLANCO RODRÍGUEZ (edi tor). El Aso cia cio nis mo en la
emi gra ción es pa ño la a Amé ri ca, UNED-Za mo ra-Jun ta de Cas ti lla y León,
Juan Andrés Blan co Ro drí guez (ed.) Sa la man ca, Espa ña, 2008.

FLEMING, Wi lliam. Arte, Mú si ca e Ideas, Mé xi co, Nue va Edi to rial Inte ra me ri -
ca na, S.A., 1970.

FLORES TORRES, Oscar. Re vo lu ción Me xi ca na y di plo ma cia es pa ño la, Con tra rre vo -
lu ción y oli gar quía his pa na en Mé xi co 1909-1920, Insti tu to Na cio nal de Estu -
dios His tó ri cos de la Re vo lu ción Me xi ca na-Se cre ta ría de Go ber na ción,
Mé xi co, 1995.

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

669



GAMBOA OJEDA, Le ti cia. Los em pre sa rios de ayer. El gru po do mi nan te en la in dus -
tria tex til de Pue bla, 1906-1929, Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla, Pue bla,
1985.

——- “De las so cie da des de per so nas a las so cie da des de ca pi ta les: los Qui ja -
no Ri ve ro en la in dus tria tex til de Pue bla, 1864-1821” en L. GAMBOA y R.
ESTRADA, Empre sas y em pre sa rios tex ti les en Pue bla. Aná li sis de dos ca sos,
Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla, Pue bla, 1986.

——- “Los es pa ño les en la eco no mía de Pue bla a ini cios del si glo XX” en
Encuen tro so bre em pre sa rios es pa ño les en Mé xi co (1840-1920), Mon te rrey,
(mi meo), ci tado en M. CERUTTI. Empre sa rios es pa ño les y so cie dad ca pi ta lis ta
en Mé xi co (1840-1920), Fun da ción Archi vo de India nos, Co lec ción Cru zar
el Char co,  núm. 15, Astu rias, Espa ña, 1995.

GANTÚS, Faus ta. “Jus to Sie rra: El pro yec to de una iden ti dad in te gra do ra” en
A. GRANADOS  y C. MARICHAL (comp.). Cons truc ción de las iden ti da des la ti -
noa me ri ca nas. Ensa yos de his to ria in te lec tual, si glos XIX y XX, El Co le gio de
Mé xi co, Cen tro de Estu dios His tó ri cos, Mé xi co, 2004.

GARCÍA REGULES, Juan Anto nio y Fer mín MATEO TOLIVIA. 90 años del Ca si no
Espa ñol de Cór do ba, Inves ti ga ción Iné di ta, Cór do ba, Ve ra cruz, 2009.  

GARCÍA TABARES, Olga Hen rie ta. “Anto nio Ba sa goi ti y Arte ta, su Mé xi co y su 
Espa ña” en Ca si no Espa ñol de Mé xi co, Bo le tín infor ma ti vo núm. 15-16, Mé -
xi co, ene ro di ciem bre de 2007.

GARRITZ, Ama ya (coord.). Los vas cos en las re gio nes de Mé xi co. Si glos XVI a XX,
UNAM-Mi nis te rio de Cul tu ra del Go bier no Vas co -Insti tu to Vas co-Me xi -
ca no de De sa rro llo, 5 to mos, Mé xi co, 1996-1999.

GARRITZ RUIZ, Ama ya y Ja vier SANCHIZ RUIZ. Cen tro Vas co Eus kal Et xea. Me -
mo ria de 100 años, Cen tro Vas co Eus kal Etxea, A.C.-Mi nis te rio de Cul tu ra
del Go bier no Vas co, Mé xi co, 2007. 

GIL SÁNCHEZ, Mer ce des, Tri go, tiem po y me mo ria. Mo li ne ros ca rran za nos de Mé -
xi co, Ed. Mis ce lá nea Grá fi ca, S.A. de C.V., Mé xi co, 1998.

GONZALBO AIZPURU, Pi lar (coord.). Fa mi lia y edu ca ción en Ibe ro amé ri ca, El Co le -
gio de Mé xi co, Cen tro de Estu dios His tó ri cos, Mé xi co, 2003.

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

670



GONZÁLEZ LOSCERTALES, Vi cen te. “La Co lo nia Espa ño la de Mé xi co du ran te la 
Re vo lu ción Ma de ris ta 1911-1913”, en Re vis ta de la Uni ver si dad Com plu ten -
se, vol. 26, núm. 197, Ma drid, ene ro-mar zo 1977. 

——- “El em pre sa ria do es pa ñol en Pue bla (1880-1916). Sur gi mien to y cri sis
de un gru po de po der”, en Ca pi ta les, em pre sa rios y obre ros eu ro peos en Amé -
ri ca La ti na, Actas del 6° Con gre so de AHILA, II, Esto col mo, Uni ver si dad de 
Esto col mo, en CERUTTI, Ma rio. Empre sa rios es pa ño les y so cie dad ca pi ta lis ta en 
Mé xi co (1840-1920), Fun da ción Archi vo de India nos, Astu rias, Espa ña,
1995.

GONZÁLEZ PÉREZ, Au re lio. His to ria del Cen tro Astu ria no de Mé xi co (1918-1980),
Ed. Ital-Off set, Mé xi co, 1981.

——-El Cen tro Astu ria no de Mé xi co, 1918-2008, Fic ti cia Edi to rial, Mé xi co,
2008.

GONZÁLEZ NAVARRO, Moi sés. Po bla ción y so cie dad,  1910-1970,  2 to mos,
UNAM, Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, (Se rie Estu dios, 42), Mé -
xi co, 1974.

——-Los ex tran je ros en Mé xi co y los me xi ca nos en el ex tran je ro, 1821-1970, 3 to -
mos, El Co le gio de Mé xi co, Mé xi co, 1993-1994.

GONZÁLEZ ORTEGA, Jesús. His to ria anec dó ti ca de Cuer na va ca, (ca pí tu lo de li bro
en pre pa ra ción), Mé xi co, 1971

Gran Enci clo pe dia del Fut bol, Edi cio nes Océa no, S.A., vol. 6, Bar ce lo na, Espa -
ña, 1982.

GRANADOS, Ai mer y Car los MARICHAL (comps.). Cons truc ción de las iden ti da des 
la ti noa me ri ca nas: en sa yos de his to ria in te lec tual, si glos XIX y XX, El Co le gio de 
Mé xi co, Cen tro de Estu dios His tó ri cos, Mé xi co, 2004.

GUERRA, Fran cois-Xa vier. Mé xi co. Del Anti guo Ré gi men a la Re vo lu ción, Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca, Sec ción de Obras de His to ria, 2 to mos, Mé xi co,
2003.

GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Adria na. Ca si no Espa ñol de Mé xi co. 140 Años de His to -
ria, Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 2004.

——-“José To rie llo Gue rra y la fun da ción del Ca si no Espa ñol (1862-1863)”
en Ca si no Espa ñol de Mé xi co, Bo le tín in for ma ti vo, núm. 7, mayo de 2004.

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

671



——-“José Sán chez Ra mos y las fies tas del Cen te na rio de la Inde pen den cia”, 
en Ca si no Espa ñol de Mé xi co, Bo le tín in for ma ti vo, núm. 8, sep tiem bre de
2004.

——-en co la bo ra ción con Le ti cia GAMBOA OJEDA. “Je sús Ri ve ro Qui ja no”, en
Ca si no Espa ñol de Mé xi co, Bo le tín in for ma ti vo, núm. 11, sep tiem bre-di -
ciem bre de 2005.

HABER, Step hen. Indus tria y Sub de sa rro llo. La in dus tria li za ción de Mé xi co
1890-1940, Alian za Edi to rial, Col. Raí ces y Ra zo nes, Mé xi co, 1992.

HENESTROSA, Andrés. “Ansel mo de la Por ti lla (1840-1879). Un pe rio dis ta es -
pa ñol en Mé xi co”, en Ca si no Espa ñol de Mé xi co, Bo le tín in for ma ti vo, núm.
5, ju nio de 2002.

HERRERA LASSO, Ana Lía. “Una eli te den tro de la eli te: El Ca si no Espa ñol de
Mé xi co, en tre el Por fi ria to y la Re vo lu ción, (1875-1915), en Se cuen cia, Re -
vis ta de his to ria y cien cias so cia les, núm. 42, pu bli ca ción cua tri mes tral
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes José Ma ría Luis Mora, Mé xi co, sep tiem -
bre-di ciem bre, 1998.

HERRERO, Car los. Adol fo Prie to y Car los Prie to, Fun di do ra de Mon te rrey. Una ha -
za ña em pre sa rial, Cua der nos de His to ria Empre sa rial, Cen tro de Estu dios
His tó ri cos Inter na cio na les [CEHI], Mé xi co, 2000.

DE GORTARI RA BIE LA, Hira y Re gi na HERNÁNDEZ  FRANYUTI. Me mo ria y en cuen -
tros: la ciu dad de Mé xi co y el Dis tri to Fe de ral (1824-1928), Vol. III, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Dr. José Ma ría Luis Mora, Mé xi co, 1988.

HOBSBAWM, Eric y Te ren ce RANGER, (eds.). The in ven tion of tra di tion, Cam brid -
ge Uni ver sity Press, Lon don, 1987.

IBARRA, Anto nio y Gui ller mi na DEL VALLE PAVÓN (coords.). Re des so cia les e
ins ti tu cio nes co mer cia les en el im pe rio es pa ñol, si glos XVII a XIX, Insti tu to
Mora- UNAM, Fa cul tad de Eco no mía, Mé xi co, 2007. 

ICAZURIAGA MONTES, Car men. La me tro po li za ción de la ciu dad de Mé xi co a tra vés 
de la ins ta la ción in dus trial, Cen tro de Inves ti ga ción y Estu dios Su pe rio res
de Antro po lo gía So cial, Edi cio nes de la Casa Cha ta, Mé xi co, 1992.

ILLADES, Car los, Pre sen cia es pa ño la en la Re vo lu ción Me xi ca na (1910-1915), Fa -
cul tad de Fi lo so fía y Le tras UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Dr. José
Ma ría Luis Mora, Mé xi co, 1991.

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

672



——-“Los pro pie ta rios es pa ño les y la Re vo lu ción Me xi ca na” en C.E.LIDA, et
al. Una in mi gra ción pri vi le gia da, co mer cian tes, em pre sa rios y pro fe sio na les es -
pa ño les en Mé xi co en los si glos XIX y XX, Alian za Edi to rial, Ma drid, 1994.

JARQUÍN, Ma ría Te re sa. “La Po bla ción Espa ño la en la Ciu dad de Mé xi co se -
gún el Pa drón Ge ne ral de 1882”, en C. E. LIDA, Tres as pec tos de la pre sen cia
es pa ño la en Mé xi co du ran te el Por fi ria to, El Co le gio de Mé xi co, Cen tro de
Estu dios His tó ri cos, Mé xi co, 1981.

JIMÉNEZ MUÑOZ, Jor ge H. La tra za del po der. His to ria de la po lí ti ca y los ne go cios
urba nos en el Dis tri to Fe de ral, de sus orí ge nes a la de sa pa ri ción del Ayun ta -
mien to (1824-1928), Co dex Edi to res, Mé xi co, 1993.

KENNY, Mi chael, et al. Inmi gran tes y re fu gia dos es pa ño les en Mé xi co. Si glo XX,
Edi cio nes de la Casa Cha ta, Mé xi co, 1979.

KRAUZE, Enri que. La re cons truc ción  eco nó mi ca, El Co le gio de Mé xi co, (Co lec -
ción His to ria de la Re vo lu ción Me xi ca na, t. 10), Mé xi co, 1977.

——-Si glo de cau di llos, Bio gra fía po lí ti ca de Mé xi co (1810-1910), Tus quets Edi to -
res, Mé xi co, 2004.

——-Re for mar des de el ori gen. Plu tar co Elías Ca lles, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi -
ca, (Co lec ción Bio gra fía del Po der/ 7), Mé xi co, 1987.

KUNTZ FICKER, San dra. Empre sa ex tran je ra y mer ca do in ter no: el Fe rro ca rril Cen -
tral Me xi ca no 1880-1907, El Co le gio de Mé xi co, Cen tro de Estu dios His tó -
ri cos, Mé xi co, 1995.

——-El co mer cio ex te rior de Mé xi co en la era del ca pi ta lis mo li be ral, 1870-1929, El
Co le gio de Mé xi co, Cen tro de Estu dios His tó ri cos, Mé xi co, 2007.

LABASTIDA, Ju lio, (comp.). Gru pos eco nó mi cos y or ga ni za cio nes em pre sa ria les en
Mé xi co, Alian za Edi to rial Me xi ca na-UNAM, Mé xi co, 1986.

LAJOUS, Ale jan dra (coord.). Ma nual de His to ria del Mé xi co Con tem po rá neo
(1917-1940), UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas, Mé xi co, 1988.

LIDA, Cla ra Eu ge nia, et al., “Los es pa ño les en Mé xi co: po bla ción, cul tu ra y
so cie dad” en BONFIL BATALLA, Gui ller mo, Sim bio sis de cul tu ras, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, 1993.

——-Una in mi gra ción pri vi le gia da, co mer cian tes, em pre sa rios y pro fe sio na les es pa -
ño les en Mé xi co en los si glos XIX y XX, Alian za Edi to rial, Ma drid, 1994.

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

673



——- “Los es pa ño les en Mé xi co. Del Por fi ria to a la Post- Re vo lu ción” en
SÁNCHEZ- ALBORNOZ, Ni co lás, (comp.). Espa ño les ha cia Amé ri ca, la emi gra -
ción en masa 1880-1930, Alian za Edi to rial, Col. Alian za Amé ri ca, Mo no -
gra fías, Ma drid, 1995. 

