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El 13 de mayo de 1942, alrededor de la medianoche 

y, a muy corta distancia de la costa de Florida, Estados

Unidos, el buque tanque mexicano Potrero del llano, pert~ 

neciente a la flota petrolera de Petróleos Mexicanos, fue 

torpedeado y hundido por un supuesto submarino pertene--

ciente a las potencias del Eje.· Los sobrevivientes, vein

tidós, de treinta y cinco que componían la tripulación, -

fueron rescatados por barcos de la Guardia Costera norteª

mericana, entre las 3 y 4 de la mariana del 14 de mayo de-

1942 y llevados a la ciudad de Miami, Florid~, donde fue~ 

ron atendidos y algunos, hicieron declaraciones a la pre11. 

sa sobrErer atentado. Dós de los diarios m~s importantes-... 
de"la Ciudad de i\1éxico y, seleccionados para este estu'"°-.:.. 

dio, El Universal y Excelsior, anunciaron en sus páginas

al público mexicano de este trágico acontecimiento. 

El presente trabajo, intenta demostrar la dépen-

dencia de informac:rón internacional en los dos periódi--

cos, ante la noticia del hµndimiento de la embarcación p~ 

trolera mexicana Potrero del Llano, el día 15 'd.e mayo de -

1942. Pero, al mismo tiempo, analizará el contenido de la 

versión sobre el ataque, hunaimiento y declaraciones de -

algunos sobrevivientes. 

La primera vez .. 'que nos enteramos sobre el hundi

miento del Potrero del Llano, tuvimos la sospecha de que

este trágico suceso había sido "arreglado" para acelerar

la entrada de México a la guerra dada la urgencia de Est!! 

do~ Unidos de contar con un segÜro aliado y buen provee-

dor de materias primas. Sin embargo, habíamos notado que

di\r"ersos sectores de la población reptidiaban y se resis--



2 

tían a cualquier tipo de colaboraci6n mexicana con el ve

cino del norte. Recuerdese que el sentimiento antinortea

mericano despertado a raíz de la expropiaci6n petrolera, -

aún estaba muy presente. Esto, entre otras cosas,· rcpre-· 

sentaba al ~inal de cuentas, un ~erio obstáculo para estg 

blecer una abierta alianza entre ambas naciones. De pron

to, un supuesto submarino del Eje, hunde un navío mexica

no y adios estorbos para la alianza. Ante la agresión, sil 

li6 el bronce y a1 ser herido el honor nacional, no hubo

de otra, se entr6 a la guerra. Desconociendo las condicig_ 

nes reales .. del conflicto b~lico en las aguas del Atlántit

co e ignorando los acuerdos y compromisos asumidos en las 

conferencias y reuniones panamericanas, nuestras sospe--

chas aumentaron todavía más, sobre todo ante ln forma tan 

"sencilla" en que M~xico había entrado a la guerra de.L lg 

do de los Estados Unidos. Por eso, entre quimeras, pensa

bamos que el hundimiento del Potrero del Llano había sido 

provocado artificialmente por un submarino o barco norte

americano. Empero, esta fantasía, no era muy diferente de 

otras similares que hubo en esa ~poca (V~ase, M~xico. Ar

chivo General de la Nac~6n. Ramo Presidentes. Correspon-

dencia de Avila Camacho, 550/44-2, sobre todo, los lega-

jos -del l al 5.)0 

Por eso es que consideramos necesario ante la fa.!:_ 

ta de un estudio ~ue confirmara nuestras sospechas, o 

bien, la veracidad de que ei buque tanque en cuesti6n ha

bía sido hundido por el Eje, emprender la tarea de resol

ver de una vez por todas, qui~n hundi6 el barco. No deja

mos de confesar tambi~n, que existi6 otro poderoso motivo 

para impulsarnós a realizar este trabajo. Y este es, que

hasta el momento, poco se conoce y se ha investigado acer.. 
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ca de la dependencia de infonnaci6n internacional y sobre 

e! contenido de ciertos textos aparecidos en los diarios

de la eiudad de M6xico durante la Segunda Guerra Mundial, 

desde el punto de vista hist6rico. Cre!mos necesario de-

mostrar al gremio de historiadores, que existe un amplio

campo, casi diríamos virgen, de análisis y estudio dentro 

del área de conocimientos de los medios masivos de difu-

si6no Juzgamos que hay suficientes elementos para que ba

jo el punto de vista hist6rico se inicien trabajos simil~ 

res y que el historiador comience a incluir en sus estu-

dios a estos poderosos medios de gran infl.uencia en la -

conducta y en la formaci6n de opini6n del hombre contemp~ 

ráneoo 

Este trabajo, por lo tanto, es un primer intento

de hacer un análisis hist6rico sobre el problema de la d~ 

pendencia de informaci6n internacional en la prensa mexi

cana de finales de los años treinta y principios de los -

cuarenta. Sin "'embargo, el problema resul t6 tan complejo -

que fue imposib<!..e.estudiarlo'con toda la amplitud desea-

da. Por eso, s6lo se enfoca a examinar dos de los diarios 

de la Ciudad de M6xico, El Universal y el Excelsior. Los 

diarios fueron seleccionados por ser l_os más representati 

vos de la prensa mexicana de la ~poca, por su amplia cir

culaci6n y, sobre todo, por ser los más antiguos 

El trabajo fue dividido en cinco capítulos, una -

conclusi6n y una oecci6n de anexosº El primer capitulo, -

contiene una visi6n general de fines del cardenismo, enm~ 

marcada en los comienzos de la Segunda Guerra f.'fundial y f!. 

caracterizada por un ambiente de descontento y presiones

que llevarían a cárdenas a moderar la acci6n estatal y -

rectificar su política g.<bernamentalo Para ello, fue nec!L 
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sario incluir a los dos movimientos más importantes de la 

~poca y que de algÚ.n modo, coadyuvaron a cambiar la polí

tica cardenista: la Uni6n Hacional Sinarquista y la rebe

li6n cedillista. Igualmente, contiene algunas de las pre

siones externas ejercidas por el gobierno de Washington y 

las empresas petroleras expropiadasº El cuadro político -

del país en el moceato de las elecciones presidenciales y 

las características de los contendientes. Las condiciones 

que llevaron a cárdenas a designar como sucesor a un ele

mento que permitiera frenar el descontento y garantizara

la estabilidad interna del país: el general Manuel Avila

Camacho. Por Último, se incluyen los rasgos más sobresa-

lientes de los primeros 17 meses de la administraci6n av!._ 

lacamachista, recalcando, entre otras cosas, las medidas

adoptadas para devolver la confianza perdida entre auqe-

llos sectores de la poblaci6n afectados u ofendidos por -

e.l cardenismoo 

El segundo capítulo, comprende un anilisis de to' 

dos aquellos elementos que contribuyeron a una mayor col~ 

boraci6n y entendimiento entre ~léxico y los Estados Uni--

· dos, pese a la desconfianza y resistencia interna. Dei-

gual modo, se analiza la postura mexicn,n'.l ante la gnerra

y la creciente enemistad y deterioro de las rcln ciones -

con los países del Eje, espec1almente con Alemnnia 9 culm~ 

nando en el rompimiento de relaciones comerciales primero, 

y despu~s, relaciones diplomáticas. Finalmente, comprende 

tambi~n la fonnn en que el gobierno mexicano declara el -

Estado de Guerra a estas potencias del ~Je. 

La tercera parte, muestra cómo durante este perÍ9._ 

do, que va de fines de 1938 hasta mayo de 1942, se cre6 -

el marco propicio para la consolidaci6n de la influencia-
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y hegemon:!.a de los Estados Unidos en el área la'j;inoameri

canao Esto es, c6mo la coyuntura de la guerra, motiv6 n -

que, a instancias de Washington, se celebraran una serie -

de reuniones de consulta intera.'!lericanas, donde se trata

ron temas como el de la neutralidad, el traslado de ln P'2.. 

sesi6n de los territorios que los pnises vencidos por Al~ 

mania tenían en el continente americano, el de la solida

ridad hemisférica frente a una posible agresi6n dei Eje,

etcéterao De hecho, se intenta analizar el tipo de coope

raci6n diplomática, política, econ6mica y militar que se

integraria durante la guerra y que culmin6 con la crea--

ci6~ de un bloque continental antifascista y una posici6n 

monop6lica de los Estados Unidos frente al área latinoam~ 

ricanao 

La cuarta parte de esta tesis, examina la situa-

ci6n marítima de la costa oriental del continente america 

no, inmediatamente despu~s de la entrada de los Estados Q. 

nidos a la guerra. Es decir, el c6mo estn área, lleg6 a 

convertirse en un blanco fácil para la flota de submari-

nos alemanes y una auténtica amenaza para todas las rutas 

de barcos mercantes que navegaban por esas aguas, inclu-

yendo las del Caribe y Golfo de México. Asi mismo, resal

ta la falta de preparaci6n e impotencia en que se encon

traban las fuerzas annadas de los Estados Unidos para co~ 

tener la ofensiva submarina alemana y las espectáculare~

cifras de hundimientos de todo tipo de embarcaci6n duran

te los primeros meses de 19420 Y, finalmente, c6mo baJO 

estas nada favorables circunstancias para la nuvegaci6n 

mercante, es hundida la embarcaci6n petrolera mexicana -

Potrero del Llano, 

El capítulo cinco y Último, procura demostrar la-
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denentlencia informativa existente en loE. diarios selecciQ.. 

nado;1 El Universal y el Excelsior, el tlÍa 15 de moyo de -

194;:, con resp<'cto al hundimiento del buql!e tannue Potre

ro nel Llrino, re;¡} izando a su vez, un an;Ílisis dl'l conte

nido de los teJtos arnrecido" en los mencionados diarios, 

La investin1ci6n pudo ser elabornda medip,nte ln -

utiliz'.l.ción (' interpretn ci6n de vn.liosos documento o cu!3tQ.. 

diedos en el Archivo HiRtÓrico de la secretaria de Rela-T 

ciones Exteriores principalmente, y otros más del Archivo 

General dr~ la. Naci6nc 

De igual modo, se utiliz6 e interpret6 material -

bi bl i or;rr~fi co de bibliotHe.S como la de la Universidad de 

las Américos, en Cholula, Puebla; 12. de la Universidad de 

Crll ifornia, en Sr:.n Diego, Es'tados Unidos; la Bibliotek 

für Zeitp;eschichte, en Stutt¡;art, Rem~blica i<'ederul de A-

lemr.nia, a trav6s dC' unn corr<0-spondencia personal con su

directo:::-, el Doctor Jürgen Hohwer; la del Colegio de M6xi 

co; lri de ln Universidad Iberoamericana; 1.a Benjamín Fra?}_ 

lclin; la !lli(',Uel l.erdo de Tejada; la de la Pacul ta.el de --

Ciencias Políticas y Sociales y la Biblioteca Nacional. -

Para el mf!.terial hemeror;ráfico ei~nleado, fundamentalmente 

se consul t6 los acervos de la Hemeroteca lfocional., lo Bi

blioteca Mir-;ue.L Lerdo de Teja.da y la del Colegio ele M6xi-

COo 

Hubiera sido de muchísimo interés confrontar nue~ 

tros datos con otras fuentes documental es y hemeror,ráfi-·~· 

cas aler.ianas, inglesas y norteamericanas. Quizás futuros

trabaJOS puedan incluir estos valiosos materiales ya ·que, 

lp..mentablemente, no est-uvieron a nuestro alcanceº 



C A P I T U L O I 

LAS POSTRDlERI:AS DEL CARDllUSMO Y LOS 

INICIOS DE UN SEXENIO DE RECTIPICACION 

Y CONCILIACION NACIONAL1 EL AVILACAMAaiISMO 
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CAPITULO I. 

LAS POSTRIMERIAS DEL CAHDENISMO Y LOS INICIOS 

DE UN SEXENIO DE RECTIFICACION Y CONCILIACION 

NACIONAL: EL AVILACPJrlACHIMO. 

A fines de los años treinta, M~xico se hallaba en 

una difícil coyuntura inte:rna que se manifestaba en la di 

visi6n de la sociedad. Con el proceso de refonnas induci

das por el gobierno en la mayor parte del pa!s, muchos in 
teresas se vieron afectados u ofendidos. La desconfianza

de los grupos sociales perjudicados por el cardenismo fue 

tal, que lea imposibilit6 reconocer o aceptar las medidas 

que el estado hab!a emprendido. 

Dichas refonnas conform6 un verdadero frente het~ 

rog~neo de oposici6n, integrado entre otros, por miembros 

de la inicintiva privada, capas medias y sectores de la -

Iglesia, que con agrios comentarios se oponían a toda in

tervenci6n monopolizadora del estado en el contenido y fi 
1 nalidades de la educaci~n • Otros grupos, como los peque-

fios propietarios y :ex-terratenientes lastimados con la r~ 

forma agraria, aprovecharon las malas cosechas para des-

prestigiarla. Exagerando la crisis agrícola, la sefía.laban 

como la causa inmediata y única de las políticas agra---

rias2. Los grupos políticos desplazados, también tenían -

motivos para quejarse del refonniBlllo, demandando rectifi

caciones. De igual manera, el malestar existente entre 

campesinos no beneficiados con el reparto agrario y de o

breros por no elevar su poder adquisitivo y solucionado -

la exieencia de nuevos empleos, fueron demandas que sir-

vieron a algunos líderes de la oposici6n como bandera ju.§_ 

tificadora o encubridora para movilizar corrientes de opi 
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ni6n a favor de elloe3• 

El movimiento de oposici6n no era nuevo, pero el

que empezaba a surgir podía tener alcance internaciona1 -

por la forma en que se estaba dividiendo el mundo ( en -

dos grandes tendencias1 el tota1itarismo nnzifascista y -

falangista y las democracias). La posibilidad de exten~ 

si6n de las ideologías totalitarias entre la poblaci6n -

mexicana era factible en ese momento en que la oposici6n

era fuerte. De hecho, existia simpatía en algunos aecto--
4 

res por la Falange española y los nazis a1emanes • 

A fines del sexenio cardenista, la sociedad mexi

cana empezaba a polarizarse. El enorme descontento provo

cado por las refonnas y los cambios estructurales hacían

peligrar la estabilidad interna y la transnisi6n pacífica 

del poder presidencial que se acercaba. La movilizaci6n -

política y cohesi6n de diversos grupos opositores dentro

y fuera del gobierno, representaron una verdadera amenaza 

para la existencia misma del gobierno del presidente Láz1.t 

ro Cárdenas5
o A partir de 1938, el gobierno de Cárdenas -

se encontr6 en medio de fuertes presiones, tanto internas 

como externas, que obligaría a dis:ninuir el énfasis en -

las refonnas o a interrumpirlas ante la creciente influe~ 

cia de'las fuerzas opositoraso A partir de entonces, cár

denas logró percibir la ma~itud de esta oposición y la -

existencia de un límite a la acción del estado. Ante ello, 

uno de los signos de la Última parte del sexenio fue dio!_ 

par los temores para no arriesgar una ruptura y consoli-

dar lo logrado6• Todo ello, culminaría en una política de 

conciliación desplegada abiertamente y con la elecci6n de 

un sucesor de "clara orientaci6n centrista y moderada", -

el general Manuel Avila Camacho 7 0 
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1) LA EXPROPIACION PETROLERA. 

A pesar de que las relaciones entre M~xico y los

Estados Unidos no han dejado de tener fricciones y con--

flictos desde inicios del presente sicl.o, son 1 as refor ... -. 

mas emprendidas durante el per:!odo cardenista, específic!!; 

mente, la afectación de intereses norteamericanos por la

reforma agraria y sobre todo la expropiaci6n de las pro-

piedades petroleras, las que provocaron una verdadera cri 

sis entre ambas naciones. Sin embarRo, existieron varias

circunstancias, ~algunas de orden internacional y otras de 

orden interno que impidieron un conflicto de mayores pro

porciones. 

Ante la inminencia de la guerra en Europa y la P2. 

lítica expansionista de Alemania y Japón, la política de

la administración democr~ta, encabezada por Franklin Del~ 

no Roosevelt, ae vió obligada a replantear y modificar -

la.::J rc:laciones con sus vecinos del Hemisferio Occidental. 

Los Estados Unido" 1:,l adoptar la política de Buena V'ecin 

dad, consist•. i_e .;;ü el abandono de la fuerza en lao rr:ln

ciones con la Arn~rica Latina, y el respeto del principio

de no intervención en los asuntos internos d~ otro paÍs,

etc. tuvieron que mostrarse rr.ás flexibles en el trato con 

s..<s vecinos ;,r reaccionar !:lenas in-;;r¡¡nsigente:r.ente, cunndo 

alP,Uno de los paÍse:::: del área tomata decisiones indepcn-

dientcs y en cierta forr.:a contrarias a sus preferenc~as,-
~ 1 " 1 . . ó t 1 ¡·, . 8 co:no 1ue e caso ue a expropiaci n pe ro era en 11exico • 

Empero, y por encima de lo acordado dentro del sistema in 

teramericano9, la primer respuesta norterunerieA.na a la ex 

propiaci6n pctrol~ra en l·!éxico fue entrometerse en los a

suntos internos mexicanos por la vía diplor:-.áticn y prcsi2_ 
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Ó 
. 10 nando econ mica.mente • 

En efecto, a raíz de la expropiación petrolera, -

las presiones externas fueron muchas y muy variadas. Los

Propietarios de las compafiÍas realizaron esfuerzos con -

sus respectivos gobiernos para que rompieran relaciones -

diplomáticas con el gobierno mexicano; algunos intcreses

extranjeros en M~xico, hasta exi~ieron una intervención -

militar y posible~ente11 dieren apoyo monetario a la reb! 

li6n encabezada por el general Saturnino Cedilla, ex-se-

cretario de Agricultura con Cárdenas y cacique del estado 

de San liuis Potos!
12

• No obstante, la rebeli6n fue opor~ 
namente aplastada por fuerzas i:;uben1amentales. De hecho,

las compañías petroleras impulsaron una guerra económica 

en un intento por desestabilizar aún rr.~s la economía mexi 

cana y provocar la caída de cárdenas. Su despliee;ue con-

sisti6 en un boicot sistemático a las exportaciones petr~ 

leras de M~xico, incluyendo presiones a importantes mere~ 

dos europeos para forzarlos a rehusar el petróleo mexica

no, no obstante se precio competitivo13
º Tambi~n, las com 

pañias petroleras persuadieron a los fabric1U1tes norteam! 

ricanos a rechazar los pedidos de equipo para la induA~-

tria petrolera mexicana14• Para disminuir los ingresos B'll 

bernamentales y debilitar la moneda mexicana, el Departa

mento del Tesoro norteamericano, suspendió las compras de 

plata mexicana. La suspensión de las compras de plata pr~ 

vocó presiones adicionales al propio gobienio de Rooee--

velt, ya que afectó con esta medida los intereses del po

deroso grupo Huhenheim, poseedor del 80~ de toda la indus 

tria estractiva mexicana15• Howard·F. Cline, afirma que: 

el monopolio de plata norteamericano era igual de podero-
16 so que el de las empresas petroleras • No obstante que -
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el sector minero representaba aproximadamente el 60% de -

de las exportaciones, y ectaba controlado por extranjeros 

en más del 95%, cárdenas di6 ~arantías pÚblicas y priva-

das a los propietarios de las minas, de que sus propieda-
, f d 17 ~· . des no serian a ecta as , a. la ve;:., las compa:1ia.n mine--

ra.s se mantuvieron neutrales durante el co::-iDicto petral!!_ 
18 

ro • A pesar de lo anterior, l•:~xíco se vería obliGadc ...,.,.. 

pot:teriorr.;r,nte a retirarse del mercado de divisas y deva

luar el peso. También, ccr.io parte de las presiones econ6.-.. 

rr:icns, se vetaron varios cr~ditos que el Exi.mba.'1k tenia -

destinados para M.éxico, incluso la propia banca norteaine

rii::ar1a ;:;..: abstuvo de ctorE;ar otros19• Lo mismo sucedió -

con cu~lquicr aL-unto pendiente entre las dos naciones pa

ra utilizarlo cerno instr~~ento de presi6n; las c:r.propia•

cionc:i agrarias dem6.s rncla.'llaciones por dafios causados a

nortea.r.iericanos desde 1910, se J.es exitüÓ una pronta ind.!:_ 

· · · 6 20 e , t · - b d 1 d d minizaci n • on _os eneü.ores a.e onos e a cu a ex--

terna. rr.exicana, t::r..bién se intentó incluir en el conjunto 

d 1 . . , . .._ 21 I 1 .._ . e rec amaciones, aunque sin cY.ivo • fnl.a menve, se in--

tentó que M6xico evitara hacer uso de tra."1sportes alquil~ 

dos o que los adquiriera pan sus exportu.cioneR petrole--
22 

ras • Trunbi6n se emprendió una feroz cam:1afia de prensa -

dentro y fuera de los Estados UnidoA para despresti.rriar -

al pa:Cs, desanimar lns inversiones y el turis:no 23 
º Día a

día, aparecían en los diarios nortea.~ericanos llamados a~ 

gobierno de Roosevelt para que emplera medidas más drást~ 

cas contra M~xico 24 • 
Sin embargo, la coyuntura mundial, lac contradic

ciones exiRtcntes entre los diversos grupos de capital -

norteamericanos, e incluso "la lucha sorda tras brunbali-

nas11 25 , de los intereses petroJ.eros ingleses y norteame-



13 

ricanos, fueron aprovechados por el gobierno de C~rdenas-
26 para. contrarrestar el bloqueo • Efectivamente, pese al -

bloqueo econ6mico impuesto, México encontr6 a un empresa

rio independiente, el seBor W.R. Davis, quien con su. em-

presa Eaetern States Petroleum Company, logr6 colocar pe

tr6leo mexicano en el mercado europeo 27 • Aunque varios r!_ 

preeentantee del gobierno mexicano, incluido el presiden

te Cárdenas, habían declarado numerosas veces que M4xico

eolamente vendería a naciones democráticas, el boicot ecQ.. 

n6mico oblig6 al gobierno a colocar el grueeo de su pro

ducci6n en Alemania, Italia y Jap6n, desde el verano de -

1938, hasta poco deapu4s del estallido de la guerra en E\!_ 

ropa, sobre todo, cuando Inglaterra bloque6 el continen-

te, a fines de noviembre y principios de diciembre de --

1939. 

De esta manera, M4xico logr6 introducir su. petr6-

leo en Alemania · · 'biendo a cambio, entre otras cosas, ~ 

quipo alemhi r, .r.. ·.1 ·~ industria recifu expropiada y numerQ.. 
?''\ 

ea.e ofertas m~~ ' , ·;.\)n Italia, desde fines de 1938, hasta 

que entr6 a la guorra, a mediados de 1940, se logr6 ven

der tambi4n hidrocarburo a cambio de t4cnicoe, maquinaria 

y tres bu.que-tanque, dos de ellos entregados antes de que 

entrara a la guerra29 • Tambi4n con Jap6n se reportaron -

ventas, aunque no del miElllo volumen30• Tambi4n fue posi

ble vender petr6leo a países como Chile, Brasil, Cuba, N! 
ca.ragua, Guatemala, Paraoll;llay y Panamá31 • A pesar de que -

con la guerra se perdieron los mercados europeos, signif!.. 

ca.ron un alivio a la deteriorada economía mexicana y de-

moatr6 que no era tan fácil doblegar a un país como M4xi-

co. 

Poco tiempo después, el gobierno de Cárdenas in-
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tentaría entrar de nuevo en el mercado norteamericano 32.

Todoe loe intentos del gobieino mexicano de llegar a un -

acuerdo sobre el problema petrolero, hasta loe primeros -

meses de 1940, habían resu1tado un fracaso. Las compafiÍas 

eran inflexibles al no aceptar a México su derecho a la -

expropie.ci6n, y sobre todo, al exigir indeminizacicSn has

ta por loe combustibles del eubeue1033• Lae compa.fl.!ae ee

comportaron reacias para llegar a un convenio, eaperando

con la guerra econ6mica doblegar al gobiezno cardenieta o 

p ·usando que ei en las elecciones norteamericanas perdía

Rooeevel t, ta1 vez llegaría un político mejor dispuesto -

dispuesto a someter a M¿xico. Incluso, esperaban que el -

sucesor de C!rdenas fuera mucho más flexible 34 • En gene-

rai, las compa.fl.ias expropiadas mantuvieron una actit\td iU.. 

transigente; insistían en la devoluci6n de eue propieda

des o participar bajo nueve.e modalidades en le. industrie.

mexicana. 

Para principios de 1940 la guerra econ6mica im--

pueste. a Mé~~~ ::o empezaba a perjudicar a los mismos norte{!. 

mericanoe. :-:-.,~i:o ea, el bloqueo a parte de distorsionar la 

economía me: ·cana., ha.b!a perjudicado también a varias COl!l. 

pe.fi!e.s norteamericanas, que ve!an perder el mercado mexi

cano. Efectivamente, Alemania. e Ita1ia, vali~ndoee del -

bloqueo penetre.ron al mercado mexicano desplazando a loe

competidores norteamericanos35• De hecho, el bloqueo ame

na.za.be. todo el comercio norteamericano con M«xico en pro

vecho de paises que ni pertenecían al Hemisferio Occidcn

tai 36. Esto hizo plantear al gobiezno norteamericano la -

necesidad de revisar Sil política hacia M~xico y estable-

cer una diferencia entre loe intereses del Departamento 

de Estado y loe de las compa.il!ae. Esta tendencia empez6 a 
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coneolidaree tambifu, conforme el conflicto europe.o empeQ. 

raba. y amenazaba la propia segu.ridad de loe Eetadoe Uni

doe37. De hecho, desde el inicio del conflicto armado en

eeptiembre de 1939, la atenci6n del gobierno norteamericl!., 

no y sue estratega.e, ee volc6 hacia asuntos de seguridad

Y a coordinar una política de defensa hemief~rica.36 • De -

esta manera, el conflicto petrolero ee eetaba convirtien

do en un verdadero obstáculo para lae tareas estrat4gicae 

y políticas generales de la diplomacia norteamericana en

el área latinoamericana39 • 

A fines de 1939, ee empez6 a delinear la posibill 

dad de llegar a un entendimiento con el grupo Sinclatr. -

Las compañías rivales, especia1mente la Standard Oil de

claro al tener noticia.e de estas reuniones, que "no exis

t!a ningihi peligro de dividir el frente unido de la.e em-
40 preeas" • Pero rea.1mente eso era lo que iba a suceder; -

la.e compa.fi!ae no l.ograron mantener un frente \Úlico infle

xiblemente. El. grupo Sinclair, inici6 por su cuenta con-

tacto con representantes mexicanos y aunque las platioae

se suspendieron con motivo de las negociaciones entre el

abogado representante de lae empresas Dona.1d R. Richberg, 

y loe funcionarios mexicanos, en diciembre de 1939, ee ~ 

reanudaron. Para abril de l.940, Caetil.lo Nájera, Eduardo

suárez y JemS.e Sil.va Herzog, eran l.oe funcionarios encar

gados de realizar dichas negociaciones. Al. fin, el lo. de 

mayo, se firm6 un documento en donde M~xico indeminizaba

al grupo Sincl.air por la cantidad de B millonos y medio -

de d6laroa41 , en pl.azoa anuales a partir del l.o. de mayo

de 1940. En otro documento, la Sinclair ee comprometía a

comprar a Petr6leoe Mexicanos 20 millones de barril.es de

petr6leo durante cuatro afios, a raz6n de 5 millones por !!.. 
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ño, comenzando la primer entrega dÍas después de la fi:nna 

del contrato. De hecho, el grupo Sinclair se convertía en 

el único dietribuidor de petr6leo mexicano en otros paí-
42 aes • 

Con eete primer acuerdo, el frente de las empre

eae sufría un duro golpe y mostraba su primera gran ~e

ta. Ademáe con ello, México rechazaría la propuesta nort~ 

americana, presentada en aquellos momentoe, de acudir a -

un arbitraje. Adem.5.e, con este convenio rdxico comunic6 a 

la embajada norteamericana lo futil que era recurrir al -

arbitraje y demostrando de paso, la buena disposici6n del 

~biei:no mexicano para concertar arreglos similares con -

el reato de las empreeas43• A finales de ese mismo mee, 

se lleg6 a un arreglo similar con otro grupo norteameric§ 

no, el City Servicea44 • 

~s meses más tarde, entre el 21 y 30 de julio de 

l.940, durante la. Reuni6n de Consu1ta de Minietros de Rel~ 

ciones Exteriores, en La Habana, Cuba, el ministro de Ha

cienda mexicano, Eduardo suárez, present6 una propuesta -

concreta a1 que debía 11 eer candidat"o del Partido Democr&

ta en las p~ximae elecciones", Cordel1 Hull (1871-1955) 45; 

que se nombrara una comisi6n bilateral para que valuara • 

las expropiaciones y sí se ponía de acuerdo en la cifra,-
46 misma sería aceptada por ambos países • Sin embargo, loe 

arreglos definitivos con el grueso de las empresas norte!!_ 

mericanas tardaría; no obstante que para el gobienio nor

teamericano le era urgente encontrar una soluci6n defini

tiva y aceptable para las partea en conflicto en "pro de

la armonía hemisférica que 1a segunda Guerra Mundial ha

cia más necesaria que nunca1147• 

El arreglo concertado con los grupos Sinclair y -
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la City servicee, má.e el precedente sobre un arreglo in

tergubemamental para indeminizar a loa agricultoree nor

teamericanos expropiadoe, habr!en de ser la base para los 

futuros arreglos definitivos. Estos arreglos, con el res

to de las empresas norteamericanas no ocurriría hasta el

gobierno de Avila Camacho, ya que estas compañías conti

nuarían con su intransigencia e incluso eeperanzadae de -

que el sucesor de Cárdenas, daría marcha atrás a la naciQ. 

nali zaci6n. 

A pesar de las vicisitudes que sufri6 el país an

te la expropiaci6n petrolera y a que finalmente se lo.io-6-

llegar ; un acuerdo comWi, signific6 la aceptaci6n por ~ 

parte del gobierno norteamericano y loa intereses de lae

empresas petroleras, de la política nacionalista mexicana, 

que formulada desde 1917, culminaba con el presidente Cá~ 

denae. Pero además, a la habilidad de la pol!tica mexicR

na y a detenninadas circunstancias fuera del control mexi 

cano. Por un lado, la nueva política interna asumida por

el gobierno de Roosevelt; la crisis europea y asiática -

que obli.11:6 al gobierno norteamericano a modificar las re

laciones con sus vecinos. 
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2) mTE!·:TOS :JE RF.!!OVAR rnAGEN y POR~ Al,E

CER EL REGn.'.El1: EL NACI;.,·.rnr;To DEL p?Jr.. 

Además de la fuerte J1reoión econór:;ica y poli ticrt

desatada por J.a e-xpropiación petrolera, tambi~n UJ1a r!Cl~n:~ 

lo.ción de crítica interna y resentirr.ientoo de difercntcs

r;rupos sociales perjuC.icados por las polÍtica.s ca.rdenis-

tas fuero!1 otros ele:r.entos m~:J 4~e frenr~ríar. la acción f.s 

ta tal. 

Ll1 efecto, una vez reconocido el l{mite de la au

tonom!o. del estado :,' n casi tres arios de c¡ue terminara el 

~andato ccnstitucional, el objetivo ne las acciones de 

·Cárdenas fue evitr.:- ·.m conflicto que desbordara la viia -

institucional por la c¿ue .se c.nca:ninaba el paÍc. f... doce 

días de la expropiacién, lr. tro.::.sfor:"1r,ción del partido 

oficial se prE sentó como la ocasión pare; el !'lcin:t:n dP 

darse ur.a nueva imai:en y forta:'.cce:rse, :~ntre viviis rcnc-

cione:c, l~, or¡:;n.nización de Calles cre:r,C:I:: con el rropÓ::iito 

de unir a las disti!'ltar: :uerzas n"Volucionarj a::i sería 

·cransfcrrr.acia de nuevo por U.'1a decisión ele "o.1·rica 114 9. 