——-Inmi gra ción y exi lio. Re fle xio nes so bre el caso es pa ñol, Si glo XXI Edi to res,
Mé xi co, 1997.

——-La in mi gra ción es pa ño la en Mé xi co: un mo de lo cua li ta ti vo, en Cin cuen ta
Años de His to ria en Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, Cen tro de Estu dios His -
tó ri cos, vol. 1, Mé xi co, 1993. 

——-Los es pa ño les en el Mé xi co Inde pen dien te: 1821-1950. Un es ta do de la cues -
tión, en His to ria Me xi ca na  LVI 2, 222, El Co le gio de Mé xi co, Mé xi co, 2006.

LIDA, Cla ra E. (coord.). Tres as pec tos de la pre sen cia es pa ño la en Mé xi co du ran te
el Por fi ria to. Re la cio nes eco nó mi cas, co mer cian tes y po bla ción. El Co le gio de
Mé xi co, Cen tro de Estu dios His tó ri cos, Mé xi co, 1981.

LORENZO RÍO, Ma ria Do lo res. "Ayú da me que yo te ayu da ré. La po lí ti ca la bo -
ral en el Ban co Orien tal de Mé xi co (1900-1915)" en Se cuen cia, Re vis ta de
his to ria y cien cias so cia les, No. 64, Pu bli ca ción cua tri mes tral del Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Dr. José Ma ría Luis Mora, Mé xi co, ene ro-abril, 2006.

LUDLOW, Leo nor y Car los MARICHAL (coords.). La  ban ca en Mé xi co, 1820-1920,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Dr. Jose Ma ría Luis Mora-El Co le gio de Mé -
xi co-UNAM-El Co le gio de Mi choa cán, Mé xi co, 1998.

——- y Jor ge SILVA RIQUER (comps.). Los ne go cios y las ga nan cias, de la Co lo nia
al Mé xi co Mo der no, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Dr. Jose Ma ría Luis Mora,
Mé xi co, 1993.

LLORDÉN MIÑAMBRES, Moi sés. “El aso cia cio nis mo de los in mi gran tes es pa ño -
les en Amé ri ca, pro ce so for ma ti vo y ma ni fes ta cio nes más no ta bles” en J.

A. BLANCO RODRÍGUEZ (edi tor). El aso cia cio nis mo en la emi gra ción es pa ño la a
Amé ri ca, UNED-Za mo ra-Jun ta de Cas ti lla y León, Juan Andrés Blan co Ro -
drí guez (Ed.), Sa la man ca, 2008.

LUQUE ALCAIDE, E. “Aso cia cio nis mo vas co en la Nue va Espa ña, mo de lo ét ni -
co-cul tu ral” en A. GARRITZ. Los vas cos en las re gio nes de Mé xi co. Si glos
XVI-XX, UNAM-Mi nis te rio de Cul tu ra del Go bier no Vas co-Insti tu to Vas -
co-Me xi ca no de De sa rro llo, Mé xi co, 1999.

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

674



MAC GREGOR, Jo se fi na. Mé xi co y Espa ña, del Por fi ria to a la Re vo lu ción, Insti tu to
Na cio nal de Estu dios His tó ri cos de la Re vo lu ción Me xi ca na, Mé xi co,
1992.

——-Re vo lu ción y Di plo ma cia: Mé xi co y Espa ña 1913-1917, Insti tu to Na cio nal de 
Estu dios  His tó ri cos de la Re vo lu ción Me xi ca na, Mé xi co, 2002.

MACÍAS RICHARD, Car los. Vida y tem pe ra men to, Plu tar co Elías Ca lles, 1877-1920, 
Insti tu to So no ren se de Cul tu ra-Fi dei co mi so Archi vos Plu tar co Elías Ca -
lles y Fer nan do To rre blan ca-Fon do de Cul tu ra Eco nómi ca, Mé xi co, 1995. 

MANILLA, Anto nio. Un em pre sa rio Mo de lo con una fa mi lia mo de lo, Don Anto ni no 
Fer nán dez Ro drí guez, Edi to rial Eve rest, León, Espa ña, 2007.

MARICHAL SALINAS, Car los. “Empre sa rios y fi nan zas en la ciu dad de Mé xi co.
Tres es tu dios de caso, des de la épo ca bor bó ni ca has ta 1880”, en Cin cuen ta 
años de His to ria de México, El Co le gio de Mé xi co, Mé xi co, 1991.

——- “De la ban ca pri va da a la gran ban ca. Anto nio Ba sa goi ti en Mé xi co y
Espa ña, 1880-1911”, en His to ria Me xi ca na, XLVIII, 4 (192), (abril-ju nio, 1999). 

——-(coor di na dor). Las in ver sio nes ex tran je ras en Amé ri ca La ti na, 1850-1930,
Nue vos de ba tes y pro ble mas en his to ria eco nó mi ca com pa ra da, El Co le gio de
Mé xi co-Fi dei co mi so His to ria de las Amé ri cas-Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca, Mé xi co, 1996.

MÁRQUEZ, Vi via ne Bra chet de. El pac to de do mi na ción. Esta do, cla se y re for ma
so cial en Mé xi co (1910-1995), El Co le gio de Mé xi co, Cen tro de Estu dios So -
cio ló gi cos, Me xi co, 1996. 

MARSAL, Juan. Ha cer la Amé ri ca. Au to bio gra fía de un in mi gran te es pa ñol en
Argen ti na,  Ed. Ariel, Bue nos Ai res, Argen ti na,1969.

MARTÍ I SOLER, Mi quel. L´Orfeó Ca talà de Mèxic (1906-1986), Cu rial Edi cions
Ca ta la nes,  Tra duc ción del ca ta lán Né li da Ve ró ni ca Ordó ñez Gó mez, Bar -
ce lo na, 1989.

MARTÍNEZ LÓPEZ-CANO, Pi lar, Gi se la VON WOBESER y Juan Gui ller mo MUÑOZ

CORREA (coords.). Co fra días, Ca pe lla nías y Obras Pías en la Amé ri ca Co lo nial,
UNAM, Mé xi co, 1998.

MARTÍNEZ  MOCTEZUMA, Lu cía. “Un em pre sa rio en el va lle de Mé xi co: Íñi go
No rie ga Laso, 1867-1913”, en M. MIÑO GRIJALVA (coord.). Ha cien das, pue -

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

675



blos y co mu ni da des. Los va lles de Mé xi co y To lu ca en tre 1513 y 1916, Con se jo
Na cio nal para la Cul tu ra y las Artes, Mé xi co, 1991.

MARTÍNEZ MONTIEL, Luz Ma ría. Inmi gra ción y di ver si dad cul tu ral en Mé xi co.
Una pro pues ta me to do ló gi ca para su es tu dio, UNAM, (Co lec ción La Plu ra li dad 
Cul tu ral en Mé xi co, núm. 4), Mé xi co, 2005. 

MATUTE, Ángel (fo lle to). His to ria y evo lu ción so cial de la So cie dad de Be ne fi cen cia 
Espa ño la en Mé xi co, Com pa ñía Nest lé (co la bo ra ción), 1966.

MATUTE, Álva ro. His to ria de la Re vo lu ción Me xi ca na 1917-1924. La ca rre ra del
Cau di llo, col. His to ria de la Re vo lu ción Me xi ca na, El Co le gio de Mé xi co,
Mé xi co, 1980.

MEYER COSÍO, Lo ren zo. El cac tus y el oli vo, las re la cio nes de Mé xi co y Espa ña en el 
si glo XX, Edi to rial Océa no de Mé xi co, Mé xi co, 2001.

MEYER, Jean. La Cris tia da. La gue rra de los cris te ros, Si glo XXI Edi to res, Mé xi co,
1973.

——-Esta do y so cie dad con Ca lles, El Co le gio de Mé xi co, t. 11, (His to ria de la
Re vo lu ción Me xi ca na. Pe rio do 1924-1928),  Mé xi co, 1977

MIER BOBES, Ma nuel. His to ria del Pan teón Espa ñol, Re co pi la ción de las Actas
de la Be ne fi cen cia Espa ño la, Edi ción Pri va da, Mé xi co, 2007.

——- Anec do ta rio de la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la, Re co pi la ción de las
Actas de la Be ne fi cen cia Espa ño la, Edi ción Pri va da, Mé xi co, 2007. 

MIÑO GRIJALVA, Ma nuel. “Ten den cias Ge ne ra les de las Re la cio nes Eco nó mi -
cas en tre Mé xi co y Espa ña”, en C.E. LIDA (coord.). Tres as pec tos de la pre sen -
cia es pa ño la en Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, Cen tro de Estu dios His tó ri -
cos, Mé xi co, 1981.

——- (coord.). Ha cien das, pue blos y co mu ni da des. Los va lles de Mé xi co y To lu ca
en tre 1513 y 1916, Con se jo Na cio nal para la Cul tu ra y las Artes, Mé xi co,
1991, ci ta do en M. CERUTTI. Empre sa rios es pa ño les y so cie dad ca pi ta lis ta en
Mé xi co (1840-1920), Fun da ción Archi vo de India nos Co lec ción Cru zar el
Char co, núm. 15, Astu rias, Espa ña, 1995.

MOLINER, Ma ría. Dic cio na rio de uso del es pa ñol, Edi to rial Gre dos, Ma drid,
2007.

MORA, Pa blo y Ángel MIQUEL, (com pi la ción, tex tos y no tas). Bar co en tie rra.
Espa ña en Mé xi co . Imá ge nes, re fle xio nes y tes ti mo nios de vida, en el si glo XX,

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

676



Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y Fun da ción Pa blo Igle sias,
Me xi co, 2006.

MORENO FRAGINALS, Ma nuel R. y José J. MORENO MASÓ. Gue rra, mi gra ción y
muer te (El ejér ci to es pa ñol en Cuba como vía mi gra to ria), Edi cio nes Ju car-
Fun da ción Archi vo de India nos, (Co lec ción Cru zar el Char co, No. 5),
Astu rias, Espa ña, 1993.

MURIEL, Jo se fi na, et al. Los vas cos en Mé xi co y su Co le gio de las Viz caí nas, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas e Insti tu to de Inves ti ga cio nes Esté ti cas, 
UNAM/CIGATAM, Mé xi co, 1987. 

OJEDA, Ger mán y  José Luis SAN MIGUEL. Cam pe si nos, emi gran tes e in dia nos,
Edi cio nes Ayal ga, Co lec ción Mo no gra fías de Astu rias no. 1, Astu rias,
Espa ña, 1985. 

PALACIO ATARD, Vi cen te. Fin de la so cie dad del Anti guo Ré gi men, Edi cio nes
Rialp, Ma drid, 1961. 

PÉREZ HERRERO, Pe dro. “Algu nas hi pó te sis de tra ba jo so bre la in mi gra ción
es pa ño la a Mé xi co: los co mer cian tes”, en C.E. LIDA (coord.). Tres as pec tos
de la pre sen cia es pa ño la en Mé xi co du ran te el Por fi ria to, El Co le gio de Mé xi co, 
Cen tro de Estu dios His tó ri cos, Mé xi co, 1981.

PÉREZ MONTFORT, Ri car do. His pa nis mo y fa lan ge. Los sue ños im pe ria les de la de -
re cha es pa ño la, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, 1992.

——-Bre ve an to lo gía de do cu men tos his pa nis tas 1931-1948, Cen tro de Inves ti ga -
cio nes  y Estu dios Su pe rio res en Antro po lo gía So cial, Cua der nos de la
Casa Cha ta, núm. 184, Mé xi co, 1990. 

PÉREZ-PRENDES Y MUÑOZ DE ARRACO, José Ma nuel. El mar co le gal de la emi gra -
ción es pa ño la en el cons ti tu cio na lis mo, Fun da ción Archi vo de India nos, (Co -
lec ción Cru zar el Char co, No. 8), Astu rias, Espa ña, 1993.

PI-SUÑER LLORENS, Anto nia. “Ne go cios y po lí ti ca a me dia dos del si glo XIX” en 
C.E. LIDA (comp.), Una in mi gra ción pri vi le gia da. Co mer cian tes, em pre sa rios y
pro fe sio na les es pa ño les en Mé xi co en los si glos XIX y XX, Alian za Edi to rial,
Ma drid, 1994.

——- “El Co le gio de la Paz 1861-1981”, en J. MURIEL, (coord.). Los Vas cos en
Mé xi co y su Co le gio de las Viz caí nas, Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas
e Insti tu to de Inves ti ga cio nes Esté ti cas, UNAM-CIGATAM, Mé xi co, 1987.

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

677



PI-SUÑER LLORENS, Anto nia y Agus tín SÁNCHEZ ANDRÉS. Una his to ria de en -
cuen tros y de sen cuen tros. Mé xi co y Espa ña en el si glo XIX, Se cre ta ría de Re la -
cio nes Exte rio res-Di rec ción Ge ne ral del Acer vo His tó ri co Di plo má ti co de
la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, Mé xi co, 2003.

PLA BRUGAT, Do lo res. “Espa ño les en Mé xi co (1895-1980). Un re cuen to”,  en
Se cuen cia, Re vis ta de His to ria y Cien cias So cia les, Pu bli ca ción cua tri mes tral
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Dr, José Ma ría Luis Mora, núm. 24, Mé xi -
co, 1992.

——- y Gua da lu pe ZÁRATE, et al. Extran je ros en Mé xi co (1821-1990), Bi blio gra fía,
Insti tu to Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria, Mé xi co, 1993.

PUENTE, Ra món. Hom bres de la Re vo lu ción: Ca lles, (1933), Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 2ª edi ción, Mé xi co, 1994. 

RAMÍREZ, Luis Alfon so. Se cre tos de fa mi lia. Li ba ne ses y éli tes em pre sa ria les en Yu -
ca tán, Con se jo Na cio nal para la Cul tu ra y las Artes, Mé xi co, 1994.