El partido nncido e~ 132~, se ~ostraba ci.espu6s de 

nuev<~ af:on de existcnci~ i:~ .. c;~-~G.:-. de respo!1Ccr a ln[J nece-

sida.des uel proyecto cardenista j. le. n-..:cv¡:¡, política cstlt-

tal. :C:n virtud del n~.~blen te r.acio:,al e ir.t en1acional que 

!'rcvalecÍ<i ·.;.r¡;fr. !'cdir la unidad. de to:la¡:o lur: !'ucr~as so-

. " t , b. 50 '' 1 II' '· . . cii:w.c.; en orno rw. go icrno • van a - A:Jarr.clea i•ac10-

nul ~rdinaria del Partido Haciona.J. Revolucionario, PNR, -

quE:c fue a la vez la Asa-:iblcu H<J.ciona1 Constituyente del -

Partido de la Revolución Mexic¡ma., PR.ill, el presidente del 

Cor:iité Ejecutivo Nacional, Silvurio Barba González, decla

ró constituido el nuevo rartido51 • 
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Con ·,na nueva trnnsforr~1aci6n, el partido oficial

surge organizado en cuatro grandes sectores: El obrero, -

representado por la Confederación de Trabajador~s de ~6x! 

co, CTífi; la Confederaci6n Regional Obrera 1.1exicana, CROM; 

la Confederación General de Trabajadores, CGT; y el Sind! 

cato de Mineros y Metalúrgicos. El sector agrario quedó -

constituido por las ligas de comunidades agrarias y sind! 

catos campesinos de diferentes partes del país, así como

por la Confederación Campesina Mexicana, CCl'1'.. El otro se,2_ 

tor, fue el popular, que aglutinó a trabajadores indepen

dientes, cooperativistas, artesRnos, estudiantes, grupos

femeniles, comerciantes en pequeño, empleados públicos, -

etc. El cuarto sector fue el militar, que por su importan, 

cía política y fuerza bélica, se le intent6 restarle efec 

tividad incorporé.ndolo al partido52 • 

En su declaración de principios, el partido decl~ 

raba que propugnaría por la nacionalización progresiva de 

las grandes industrias, como medio para obtener la inde--
• 53 pendencia integral del pa1s • Como era de esperarse, la-

reacción ante esta afirmación motivó muchísimas controveE 

sías. !Jifere1;tes ¡;r..lpos sociales O})Ositores al régi:nen --

v::.e!'on en 12. co;.c:ti t~lc:.ón del instituto político ~'1 siena 
• 1 54 .. tic que las :r-Efo!'T:-:es co!'lt:u:uarian , :,' por t:.Llo, se cc::ien-

z6 a or,::~.:.izi:::.:- fcrmn.cione:s políticas inder:-er,.:lientes, ta."1-
- ¡:; 

to fuera del pe.rtLlo ccn:o c:::i sa i:::iterior'-'. 

:;in Er.:k~rco, lr-. "E structuracién del pr:.rtido diÚ tl 

::.:.. presiciente un :nr,yor cor.t:;·ol soor<: b. situación políti

ca del r.,o~.c:cto. ;.1 c1t:.(;d;:;_r confor::mdo en cuatro sectores -

s·.;. in¡;eracción e:stuvo restri~ii:;ida entre t.llos y con una ·

eno::-:ne 6.epende11cia respecto n.1 ejecc;tivo. As!, si nlguno 

de los sec":ores adoptaba uni:. postu!·i: inu1;¡;E;ntlientc y con-
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poyo de las restante:s56 • La uni6n de fuerzas a.l PRil': y en

torno a.l presiciente: parecía absoluta, P::i.ra. mediados die --

19 38, lr. nuevri for:r.aciÓn política no tardó r:mcho e!1 oer -

puest;:;. a prueba. Primero, co:1 la rebeli6n del cencral Sa

turnino Cedilla y luego, la serie de rur.;ore2 que circulR

' ron n.1 finalizar el pcr::".odo cardc:üsta sobre la actitud -

de muchos rr.ilitares de posibles levonta:nientos armados. -

De hecr.o, durante la segunda r.ii tad de 1933 fue for.:1bidose 

un vasto ~ovimiento de oposición al r6eimen, a menudo mar 

cado nor tesis fascistas y que iba consolidándose en la -

mayor parte del país. !liuchas ele estas orcanizaciones que

intentaban constituirse, estaban financiaC.as por grupos ...., 

de emprf:sarios del norte y centro del paÍo, por terrate-

nientes y por agentes de las compañías pctroleran expro-

pidas que expresaban críticas al ¡;obierno y al partido 57 • 

Algunas fueron creadas debido al clima internacional pre

valeciente, pero todas buscaban ante todo, frenar la poli 

tica do reformas del gobierno, y otras más extremistas 

"daban a conocer abiertamente sus sueños de repetir en 111§. 

xico la hazaña de Fra.nco"58• 

(1890-1939) 

previno ckl ex se creta!' ~o de Ar;ricul turu (ju.ni e ele lS 35 a

ar.osto de 193e.), :Saturnino C.odillc. Cedilla h¡¡,l:Ía apoyado 

a Cnrdei:as t:n su con::'licto con Calles, pei·o r¡e10pu~s empe

zó n dista."lciarne por s-.~s f.esac-.:.crdos c:1 el pro;::rfl::ia c1f! -
r.~ 

refor:::a::;:;::i. El gencra.l Ct:clil:'..o te:::!n ::::'!:::'. rc-:::i.o:-:.es ;/ obtuvo-

apoyo de varia:: v.c;r,~:c.ci:i:-.Ps t':.c ccrt0c:1n. ::i_positoras a cár-
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denns. D~staca entre ~llaE, la Acción Revolucionaria ~e--

:xicana, AR!•~ y sus cn.:ni!;!lS doradas. Esta or¡;anización re--

presenta·oa la ino.uietuci de m·.ichos secto:-es :o:obre la amen~ 

za de una revolución socialista en l·'.~:xico y la preocupa-

ción de m:a posible confabulación jud¡;o-cc:::-.:ni ste. "para -

. t . 1 . Ó t d. . 6º L ~·' sucver ir a a naci n y a sus ra ic:i..ones" • a A::c. se -

oponía a la rr.ovilizac.ión obrera y sc.s carr.isns doradas se-

dedicaban a intimidar a los hu.elguistaE. La A~:.: fue u..'1a -

organización nacionalista, a.'1.tirnar:xista r anti:;:arlnmenta

ria. Sa campo de acción era la p:-ovinc:'..a r;.e:dca.na, y se-

g¡1n Hu¿;h G, Ca.r:ipbell, recibía apoyo fi.'1n..."lcie:ro cie la le¡:_;~ 

• L al L d . 61 C"'" ciun cr.iana en :.:exico y e acen"tt·s Japo:-il:ses -ra c:.r-. 

~ariización que apoyó a Cedillo en su empresa fue l~ Conf! 

deración Patronal de la Repútlica l\'.exica.'1e., C:'RK. Como su 

nombre lo indica, era una confederación nacional de ori:;a

ni zacione s p<,tronales que se dedé.c¡¡ba a finc.nciar ergo.ni-.., 

zaciones de derecha y a realizar propagr.nda a favor de -

los patrones. Sus inrrresos proven:!an del co:;.plejo indus-

trial de l'.'.onterrey, de las compafiias petrolerhs y de EurQ. 
62 

pa • La CPR.ll'. dió apoyo a la ARM pero ta:;,bi6n forr.entaba ~ 

la fundación de nuevas or¡;ü.I1izaciones, G!'n11 }>arte de la -
1 

.ayuda Íinancie.ra se la diÓ a la Confederación cie la Clase 

Media, CCM, para atraer a ·poblaCiones urbanas •. La CCM cr,! 

ticaba lo educación socialista del r~gimen y en su propa

ganda solicitaba el apoyo de los católicos. Esta Confede

ración encabezaba a muchísimas otras orcanizacionea como 

la Acción Cívica Nacional. el Partido Antirreleccionista, 

el Comi t~ :\acional Pro Raza, la Unión Nacional de Comer-

cientes Mexicanos, el Frente de Comerciantes y :Einpleados

del Distrito .irederal, etc. 
63, Mientras la CCl\1 ae dedicaba 

a organizar a las poblaciones urbanas, la Unión l•acional-
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de Veteranos de la Revoluci6n, Uh~R, reclutaba a poblaciQ. 

nes rurales. Ambas, la CC!f. y la UHVR, recibían la mayor -

parte de su ayuda financiera de la CPRM64 • 

Además del apoyo que estas organizaciones brinda

ron, algunos autores señalan que Cedillo recibi6 también

apoyo financiero y asesoramiento por parte de agentes del 

Eje infiltrado~ en el pa!s65 • Se habla de que el jefe de

la policía de San Luis Potosí, el alemán Ernest von Mark, 

ligado con el embajador alemán, .von Kollenberg, instruí~ 

al ejército cedillista para el 1evantamiento66• 

Comprando en los Estados Unidos aviones, ametra-

lladoras, rifles y dinamita, el ejército cedillista se -

iba preparando para la sublevaci6n contra el régimen car

denista. También se afirma, que Cedillo tenía contactos -

con algunos mili tares descontentos con el r.~t;ir::en, COl'lO 

el gobernador de Sonora, el general. 3.or:iár: Yocopicioc
7

• S!: 

gÚn S!:ulgovski, el e:xdiriger:te de los dora:los, lücolás RQ. 

dríe-.;.ez, detía rebelarse en el estado de Tn::-.rtulinn::: ~· di

rigirse hacia el sur nara t;nirse ·a Celiillo • .; la vez, er.-
c- d , ·. 1 6t ~ . b ' ' . ..... 
~onorn. se r:roce eria igur:.- • .:.in e!T. rir¡;o, 1,an:enas es.~-

vo :ü ta.r.to ce la nbcli6n de Cedilla. ?c.rn el 5 ce abril 

de l:J 38, Cárci.e:-.8.s ordc}ió a Geüillo que se p·.isiera al fre!:!. 

de otra zona rr.ilitnr, en Mic!wacÁ.n. Este rechazo la jefn

tura y pidió su. baja del ejército. De ir.::.edi&to se envia

ron fuerzas ar::iadas fieles nl gobierno a San Luis Potosí 

y el propio presidente urr:!.bÓ a la capitr.J. del estado. En 

ella pronWlciÓ un discurso donde co~cte~ó la traiciÓ~ de -

Cedillo y de m;s cole.l:oradores. Alos partidarios los lla

mó a bandonar el levcntn:.~iento amado prometi~ndoles la -

a:nnistía. :.~_¡cho s entregaron las armas, rr.ie:.tre.s que Cedi

lla huía a las monta~as. ~urante un tiempo, pequef.os gru-
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pos trataron de imponer el terror en la población, pero 

en realidad no hubo un verdadero encuentro annado. 

Sin ninguna dificultad se logró controlar el est_!! 

do de San Luis Potosí bajo fuerzas gubernamentales y Ced!_ 

llo al poco tiempo apareció muerto69 • La falta de un con

tinuo apoyo, de coordinación y unidad y el carácter local 

del levantamiento armado, son algunas de las razones per

las que la rebeli6n cedillista fracasó. 

4) LA UHION NACIONAL SINARQUISTA. 

Otro de los movimientos que lle~ó a ser bastante

grande y con una enorme militancia, fue la Unión Haciona1 

Sinarquista, UNS. Esta organización, opositora al r~gimen 

cardenista y de orientación religiosa, fue fundada el 23-

de mayo de 1937 en Le6n, Guanajuato, entre católicos org.!! 

nizados primero por la Liga de ~efensora de la Libertad -

Religiosa y despu~s por la organización secreta, llar:iana 

la :3ase 70 • 

Entre sus dirigernes se encontraban catól::.co::i rt

sentidos por la implantación del sistema,socialist~ en la . ~ . 
educ11ción y de tlacendados por el reparto acrario. La l'NS 

fue un movimiento popular basado ftinda~entú.lmente en el -

car.:pesino pobre y analfabeta. 

La a~enaza de ~ue la educacióh car¿enista co~cie~ 

ti zara a los car:ipesinos, fue: unu de las ra~ones que tuvo -

el clero para evitar perder el ~ontrol de este sector de

la sociedad. Los l:acendados que quedaban, junto con el -

clero, que por siclos habÍn.!1 i::ompm.rtido el do:ünio de la

sociedad rural, veían que el cardenis~o amenazaba ~~ posi 
. 6 71 . ó ci n • ?arece ser que la Ielesia solvent en parte los -
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ga!Otos dE- la UNS¡ pero tambi~n hubo mexicanos acaudalados 

dispuestos a ayudar a su causR como manifestación de re-

chazo a las reformas cardenistas. El propio padre Jos~ A!:!, 

tonio Urquiza, a quien se le a tri bu.ye la fundación de 1" -

UNs72 , fue un tc!Tateniente adinerado del Bajío que gast6 

mucho dinero en la organización. 

La Uni6n Nacional Sinarquista, ~~rgi6 en las re-

giones central y occi6.ental de r.:~xico, en los estados do!}, 

de la refo!':!la agraria tuvo dificultades para aplicarse; -

G·.ienajusto, Querétaro, Michoacán, Jalisco y Guerrero. E-

ran zonas donde aún existían latifundios y ~abÍa muchísi

mos ca~pesinos resentidos que, o no recibieron tierra o -

la·recibieron in~~ficiente y que además carecía..~ de crédi 

tos suficientes del Banco de Cr~dito .Ejida173• L~:luso, -

era.~ rq~iones dende existía ur. al to indice de analfabcti!! 

mo. Paro. 1940, el 61% de la población a.~alfabEta se con-

cE-ntraba en las zonas rurales y los estados dor.de se pro

pa~Ó el sinarquisrr.o tenían el porcentaje más alto74 • 

El sinarquismo tuvo U:1 creci ... ier.to espectacwar. 

Entre mayo c1e 1938 y mc,y·o de 1939, llegó a tripl:'..c:i:r el -

nÚ."!lero de s"l:.s miembros de 10 000 a 30 ooo, y t.:?.ra el r:.f:o

siguiente aumentó a cerca de los 200 000 miémbros.: En di

ciembre de 1941, volvió a aumentar el número de miembros 

a 500 000 75 • Este crecimiento tuvo varias causas, las ~ 
condiciones propias de estos estados de la repÚblica fue

una muy importante, pero adem!s el ~xito inicial del Eje 

en Europa, el triunfo de los nacionalistas en la guerra -

civil española, el inter~s provocado por la micesi6n pre

sidencia en julio de 1940 y la desilusión ocasionada por 

sus resultados, todo ello contribuyó a la atracci6n de -

adeptos. 
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SegÚn Shulgovski, sinarquismo si6Ilifica r~gimen 

sin anarqu!a76º La doctrina del sinarquismo se centraba 

en una actitud antiliber~, basada en que en el país imp~ 

-·>raba una anrquía absoluta. Situación producto de lA. re fo!: 

ma liberal del siglo XIX, que en coalici6n con las logias 

mazÓnicas y los intereses extranjeros, deseaban mantener

al país en una situación desorganizada. Sostenían que de~ 

de G6mez Farias y Juárez, pasando por Calles hasta Cárde

nas, el país había vivido en un continuo desorden. De ahÍ 

su teoría central: Establecer el gobierno, el orden y la

autoridad 77. Es decir, luchar por el establecimiento de -

un~ teocracia, en la cual la sociedad estuviese regida ~ 

por las leyes de Dios. Los sinarquistas llamaban a esta -

teocracia, el orden social cristiano, un tipo de sociedad 

que daría Paso a la justicia social. Para lograr estable

.cer ese orden social cristiano, .instituirían un estado e.e_ 

lectivo, mismo que traería armonía a la sociedad ya que -

representaría los intereses de todos los sectores de ella 

y estaría en confo:nnida.d con la ley divinE.: "No existe ªl! 

toridad nlguna que no preceda. de Dios •• , Por l? ta::tc, - • 

•el orden social y económico del:e subord.innrse a. la ins-_,._. 

·:trucció:: moral y dogr.Ó.tica. de la Iglesia ••• Es necesario 

que Cristo gotierne en las leyes, en los palr..cios dE go-

bierno, en los hogares, en las escuelas, en los wcdios de 

dif~sión de ideas: libros, periódicos, cines, radio¡ en -

el vestir, en la calle, en los cor:iercios, en la.E :'ubricr:.G 

l .. 78. y en e ca'T.po 

A pesar de los infinitos ataques en su contra, de 

si era J. ucayo de los países totalitarios o el co.'t~llo de

Troya de la sul:versión nazi, el sine.rquis~o debe verse e~ 

mo prod~cto de le. evoluci6n de la oposición clerical ne-
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xicana. Fi fue '..4r.a herra.-r:ienta creada por ager:tes secre-

~os del Eje, ni U."'1a !'.lera r:umifestaciÓn espontanen de cató 

licos devotos, Es una r.:anifestación mexicana, con una or

ganización autóno:na y voluntad propia. Existen rnuc!'las co

sas en co~Jn con el n8 zis~o, el fascia~o y el fala."'1gismo-

pero nada r.ias. 

nepetida;:-,e:n.e los sii-.arquistas repudia'ta."'1 esos a.

taques: 11El naz:..u::-.o q_ue es especÍficar:iente una revolución 

gemana, hija legítima de la revolución protestante de L}!. 

tero, no puede ser nuestro modelo; ni lo puede ser tampo-1 

co el fascismo que, igual que el na:::iSino, cor.siste en la.

deificación de U.'1a raza o de un gobierno •. tJ.e:r.a1·.ia basa -

sus pretensiones en una superioridad y predominio racial, 

en la unidad y pureza de la raza aria ••• M6xico es una -

nación mestiza y co:no tal demuestra su protesta en contra 

de e_sas pretensiones de superioridad racial 1179 • 

Puede ser que hubiera algÚn tipo de ayuda finan-

ciera por parte del Eje, pero hasta el momento no existen 

evidencias. Con respecto al falangismo, había elementos -

en común como el catolicismo y su concepto de la hispan-

dad, incluso, el sinarquismo se refería a su fundador, J~ 

sé Antonio Urq~iza, por su nombre de piia, al igual que .-. 

los falat)gistas se referían a su fundador José Antonio -

Primo de Rivera; ambos murieron a manos del enemigo cuan

do comenzaba a extenderse su movimiento y ambos fueron -

llamados después, El Ausente. 

Otro característica en común y que sus detracto

res explotaron, fue que la organización tenía un carácter 

militarizado, donde a los miembros se les impon!a una pr~ 

paración militar, saludaban·con la mano extendida y se h~ 

llaban organizados en cuadros, centurias y compañ!as que 
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obedecían disciplinada~ente las 6rdenes de jefes locales, 

subordinados a los jefes nacionales, quienes acataban a -

su vez sin discutir las 6rdenes del mandatario supremo -

Salvador Abascal. ~ste líder rendía cuentas solamente a -

Dios. Al igual que el Führer, se le consideraba dictador

absoluto del movimiento. se vestían de únifonne (loa po-

cos que ten!fu~ ñinero para co~prarlo), con ci!r::isas verdes 

y brazaletes. Su bandera era roja con un circulo blanco -

dentro del cual había un mapa de K1faico con las siglas --
80 U.N.S. • 

Entre 1939 y 1940, hicieron prt.sencia r.ledin..""lte pg; 

pulosos ciesfiles en :l.:iG q_ue ::iarchaban, :::a.~taoi;:...~ ;:i::.nos y

saiudaban. El cobier:".o ne c;e~'ía nada que cpo:ner a estas -

:nanifestacioncs rr.ie:-itrns :t1eran rn.cifici~: ... us. :,~:rt:r .. s mar--
c!:ns P..lct<nzaron rro!;crcio:nes r.;asivns lle;:;an ~o a tener :.:n

el evado n1nero cada vez. la dü1t::-ib.:.ción el.e :Lr.s r.:c.s:::as, -

cor:;enzó a a.~pliarse h~st¡: lns ret;ior.i;s dc:l :Snj::i. Y des-

pu6s, 2.ogrÓ .ru~plia.rse hasta fuera de la fro!"ltcr:::. r.ort¡;, -

llega::.do a fcr:r.ar centros sinarquist<1.s en las co;r..i."1iéiude' 
':~.., 

de r.;e):icanos resiC.cntes en los Estados VniC.os"-. ~'?; r.;n.yo-

de 193S, preciu1~ente currnño e:;.;pez.aba a ¡:;estnrse la rebe

li6!1 de Cedilla, el lí::er sinarquista ..Jalvr?.d::ir .~.buscal se 

movilizó ~ Tabasco p[lra a:...::.entar su extensi6n por el sur

este de M6xico. E:::i esa ocasión se produjo una r:-.a¡;acre ~·.¡e 

motivó airadas protestas y la intervención de ~árüenas, -

quien exigi6 a las autoridades que respetaran a los sinaE 

quistas y suavizarw sus leyes represivas. A part:.r de e~ 

ta experiencia, se inició lo que se ha lla.11ado la era de

los ~ártires del sinarquis~o. Esto es, realizar m~rc~as -

despreciando las Órdenes de las autorid<1des de las ciuda

des y provocando la persecusi6n del gobierno. En 1939, h~ 
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bo 17 mártires y en 1940 ascendió a 38, lo que contri b-..iy6 
L d -~ t. . · 82 tambien al crecimiento el numero de par iaarios • 

Desde sus comienzos, el sinarquismo ~~bía negado 

ser un partido político o tener cualquier umbici6n electQ 

ral. Para 1940, durar.te la campaña a la presidencia, la -

UNS perrr.aneci6 estrictamente al margen. Procla.r.iaban que ó 

bajo las circunstancias prevalecientes toda elecci6n se-

r!a una farsa, por eso se abstuvieron de proporcionar --

cualquier tipo de apoyo a los candidatos. El mismo Salva

dor Abascal declaró que el sinarquismo no apoyaría a Ma-

nuel AVila Camacho ni a Almazan, ya que "ambos derivaban

de la Revoluci6n Mexicana, misma a la que la UNS se opo-

n!~ inexorablemente 1183 • Así, el sinarquismo pennaneció -

fiel a su orientación fanática, con sus ideas viejas so-

bre un reino que no era de este mundo, se mp.ntuvo al mar

gen de las elecciones. 

Después de la toma del poder de Avila Camacho el

giro de moderación adoptado en su régimen tendió a suavi

zar las tensiones. La guerra mUndial, el cambio de los -

tiempos y de los estilos de hacer política contribuyó a -

que el movimiento decrecier~ y to~ara cauces.más tranqui-. , 
los. Las autoridadeef eclesiásticas y el lider.azgo secreto 

de la UNS, el al to mando de lR Base que· ellos controlaban, 

tomaron medidas para adaptar la organizaci6n al eapÍritu

de cordialidad que se estaba dando. 

De esta fonnn, la UNS inició un cambio gradual h!!, 

cia la moderación. Salvador Abascal renunció y quiso fun

dar una colonia en Baja Califon-iia. El nuevo dirigente, -

J.:n.rmel Torres 3ueno, llev6 a la orou:ización hA.cÍa la me

~~ra. La publicación oficial, El Sinnrouista, t<!IT.bién se

p~<so a tono con los nuevos vientos. 
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5) INICIOS DE LA AGITACION PRELECTORAL 

Y LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCI~s 

A) EL GENERAL FRA!':crsco J. MUGICA. 

(1884-1954) 

Como hemos visto, los acontecimientos originados

en 1938 aumentaron el peligro de una posible desintegra-

ci6n de la frágil unidad nacional. Las críticas que sur-

gieron entre los diferentes sectores de la oposici6n, en

su deseo de que se rectificara la orientaci6n del gobier

no, contagió las propias filas oficiales. 

De esta forma, tanto dentro como fuera del gobier_ 

no, las presiones y el descontento amenazaban la cohesi6n 

existente. La progresiva impopularidad del r~gimen hizo -

precipitar con bastante anticipación el inicio de la cam

paña presidencial para las elecciones de 194084 • 

La lucha por la presidencia se manifest6 en va--

rios grupos que comenzaron a sostener las precandidaturas 

de algunos generales: Francisco J, MÚgica, Manuel Avil.a -

Camacho, Rafael Sánchez Tapia, Juan .Andrew Almazffil y otros 

más85 • Esta contienda se redujo al final, a tres sruposs 

avilacamachistas, almazanistas y los partidarios de M&gi-

ca. 

El '111 timo de ~atoa, el general Francisco J. MÚgi

ca, titular de la secretaría de Comunicaciones y Obras Fil. 
blicas, el cual era considerado el legítimo continuador -

de la obra cardenieta, ya que siempre había estado en los 

momentos radicales del proceso revolucionario86, y que s~ 
gÚn Fexnando Benítez, tenía mucho más m~ritos revolucionia. 

rios y personales que los demás aspirantes a la presiden

cia, se vi6 desplazado del partido oficial87 • Sus propios 

"méritos" le impidieron constituirse en el candidato que-



30 

el partido a fines de los treintas necesitaba. 

En efecto, para muchos MÚgica representaba la coQ_ 

tinuación y profundización de las reformas cardenistas; -

mas para los intereses de los sectores nacionales económ! 
' cemente dominantes, para ciertos grupos norteamericanos y 

dentro del eob~erno era una aut~ntica amenaza. Ninguno de 

estos sectores que ya habían tolerado bastante el carde~ 

nismo iban a permitir otros seis años de rcformismo
88• In 

cluso autores como Javier Lozada y Neftal! Celis89 , seña= 

lan q_ue era "r:oás radical que Cárdenas". La se:'iora ;,'.a¡;;dal! 

nn Mondragón Agairre90 , te.mbi~n sugier-e lo rr.is:nc, y hasta 

af~r:na que Cárdenas le nei;é el apoyo nec•csario o le i:npi

dió llegar a la presiue!"lcia por ::::us &.tl'i O..;tos, porque 
11 1'.'.~' en lo ho::-,do de rr:.. 11er.scniento ;/ de S'J. corazón lo en..;. 

vidiaba y sr.bÍr. <!UC a] se:- nresi:'.c't"'.te :·.:ür;ica, ~árde:-,a~' """" 

· ' 1 ·a · d ,,9l ?1 · ,,, -· queaaria e:r.;:;r: e ec:. o • • • • _ :¡:i:rcyno ., :·cenar er. su~ -

Ar.•.;ntes explica el r:;otivc por el CUr!l :ie:::iC.iÓ por le can-' 

dic'.atura de .:.vil a Ca..x,cho: "La c:G.ncii d;:ctu:rn. :':el c;enerc.1 ~:j 

gica :representnta tendencias rndicales de l:l :icvoluciÓn -

Mexicana: L'"'J. Le:. :"in ida Co!1vicciÓ~ e1; :-.~uterin edacativ2, S"J. 

~actitud. cor:¡lativu :·rente •a la labor del clero y s..;: indü·
; 
cuticle honradez nabrÍa.n hecho de ü un b-..;.en ,go'cernante, -

pero lo.s circu..'1sta.'1.ciaf; del na!s no le fueron propi---..---
1192 . cias 

!1~Úi:;ica estaba lejos de ser el cnr.diC.ato idóneo p~ 

la sucesión presiüenciAl. De hecho, el ~~nteni~iento de ~ 

na política refomista hubiera oolo ;:;"cl2.tiplicado las ten

sas fricciones ya de por sí a.mena~ndorao. ~enemos enton-

ces, quio son l,,.s necesici.ades histéricas del rr.o::-1ento y la

corriente de fuerzas favorable a la rectificación en la -

orientación del régimen, de cor.ciliar y asep.;urar lo con--
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quistado, lo que detennin6 la elecci6n del sucesor de Cá.!:. 

denas. 

lt'iÚgica luchó por la candidatura durante toda la -

primera mitad de 1939. Recorri6 centro obreros y campesi

nos en distintos lugares del pa!s para obtener el apoyo.

Sin embar~o, los sectores militar, obrero y campesino del 

partido, que eran elementos decisivos en las pnSximas e-

lecciones, se encontraban fárreamente controlados por sus 

dirigentes bajo la corriente de opini6n de "consolidar lo 

ganado y no ir más lejos en las reformas1193• El 14 de ju

lio de 1939, en un manifiesto aparecido en varios per1Ód!_ 

coa M~gica anunció su renuncia a la candidatura. 

B) EL GENERAL MANUEL AVILA CAilíACHO. 

(1897-1955) 

De esta manera, se observa que las necesidades -

del momento exigían un candidato que pudiera conciliar y

unificar f'uera y dentro del gobierno. EJ. candidato que -

cumpliría estos requisitos sería el general Manuel Avila

Camacho, titular de la secrataría de la Defensa Naciona1. 

Antes de alcanzar dicha secretaría, había paeado

de oficial mayor a eubsecretario de Guerra y Marina, de-

pendencia que el lo. de noviembre de 1937 pasa a conver-

tirse en secratar!a de la Defensa Naciona194• Para aseen~ 
der a secretario, habÍa ocupado diferentes puestos buro

cráticos dentro del ej~rcito, que supo aprovechar conci-

liando intereses opuestos y ganándose el respeto y conei

deraci6n de muchos genera1ee95• 

Avila Camacho por sus antecedentes, era el candi

dato apropiado para suceder al general Cárdenas. r:zi aquel 

momento, eJ. puesto de secretario de la be:fensa Nacional, -
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era considerado el ae mayor peso político y ~ste supo a--

. 1 96 h b' · d t t b t ... s r 1 provecnar o ; a :i.a consegui o con ac os, as anue e !!, 

ciones y el apoyo de algunos de los l!,nlpos políticos ca-

llistas y del gobierno de Cárdenas97 • Pr~eba de ello, es

que al margen de los sectores del partido, Avila Cai:iacho

contó desde fir-es de 1938 de una fuerte corriente oficial 

a su fco .. vor que se oponía a la contfo:;rnción cºe la política 

cardenista. Era un bloque de gobernadores, se!'1adores y di 

putados, que intentando a..~ular cualquier posibilid~d a u

na candici.atura radical co::io la ele :·:t~gica, apoyaron a Avi

la Ca."!lacho •. 

2r,tre los r.iiembros de este grupo ele a::o:i·o t:.esta-

ca.ri: el gober:1ador de Hidalgo, Javier :l.ojo G6:ncz; Wer .. ce:s

lao l·abra, del Estadc ¿e lii~xico; :'.:sidra C[1..'1Cii::., :'.e TlaY.cg_ 

la¡ Lo:nbardo Go.r.zález, de cralisco; !-':'..pt:.1 ,~ler.,l~, de Ve!',il 

cruz; Vic:or FC;r;;2.ndcz Manero, de Taba.seo¡ ll'axir.::'..no .;vila 
+~ 1,C"9é ,.. .,.'"'\ Ca:::acto, de ?c.eb2.a y o •• os rr.u.- , ~o ... el tie~:rc este 

ro de personr.lidade:: aur..entó. Incl"J.so Mi ¡::-.:C;l ,\1!·1~.ó..11, [,O--

ben:ado!' veracruzono, pide pP.r:·.:.so a la le1üslut:<ra local 

y \•icne a l<J. ciudad ce ~~b:ico a cirir;ir (;1 Cor.ü t~ a i"uvor 
. 9~ 

C.e la CU1ci.iciatu::-a de Manuel n.vila Ca::;ac:~.o "', Este 1:.po;,·o c. 