ROSENZWEIG, Fer nan do. “El De sa rro llo Eco nó mi co de Mé xi co de 1877 a
1911” en El Tri mes tre Eco nó mi co, 32, (ju lio-sep tiem bre), Mé xi co, 1965. 

REED, John. Mé xi co Insur gen te, Edi to rial Lee ga, Mé xi co, 1988. 

SALAZAR ANAYA, De lia. La po bla ción ex tran je ra en Mé xi co (1895-1990), Un re -
cuen to con base en los Cen sos Ge ne ra les de Po bla ción, Insti tu to Na cio nal 
de Antro po lo gía e His to ria, Se rie Fuen tes, Mé xi co, 1996.

——-“Imá ge nes de la pre sen cia ex tran je ra en Mé xi co: una apro xi ma ción
cuan ti ta ti va, 1894-1950”, en Di men sión Antro po ló gi ca, año 3, vol. 6, Mé xi -
co, 1996.

SALAZAR, Nu ria. La Ca pi lla del San to Cris to de Bur gos, Insti tu to Na cio nal de
Antro po lo gía e His to ria-Se cre ta ría de De sa rro llo So cial del De par ta men to 
del Dis tri to Fe de ral, col. Di vul ga ción, Mé xi co, 1990.

SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Ni co lás (comp.).  Espa ño les ha cia Amé ri ca. La emi gra ción
en masa 1880-1930, Alian za Edi to rial, Ma drid, 1995.

SÁNCHEZ ALONSO, Blan ca. Las cau sas de la emi gra ción es pa ño la 1880-1930,
Alian za Edi to rial, Ma drid, 1995.

SIMS, Ha rold. La ex pul sión de los es pa ño les de Mé xi co (1821-1828), Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, 1974. 

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

678



——-Des co lo ni za ción en Mé xi co. El con flic to en tre me xi ca nos y es pa ño les, Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, 1982.

——-La re con quis ta de Mé xi co. La his to ria de los aten ta dos es pa ño les, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, 1984.

SOLANA JAGOU, Jai me. Me mo ria del Club Espa ña, A.C. 1912-1982, Ta lle res de
Impre sos Na cio na les, Mé xi co, 1982.

SOLDEVILLA ORIA, Con sue lo. Can ta bria y Amé ri ca, Edi to rial MAPFRE, S.A., Co -
lec ción las Espa ñas y Amé ri ca, Ma drid, Espa ña, 1992.

STAPLES, Anne, et al. Di plo ma cia y Re vo lu ción: ho me na je a Ber ta Ulloa, El Co le -
gio de Mé xi co, Mé xi co, 2000.

TORRES SEPTIÉN, Va len ti na. La Edu ca ción Pri va da en Mé xi co 1903-1976, El Co le -
gio de Mé xi co, Mé xi co, 1997.

ULLOA, Ber ta. La Re vo lu ción es cin di da, El Co le gio de Mé xi co, (Co lec ción His to -
ria de la Re vo lu ción Me xi ca na, tomo 4), Mé xi co, 1979.

VELASCO, Sal va dor. Un em pre sa rio cris tia no, Don Pa blo Díez Fer nán dez,  Edi to -
rial Ever grá fi cas, S.A.-Co mu ni dad de P.P. Do mi ni cos de la Vir gen del Ca -
mi no, León, Espa ña, 1984.

WEBER, Max. Eco no mía y So cie dad. Esbo zo de so cio lo gía com pren si va, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, 2008.

WILKIE, Ja mes W. La Re vo lu ción Me xi ca na (1910-1976). Gas to fe de ral y cam bio
so cial, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca. S.A. de C.V.-Eco no mía La ti noa me ri ca -
na, Mé xi co, 1987.

WRIGHT, Louis  B. et al. Bre ve His to ria de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Edi to -
rial Li mu sa-Wi ley, S.A., Mé xi co, 1969.

WRIGHT MILLS, Char les. La éli te del po der, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi -
co, 1993.

YÁÑEZ GALLARDO, Cé sar. La emi gra ción es pa ño la a Amé ri ca (si glos XIX y XX),
Fun da ción Archi vo de India nos, (Co lec ción Cru zar el Char co, núm. 12)
Astu rias, Espa ña, 1994.

ZEBADÚA, Emi lio. Ban que ros y re vo lu cio na rios: la so be ra nía fi nan cie ra de Mé xi -
co,1914-1929, Fi dei co mi so His to ria de las Amé ri cas-El Co le gio de Mé xi -
co-Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, 1994.

DE LA CO LO NIA ES PA ÑO LA DE MÉ XI CO 1901-1928

679



ZERECERO, Maribel. “El Pa la cio de Ca li ma ya", en Ca si no Espa ñol de Mé xi co,
Bo le tín in for ma ti vo, núm. 8, Mé xi co, sep tiem bre de 2004.

——- “El Pa la cio de los Con des de San Ma teo de Val pa raí so. Se gun da sede
del Ca si no Espa ñol”, en Ca si no Espa ñol de Mé xi co, Bo le tín in for ma ti vo,
núm. 9, Mé xi co, ene ro-abril de 2005.

——- “Ter ce ra sede del Ca si no Espa ñol. San Juan de Le trán: El reto” en Ca si -
no Espa ñol de Mé xi co, Bo le tín in for ma ti vo, núm. 10, Mé xi co, mayo-agos to
de 2005.

——- “La cuar ta sede del Ca si no. La Casa de Don José” en Ca si no Espa ñol de
Mé xi co, Bo le tín in for ma ti vo, núm. 11, Mé xi co, sep tiem bre-diciembre de
2005.

——- “Tiem pos de café. La quin ta sede del Ca si no”,  en Ca si no Espa ñol de
Mé xi co, Bo le tín in for ma ti vo, núm. 12, Mé xi co, ene ro-abril de 2006.

Hemerografía

El Uni ver sal. El Gran Dia rio de Mé xi co, 936 v., 58 cm., (1921-1931).

El Día Espa ñol. Dia rio inde pen dien te de la co lo nia es pa ño la. Mé xi co,
(1920-1921).

Excél sior. El pe rió di co de la vida na cio nal, Mé xi co, (1921-1928).

La Co lo nia Espa ño la. Pe rió di co in de pen dien te de la co lo nia es pa ño la,
(1873-1879). 

Re vis ta Espa ño la. Pu bli ca ción de li te ra tu ra, be llas ar tes y va rie da des. Mé xi co,
s.e.f., 4 v., 29 cm, ilust. quin ce nal, (1927-1931).

La Voz Nue va. Re vis ta se ma nal de in for ma ción, opi nión y co men ta rios, Mé xi -
co, s.e.f., 4 v., 27 cm, (1922-1926).

Acción Espa ño la. Re vis ta quin ce nal his pa no me xi ca na, Órga no ofi cial de las
so cie da des, Cen tro Ga lle go y Unión Mon ta ñe sa, Mé xi co, s.e.f., 2 v., 33
cm., dir. Ma nuel Vi dal Mar tí nez (1924-1927).

Acción Eco nó mi ca. Re vis ta men sual his pa no me xi ca na. Órga no ofi cial de la
Cá ma ra Ofi cial Espa ño la de Co mer cio, Indus tria y Na ve ga ción de Mé xi -
co, Mé xi co, s.e.f., (1924-1928).

680

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES



Espa ña. Re vis ta bi mes tral, Órga no ofi cial del Club Espa ña de Mé xi co,
Impren ta Ga las, Mé xi co, s.f., vol. l6, 32 cm, (1923-2006).

Mé xi co Indus trial. Re vis ta men sual, Órga no de la Con fe de ra ción de Cá ma ras
Indus tria les, Mé xi co, s.e.f., IV, 28 – 33 cm, (1922-1932).

Se cuen cia. Re vis ta de his to ria y cien cias so cia les, No. 64, Pu bli ca ción cua tri mes -
tral del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Dr. José Ma ría Luis Mora, Mé xi co,
ene ro-abril, 2006.

Pro ble mas agrí co las e in dus tria les de Mé xi co, Pu bli ca ción tri mes tral, Dir. Ma -
nuel Mar cue Par di ñas y Ge ren te Enri que Mar cue Par di ñas, ju lio-sep tiem -
bre y oc tu bre- di ciem bre de 1950, nú me ros 3 y 4, vol. II. 

Ca si no Espa ñol de México, Bo letín infor ma ti vo. Año I. núm. 1, ene ro de 1998;
núm. 5, ju nio de 2002; núm. 7, mayo de 2004; núm. 8, sep tiem bre de 2004; 
núm. 10, mayo-agos to de 2005; núm. 11, sep tiem bre-di ciem bre de 2005;
núm. 12, ene ro-abril de 2006; núm. 13-14, mayo-di ciem bre de 2006; núm.
15-16, ene ro-di ciem bre de 2007.

Aquí, So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la. Órga no Ofi cial de la So cie dad de Be -
ne fi cen cia Espa ño la, Mé xi co, 1992-2010.

Archivos consultados

Archi vo His tó ri co de la Emba ja da de Espa ña  en Mé xi co. En mi cro film en el
Co le gio de Mé xi co  [AHEEM/COLMEX].

Archi vo His tó ric.o “Ge na ro Estra da” de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio -
res [AHSRE]

Archi vo del De par ta men to de la Esta dís ti ca Na cio nal [ADEN].

Ca jas de la Le ga ción de Mé xi co en Espa ña [CLME].

Archi vo del Ca si no Espa ñol de Mé xi co [ACEM].

Archi vo del Real Club Espa ña [ARCE].

Archi vo de la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la de Mé xi co [ASBE], Hos pi tal
Espa ñol de Mé xi co.

Fi dei co mi so Archi vos Plu tar co Elías Ca lles y Fer nan do To rre blan ca [FAPEC].

Me mo rias de la So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la [MSBE].

DE LA COLONIA ESPAÑOLA DE MÉXICO 1901-1928

681



Te sis iné di tas

BELLO GÓMEZ, Fe li pe de Je sús. Sis te ma Co man di ta rio, Inmi gran tes y Ca pa ci dad
Empre sa rial a fi nes del si glo XIX y prin ci pios del XX, Te sis de Doc to ra do,
Uni ver si dad de las Amé ri cas-Pue bla, Pue bla, 2007.

CONTRERAS A., Fran cis co. Las in ver sio nes ex tran je ras di rec tas en la in dus tria de
la trans for ma ción, UNAM, Te sis Iné di ta para Li cen cia tu ra, Mé xi co, 1961.

DÍAZ-CANEJA Y CADENABA, Ma ría Lui sa Encar na ción. Ca tá lo go de do cu men tos
car ta de la Co lec ción Por fi rio Díaz, ju nio-sep tiem bre de 1886, Uni ver si dad Ibe -
roa me ri ca na, Te sis de Li cen cia tu ra en Historia, Mé xi co, 1985.

GIL LÁZARO, Ali cia. Pa sa je de re pa tria ción. El re tor no sub ven cio na do de in mi gran -
tes es pa ño les en tre la Re vo lu ción Me xi ca na y los años trein ta, Te sis de Doc to -
ra do en Historia, El Co le gio de Mé xi co, Mé xi co, 2008.

GONZÁLEZ  MOLINA, J. Igna cio. Ca tá lo go de do cu men tos car ta de la Co lec ción Por -
fi rio Díaz, ene ro-fe bre ro de 1911, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Te sis de Li -
cen cia tu ra en His to ria , Mé xi co, 1987.

LORENZO RÍO, Ma ria Do lo res. Empre sa rios es pa ño les en la Ciu dad de Mé xi co de
1920 a 1927, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Te sis de Li cen cia tu ra en
Historia, Mé xi co, 1996.

——-. Ban que ros y em plea dos es pa ñoles en Pue bla, Oa xa ca y Chia pas. El Ban co
Orien tal de Mé xi co, 1900-1915, Te sis de Maes tría en His to ria, Fa cul tad de
Fi lo so fía y Le tras, UNAM, 2001.

MC MAHON, Tho mas John. The Spa nish Inmi grant Com mu nity in Me xi co City
du ring the Por fi ria to.1876-1911, Te sis de Doc to ra do en His to ria, , Uni ver si -
dad de No tre Dame,  India na, 1974.

MORÁN ZALDÍVAR, Ma nuel. El ex tran je ro y su na cio na li dad, Te sis de Li cen cia tu -
ra en De re cho, Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les, UNAM, Mé xi co,
1954.

ORDÓÑEZ  GÓMEZ, Né li da Ve ró ni ca. La co lo nia es pa ño la en Mé xi co du ran te el pe -
rio do 1924-1928. Pro yec tos para la or ga ni za ción de la mi gra ción es pa ño la a Mé -
xi co; pro yec tos para la reor ga ni za ción de la co lo nia es pa ño la y cen tros his pa no -

CRISOL DE FANTASÍAS: IDEOLOGÍA EN LOS CENTROS Y ASOCIACIONES

682



me xi ca nos en el Dis tri to Fe de ral, Te sis de Li cen cia tu ra en Historia,
Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, 1990. 

SUÁREZ ARGÜELLO, Cla ra Ele na. Orga ni za ción so cial y so cia li za ción de los es pa ño -
les en la Ciu dad de Mé xi co y en la Ciu dad de Tehua cán, Te sis de Maes tría en
Antro po lo gía So cial, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na,Mé xi co,  1977.

TERRONES LÓPEZ, Ma ría Eu ge nia Ade la, Un en sa yo ra di cal: los pro yec tos del Te -
je dis mo en Ve ra cruz, (1928-1932), Te sis de Li cen cia tu ra en His to ria, Uni -
ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, 1986.

DE LA COLONIA ESPAÑOLA DE MÉXICO 1901-1928

683





Apéndices

Apéndice I
Cronología de la fundación de las asociaciones
españolas en la República Mexicana hasta 
el año de 1928

So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la de Tam pi co  (1840)

So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la de la Ciu dad de Mé xi co (1842)

So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la de Pue bla (1860)

Ca si no Espa ñol de Mé xi co (1862)

So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la de Ve ra cruz (1869)

Pan teón Espa ñol (1886)

Jun ta Astu ria na de Co va don ga (1893) (de bre ve vida)

So cie dad de So co rros Mu tuos La Vi son ti na  (Ve ra cruz) (1895)

Jun ta Espa ño la de Co va don ga (1901)

Aso cia ción Vas ca de San Igna cio de Lo yo la (1905) o Cen tro Vas co

(1906)

Orfeo Ca ta lá de Mé xi co (1906)

Cen tro Astu ria no de Mé xi co (1908)

Cen tro Anda luz (1909) (de bre ve vida)

Cen tro Ga lle go de Mé xi co (1911)

Real Club Espa ña (1912)
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Cá ma ra Ofi cial Espa ño la de Co mer cio, Indus tria y Na ve ga ción

(1912)

Cen tro Va len cia no (1919)

Agru pa ción Mon ta ñe sa (1924)

Cen tro Cas te lla no de Mé xi co (1925)

Insti tu to His pa no me xi ca no de Inter cam bio Uni ver si ta rio (1925)

Peña  Anda lu za (1927)1 

Asociaciones españolas en la Ciudad de México
relacionadas con la sociedad mexicana2

Aso cia ción de Au to res Espa ño les en Mé xi co (1916)

Club Alfon so XIII (1919)

Da mas Me xi ca nas (1920)

Cen tro So cial de Con vi ven cia Espa ño la y Me xi ca na (1921)

Agru pa ción Ibe ro-Ame ri ca na (1923)

Liga de Mu je res Ibé ri cas e His pa noa me ri ca nas (1925)

Insti tu to His pa no Me xi ca no de Inter cam bio Uni ver si ta rio (1925*)

[SIC]  
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Apéndice II
Sociedades españolas de beneficencia en América
durante el siglo XIX

DENOMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AÑO LOCALIZACIÓN

So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la de Tam pi co 1840 Mé xi co

So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la de Mé xi co, D.F. 1842 Mé xi co

Unión Espa ño la de Be ne fi cen cia Mu tua de Nue va
Orleans

1845 Esta dos Uni dos

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia de Bue nos Ai res 1853 Argen ti na

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia de San tia go 1856 Chi le

Aso cia ción Espa ño la de Be ne fi cen cia de San José 1856 Cos ta Rica

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia de Río de Ja nei ro 1858 Bra sil

So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la de Pue bla 1860 Mé xi co

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia de Val pa raí so 1861 Chi le

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia de Gua te ma la 1866 Gua te ma la

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia de Ve ra cruz 1869 Mé xi co

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia Mu tua de Ca li for nia 1877 Esta dos Uni dos

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia de Iqui que 1877 Chi le

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia de la Re pú bli ca
Orien tal de Uru guay

1881 Uru guay

Cen tro Espa ñol Aso cia ción de Be ne fi cen cia 
de San Sal va dor

1881 El Sal va dor

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia de Tal ca 1882 Chi le

So cie dad Espa ño la de Au xi lio Mu tuo y Be ne fi cen cia 
de San Juan

1883 Puer to Rico

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia de El Ca llao 1883 Perú

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia de Lima 1884 Perú
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DENOMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AÑO LOCALIZACIÓN

Real So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia de Bahía 1885 Bra sil

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia de Con cep ción 1886 Chi le

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia de Cu ri co 1887 Chi le

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia de San Luis Po to sí 1888 Mé xi co

So cie dad de Be ne fi cen cia Espa ño la de Vic to ria 1891 Mé xi co

So cie dad Be né fi ca Espa ño la de La Guay ra 1900 Ve ne zue la

Fuen te: Bo le ti nes de emi gra ción, va rios años.3
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Apéndice III
Sociedades de beneficencia de las colectividades
españolas de Cuba

NOMBRE DE LA SOCIEDAD LUGAR FUNDACIÓN

So cie dad de Be ne fi cen cia Na tu ra les de Ca ta lu ña La Ha ba na 1841

So cie dad de Be ne fi cen cia Na tu ra les de Ga li cia So cie dad 1871

So cie dad Re gio nal de Be ne fi cen cia y S. M. de Na -
tu ra les de Ca ta lu ña e Islas Ba lea res

Cien fue gos 1871/75

So cie dad Vas co-Na va rra de Be ne fi cen cia La Ha ba na 1877

So cie dad Astu ria na de Be ne fi cen cia La Ha ba na 1877

So cie dad de Be ne fi cen cia Na tu ra les de Ca ta lu ña Ma tan zas *

So cie dad de Be ne fi cen cia Na tu ra les de Ca ta lu ña San tia go de Cuba *

So cie dad de Be ne fi cen cia Na tu ra les de Ga li cia Ma tan zas *

So cie dad de Be ne fi cen cia Na tu ra les de Ga li cia Cár de nas *

So cie dad Re gio nal de Be ne fi cen cia Na tu ra les 
y Oriun dos de Ga li cia 

Cien fue gos 1877

So cie dad Astu ria na de Be ne fi cen cia Cár de nas 1880

So cie dad de Be ne fi cen cia Na tu ra les de Anda lu cía La Ha ba na 1881

So cie dad Re gio nal de Be ne fi cen cia Astu ria na Cien fue gos 1881

So cie dad Astu ria na de Be ne fi cen cia Ma tan zas 1882

So cie dad Mon ta ñe sa de Be ne fi cen cia La Ha ba na 1882

So cie dad Cas te lla na de Be ne fi cen cia La Ha ba na 1885

So cie dad Astu ria na de Be ne fi cen cia de Ca ma jua ni Ca ma jua ni 1885

So cie dad Astu ria na de Be ne fi cen cia 
de Sanc ti Spi ri tus

Sanc ti Spi ri tus 1886

So cie dad Re gio nal de Be ne fi cen cia y S. M. “La
Mon ta ñe sa”

Cien fue gos 1886

So cie dad Bur ga le sa de Be ne fi cen cia La Ha ba na 1893

So cie dad Ba lear de Be ne fi cen cia La Ha ba na 1894

So cie dad Mur cia no-Va len cia de Be ne fi cen cia La Ha ba na 1902

So cie dad Ca na ria de Be ne fi cen cia La Ha ba na 1917

So cie dad Ara go ne sa de Be ne fi cen cia La Ha ba na 1923

*Entre 1877-1883.
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Apéndice IV
Primeras asociaciones españolas de socorros mutuos
en el Río de la Plata

DENOMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN FUNDACIÓN LOCALIZACIÓN 

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de Mon te vi deo

25-sep.-1853 Uru guay

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de Mon te pío de Mont se rrat

01-1857 Argen ti na

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de Ro sa rio

07-junio-1857 Argen ti na

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de Bue nos Ai res

20-dic.-1857 Argen ti na

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de Pa ra ná

1859 Argen ti na

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de San Ni co lás de los Arro yos

1860 Argen ti na

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de San José de Mayo

09-mayo-1860 Uru guay

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de Ba rra cas de Sud

1862 Argen ti na

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de Lo bos

1867 Argen ti na

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de Sal to Pri me ro

1867 Uru guay

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de Vic to ria

1868 Argen ti na

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de Pan do

02-abril-1868 Uru guay

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de La Paz

1870 Argen ti na

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de Chi vil coy

1870 Argen ti na

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de Ba ra de ro

1871 Argen ti na

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de Co lo nia

1871 Uru guay
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DENOMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN FUNDACIÓN LOCALIZACIÓN 

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de Ca ne lo nes

01-enero-1872 Uru guay

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de Arre ci fes

1872 Argen ti na

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de Cór do ba

1872 Argen ti na

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de Tan dil 

1873 Argen ti na

Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos
de Pa ta go nes 

1875 Argen ti na

Fuen te: H. C. KRUSE, Los orí ge nes del mu tua lis mo uru gua yo, EPPAL,  Mon te vi deo, 1994, pp. 24-35
y Aso cia ción Espa ño la de So co rros Mu tuos de Bue nos Ai res, Me mo ria y Cuen tas Ge ne ra les co -
rres pon dien tes al año 1911, Ane xo 4, en J.A. BLANCO RODRÍGUEZ, El aso cia cio nis mo..., op. cit., pp.
68-69.
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Apéndice V
Sociedad española de socorros mutuos de Uruguay
1853-1908

DENOMINACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN

FECHA POBLACIÓN SE UNE
LA 1ª

Aso cia ción Espa ño la (1ª)  de
 So co rros Mu tuos

25-sep.-1853 Mon te vi deo

Aso cia ción Espa ño la (5ª)  de 
So co rros Mu tuos

05-sep.-1860 San José

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

1867 Sal to 1°

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

04-feb.-1868 Pan do

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

1871 Co lo nia

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

01-enero-1872 Ca na lo nes

So cie dad Espa ño la de So co rros Mu -
tuos

1876 Melo

So cie dad Espa ño la de So co rros Mu -
tuos

01-oct.-1872 Tri ni dad

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

31-dic.-1878 Las Pie dras

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

01-enero-1879 Flo ri da

So cie dad Espa ño la de S. Mu tuos de 
Sant Anna e Ri ve ra

02-mayo-1879 Ri ve ra

Nue va So cie dad Espa ño la de 
So co rros Mu tuos

01-mayo-1881 Tri ni dad

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

15-enero-1882 Car me lo

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

01-julio-1882 Nue va Pal mi ra

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

12-marzo-1883 Unión

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

06-enero-1886 Sa ran dí del Yi
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DENOMINACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN

FECHA POBLACIÓN SE UNE
LA 1ª

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

1886 San ta Lu cía

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

1886 Du raz no

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

1886 Do lo res

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

1886 Ro cha

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

22-feb.-1891 San Ra món

Unión Espa ño la de So co rros 
Mu tuos

14-sep.-1892 Mon te vi deo dic.-1912

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

1895 Mer ce des

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

1896 Ta cua rem bó

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

1896 Trein ta y Tres

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

1896 Ro sa rio

A so cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

1896 Pay san dú

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

1897 Du raz no

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

1898 Que guay

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

1898 Mal do na do

Aso cia ción Espa ño la de So co rros
Mu tuos

1898 San Car los

So cie dad Espa ño la Mu tua lis ta “2 de 
Mayo”

1908 Vi lla de Co rreo mayo-1921

So cie dad Fran ce sa de So co rros 
Mu tuos

24-jun-1854 Mon te vi deo 30-junio-1976

Fuen te: H. C. KRUSE, Los orí ge nes del mu tua lis mo uru gua yo, Mon te vi deo, EPPAL, 1994, pp. 24-35,
en M. LLORDÉN MIÑAMBRES, “El aso cia cio nis mo de los in mi gran tes es pa ño les..., op. cit.,  en J.A.
BLANCO RODRÍGUEZ (ed.) El aso cia cio nis mo..., op. cit., pp. 77-78
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Apéndice VI
Asociaciones españolas de socorros mutuos en Brasil

DENOMINACIÓN DE LA
INSTITUCIÓN

LOCALIZACIÓN FUNDACIÓN OBSERVACIONES 

Cen tro Espa ñol Ca fe lan dia Säo
Pau lo

02-mayo-1927

Cen tro Espa ñol de Be ne fi cen -
cia

Re ci fe
Per nam bu co

1915 25 so cios (1923)

Cen tro Espa ñol de So co rros
Mu tuos

Río Pre to
Säo Pau lo

139 so cios

Cen tro Espa ñol de So co rros
Mu tuos de Río Gran de

Río Gran de du Sul 57 so cios

Cen tro Espa ñol Pro tec tor y
Be ne fi cen te

Jahú (Säo Pau lo) 10-julio1904 53 so cios en 1923

Cen tro Ga lle go Río de Ja nei ro 1900 423 so cios (1926)

Gre mio Espa ñol de So co rros
Mu tuos e Instruc ción

Belo Ho ri zon te,
M.G.

26-feb.-1911 56 so cios (1923)

Real So cie dad Espa ño la de
Be ne fi cen cia (So co rros Mu -
tuos)

San Sal va dor,
Bahía

1885 1 266 so cios (1924)

Re fu gio para el Espa ñol Des -
va li do

Río de Ja nie ro 80 so cios

So cie dad Agrí co la de S.M. y
Ga na de ría “Hi jos del Dis tri to 
de Arbo”

Río de Ja nei ro 383 so cios

So cie dad Agrí co la Indus trial
“La Luz” de los Tres Ri var te -
mes

Río de Ja nei ro 10-nov.-1913 50 so cios (1923)

So cie dad de Be ne fi cen cia
Gre mio Espa ñol 

Pi ra ci ca ba
Säo Pau lo

66 so cios

So cie dad de So co rros Mu -
tuos de la Co lo nia Espa ño la

Ube ra ba
Mi nas Ge rais

49 so cios

So cie dad Espa ño la de So co -
rros Mu tuos “2 de Mayo”

Bra ganc
 Säo Pau lo

70 so cios

So cie dad Espa ño la Ca tan du va
Säo Pau lo
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DENOMINACIÓN DE LA
INSTITUCIÓN

LOCALIZACIÓN FUNDACIÓN OBSERVACIONES 

So cie dad Espa ño la Glyce rio
(Säo Pau lo)

So cie dad Espa ño la Pem ná po lis Säo
Pau lo

So cie dad Espa ño la de Au xi -
lio e Instruc ción

Var gen Gran de
(Ma ranh äo)

So cie dad Espa ño la de Be ne fi -
cen cia

Río de Ja nei ro 2 522 so cios (1923)

So cie dad Espa ño la de Be ne fi -
cen cia e Instruc ción 

San Car los,
Säo Pau lo

78 so cios (1923)

So cie dad Espa ño la de Be ne fi -
cen cia e Instruc ción

So ro ca ba
(Säo Pau lo)

Cen tro Espa ñol de Be ne fi cen -
cia

Re ci fe
(Per nam bu co)

1915 25 so cios (1923)

Cen tro Espa ñol de So co rros
Mu tuos

Río Pre to
(Säo Pau lo)

139 so cios

Cen tro Espa ñol de So co rros
Mu tuos de Río Gran de

Río Gran de do Sul 57 so cios (1923)

So cie dad Espa ño la de
Instruc ción y Re creo y S. M. 