J;.vila Ca.rr.acno le va1i6 ·a Mig..<h !.ler.ib ser dir-ector Ha~i,2_ 
nal de la cn.".lp~~a y luego Secretario de Gober:-.aci6n er. el 

gabinete de Avila ~a.."!lacho. De igual mar-.era, se les retri

buyó a los demás. Por ej cmplo a flíarte R. G6mez, e;oberna-

dor de Ta.-:.nulipas, se le recoI:Ipensó con la Secretaría de

AIZ'!"'icultura; a Víctor Ferr.ández, ln jefatura de Salubri-

dad¡ cl :1er.-::1U10 del candidA.to, Ma>:imino, se J..e ncornpensó 

con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Pútlicas; a -

Javier Rojo G6mez, el Departa.."!lento Central -:,• a Wcnceslao-

1 b 1 Í . allOO a ra, a Loter n Nacion • 
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A principios de 1939, se estaba.forr.ia..'ldo U.'1 enor

me aparato preelectoral que: f;e veía inco?:.pleto sin las -

dos ¡;randes centrales: la CNC y la C'.!'J'{;, por ello es que -

ee bJ.sc6 S'J. adhesiór.. Al finalizar febrero (22 y 23 de f! 

brero de 1939, la Con~er~ci6n de Traba~adorcs de ~~xico,

CTM, y la Cc:-:federciciÓn Nacional C8..'Tpesina, C~~C, e!'l pre-

vias convenciones,· expresa.ro:: S'J. apoyo a· la precanclidatu-
101 

ra del partt entonces, extit~lar de la Defensa Nacional • 

Con estos nuevos soportes el avilacci..-r.ac!".is::-.o se convertía 

en une. po:lcrosn :uer::a a la que r.i sfu:criez Tapia ni ll':-:.Í.¡;;i..,i 

ca (los otros ca.'ldidatos oficiales) pudieror. co:;::.,atir. 

la 'al Plt't~ y que rr;:;cn::i.::aba d.e2borcarlc.: el C'o:-:i t6 Nacional 

de 1:::. O~:pa::~ ?ro-;.vilu Cr: .. ::.ro cl:o. I a d::.versidnc de ¡;rJ.pos

y cor:rie~-~tes co!'l di:-tre::::--.tr:G intereses !"'.abían t;e~1crt:J.o t.mu 

desor.:;<:."1izi;.ción tal .:pe !".;,c~a necE:sEi.rio i:::;cOl'l(;r ( ¡;_esde a-

~~it~) ·~1a :.~iclad de :::n..."ldo ~, lr.. ortR.r-.i::aci6n dé todos los 

grupos ~~tA.e ir-.te:graban e:l avilacGJ:~~c:1is::-.o. ?or :..!;s".:ancia.s-

de !·!i¿::uel .C.e;~.t.x:., se c::-ea el Co:::i -:~ 1;:::.cio:1&..l U. l<~ Ca.'T.;c~,

:'ia !'rú-/,vilc. Gn .. "'.lacho co:::o :;na orr.;n;üza.ción e;lf'ct:Jrul re--

prt:Gcntante dt: t~<ias la:.~ c:r!"ie!:tes y r,rcpara.ña ¡·ei.~a. lú. -. 
convl!nciÓ:; ucl PRJY., la Cn.~paf.a 1939-194C y lar' ¡;:e; ccio---

102 ncs 

E~"tre tanto, el ee?:eral Múgice. vie:ido su ca.so :::er: 

di do y para cvi tar mayores fracturas O.entro del p:r.: ren-,1.n. 

cia a ~~ ir.tente de convertirse en el sucesor de cárde --
103 "!;',.. f t , nas , -·· e ec o, -ª c;::r.paf.a preelectoral de 1939 estaba 

produciendo una serie de ca"'.1cios en la orranización del -

PRM. Durante Ct.:.cnc. parte de ese año de 1939, el PR!f: atra....; 

vesa°t'a una profunda crisis interna. Los diversos grupos y 

tendencias que'lo intecraban chocaban entre sí provocando 
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divisiones y escisiones debido a los mecanismos poco dem.2_ 

cráticos empleados por dirigentes políticos y sindicales

para imponer la candidatura de Ma."luel Avila Uamacho
104

• -

Es más, dichos meca.?lismos de ne~ociación, disuaci6n y de

represi6n que se habían consolidado desde los orígenes en 

el partido oficial fueron condiciones que permitieron a 

Almazán a hacerse de muchos partidarios provenientes de -

1 fil d 1 b . 105 p . l bu , d as as e go ierno • or eJemp o, un en numero e 

trabajadores apoyaron la candidatura de Almazé.n, no tanto 

por las orientaciones del r~gimen cardenista, sino para -

manifestar su rechazo a los mecanismos utilizados por la

CTM para imponer a Manuel Avila Camacho como candidato o

ficiai106. El propio rm1gica no se cans6 de reiterar su re 

chazo y condenar la forma empleada de imposici6n y de com 

promiso obligatorio hacia Avila Camacho, mucho antes de .:.: 

que el partido celebrara su convención nacionai107
• 

Como conse'cuencia de este malestar interno del 

PRM, renuncia su presidente Luis I. Rodríguez. La susti~ 

ción de Rodríguez por el general Heri berto Jara en la pr~ 

sidencia del PRM, obedecía a la necesidad de.fortalecer -

la autoridqd central sobre los sectores del partido a fin 

de consolidar la unidad interna108
·• 

1
· 

La tarea de Jara en la presidencia del partido -

fue realizar los preparativos de lR. campaña para las cle.2_ 

ciones federales, coordinar los trabajos de elaboración -. 

del II P1 an Sexenal y la organización de la Primera Asam

blea Nacional Ordinaria del Partido de la Hevolución Mexi 

cana, que sesionaría del lo. al 3 de noviembre de 1939 p~ 

ra designar oficialmente a su ca."ldidato a la presidencia

de la RepÚblica y aprobar el II P1nn Sexenal de gobier-~ 
109 no • 
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C) EL GENERAL JUAN A.NDREIV .A.IléAZAN. 

(1891-1965) 

Mientras tanto, en las filas de la oposici6n, el

general Juan Andrew Almazán, comenzaba a ser mencionado -

como el posible precandidato a agrupar a todas las dife-

rentes corrientes que la componían. En efecto, la oposi-

ci6n surgida por la tan particular fonna de aplicar la -

Consti tuci6n de 1917, en renglones como la educaci~n, di~ 

tribucicSn de la tierra, organizaci6n de trabajadores y de 

los fenómenos resultp.ntes del sabotaje econ6mico impuesto 

por las compañías expropiadas y sus gobiernos, etc., se -

caracterizaba por una falta de unidad. Confonnaban un mo

saico de grupos y tendencias que lejos de lograr unirse,

manten!an fuertes divisiones internas
110

• 

El clima surgido ern de contestaci6n a la políti

ca gubern·amental. Criticaban la experiencia cardenista P! 

ro fracasaban en sus intentos de constituir un fuerte -

frente de oposici6n. La mayor parte de la oposición, h.a-

bía SÜ.rgido como reacción a política cardenista, pero no

lograban encontrar la unidad necesaria y al carecer de un 

p~ograma político, ~e limitaban a criticar violentamente

las reformas. 

El general Almazán, era un viejo revolucionario -

originario de Olinal{, Guerrero. Desde el gobierno de Al

varo Obregón, había emprendido una doble carrera.J la de -

militar y la de los negocios. Había ocupado diferentes j! 

faturas militares, como la de Aguascalientes, Zacatecas,

Puebla y Nuevo León, entes de convertirse en candidato de 

la oposici6n. En loa negocios, había logrado hacer una 

fortuna comercializando el plátano, en la compra-venta de 

terrenos y cuando fue secretario de Comunicaciones, a trq_ 
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vés de la obtenci6n de contratos de construcci6n de obras 
, . lll 

publicas • 

Desde que comandó la zona militar con base en Mo!! 

terrey, entr6 en contacto con los terratenientes y los 

grupos comerciales, financieros e industriales ligados 

con los monopolios norteamericanos112• La colaboraci6n 

con estos grupos que controlaban econ6micamente la región 

fue bastante estrecha al grado de que en 1933, la legisl~ 

tura estatal lo declaró ciudadano honorario e hijo favor! 

to de Nuevo Le6n113• De esta manera, parece comprensible

su intervención en la contienda electoral para acabar con 

todo reformismo cardenista. 

Además, como miembro~ del ejército, Alm.azán hacía 

peligrar la frágil unidad interna mucho más que los otros 

pretendientes de la presidencia de la República (S&lchez

Tapia, Amaro y Magaña). Es por eso que las autoridades in._ 

tentaron disuadirlo de convertirse en un peligroso candi

dato independiente de oposición114• El propio Cárdenas -

trat6 de convencerlo de permanecer fiel al grupo revolu~ 

cionario y de buscar la investidura dentro ~el PRM. Trun-

bién el presidente del partido Luis I. Rodríguez, lo invi 

t6 a presentar su candidatura dentro de las filas del ---

PmP5. 
La preocupaci6n de las autoridades gubernamenta-~ 

les tenía sus motivos; el descontento existente fuern del 

partido oficial empezaba a darse en su interior y sobre -

todo en las centrales de trabajadores. Cárdenas hizo una

Úl tima gesti6n para convencer a Almazán de que evitara d:h_ 

vidir las filas gubernamentales con su crulditlatura inde--

d . 116 . b Al , . d'd t pen iente • Sin em argo, mazan antmcia su can l. a ura 

independiente a la presidencia el 14 de julio de 1939117• 

1 ,· 
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El solo e.nuncio de su candidatura provocó en las

filas del PRM y la CT!t1 unA. enorme corriente a su favor. -

Varios senadores, sindicatos y orcanizaciones ci.ecidieron-

d f . 118 1 apoyarlo provocan o eraves isuras • Aunque muc1os gru-

pos que apoyaron a Almazán tenían la convicci6n de comba

tir las refonnas cardenistas, una buena parte de sus par..: 

tidarios rechazaban también, las políticas de control y -

corrupción sindical y partidaria119• Es por ello que Alm~ 
zán no s6lo se convierte en un fuerte contendiente frente 

al candidato del P:aM, incluso más peligroso que Saturnino 

Cedillo, sino que causó gran inquietud tanto al Departa-1 

t d E t d rt . 120 al . d men o e s a o no eamericano , como a 6WlOS in us--

triales de Monterrey, que finalmente dejaron de apoyar---

1 121 o • 

~) EL PARTIDO DE ACCION NACIOHA.L. 

Precisamente en este clima de agitación y oposi

ci6n a la política cardenista, surre el Partido de Acci6n 

Nacional, PAN. El PAN, se integr6 con diversos sectores • 

de la población, principnl:mente grupos de católicos reser.1.. 

tidos, empresarios y terratenientes que habían sido afec

tados en sus intereses y de políticos participantes o co

laboradores de administraciones anteriores, que por dife

rentes razones habían sido marginados del juego polÍti---
122 co • t\mdado el 14 de septiembre de 1939, este nuevo --

partido pretendería realizar una permanente acción de op2 

sici6n para rectificar el rumbo que había tomado el régi

men de C~rdenas. 

Para organizar el nuevo partido, se nombr6 a Ma-

nuel G6mez r.:orín, abogado especializado en ln defensa y -
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administraci6n de asuntos patronales, exrector de la uni

versidad nacional, escritor y deportista
123

• ~l PAN se -

presentó como un partido nacionalista, conservador y catci 

lico que proponía re6enerar la trayectoria del pa.!s, lu-

chando contra ~uienes consideraba ·habían desvirtuado, en

tre otras cosas, la libertad de ensef:.anza, de creencias y 

1 d h 
. . , 124 e erec.o de propieaad • 

Estos sectores del clero y del sustrato econÓmiC!J: 

mente dominante que a partir de la promulgación de la --

Constitución de 1917, se orgPJ1izaron en diferentes fonnas 

de agrupación, con diferentes medios de lucha y t6cnicas

de acci6n, no había_~ logr~do la reivindicación de los ---

··principios y valores c::ue sustente.ban¡ ni siquiera a tra-

v6s de representantes políticos y literarios. 

A diferencia de la Uni6n Nacional Sinarquista, 

"que era un movimiento popular basado en las clases ce.mp~ 

sinas 11125, el P/J\, se formó "con personas ricas de la· miE_ 

ma orientación católica, pero sin convivir polÍticnmente

con los cr.mpesinos, ni verse envueltos en rifias y tumul--

t ..,. .. 126 
Ou • 

Estos sectores durante a:i.os realizaron una siste-· . 
mática lucha polÍticP.. contra el estado sin consee;uir re-..; 

sultados sntisfactorios. La inconformidad continu6 laten

te hasta el neríodo cardenista, que por la naturaleza del 

r6~imen, penniti6 aglutinarlos en un partidol??. 

Entre los principios de esta nueva oreanizaciÓn -

política se sostenía que la propiedad privada era el me-

dio más adecuado para asegurar la producción; que el estg, 

do era soberano pero no propietario de la economía nacio

nal. Que por encima del estado se encontraba la primacÍa

del individuo,el principio de la dignidad de la persona;-
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la libertad de ensefianza, los derechon de la familia ~l 
128 las libertades esencia.les del hombre • 

La Asamblea Constituyente del PAN se reunió en la 

ciudad de M~xico, entre el 14 y el 17 de septiembre de 

1939. En sus filas existió una corriente entre los conve!!,_ 

cionistas en favor de la candidatura de Almazán y después 

de una intense. discusi6n en la que triunfe.ron los almaza

nistas, la Asamblea, decidi6 participar en las elecciones 

presidencia.les. A pesar de que la convención resolvió ap2 

yar la candidatura de Almazán, como organizaci6n, el PAN

nunca fonn6 parte de ningÚn comité almazanista, ni parti

cip6 en la orcanización de sus actos129• 

Para fines de 1939, se vislumbraba que la campana 

electoral a la presidencia, iba a constituir un enfrenta

miento entre las fuerzas cardenistas y las anticardenis-

tas, y que frente a.l candidato oficial, Manuel Avila Camg 

cho se forjaba un amplio movimiento de fuerzas opositoras 

en torno a la candidatura de Juan Andrew /J.mnzán. 

Sin embargo, la oposición fuera del gobierno se -

distinguía por sus enorr.ies vacQlaciones; la formación de

diferentes orcanizaciones eran ~bandonadas muy pronto y ~ 
• el establecimiento de alianzas se desinte&raba rápida~en-

te, como sucedió también con la ·postulación de candidatos 

que poco después eran repudiados. Al iQlal que la rebe--~ 

li6n cedillista, había una gran ausencia de unidad inter

ta de 1iln programa único de acci6n~ 30 • 
Después de que Ala.mazán anunciara su candidatura, 

la me.yor!a de las organizaciones opositoras intensifica-

ron sus actividades con la intencion de desarrollar una 

política unitaria. Pero, y al menos, en lo que resto de 

1939, los intentos fueron fallidos. 
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6) UNA C.AMPAÍ¡A A LA PRESIDEHCIA CON 

UI\ CAJlDIDATO OFICIAL COHCILIADOR 

Y J;íODER.t.DO. 

Ante el peligro de una mayor divisi6n nacional, -

en momentos en que el panorama internacional se complica

caba, una política modérada de conciliaci6n entre los di

versos sectores de descontentos fue la mejor alternativa-· 

de Avila Camacho para lograr la presidencia. La tendencia 

rectificadora durante la campaña electoral fue marcada 

por la tesis de la unidad nacional, señalan Bennúdez y V! 

jar Vázquez. Fue la bandera empleda para impedir que los

factores internacionales distorsionaran la vida del país

y fue la respuesta ante el viraje que se impondría a la -

naci6n. "Más que un retroceso o un dejar de avenzar por -

el camino que el país había tomado a pe.rtir de 1910, la -

unidad nacione.l se presentaba como una opci6n para avan-· 

zar de otra manera1 31 • 

1'ntre el lo. y el 3 de noviembre de 1939, se reu

ni6 lA Primera Asnmblea Urdinaria del P.R.IIJ., a.e ella sa

li6 aprobado el II Ple..~ Scxenal Y, nombrado oficialmente -

candidat6 del PRi.í a la Presidencia de la RepÚblica, el e'!L 

neral r.:anuel Avila Can1acho1 ·32 • El· proyecto de constituir

un partido popular era abandonado ante las necesidades de 

consolidar el estado mexicano. Para fines de 1939 y los -

primeros meses de 1940, el PRm fue reducido a desempeflar

el ~~pel de instrumento de legitimaci6n elcctorai133• 

Si en la precampaña electoral el candidato ofi-~~ 

cial había desarrollado una serie de tesis conciliatorias 

con objeto de atraerse el apoyo de sectores industriales

y banqueros, en la campaña, es decir, despu~E de la Pri--
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mera Asamblea Ordinaria del PRI1:, Manuel Avila C:' . .macho re-

dobló sus esfuerzos para mostrarse conciliador y presen-

tar una imaBen del PRM moderada, Avila Crunacho luch6 por

adquirir un carisma que lo identificara como un líder po

lítico mesurado, con un plan sexenal flexible ·~,r con una -

t . 134 pos ura para negociar , 

Avila C8lllacho se lanza a la campaña presidencial

con la finne intenci6n de disminuir la agitaci6n antigu-

bernamental, aquietar las conciencias, inducir a la calm•, 

aliviar las lesiones que el cardenismo había dejado y es

timular la unidad nacional. Estos serian los criterios u~ 

sados para formular el plan sexenal. SegÚn las presiones

del. momento, se seleccionaron los asuntos que necesitaban 

un cambio y se conservaron aquellos que el gobierno no e~ 

taba dispuesto a ceder135• Por ejemplo, el tema de la in

tervenci6n estatal en la economía que había sido objeto -

de severas críticas, se le consider6 una necesidad impre~ 

cindible, pero sin dejar de reconocer el papel que jugaba 

la burguesía nacional en el desarrollo económico del __ ,;._ 

pa:!s136• De hecho, pnra hacerse atractivo a todos los se~ 
toree del pa:!s, el 11 Plan Sexenal, incorporó la meta dei 

progreso a trav~s de un crecimiento·econótnii.co e indus----
' trial sostenido. Bajo un planteamiento desarrollista, el-

plan intentó satisfacer las demandas de empleo, de desa-

rrollo de bienes de capital y de consumo para todos. A -

los campesinos, se les garantizó el ejido colectivo e in

dividual, como base de la economía agrícola, pero se in-

cluyó la demanda de la titulaci6n individual para la ereª 

ción de la pequeña propiedad137• Además, el estado reali

zaría las obras necesarias de infraestructura y abriría -

nuevas tierras al cultivo y a la colonización. A los obr~ 

ros, ~retendía redistribuir mejor la riqueza, buscar que-
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los capitales invirtieran en empresas parH la eeneraci6n

de más empleos; la fijaci6n de salarios mínimos por zonas 

geográficas; la participaci6n de los obreros en las utili 

dades y el establecimiento del seguro social~ 38 • En cuan

to a enseña..~za, a parte de est~ülecer procedimientos para 

promover la educaci6n en los diferentes niveles y comba-

tir el analfabetismo, proponía "precisar la orientaci6n -

ideol6gica y pedag6gica del Artículo 3o. constitucio----

nal."139. 

7) EL ALrríAZANISMO: SU GIRA Y PROGH.!1 

l1iA ELECTORAL. 

Despu6s de que Almazán anunciara su cendidatura,

ln. mayoría de las organizaciones oposi torr.s intensifica-

ron sus actividades con·la intenci6n de desarrollar una -

política unitaria. Pero, y al. menos en lo que rest6 de --

1939, los intentos fueron fallidos. Ante la imposibilidad 

de lof;I'ar el consenso de todos los opositores, los aJ.maz!i 

nistas decidieron fonnali.zar el obtenido y para el 24 de

enero de 1940, s~ anunci6 la cons~ituci6n del Partido Re-
• 

volu cionrfrio de Unificaci6n Nacional, PRU!i, que fusion6 a 

diversos grupos hasta entonc·e s en favor de A1mazán
140

• E!:!, 

tre los simpatizantes de Almazañ, había trabajadores de -

las industrias más importantes del país: mineros, ferroc~ 

rrileros, electricistas, etc.7
41

• En realidad, el conjun

to de simoatizantes comprendía ''miles y miles de obreros; 

burocrátas y campesinos, y no pocos militares" opositores 

al ' . 142 caroenis.-:io • 

Juan Andrew Almazán, realiz6 una vigoroza gira - · 

electoral que lo 11ev6 a cubrir buena parte del territo--
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rio nacional. Sus discursos llegaron a causar eran impac

to porque decía cosas que estaban en el ánimo de muchos -

de sus escuchas143 , La crítica a la política gubernamen-

tal fue la constante en su campa.fía electoral y por ello -

loer6 arrastrar a capas medias entusiastas y fascinadas -

por el ca.rdenismo de sus discursos. Supo exnlotar en su -

provecho el descontento y los rasgos negativoA del carde

nismo, logrando imponer en P.Jllnlios sectores de la pobla--
. 6 . . t " 1 l. • 144 ci n una imagen comunis a Qe r~gimen • 

Almazán, no era un candidato más. Fue un hábil, -

astuto y peligroso contrincante en lns elecciones de ----

1949. Loer6 seeuirle el juego democrático al gobierno Ca!: 

deniste y su partido, con la intenci6n de conser:uir me--

diante elecciones lo que CeCillo no hab1a logrado con las 

a:rmas. Al i6llal que su contrincante e.el partido oficial, -

Almazán se esforz6 en presentarse moderado, pretendiendo

coincidir en las condenas y demandas del descontento pop~ 

lar. Callaba lo que podría cau~ar fricciones en· sus filas 

o un e.taque de sus contrincantes externos. Insinuaba con-· 

laºsuficiente py,bie;üedad que estaría dispuesto a adoptar 

los pur.tos m?cs radi~e..les de la oposici6n. Se'tn~taba, de-

t d 1 · 1'. b . 1 1 t. d. í L · r' 1 · 14 5 un maes ro e equi 1 rio po i ico, ir n ·uis •. et ina • 

Prneca de ello son sus discursos en giro electoral. Por 

ejemplo, plante6 que convertir!,,, a toúos los campesinos -

en propietarios de ti.erra¡ que parcelaría los ejidos y l.! 

beraría a los crunpesinos de la "dictadura del Banco de 

Cr~dito Ejida.1 11146 ; "La parcela no debe satisfacer las B.!]! 

biciones del campesino, pues pienso, que ~ste tiene dere-

h - . t . .,14 7 En t . . c o a ser pequeno propie ario • ma eria agraria, r~ 

pruebo del modo más absoluto el sistema implantado para -

manejar a los ejidatarios como rebaños 11148 • Para obreros-
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y patrones señalaba q_ue debía encontrarse "el justo equi

librio entre el capital y el trabajo ••• Si llego a presi 

dir el Gobierno de la RepÚblica, lucharé por las clases -

trabajadoras con el mismo entusiasmo que el actual encar

gado del poder Ejecutivo 11149 • En cuanto a libertades de -

creencia y educaci6n, cuidadosamente afirmaba; "como lo -

piden la justicia, el bien nacional y la opini6n pública, 

se iniciara desde luego la reforma del artlculo tercero -

constitucional". También afrimaba que debía existir "am-

plia li bertacl para que cada quien crea y aci.ore al Dios de 

sus mayores", y re··ataba se'.12.12.l'ldo Que "es absoluta>nente

im;Josible q_v.e haya bienestar person:ü, c;ue heya bieneEtn.r 
150 

econ6:nico en un país donde se c11.rece de libertadt:s" • -

Al candiciato oficial :i· s;;. p2.rtino c;_ue se autoproclrunaban

herederos de la Revoluci6n, los n.cusabn de monopoliznC.o-

res. Al Pm.:, lo cali.fic6 de c.r.tide::1ocrático, [i..>Jtirrevolu-

i . t. t. t ' ·' 151 Ll 6 t 1 e on2r10 y tm 1cons 1 uc1on::"J. • ·eg a sos ener que e_ 

aparr,to electorrü del PIDil era "un. trr.sto viejo" y por lo

tanto, en los coÍ:1icios del 7 óe julio de 1940, no ecrvi--
152 ría de n11dn • 

_:,_ lo .lareo ele lo. r;ir8. f'lectoral, el é:.lme.zruüs:no· -
• 

se enfrent6 2 muc!:os problemas. Junaeos y o.11enarn.s éie los-

mili tnntes del Pfü.: contra almP..;..MistEtS est-1.1vieron a ln º!: 

den ci.el día, pero Almazñn y see:uiciores no perclíen oportu

nidad para de::unciar las irreeularidades :l ln fol ta de E@ 

rantíns. Hubo sitios en que los grupoo ele c!io~1ue n.sesina:... 

ban a los al:naze.nistas, er. •.l menor de los casos eran s6-

lo golpendos153• TmnbHn, el líder de lR oposici6n pe.ra -

les elecciones de 1940, se enfrent6 a los ntaques de avi

l¡icru;:nchistas, c;ue lo acusaban ci.e su rmsada r:iilit:mcia -

huertista o contrarrevolucionaria. Pero éste devolvía los 
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ata,,ucs señ;,,12.ndo que los procedimientos políticos üe c-.:s 

coY1trincantef: eran los vercadera..'r.ente c:ontrarrevol,. c:i.on'.> 

rios y C:.e paso ner,aba !",<:.ber mili tndo en 1e.s filas }·.uro·rti.§:. 
154 

tas • ::Lr.cu::ru1t.e".lente C.i6 a er.tencler que ru CrJJdid2.t·urr. -

sería ilt•cf tirnrm1r:·nte derrotada porque sus contri.'1c~t(;·::; ... 

se proponÍa.'1 re?.lizrrr un frE>ude electorP..l, sin C;::.h.rro, -

Almazé.n nfin.1a 1:.a '.!i;.e iríe. "hr.sta el fin, con rr.i ir<.1': 1.:rk!2 

table entereza, sin la menor vacilaci6n de c~'1dicr:.to in<1,t 
155 penüic;nte c;,ue sólo exige se respete la ley ••• " , T'.1..'11--

'bi~n corrió el n12:1or de que seguiría los pasos de Vncc:on

celos y w.:nrende:ría une. rebeliÓ:-1 despu6s de las eleccio

nes. prorr.etienclo qut- si la voluntad del pueblo no CTa re:l:Q 
• • 11 • L L h t · 1 1 5 6 nociaa, :>'o snor..: qu..: nce:r para que ~;ea respe aan' , 

8) L;. CRUUDA CC!iCILIADOR.~. D3 c . .:.Rn~ 
¡; ,;,s POR EL p .u s E.:; DEF?; SA :i.:E sr 

:TCCESOR Y EL REGD1El~, 

::1 c:escontcnto ae la oposición err: r:.11~1 f'"·~,~;.:~c :-· -

la runenn:~a ~e qi.H: triúrdon>. era mvy p:ro·L·c. ble, I-s pcr e:lc 

que tanto t-2. ·c:,ndicinto oficial; co::io el rdsmo :-re::,~:·'.r;"c<"-

' CárC:.enas y '"1[1mos r.üer;:bros de ·SU r~gir::en tuVié:r0:1 C_·.'.€ Ú,L 

r.10 stra~· "?Or tocio f! los ::le G.io s n "lo E ho:-:i br8 e d ~ ini ~:r.r.:ti--

va" que el de:::-echo ae propieüad no corría ninr5.:i rielir;ro. 

~'Ue el "necesario" T)eríodo ele consoliclcici6n "revcl ·.1cionr:

ria" había termir.ado y que sus "ler,!timoG" intl·re::c¡: ::w-

rían respetnc1os en lo sucesivo; que era prefe:ri ble frtnar 

l'.:US aspiraciones políticas y compartir el poder que vor -

imcudido el país por conmociones "inutiles11157 , El pi··c :;:i

dente Cárdenas en u.."la gira que realizó por el norr,e cit'l -
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pB{s, cn. mr·~o tie 1939 1._ se_hab:!a tiiriEido a. los ind-.:;ctria

lec de Seltillo ller.:?..ndoles representante:: de cm poderoso 

ffl"'.rpo de tra·oajo y "parte constitutiva de r·espetablc:: --

fuerzas vivas del :país". Frente a industriales chiilun.hue!}_ 

ses re:nr,rcr.r:!a que su rrobien10 no er·e cor.1v.r.ista ~' q11.e er, -

l:!t . '· . :! - . ... . . ,,15[ su :no 1ca 00rera ir a "hasta o.once usu<;:aes qu1e::"a.r:. • 

Esta c:r.:.::mti.r~ concilie.dora qued6 ::i:mifiestc. en el :-[,;.ir.to -

L"'lfo:n:ie de gobierno donde Cárdenas rei ter6 la dis!Josici6n 

de st'. go1::ierno a obtener le. meyor coo!Jeni.ci6n del cr..pi tal 
-· d 159 . :! . 'l" w • • . . ó • . .. !'l l VF o • Jl.S .'\V1 h vO.--,:a c:;,o en ffi). CO::'!Ol Cl n {t C: CéC!Hll (1 ::;-

to "Jersonnlizar:Ía lF, k.rea de ce.re.:.tiz?.r le. IT'Ol'.erA.CiÓn -;;,r

COl1CÍlir;ci6n que C~ruen2.s ne.oía tcr.'bi~n red.iz;;ü.o. Lste -

ciro en el !".1..r:ibo del ¡;obien10 !"izo ::c.e se -:.-c~--cr -~;:.rnn '.'.•:~'2. 

llos 1::n1rios ,-.,-:;enr..::,,l:os 6.ur:·L:':f ~l c::i'c:!.crno c'i.e C6rúer,r..l:l ar 
qt1e r.e e::-trü~a al:n...v¡donr,i-.ao 13 nol:!ticn refonnista ~.' que :n" 

te.e :;:r,;."cl1c·('.!'O~. i:~finici:!d d.e '.-rt:!c-0.los e :!.:--:controve:r·ti L·ll•[' 

testi::ior:ios hist6ricos del r.:asr c1o !·.-.;lrtis-:r· 6.el CRndiór:.to 

tos, dre la r~.ilitsncia hucrtistG :; felicist¡¡, del canclid!:'.t::

o:!'icirü 161 • La ca11pniie. flectorr.l pare los prir;:eros :'..esre::i-

ac 194C, se volvía cada vez ::.f?.s re?Iidr1. I;.cluso, e::-.:Je~r~b~-

F, tener tintes violentos, lo c11al pen:.i te r.:finnnr, c:·Je -

los hechos m.u1grientos U.el cio:r.i::co 7 ele julio no fue-ron -

esuontáneos. Existen infinidad de evicienciHs ren este f'en

sentido162. ?or eje!nplo, el 2 de al:ril ele 1~4016 3, ..-..r:te -
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el asesinato de almazanistas, el futuro presidente decla..., 

raba que "estamos diRpuestos a defender la revoluci6n en -

cualquier terreno" o bien adelantándose al día de los co

micios, el representante del PRM afirm6 que "si el 7 de -

julio pr6ximo, una vez que les hayamos demostrado que co~ 

tumos con la mayoría del pueblo, no están conformes, en~ 

tonces si vamos a usar de nuestra fuerza conciente y deli 

beradamente ••• 11164 • Pero la finnaci6n que nos sirve aún

más para esperar un 7 de julio sangriento, es la de Gonz~ 

lo r1. San tos:,· que dij o en una. de las sesiones de la Comi

si6n .Pennanentc: "a Alamazán no le entregaremos el poder

ni por la buena ni por la mala11165• 

9) DOr.JINGO SIETE DE JULIO DE 1940. 

El día de las elecciones hubo de todo: violencia., 

muerte, violaciones e irregularidades a todo lo largo y -

ancho del país. A pesa.i· de que el gobierno federal hab!a

aprestado tropas y policías para cuidar el orden, y había 

exhortcdo a todas lnfJ autoridades del país a ser vigilan-

t . . l d l t. d 166 l . t . 'al. es impErc1a es e a con ien a , as in enc1ones o l.!::. 

ron sobre..nuo, yn. que estoi:; elementos oficiolcs tenían 6r

dcnes de impedir cuclo;uier :n211ifestaci6n le~nl de la opo-
• . L 16 '1 L . ~,, . d ' . l . f s1c1un • 8.S irre¡::,"'--'-a:?:"l. nues y vio aciones ueron tan--

tas y tun obvias, que en la a.ctutlidr!d las r.:emorirrs de 

Gonz2.lo 1;. S8lltos, recien pt~blicadas, solo sirven paro. 

confi:rnrn.r el fraude elector:.ü cor.ieticlo iü pueblo de Méxi

co. Gonzalo N. Santos, varias veces senador 'J' exgoben1a-

dor de su ne.tal San Luis Potosi, reconoci6 que "ningÚn 

candidP..to de la oposici6n de la Revoluci6n para acá ha 

presentado uno. lucha electoral como 12. q_ue present6 Alma-
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, f t 1 p t. d d 1 u l . 6 ''1 . 11168 El zan ren e a ar i o e a evo uc1 n .. cx1canc. , -

trunbi6n secretario de Acci6n Parlrunentaria, del !116xico de 

Afuera ;,• del Comi t.'1 Pro Aviln Cama cho, confiesa en sus 

!11emoria~:: "las hemos perdido, uilllque en rigor, conforme a 

la ley, deberan declarase nulas por la cantidacl de violn

ciones y violencins que se cometieron provocadas por nosg_ 

tros • o • entoy seQ.tro de que en las r;randes ciudades del.,, 

país nos han eanado en votaci6n, pero en los pueblos me-

dianas y chicos y en los campos la tenemos ganada pues ya 

huy conciencia revolucionaria y no podemos perder11169 • 

Por su lado, el candidato independiente en sus l\1e 

morías, no se cans6 de repetir el fraude cometido, seña~ 

lnndo que "grupos de esbirroo en vehículos oficiales rec.2. 

rrían la Capital de la Hepública cometiendo atropellos y

cr:!menes11170. Gonzalo H, Santos confirma estos atrope-'--.:..,. 

llos. Menciona que personalmente jefatur6 dichos grupos -

d h d t 1 d . 7171 f' e e oque uran e e om1ngo , con iesa que eran a---

proximnda~ente de 300 a 500 elementos los que componían -
172 dichos grupos • 

Es difícil saber con precisi6n el resultado de -.,. 

las elecciones presidenciales de ji,lio de 1940; pero pod!:_ 

mos estar seguros de que haberJ.e dado a Almazán el 5.72 ~,~ 

de la votnci6n total y a Avila eamacho el 94 ~. 111'C;Jre sc:1 

ta n::: frnucle electoral ele proporcione o increíblco 11173• 

l·os meses oue siQJ.ieron a l~~s elcccim;e;s fueron -

de tremenda te11:"i6n, ;;2. que .Alnmz6n había 8SGgll:?.'3c1.o C'.ue -

respetaría. la voluntad populnr. En neptiembrc, ne dirigi.6 

a los Estados Unidos pP..rc. conocer lu. onini6n del Departa

mento de Ectado 'J del propio pre[1iden"cc Rooselvelt, y sa

ber ni estos lo c.poyar:fon o al menos St mantendrían neu-

trnl es en tu:~ e ven tunl luclrn. arnH~.da. Sin erJba.reo, ..Umazti.n 
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no lorr6 uu prop6si to, Poco despu6s, corri6 el rumor de -

que Roose1velt "no <leseaba que se hiciese nadn hasta des

puti s del 4 de novier:ibre, po:rque no quería exponer el ~xi

to de su tercen:i reelecci6n 11174 • 

El 12 do noviembre, se recibi6 la noticin de que

lP. Cnsa Blanca había otorgado al general i!rumcl Avila Ca

macho su reconocimiento ";," que el vic0rresidente de Esta-

dos Unidos, Henry Wallace, asistiría a la tomn de pose--

si6n175. Posiblemente ln actitud del gobierno nortenmcri

cano en favor ie Aviln 1,;anmcho se debi6 a la inminencia -

de la e;1.1err2 y a l~~ ar;1enaza rea.L de un ntnque al contincn 

te por los países del Eje¡ es decir, tom6 mti_A en ci..wnta -

lc. import['J"lcirt de nuectro poís 'X:r:• for'ürüeccr la defensa 

t . t 1 d . 1 f . . . t 17 6 ¡.• con incn a , que o.r,u iznr as -ricciones in ernas • ·~E-

to, obviDmen"te tuvo un costo político parri. el futuro pre

sidente; cre6 un relativo com:\)romiso n J.vila Cn..':lacho lw.-

:! \·1 1· t t 1 · d· 1 1 77 ca as1ine; on para man cner re aciones cor in es • 

Pese 2. la fuerza y adhesi6n que a.¡:::lutin6 Almaz!!n, 

no lo¡;r6 el triur.fo electoral. Los C.ifcrentes sectoreE _,. 

q_ue lo apoyaron, no deje.ron de denmciar que laG eleccio

nes había.11 sido un fre.ude y que Almazán debi6 ser canse-

cuente y tomar por las nnnas el poüer. Todo ello, eenera

liz6 sentimientos de:: frustraci6n, descon.finnza y trai---

ci6n. Los grupos de apoyo de cnt61icos, empresariales, 

fracciones del ej6rcito, grupos medios y populares, se 

sintieron doblemente desengañados; por un lado, hncia el

poder oficial, por realizar elecciones fraudulentac, y -

por otro lado, a la lealtad de su líder, inculpándolo por 

su claudicaci6n178• 

Dentro de un contexto inteinacional cada vez más-

peligroso, el resultado de las elecciones ahond6 alli1 m~s-
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ln cJesconfienza y la nmenuza de una ruptura nacional. An

te ello, el presidente electo, Avila úa'T!acho, tuvo que mil. 

niobrar üe cliferentes maneras. Al ;)<'I1T1i tirse una <:ntrevi.§. 

ta con José c. VnlucJez, en la revista full'., declanmclo que 

11 erri. cat6lico por orieen, por sentimiento mornl" y que -

los "comunistas no colnboro.ran en mi c;obicrno por la fueE 

te corriente nacional contraria a ellos11179 , prc,tendiÓ -

neutre.lizr.r la o::iinión de los c;rupos inconformr;s y buscar 

un consenso, pero esta atmócfere. de inse¿·uriciad y descon

fianza, sólo lo;:ncría diluirle. a tr8.vés de las medidas -

rectificadorc.s a lo largo de su sexenio. 