Vi lla de Nova
de Lima (G.M.)

02-mayo-1901 70 so cios (1923)

So cie dad Espa ño la de So co -
rros Mu tuos

Säo Pau lo 973 so cios

So cie dad Espa ño la de So co -
rros Mu tuos

San to Anas ta cio
(Säo Pau lo)

So cie dad Espa ño la de So co -
rros Mu tuos

Ma naus
(Ama zo nas)

So cie dad Espa ño la de So co -
rros Mu tuos Alfon so XIII

Ja ca rehy
(Säo Pau lo)

So cie dad Espa ño la de So co -
rros Mu tuos de Ava ré

Säo Pau lo Año 30

So cie dad Espa ño la de So co -
rros Mu tuos de Bagé

Río Gran de do Sul 1868

So cie dad Espa ño la de So co -
rros Mu tuos de Por to Ale gre

Río Gran de do Sul 1893 131 so cios (1923)

So cie dad Espa ño la de So co -
rros Mu tuos de San José

Río Per do
(Mi nas Ge rais)

139 so cios

So cie dad Espa ño la de So co -
rros Mu tuos e Instruc ción

San tos (Säo Pau lo) 02-dic-1900 598 so cios
(576 en 1924)
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DENOMINACIÓN DE LA
INSTITUCIÓN

LOCALIZACIÓN FUNDACIÓN OBSERVACIONES 

So cie dad Espa ño la de So co -
rros Mu tuos e Instruc ción

Cam pi nas
(Säo Pau lo)

200 so cios (1923)

So cie dad Espa ño la de So co -
rros Mu tuos e Instruc ción

Po cos de Cal das
(M. G.)

09-mayo-1920 15 so cios (1927)

So cie dad Hi jos de Pi co ña Río de Ja nei ro 29 so cios

So cie dad Hi jos de Ru biós Río de Ja nei ro 07-julio1927 36 so cios

So cie dad Pro tec to ra Hi jos de
la Pa rro quia de Ca bei ras

Río de Ja nei ro 48 so cios

So cie dad Unión Espa ño la Bau rú (Säo Pau lo) 54 so cios

Bo le tín de Emi gra ción, Sub di rec ción Ge ne ral de Emi gra ción, tomo I, núm. 3, Ma drid, 1928, pp.
958-964, en M. LLORDÉN MIÑAMBRES, “El aso cia cio nis mo de los in mi gran tes es pa ño les...,  op.
cit., en J.A. BLANCO RODRÍGUEZ (ed.) El aso cia cio nis mo..., op. cit., pp. 72-74. 
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Apéndice VII
Aso cia cio nes es pa ño las de so co rros mu tuos 
de Esta dos Unidos

DENOMINACIÓN  Y LUGAR AÑO ESTADO

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia Mu tua
de San Fran cis co

1877 Ca li for nia

So cie dad Espa ño la de So co rros Mu tuos
“Vic to ria Alfon so” Ho no lu lu

1909 Ha wai

Unión Espa ño la de Be ne fi cen cia Mu tua, 
Nue va Orleans 

1845 Lui sia na

So co rros Mu tuos Mu ra da nos de Ne wark,
New Yer sey [sic]

1927 Nue va Yer sey [sic]

Cen tro Espa ñol Be né fi co de S.M., Perth
Amboy

1927 Nue va Yer sey [sic]

So cie dad Espa ño la de So co rros Mu tuos
“La Na cio nal” de New York*

1868 Nue va York

So cie dad Espa ño la de So co rros Mu tuos
“La Cos mo po li ta”, New York

1903 Nue va York

So co rros Mu tuos Mu ra da nos, New York 1927 Nue va York

Los Pre vi so res del Por ve nir, New York 1927 Nue va York

So cie dad Be né fi ca His pa no Ame ri ca na de
Ho mes tead

1935 Pen sil va nia

La Pro tec to ra, New Ke nigs ton, Jes sup 1927 Pen sil va nia

So cie dad His pa noa me ri ca na “La Fra ter -
nal”, Fi la del fia

1927 Pen sil va nia

* So cios: en 1928: 278; 1932: 395; 1933: 379.

Fuen te: Bo le tín de Emi gra ción, tomo I, núm. 3, Madrid, 1928, pp. 964-971 y G. RUEDA, La 
emi gra ción con tem po rá nea de es pa ño les a Esta dos Uni dos, MAPFRE, Ma drid, 1993, pp.
231-237, en M. LLORDÉN MIÑAMBRES, “El aso cia cio nis mo de los in mi gran tes es pa ño les
en Amé ri ca..., op. cit., en J.A. BLANCO RODRÍGUEZ (ed.) El aso cia cio nis mo..., op.cit.,
pp.75-76
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Apéndice VIII
Delegaciones de españoles en la República Mexicana 
en la convención de españoles de la Ciudad de
México en 1926

Co lo nia Espa ño la de Ce la ya (Gua na jua to)

Nú cleo de Espa ño les de Ce dral (San  Luis Po to sí)

Nú cleo de Espa ño les de Ce rri tos (San Luis Po to sí)

Nú cleo de Espa ño les de Ciu dad Va lles (San Luis Po to sí) 

Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio de Cór do ba (Ve ra cruz)

Co lo nia Espa ño la de Cuer na va ca (Mo re los)

Co lo nia Espa ño la de Chihuahua 

Co lo nia Espa ño la de Du ran go

Cen tro Espa ñol de Gua da la ja ra (Ja lis co)

Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio de Hi dal go

Nú cleo de Espa ño les de Ja la pa (Ve ra cruz)

Co lo nia Espa ño la de Ma tehua la (San Luis Po to sí)

Cen tro Espa ñol de Mé ri da  (Yu ca tán)

Be ne fi cen cia Espa ño la de Mon te rrey (Nue vo León)

Círcu lo Espa ñol de Mon te rrey (Nue vo León)

Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio de Oa xa ca

Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio de Ori za ba (Ve ra cruz)

Nú cleo de Espa ño les de Paso del Ma cho y Tie rra Blan ca (Ve ra cruz)

Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio de Pue bla
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Círcu lo Espa ñol de Pue bla

Co lo nia Espa ño la de Que ré ta ro

Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio de San Luis Po to sí

Ca si no Espa ñol de San Luis Po to sí

Co lo nia Espa ño la de la Fá bri ca de Pa pel San Ra fael (Ciu dad de Mé xi co)

Cen tro Espa ñol de Tam pi co (Ta mau li pas)

Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio de Tam pi co (Ta mau li pas)

Nú cleo de Espa ño les de Tan can huiz (San Luis Po to sí)

Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio de To rreón (Coahui la)

Cen tro de Espa ño les de To rreón (Coahui la)

Nú cleo de Espa ño les de Tula (Hi dal go)

Cá ma ra Espa ño la de Co mer cio de Ve ra cruz

Cen tros Espa ño les de Ve ra cruz

Co lo nia Espa ño la de Xi lit la (San Luis Po to sí)4
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Apéndice IX
Asociaciones y centros españoles en la República
Mexicana hasta 1928

Ca si no Espa ñol de Cór do ba (Ve ra cruz) 

Ca si no Espa ñol de Ori za ba (Ve ra cruz)

Ca si no Espa ñol de Pa chu ca (Hi dal go)

Cen tro Espa ñol de San Luis Po to sí 

Cen tro Espa ñol de Ciu dad del Car men (Cam pe che)

Cen tro Espa ñol de Ciu dad Vic to ria (Ta mau li pas)

Cen tro Espa ñol de Mé ri da (Yu ca tán)

Cen tro Espa ñol de Tam pi co (Ta mau li pas)

Círcu lo Espa ñol Mer can til de Ve ra cruz

Jun ta Espa ño la de San Luis Po to sí

Jun ta Espa ño la de San Mi guel Allen de (Gua na jua to)

Gran Club Espa ña de To rreón (Coahui la)

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia de Ciu dad Vic to ria (Ta mau li pas)

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia de Mé ri da (Yu ca tán)

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia de Pue bla

So cie dad Espa ño la de Be ne fi cen cia de Ve ra cruz 5
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Apéndice X
Estadísticas del monto del capital español invertido
en México hasta diciembre de 1922

PRODUCTO CAPITAL
ESPAÑOL
(en pe sos)

CAPITAL 
NACIONAL

(en pe sos)

Acei tes ve ge ta les      290,000   6’989,800

Acei tes y gra sas in dus tria les ——-          1,000

Acei tes mi ne ra les ——- 4’322,000

Áci dos, ál ca lis y sa les in dus tria les ——-      868,000

Apres tos y ma te ria les co lo ran tes para  te ji dos ——-      411,700

Aguas mi ne ra les ar ti fi cia les (fal tan da tos)      936,300

Aguas ga seo sas sim ples        88,300     373,300

Alcoho les de uva, aga ve y ce rea les (fal tan da tos)      635,100

Artícu los de cuer no, mar fil, etc. ——-        63,000

Artícu los de hule        10,000   1’167,000

Artícu los de lona para cam pa men tos ——-        22,000

Ase rra de ros        46,000     751,000

Azú car e in dus trias de ri va das (fal tan datos)   8’455,000 55’337,000

Ca les          4,000      781,000

Ce men tos ———      470,000

Cal za do (fal tan da tos de 3 fá bri cas)        30,000   2’924,700

Car pin te ría en ge ne ral        37,600     806,340

Ca rro ce rías        64,500     888,200

Car bón ar ti fi cial (da tos du do sos se su pri me) ——-       30,200

Car nes, de ri va dos y le gum bres        80,000     243,300

Ce pi llos, es co bas, etc.        40,000       48,850

Ce rá mi ca: loza, cri so les y azu le jos        18,000     594,338
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PRODUCTO CAPITAL
ESPAÑOL
(en pe sos)

CAPITAL 
NACIONAL

(en pe sos)

Ce ras, go mas y re si nas 
(una fá bri ca no se men cio na)

      20,200

Cer ve za      250,000 10’105,500

Co lo res, pin tu ras y bar ni ces ——-      314,500

Col cho nes y col cho ne tas       78,000        78,000

Cor de le ría y en va ses (du do so)         1,664  4’389,300

Cur ti du rías      104,700  2’314,640

Cho co la tes (fal ta una fá bri ca)      458,000     536,600

De ri va dos de la le che       16,000       47,000

Dro gas y pro duc tos far ma céu ti cos en ge ne ral ——-     307,000

Eba nis te rías (fal ta una fá bri ca)        24,500     982,380

Esmal tes          4,000       12,000

Esen cias y per fu mes        64,000     290,600

Explo si vos y pi ro tec nia 
(fós fo ros, di na mi ta, pól vo ra)

     967,200   4’542,000

Estam pa dos en al go dón  2’039,000 31’687,333

Fá bri cas de al mi dón y fé cu las        30,000      275,000

Fá bri cas de dul ces       224,700   1’674,550

Fá bri cas de ga lle tas (da tos du do sos)           2,000     368,000

Fá bri cas de úti les  y uten si lios me tá li cos       127,470  17’230,650

Fá bri cas de hie lo      125,000   1’035,100

Fá bri cas de pa pel (fal ta una fá bri ca)   1’146,500   7’653,200

Fo to gra fía y ci ne ma to gra fía ——-        30,450

Hi la dos y te ji dos de seda ——-      560,000

Hi la dos y te ji dos mix tos     306,000      450,000

Hi la dos y te ji dos de al go dón 28’003,860 43’011,100

Hi la dos de al go dón (da tos du do sos)      269,000      837,500

Hi la dos y te ji dos de lana (fal tan da tos)   3’022,300   7’510,300
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PRODUCTO CAPITAL
ESPAÑOL
(en pe sos)

CAPITAL 
NACIONAL

(en pe sos)

Hule y gua yu le ——-   2’750,000

Impren ta: Li to gra fía, gra ba do, en cua der na ción   1’133,500   4’091,200

Instru men tos óp ti cos ——-        16,550

Instru men tos mu si ca les ——-         21,500

Ja bo ne ría, ve le ría y gli ce ri na (fal tan da tos)     410,000   4’528,700

La bra do de már mo les y pie dras ——-      162,350

La dri llo y te jas    366,000      677,400

Le va du ra y fer men tos en ge ne ral     102,000      102,000

Ma qui na ria y apa ra tos com ple tos (dato du do so)            500   2’534,420

Me ta les in dus tria les ——-   9’220,000

Me ta les pre cio sos ——- 72’739,000

Mo li nos de café       26,200      167,700

Mo li nos de arroz       85,000      466,000

Mo li nos de maíz       48,700   3’503,780

Mo li nos de tri go   2’160,000 12’307,733

Mo sai cos      182,000      669,000

Mu ñe cos de pas ta ——-        15,000

Pa na de rías, biz co che rías y pas te le rías     552,575      951,905

Pas tas para sopa     195,000      453,400

Pa vi men ta ción en ge ne ral ——-      395,560

Pe ga men tos ——-        35,000

Pin tu ras y de co ra cio nes de yeso ——-          3,200

Ras tros ——-      642,600

Ropa ex te rior     223,800      653,380

Ropa in te rior       86,000      713,000

Som bre ros     150,000      891,200

Ta ba cos la bra dos  1’838,000 13’709,400
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PRODUCTO CAPITAL
ESPAÑOL
(en pe sos)

CAPITAL 
NACIONAL

(en pe sos)

Ta la bar te rías y ar tícu los de cue ro       17,000      183,300

Ta lle res de re pa ra cio nes       31,800      576,860

Ta po nes de cor cho ——-        20,000

Vi nos, vi na gres, ja ra bes y li co res     539,476   2’759,090

Vi drios y es pe jos        67,000   2’094,000

TOTAL: 53’711,845 353’480,909

Fuen te: Álbum Co va don ga, 1921-1922. Com pi la ción de ar tícu los sin re fe ren cia bi blio grá fi ca y sin 
pa gi na ción.
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Apéndice XI
Cofradías en diferentes iglesias de la ciudad 
de México  (siglos XVI-XIX)

I.  Ca te dral Me tro po li ta na

[...]1.Archi co fra día del San tí si mo Sa cra men to y Ca ri dad

2. Pia do sa y De vo ta Con gre ga ción y Co fra día de las Ben di tas Áni -

mas del Pur ga to rio de Ma ría San tí si ma Nues tra Se ño ra y su

Espo so Se ñor San José (Altar de San Bar to lo mé Após tol)

3. Ve ne ra ble Con gre ga ción de Nues tra Se ño ra la Sa cra tí si ma Vir -

gen Ma ría de la Anti gua

4. Con gre ga ción del San tí si mo Ro sa rio de las Ben di tas Áni mas del

Pur ga to rio

5. Co fra día de los San tos Ánge les, des ti na da a acom pa ñar al San tí -

si mo Sa cra men to (Sa gra rio)

6. Ilus tre Archi co fra día del San to Cris to

II.  Pa rro quia de San ta Ca ta li na Már tir

7. Con gre ga ción de Nues tra Se ño ra de Gua da lu pe

8. Muy Ilus tre Con gre ga ción del Espí ri tu San to y Nues tra Se ño ra
de los Do lo res

9. Co fra día del Acom pa ña mien to Noc tur no del San tí si mo Sa cra -
men to y San Igna cio de Lo yo la

III.  Pa rro quia de la San ta Veracruz

10. Con gre ga ción del Glo rio so Após tol de las Indias San Fran cis co

Xa vier
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11. Co fra día de la Co ro na ción de Nues tro Se ñor Je su cris to, lla ma da

vul gar men te el San Be ni to de Pa ler mo

12. Muy De vo ta Co fra día de las Ben di tas Áni mas del Pur ga to rio

IV.  Pa rro quia de la San ta Cruz y So le dad

13. Muy Ilus tre Archi co fra día del San tí si mo Sa cra men to y So le dad

de Nues tra Se ño ra

14. Pia do sa y De vo ta Co fra día de Nues tra Se ño ra de los Sie te Do lo -

res y So le dad de la Bie na ven tu ra da Siem pre Vir gen Ma ría y San -

tí si mo Sa cra men to

15. Con gre ga ción del San tí si mo Sa cra men to del Altar bajo el nom -

bre del Glo rio sí si mo San Pas cual Bai lón

V.  Pa rro quia de San Pa blo

16. Con gre ga ción del San tí si mo Nom bre de Je sús

17. Real Con gre ga ción de Co che ros y Cria dos del San tí si mo Sa cra -

men to

VI.  Pa rro quia de San ta Anna [sic]

18. Co fra día de la Se ño ra San ta Anna [sic] y Acom pa ña mien to del

San tí si mo Sa cra men to

VII.  Igle sia de la San tí si ma Tri ni dad

19. Archi co fra día de la San tí si ma Tri ni dad

20. Co fra día de Nues tra Se ño ra con el Pre cio so Tí tu lo de la Guía

agre ga da a la Archi co fra día de la San tí si ma Tri ni dad

21. Co fra día y Her man dad del San to Cris to de la Sa lud, agre ga da a

la Archi co fra día de la San tí si ma Tri ni dad
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22. Co fra día del Se ñor de la Sa lud y de más agre ga das a la Ilus tre

Co fra día de San Ho mo bo no

23. Co fra día de la Pre cio sa San gre de Cris to y Nues tra  Se ño ra de

los Do lo res, agre ga da a la ilus tre Co fra día de San Ho mo bo no

24. Co fra día de San Ecce-Homo, agre ga da a la ilus tre Co fra día de

San Ho mo bo no

25. Co fra día del Íncli to Con fe sor de Cris to San Andrés Ave li no

26. Gre mio y Her man dad de la San ta Cruz y Nues tra Se ño ra de los

Do lo res, agre ga da a la Archi co fra día de la San tí si ma Tri ni dad

27. Ilus tre  Co fra día de Cris to Se ñor Nues tro con la ad vo ca ción del

Se ñor de la Hu mil dad y la Pa cien cia, agre ga da a la Archi co fra -

día de las San tí si ma Tri ni dad

28. Ilus tre Co fra día del Di vi no Re den tor Cau ti vo, el Espí ri tu San to y 

Nues tra Se ño ra de los Re me dios, agre ga da a la Archi co fra día de

la San tí si ma Tri ni dad 

29. Co fra día de Je sús Na za re no, agre ga da a la Ilus tre Co fra día de

San Ho mo bo no

30. Ilus tre Co fra día del Se ñor San Ho mo bo no

31. Con gre ga ción de Nues tro Pa dre San Pe dro Após tol

VIII.  Ca pi lla del Puen te del San tí si mo

32. Ilus tre Co fra día de San ta Ma ría Vir gen Do lo ro sa del Pa tro ci nio

del Se ñor San José

IX.  Igle sia de la Mi se ri cor dia

33. Co fra día de Nues tra Se ño ra de Gua da lu pe y Ro sa rio de las Ben -

di tas Áni mas del Pur ga to rio
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X.  Igle sia del Espí ri tu San to

34. Ilus tre Con gre ga ción de Nues tra Se ño ra de los Do lo res

XI.  Con ven to gran de de San Fran cis co

35. Archi co fra día del Cor dón de Nues tro Se rá fi co Pa dre San Fran -

cis co

36. Co fra día de la Co ro na ción de Nues tro Se ñor Je sucr si to, lla ma da

vul gar men te San Be ni to de Pa ler mo

37. Co fra día del San to Nom bre de Je sús

38.  Her man dad y Co fra día de Nues tra Se ño ra de las Angus tias

39. Con gre ga ción de Nues tra Se ño ra de Bal va ne ra

40.  Ilus tre Co fra día de Nues tra Se ño ra de Arán za zu

41.  Co fra día de Nues tra Se ño ra de la Can de la ria 

(Ca pi lla de San José de los Na tu ra les)

XII. Con ven to Impe rial de San to Do min go

42.  Archi co fra día de Nues tra Se ño ra del Ro sa rio

43.  Pía y De vo ta Co fra día de los Glo rio so San tos Cris pín y San Cris -

pi nia no

44. Co fra día de los Mo re nos y Mo re nas del De rra ma mien to de San -

gre de Cris to o San gre Ver ti da de Cris to

45. Co fra día y Her man dad de San Vi cen te Fe rrer

46. Co fra día de la Glo rio sa Vir gen San ta Ca ta li na de Sena (Ca pi lla

de la Ve ne ra ble Orden Ter ce ra de Pe ni ten cia y Mi li cia de Cris to

Se ñor)

47. Co fra día de San ta Rosa de San ta Ma ría (o de Lima)
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XIII. Con ven to de San Agus tín

48. Co fra día de la Cin ta de Nues tro Pa dre San Agus tín, con la in vo -

ca ción de Nues tra Se ño ra la Vir gen Ma ría de la Con so la ción

49. Co fra día y Her man dad del Se ñor San Ni co lás To len ti no de Mon -

te cal va rio

XIV. Con ven to de Nues tra Se ño ra de la Mer ced

50. Co fra días de San ta Ma ría de la Mer ced Re den ción de Cau ti vos

51. Co fra día de Nues tra Se ño ra de la Pu rí si ma Con cep ción

XV. Co le gio de San Pas cual de Be lén

52.  Co fra día de la San tí si ma Cruz

XVI. Con ven to de Nues tra Se ño ra del Car men

53. Her man dad agre ga da a la Co fra día de Nues tra Ma dre y Se ño ra

del Car men

XVII. Con ven to y Hos pi tal de San Hi pó li to

54. Co fra día del San tí si mo Sa cra men to y Pro tec tor  el Glo rio so Már -

tir San Hi pó li to

55. Co fra día de Nues tra Se ño ra de los Go zos y San tos Arqui tec tos

XVIII. Con ven to y Hos pi tal del Se ñor San Juan de Dios

56.  Co fra día y Her man dad de Nues tra Se ño ra del Trán si to

57.  Co fra día de la Glo rio sa Vir gen y Már tir San ta Bár ba ra

58.  Con gre ga ción del Glo rio sí si mo Arcán gel Se ñor San Ra fael
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XIX. Con ven to y Hos pi tal de San Lá za ro

59. Nue va Con gre ga ción y He rman dad de Nues tra Se ño ra de la Bala

XX. Igle sia del Hos pi tal Real de los Na tu ra les

60. Con gre ga ción de Nues tra Se ño ra de los Do lo res y Cris to Se ñor

Nues tro Cru ci fi ca do

XXI. Co le gios y Ca sas de la Com pa ñía de Je sús

61. Con gre ga ción de la Bue na Muer te

62. Con gre ga ción de la San tí si ma Vir gen Nues tra Se ño ra, con ce bi da

sin pe ca do ori gi nal

XXII. Co le gio de San Pe dro y San Pa blo

63. Con gre ga ción de la Pu rí si ma Con cep ción de Nues tra Se ño ra la

Vir gen Ma ría

XXIII. Con ven to de San ta Isa bel

64. Pía y De vo ta Co fra día de la San ta Cruz de Ca ra va ca y Nues tra

Se ño ra del Des tie rro

XXIV. Con ven to de la Con cep ción

65. Co fra día y He man dad de los Sa gra dos Co ra zo nes de Je sús, Ma -

ría y Se ñor San José

66. Con gre ga ción de Cris to Cru ci fi ca do, bajo del tí tu lo de su Glo rio -

sa Trans fi gu ra ción
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XXV. Con ven to de Re gi na Coe li

67. Co fra día y He man dad del Glo rio so San Di mas y Nues tra Se ño ra 

de la Can de la ria.

68. Her man dad de Nues tro Pa dre San Fran cis co de Asís

XXVI. Con ven to de San Juan de la Pe ni ten cia

69. Co fra día de la San tí si ma Vir gen Ma ría de Lo re to

70. Ilus tre Con gre ga ción de la San tí si ma Vir gen Nues tra Se ño ra del

So co rro

XXVII. Con ven to de San ta Cla ra

71. Co fra día y Her man dad del San tí si mo Cru ci fi jo y La va to rio de

Cris to Se ñor Nues tro

XXVIII. Con ven to de San ta Inés

72. Escla vi tud Pia do sa y Cris tia na en ob se quio del Pa tro ci nio del

San tí si mo Pa triar ca Se ñor San José

XXIX. Pa rro quia de San ta Ma ría 

           (ex tra mu ros de la ciu dad de Mé xi co)

73. Escla vos del San tí si mo Sa cra men to bajo el Tí tu lo de la So be ra na

Ima gen de Ma ría San tí si ma de la Asun ción
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XXX. Igle sia del Hos pi cio de San Ja cin to 

          (ex tra mu ros de la ciu dad de Mé xi co)

74. Mi li cia Angé li ca del Cín gu lo del Angé li co Doc tor San to To más

de Aqui no

XXXI. San tua rio de Nues tra Se ño ra de los Re me dios 

            (ex tra mu ros de la ciu dad de México)

75. Co fra día de Nues tra Se ño ra de los Re me dios

Terceras Órdenes

 XXXII. Con ven to Gran de de San Fran cis co

76. Sa gra da Orden de Ter cia rios de Pe ni ten cia de San Fran cis co

XXXIII. Con ven to Impe rial de San to Do min go

77. Ter ce ra Orden de Pe ni ten cia y Mi li cia de Cris to Se ñor Nues tro

de San to Do min go6
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Apéndice XII
Actas del Casino Español  1901-1915

Inte gran tes de la Jun ta Di rec ti va de 1901

José Ma ría Ber me ji llo, Pre si den te; Va len tín Elco ro, Vi ce pre si den te;

José Arto la, Se cre ta rio; Vo ca les: 1º y Te so re ro Ri car do Sáinz, 2º Sa tur -

ni no A. Sau to, 3º Anto nio Ba sa goi ti, 4º Íñi go No rie ga, 5º Vi cen te

Alon so, y 6º Faus ti no Mar tí nez: Vo ca les Su plen tes: 1° Fran cis co Mar -

tí nez Arau ra, 2° Fer mín Zu biaur, 3° Quin tín Gu tié rrez, 4° Fe li cia no

Co bián, 5° Ga briel Ibar güén, y 6° Adol fo Prie to.

Prác ti ca men te du ran te 1901 y 1902 quien fun gió como pre si den te 

fue Va len tín Elcoro.

(v. 5, f. 11)

Integrantes de la Junta Directiva de 1902

Ra món Fer nán dez, Pre si den te; Ca si mi ro de la Gán da ra, Vi ce pre si den -

te; Ra món del Va lle, Se cre ta rio; Ger va sio Ve gam bre, Pro se cre ta rio;

Vo ca les: 1º y Te so re ro Ri car do Sáinz, 2º Flo ren cio Sán chez, 3º Va len -

tín Elco ro, 4º Te lés fo ro Gar cía, 5º José Sáinz, y 6º Sa tur ni no Sau to;

Vo ca les su plen tes: 1º Ca ye ta no Abie ga, 2° Ante ro Mu ñú zu ri, 3° Cons -

tan ti no No rie ga, 4° Car los Mi ja res, 5° Re mi gio No rie ga, y 6° Pe dro

Za ra zúa

(v. 5, f. 25v) 

El 5 de ene ro de 1902, toda la Jun ta elec ta pre sen tó su re nun cia

con ca rác ter de irre vo ca ble y no asis tió a la toma de po se sión. Tuvo

que con vo car se a una nue va Asam blea Ge ne ral Extraor di na ria que

se lle vó a cabo el 12 de enero de 1902.