10) LOS PRii1iE!tOS r.msES DEL G0:2IEilNO 

DE lríAiniEL AVILA CA:r!ACHO: DICii:.'.'i, 

BRE DE 1940 A r.:;.ro DE 1Si42. 

El nuevo preEidente al comenzar s.;. periodo, se º!:!.. 

frentó a un país bastante fragnentado y cuancJo lu guerra

abarcaba a Europa Occidental y a un paÍ~ de nuestro Conti_ 

nente: el Canadá. En esta fonna inesperada y excepcional

el e:eneral Avila Camacho tomó posesión de la Presidencia

de la Rep~blica, el lo. de diciembre de 1940 declarando:

"El gobierno que hoy li:naun:u.ramos es el de todo el país, 

cuyas normas están por encir:ia de sectaris:nos, dedicados a 

servir el espíritu democr~tico, protegiendo todos los de

rechos e impartiendo para todos las amplias aarantías de 

nuestras leyes, sin distinción de credos pol!ticos y reli 

~iosos ••• Unamos nuestros esfuerzos y dispongamos nues-

tros corazones a la cooperaci6n, a la concordia, con el -

sentimiento de que estamos forjando nuestro destino bajo

una misma enseña. Pido con todas las fuerzas de mi espiri_ 
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tu a todos los mexicanos patriotas, a todo el pueblo, que 

nos mantengamos unidos, desterrando toda intolerancia, tQ 

do odio est~ril, en esta cruzada constructiva de fraterni 

d d . al ,.180 a y ,grandeza nacion es • 

A) LA DISTRIBUCIOH DE PUESTOS EN EL 

NUEVO GABINETE. 

Tenemos entonces, que para suavizar las consecueu. 

cias de la campaña electoral, Avila Camacho tuvo primero

que buscar un nuevo equilibrio de fuerzas. Es decir, para 

a1canzar la estabilizaci6n nacional, fue necesario buscar 

un reconocimiento y s-ustento social, por ello es que in-

tent6 representar la cordura, la flexibilidad de la conci 

liaci6n y adaptarse a las expresiones sociales del mamen~ 

to. A trav~s de la selecci6n del gabinete, el nuevo presi 

dente pretendi6 subrayar su flexibilidad ideol6gica y la

imagen de un presidente alejado del caudillis:no181 • De -

las 18 personas que conformaron el gabinete, siete perte

necían al anterior, incluso C~rdenas colabor6 con el nue

vo gobierno, primero como jefe militar de la Costa del Pª

cífico y despu~s en septiembre de 1942, como Secretario -

de Defensa Naciona1182• 

Avila camacho al incluir a cardenistas en su gabi 

nete pretendía ganarse el apoyo popular para demostrar -

que no se apartaría mucho de la administraci6n anterior -

ya que co:~taba con la participaci6n del propio Cárdenas y 

parte de su equipo y desde luego, obedecía a la necesidad 

de generarse una imagen que le ayudara a la concilia--~-

ci6n183. Ctro criterio en la selecci6n del gabinete fue,

escoger a aquellos por su capacidad de concertar y repre-
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sentar a una aut~ntica corriente de presión e influencia, 

como fue el caso de Miguel Alemán, nombrado Secretario de 

Gobernaci6n184 • Tmnbi~n el r:abinete de !1la..'1uel Avila Cama

cho, incorporó a políticos marginados del poder durante -

el carde:1ismo. Tal caso fue el de Ezequiel Padilla, que -

pasó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Francisco

Javier Gaxiola a lr~ de Economía Nacional y !liarte R. G6mez 

al Gobierno del Distrito Federai185 • 

Al incorporar a estos políticos vinculados con al 
g..mos expresidentes, Avila Camacho logró disminuir las 

rencillas del pasado, evitó más enfrentamientos internos, 

satisfizo espectativas de poder y status entre los despl~ 

zados y, logr6 atraerse la estimación, colaboración y el 

apoyo tanto de expresidentes, como de aquellos sectores -

económicamente dominantes que habían demostrado oposición 

a la política popular del cardenismo
186

• Con la oposición, 

especialmente los almaza.11istas, A.Yila ¡;amacho buscó :::es-~ 

tarle fuerza al movimiento captando algunos líderes. Para 

ello, de:nontró que no era enemigo üe nadie, que había ol

vidado toda diferencia y que no deseaba expulsar del país 

a ninguno de sus contrincantes187 • Para suavizar las con

secue:icias üe la cmnpaña electoral y los sentimientos de

decepci6n ent~c los seguidores de Almazán, incorporó a -

Fernanüo de la Fuente y Teófilo Olea y Leyva en la Su¿~e

ma Corte de Justicia188 • 

En resumen, esta distribución de puestos dentro -

del fabinete entre diferentes tendencias, obedecía a la -

necesidad fundr...11ental de encontI'ar la unificaci6n y concJ:. 

liación nacional. lle hecho, el nuevo presidente pretendía 

emanciparse de la suborüinación y cl=pendencia del carde-

nismo pura generar la confianza necesaria y consolidar un 
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poder político propio. 

B) LAS POLITICAS DE CONCILIACION -

NACIONAL Y RECTIFICACION EN EL 

TERRENO LABOrlA.L 

Producto entonces d~ una correlaci6n de fuerzas

nueva, el gobierno de Avila Camacho inaugura una política 

encaminada a trascender todo sectarismo e imponer disci~ 

plina a los diferentes sectores de la poblaci6n. ~stas rg 

zones de cambio en la política gubernamental, trunbi~n ob~ 

decieron a razones de coyuntura internacional; el cierre

de los mercados europeos y el giro de la economía nortea

mericana a una de guerra, era la oportunidad para el desfh 

rrollo agrícola e industrial basado en la sustituci6n de-

. t . 189 t t b , t. 1 impor aciones , Se ra a a pues, ae rever ir e proceso 

social; propiciar l:i trunquiliclad social y política pura

el crecimiento articulado de la economía. 

Los pri:neros ejemplos de este ¡siro del gobierno -

de r,Januel Avila Crunacho, fueron las rncdificaciones a la -

Ley Federal del Trabajo, el reemplazo de Lombardo ele la -

CTM, la desaparici6n de la aclrr.inistraci6n obrera de los -
190 FF. CC. , y la refonna constitucional a la fracci6n X -· 

del artículo 73 y l~ adici6n de la XXXI al 123191 • Esto -

fue parte de la unidad nacional en el terreno sindical en 

vísperas de la ¡;uerra; someter o debilitar lu combativi-

dad obrera para demostrar al sector privado la disponibi

lidad del nuevo gobierno de ofrecer garantías especialcs

Y el fo:rtalecir:"iicnto de la capaciciad politice. del propio

estado sobre Cl<alqi;.ier conflicto que pudiera afectar la -

paz y la tre_'1c_uilidud soci1nl92. 
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El cambio en la dirección de la CTM q'..1edó expres!i 

do con claridad en el discurso de toma de posesión cle Fi

del Velázqne z. En él afirma su apoyo total a.l eo bierno c!<c 

Mo.."luel .;vila Camachc, y promete que s1.:s bases obeclecenm-

"las G.irectivas, :!.a dinci~llinú y la auturic.i.u.c1 del Cor:ii t.~

;:acio:--.al", sin pcr::iitir la creación de gn: :os e facccio--
1'' ~ 

nec ·'-', T·<.cS p!'CE:ior:0s contra lu C'l'!'.l a fines c~cl curdcnis-

r~.o :/ ~;rincipios oel avilaca.":lachi i:no, :!.'ir:C:ié f'rc:too. Indu

dubl E:·~cmte, s¡, ab8:1do:-.ó puulatina":lente lr.'. r:.cti tud COl".lbat_h 

va de la CE:!'ltral ;,- C':!pczó u &c10}>tarse ur:u p0:.ítica c1c COQ. 

ple~~ colaboruci~n con el estado y el sector privado. 

Y es que las cosus ya no eran igu~J . .:it,;.c ar.tes. L ., 
'· 

n.cti tud corr.nre:nsi Ya y e:~ti:r.·,üunto del ¡:;obiemo }·.i.:.cia el -

cr..frcntnrr.iento entrC: so:!.ciados del cj6rcitc ;r mic::1bros de-

lu ULiÓn C:e: Trt..buj::.dcr·c¡:: C:c 11ía7.eriale:3 de Guernt <iUC pre:g. 

taba':1 sus servicios e:: le. Fl,bricn Uacional dt: A:rr:ia¡;. Este 

incidente: !1izo prcc;:r:;iar otro '!;ipo Qc rE:lH.cion(;s con los-

obrero o. El o:::-ii:;cn del conflicto ¡:;:...re ce ser el r::c.l ·~:r~:.to -

c1uc :::-ecibíun los trnba~udorer: por parte de los je:!'cs :r.ili. 

tares. Los obreros decidieron quejarse y ur. Rn~po de e--~ 

llos se prese:ntC lu tardo del 22 de oent::.c~brc de 1941 a

la reside .• c::.r, üel presidente llc;vn:r.C.o cor.sir,o -..;.:: cr:::..'1 r:o:.-

rure ce ;i;.: e: al lle-e;. 

gar a la ~·osif.i;r:cia un coro:::E:l de lac guardias presidcn-

cin1 e13 les irrpidi6 acercarse y ordon6 disparur cont1·L:. el-

gn;po qne so hn.llabn a :.ii t2..c1 ele la ca:!.le. La versión ofi-

cial d.ifm:dicla. ft;e qti.c los t.!"'ak.jadcres con pistola en m~ 

no se habían la.'1zado co~tr3. los guardias qucrienclo esca-· 

lar las rejas del jardin para penetrar en la casa. Estos

para impedir el asalto dis!'araron sobre los tric.bajadores. 
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El saldo, segÚn se dijo, fueron mAeve muertos y -

diez heridos195 • Varias personalidades repitieron la ver

si6n oficial, asegurando que los eolciados sólo habían cum. 
plido con su deber, inclusive el propio presidente así lo 

f . ó l'f' d 1 h h . 'd t 1 96 a inn , ca 1 ican o e ec o como un penoso inc1 en e • 

3e dice que se reunieron más de 200 000 obreros para con

ducir 14 féretros al Pante6n Español, donde se les diÓ s~ 

pultura.197• Las labores públicas aunque no se suspendie-

ron, sí el servicio de trenes, por seis horas; "el de te

l~fonos, luz y fuerza eléctricas una hora, y tambi6n se -

suspendió el servicio en los talleres de los ferrocarri-

les198. Desde qt<e eran velados, en la iJ.ianza de Ferroca

rrileros, se hablaba de marchar hasta Palacio Nacional P.!!. 

rn expresar su protesta. Varias veces la multitud quiso -

desbordarse hacia el z6calo, pero parece que los lÍdcrcs

lo impidieron199 • 3in embargo, para dar la ixpresión de -

que verdaderamente se laT.cntaba el incidcntP., varios poli 

ticos, entre los qc;c :'i¡.,'Urabon !olir;uel .Ue:nán, en represeu. 

taci6n del Pri~er ~acint~1GJ¡ Gare!a Tellez, Vill2lobos, -

Lombardo j' Justino Sá,"'.chez, é:.Sistiuron a los fvner·rc1es de 

""º loa obreros caíclos'-u • En el ce:::~:nterio, lrr rr::;.l ti t•.<Cl se -

cncoLtraba c~ardcciau 
~ .. , 

Lri ta..Yldo co!'lsiE"".:!'!.a~~·(.'v_, y hu.sttJ. 1r1..;.1:J 

intentos ric J.ir:cl".ttr r.. ' "' l 202 ~·.:i¿;l1el .tt.lt..:=r:a'1 • 

r~a ~..:.ne. pe~'st:CL;..sió~ centra !:r.::.chos i::c:cr-cs obre re s. Lstw. -

e~l~estid~, sG cc~virti6 e~ ~~ ve~~adero co~tc~~ contra ~ 

el 1r.ovimicnto obrero T"'r:.:. rc:iuc:.'!" su peuo :i· :10.1·ticipaci6n. 
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;'/UÜ:l de l:Íd8r&¿ r:iociles, inculca.rían lu "\.;.nidad nacional'.' 

y el aur.,ento de la producci6n en las on;anizaciones obrA
;¿Q.:1 

l'USv 

C) LAS RECTIFICACIONES AGRA~IAS. 

En poli tic11 ai:;raria, el r~gii:tcn, a ... me!'los para -

los pri:ncros 12 meses, es decir, D..'1tt::s de la cleclaració11 

del Estado ele G"'J.e!"'ra, estv.vo er:ca:-:-:inatla primero, a s:::.tis

fr,ccr la:: c2Lc.:o..'1:k::: C.8 uquE:llos sectores i:,coi;.for::Jcs "iJ' pcr. 

j"JC.icados por '-'J. cr:.rdGr.is:rn y,\ seg:.r:dc, a fomentar bajo -~ 

d:i.fcrc!'lte s instancias v~u ugricc-1 tura dé: e:·:port::.ción, so

bre ";:;otio ante el a-..<:r.cnto el<> lu de:r.r,.nda gLncr::i.dr, por lri --

gJ_C':rra. 

~'n <:ste sentiuo, ... an:.;81 Avila C3r.!ac:10 · f'J.C bastun-

te consLc;.;c.;ntc cor: los 6.iscursos de cam::añu ~· con el de -

'uOíl1é'- dG posesión: "Gonccntrar'~ :r.i e¡;¡pe:'!o en hacer florE:J-;.· 

ce:::- le. parccl~ ele lor:: cw-:;pesinos, extendienU.o tocioc los -

C;stÍ:i!ulos ue :-;1;.c: f-Uellu disponer el p:.iÍs. Extrcmarer:ios la

protecció:. a lu pecr1;.eñn propiedad, no sólo puru difundir

lo que ya existe, sino para que üc lus vastas extensiones 

:! 205 incul ti.;.s se !'or:r.en nuevas explotaciones ar:r colas" • --

"Me dirido, ¡mE:s, a los a¡;ricul to res para CiUe tengan fe ~ 

en lu tierra y lu trabajen. Haremos que se rodee de gar0.ll. 

tias la propiedá.d legítir.ia del campo para q"Ue puedan cul

tivarla con el ~T.or que da la se('Uridaü de recoper los -

frutos de los esfuerzos que se siembr·an. El problema a--

grario, requerirá ln r:.ayor atención del gobierno para cum 

1 . f. 1 6 . t d 1 R 1 · ' 206 p ir ielmcnte con os prop si os e a evo uc1on" • 

En los primeros r:ieses del sexenio, se realizaron

vnrias refon:ias a las leyes agrarias. ~stas obedecían al-



57 

propÓni to éir. aumentar l:>. nrofü;ctlvi<laü ,"/ ::0r:1enta.r un cli

mr.t tle f.lt:l';uritin.tl a la inverr.ü6n eri el CfJJ:ino. l•'i¡i;ura.n entre 

ellr.w, ln división de ejidos en riurcelas intliviuur.t.11"s, la 

o):pedicón ele ccrtii"ieadoa rle tlerecl!oti a;r,rn.rios y ln i:1m--

nliación de lus tarerw tlc la Oficina tle Ja Pequeiia lJropi~ 
" d207 
OO. • 

La nueva orientación acrarin, fl1.1!HjUC fue un proc!:_ 

oo pnulu1;ino ~' enconirarf.n ::..;.i ,justificación iiar,in uenpt16:J 

ue lariri•::uvera u e 191¡ 2, r.e cura etc rizó por in trotlu cir lR.

tranrn.: il iclaü en el cn::1po y f"otnc!itar el uc«urrollo u•rríco-
2C8 

ln, prc1'crcntcr.1ente en ln propied<>cl. priv1Hh • Sin emba!: 

r:o, tJ. ;1urti r t1 e 1941, se o boer;nn ya u ntnc motiifi c.:aciones 

'·1 r.:l cnrnpo. 01 l:c re ~úr·ica oficial, en 111 canali~~nci.ón -

del cr6di. to, en ln !'"'UU cclóu dc.1 ruparto :Hrn~rio o en lu-

1 't · ' · 2º9 E t l 't. J' . bl po 1 1cu. cic: rien-o • • :1 ·a nuev11 no .l ·1ca ve no:n · o 1 en 

trc otra:3 cosn.:i, tr:mto nor lu ato:11:L1·ac:iór: u ig:·10r1:.ncia cio 

J.ori c;c: ... )cr:inon, co::.o !JOr ln. inst1~urnción tlo ¡r,ocanin:!l0f1 ª!:!. 

tidcmocráticos ,'/ ü e corn.rnción CT1 J.rw filas ¡,o la CHc
210

• 

Lo:i tiirir~cntcn üc c:ota central, confol1:ic cvohiclo~.ó r~l --

conflicto 11r1"uc10, illct-.lco.ron c:;tu po1Íticu tic "unirincl na-

cionul", convirtiendo l~. orgnnizaci6n cu::,:JUtüuu en un ca-

Con lor; occtorer- ccolJÓ::.iew:1cnte tlornirw .. ntes, la -

po1Íticn U.el rér~l::1en consic.ti.Ó e:; ei cst.b~üo ~· el rrnoyo-

prosnrios e1~ ben 1c r·ntc;:::1.no • º. t!~1C! c1;~:-:o.L.i.eriüo nuc::trn.r~ -
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leyes, tot.iri. •:nnn.ncia lcr;ítima les será respc.tadn:. lü em-

prc::mrio neccr;i tu contar con el estímulo de que su obra -

de previsi6n, ele esfuerzo consticmt~, "de-valof:para desa-

fiar los riesr-;oc, va a encontrnr la gnront!n de las inot!_ 

tucionce
11212

• 

Aviln Carnacho cow•rcndió muy l>icn la limitación -

impuesta por la cr..rnrra u las imnortn.cionen, por ello afiI: 

rnó que custituycndo lan irnoortaciones a trav6s de J.a in-

dustrializnción, scr!n "el medio mñs cfica:<. nor cxcelcn-

cin, purn 101rrar el cleucnvolvirnicnto cconó::iico t:e ¡,;6;·ico

.Y la elevación del nivel ele vid.a ele sv. rioblución, y el -

proceuir:liento mr~.s cific:az 11ara aumcntn.r el Índice Lie ocup!:l 

ción y para incrcrncntar y nnrovcclinr l:·. rnovili:--.ación ue -

lon rcc..'Urson nncionalc::ri ;,. 1 iihierar al paÍc úe l:t ele 1cnrlcn

cü1. de los proüu.cto::i extr1~n.jcros 1121 3. 
El 11 n· 'ªªº a la "nriifüi.d naciow.tl" t:!! e] terreno E. 

co?1Ór.ii co, era 1m es, li:JT r.iayor i.r:!:1ul so y rn:Í.r_~ ouortunidade:J 

a 1on empresarios, c¡;tirnulr•.cloc por J r'. r'.arnnt1a de <:tilid_!l 

des dentro de? lo c¡ue se:·;alah•n las lc:;;eso 

Acler:uí.s, nnr:· llevar 11 cabo este :1roccno ele m.tSti

tución ele irn n~irtacion e o o l1e indu otriali zación, el P,O bi er:, 

no ele Avila \JanHtCho cstrttlcciÓ tma riolÍtica ficcal muy e-
·)·1 /. 

cr.'ciitúd.' 

lw{ nues, c.:n ulc.:r~ri. co::fJ t'.:Tn.c:i.Ó:i ir:tcnw.cional, 

¡,¡~;deo narmiÓ,jic~~nP;itc na:.Ó los a:\os tic la 1:uerra en ple-

. . ó ó . . ' t . 1 21 5 na rertn11nacl. n e-con :!llCH o inutuJ ·ria • 
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CAPITULO II. 

HACIA UNA NUEVA ERA DE ACERCAMIENTO 

Y COLAOORACION EN LAS RELACIONES -

MEXICO-ESTADOS UNIDOS, 1939-1942. 

Con la Segunda Guerra Mundial, .Am&rica Latina. ad

quiri6 mayor importancia para loe Estados Unidos. Y es -

que paralelamente al conflicto bélico se libraba "una. ve!:_ 
1 

dadera batalla" , entre Gran Brete.na, la Alemania hitle-

riana y Estados Unidos por controlar el mercado latinoam~ 

ricano. Sin embargo, el bloqueo ingl.~s contra Alemania, -

la ocupacic5n de la economr!a británica en la guerra, la 1!! 
capacidad alemana de resolver los problemas dom&eticoe2 y 

la "ausencia de una clara pol!tica exterior;, a1emana. 3, -

dieron una gran oportunidad a Norteamérica para expander

Y consolidar hegem6nicamente eu poder econ6mico y pol!ti

co en el 'rea. Por eso, a partir del estallido de la gue

rra, los objetivos inmediatos de la pol!tica de loe Esta

dos Unidos hac:!a América Latina fuerons "debilitar las PQ. 

sicionee econ6micas alemanas114 y brithiicas y colocar, en 

su lugar, empresas estadounidenses; de 1gua1 modo, "eata

blecer una coordinaci6n militar en el !rea para impedir -

una invasic5n a1emana" y combatir las actividades quinta-

columnistas y/o cualquier tipo de colaborac:i.6n entre el -

Eje y los pa!~es latinoamericanoe5• Bajo este contexto, -

México :t'ue considerado uno de loe paises del !rea que re

quer!a de una mayor atencic5n para evitar que la influen

cia o un ataque nazi-fascista repercutiera inmediatamente 

en los Estados Unidos
6

• 
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I) ELP.1t!ENTOS QUE CONTRIBUYERON 

A UN MAYOR ACERCAMIENTO EN

TRE AMBAS NACION~S. 

Para 1940, aunque el gobierno norteamericano no -

ignoraba las presiones de las compaf'l:!ae petroleras que le 

exiE}Íen una solución conveniente al problema de la expro

piación petrolera en México, prefirió tomar en cuenta la

importencia estrat~gica de su vecino del sur para fortal!_ 

cer la defensa norteamericana y buscar la colaboracil6n -

con M&xico, en vez de agudizar las fricciones existen---

tea 7, De hecho, 11el gobierno de Estados Unidos tom~ en -

cuenta su situación mundial. antifascista¡ y la correln--

ción de fuerzas internas, ¿ pero../~ abandonó la defensa e

lemental de las grandes compaf'l:!as afecta.das y la susti tu

y/, por otra que representaba los intereses a más largo -~ 

l .. s p azo • • • • 

De este modo, M~xico era considerado para los es

trategas norteamericanos del momento, no sólo un importan. 

te eslabón para completar su sistema de defensa hemisfér! 

ca, sino tembién, una fuente indispensable de materias -

primas y mano de obra. Sin embargo, era necesario que la

si tuaciÓn interna mexicana se mantuviera bajo control9 • -

No en vano el gobierno de Roosevelt envía expresamente al 

vicepresidente Henry Wallace (1889~1965), a ln toma de P.Q.. 

sesión del nuevo mandatario mexicano, Manuel Avila Cama-

cho. Este hecho puede interpretarse de diferentes formas; 

pero no deja de ser una prueba de que por encima de las -

diferencias entre ambos pa!ses, Washington deseaba tener

un vecino estable, un seguro aliado y un bu.en cliente. 

De igual manera, el gobierno de México deseaba 
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llegar a un mayor acercamiento con los Estados Unidos. 

Sin embargo, M~xico no cooperarí.a del todo mientras no se 

1legare. e. una soluci6n definitiva de loa prob.Umas pen-

dientes, en particular, los terminos de 1a compensaci6n a 

las compañías petroleras expropiadas en 1938 y los del P~ 
10 

go de las deu~as externa., ferrocarrilera y agraria •• ~~ 

se a1 problema petrolero, Mtxico desde fines del sexenio

cardenista hab!a mostrado su buena disf>osici6n para coor

dinar eu.s acciones militares defensivas con los Estados -

Unidos, sobre todo a partir de la creaci6n de una zona de 

seguridad en el hemisferio occidenta1 en la Reun:U"Sn Pana-
11 mericana de Panamá, en octubre de 1939 y reafinnada con-

un Tratado de Seguridad Colectiva Regional en la Confere!l 
12 cia de La Habana, en julio de 1940 • De hecho, en la me-

dida de sus posibilidades, M.6xico había mostrado desde a.u. 

tea del inicio de la guerra, una actitud de coopera.ci6n -

con loa Estados Unidos en relaci6n con la crisis mundia1. 

Le.e propias cartas persona1es de Cárdenas a Roosevelt 

siempre hicieron resa1tar esta posici6n13• Inclusive, el

e.silo otorgado a los rep~blicanos españoles o a los ni---

•. fios espaf'iolee huérfanos;• la expresi6ns 11 ¡ Viva la: RepÚbl!_ 

'ca Españo1a¡ ", el día del grito, el 15 de septiembre de -

19 3614 ; la condena· a la invasi6n i te.liana a Etiop¡Ía; la 

censura a la política expanoionista japonesa en China; la 

defensa de loa jud.!oa perseguidos por los nazis eran pxu~ 

bas de la posici6n mexicana hacia el lado de las democra

cias. 

La voluntad del gobie:rno cardenista de cooperar -

con los Estados Unidos y demás gobiernos democráticos se

manifest6 de diferentes fonnas. Por ejemplo, en mayo de -

1940 el presidente o!rdenas di6 la bienvenida pÚblicamen-
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te al representante del gobierno polaco en el exilio. Lo

reconoce como el legÍtimo representante del pueblo polaco 

y se le otorga una representaci6n diplomática en esta ci\!. 

dad de M~xico15 • Los esfuerzos mexicanos a favor de la SQ.. 

lidaridad panamericana y de apoyo a la política interna-

cional de Roosevelt ee intensificaron todavía mlis confor

me el gobierno de cárdenas expiraba. De igual manera, en-

1939 los alemanes radicados en M~xico, empezaron a ser V!. 
giladoe por la policía secreta mexicana, "a veces con la

colaboraci6n de cuerpos de ezpionaje enviados deode ..:...._ 

Washington •••"
16

• 

A partir de 1940, con las invasiones alemanas en

Holanda y ~lgica, en toda la América Latina empez6 a ge

neralizarse el freno a las actividades nacionalsocialis-

tas. La Segunda Conferencia de Secretarios de Rclaciones

Exteriores de las Repl.1b1icas Americanns, entre los dife-

rentes acuerdos tomados, decidi6 controlar más las funci2 

nea diplomA.ticae y consulares para impedir cualquier inj! 

rencia de diplom&tfcos extranjeros en loe asuntos inter-

nos de las rep~blicas americanas. De hecho, los agentes -

de loe servicios Especiales de Go~ernaci6n, en M~xico, tu 
' -

vieron uiia gran actividad a:! tener que "vigilar de oeroa-

miembros de la quinta columna". Incluso, la primer depor

taci6n de "agitadores peligrosos acusados de eep!ae" al -

servicio de una naoi6n europea, la hizo la Secretaría de

Relaciones Exteriores el 16 de mayo de 194017• Cabe men-

cionar tambi~n que, desde ese mi!IDO affo de 1940, hay una

intenea correspondencia entre la Secretar!a de Relaciones 

Exteriores mexicana y sue embajadas, consulados, etc. en

América del Sur y países de Europa, donde se observa la -

preocupaci6n mexicana por la propaganda alemana y loe mo-
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vimientos del personal diplom~tico alemán en el continen

te americano y europeo18 • Por ejemplo, el 8 de mayo de -

1940, el jefe del Departamento Diplomático de la Secreta.

nía de Relaciones Exteriores, el licenciado Anselmo Mena, 

envía el oficio reservado nifuiero 53768 al Encargado de N~ 

gocios ad-!nterim de M~xico, en ~uito, Ecuador, licencia

do Pablo Campos Ort!z, eolici tMdole se le env.!en "algu-

noe recortes de prensa que contengan noticias relativas a 

M~xico ••• pues interesa sobre manera a esta propia Seer~ 

tar!a seguir de cerca los procedimientos de propaganda a

lemana en el Continente Americano ••• 1119 • Incluso, en el

miemo oficio reservado, se solicita infonnaci6n sobre Et! 

vendrá a México el sefior Walter von Simons, jefe de la -

propaganda alemana en la ~rica Latina. 

Después de la caída de Francia, y confonne Al.emn.

nia en esta etapa de la guerra alcanzaba triunfo tras 

triunfo, los Estados Unidos intensificaron se presi~n so

bre el ~rea latinoamericana. A M~xico se le presion6 es-_ 

pecialmente en lo "relacionado a las actividades alemanas 
20 de propaganda" . que habían aumentado sobre todo porque -

en julio se.decidía, en elecciones, al sucesor de Cárde--
'· 

nas.'México, siendo congruente con la política interamer!_ 

cana, accedi6 a las "peticiones de Estados Unidos"• De e~ 

te modo, para el 11 de junio de 1940, el agregado de Pren 

ea a1emrui, Arthur Dietrich, fue declarado por "el minis

tro mexicano de Relaciones Exteriores ••• persona non gr.!!. 

ta ••• 1121 y tuvo que salir de M~xico bajo el pretexto de

que su "labor lastimaba la ramon!a interna del pa!e ••• 1122• 

Todos estos elementos fueron algunos de loe que -

contribuyeron a un acercamiento entre México y los Esta-

dos Unidos en los inicios de la década de los cuarenta. -
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La p:resencia del vicepresidente nortea!!lericano, Henry -

Vlallace, a la toma de posesi6n del general 11'.anuel Avila -

Cama.cho y los discursos del nuevo presidente, muestran 

por un lRdo, el inter~s estadounidense por aproximnrse a

una mayor cooperaci6n y entendimiento con li'.b:ico, y por -

otro, se esbozan las direccrices mexicanas a seguir ante

la guerra y la necesidad de estrechar más los lazos de a

cerca.miento y colaboraci6n, tanto panamericanos como mext_ 

canonortearnericanos. 

En el discurso de toma de posesi6n, hvila Camacho 

afirmaba que: "Para guiar nuestros pasos por caminos selS\!_ 

ros, ·ningÚn faro más l~~inoso en esta obscura confusi6n -

que el ideal democrático en ei interior y nuestra decidi

da adhesi6n internacional a la Doctrina Panamericana23 ••• 
Nada nos divide en esta Am~rica nuestra ••. Lo que impor

ta es que todas nuestras naciones sientan la evidencia de 

que la defensa de Am~rica es causa 
, 

comun • , , Todo el con-

tinente unido por una misma cnusn, mr.nteniéndolo a cubie~ 
'•4 

to de todo sitio vulnerable, será" invencible •• , 11
" • Al -

día s:J.f!'.lientl', en la embajada nortemr.ericann, el nuevo -

presidente me:xicuno ar;rer,aría: "En los momcntos,actuales, 
. . . 

deben de aprovecharse t"odos los motivos que fortalezcan -

la unidad de las naciones de la América. Considero una -

fortuna para nul'stros dos paises el encontra.rnos rodeados 

de los mejores auspicios para fortalecer nuestra arnistad

y hacer con nuestras relaciones de vecinos la más clara -

demostrnci6n de que la fraternidad continental encontrará 

en nosotros la más firme adhesi6n ••• 1125 • Gomo se podrá -

comprender, las anteriores declaraciones muestran que el

gobierno del general Manuel Avila Cama.cho, tambi~n mantell. 

dría la linea trazada por cárdenas. 



19 EST~ ¡~SIS «H . DEBE 
S~\LlH m. lA í>li.IUGTECl 

As! pues, a partir de 1941, se inicia una nueva ! 

ra de acercamiento y colaboraci6n en las relaciones M~xi

co-Estadoa Unidos, en donde "loa intereses de loa dos go

biernos no volvieron a polarizarse y sus relaciones ya no 
26 

revistieron el carácter violento y brutal del pasado" • -

Efectivamente, ambos pa.!aea empazaron a resolver sus pri:u. 

cipales problemas e inic!an una serie de acuerdos que aC@:. 

bar!an por aportar una cooperaci~n mucho más estrecha y -

duradera. 

2) REPUDIO DEL PUEBLO MEXICANO A 

LA POLITICA QUE ASUlr.IA EL GO

BIERNO DE AVILA CAMACHO CON -

LOS ESTADOS UNIDOS. 

A principios de 1941, mientras prosiguieron las -

nogociaciones para el arreglo del problema petrolero, el

gobierno de Avila Camacho, al igual que el de su predece

sor, continu~ mostrando su buena dispoaici6n para coordi

nar sus acciones militares defensivas con los Estados Un!, 

dos. Sin embargo, no le fue tan f~cil cumplir.estos com--
. ' 

promisos de colaooraci6n con Estados Uhidos en programaa

de defensa coimLl y hemisf~rica, dado la fuerte resiaten-

cia interna existente. En efecto, existía desconfianza en 

algunos sectores de la poblaci6n por cualquier tipo de CQ. 

laboraci~n con el vecino del norte. Incluso existían sec

tores que simpatizaban con las naciones del Eje, entre o

tros motivos, porque eran capaces de retar a naciones po

derosoa27. 

En realidad, este sentimiento antinorteamericano

ee manifestcS m!s a ra!z de la llegada del vicepresidente-
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norteamericano Henry Wallace a la toma de posesi~n del ~ 
28 neral Manuel Avila Camacho •. Alfonso Taracena , menciona-

que en la ciudad de M6xico, hubo varias manifestaciones -

con motivo de la presencia del vicepresidente norteameri* 

cano. En las calles de esta ciudad, señala el autor, "se

leían unos letreros pintados con chapopote que decían --

¡Yanquis¡ Veinte naciones quieren se muerte. Muera \Yalla

ce. ¡No olvidamos Texas¡ 1129 • Tambieñ el autor menciona -

que ''un núcleo de habitantes de la metn5pold, provistos -

de piedras y ladrillos, lapidaron la estatua de \'lashing

ton, en la Plaza de Dinamarca"3º. Incluso, para lograr eu 

trar a la Embajada norteamericana, los coches que condu-

CÍM a Wallace y acompafiantes, tuvieron. que tomar otra. Cf!. 

lle para entrar en el edificio, ya que habÍa una multitud 

reunida en las puertas de la Embajada31• Cuando se le in

quiri6 a Wallace, qu' impresi6n le habÍa causado las pro

testas me:ícicanas por su presencia, ~ste dijos "no me di -

cuenta de nada, pues iro10 pude percibir la cariñosa disp~ 

sici6n del pueblo de M~xico ••• "32
• Taracena afirma que -

la esposa de Mr. Wallace, que lo ac<?mpañ6 en su viaje, -

"estaba bastante nerviosa dentro de la Embajada durante -
• los disturbios, aunque,· asimismo diplomática, al interro-

giitrsele si le hab!an asustado los disparos al aire hechos 

por el cuerpo de policía para dispersar a la multitud, -

respondi6 sonriente que tampoco se hab:!a dado cuenta de -

nada1133• 

Sin embargo, confonne transcurr:!an loa primeros -

meses de 1941, se podía percibir c6mo :Mih:ico se comprome

t~a cada vez más con los programas de cooperaci6n con su

vecino del norte. Esto motivó tHIDbi~n que hasta el Senado 

de la RepÚblica, tuviera que llamar al Secretario de Re1~ 



81 

ciones Exteriores, Ezequiel Padilla (1890-1971), para que 

explicara loe arreglos que se hacían con Norteam~rica. E,!!. 

te expuso que "si una exigencia de la contienda actual e

xigiera que M~xico cumpliese sus compromisos internacionª 

les, no vacil.ar!amos en fi:nnarlos". Indudabl.emente, estos 

compromisos eran los acordados dentro del sistema intera

mericano; pero se declaraci6n no logr6 convencer ni cal-

mar a varios sectores de la poblaci6n34• Ante ello, el. 19 

de marzo de l.941. 35 , estudiante o de las escuel.as de l\íedic.!, 

na, Jurisprudencia y de la Preparatoria, or~anizaron una

manifestaci6n para repudiar l.a política que asumía el go

bierno de Avila Ca.macho con su vecino del norte. Los mani 

!estantes en su recorrido por la ciudad, apedrearon el e

dificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y pidi~ 

ron la renuncia de su titular. A cuanto turista norteame

ricano que encontraban a su paso, lo hostil.izaban, y al -

l.legar a la embajada norteamericana, la policía detuvo a

varios de ellos36• Hasta los sinarquistas, por medio de -

su peri6dico, El. Sinarquista, lanzaron un manifiesto a la 

naci6n "anatematizando el pacto con los Estados Unidos y-
• 

al licenciado Ezequiel Padilla. Decían que carecer de ~ 

fuerza no impedía tener dignidad y que el honor nos obli

gaba a tener vergttenza" 37• el 26 de marzo, el Congreso e~ 
tudiantil que se realizaba en la ciudad de Puebla, se de

clar6 tembi'n opuesto a cualquier cooperaci6n de M~xico -

con !atados Unidos y Gran Bretafia.. "Se hizo tan caldeado

el ambiente, que el. gobernador de Puebla, Gonzalo Bautis

ta, diot«S instxucciones para que el Congreso estudiantil.

fuera clausurado. Se a:nOO la bronca. Intervino la pal.ida 

y los estudiantes se dedicaron a romper la eillería" 38• -

De nueva cuenta, el canciller Padilla tuvo que declarara-
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"Loe compromisos de M~xico no le imponen ninguna obliga

ci6n de ir a una guerra extracontinental y, por tanto, no 

se piensa en enviar un solo hombre a una guerra fuera del 

Continente. México no ha celebrado ni celebrará ningihi -

pacto secreto. La naci.6n entera siempre estaré. infonnada

de lo que ocurre. Mantendremos inc6lume la sobera.n!a y -

dignidad nacionales, porque por eso defendemos con apaBiQ.. 

namiento la doctrina panamericana1139 • 

Sin embargo, este descontento a cualquier tipo de 

colaboraci6n; esta desconfianza de varios sectores de la

poblaci6n de verse en vueltos en una contienda, que por -

demás, veía lejana y que no consideraba suya, no lognS d! 

eiparee. A tal grado era la inquietud ante supuestos com

promisos secretos entre México y los Estados Unidos, y de 

lo que significaba la participaci6n del pa!s en la guerra, 

que hasta Vicente Lombardo Toledano, presidente de la Con. 

federaci6n de Trabajadores de ln América tiatiná, tuvo que 

fonnularle al presidente Avila Camacho, una serie de pre

guntas para que aclarara esta situaci6n. Lombardo le ple.::! 

te6 cuál era el criterio del gobierno de México ante los

diversos probl~mae que la guerra de Europa planteaba a -

nuestro paiis y cuál era la aoti tud de su gobierno hacia -

la colaboraci6n con los Estados Unidos, "ei había progra~ 

mas concretos, y c6mo se iban a financiar ••• ,,4o. Avila -

Camacho, sin perder la ooae~6n de aumentar el ambiente b! 
lico que conducir!a al país a la guerra, contest6 negando 

que existiera "un e6lo convenio secreto entre M&xico y -

los Estados Unidos41 • M&xico no ha cedido ni ceder! a nin, 

gÚn gobierno extranjero el dominio temporal sobre parte -

alguna del territorio para el establecimiento de bases Il!! 

vales, campos de aterrizaje o para otros prop6sitoa de ín. 
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dole militar. Las obras que hayan de ser realizadas para

perfeccionar nuestros medios de defensa serán hechas con

elementos mexicanos42 • Ninguna de las resoluciones toma-

das en las juntas de cancilleres de Panamá y La Habana o

bligan a nuestro país a intervenir en conf'lictos de CEU'~~ 

ter extracontinental 4 3• En caso de ai;t;resi~n contra all?Ulla 

de las Repi1blicas Miericanas, !ll~xico no vacilaro en part!_ 

cipar, con la mayor enere:!a, en la acci6n de defensa co-

imtn que exige la salvaci6n colectiva del Hemisferio44• La 

co1aboraci6n de México y de los Estados Unidos no es el -

resultado de una alianza mil.i tar sino el producto de un -

entendimiento regional. de !ndole defensiva .••• en tal Vi,!:. 

tud, si el gobierno norteamericano declarase la guerra a

alguna potencia asiática o europea, ese s6lo hecho no com 

promete a M~xico a adoptar automáticamente igual acti---

tud ···"45. 

Como se puede observar, el gobierno mexicano tuvo 

la oportunidad de definir con mayor claridad su postura -

ante el conflicto. Además da a entender que el gobierno -

se encontraba ya compropmetido a llevar adelante la coop!_ 

raci6n y que pod!an esperarse sucesos inevitables. De he-
• • 1 

cho, 'lllás que disminuir el descontento por la colaboraci6n 

con Estados Unidos y de ·que pS:rticipara 146xico en el con

flicto, las declaraciones del presidente sirvieron para -

crear un cierto consenso a favor de la colaboraci6n y pr! 

~arar a la opini6n pi1blica para la entrada a la ,guerra. 

No obstante, la carnpafia que se orquestaba, la po

blaci6n no logr6 tan f acilmente ser convencida. Todavía -

un aflo despu~s, a fines de mayo de 1942, después de ser 

hundidos los buques Potrero del Llano y Paja de Oro, y a

penas unos días antes de la declaraci6n del Estado de Gu! 
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rra, la revista capita1ina Tiemno, realiz6 una enCT1esta -

que revclR este mismo estado de opini6n. La en~Jesta cu-

bría un total de 11, 464 personas, divididos los entreví~ 

tados en cinco erupos socio-profesionales. Las cifras --

muestran que sólo el 40,7 % estaba a favor de la guerra,

el rei::tnnte, que era la ¡:;ran me,_voría de los encuestados, -

es decir, el 59.3 % no querían la r,~erra. Como puede apr~ 

ciarse, no le fue tan fácil al gobierno de Avila Camacho

convencer a la poblaci6n. Entre los encuestados nor la r~ 

vista Tiemno, vale la pena tambi~n mencionar alrunos co

mentarios hechos: por ejemplo, uno de ellos, seña16 que 

"el gobierno debía de preocuTJarse por dar trabajo R los -

desocupados, y no criar t_ sic_/, probl cmris nbs-_irdos 1146 • -

Otro más, afir:naba que "todr:r: lns agruriaciones que nfir-

man que debemos entrar a la 1mPrra, son Rf,rtrnnciones que

est&c dirigidas por directores dementes, como la CT~, ia

Compa:'íía de Tranvías, etc. ñl~xico no sirve pare. nnrl11. No-
47 debe de haber guerra" • 

3) DE LA NEUTRALIDAD A LA ENEMISTAD, 

DETERIORO Y ROMPIMIENTO DE LAS ~ 

LACIONES CON LOS PAISES DEL EJE. 

Así pues, por encima del descontento, hubo razo-

nes poderosas para que el gobierno de rr.6xico optara por -

comnortarne como Buen Vecino y mostrar cu solidaridad pa-

. 48 El · t - 1 b · d · 1 e · namericana , acercamien o ae go ierno e Avi a ama~ 

cho con los Estados Unidos, signific6 el abandono de ia -

posici6n neutral del país y la adopcién de otra de m?.YOr

hostilidad hacia los paises de1 Eje, De hecho, el abando

no paulatino de la neutralidad, coincidi6 con una crecielJ.. 
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te alianza con los Estados Unidos. Para mediados de julio 

de 1941, ya no existían dudas de la creciente enemistad y 

deterioro de las relaciones con los países del Eje. El lo. 

de abril de 1941, el mismo d:!a de la firma de un Convenio 

entre ~xico y loe Estados Unidos, para facilitar el trá.1 

si to "recíproco" de aereonaves mili tares por sus terri to

rios y aguas terri toriales49, son embar,imdos "do.ce barcos 
50 

italianos y alemanes surtos en veracruz y en Tampico" , -

segÚn esto, para 11evitar que ocurriesen actos de sabotaje 

como los practicados en otros lugares del Hemisferio 1151• -

El d!a 4, segÚn para evitar mayores fricciones con el go

bierno de M~xico, el bar6n Rtidt von Collenberg, embajador 

alemán en M~xico, disuelve "voluntariamente la rama mexi-
. . 52 

cana del Partido Socialista AJ.erwúl" • Una semana despu~s, 

el 8 de abril, ee dictaba el decreto mediante el cual se

justificaba el embargo de las naves del Eje. Seg¡Úl este,

los barcos incautados serían •>utilizados en el servicio -

de cabotaje, en la inteligencia de que al terminar la gu~ 

rra europea se ¿ indeminizaria_/ a sus propietarios1153• -

Todav!a, el día ~anamericano, el presidente dirige un me~ 

saje con ciertas advertencias; señalaba que no se acepta

ría la imposici6n de la fuerza, y~que "~¿rica no aspira

ª un nuevo orden apoyado en las bayonetas ••• no abriga-

mQs odio no rencor y que, aunque no tenemos apetencias b! 
54 ' 

li cas, no tememos amenazas" • .1:.atas afirmacione e son ba!! 

tantee expl!citas y reflejan el giro que la política neu

tral mexicana realizaba. 

Para julio, la colaboraci~n entre M~xico y los E~ 

tados Unidos se reforzaba m~s al finnarse un acuerdo pro

visional para la venta mexicana de materiales estradgi-

cos, Ese mismo mes, el d:!a 17, con motivo del anuncio del 
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anuncio del gobierno norteamericano de unas "listas ne-

gras", que contenían los nombres de "cerca de l. 800 per-
55 sonae" y empresas, y que supuestamente se encontraban -

relacionadas con agentes nazis o simpatizantes del nazis

mo (y que incluían algu.~as c~presas e individuos de naci~ 

nalidad alemana resicentes en México), el gobienio de Avt 

la Camacho tuvo la oportunidad de demostrar nuevamente su 

posicicSn. El Mini!stro de Alemania en México, P.D. von -

Collenberg, entreg6 el 28 de julio de 1941. al secretario -

de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, una nota re-

cardando que el c6digo de comercio mexicano ase~raba pr~ 

teccicSn a las empresas extranjeras, por lo que esperaba -

eu .gobierno que el me:r.icano protestaría ante el de loe E,!! 

tadoe Unidos contra aquella medida injueta56• Sin embar"."

go, Padilla reepondi6 que el gobierno de México "ni por -

un momento" admitía 1.a "insinuación contenida". Que sólo 

al gobierno le competía "de modo absoluto el advertir en

qué condiciones la libertad de comercio y la ~oberanía de 

México eran lesionadas". PUeo en claro también, que el a-

• sunto de las listas negras estaba siendo considerado por

el gobierno de México en todos eus alcanc,es e implicacio-• . 
nea, y que el cainino que México escogiera ser!a el más a-

decuado "sin necesidad de recibir o· acatar insinuaciones

de otras autoridades por conducto de ninguna de las repr! 

sentaciones diplomáticas acreditadas en esta capital 1157• 

Por su lado, loe Estados Unidos intensificaron -

aún más la preeicSn a loe pa!see latinoamericanos. En efe~ 

to, en agosto, loe norteamericanos cerraron los conaula-

dos alemanes en su país segÚn, porque "ya no ejercían sus 

tareas normales sino antes bien algunas iban más allá de 

su reeponsabilidad1158• Por eso mismo, el ~epartamento de-
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Estado, urgi6 a los demás países del área a seguir ese e

jemplo. M~xico, como Buen Vecino, no pudo quedarse atrás

y, cerr6 sus con~~lados en Alemania y en territorios ocu

pados por ésta; cancel6 también el exequatur a los c6nsu-

1es alemanes acreditados en México y oblig6 al personal -

diplomático alemán regresar a Europa59 • Para el lo. de -

septiembre de 1941, durante el Informe al Conereoo, Avila 

Camacho, pone de menifiesto la posici6n de su paísi "M~x!, 

co está dispuesto a dar causa de la defensa de América tQ.. 

do su apoyo siguiendo así estrictamente la línea de con-~ 

ducta que se ha trazado desde el principio de la contien~ 

da que aflige al mundos de vigilante observaci6n respecto 

de los conflictos que se desarrollan fuera del continen-

te, pero de enérgica colaboraci6n para ejercitar, exaltar 

y garantizar los principios democráticos que sirven de bª 

se a la uni6n de los pueblos americanoa1160 • Para el 30 de 

octubre, el gobierno mexicano se prepar6 para combatir y 

frenar cualquier actividad que supusiera simpatía o ayuda 

a1 Eje. En efecto, con las reformas y adiciones a loa ar

tículos 129 y 145 del C6digo ~enal, pudo imponer aancio-

nes a ,quien al te rara el orden interno o divulgara inform!!_ 

ci6n a un gobierno extranjero en tiempo de paz; igualmen

'te se .incluy6 el delito de diaoluci6n social 61 • 

gasi simultaneamente, el gobierno de los Estadoa-
62 Unidos, ante la inminencia de la guerra con Jap6n , dec.!. 

de por fin, retirar su apoyo a las empresas petroleras -

expropiadas y concluir con el gobierno mexicano los pro

blemas pendientes. Efectivamente, el 20 de noviembre de -

1941, se anuncia la firma de los acuerdos generales con -

los Betados Unidoa63• Después de la finna de dichos acue~ 
dos Y del ataque del Jap6n a Pearl Harbor, el 7 de diciem 
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bre de 1941, la reacci6n del gobierno de Avila gamacho -

fue inmediata y re su.el ta. México pas6 de la dernostraci6n

de h<hstilidad a una actitud más radical frente a los pal

ees de la coalici6n totalitaria. El gobierno mexicano, -~ 

conden6 la agresi6n y reiter6 su fidelidad a los compromi 

eos contraídos en las juntas de Cancilleres de Par.EU!lá y -
64 

La Habana , de acuerdo con los cuales M~xico tenía la o -

bligaci6n de participar en el conflicto en caso de agre-

si6n externa ! al©!n país del continente. Dnpero, la par

ticipact6n s6lo se limit6 al rompimiento de relaciones di 

plomáticae y consulares con el Imperio del Jap6n, el d:Ía-

9 de diciembre; el 11 hacía lo mia~o con el gobierno de -

It~ia y rompía las relaciones diplomáticas que aún exis

tían con Alemania65 • A fines de año, en el mensaje de afio 

nuevo, el presidente Avila camacho expuso las nuevas di-~ 

rectrices aplicables a la eituaci6n internacional que en

frentaba México. Por radio señal6 que debía "aumentarse -

la producci6n en el campo y en las fábricas" y que los 
66 

hombres de empresa ccoperarán en esta grar. tarea • 

Al iniciar 1942, las relaciones econ6micas, polí

ticas y mili tares entre ?11éxico y su vecino del norte, fue . -. . . 
ron tan amplias como nunca. Fundamentalmente, loe Estados 

Unidos proporcionaron créditos, maquinari~, equipo, etc., 

para el restablecimiento militar y econ6mico del país, -

mientras México proporcion6 mano de obra y materias pri-

mae a la naci6n del norte 67• En enero de 1942, las con~-~ 
versaciones sobre defensa mutua llevaron a la creaci6n de 

una Comisi6n Conjunta para la Defensa l\lexicano-Norteameri 

cana, que entre sue tareas estaba la administraci6n de -

los créditos militares que Washington otorg6 a México ba

jo el Programa de Préstamos y Arriendo, para que la Fuer-
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za Aérea Mexicana contara con nuevos aparatos y su primer 

68 divisi6n mecanizada • Para el 17 de abril de 1942, fue -

fi:nnado un acuerdo que liquidaba el conflicto petrolero,

de confonnidad con la comisi6n conjunta de 2 expertos que 

ambos gobiernos hab!an nombrado cinco meses atrás, en no

viembre de 1941. El 28 de abril, fue ratificado por el -

Congreso este acuerdo despUés de que la comision especial 

te:nnin6 sus trabajos. Con el acuerdo, México se comprome

tía a pagar 24 millones de d6lares69 , "de esta suma, co

rrespondía a la standard Oil of New Jersey 18.3 millo--
nes1170 • 

De esta fo:nna, al iniciar el año de 1942, México

se 'encontraba en abierta hostilidad con loe países del E

je. Y, aunque el gobierno mexicano insistía en considerar. 

se neutral, los arreglos pendientes solucionados con su -

vecino del norte, pennitieron que empezara el flujo de P! 

tr6leo y dem~s materiales estratégicos mexicanos hacia -

los puertos norteamericanos. Ya desde marzo de ese año, -

sul:xnarinos alemanes que operaban en el Golfo de México, -

habían detenido. barcos "neutrales" mexicanos para adver-

tir que en caso de continuar el comercio de petr6leo con-
. 1 

loe Estados Unidos, pod!an espenarse graves consecuen-..,... 
71 . 

cias • Efectivamente, dos meses des~s, el 14 de IDBJl'O,-

el Potrero del Llano es hundido por un bote U alemán fre!! 

te a las costas de Florida, pereciendo varios marinos me

xicanos. La reacci6n del gobierno mexicano fue inmediata. 

envi6 una enérgica protesta a los gobie:rnos del Eje a tria. 

vés de la cancillería sueca, e~igiendo reparaciones para

antes del 2l de mayo. Sin embargo, antes de que feneciera 

el ultimátun mexicano, llegaron noticias cable~ficas de 

Washington anunciando el hundimiento de otro buque mexic@:. 
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no, el Faja de oro, muriendo tambi~n varios marineros 72 
é 

Pocos d!as deepu~e, el presidente reuni6 a1 Congreso en -

seei6n extraordinaria y sostuvo una conferencia con loe -

gobe:rnadores y loe jefes de zonas militares. Avila ~ama~ 

cho, a pesar de ciertas opiniones divergentes, pidi6 a1 -

Congreso, la declaraci6n del Estado de Guerra, y el 30 de 

mayo de 1942, el Congreso accedi6. A partir de la declarª 

ci6n del Estado de Guerra a los paises del Eje, la coope

raci6n entre M~xico y loe Estados Unidos se intensifica-

ria como nunca. 

.. ,· 
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CAPITULO III. 

LA POLITIOA EXTERIOR NORTE.AMERICANA Y h"L 

SIS.TEMA INTERAMERICANO FRENTE AL GONFLIQ 

TO IDROPEO, 1933-1942. 

·, 

La política exterior norteamericana llac:!e. la Am~-

rica Latina a fines ci.e los aíios 30s y principios de los -

40s, se caracteriz6 por sus esfuer::os de oreanizar la de

fensa hemisf~rica frente e. li• expur.si6n creciente y f.!Illtin€i_ 

zante del nazi-fascismo, y reforzar m~s sus v!ncu1os con

los pá.íses uel ~rea, Estos intentos estuvieron empero, -

condicionados por los misnos acontecimientos mundialesi -

la cnpacidnd mili ta.r nortea'Ilericana; la actitud de los -

pa! ses aliados y, sobre todo, la reEistencia, desacuerdo, 
1 

deuaf:!o o respuestas liinitade.s de al¡;unos pi.!ses latinoa-

mericanos hacia ln nueva política exterior, norteamericana 

de solidaridncl continental. Sin embargo, con el nuxjlio -

ci.el viejo si stcma interam€:'ri en.no, que; de süe 1890 f'unciona 

ba dirigido por los Estados Unidos1
, la política exterior 

diseñada en la ~pOCR del presidente Franklin Delano Rooc!!. 

vel t { i882-194 5), seda ai.mque no sin J;•~ l.fi C\.ll taües, ineti! 

cada y aceptada por la mayor!a de estos pa!ses. Roosevelt 

en su intento de adoptar un nuevo trato a Latinoam~rica,-
. . 

daría pruebas de que la Doctrina fllonroe ser!a transforma-

da de polític~ unilateral norteamericana, a una de coope-
2 

raci6n y seguridad mutua panrunericru1~ • Esta trnnsforma--

ci6n se reaJ.izar!a a trav6s de las diferente~ re:unionea o 

conferencias interamericnnas; Transfonnaci6n que ha sido

no::ibradn hasta la fecha,, de diferentes formas: multilate

ralizaci6n, panrunericauizaci6n o continentalizaci6n de la 

Doctrina .Monroe 3• 

,_ 
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Algunas cnracte:r!i;tica.s dP. esta nueve. 'lioión de -

la pol{tica exterior norteamerica.Yla o de Bv.cna Vecindnd, -

"' las encontramos desde el discurso de toma de posesi6n del 

presideúte Roosev~lt, el 4 de ~~rzo de 1933 1 en el que n

firrr.ó que "en la esf<:ira de la pol:Ítica 1r.undial, es mi de-

cJCO qu•~ esta 1nci6n se cc:•:-oaf;ru a la riolÍtica de t·uer1 ve

cino -- el c¡uc definitiv2mente se respete a e! r.:1 c1;.o y, -

por_e.Llo, respete los derechos de los demá.s --, el que 

acata é:>v.s obli,r;acion'ls y 1a solc;.1nidnd de m1:0 p;:.ctos en -

un munc:o de vecinos y con ~stor:i º •• 114 • Sh1 e1~b;1·ro, es en 

el discurso de un mes despu~z, en el día Pe.namericano, 

donde la visi-6n del Buen Vecino es aún n:1.s clera: "Lua 

cualidr,dcG esenciales de un verdi:'.dcro p1llrlT1<:>rJ.c:,:nrn-:10 de

ben ser lns ~isrnas que constituyen un lmen vecino, a sa-~· 

ber, comprensi6n mutua .¿ y_/ una aprcciack~n bcnevolt,nte 

del pu:1to de vista del otro. Uni.cni~cntc rn rstn fo:r.n~1 po-

dc1;1os cspl>rar constrair 1m sirrte::-;-.a en el lfünl 1:-t <;onfion-

za., la amistad y la buena volunta,d sean las piedras anc;u

lures115 º 

1) SEP'HMA cu:·l.i<:r:r:;:crA E«.rERAI.1ElU

cm A DE t.:ONTIW rnr:o, DEI, 3 AL 26 

DE DICIEMPHE D~ 1~33o 

Sin e:::bar¡:;o,· las htt;1n::; intencionos m;mifcstarlus -

en los discursos del presidente norterucericano 1 no eran -

suficientes JH1ra la vieja anir.iosidad de las rep~blicrrn a

mericanas. En efecto, los cinco protectorados de loe Est~ 

dos Unidos en el Caribe: Haití, República Dominica.na, Ni

caragua, Cuba, Panan;~ y l,a pol{tica. de altos derechos a-

due.neros, en rr.edio de una rlepresión económica, eran sufi

cientes motivos pura la. incertidumbre latir.oa.mericana. --
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Por ello, la pol!t~ca exterior roseveltiana tuvo que de~ 

mostrar más allá tl.e las intenciones, en Montevideo, duraJl 

te la Séptima Conferencia Interarr.ericana de nstados (del 

3 al 26 de diciembre de 1933). En ella, se mostr6 el ver

dadero sentir de los paises latinoamericanos hacia los E~ 

tactos Unidos. En oi::ta conferencia, el secretario de Rela

ciones Exteriores c1urante el régimen de :\belar(lo L. Roclr!_ 

e;i.lez, que iba como jefe ele la delegaci6n mexicana, el do~ 

tor J .J.1.Puig, muestra el santimiento general, adem~s de -

proponer una moratoria sobre deudas y una reoucción de -

las tasas de inter6s para aumentar el "poder adquisitivo

a las masas clel he:nisferio 116 , di6 su opini6n sobre la Do~ 
trina 1.1onroes "1'1 hecho indiscutible es que esa Doctrina

nos molesta, nos d~i;une, 1 nos duele. El hecho, absolutruneu 

te intl.iscutible es que mientras algo no sea resultado tl.e

un arrec;lo o de una obligaci6n recíproca, así se trato de 

un favor, molesta y humilla117 • •~l delec;ado de llai tí, tam

bi6.n externo su críticas "La Doe:J;r:lnn lr!o.nroa no es otra -

cosa que ln .expresi6n de la voluntarl de un solo ,t;stado -

del Continente, cuyr: ·in.terprP-taci6n .\l'lrni.va ha hecho de--.,.., 
rramar tanta sane;re y tnntus láerimas en lns pequeñas na-

ciones ele este Hemisfeno empobrecido y nvaselle.claa por -

el TÍO SPJ'll 
.. 8 . . . . 

No obstante la's críticas, lo m~s sienificativo de 

esta conferencia fue que los Estados Unidos aceptaba la -

Conver.ción sobre Derechos y. Deberes de :1 ·~s Estatl.os, en d~ 

cir, aceptaba como indicaba su art!culo .;ctavo, la prohi

bici6n de intervenir no sólo en los asuntos internos, si.

no tombi6n en los nsuntos •externos de cualquier Estaclo9.

Además, aceptaron que si tl.o s Estados li lire s tuvieran una

controveraia en el contiriente, no d.eb!rin ser objeto de la 
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intervenci6n de un tercer Estado (!UC les exigiera una de-
. l . , . t lO s. b ,., terminada so uc1on para su dispu a o in cm argo, esca -

aprobaci6n norteamericana no fue del todo satisfactoria -

para los latinoamericanos, ya que en vez de aceptar [:n tQ.. 

da ::;u :::.r~plit-cld el artículo oct8.vo, se le ¡;:uso rescrv~s. -

, Por ejemplo, la no intervención se limita.e~ ~nicamente nl 

periodo df:: la ar1ministrfl.ci6n ne Roosev¡>lt11
, como estipu

laba el artículo 12: ;;El presE:nte conver_io no dcber6. af(:Q_ 

tar les obligaciones previamente contraídas por las Par-

tes Contratantes, en virtud de acuerdos internaciuna---~

lea1112 º Al~n así, la aceptación de la no intervenci6n re-

presentó un importante avance hacia el cn1abio en el trato 

de
1
los Estados Unidos para los países del ~rea. Prueba de 

ello fue que al año siguiente, el 2 de ma.rzo, se filinnba

un, nuevo tr8tado con Panam5., en que se daba por tenninado 

el derecho de los Estados Unidos a intervenir en el pa!s; 

igualmente, en mayo, el gobierno de Roosevelt inici..6 neg~ 

ciaciones con el de CUba para abrogar 1~ Enmienda,Platt;

Y en agosto, tras una ocupaci.6n de diecinueve años, las -
~ 13 ·~\. tropas norteamericanas sal!~ de Hai ti e 

2) CONFERENCIA ESPECIAL DE BUENOS 

AIRES, ARGEN'rIHA. 