(v. 5, f. 26)
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Inte gran tes de la  Nue va Jun ta Di rec ti va de 1902

José Ma ría Ber me ji llo, Pre si den te; Va len tín Elco ro, Vi ce pre si den te;

Enri que Ri ve ro, Se cre ta rio; Gil ber to Olal de, Pro se cre ta rio; Vo ca les: 1º

y Te so re ro Ri car do Sáinz, 2º Sa tur ni no A. Sau to, 3º Anto nio  Ba sa goi -

ti,  4º Íñi go No rie ga, 5º Ra món Fer nán dez y 6º Quin tín Gu tié rrez;

Vo ca les  su plen tes: 1° Fe li cia no Co bián, 2° Ri car do del Río, 3° Mar cial 

del Pra do, 4° Adol fo Prie to, 5° Juan Pa ga za, y 6° Car los Ortiz.

(v. 5, f. 26v)

Integrantes de la Junta Directiva de 1903

Jo sé Ma ría Ber me ji llo, Pre si den te; Va len tín Elco ro, Vi ce pre si den te;

Enri que Ri ve ro, Se cre ta rio; Gil ber to Olal de, Pro se cre ta rio; Vo ca les: 1º y

Te so re ro Ri car do Sáinz, 2º Sa tur ni no A. Sau to, 3º Anto nio Ba sa goi ti,

4º Íñi go No rie ga, 5º Ra món Fer nán dez, y 6º Quin tín Gu tié rrez; Vo ca -

les su plen tes: 1° Fe li cia no Co bián, 2° Ri car do del Río, 3° Mar cial del

Pra do, 4° Adol fo Prie to, 5° Juan Pa ga za, y 6° Car los Ortiz  

(v. 5, f. 36)

Inte gran tes de la Jun ta Di rec ti va de 1904

José Ma ría Ber me ji llo, Pre si den te; Va len tín Elco ro, Vi ce pre si den te;

Enri que Ri ve ro, Se cre ta rio; Gil ber to Olal de, Pro se cre ta rio; Vo ca les: 1º

y Te so re ro Ri car do Sáinz, 2º Sa tur ni no A. Sau to, 3º Anto nio Ba sa goi -

ti, 4º Íñi go No rie ga, 5º Ra món Fer nán dez, y 6º Quin tín Gu tié rrez;

Vo ca les su plen tes: 1° Fe li cia no Co bián, 2° Ri car do del Río, 3° Mar cial

del Pra do, 4° Adol fo Prie to, 5° Juan Pa ga za, y 6° Car los Ortiz

(v. 5, f. 46v)
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Inte gran tes de la Jun ta Di rec ti va de 1905

Va len tín Elco ro, Pre si den te; Inda le cio Sán chez Ga vi to, Vi ce pre si den te; 

Enri que Ri ve ro, Se cre ta rio; Gil ber to Olal de, Pro se cre ta rio; Vo ca les: 1º

y Te so re ro Mar cial del Pra do, 2º Sa tur ni no A. Sau to, 3º Íñi go No rie -

ga, 4º Quin tín Gu tié rrez, 5º Ri car do del Río, y 6º Car los Ortiz; Vo ca -

les su plen tes: 1° Fe li cia no Co bián, 2° Adol fo Prie to, 3° Juan Pa ga za,

4° Fer nan do Do sal, 5° Flo ren cio Sán chez, y 6° José Ma ría Quin ta na

(v. 5, f. 64)

Integrantes de la Junta Directiva de 1906

Te lés fo ro Gar cía, Pre si den te; Adol fo Prie to, Vi ce pre si den te; José Ma -

ría Quin ta na, Teso re ro; Vo ca les: 1º José Sán chez Ra mos, 2º Fran cis co

Sor do Pe dre gal, 3º Fer nan do Do sal, 4º Inda le cio Sán chez Ga vi to, 5º

Flo ren cio Sán chez, y 6º Ma nuel Suá rez; Vo ca les su plen tes: 1° San tia -

go Ba lles cá, 2° Sa tur ni no A. Sau to, 3° Ma nuel Ro ma no Ga vi to, 4°

Be ni to Za va la, 5° Juan Iri go yen, y 6° Car los Ortiz; Co mi sa rio pro pie -

ta rio: José Sáinz; Co mi sa rios su plen tes: Ma ria no Gar cía Mi ja res y

Enri que Ri ve ro, 

(v. 1, f. 4)

Integrantes de la Junta Directiva de 1907

Adol fo Prie to, Pre si den te; Inda le cio Sán chez Ga vi to, Vi ce pre si den te;

Fer nan do Do sal, Te so re ro; Vo ca les: 1º José Sán chez Ra mos, 2º Fran -

cis co Mar tí nez Arau ma, 3º Andrés Li sa gui rre, 4º Fran cis co Sor do

Pe dre gal, 5º Pe dro Vi to re ro, y 6º Ma nuel Suá rez; Vo ca les Su plen tes:

1º José Vega, 2º Sa tur ni no Sau to, 3º Ma nuel Ro ma no Ga vi to, 4º José
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Sáinz, 5º Juan Iri go yen, 6º Ba si lio Fer nán dez; Co mi sa rio pro pie ta rio:

Ma ria no Gar cía Mi ja res; Co mi sa rios su plen tes: Mi guel Lla no e Íñi go

No rie ga.

(v. 1, ff. 5v-8v)

Integrantes de la Junta Directiva de 1908

José Sán chez Ra mos, Pre si den te; Inda le cio Sán chez Ga vi to, Vi ce pre si -

den te; Fer nan do Do sal, Te so re ro; Vo ca les: 1º Adol fo Prie to, 2º Fran cis -

co Mar tí nez Arau ma, 3º Ri car do del Río, 4º José Sáinz, 5º Pe dro Vic -

to re ro, y 6º Ma nuel Suá rez; Vo ca les Su plen tes: 1º José Vega, 2º

To ri bio Gar cía Álva rez, 3º Ma ria no Gar cía Mi ja res, 4º José Ma ría

Quin ta na, 5º Ma nuel Mar tí nez La rri na ga, y 6º Ba si lio Fer nán dez;

Co mi sa rio pro pie ta rio: To ri bio No rie ga; Co mi sa rios su plen tes: Mi guel

Lla no y Ma xi mi no Suá rez.

(v. 1, f. 11)

Integrantes de la Junta Directiva de 1909

José Sán chez Ra mos, Pre si den te; Inda le cio Sán chez Ga vi to, Vi ce pre si -

den te; Ma nuel Suá rez, Te so re ro; Vo ca les: 1º Adol fo Prie to, 2º Fran cis -

co Mar tí nez Arau ma, 3º Ri car do del Río, 4º José Sáinz, 5º José Vega,

y 6º To ri bio Gar cía Álva rez; Vo ca les Su plen tes: 1º Juan Iri go yen, 2º

Joa quín Mi ram bell, 3º Ma ria no Gar cía Mi ja res, 4º José Ma. Quin ta -

na, 5º Ma nuel Mar tí nez La rri na ga, y 6º Ba si lio Fer nán dez; Co mi sa rio 

pro pie ta rio: Eus ta quio Cam po ma nes; Co mi sa rios su plen tes: José Vi zo -

so y Ma xi mi no Suá rez.

(v. 1, ff. 14v-15)
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Inte gran tes de la Jun ta Di rec ti va de 1910

José Sán chez Ra mos, Pre si den te; Inda le cio Sán chez Ga vi to, Vi ce pre si -

den te; Ma nuel Suá rez, Te so re ro; Vo ca les: 1º Adol fo Prie to, 2º Fran cis -

co Mar tí nez Arau ma, 3º Mi guel Lla no, 4º José Sáinz, 5º José Vega, y

6º Eus ta quio Cam po ma nes; Vo ca les Su plen tes: 1º Juan Iri go yen, 2º

Joa quín Mi ram bell, 3º José Ma ría Quin ta na, 4º San tia go Ba lles cá, 5º

Eduar do No rie ga Com bres, y 6º Ba si lio Fer nán dez; Co mi sa rio pro pie -

ta rio: Ri car do del Río; Co mi sa rios su plen tes: Je sús Mu ñíz y To más Ri -

ve ro.

(v. 1, ff. 17v-18)

Integrantes de la Junta Directiva de 1911

José Sán chez Ra mos, Pre si den te; Inda le cio Sán chez Ga vi to, Vi ce pre si -

den te; Joa quín Ibá ñez, Te so re ro; Vo ca les: 1º Fran cis co Sor do Pe dre gal, 

2º Anas ta sio Mes tas, 3º Mi guel Lla no, 4º Ma xi mi lia no del Ro sal, 5º

Jai me Car bo nell, y 6º Eus ta quio Cam po ma nes; Vo ca les Su plen tes: 1º

José Sor do Mi ja res, 2º José C. Sau to, 3º José Ma. Quin ta na, 4º San tia -

go Ba lles cá, 5º Eduar do No rie ga Com bres, y 6º Pe dro Za rau za; Co -

mi sa rio pro pie ta rio: Sal va dor Escan dón; Co mi sa rios su plen tes: Cán di do 

Ace ve do y Fe li no Fer nán dez Vi lla rán.

(v. 1, f. 21)

Integrantes de la Junta Directiva de 1912

José Sán chez Ra mos, Pre si den te; Eu se bio Gon zá lez, Vi ce pre si den te;

Vo ca les: 1º Flo ren cio Sán chez, 2º Anas ta sio Mes tas, 3º To más G. Pe -

rrín, 4º Ma xi mi lia no del Ro sal, 5º Jai me Car bo nell, 6º Enri que Za va -
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la, y 7º Mar tín La ñu do; Vo ca les Su plen tes: 1º José Sor do Mi ja res, 2º

José C. Sau to, 3º Anto nio La rios, 4º José Bon nin, 5º José Ri ve ro Gu -

tié rrez, 6º Pe dro Za rau za, y 7º Íñi go Gar cía Bor bo lla; Co mi sa rio pro -

pie ta rio: Cán di do Ace ve do; Co mi sa rios su plen tes: Pan ta león Arzoz y

San tia go Prie to.

El se cre ta rio era Artu ro Ló pez Dó ri ga, quien mu rió en mar zo de

1912 y en su lu gar fue nom bra do Juan Fe rrer o Fesser.

(v. 1, f. 24v-25)

Integrantes de la Junta Directiva de 1913

Eu se bio Gon zá lez, Pre si den te; José Sáinz, Vi ce pre si den te; Juan Ra món 

de la Vega, Te so re ro; Vo ca les: 1º Flo ren cio Sán chez, 2º José Armen dá -

riz, 3º To más G. Pe rrín, 4º Dá ma so Fe rrer, 5º Emi lio Elco ro, 6º José

Anto nio Gar cía, y 7º Mar tín La ñu do; Vo ca les Su plen tes: 1º To más Ri -

ve ro, 2º Ri car do Go ros ti za, 3º San tia go Prie to, 4º José Bon nin, 5º

José Ri ve ro Gu tié rrez, 6º Cán di do Ver de ja, y 7º Íñi go Gar cía Bor bo -

lla; Co mi sa rio pro pie ta rio: José So lís; Co mi sa rios su plen tes: Juan Ro ma -

no Bal mo ri y Ma tías Mar tí nez.

El vo cal Emi lio Elco ro re nun ció en ene ro y fue sus ti tui do por To -

más Ri ve ro. El Co mi sa rio pro pie ta rio José So lís y el Co mi sa rio su -

plen te Juan Ro ma no Bal mo ri re nun cia ron en el mes de ene ro a su

car go, que dan do el se ñor Ma tías Mar tí nez como ti tu lar de la Co mi -

sa ría. El se cre ta rio fue nom bra do for mal men te has ta abril y re ca yó

el nom bra mien to en Ra món de la Ser na, quien ha bía fun gi do como

pro-se cre ta rio. 

(v. 1, f. 27)
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Integrantes de la Junta Directiva Provisional de junio a

diciembre de 1913

Va len tín Elco ro, Pre si den te; Bru no Ri ve ro, Vi ce pre si den te; Ma nuel

Ro ma no Ta més, Te so re ro; Vo ca les: 1º Juan de Vi lla, 2º Alfre do de No -

rie ga, 3º Fran cis co Bus ti llo, 4º Lo ren zo Asti via, 5º José de Caso, 6º

San tia go Arche, y 7º Ba si lio Fer nán dez; Co mi sa rio pro pie ta rio: Ángel

Mi ja res; Co mi sa rios su plen tes: Ger va sio Ve gam bre y Ce les ti no Pé rez.

El se cre ta rio Ra món de la Ser na pre sen tó su re nun cia y el 26 de

ju nio fue nom bra do en este pues to Ber nar di no Seoane. 

(v. 1, f. 29v)

Integrantes de la Junta Directiva de 1914

Enri que Za va la, Pre si den te; Eduar do de No rie ga, Vi ce pre si den te;

Fran cis co Ca yón y Cos, Te so re ro; Vo ca les: 1º Fé lix de Mar ti no, 2º Mi -

guel Lla no, 3º José de Caso, 4º San tia go Arche, 5º José Ma ría Quin -

ta na, 6º Anto nio del Va lle, y 7º Lo ren zo Asti via; Vo ca les Su plen tes: 1º 

To ri bio Gar cía Álva rez, 2º Ra fael Fer nán dez, 3º Mar tín Sán chez, 4º

José No rie ga To rie llo, 5º Ra món Can te ro, 6º Anto nio Se gón, y 7º To -

más San sa no; Co mi sa rio pro pie ta rio: Enri que Bo tey; Co mi sa rios su plen -

tes: To más Sor do y Do min go de Peón.