Para 19 36, la si tuaci6n mundial empezaba a tomar_ 

se peligrosa. Italia invadía Etiopía
14

; Hitler anunciaba.

la remilitarizaci6n de la Rene.nía y repudiaba et Tratado-

d L l5 E - d '! lt e ocarno ; spana, unos meses i:!9!H·-s enV'J.e a en una-

""'er~a c1'v1·116 ·, y J '- " 1·t. d. l "'" • apun OC".lpA.;·,,,_o y <::>:pa:1· J.Jn osa pn• ~. -

noreste chino, en Manchuría; y lo que es más, con la ter-
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minaci6n de l:i e.marca G'..terra rlel Chaco y los efectos de -

la penetraci6n comercial y cul tura1 nazi-fascista en el -

Hemisferio Occidenta117 , los Estados Unidos se interesn-

ron mucho en convocar una Conferencia Intereunericana Esp~ 

cial. Convocada por sueesti6n de Roosevelt, la confcren-~ 

cio. se llcv6 a cabo en Buenos Alres, Arecntina, del ¡irim~ 

ro al 23 de diciembre de 1936. En esta, se loiTa reforzar 

ai1:':l m~s el texto de J.íontevidco ¡ esto es, el principio do

no intervenci6n aceptado sin reservas por los Estados \!ni 

dos. 

Por iniciativa de r.r6xico, la conferencia adopt6 •· 

el Protocolo Adicional Relativo a No Intervenci6n. Su ar

tículo primero dec!a: "Las al tas Partes ContratH.ntes de-

claran inadmisible la intorvenci6n de cuuJ.quiera de ellas, 

directa o indirecto.mente, y sea cual fuere el motivo en -

los aeuut0s intc;riores o exteriores de cualquier otro de

las Purtes"18 , y aíiad!a que su violaci6n. dar!a lugar a ur. 

na conBUJ.ta mutua "con objeto de intercambiar opiniones y 
' . 19 

buscar métodos de arreglo pacífico" ; Este pacto de no -

intcrvenci6n, fonnaba parte de una de.clnraci6n conjunta ,.. . , , 
eri la cun.l el otro apartado era el CÓ\1venio para el Ma..nte . -
nimiento, Conse:t'Vnci6n y R~stablccimiento de la Paz. Di--

cho convenio, signific6, el primer paso tentF1ttvo tliriei

do a la defE>nsa de todo el Herr.ioff3rio, ,ya q"..2.e en "el cano 

de que la paz de las repúblicas americanas se vea nmenuz!! 

da, y para ev:!.tar la [:,"U.Crrn", lns repÚblica:3 mnericanns -

"se retmii·fu en consulta, con el objeto de encontrA.r y a

doptar los medios para una. colabornci6n en favor de la. 

paz 1120• Además, "en 'el· caso de una 11\lerra intenrncion~ -

fuera de Ain~rica, la cual pt~diern rnuenazar la paz de las

repÚblicas n:nericanns, se llevará a cabo ieual consulta, -
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parfl. determinar ln: fecha y- la forma en -que J:os c~~tados -

sif;Ilatarios, SÍ asÍ lo des~an, puedan, eventualmente, COQ_ 

perar en alguna acci6n tendiente a conservar la paz en el 

Continente Americano1121
0 

Sin embare;o, la nueva política exterior nortl,nmc

ricann, fue puesta en una clura prueta. !'.;n r.:arzo de 1937, -

Bolivia nacionalizaba 111 industria petrolera
22 

';/ ·;n a~o -

·- m's tarde, en marzo de 1938, ~~xico hacía lo mie~o, ~~pe

ro, ante la en.da vez más deterior::u:'la cituc.ci6n wunciinl -

(Hitler y Mussolini amenazar.do la paz europea y hacienrlo

esfuerzos por operar en Am~rica Latina), el régimen de -

Roosevel t tuvo cuidado en mantener la imtlt;cn de Buen Veci 

no. Procurando la i;:oliduridad continental 'j' untcronir:1Hlo

a los intereses ele las CO!!lpañÍas petl'olerns, la seguridad 

nacional y la 'defensa he1r:isflrica 23 , Únicamente adopi.6 u

na "pol:!.t::.co. rnán modern<b. 1124 º Esto es, rPsr-ctnnü.o el prj¡l 

cipio de no intervrnci6n armada, "nola!ncnte" cmp1e6 cn6r

gicas presiones diplomáticas y medidas ccon6micas coerci

tivas, q_ue como ne obsC;rv6 en el caso de f,ít\:xico, qca:iionu 

ron graves traotornos y dificultades, tanto de tipo ccon~ 

mico, como pol:!.t~co. 

3) OCTAVA cor:FEHENCIA IN'rnR

A;'\'.ERICAN A, EN LIMA, PERU. 

A menos de un año de iniciarse la Sce;unda Guerra

Mundial, se llev~ a e.abo la Octava Conferencia Interamer!_ 

cana, en Lima, Pen~, del 9 al 27 de diciembre de 1938. PI!, 

ra ese año, Alernania habfa anexado Austria y deshecho Ch~ 

coslovaquia; la Conferencia de r.:ünich, había logrado evi

tar la ¿;;ucrra, pero, aunque la tensi6n au~cntaba y el ap11. 
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ci@lP.miento era muy irr.probt!.ble 25 , el peligro procedente -

de Europa era CFlda· vez mé.s cercr.no. De hecho, la Reuni6n 

de Lima, deja ver la preocupaci6n nortenmericrma por los

e.contecimientos europeos, y tiene lugar cuando el pelic;ro 

de la influencia nazi-faeciEta fm el continente comenzo.ba 
?6 

a inq\1ietar o.1 Gobierno de Rooscv~l t- • :?or eso es C'~ue, -• 

J.a atcnci6n. en est.H ro\mi•Sn se ccntr6 en ol rlesnrrollo de 

la fJO}ida1·icle.d intere.mcricuna; buoce.bri. 0~:i.1'ecLr-,r los la--· 

zos de cooperaci6n continental, poniendo 6nfasis en el m~ 

can:i.E:rno de consulta como instri.unento para enfrcói:tar c.·naJ.

quier lUl10nnza a la pnz y seg1.tridad con-~inen tales. 

Des1m~s de un acalorado debate, donde entre mu-·..;:. 

chas cosas, pac6 a un Cornit6 tle expertos para nu 1o·studio

J.as recientes pxpropiacioncs petroleras de Bolivia y li!f><i 

6 
. , 

co, fue firmada la Declaraci n de Lima. En elJ.R., J.ns .rep\l. 

blicas rur.crics,i1~.s rati:ficnron "su solidnridnd contincn-tal 

y su prop6sito de colP.bornr on el m:!ntrmi:nirmto do los -

principios en que se basa dicha soliunrido.d ••• 11
, ndcm~s 

rea:finnaron "sus decioiones de Lmantenerse y defenderse_/ 

co~tra toda intervenci6n o e.ctividad f'Xtranj era que puc--
G ~ - . da amenazai\. ... os" ..• De ir;uaJ. manera, se proporcion6 la. mn-

.:i 

quinaria nec()saria para ello: "Cmindo lo juzguen conve-·--

nicnte y por inic~at~va de nlguno de L los ministros de -

reJ.acioncs e~teriores_j se reunir&l en sus diversas capi

tales por rotaci6n, y sin car~cter protocolar ••• Cada GQ. 

bierno L podr!J._/ en circunstancias especiales, o por rnz.Q. 

nee especiales, d~signar un representante ••• 1128;· 
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4) PRD.1ERA RiliNION DE CONSOLTA 

DE MINISTROS DE RELACIONES 

EX'.CERIORES. P.AJf.AMA, DEL 23 

DE SE?TIEr.1BRE AL 3 DE OCTU

BRE DE 1939. 

A menos de un e.ño de la Hcuni6n de Lima, Alemania 

invndÍa Polonia (lo. de ECptiembre áe 1939), ~eñalando -

con ello, el inicio de la guerra europea. En un período -

de 15 días, todos los países americanos respondieron afi!: 

mativamente a. la convocatoria hecha por 1os ~stados Uni-

dos para realizar en Panam~, la Primer Reuni6n de Consul

ta de r.ani stros de Relaciones Exteriores, ·de conformidad

con lo dispuesto en las resoluciones de Buenos Air~s y de 

Lima. Por ello, del 23 de sep"tiembre al 3 de oct-ubre de -

1939, se llev6 a cabo esta reuni6n para cnsnyar Pºf prim~ 
ra vez, el m6todo de consulta previsto. 

Los temas centrales de la reuni6n fueron& Neu.tra-

1idad, protecci6n de la paz en el Hemisferio Occidental y 

cooperaci6n e~on6mica. La neutralidad del continente ante 

la guerra, ora ia principal preocupaci~n norteL.ericana; -

mientras que la urgencia latinoamericana se cent~aba, una 

vez más, en el terreno econ6mico; esto es, buscar soluci~ 

nea al estanca'!liento P,con6mico. Aunq1ie los probl~mas de -

la cooperaci6n econ6mica se tratar!an despu~s, sobre todo 

cuando los requerimientos norteamericanos as!. lo conside

raran, debe señalarse que en esta conferencia los Estados 

Unidos comienzR?l a invocar la reciprocidad y a utilizar -

"m6viles econ6micos eopes!ficos para alcanzar ciertos ob

jetivos en pnrticular112? Es decir, comenzaban a prometer

la ayuda econ6mice. a los latinoamerice.nos, a Ca.'llbio de su. 
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alineación pol!ti.ca. 

,, Ai.UH!Ue la conferencia reflejaba fundamE-ntalmente

la preocupaci6n norteamericana, los países latinoamerica

nos pusieron mayor ~nfasis en la importancia de la coope

raci6n económica. La postura de fl1~xico, es muy clarn en -

este aspecto, sobre todo en el financiamiento del dosarr.Q. 

llo económico: "Hemos traído a la celebración de este Co!1 

greso iniciativas económicas ••• es indispensable la coo

peración de las Repúblicas Americanas para resolver los -

problemas de esta :!ndole, pues de otro modQ no podrá lo-

grarse la annonización de situaciones tan complejas. AlP.;\!. 

nas naciones americanas sufren pl~tora de capitales, mieQ. 

tras otras padecen la escasez de los mismos. Esta dispari 

dad es causa de la inestabilidad de los cambios, de las -

barreras arancelarias y del estado anémico del comercio 

interamericuno. El tráfico marítimo necesita, entre otras 

cosas, adaptaciones substanciales. Igualmente debemos es

forzarnos para que la plata, producto de los más importan . -
tes del Continente, tenga preferente consideraci~n dentro 

30 • • 
de su vida mercantil" • La preocupación de l\1éxico,:,;iba -

' • . ·~¡, 
acompañada también de presiones internas, agud.:i,zadaé por~ 

la campafia presidencial, pero, sin olvidar las presiones

extemas ocasionadas por la expropia.ci6n petrolera. Esto- .. 

es, México no deseaba dificultades adicionales, tales co~ 

mo entrar en el conflicto bélico, y al igual que otros P!! 

:!sea del área, quer!a que en esta reunión interamericana, . 

. se llegara a "conclusiones de orden práctico y pol!tico -

que L tendieran_/ a alejarlos del peligro de ser envuel-

tos en la conflagración 11
31• 

De esta manera, tanto norteamericanos como latin.Q. 

americanos, coincidían en mantener la neutralidad del cou 
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tinente; pero, lo~ primeros, para evitar la inf1.uencia PQ.. 

lítica, econ6mica y cultural del ~je en el ár;a, y los s~ 

gundos, para evitar el surgimiento de problemas adiciona

les, de implicaciones de guerra, que lesionaran aun más -

su precaria situaci6n econ6mica. El resultado de estn re\!. 

ni6n, fue la Declaraci6n de Panamá, que entre otras cosas, 

se acord6 el establecimiento de una zona de seguridad en

las aguas co~;teras de las naciones americanas, en ti.na ex

tensi6n media de 300 millas r::arítimas, quedando "libres -

de todo acto hostil por parte de cunlquier naci~n belige

rante no americana t. y_/ aquellas aguas adyacentes al CoQ. 

tinente Americano que ellas consideran como de primordial. 

inter6s y directa utilidad para sus relaciones, ya sea -

que dicho acto hostil se intente o realice desde tierra,

desde el mar o desde el aire 1132 ,· Igualmente, se concert6-

un acuerdo para patrullar esa zona individual. o colectivl,!. 

mente, con la advertencia a lns nacionco comba tientes de -

abstenerse de cometer actos beligerantes en dicha zona 33• 

También, se adopt6 una Declaraci6n Generñl de neutralidad, 

en la cual, se definía la neutralidad intcramcricana fre11. 

te a la guerra en la forma en que :•ce.da uno ¿ de los eeÍt.!1. 

dos americanos_/, con carácter particular y en ejercicio-

· de su proria soberanía, la forma de darle aplicnci6n con

creta1134. l•'inalrnente, la reuni6n resolvi6 crear un Comit~ 
Consultivo Interamericano Financiero y Econ6mj.co, para e!! 

tudiar las forma.o de rniti¡:ar las consf>cuencias económicas 

de la guerra y para acrecentar la coop~rnci6n. A su vez, -

se recomend6 a todos los gobiernos americanos a tornar me

didas para co:nbatir las ideas subversivaa en el Hemisfe

rio Occidental 35 • 
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5) - SEGUNDA RElTNION DE COHSULTA DE 

MINISTROS DE RELACIONES EXTE-

RIORES, LA HABANA, ClJBA. 

A ocho meses de distancia, la situaci6n interna-

ciona1 se hab:!a vuelto mucho más amenazante, puesto que -

Alemania ocupaba territorios arrasadoramente. Entre abril 

y junio de 1940, la Alemania nazi, había logrado la OCUPª=. 

ci6n de Dinamarca (9 de abril); Noruega (9 de abril-10 de 

junio); la capitulaci6n de Holanda (15 de mayo); de B~lg! 

ca (28 de mayo); y la divisi6n de Francia (22 de junio) 36, 

Los Estados Unidos, temerosos de que las naciones invadi

das por los alemanes transfirieran a éstos sus colonias -

en América37 , convocaron a la II R~uni6n de Consulta de -

rUnistros de Relaciones Exteriores en La Habana, Cuba, -

del 21 al JO de julio de i940, 

En este reuni6n, se adopt6 la Ley de La Habana pg 

ra la Administraci6n Provisiona1 de Colonias y Posesiones 

Europeas en l~s Américas, acordando que "cuando aquellas

islas o regiones en las Américas que ahora est&i en pose-
1:.: 

si6n de naciones no americi;ilc.s·~¡,e encontraran en peligro-

de convertirse en obj.eto de trueque de territorio o cam-

bio de soberanía, las naciones emericana~ puedan estable

cer un régimen de gobierno provieional1138• Dicho r~gimen
debería consistir en un comité integrado por un miembro -

representante de cada uno de los Estados Americanos, que

gobernara el territorio hasta que "pueda constituirse y -

sostenerse por s:! mismo 1139 • También, qued6 estipulado, 

que en caso de "requerirqe medidas inmediatas de emergen

cia y no pudiendo esperar a que las tome el Comité, cual

quiera de las rep~blicas americanas, individual o conjun-
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tamente con otras, tendr~ derecho a actuar en la forma -h 

que requiera su propia defensa o la del continente"4º. Es 

ta ~tima disposici6n ea muy importante, dado que permit:!:.. 

r!a a los Estados Unidos ocupar en abril de 1941, Groen-

landia, y en junio, Ielandia41 • 

Igualmente en La Habana, se aprob6 la llamada De

claraci6n de Ayuda y Ccoperaci6n Recíproca para la Defen

sa de los Estados de P.m~rica, creando por primera vez, el 
·-

estable cimiento formal de la solidaridad interamericana -

frente a la agresi6n extracontinental; un aut~ntico com-

promiso mutuo para la defensa hemisf~rica42 • fale la pena 

mencionar también, que en cuanto a las actividades subve.!: 

sivas del Eje, se recomend6 tomar las siguientes medidas

para combatirlas: "Efectividad de la .prohi bici6n de toda-
' actividad pol!tica de individuos, asociaciones, grupos o-

partidos pol!ticos exti:·anjeros; fiscalizaci6n riguroEJa 

tlel ingreso de extranjeros al territorio de cualquier 

país americano; la supervigilancia policial eficaz de ln

actividad de las colectividades extranjeras no americanas 

eatabiecidas en los distintos Estados americanos, y la --
,:,· 

creaci6n de 1m sistema penal~ destinado a prevenir e impe 

dir las infracciones determin1:1,das sntes1143• Como podrá -~ 
percibirse, el sistema interamericano se convertía cada -

vez más, en un sistema de aliE!llzas, en ~na especie de -~ 

frente antifascista para la defensa hemisférica. 

Sin embargo, la ac~itud latinoamericana seguía 

siendo la misma, esto es, buscar la apertura del mercndo

nortea'llericano a sus economías. El caso de México, es muy 

ilustrativo, ya que su i~terés estaba centrado en la cue.!!. 

ti6n de la cooperaci6n econ6mica al igual que las dem&s ~ 

naciones americanas. Tal vez, por eso mismo, se haya en~ 
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viudo a La Habana, al secretario de Hacienda, Eduardo Suª
rez, como jefe de la delegaci6n mexicana. suárez, de~~s 

de puear revista a los principios políticos de la posici~ 

6n exterior de México 44 , se concentr6 en la problem&tica

econ6micas "Una r.eal y l•ermanente cooperr:ci6n ec:on6mica -

entre los estados americanos, fundada en equitativos y -

científicos análisis de sus medios de producci6n y de sus 

necesidades internas, no s6lo fortalecería :l?s v!nculos -

de una fecunda amistad, sino que colocaría a Am~rica en -

la posibilidad de mantener a cubierto de perturbaciones -

que llegaren de fuera. Esto no sienifica que pret.endanos

el aislamiento de nuestro continente. América necesita -

del mundo y el n'mndo necesita de Am~rica ••• El desaITo-

llo econ6mico de las re¡.Ñ.blicas americanas podrá ser ace

lerado mediante una amplia y liberal pol!tica de inversi2 

nes prudentemente realizadas que incremente su producci6n 

y provoque un aumento de su poder adquisitivo. Estas in-

ver~iones, sin embargo, no deberán implicar la amenaza de 

.una absorci6~ imperialista, convirti~ndose en grave peli

gro para las instituctones, pue~ el capital extranJero no 
. ~\ 

s6lo no debe con~titti.ír un obstáculo a1 desenvolvimiento-

del país e~ donde se ratlique, sino que debe ser un fiel -

subordinado a la ley y a la .autoridad y i.ma fuerza de co

laboraci6n, de comprensi6n y de ayuda rec!proca1145• Por -

eso mismo, en el Acta Final de La Habana, se precis6 y am. 
pli6 las funciones del Comit~ Consultivo Financiero y Ec~ 

n6mico, surgido desde la reuni6n de Consulta de Panaaá. -

Esto es, de acuerdo con la Resoluci6n XXV, el Comit! Con

sultivo, debía de encontrar la mejor forma de fomentar en_ 

tre las naciones americanas, el consu.'llo interno y el in

tercambio de mercancías; para crear "instrumentos de coo-
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peraci6n interwnericana" que pennitieran almacenar, finan. 
• 46 

ciar y poner en le mercado esas mercanc:!as • De igual mQ. ,,, 
do, debía de esforzarse por descubrir loa medios para con 

certar acuerdos comerciales equitativos entre productores 

y conswnidores "para mejorar el nivel de vida de los pue-
47 . 

blos de América" 0 Parn ese fin, el Comité Asesor Econ6-

mico y Financiero, constituy6 a partir de 1940, una serie 

de mecanismos. Por ejemplo, qued6 constituida una Comi--

si6n de Desarrollo Interamericano, un Consejo Interameri

cano del Café y una Comisi6n r.Tur!tima Técnica Interameri

cana. Adem~s, en agosto de 1940, se constituy6 la Oficina 

de Coordinaci6n de Relaciones Comerciales y Culturales, -

bajo la direcci6n de Nelson Aldrich Rockefeller (1908-

1979), para reforzar la cooperaci6n46• Esta Oficina, qu~
al poco tiempo crunbi6 su nombre al de Oficina del Coordi

nador de Asuntos Intero.mericanos.(CIAA), reali~6 mt~ti-;

ples programas de desarrollo econ6mico, de asistencia té.Q. 

nica, de transportes, educativos, culturales, sanitarios, . 
et'c., para combatir "los esfuerzos comerciales ••• de J!J.! 

mania, Italia y Jap6!1, en Am~~ica Latina1149·• Dicha O;fici-
-~,L 

na, que sería de$mantelada al finalizar la guerra, én m~~ 
yo de 1946, destaca también, por 2cr la ptJ,ncipa1 respon

sable de la compilaci6n de las llamadas "listas negras115~ 
y de llevar a cabo, a través de tres distintos medios.de

difusi6n; prensa, radio y cine, la pr~mer campafia propa-

gand! stica "de gran magnitud en la historia de América L~ 

ti ,.51 na • 

Despu6s de esta Reuni6n de Consulta, y conforme -

la situaci6n internacional dmpeoraba, los Estados Unidos

pasaron de una posici6n neutral a una de no beligerancia. 

~iendo por supuesto, de preocupaci6n para los países lati 
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. 1 d' . l' i 52 t bi 1 noamericanos por as iversas imp icac ones , y am en-

para las potencias" del Eje 53• Esta actitud norteamericana ,. 
hacia la guerra, se caracteriz6 por la a;yuda material a -

Gran Bretafia y dem~s enemigos de1 Eje, y por la postura ia. 

sumida de mayor participaci6n en acciones navales. En seE 

tiembre de 1940, Inglaterra cedía, durante 99 años, Terra 

nova, Bermuda, Jamaica, Antigua, santa Luda y la Guyana

Bri tkiica, por 50 destructores norteamericanos54• Poco --,_ 
despu~s, en m2 rzo de 1941, con la aprobaci6n del Congreso 

de la Ley de Pr~starno y Arriendo, Roosevelt pudo suminis

trar aviones, tanques, cañones, etc., a Inglaterra prime

ro, y luego se extendi6 la Ley, a los dem~s enemigos del

Eje, incluyendo los pa!~es latinoamericanos55• Igualmente, 

para ampliar la det'ensa del Atl!Últico Norte, debido a que 

las invasiones alemanas comenzaron por el norte de Euro~ 

pa, y para defender las rutas de abastecimiento, el go--

bierno norterunericano logr6 establecer en Groenlandia un

consulado, y poco después, patru11ar con guardias coste--
56. o 

ras • Del mismo modo, al romper Islandia con la Dinamar-

ca ocupada, Y.constituirse en Estado independiente, tro-

pas brit~icas primero, t después norteamericanas·de~em-
barcaron para reforzar la defensa de un posible ataque a

lemfu y para proteger los abastecimientos que por esos 

rumbos se enviaban a los aliados57• 

6) TERCERA REUNION DE CONS'"i.JLTA DE 

IUNISTROS DE RELACIONES ~"XTE-

RIORES, RIO DE JAilEIRO, BRASIL. 

Al entrar directamente a la guerra, con el ataque 

japon~s a la base norteamericana de Pearl Harbor, el 7 de 
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diciembre de 1941, .los Estados Unidos echaron a andar a -

toda eu. capacidad le. planta productiva, requiriendo para 

ello, la colaboraci6n total de las economías latinoameri- ' 

canas como productoras de materiales estrat~gicos para el 

sostenimiento de la gue.~ra58 • Sin embargo, el sistema in .. 

teramericano daba la impresi6n de que no estaba funciona.!!, 

do como debía. Esto es, las' reacciones latinoamericanas -

al ataque, no fueron clel todo unánimes y/o de con:f.onnidad 

a. la Resoluci6n XV de La Habana.59 • Y es que hubo algunas

naciones que declararon la guerra a1 Eje, otras s6lo rom

pieron relaciones diplom,tice.s y otras, simplemente no a~ 

tuaron60 • Es por ello, que la preocupaci6n de los Estados 

Unidos en la regi6n, fue reforzar la solidaridad contineu 

tal mediante el rompimiento de 1 relaciones con las poten-

cias del Eje, y elimi~e.r toda posibilidad de sabotajes e

influe'ncias que pudieran interferir en las actividades de 

colaboraci6n entre las naciones latinoamericanas en el es 

fuerzo b~lico norteamericano. A ello obedece la realiza-

·Ci6n.de la Tercera,Reuni6n de Consulta de Ministros de R~ 

lacionea Exteriores de lae('lepiiblicas Americanas, en R!o-
·~1. 

de Ja.neiro, Brasil, del 14 á.l 18. de enero de 1942. 

Entre las resolucione'e adoptadas en esta reuni6n, 

se encontraba originalmente, aquelle.·de romper relaciones 

diplomáticas solida.ria.mente con las potencias del Eje, P!, 

ro la posici6n de Argentina y Chile de oponerse a esa re

soluci6n, oblig6 ante la posibilidad de frecturar la uni

dad del sistema. interamericano, a modificar y adoptar una. 

que s6lo recomendaba a cada Estado la libertad de detenni 
61 -

nnr la forme. de romper las relaciones , Con la e>;cepci6n 

de estos dos pa!ses, todos los dem~s expresaron su solid~ 

ridad con los Esta.uos Unidos rompiendo relaciones diplom~ 
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ticas de inmediat~. También en R!o, se adopt6 otra resol~ 

ci6n para limitar ~ regu1ar las relaciones comerciales y-
62 

financieras con las potencias del Eje y BllB ciudadanos • 

También, ee acord.6 que debía fomentarse la producci6n in

tensiva de materias primas, garantizar que tal producci6n 

recibir!a los inBU!llos indispensables de capital y tecnolQ. 

g{a para hacer posible el incremento de la producci6n de~ 

esos bienes estratégicos y lo mismo estabilizar las econQ 

n!as de los países latinoamerico.nos63• Además, la misma -

reuni6n estableci6 dos nuevos organismos: el Consejo In-

teramericano de Defensa, con sede en Washington, e inte--. 

grado por asesores navales y militares para estudiar y r~ 

comandar a los gobiernos latinoamericanos medidas para 

combatir las actividades del Eje en el continente y apo-

ye.rlos de posibles golpes de Esta.do auspiciados por el E

je64; y el Comité Asesor qe ~ergencia para la Qefensa PQ 

lítica, con sede en Montevideo, creado para estudiar y 

coordinar las medidas de protecci6n al continente de ac~ 

tos de agresi6n no militar de parte de los países del E~~ 

je, tales como espionaje, subversi6n o e.gresi6n econ6mi-

ca65. I~almente, el Comité lnt~ramericano de Neutralidad 

se rebautiz6 con el nombre de Comité Jurídico Interam~ri

cano, con "objetivos m~s amplios" en los problemas lega..,.:; 
66 les de la guerra 

En esta reuni6n de n!o, vale la pena mencionar '5~ 

también, la significativa participaci6n de la delegaci~n

mexicana, y~ que present6 varios proyectos que quedaron -

incorporados en las resoluciones de la conferencia. Por -

ejemplo, la propuesta so,bre la solidaridad econ6mica, re

comendando la ruptura de relaciones comerciales y finan-

ciera.s con los países del Eje; o la propuesta sobre la ~ 
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produoci6n de materiales estratégicos, aconsejando la mo

vilizaci6n econ6mica latinoamericana para asegurar el a-
,i 

provieionamiento en cantidad sufi,ciente y en el menor 

tiempo posible; también aquella que acordaba dar trata-~ 

r) miento de no beligerante a los estados que participaran -

en la guerra contra loa régimenes totalitarios; otra más, 

que expresaba la aimpat!a y la solidaridad del continente 

a las naciones provisioneJ.mente ocupadas; y por l1l timo, -

la sugerencia de que dejaran de existir en territorio am~ 
. 67 

ricano colonias penales de países extracontinentales • 

La participaci6n de México en el Comité Consulti

vo para la Defensa Política, también es de notarse, ya -

que las recomendaciones hechas por este organismo f'ueron 

puestas en 'práctica por el gobierno mexicano a trav.és del 

decreto presidencial del 22 de julio de 1943t que establ~ 

ci6 la Comisi6n Nacional de Emergencia para la Defensa PQ 

l!tica68 • 

De esta manera, la finalidad de la política exte

rior de los Estados Unidos para América Latina dursnee la 

~{rra, qued6 bien definida& logr6 la solidaridad hemisf! 

rl.'6'a en·· contra de posibles agresiones del Eje, y poste~~., . 
riormente, al convertirse en beligerantes, la completa CQ. 

laboraci6n latinoamericana, tanto econ6mica y política, -

como. militar, De hecho, las conferencias panamericanas r~ 

cogieron en gran parte los intereses específicos de los -

~atados ~nidos. Sin embargo, lae políticas multilaterales 

y los organismos norteamericanos establecidos por la gue

rra, no :f'ueron suficientea69. Es por ello, que se establ! 

ciaron diversos pactos y acuerdos bilaterales con las di! 

tintas naciones americanas. Estados Unidos, finn6 acuer-

doe bilaterales en los renpJ.ones político, econ6mico y mi 



116 

litar. Aunque.la solidaridad hemisférica no :fue unánime 

a{ re:f'lej6, en forma general, un apoyo decidido de latin.Q. 

americano a los Estados Unidos. 

!rambién, ee importante eeiialar, que loe Estados 

Unidos lograron asegurar el abastecim.~ento creciente de -

materias estratéld.cas y forzar a la regi6n a importar del 

mercado norteamericano productos antig(iemente comprados 

en Etlropa, sujet&idolos a la vez, a un estricto control ~ 

de loe miamos. A partir de entonces, los países latinoem~ 

ricanoe tuvieron que concentrar su comercio en un e6lo - .. 

mercado, el eetadounideneé, provocando nn1ltiples conse--

cuencias, entre ellas, la coneolidaoi6n de la hegemonía -

norteamericana sobre la regi6n 70• 

En las conferencias panamericanas se•establecie-

ron las bases para una traneformaci~n de las estzucturas

econ6micas, pol!ticáe y militares de loe países latinoame 

ricanoe. Bajo el estímulo de la guerra, las economías la

tinoamericanas entraron, a una fase que experiment6 un cr~ 

. cimiento econ6mico inusitado, y a pesar de la configura--, . 
ci6n de U;'l nuevo modelo de dependencia q1b~e surgiría en ln 

- ·~¡,; 

posguerra, el espíritu de esos al'ios file müy op'timista. 
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C.t.PITULO IV. 

LA GUERRA MARINA SE EXTIENDE A 

LA COSTA ATLANTICA NOR'.l'EAMERI

CANA, DICimBRE DE 1941, MAYO 

DE 1942. 

Con la entrada de los Estados Unidos a la guerra

de15PU~s del 11 de diciembre de 1941, ln marina de guerra

alemana, especialmente la nota de subnarinos, al exten-

dar su área de at<.quo ofeneivo en el Atlhitico s.mcrlcano, 

logr6 pouer en grave peligro las :rutas marinas trasatlfu

ticas, costeras e interamtricanas. Además, al participar

directamente en el conflicto, los Estados Unidos no se eJ.l. 

contraban preparados, ni tenían las fuerzas adecuadas y -

suficientes para cubrir las grandes áreas de tráfico marl 
l timo expuestas a los sumergibles alemanes • 

A partir de enero de 1942, los eul::marinos alema

nes encontraron en las aguas atlánticas de los Estados -

Unidos, y progresivamente del Golfo de M~xico, el mar Ca

ribe y del Canal de Panam~, condiciones favorables para -

hundir un e.nonne número de buques mercantes y cisterna -

norteamericanos, aliados y neutrales. Operando en loe a-

biertos fondeaderos y delante miBDlo de los indefensos 

puertos, los botes U lograron ocasionar durante los prim! 

seis o siete meses de 1942, cifras de hundimientos jam~e

imaginado s. 

1) LA ESTRATEGIA ALE!úANA 

DEL TONELAJE. 

El Almirante Karl Doenit~ (1891-1980), co~andantc 

de la flota de botes U, de la naval. de guerra alemana, SI!. 
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po capita1izar la vulnerabilidad norteamericana. Sabía 

que una naci6n industrializada como loa Estados Unidos, -

requería de materias primas para sus industrias. Cuando 

esta naci6n ae moviliz6 e incluso se convierte en el pri!l 

cipal abastecedor de armas y municiones de loe aliados 61!.. 

ropeoa, sus necesidades de materias primas se intensific11. 

ron enonnemente • .Muchas de ellas, eran importadas por el

mar desde Centro y sur de América. El petroleo, por ejem

plo, provenía de pozos loca1izados en México y VeneZ11ela. 

La bauxita, ingrediente básico para el alum..~io de los fu

selajes de la aviaci6n, se extraía de las Gutanae y el -

Brasil 2• Incluso, había materias primas y mercancías vol'!. 

minosas producidas en loe propios Estados Unidos, que mu

chas veces eran transportadas por v!a costera a loe cen-

tros industria1es de la costa Este. El petr6leo texano y

mexicano, era cargado en buques tanque en loe puertos del 

Golfo de México para ser enviados al Norte. Las grandes -

ciudades del Este, dependían de esta navegaci6n costera.

Si algo lee pasaba a estos barcos, las vías fárreas y ca

rreteras de la naci6n no ten!an la capacidad suficiente 

para reemplazarlas3• 

I>Oenitz supuso correctamente que loe Estados Uni

dos escaseaban de escoltas y aviaci6n para proteger eeta

vi tal navegaci6n. Por ello ea qué, bajo estas circunstan

cias, loe buques mercantes que navegaban la costa atlhiti 

ca fueron presa fácil de loe botes u. 
La estrategia de DOenitz se centr6 a lo que &1 -

miE1110 llam6 11 teor!a del tonelaje"• Esto es, intentar mm
dir, lo más rápido posible de lo que se pod!a reemplazar

barcoes "El. combate subnarino es una guerra contra las e!!!. 

barcaciones mercantes enemigas. Debemos hundir el mayor -
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núr.iero con el menor costo para nosotros 
4 Cada tanque . . . . 

que t. se hunda, significará_! no solamente un tanque me

nos cargador de petr6leo, sino tcmbién representa un di-

recto r~troceso en la procra~aci6n a~ericana de construc

ci6n de 'barcos. A.":"iéricu tendrá que depender en la trane-

portaci6n de sa petróleo por el ce.r , , • 5 • La constnicci.6n 

de barcos y otrai: industrias aliadas dependen de petr6leo 

y la más impo~·tante zona petrolera americana se encuentra 

cerca del Golfo de M~xico. En consecuencia, la mayoría de 

los tW1qucs ar.ieric!:..YJ.Os son us¡;_cos en el tráfico costero, -

trensportando petr6leo desde los campos petroleros a ln -
6 

~rea industrial ••• " , 

As! pues, teniendo la uutorizaci6n de Hitler, Do~ 

ni tz envj.Ó los primeros f:.1l!llergibles rumbo a las costas a

mericanas "zarpando ce loe puertos del Golfo de Vizcaya, -

entre el 10 y 30 de diciembre" de 19417 • Entre las indice_ 

ciones dadas a sus comandantes an'tes de partir, J:arl Doe

nitz mencion6: "Atacar barcos de E;U,erra a partir de cruc~ 

roe y buques mercantes por encima de las 10 000 tanela-

das , •• 118 • Los stuner¡:;ibles llegaron a la zcna de operaci.Q. 

qes alrededor del 10 de enero de 1942, y tres d.Ía.s d~ E>-

pués, recibieron la orden de dar comienzo a la acci6n. -

Sin embargo, los comandantes de loe suhnarinos se encon

traron sorprendidos, Estados Unidos actuaba como si no e

xistiera una guerra. Lae embarcaciones navegaban solas e

incluso iluminadae por la noche; no exist!an convoyes, ni 

una organizada fuerza de combate antisuhnarino. 

De estos primeros eumergi bles enviados a las cos

tas norteamericanas, destaca el U-123, comandado por el -

teniente de nav!o, Hardegen, quien por su periscopio lo-

gr6 ver "las mil luces de Nueva York". La metr6poli y to-
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da la costa estaban totalmente iluminadas; barcos de todo 

tipo surcaban tranquilos las aguas consideradas seiru.ras -

del puerto. La situaci6n era tn1, que si Hardegen hubiese 

querido, habría podido llegar hasta los mismos muelles de 

ll'.e.nhattan9• 

A partir de enero de 1941, loa 6U!Dergi.bles caye-

ron sobre los indefen~oa buques mercantes. Los barcos me! 

cantes eran torpedeados a la vista de loa espectadores -

que se encontraban en la playa y, las "seguras costas e-

ran cubiertas de petr6leo, escombros y cadáveres de mari

neros"1º. Todas las noches se podía escuchar tronar cafio

nes y torpedos cerca de la costa. Con facilidad podÍa ve! 

se'incendiar y hundir barcos a corta distancia de las pl~ 

yas. Columnas de humo de barcos ardiendo empezaron a ser

comunes desde entonces. Descansando en inmersi6n durante

el d!a, los BU't:marlnos alemanes aprovechaban por la noche 

su alta velocidad de superficie para operar. 

2) PRD1iEROS RESULTADOS DE LA 

ESTRATEGIA DE DOENITZ. 

Los ataques y loe éxitos alemanes fueron inmedia-
' 

tos. A fines de enero de 1942, 31 barcos, con un total de 

200 000 toneladas, habían sido echados a pique frente a -

las costas de los Estados Unidos y el Canadá. Pronto, el

ataque se extefidi6 hacia el sur, a las costas de Florida

y el Golfo de V.~xico. En esta ~rea, la ruta marítima est~ 

ba colmada de mercantes indefensos, tanto norteamericn-~ 

nos
1 

como aliados y neutrales. Igua1mente, en el mar Car!_ 

be, loe 6\llllergibles a1emanes eecog!an embarcaciones inde

fensas, sobre todo, 'buques cisterna. semana trae semena,-

"la co1oBSl camicer!a iba en pavoroso aumento. En febre-
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ro las pl':rdidas por el arma sub:narina aecendieron a. 61 -
" ll barco e con unas 384 000 tonelaa.as" • 

Para la prime.v<:ra de 1942, y eob:t'e todo, a lo le.!; 

go de la costa atlántica norteamericana, las condicionee

se pusieron bastante serias. Los su't:merinoe opera1·on cad 

a su libre albedrío y loe buque cisterna ee convirtieron

en sue blancos favoritos. A partir de entonces, todo tipo 

de embarcacicSn era hundida en números alarmantes. Solos o 

en grupo, loe su'l:marinos hab!an infestado las aguas ameri, 

canas. :Se ha estimado, que diariamente, desde enero de --

1942, hab!a un promedio de 19 subnarinos. Este prcmedio -

estimado, se incrementcS a 28 entre febrero y abril; a 39-
12 en mayo y 40, en junio • ?ara mediados de 1942, los ale-

manes ten!an estacionados cerca de 75 su'l:marinos en el A-
, 13 14 

tlálltico • Anthony K. Martienssen , estima que hab!a en 

tre 60 y 80 botes U operando a1 miemo tiempo. 

:Eh su primer reporte a Hitler, hecho el 14 de ma

yo de 1942, el Almirante OOeni tz, sefial.aba que había "124 

su'l:martnoe en las zonas de operaci6n desde el primero de

mnyo. ~e esta cifra, 85 están estacionados en el Atl&nti

co ••• 15. Los hundim~entos desde el 15 de enero, al prime~ 
ro de mayo, ascienden a 303 naves, con un total. de --~ 

2' 015 252 toneladas ••• En la zona americana, durante el 

mis:no período, hemos hundido 112 tanques, tota1izo.ndo --
"16 . 927 000 toneladas 

A su vez, estimaciones hechas por norteamerica--

noe, señalan que durante los primeros 4 meses de 1942, -

los a1emn:nes hundieron 87 naves, totalizando unas ----
17 515 000 toneles • Como quiera que sea, las cifras eran -

:-wtron6micas. 

Hasta el mitm10 Hitler tor!.6 un personal. i11terée en 
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este sector de sue fuerzas nnnadae. En varias ocasiones, -

mencion6 que "loe botes U eron la perfecta respuesta para 

la flota ele superficie de los aliado s 1118• 

Ta.J. como Doenitz lo había esperado, la const:nic-

ci6n de "t·c.rcos mercantes aliados, tardaba más que la des

trucción de ellos. A nivel mundial, y en el oceáno Artico 

y Atlán";ico, loe su.'ilergibles alemanes hribían hundido al~ 

dador de 1 000 barcos mercantes, mientras que tan s61o -

perdían 106 submarinos italianos y alemanes. Durante 1942, 

los hun<lii;iientos o p~rdidas aliadas de embarcaciones por

cua.lquier causa o por diferentes razones, fue aproximada

mente de 8,33 millones de toneladas, de las cuales, 5.7 -

millones, eran a causa de loe subnarinos19• Por su parte, 

los esfuerzos norteamericanos por hundir sumergibles ale

manes fueron casi en vano. Durante todo el año de 1942, -
20 solamente lograron destruir 16 de ellos • 

3) INSEGURIDAD E IMPOTENCIA DE LAS 

FUERZAS DE DEFENSA NORTEAMERIC~ 

NAS EN SU COSTA ATLANTICA. 

Como podrá observarse en las anteriores cifras, ~ 

en los primeros meses de su entrada a la guerra, las fue,;: 

zas annadns de loe Estados Unidos, no estaban ni prepara

das para r:-ianejar o detectar una ofensiva mibnarina en sus 

costas, como tampoco habían establecido un seguro sistema 

de convoyes escolte.dos para proteger las embarcaciones. Y 

aunque desde diciembre de 1941, se había insta.lado un di,!! 

poaitivo de defensa, ~ete resu1t6 muy limitado e improvi

sado. Inclusive, eJ. personal empleado estaba mal prepara.

do y el equipo no era el adecuado, ni siquiera para prot! 

ger embarcacionee21 • Desde un principio, loe recursos r61!_ 
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nidos para proteger el litol:'al oriental fueron bastante -

raquíticos. Compuestos de una heterogeneidad de :fuerzas;

ª lo eumo eirvieron para proteger y rescatar sobrevivien

tes de barcos hund.idos 22• No en ba1de, el Primer Ministro 

ingl.6e, Winston s. Churchill (1874-1965), señal.aba que la 

nava1 inel e ea tuvo que dotar a las fuerzas armadas norte'!. 

rnericanas de lanchas e..ntieuhne.rinas y corbetas "bien equ!. 

padas y con tripulaciones adiestradas" 23º 

Obligados por las circunstancias, los norteameri

canos tuvieron que dividir el litoral oriental para su d~ 

fensa en varias áreas. Una de ellas, fue la Frontera Mar!_ 

na Oriental, que abarc6 desde las costas de Canadá, hasta 

Jacksonville, Fl.orida. Otra de ellas, fue la Frontera Ma

rina del Golfo, que abarc6 toda la costa de Florida, sue

estrechos, casi todas las Bahamas, por completo el Golfo

de M~Xico, Yucatrui y parte de Cuba24 • 

En el caso de esta Frontera Marina del Golfo, las 

fuerzas de defensa con las que dispuso, hablan por a! mi~ 
mas. Organizada el 6 de febrero de 1942, con Cuartel Gen~ 

rn1 en Key west, Florida, las fuerzas de defensa fueron -

un pequefio ~ate convertido, llamado Cornelion; 2 barcos -

con 165 pies de ealorn, pertenecientes a la Guardia Coet,!;_ 

ra, llamados ~ y Nemesie; otro de 125 pies, llamado -

Vigilant, y para la emergencia, las embarcaciones usadae

por la Escuela de Key West Sound. En cuanto a protecci6n

a~rea, se cont6 con 19 aviones desarmados de la Guardia -

Costera.; catorce de ellos, eran 0-47 y s6lo contaban con

"ametralladoras ca1ibre .30". Adem&e, dos viejos bombard~ 

ros B-18s25 • Pero aún ae!, loe navíos y aviones con los -

que se dispuso para la defensa de las diferentes ~reas -~ 

del litoral orienta1 ~que en algunos casos a.yu~ a "es 
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p~ta.r subnarinos de las aguas poco profundas de la cos

ta1•26-, no lograron dis:ninuir los ataques; simplemente, 

los su'l:xnarinos a1emanes supieron eeo.uivar las patrullas, -

y, ~las persecusiones y hundimientos de emberce.ciones sol:j,_ 

tariae, continuaron en otras lugares a1ejados de la cos-

ta. Además, existían otros inconvenientes pe.ra hacer ins~ 

guras las defensas; las comunicaciones eran bastante ma-

las. Por ejemplo, en Key West, Cuartel General de la Froq 

tera Marina del Golfo, si un subnarino era detectado en -

Pa1m Beach, y el comandante de esta Frontera era notificl!. 

do en Key West, ~ste a su vez, ten!a que comunicarse por

tel~fono comercie.1 con el Tercer Comando Bombardero, en -

Charleston, Carolina del Sur, y ~ste contestar a los pla

nes de la Armada, que tenía su base en Miami, y as! ini

ciar la bÚsqueda27. 

De este modo, conforme avanzaba el año, las pérd:j,_ 

das continuaban. Durante marzo, loe hundimientos sumaron

casi 500 000 toneladas, de las cuales 3/4 partes "fueron

echadas a pique a menos de 300 millas de las costas, y C!!. 
28 si J,,a mitad, consistieron en barcos cisterna" • La eituq, 

ci6n era tal, que ese mismo mee, el Almirante,Erneet Jo-

seph King (1878-1956), Comandante en Jefe de las Fuerzas

Navalee de loa Estados Unidos, reconocía que la "situn-

ci6n de los ataques subnarinoe a lo largo de la costa n-

tlántica Lera~ desesperada" 29 • 

Por su parte, loe representantes de las compaflías 

petroleras - estas Última.e, propietarias de las embarc_!i 

ciones favoritas de los botes U; loa buques cisterna. ~-, 

ee encontraban molestos con las fuerzas armadas por su im. 

potencia para contener el ataque de los su'l:xnarinos ge:nna-

nos; es más, estaban escépticos ante las dofensae. Soete-
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nían que de seguir el estado actual de hundimientos ha-

bría "una verd.adera escasez de petr6leo en la costa del -

eate 11 , por lo que para "salvar las embarcaciones" era ne-
. 30 cesario emplear meJores recursos • 

Loe representantes de las compañías, reunidos con 

los Departamentos de la Annada y Naval, en una conferen-

cia realizada el 4 de marzo de 1942, propusieron varias -

medidas para proteger a los blques cisterna. Por ejemplo, 

pedían al gobierno que obligara a las ciudades costeras,,

a'1n iluminadas por las noches a apagar sus luces, o bien 

que al menos cooperaran voluntariamente. J.Je igual modo, -

pedÍa.n escoltas para sue embarcaciones, etc. 31• Como re-

sultado de esta conferencia, qued6 establecido un plan, ~ 

al que se le denomin6 Sistema de Convoy .Eñtrelazado o Uni_ 

do. As!, oara el primero de abril, empezaba a funcionar -

por primera vez, el sistema de convoyes. Aunque al princ! 

pio este coneieti6 e6lo de pequefioe grupos de barcos es-

coltados, con etapas diurnas de unas 120 millas diarias -

de recorrido, al menos sirvi6 para aminorar loe ataques -

subnarinos y levantar el ánimo y valor a las tripula.cio--
32 nea •. Como el propio Almirante KinP.: lo confes6s "La es--

colta no es solamente un camino o soluci6n para manejar -

la amenaza. subnarina, sino que ee la '1nica fer.na que pue

de dar cualquier promesa de éxito" 33• 

De esta forma, loe norteamericanos cuando menos -

para abril de 1942, habían tomado la.e primeras medida.e n~ 

ceeariae para evitar en lo sucesivo igual nllinero de hund!.. 

mientas de embarcaciones mercantes. 
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4) PESE AL PELIGRO E INSEGURIDAD DE 

LAS AGUAS ATLANTICAS NORTEAYf.ERI

CANAS, mEXICO COLABORO EH EL ES

FIJERZO DE GUERRA DE SO VECINO. 

Ahora bien, pese a que las defensas nortea~erica

nae empezaron a encontre.ree mejor organizadas, eea por la 

implantaci6n de un estricto control de apagamiento de lu

ces en la costa oriental, o bien, por la instauraci6n de

horarios para el sistema de convoyes, etc., los eumergi-

bles alemanes pudieron continuar sus correr!as1 y ee que, 

existían extensas zonas indefensas en el Golfo de M6xico

y el Caribe para loa numerosos mercantes norteamericanos, 

latinoamericanos y aliados. Simplemente, la ruta donde -

discurría la flota de buques cisterna en ininternlIIlpida -

procesi6n, desde y hacia loe puertos de Venezuela y Mb::i

co, eran suficientes blancos para que los eub:narinos ger

manos escogieran con gran libertad víctimas. Loe princip,!!. 

les peri6dicoe de la Ciudad de M6xico, no dejaban de in

formar diariamente de ·estos sucesivos hundirdentos de bu

ques en las grandes zonas del Atlántico a~ericeno 34 • No -

obstante lo inseguro que aún era transitar por las aguas-
• • del Caribe,. Golfo de M~xico y costas norteamericanas, lví~-

xico, como Buen Vecino, y congruente. con la pol·:!tica in-

teramericana, tambi~n contribu!a al "esfuerzo sumado que

L realizaban_! lRs Naciones Unidas para ganar la gue-

rra"35 • 

En efecto, con su flota de buques cisterna {algu

nos comprados y otros confiscados a loa miE1I1os pa!ses del 

Eje), México estaba capacitado para transportar hasta "un 

mil16n 228 mil barriles cada par!odo mensual 1136, para ser 

entregados en loe puertos de la costa atlántica del veci-
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no del norte 37 • 

Como hicimos saber en p~ginas anteriores, al ini

ciar el año de 194~, el gobierno de Avila 1'amacbo, se en

contraba en una abierta hostilidad con los países del Eje. 

Compremetido en programas de coopereci6n con su vecino, y 

haciendo caso omiso a la evidente inseguridad de las ru-

tas mar!timas ~- que por cierto, ee decía ~ue se encoo-

traba.n "fuertemente f. garantizadas_j por la cadena de ba

ses aéreo-navales norteamerlcanas1138-, Mb::ico abandona

ba pau1atinrunente su poeici6n neutral entregando puntual

mente, entre otras cosas, cuotas de petr6leo a los Esta-

dos Unidos. 

5) LA PRD!ERA ADVERTENCIA A MEXICO. 

En los primeros días de marzo de 1942, lleg6 al -

puerto de Tampico, un vapor mexicano "cuyo nombre ••• no

budo_/ revelarse", que regresaba de los Estados Unidos, -

después de hacer una entrega de petr6leo, y el cual, fue

detenido dos veces du1·ante su tra.veda por rn'l:marinoe del 

Eje. "La primera vez, ocurri6 al sur de Nueva York, des

pués de ;edio día de navegaci6n a altas horas de la no-

che". Con luminosas señal~s emitidas desde el sume'rgible, 

se le oblig6 al "vapor mexicano" detenerse y. proyectando

sobre la embarcaci6n su reflector, el comandante del su

mergible "con .acento alem!Úl" se puso al habla en ingl~e -

con el capitán mexicano. Al cerciorarse el primero del o

rigen, destino, matr:!cu1a 1 nacionalidad y que iba. "en ba

lastre, por la línea de flotaci6n noe dej6 el paso fra.n-

co". El capitán del rubmarino orden61 "Sigan, pero ábranse 

cincuenta milla.e al e ste 11
• La embarcaci6n ee desvié ai-

guiendo una línea de 45° hasta alcanzar la distancia de -
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50 millas al este de la ruta que llevaba, y ya all! pro~t 

gui6 su marcha hacia el sur sin ningÚn tropiezo, hasta ~ 

gunos d!as despu~e en que, ya casi en la entrada del Gol

fo de México, aproximadamente "en un punto al sureste de

las Bahamas", un nuevo submarino lee eali6 al paso. En e.§_ 

ta ocaei6n, fueron detenidos "en pleno d!a, pudiendo ob-

servar que el come.ndante del sumergible era un individuo

de cabello negro y de tipo latino que se expresaba en co

rrecto espaffol". Al igual que el anterior, el capitán del 

sultnarino, al enterarse de la matrícula del navío mexica

no y de que no transportaba carga, "lee dej6 el paso frti.Jl. 

co" pero haci~ndoles la advertencia. de que era la '11ltima

vez que consentirían que navege.re.n por esa.e agllns. "El. C!t 

pitán del submarino advirti6: Por esta vez pasen; pero 

que sea lR '111tima 11 39. 

Pese a estas advertencias, y q~e incluso los dos

viejoe diarios de la Ciudnd de M~xico, El. Universal y el

Excelsior, reprodujeron la misma amenaza40 , el gobierno -

mexicano continu6 enviando partidas de petr6leo a su veci 

no. Es mé.s, la propia Secretaría de ~:arina, había difundi 

do· en esos días, un boletín de prensa, informando "a las-

casas coneignatariae de barcos y embarcaciones que su'rcan 

el Mar Caribe", que no exif.tÍa ''ningÚ.n peligro para la nª

vegaci6n debido a la gran vigilancia de las patrullas na

vales y aviones norteamericanos, que cuidan esa zona mar!_ 

tima."41. 

6) UNA NUEVA ADVERTENCIA. 

De esta fonna, de las amenazas se pas6 a los he-

choe. Un mes despu~s, el 17 de abril de 1942, el embajn-

dor mexicano en Washington, Francisco Castillo Nájera, en 
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el comunicado 35, enviado a la Secretaría de Relaciones -

Exterioree42 , pedía a Petr6leoe Mexicanos, que no se le 

diera "publicidad eJ.guna" al hundimiento del vapor tanque 

Tamau1ipas. Extraño resulta que se solicite no dar noti-

cia sobre este hundimiento, cuando un mes antes, el geren 

te de Petr6leos Mexicanos, Efra!n Buenrostro, en su infoE., 

me anual del 18 de marzo de 1942, afirmaba que esta embat:_ 

caci6n (segÚn Jürgen Rohwer, el 10 de abril, por la madrq_ 

gada, navegando bajo la bandera de los Estados Unidos, -

fue torpeeeada y hundida en loe 34° 25' de latitud norte, 

y en los 76° 00 1 longitud oeste, por el sumergible ---

U-55243, comandado nada menos que por ''uno de los ases de 

la guerra sul:marina1144 , el capitán de corbeta, Erich --

Topp), era una nave perteneciente a la flota petrolera m~ 

xicana. Es decir, había sido adquirida "duronte el perío

do a que este informe se refiere1145 • Fero este "inciden

te", no obstante, fue aclarado por la misma gerencia de -

Petr6leos hlexicanoe, el 24 de abril de 1942. En efecto, 

el señor Buenrostro, en una conferencia de prensa afirm6-

que el "incidente por lo que a M~xico atañe, no reviste -. 
carácter internacional en virtud de que el Tamaulipas e--

narbolaba la bandera de los Estados Unidos de Am~rica y, -

además Lde estar matriculado en aquel pa!.s_/, era propie

dad de la Mexico Shipping and Trading co., sociedad nort,!;_ 

americana registrada en Wilmington, Delaware y, subsidia

ria de Petr6leos Mexicanoe1146• 

Sin embargo, ni la petici6n del embajador mexica

no en Waohington de omitir el hundimiento, ni las contra

dictorias declaraciones hechas por el gerente de Petr6-~ 

leos Mexicanos, como tampoco las reales amenazas existen

tes en las aguas atlánticas norteamericanas, impedirían -
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al Buen Vecino que era el gobierno de México de interrum

pir BUS remesas de petróleo a su vecino del nortes Un -

país beligercnte. 

7) EL HUNDIMIENTO DEL 

POTRERO DEL LLANO. 

Y, como era de esperarse, ante este proceder del

gobierno de 1.:~xico de solidarizarse con su vecino en su -

política interamericana, tuvo que haber Ull desenlace tr~

gico. En efecto, como se ha hecho ver, en una de las á--

reaa de mayor peligro por las operaciones de los botes U, 

y pese al dispositivo de defensa instaurado en las costas 

orientales norteamericanas, el 13 de mayo de 1942, es hun. 

dido, ahora s!, un buque petrolero mexicano, el Potrero -

del Lleno. 

Además, como otra pIUeba de la inseguridad e imp~ 

tencia de las fuerzas de defensa norteamericanas, ese mi!!,. 

mo día 13, el tanquero Gulf Penn, que por cierto hasta e~ 

coltado iba. por un bombardero, f'ue "hundido en dos minu-

tos" por un sul:marino que llevaba tiempo siguiéndolo 47 • -

Igual.mente, otro tanquero, el David McKelvey, era también 

hundido en la misma área antes de la media noche, y casi-
' . 

al mismo tiempo, a las 111 55 p.m. hora de Miami, Florida, 

9155 p.m., hora de Mbico, en 101!1 25° 35' latitud norte y 

en loe soº 06• longi. tud oeste 
48

' esto es, "frente a la -

costa de Miarni"49 , el barco Potrero del Llano, "que llev~ 
ba la bandera mexicana brillantemente iluminada en sus -

costados, f'ue torpedeado y hundido" 5º, por el sumergible

alemán U~564, comandado por el teniente capit&n, Reinhard 

Suhren51• 

Pese a los riesgos existentes, dicho buque me:xic!!,. 

no había zarpado el 9 de mayo entre las 3 y 4 de la tarde 
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del puerto de Ta:npico, rumbo a la ciudad de Nueva York, -

con un careamento de 45 000 barrilee de aceite diesse1
52

• 

Este hundimiento, fue el 11décimoquinto ••• enunciado por-
53 la r.:arina" de loe Estados Unidos, desde el 4 de mayo , y 

no era del todo ten inf,sperado. La mis:na Secretaría de 'MI!. 

rina (mexicana), había girado instrucciones para que to-

dos los buques mexicanos mantuvieran sus luces encendidas 

alumbrando la bandera me>:i cana durante la ne) che, y la bat.:!. 

dera izada durante el día54 • Igualmente, segÚn los sobre

vivientes, el capitán Gabriel Cruz Díaz, había ordenado -

que tuvieran listos "los cinturones salvavidas para el C!!. 

so ,de un ataque 1155 • Y aeí sucedi6. Faltando 10 minutos PI!. 

ra las 12 de la noche, segl.Úi la declaraci6n de uno de los 

sobrevivientes, el timonel Eduardo Sibaja Rrunírez: 11r.1e -

despert6 el timonel que venía de ~~ardia para que fuera a 

relevarlo, y en son de guasa me dijo que venía siguiéndo-
, 56 

nos un animal" • De igual forma, el marinero, Victor A--

mieva Casarin, otro de loa 22 sobrevivientes, afirm6: "E.!! 

cuch~ que el compafiero José M.lr!agafia, decía ... por la PQ.. 

pa nos viene siQJ.iendo un anima.lote •• •• y a loa pocos mi

nutos escuch~ una ~xplosi6n seca que hizo que mi lit~ra -
,.57 cayera • • • • 

"Fue una estripi tosa y pronunciada. explosi6n se-

guida al mismo tiempo, de un fuerte sacudimiento del bar

co de estribor a babor", coment6 el fregonero de planchas 
58 Salvador Flores • Por su parte, el marinero, A1berto P~-

rez, declar6 que ttdel centro del lugar, donde se encontr~ 

ba el puente, me dÍ cuenta que dicho lugar había desapar~ 

cido juntamente con las embarcaciones de salve.mento, ofi

cialidad y parte de la tripulaci6n que ah! se encontra-

ba ..... 59. Así mismo, el tercer maquinista del Potrero --
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del LlnnQ, o de lo que quedaba de ~l, afinn6 que 11 cuando

nos encontrabamos lanze.ndo la primera btlsa, la de la bB.!! 

da de estribor, pudimos apreciar en la oscuridad la 1uz -

de un foco por la popa, por lo que deducimos, tanto los -

compañeros seeundo maquinista, Ricardo Gallardo, cuarto 

maquinista, G¡;:~_llenno Le6n Medina, un fogonero y yo, que-
- 60 

ser!a la del submarino que nos había torpedeado" • SegÚn 

la declaraci6n hecha al Vicec6nsul mexicano en r.liami, el

fogonero José Vargas Ortega, menifest6 que: "Cinco coropa-

fuimos los Últimos en abandonar el be.reo ••• ñeros y yo, 

t. y _/ como 

entonces, o.l 

a lo.s 5 a.m., nos recogi6 un guardacosta y ;ya 

dar una vuelta cerca del barco ardiendo y --

con ayuda de los reflectores, me dÍ perfectamente cuenta

que el impacto había sido exactamente bajo la gamb.l~a por 

lo que el impacto había destrozado todo el puente de popa 
,,61 a proa • •• • 

De loe treinta y cinco hombres que componían la -

tripulaci6n, a61o 22 fueron rescatados, loa restantes se

declararon desaparecidos, entre ellos, el capitán y toda

la oficialidad. "Los desaparecidos pueden considerarse CQl 

mo ~ertoa, en vista d~ que no se encontraron indicios, -

ni reatos después del impacto ••• Además, cuatro Guarda -

Costas y Varias lanchas de motor que recogieron a los su

pervivientes, estuvieron dando vueltas al rededor del bar, 

co, hasta las 7 de la mañana con la esperanza de recogcr

al~ otro que se pudiera haber so.lvado 1162• 

El Potrero del Llano, antiguo Lucifer63, era de -

los barcos incautados en los primeros d!ns de abril de --

1941 a las naciones del Eje. Había pasado a follllar parte

de la flota de Petr6leoe Mexicanos, mediante e1 decreto -
64 presidencial del 8 de abri1 de 1941 • La embarcaci6n te-



143 

n!a unn antig(iedad de 30 años y hab!a sido construida por 

la compañía Palmera Shipbuilding & Iron, en 1912, en In~ 

el.aterra. Contaba con una eslora de 350 pies¡ una manga -

de 47 pies; un tonelaje bruto de 6 132 toneladas y una ºª
pacidad de carea de 48 000 barriles65 • Junto con las o--

tras embarcaciones incautadas, estuvo en reparaci6n dura.u. 

te ale,ú.n tiempo antes de ponerla en condiciones de serVi• 

cio. Y fue hasta el primero de enero de 1942, cuando que

d6 lista en "todos sus detalles1166• A partir de esa fe--,,, 

cha, empez6 a realizar diferentes travesías, hasta que .:.·,.. 

fue torpedeada y hundida en mayo de 1942. 

De acuerdo ~ las coordenadas proporcionadas por -
. 67 

Jürgen Rohwer , el Potrero del Llano, :f'ue hundido dentro 

del área marítima que las fuerzas armadas norteamericanas 

hab!an denominado, Frontera Marina del Golfo. Dicha área, 

ha"oía sido reforzada unos días antes, "entre el 8 y 10 de 

moyo", con medidas preventivas adicionales. Sin embargo, -

~etas no .fueron suficientes ni en cantidad como en cali-

dad, para aminorar la arremetida de los sumergibles a1ema. 

nes
66

• No en balde, Samuel Eliot hiori son, afinna que los

ataque,s de los sul:marinos a embarcaciones en esa fronte-

ra, le dieron la distinci6n de tener el mayor número de -

hundirr.ientoe "de cualquier mes y cualquier área durante -

la guerra1169 • Durante ese mes de mayo, fueron echadas a -

pique, 41 barcos con un tota1 de 219 867 toneladas, de -

las cuales el 55?' eran buques cisterna hundidos "por no -

más de 6 sul:marinoe que a1 mismo tie~po operaban en el -
're "70 a a • 
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8) HACil EL E~TAD2- DE GUERRA 

CON LOS PAISES DEL EJE. 

Como consecuencia de este trágico u~ceso, el go-

bierno de México, a través de su Secretaría de Relaciones 

Exteriores, envi6 una enérgica protesta a la Legaci6n de

México en suecia71 para ~ue el gobierno sueco la tra.nE.:'li

tiera a los paíees miembros del Eje72 • El .;obierno de Mé

xico, a1 dirigirse a loe países totalitarios, di6 a éstos 

un plazo de 7 días a partir 1"1 14 de muyo, para que la. -

naci6n agresora diese una sa.tisfacci6n cor::plct~ a la ofc.Q. 

sa, así como las garantías de que ce cubrirían las ind~m!_ 

nizaciones por daftos y perjuicios. 

Sin embargo, un día antes de finiquitar el plazo, 

el dÍa 20 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

recibi6 el comunicado númeré> 160, de Ectocolmo, donde se

informaba que la Le¡¡;aci6n de Suecia en Berlín, hab!a tra

tado de entregar al Ministerio de Negocios Extranjeros de 

Alemania, una copia de la declaraci6n mexicana sobre el -

hundimiento del Potrero del Llano, "pero dicho ministerio 

manifest6 no poder recibirla"73. Por su parte, loe gobic;:_ 

nos de Jap6n e Italia, ni siquiera hab:!,a.n contestado. 
' De eet~ manera, ein haber finiquitado aún el pla-

zo del ultimátum mexicano, ese miemo día 20 de mayo, por

la noche, un 15egundo vapor tanque mexicano, tambi.~n con-

fiecado en abril de 1941, el Paja de Oro, (r.ntiguo ~-
74 

~) de 6 067 toneladas , era torpedeado y hundido en la-

misma área, a la altura de Cuba, en los 23° 30' latitud -

norte y 84º 24' longitud oeete, por otro subnarino e.lem!n 

el U-106, comandado por el teniente capitán, Herman ~-~ 

Rasch75• 

Por otra parte, en la propia Alemania, la noticia 
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de la declaraci6n del gobierno mexicano, ni siquiera apa• 

reci6 en los principales diarios. Uno de los diarios m~e

importantes de la época, el Volkiechen Beobachter, corre!!_ 

pendiente al mes de mayo de 1942, no hace una sola men--.:. 

ci6n de M~xico y menos aún de los barcos mencionadoa
76

• -

Es hasta el primero de junio de ese mis.no a~o, que apare

ce una pequeña y escueta nota. Procedente de Berlín, con 

fecha 31 de mayo de 1942, la nota infonna sin más explic!!_ 

cionee, que 11México declara la guerra a las potencias del 

Eje". Que desde "diciembre de 1941, México rompi6 relaciQ. 

nea con Alemania, Italia y Jap6n por presiones del presi

dente norteamericano Roosevelt, y que en los Últimos 

días, el Congreso mexicano había declarado la guerra a -

lae potencias del Eje"77• 

De hecho, se puede asegurar que en ninguno de los 

diarioe alemanes de la época, se diÓ informaci6n sobre el 

hundimiento del Potrero del Llano o el Faja de Oro, y me

nos aún de la declaraci6n mexicana. SegÚn Rohwer, la cos

tumbre alemana era no publicar en los diarios loe nombres 
78 de los barc0>s hurididoe, fueran aliados o neutrcles • Erf.' . 