(v. 1, f. 31v-32)

Integrantes de la Junta Directiva de 1915

Enri que Za va la, Pre si den te; Eduar do de No rie ga, Vi ce pre si den te;

Fran cis co Ca yón y Cos, Te so re ro; Vo ca les; 1º Fé lix de Mar ti no, 2º Mi -

guel Lla no, 3º José de Caso, 4º San tia go Arche, 5º José Ma ría Quin -
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ta na, 6º Anto nio del Va lle, y 7º Lo ren zo Asti via; Vo ca les su plen tes: 1º

To ri bio Gar cía Álva rez, 2º Ra fael Fer nán dez, 3º Mar tín Sán chez, 4º

José No rie ga To rie llo, 5º Ra món Can te ro, 6º Anto nio Se gón, y 7º To -

más San sa no; Co mi sa rio pro pie ta rio: Enri que Bo tey; Co mi sa rios su plen -

tes: To más Sor do y Do min go de Peón.

(v. 1, f. 37).7
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7 Agra dez co a la Maes tra Adria na Gu tié rrez Her nán dez por su in va lua ble
co la bo ra ción en la rea li za ción de este Apén di ce, al pro por cio nar me los da tos de las
Jun tas Di rec ti vas del Ca si no Espa ñol, in ves ti ga ción suya ba sa da en el Li bro de
Actas del Ca si no Espa ñol (1905- 1915).



Apén di ce XIII
Asen ta mien tos de es pa ño les 
en la Re pú bli ca Me xi ca na

ESTADOS HOMBRES MUJERES CIFRA TOTAL
Aguas ca lien tes 30 16 46
Baja Ca li for nia Nor te 45 9 54
Baja Ca li for nia Sur 16 1 17
Cam pe che 73 21 94
Coahui la 416 137 553
Co li ma 9 1 10
Chia pas 189 32 221
Chihuahua 174 151 225
Dis tri to Fe de ral 9 593 3 040 13 533
Du ran go 69 21 90
Gua na jua to 357 88 445
Gue rre ro 94 6 100
Hi dal go 379 78 457
Ja lis co 205 77 282
Mé xi co 430 100 530
Mi choa cán 239 51 290
Mo re los 62 11 73
Na ya rit 60 5 65
Nue vo León 88 24 112
Oa xa ca 338 59 397
Pue bla 999 270 1 269
Que ré ta ro 115 45 160
Quin ta na Roo 31 3 34
San Luis Po to sí 299 94 393
Si na loa 68 12 80
So no ra 106 19 125
Ta bas co 240 33 273
Ta mau li pas 1 369 278 1 647
Tlax ca la 111 13 124
Ve ra cruz 3 340 743 4 173
Yu ca tán 547 218 765
Za ca te cas 33 8 41

 El Uni ver sal, 8 de sep tiem bre de 1927, 3ª sec. p.2, cols. 1-4.
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Apén di ce XIV
Cuotas asignadas a los fabricantes del ramo sobre
impuestos a hilados y tejidos de algodón 1896-1909

FABRICAS UBICACIÓN PROPIETARIOS CUOTA
ASIGNADA

*La Ma ra vi lla Te pe ji del Río,
Hi dal go

Cía. Indus trial de S. Anto nio 5,115.10

La Col me na Mon te Bajo Viu da e hi jos de Azur men di 17,532.67

To ma co co Ame ca me ca Ángel Sán chez e hi jos 5,002.53

* La Paz Mo re lia, Michoacán Pe dro Peláez 7,175.97

* La Unión Mo re lia, Mi choa cán Juán Basagoiti 1,100.00

La Virgen Ta xi ma roa , Michoacán Com pa ñía Indus trial
"La Vir gen"

3,100.00

El Porvenir Vi lla de San tia go,
Michoacán

V. Rivero 6,540.99

San José San José , Oaxaca Hi jos de Trá pa ga y Cía. 6,694.09

Vis ta Hermosa Vis ta Her mo sa, Oa xa ca José Zo rri lla y Cía. 7,477.71

* La Beneficencia Cuaut lan cin go, Puebla Sán chez Ga vi to Hnos. 5,012.11

San José
Mayorazgo

Puebla Alejandro Quijano 4,779.60

* La Providencia Cho lu la, Puebla Igna cio Ri ve ro e hijos 4,886.39

* La Ca ro li na
(hi la dos)

Atlix co, Puebla I. de No rie ga y Cía. 7,458.05

* La Ca ro li na
(es tam pa dos)

Puebla Igna cio V. Noriega 3,278.05

* San ta Cruz Cuaut lan cin go, Puebla N.U. de Ga vi to y Cía. 4,275.86

La Teja Puebla Ortiz Bor bo lla Hnos. 1,951.30

La Concepción Atlix co, Puebla Ángel Díaz Rubín 5,221.78

* Amat lán Puebla Mi guel Be ní tez y Noriega 2,566.70

* San to Domingo Ato yac, Puebla Andrés Lastra 4,679.42

* El Valor Xi co tén catl, Tlaxcala Leo pol do Gavito 2,398.59

* La Alsacia Xi co tén catl, Tlax ca la Leo pol do Gavito 2,960.07

* La Trinidad Xi co tén catl, Tlax ca la Ma nuel M. Conde 10,743.60

* San Antonio Mé xi co, D.F. Com pa ñía Indus trial
de San Antonio

18,411.95
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* El Salvador Mé xi co, D.F. Anto nio Basagoiti 1,099.55

* La Fama
Montañesa

Tlalpan, D.F. Ri car do Sáinz 10,050.00

* La Abeja San Ángel, D.F. J. Da chary y Cía. 2,000.00

* La Corona México Pe dro Peláez 2,376.61

* La Co ro na San Ángel, D.F. L. de T. Viu da de Pe láez 2,500.00

El Salvador San Ángel, D.F. Com pa ñía, El Sal va dor, S.A. 3,000.00

* Gua da lupe San Ángel, D.F. Gar cía Go yar zu y Noriega 6,500.00

* La Fama
Montañesa

Tlal pan, D.F. Viu da e hi jos de R. Sáinz 5,000.00

* San Anto nio Dis tri to Fe de ral
Com pa ñía in dus trial

de San Antonio
55,000.00

* Mi ra flo res Tlal ma na lco,
Esta do de Mé xi co

Fuen te: La Se ma na Mer can til, año XI, 2 épo ca, 23 de di ciem bre de 1895, pp. 605-606;  Ídem, 20 de
di ciem bre de 1909, p. 704, en P. PÉREZ HERRERO. “Algu nas hi pó te sis de tra ba jo so bre la in mi -
gra ción es pa ño la a Mé xi co: los co mer cian tes”, en C.E. LIDA (coord.). Tres as pec tos de la pre sen cia
es pa ño la en Mé xi co du ran te el Por fi ria to, El Co le gio de Mé xi co, Cen tro de Estu dios His tó ri cos,
Mé xi co, 1981., pp. 152-155.

Nota. Aque llas fá bri cas pro pie dad de es pa ño les que he mos po di do de tec tar, han sido se ña la -
das con un as te ris co (*).

DE LA COLONIA ESPAÑOLA DE MÉXICO 1901-1928

723





SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA

ESPAÑOLA DE MÉXICO

CASINO ESPAÑOL
(So cie dad Co lo nia Espa ño -

la)

CENTRO VASCO REAL CLUB ESPAÑA CENTRO ASTURIANO CONFEDERACIÓN DE
CENTROS REGIONALES

ESPAÑOLES

Se de be ría con tri buir con
una cuo ta men sual para po -
der ser aten di dos

Esta ble cer, fo men tar y man -
te ner re la cio nes con en ti da -
des si mi la res en Mé xi co y el 
ex tran je ro.

Acer ca mien to y coo pe ra -
ción con So cie da des His pa -
no Ame ri ca nas que per si -
gan fi nes aná lo gos.

Pro cu rar la ma yor com pe -
ne tra ción es pi ri tual con Mé -
xi co y los me xi ca nos.

Pro tec tor nato el Mi nis tro
de Espa ña en Mé xi co.

Adqui rir bie nes raí ces y
mue bles des ti na dos al uso
de la So cie dad.

Adqui si ción de bie nes mue -
bles e in mue bles para el lo -
gro de sus pro pó si tos aso -
cia cio na les.

Adqui si ción de bie nes in -
mue bles que sean ne ce sa -
rios para sus fi nes.

Pro mo ver la edu ca ción e
ins truc ción so cial, in te lec -
tual, mo ral y fí si ca de los es -
pa ño les.

Ejer cer pro tec to ra do mo ral
y ma te rial con res pec to de
los es pa ño les que lle guen a
te rri to rio me xi ca no o re si -
dan ya en él.

Acti vi da des Se prohi be todo jue go de
suer te o azar.

Pro por cio nar a sus ac cio nis -
tas un lo cal de co ro so des ti -
na do a ac ti vi da des cul tu ra -
les, so cia les y jue gos lí ci tos.

Pro por cio nar lu gar apro pia -
do para reu nio nes co ti dia -
nas.

Uti li zar de uno o más cen -
tros so cia les para re creo y
so laz de los aso cia dos

Se prohi be toda ma ni fes ta -
ción o he cho que per tur be
el or den que debe rei nar.

Ofre cer ser vi cio de res tau -
ran te, can ti na, bi lla res, bo li -
che y di ver sio nes lí ci tas.

Orga ni zar las fies tas y reu -
nio nes so cia les que se ce le -
bra ran en cada uno de los
cen tros

Orga ni zar fies tas y reu nio -
nes de ca rác ter so cial.

Orga ni zar con fe ren cias y
ac ti vi da des cul tu ra les (li te -
ra rio, ar tís ti co, mu si cal,
cien tí fi co, etc.)

Acuer dos con ins ti tu cio nes
es pa ño las e his pa no ame ri -
ca nas para efec to de in ter -
cam bio de in te lec tua les, es -
tu dian tes, arti stas, mú si cos
y de por tis tas.

Están prohi bi das las reu nio -
nes con fi nes po lí ti cos o re -
li gio sos.



Apéndice XV
Cua dro comparativo de los estatutos de algunas sociedades españolas en México

SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA

ESPAÑOLA DE MÉXICO

CASINO ESPAÑOL
(So cie dad Co lo nia Espa ño -

la)

CENTRO VASCO REAL CLUB ESPAÑA CENTRO ASTURIANO CONFEDERACIÓN DE
CENTROS REGIONALES

ESPAÑOLES

Fun da do en 1842 1905 1907 1912 1918 1928

Cons ti tui do como So cie dad Ci vil de So co rros
Mu tuos

So cie dad Anó ni ma So cie dad Coo pe ra ti va Club de fut bol Aso cia ción Ci vil So cie dad Co lec ti va Li mi ta -
da

Inte gra da So cios So cios Ho no ra rios y Pro pie -
ta rios

Sin re gis tro Aso cia dos y So cios Ho no ra -
rios

So cios y Aso cia dos So cios

Du ra ción Inde fi ni da 99 años 99 años Inde fi nid Inde fi ni da 50 años

No. So cios (1928) 9,572 700 741 1,300 230 No apli ca

 

Pro pó si to So co rrer a los es pa ño les
ver da de ra men te
necesitados.

Pro por cio nar a sus miem -
bros un lu gar de co ro so para 
reu nir se y en tre gar se a lí ci -
tos y ho nes tos pa sa tiem pos.

Con ti nuar el pro pó si to de la 
ex tin gui da “Aso cia ción
Vas ca de San Igna cio de Lo -
yo la”

Ce le brar toda cal se de ac tos
de con vi ven cia que es tre -
chen los la zos de unión en -
tre los aso cia dos sin dis tin -
gos ni di fe ren cias.

Reu nir a los es pa ño les ori -
gi na rios de Astu rias y sus
hi jos para con ser var y acre -
cen tar el Cen tro So cial, Cul -
tu ral y De por ti vo.

Inte grar al: Cen tro Cas te lla -
no, Cen tro Ga lle go, Cen tro
Va len cia no y Peña Anda lu -
za y pos te rior men te el Cen -
tro Astu ria no

Cui dar de se pul tar los ca dá -
ve res de los que mue ran po -
bres.

Ce le brar con fe ren cias, lec -
tu ras, ter tu lias y de más ac -
tos pro pios de la ín do le de
un es ta ble ci mien to de re -
creo e ins truc ción.

Esti mu lar el amor al País
Vas co y al idio ma e his to ria
vas cos.

Pro por cio nar a los aso cia -
dos re creos lí ci tos que sean
in cen ti vo para que fre cuen -
ten los lo ca les de la Aso cia -
ción.

Dar a co no cer y di fun dir
va lo res cul tu ra les, mo ra les,
so cia les, his tó ri cos y de por -
ti vos de Espa ña y Mé xi co.

Instituir un ór ga no di rec ti -
vo ba sa do en un Con se jo
Su pre mo de la Con fe de ra -
ción in te gra do por los re -
pre sen tan tes de las Jun tas
Di rec ti vas de cada cen tro

Pro por cio nar a los que ven -
gan de fue ra ins truc cio nes y 
re co men da cio nes para fa ci -
li tar su co lo ca ción.

Fun dar cá te dras y aca de -
mias y aten der a sus gas tos.

Afian zar efi caz men te las re -
la cio nes en tre vas cos.

Di fun dir en tre los aso cia dos 
el amor, el res pe to y la ve -
ne ra ción a Mé xi co y a Espa -
ña.

Fo men tar el acer ca mien to
de los es pa ño les y sus
miem bros en el me dio so -
cial, cul tu ral, co mer cial, in -
dus trial y de por ti vo me xi -
ca no.

Con gre gar a to das las so cie -
da des es pa ño les es ta ble ci -
das den tro del te rri to rio
me xi ca no.

Se rían so cios solo los es pa -
ño les por na ci mien to y los
na tu ra li za dos.

Fo men tar y prac ti car el de -
por te ama teur en to dos sus
as pec tos.

Estre char la zos es pi ri tua les
de Espa ña y Mé xi co.

La bo rar cons tan te men te por 
el ma yor pres ti gio de Espa -
ña y de los es pa ño les en ge -
ne ral.
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