. práctica común, que en la pr~nea aleruuna se omitiera cec

tipo de infOlll'.aCiÓn, ya que se mantení~ bajo estricto se

creto de Estado. A lo mucho, se anunciabfil1 reportes resu

midos de los éxitos o triunfos de las operaciones alema-

nna er. las costas americnnas79 • 

De esta forma, después de ser reccatados loe co-~ 

brevivicntes del Fnja de Oro ( 28 de sus 35 mieobros; 7 -
de ellos, resultaron desaparecidos o muertos), y transpo~ 

tados a Key IYest, Florida80, en 11~ ciudad de Mhioo, en -

medio de manifestaciones masivas de protesta por loe hun

dimientos, con exhortaciones de patriotis:no y discursos -
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contra las potencias del Eje81 , el presidente Avila ame

cho, convoc6 a su gabinete, a los gobernadores de los ~a

tados y a los jefes militares de zona y, solicit6 al Con

greso de la Uni6n a une eesi6n extraordinaria. Cuando el

Congreso se reuni6, el día 28 de mayo, el presidente puso 

muy en claro en su mensaje, la actitud que el gobierno de 

M~xico hab!a adoptado desde el inicio del conflicto arma

do, y sobre todo desde loe casos de invasi6n a diversos -

países europeos y asi!ticos, en los cuales r.1éxico en to-

das las oportunidades, había protestado enérgicamente. -

Sin embareo, desde el momento en que habían sido atacados 

2 barcos mexicanos, el ejecutivo juzg6 que "no hay más -

que una soluci6n compatible con nuestro decoroi El recon2 

cimiento de la existencia de un estado de guerra con Ale-
82 mania, Italia y Jap6n" • Es por ello, que al final de su 

m~ncaje propueo al Congreso un proyecto de decreto, en el 

CU.al se declaraba la existencia del estado de guerra en~ 

tre México y Alemania, Italia y Jap6n, desde el 22 de ma

yo de 1942, pero además, solicit6 se le concediera."l facu:i:_ 

t d t di 
. 83 a es ex raor narias • 

De esta suerte, a fines de mayo de 1942, una vez-
' que ambas cámaras aprobaron la iniciativa del ejecutivo,-

en la cual México había declarado el estado de guerra al

Eje, y el congreso le conced!a al presidente un poder ex

cepcional, "sin precedentes en los anales del México mo-

derno"84, México se encontr6 participando en una guerra -

al lado de las potencias aliadas con la amenaza de que en 

cualquier momento podi!.a sufrir nuevos ataques, pero lo 

peor de todo, era Que ee encontraba sin reductos defensi

vos y sin una verdadera organizaci6n militar. 
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CAPI!ULO V 

LA DEPENDENCIA DE INFOBMACION EN !!!, 

UNIVERSAL Y BXCBLSIOR .ANH EL HUNDI

KIEN!O DEL :WQUB !1'.AN~E PETROLERO 

MEXICANO POTRERO DBL LLANO. 
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CAPITULO V. 

LA DEPENDENCIA DE INFO.RMACION EN 

EL UNIVERSAL Y EXCELSIOR ANTE EL 

HUNDIMIENTO DEL RJQUE TANQUE PE

TROLERO MEXICANO. POTRERO DEL LLA 

!!Q.· 

Tanto el peri6dico El Universal, como el ~-,_... 

.!Ee!:• diarios seleccionados para la realizaci6n de este 

estudio, surgen a principios del presente siglo, cuando -

se encontraba erigido un orden informativo internaciona11 • 

Desde su aparici6n, la totalidad de la info:nnaci~n inter

nacional reproducida en sus páginas, provenía de aquellas 

empresas vendedoras de noticias mundiales que controlaban 

el mercado mundial: las agencias noticiosas extranjeras. 

Para fines de los años treinta y principios de ~ 

los cuarenta, no hab!a duda alguna que estos diarios eatl!. 

ba.n sujetos a una colosal dependencia de informaci6n in-

ternacional, especialmente, la relativa al con:f'licto b~l!.. 
2 co • Tal vez por ello, no es de extrañar que estos viejos 

diarios capitalinos hAyan informado al público mexicano -

del a.taque y hundimiento del buque tanque petrolero, ~-

traro del Llano, hasta el 15 de mayo de 1942, a trav6a de 

eus tradicionales fuentes de abastecimiento de noticias -

internacionales: las agencias de noticias fo~eas. 

En efecto, dichos diarios al carecer de la infra

estructura necesaria para obtener infonnaci~n internacio

nal propia o imposibilitados para desarrollar Slls propias 

fuentes noticiosas internacional.ea, debido tambi~n en pat, 

te, al poderoso monopolio mundial, informaron del ataque-
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y hundimiento del barco cisterna. mexicano Potrero del Lla· 

n.g, recurriendo a aquellas agencias que controlaban parte 

del mercado mundial de noticias. 

Dada la escasa o nula capacidad de tener sus pro

pios corresponsales y reporteros en diferentes países del 

mundo y especialmente, en la Frontera Marina del Golfo, -

sitio del hundimiento del buque tanque mexicano, El Uní-

versal y Excelaior, como podrá apreciar el lector, simpl~ 

mente reprodujeron lo.a despachos cablegr!ficoa de agen-.:.... 

cías noticiosas preponderantemente norteamericanass la -

Associated Press, y la United Presa; aunque tambi~n, la -

Agencia Noticiosa Telegráfica .AJ11ericana, A.N.T.A., que -

por aquel entonces, distribu.!a noticias mundiales propor

cionadas por la agencia inglesa de noticias, Reu.ters3• 

1) EXCELSIOR Y SUS CABLEGRAMAS 

SOBRE EL POTRERO DEL LLANO. 

El Excelsior, pori6dico fundado en 1917
4

, repro-

dujo 3 despachos cablegráficos de la agencia norteamericl!_ 

na Associated Presa, AP, sobre el Potrero del Llano. En -

el primer despacho, sin firma del corresponsal, pero pro

cedente de Miami, Florida, y con 96 l!neas de texto, co-

mienza notificando que el Potrero del Llano embarcaci~n -

mexicana, navegando cerca de la costa de Miami, con sus -

luces encendidas fue to' ·pedeada en uno de sus costados y

hundido por un subnarino del Eje, pereciendo 13 personas, 

entre ellas el capit~ y oficiales. Los supervivientes, -

22 rescatados; agrega la nota, hicieron relatos sobre el

ataque. 

Es muy importante destacar de este cable, el ~nffi. 

sis que se hace a que el navío mexicano era una embarca--
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ci6n neutral. En efecto, sin aclarar &! es Eduardo Sibaja 

(uno de los sobrevivientes entrevistado por el inc6gnito

corresponsal), el que lo afinne, la nota apunta que "nue!! 

tro barco era neutral, perfectamente marcado como neutral, 

pero con enemigo semejante no existe la neutralidad" (llÍ

nea 58, 59 y 60, del Cable I, Excelsior). Vale la pena -

mencionar que entre pa.!ses neutrales, por lo regular no -

se tienen enemigosº Además, como pudimos constatar en pá

ginas anteriores (Capítulo IV), el gobiexno mexicano al -

estar decididamente colaborando con uno de los países be

ligerantes, en este caso los Estados Unidos, y pese a las 

advertencias hechas a un buque petrolero mexicano en mar

zo, la embarcaciiSn Potrero del Llano, difícilmente podía

llamarsele neutral. Por lo tanto, las afinnaciones del -

despacho de la AP, resultan distorsionadoras de la reali

dad, al silenciar situaciones ocurridas o que ocurrían. 

También, en fonna implícita, el miElllo despacho da 

a entender que el entrevistado, el tercer maquinista del

Potrero del Llano, Eduardo Sibaja, había dicho que "vimos 

el periscopio y la torre de observaci6n del B11brnarino que 

se retiraba rápidamente •••" (línea 62 y 63 Cable I, ~-

celsior). Por su parte, en las declaraciones certificadas 

ante el Vicec6nsul de M~xico, en Miami, Florida, por los

miembros sobrevivientes de la embarcaci6n, y consignadas-
, i t . 5 . gÚn t . en pag nas an·eriores , en nin momen o, y en ninguna -

de las declaraciones de los sobrevivientes, se afirma que 

se vi6 un submarino, o parte de él, tan s6lo se menciona

que "pudimos al'}reciar en la oscuridad ln luz de un foco -

por la popa, por lo que deducimos tanto los compañeros e~ 

gundo maquinista, Ricardo Gallardo, cuarto maquinista, 

Guillenno Le6n Medina, un fogonero y yo (Vicente Solano -
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L6pez, tercer maquinista), que eer!a la del sul:marino que 
6 

nos había torpedeado" • 

Igualmente, es digno preguntarse ¿ por qu~ tard6 

en llegar el rescate o la ayuda a los sobrevivientes ?, 

ya que segÚn el despacho, "la nave se hallaba tan cerca -

de tierra" (linea 81 y 82 c.I. Exc.) Sin embargo, esta -

pregunta queda ein respuesta, dado que no se menciona la

tardanza. 

'Riciate también, otra impreciai6n en cuanto al nú

mero de, t ·._L·cos de salvamento que fueron a rescatar a los

superv:i. ,·L•.mtes; en dos ocasiones (l!nea 23, 24 y 66 C.I.

~·), se menciona que fue un "barco", mientras en una -

tercera ocasi6n (línea 82 y 83 C.I. Exc.), se afirma que

fueron varios barcos. Por fin, ¿cuántos barcos fueron?. 

De igual manera, existen imprecisiones con los nom 

brea, apellidos y cargos que desempefiaban algunos miem--

bros de la tripulaci6n. Por ejemplo, se confunde a un fo

gonero con un maquinista. Esto ea, segÚn la lista de so

brevivientes proporcionada por el Consulado de México en-
7 

Miami, Florida , Antonio Casillas, era fogonero y no ma-

quinista {línea 68 y 69 C.I. Exc.). El multicitado Sibaja, 

también se le escribe incorrectamente su segundo apelli-~ 

do; el despacho dice "y Ram!rez", cuando ea Eduardo Siba

ja Ramírez (l!nea 42 C.I. Exc.). También a Enrique Viey-

ra, segÚn el consulado, era engrasador, y en el cable ap~ 

rece como el radio operador Enrique Andrade {línea 88 c.
I. Exc.). En la línea siguiente, la 89, aparece un tal -

·Juan Martal Pif'arre, cuando correctamente es Juan Mar--

shall Pifarrer. Por Último, este despacho, fue el dnico -

tanto de loa aparecidos en el diario Excelaior, como los-
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de El Universal, que mencionlS a Rodolfo Ohao6n, que como

es de saber, fallece poco después a causa de las heridas

reci bidae. 
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Excelsior. M~xico, D.F. 15 de mayo 

de 1942. Afio XXVI. Tomo III. Nmne

ro, 9 155. 

CABLE I. Associated Presa. 

1 Miami, Florida, mayo 14. ( AP) • - Un submarino 

2 del Eje acometi6 recientemente durante media hora --

3 contra el barcota.l1q_ue "Potrero del Llano", que nave-

4 gaba con todas sus luces encendidas frente a la cos-

5 ta de Miami y caus6 la primer victima que padece la 

6 marina de aquel pa!s en lo que va de la. guerra, al -

7 hacer blanco con un torpedo directamente en la gran-

8 bandera mexicana que el barcotanque llevaba pintada-

9 en un costado. 

10 La nave, envuelta. en llamas y en la que pereci~ 

11 ron 13 personas, inclusive el capitán y los oficia--

12 lee de cubierta, flot6 durante varias horas frente a 

13 la playa de Míe.mi, en donde millares de personas ee-

14 congregaron para observarla; Centenares de personae-

15 escucharon el apagado estallido del torpedo al eeta-

' 16 llar y vieron elevarse desde la nave las primeras --

17 llamas. 

18 Loe supervivientes que :f'ueron desembarcados en-

19 Miami, relataron hoy que su. nave fu~ presa r~pidameu. 

20 te de las llamas. Veintid6s marinos llegaron sin no-

21 vedad a puerto y hablaban con sorpresa del ataque e-. 

22 jecutado contra su neutral embarcaci6n, as! como de-

23 la labor de salvamento realizada por un barco de la-

24 marina norteamericana de guerra. 

25 Precisamente, para impedir ocurrencia semejan--

26 te, la Secretaria de Marina mexicana, di6 6rdenee r~ 

27 cientemente para que todos los buques mexicanos man-
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28 tuvieran eue luces encendida.e durante la noche y la-

29 bandera mexicana izada durante el día. Obedeciendo -

30 esta.e inetru.ccionee, el capit!Úl Gabriel Cru.z y Díaz-

31 llevaba todas la.e luces y reflectores encendidos a--

32 lumbrando la bandera mexicana, que estaba pintada en 

33 cada uno de loe costados de la nave. 

34 El ataque ee produjo en el peso de la noche. El 

35 capit!Úl Cruz estaba en el puente, y con él estaban,-

36 loe oficiales de guardia ••• el primer oficial Rafa-

37 el Castelk\ Orta, el segundo oficial Jorge Pawling -

38 Sa1azar, y el tercer oficial Jos~ Virgen Rojas. La -

39 exploei6n del torpedo destroz6 el puente, mat!Úldoloe 

40 a todos. 

41 ''Un gran animal nos viene siguiendo" 

42 Eduardo Si baja y Rrun!rez, del .astado de Vera---

43 cruz, cabo de brigadas de a bordo, se dirigÍa al -~ 

44 puente para, revelar a1 timonel Jos~ Magaña, cuando-

45 ocu.rri6 el desastre. Sibaja hizo su relato por medio 

46 de un int,rpreteo 

47 11Joe' fu6 a mi camarote pocos minutos antes y -

48 me despert6 11 , dijo Sibaja. "Me dijo que nos ven!an -

49 siguiendo. Le pregunt6 quien era el que nos seguía y 

50 y me lanz6 una mira.da de inteligencia. 

51 ''Un gran animal, dijo. "Nos ha venido siguiendo 

52 desde media hora". Comprendí lo que quer!a decir. Me 

53 vestí apresuradamente y me dirig! al puente. Repent!,. 

54 namente se produjo un relrunpago deslumbrador, el ~-

55 puente se hizo trizas ante mie ojos. José muri6 jun-

56 to con los oficiales. Dos minutos más y yo habría e!_ 

57 do el que hubiera. muerto. 

58 "Nuestro barco era neutral, perfectamente marc11. 
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59 do como neutral, pero con enemigo semejante, no exi~ 

60 te la neutralidad. 

61 "Los que quedamos ea.lvoe, nos tiramos al mar. -

62 Vimoe el periscopio y la torre de Obeervaci6n del 

63 submarino que se retiraba rápidamente. El agua se 

64 convirti6 en un mar de llamas. Encontramos pecioe y-

65 loe atamos, y como en unas tres horas fuimos salva~ 

66 dos por un barco de la Marina de los Estados Unidos. 

67 Enorme incendio hubo en el barco. 

68 Hicieron relatos similares Antonio Caeille.s Pa-

69 lomar, maquinista y Jos~ Reyee Soea, marino. Eete ú:!:_ 

70 timo manifest6 que uno de los marinos que se lanz6 -

71 del barco llevaba el salvavidas tan flojo, que se a-

72 hog6. 

73 En tierra, la señora Peggy Schoeder manifeet6 -

74 que caminaba por la playa junto con una amiga cuando 

75 ocu.rri6 una explosi6n, que fu~ seguida por un relrun-

76 pago. 

77 El capitán Herbert M. Carey, encargado de loa 

78 muelles, declar6 que se hallaba en la playa cuando 

79 comenzaron a elevarse las llame.e desde el barco, llra. 

80 mas que arrojaron un resplandor rojizo que hac!a vi-

81 sibles loa obecu.reoidoe edificios de la playa. la ni;!. 

82 ve ae hallaba tan cerca de tierra, que los barcos de 

83 salvamento pod!an ser vistos claramente a la luz de -

84 la quemaz6n. 

85 Tripulantes que han desaparecido. 

86 Además de loa oficia.les y el timonel de quienes 

87 no se tienen noticias y se . cree que murieron, no han 

88 aparecido el radiotelegrafista, Enrique Vieyra, los-

89 encargados de las bombas, Juan Marta.l Pifarrer y E--
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90 raErDO Castellanos; el cama.rtsta Roealino Galew:ie. Me.-

91 tus; loe cocineros Juan Hexnández y Francisco Pereda 

92 Ancona y el carpintero Diego Villaloboe Cocucbeti. 

93 Solamente un individuo fu~ internado en un hos-

94 pita1. Se trata del quinto oficia1, Rodolfo Che.c6n,-

95 quien se golpe6 le. cabeza. con un pedazo de madera., -

96 en el e.gua. SU estado no es grave. 
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El eegundo cable aparecido en Excelsior, con 46 -

lÍneae de texto, viene sin finna de la agencia y del co-

rreaponsal, solamente aparece el título : "Reina gran --

consternaci6n en Tampico", el lugar de procedencia y la 

fecha. 

Algunas partes de este despacho cablegráfico vale 

la pena resaltar. Por ejemplo, sin comprobar se asevera-

ci~n, la nota asegura que el Potrero del Llano, "fue hun

fü ;to por un submarino nazi" (línea 4. Cable II. ~---

siur). Hemos visto en páginae anteriores, que esto fue un 

hecho, sin embargo, ea bastante atrevido de parte de este 

despacho, que viene sin finna, no dar prueba alguna de a

firmación. Empero, de los tres cables que aparecen en ~

~<?lsior en torno al Potrero del Llano, al menee éste es -

_.el Único que menciona a donde iba el buque: la ciudad de 

Nueva York (línea 22. Cable II. Excelsior). 

De igual fonna, el cable hace una contrastante ,,._ 

versión, con respecto a la dada por el gobierno de México 

óci·Jbre la adquisición del barco en cuestión; según la no-

ta, fue porque el gobierno italiano no pagó al de M~xico

(líneaa 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18. Cable II. Excelsior) 

Una Última observación que se le puede hacer a este segu~ 

do cable, es que también aquí existe una imprecisión de -

cifras; el cable menciona que el .barco llevaba "36 tripu

lantes y BU capitán" (línea 22 y 23. Cable II. Excelsior), 

mientras que la lista proporcionada por el Consulado me-

xicano en Miami, sólo menciona un total de 35 tripulantes. 
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Excelsior. M~xico, D.F. 15 de mayo 

de 1942. Año XXVI. Tomo III. Núme

ro, ::J 155. 

6ABLE II. Reina gran consternaci6n en Tampico. 

1 Reina gran consternación en Tampico. 

2 Tampico, Tamps. mayo 14 ~ Consternados por el hundi_ 

3 miento del barcotanque "Potrero del Llano", que fu~ -

4 hundido por un submarino nazi, los habitantes de Tam-

5 pico esperaban hoy con ansiedad la ampliación de not!_ 

6 cias sobre el hundimiento y detalles sobre los tripu-

7 lantes que perecieron en el ataque del submarino. 

8 "Potrero del Llano" ea el antiguo barco italiano 

9 "Lucifero" que se refugi6 en Tampico el 12 de junio -

10 de 1940 y que fue confiscado por M~xico en compensa--

11 ci6n por la deuda que el Gobierno italiano tiene pen-

12 diente con nuestro país por los créditos en petróleo-

13 que le fueron concedidos por la administraci6n del --

14 presidente Lázaro Cárdenas. 

15 Los créditos debieron haber sido saldados con --

16 barcos, maquinaria y artisela, pero Italia se vi6 im-

17 posibilitada de cumplir con sus compromisos por la --

18 guerra que estall6 en Europa. 

19 Llevaba 37 358 barriles de petróleo. 

20 Con un cargamento de 37 358 barriles de petróleo 

21 el barco "Potrero del Llano" salió el sábado de este-

22 puerto con destino a Nueva York, llevando a bordo 36-

23 tripulantes y su capitán. 

24 La mayor parte de la tripulación del barco est~-

25 integrada por marineros cuyas familias residen en Tarn... 

26 pico y Ciudad Madero. 

27 Fungía como capitán de la embarcaci6n, el tenie!J.. 
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28 te de nav!o Gabriel Cruz D!az, y como oficial.ea Jor-

29 ge Mancieidor y Rafael Caetelán. Iban también a bor-

30 do el piloto Jorge P. Salaze.r y José Virgen Rojas, -

31 cuya. suerte se desconoce. 

32 Otro de los miembros de la tripulaci6n es Juan-

33 Martal.; que deaempefiaba un puesto administrativo en 

34 el Ayuntamiento de Ciudad Me.deroo 

35 Tanto en la capitanía del puerto como en el Si!}. 

· 36 dice.to de Trabajadores Petroleros ee carece de infor_ 

37 mea exactos sobre los marineros y oficiales que per~ 

38 cieron en el ataque del subnarino. Asimismo, se ignQ.. 

39 ran loe nombres de los supervivientes. 

40 Como resulte.do del torpedeamiento del barcoten-

41 que, "Potrero del Llano 11 , ee suspendi.6 hoy la salida 

42 del barco norteamericano "Hallow", que carg6 petro--

43 leo en la antigua refine1'!a de la Huasteca. 

44 El. Consulado norteamericano en este puerto can-

45 cel6 la salida del barco y éste tuvo que regresar al 

46 muelle cuando se encontraba ya cerca de la bocanada. 
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El tercer cable y ~ltimo que reprodujo el diario

Excelsior, viene firmado por la agencia AP, y de igual m.2, 

do procede como el primero, de Miami, con fecha 14 de ma

yo. Este despacho, esta compuesto de 45 l!neas y contiene 

básicamente las listas de supervivientes, muertos y de~a

parecidos. 

ne entrada, encontramos una inconexa relaci6n en

tre la lista de muertos y desaparecidos, que sumen 11, -

con la lista del primer despacho (Cable I. Excelsior), 

que suman 13 muertos y desaparecidos. Esto es, parece que 

tanto este tercer cable, como el primero, fueron elabora

dos por diferentes personas y en diferentes momentos, auz:!. 

que los dos aparezcan en el mismo diario, con misma fe

cha. Además, en la lista de sobrevivientes presentada en

aste tercer cable, s6lo aparecen 20 de ellos. 

De igual modo, se repite el mismo error o confun

den de nuevo a Enrique A.ndrade con Enrique Vieyra. Como -

hemos hecho ver, Andrade era el radio operador, mientras

que Vieyra era un engrasador. También, sin corroborrar su 

afirmaci6n, la nota declara que el mencionado buque tan-

que mexicano, :t'ue atacado y hundido "por un eubnarino na

zi" (línea 30 y )l. Cable III. Excelsior). 
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Excelsioro México, D.F. 15 de mayo 

de 1942. Año XXVI. Tomo 111. Ni1me

ro, 9 155. 

CABLE II!. Associated Presa. 

l supervivientes y muertos del barco hundido. 

2 Por nuestro hilo directo. 

3 Miami, Florida, mayo 14. ( AP) - A continuaci6n 

4 se da la lista de los supervivientes del barcotanque 

5 "Potrero del Ll.ano" : 

6 ·Tefe de maquinistas, Jorge Mancisidor; segundo maqu!_ 

7 nieta, Ricardo Gal1ardo Figueroa; tercer maquinista, 

8 Vicente Solano L6pez; cuarto maquinista, Guill.enno -

9 Le6n Medina; contramaestre, Jenaro Rojas Ramírez; --

10 tercer timonel, Eduardo Sibajo Ramírez; marinero Vig_ 

11 tor Amieva Casarin; marinero Jos~ Reyes Sosoa; mari-

12 nero Alberto Pérez Bonil1a; engrasadon Alfredo R!os-

13 Miranda; engrasador Froil.!n Cruz Gonzá.J.es; fogonero-

14 Jos~ Vargas Ortega; fogonero Salvador Flores Olmedo; 

15 fogonero il1ar:i0 Escalante; limpiador Antonio Casillas 

16 Palomar; tercer cocinero, Luis Fu.entes García y camq, 

17 rero Ismael SU1livan Cruz, Juan Palma J!menez, Jul.io 

18 Benavide s Ramos y Pablo Fernández O ceguera. 

19 Muertos y desaparecidos. 

20 Los marineros mexicanos muertos son s 

21 Capitán, Gabriel Cruz Díaz; primer oficial Rafael 

22 Castel&n Orta; segundo oficial, José Virgen Rojas, y 

23 timonel Jos~ Magaña. 

24 Se han perdido e1 radiotelegrafista, Enrique ~ 

25 Vieyra, l.os encargados de las bombas, Juan Marshall-

26 Pifarrer y Eraste Castell.anos; el. camarista, Rosali-
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27 no Galea.na Matus; los cocineros Francisco Pereda Al.:!. 

28 cona·Y Juan Hernández, y el carpintero Diego Villa-

29 lobos Cocucheti. 

30 La noticia del ataque y hundimiento, por un euk 
31 marino nazi, del barcotanque "Potrero del Llano", -

32 propiedad de PetnSleoe Mexicanos, provoc6 ~er in--

33 contenible indignaci6n en loe c!rculos navales, y -

34 entre loe miembros del Sindicato de Trabajadores P~ 

35 troleros de la Repi!blica Mexicana. 

36 En los mismos círculos se habl6 de organizar un 

37 movimiento de protesta por esa agresi6n, y pedir al 

38 Gobierno que tome represalias. 

39 El secretario general del Sindicato, aefior Ant~ 

40 nio Salm6n, convoc6 urgentemente a todos los miem--

41 broe del comité ejecutivo, para una junta extraord!_ 

42 naria que debe~ efectuarse hoyo 

43 En esta junta, se~ se tiene entendido, se pe-

44 dirá al comité ejecutivo que haga protestas pÚbli--

45 cas. 
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2) EL UNIVERSAL Y SUS CABLEGRAMAS 

SOBRE EL POTRERO DEL LLANO• 

De igual manera., el diario más antiguo de la Ciu

dad de M~xico durante el presente siglo, El Universal., r~ 

produjo tres versiones de este trágico acontecimiento a -

trav~s de la peculiar 6ptica infonnativa de dos agencias

noticioeas extranjeras: la Agencia Noticiosa Telegl'lifica

Americana, A.N.T.A., y la United Presa, U~. 

Fundado por el señor F~lix F. Palavicini en 19168, 

El Universal. tambi~n se ocup6 en dar el relieve necesario 

al ataqu<'~ :¡ hundimiento del Potrero del ~lano, transcri-

biendo tsJ. como loe recibi6, los despachos cablegráficos

de eAt~s agencias. 

De los tres despachos reproducidos por el diario, 

2 de ellos provenían de la subsidiaria de Reuterss la A

genci ~Noticiosa Telegráfica Americana, A.N.T.A., uno con 

20 L'.neas y otro con 63 líneas de texto y sin firma de -

loe •;orresponealeso El tercer despacho, era de la agencia 

Unit<:d Presa, UP, con 95 líneas de texto y el cuaJ., fue -

el dnico que ven!a firmado por su corresponsal., el eeñor

John B. McDennott. 

El primer cablegrama de A.N.ToA., provenía de Wa

shington, con fecha 14 de mayo y notificaba los mismos dq_ 

toe aparecidos en Excelsior, pero mencionando su fuenteJ

el Departamento de Marina de los Estados Unidos. Dicho -

despacho, consigna que el buque tanque de matricula mexi

cana "estaba profusamente iluminado" (linea 13 y 14. Ce.

ble I. El Universal.), siendo hundido cerca de la mediano

che en el Canal de Florida, a corta distancia de las pla

yas de Miami. Que sobrevivieron 22 tripulantes, mismos -

que fueron desembarcados en puerto y 13 hombres pereaie--



174 

ron, incluyendo el capitán y loa oficiales. 

En este despacho, hay también el uso de cargas vª'

lorativas tanto para caJ.ificar aJ. agresor, como a la nave 

v:Cctimada. Esto es, eobrg. ·el agresor se asegura que fue -

"un aubnarino enemigo" (l!nea 4. Cable I. El Universal), -

mientras que al navío mexicano se le nombra "nave neutral" 

(l!nea 12 y 13. Cable lo El Universal). En ambos caeos, -

no ae corrobora tales aseveraciones y ee más, tampoco se 

logra saber con precisi6n·a! ea la nota quien en terma im 

pl!cita lo afinna o loe supervivientes, ?Wteae loa parén

tesis de la nota cablegráfica. 
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El Univerea1. M~xico, D.F. 15 de -

mayo de 1942. Affo XXVI. Tomo III;

NWn.ero, 9 273• 

CABLE I. A.N.T.Ao 

1 Waehington. 14 de mayo. - El Departamento de -

2 M~rina enunci6 oficialmente eeta noches 
' 

3 "Un barco tanque de matrícula mexicana ha sido ~ 

4 tacado y hundido por un Sll'bne.rino enemigo en el Cee-

5 nal de J!'l.oride. a corta distancia de las playas de --

6 Miami. 

7 "Veintid6e supervivientes han sido desembarcados 

8 ya en puerto, pero en el atentado perecieron 13 tri-

9 pulantee m!e incluyendo a1 capitán de la nave y a t,2_ 

10 dos loe oficiales. 

11 "Eeta ea la primera unidad que pierde la marine.-

12 mexicana desde que eetal~ la guerra. La nave nou--

13 tral, eegiin los supervivientes, estaba profusamente-

14 iluminada, era perfectamente visible la bandera me-

15 xicana, as! como los colores de 6sto. pinte.da en run--

16 boa coetadoe del barco. 

17 "Muchn gente, desde la playa, pudo escuchar la -

18 explosi6n del torpedo que hundi6 al barco~cisterna ~ 

19 mexicano poco despu~s de que 4sté pas6 a lo largo 

20 del puerto, cerca de la medianoche de ayer". 
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El eegundo despacho, con fecha 14 de mayo, tam~

bién ee de la subsidiaria de Reutere, A.N.T.A. Compuesto

de 63 líneas, ea un cable ein firma del corresponsal y el 

lugar de procedencia no queda bien precisado, dado que BQ.. 

lamente menciona provenir de ''un puerto del Golfo de '1éx:i_ 

co". 

Dicho cable, que tambi~n notifica el atentado al

buque tanque mexicano, sobresale debido a que introduce -

en el texto, su propia verai6n de los hechos atribuyendo 

a los supervivientes tales afinnacioneso Por ejemplo, as~ 

gura que "los náufragos • • • pudieron ver claramente du-

rante más de media hora el periscopio y el torre6n cen-~ 

tral del submarino emergiendo del agua en medio de los 

despojos del Potrero del Llano" (ld'.neas 43, 44, 45, 46 y-

47. Cable II. El Universal). ~etas testificaciones, hasta 

donde sabemos, reBUlta.n poco creíbles, ya que de las de-

claraciones oficiales realizadas ante el Vicec.6nsul mexi

cano en Miemi, ninguno de los sobrevivientes asegum ha-

ber visto Sl.lbnarino alguno9 º 

También, vale la pena mencionar, otra exageraci~n 

de los hechose' Esto es, el mismo cable afirma primero, -

que "miles de personas" lograron ver pasar el barco mexi

cano antes del ataque, pero inmediatamente despu~a, redu

ce estos "miles" a "crentenares de personas" las que pudi~ 

ron ver c6mo el barco envuelto en llamas se hund!a en el 

mar (línea 12 y 16. Cable II. El Universal). Lo que llama 

la atenci6n de esta nota, es que de ¿donde salen "ce11ten~ 

rea o miles" de personas, s! era l.a media noche?. 
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CABLE II. A.N.T.A. 

l EN UN PUERTO DEL GOLFO DE liiEXICO. 14 de mayo. -

2 Los supervivientes del barco cisterna mexicano, tor-

3 pedeado y hundido en el Canal de Florida, a la mediia. 

4 noche de ayer, fueron traídos a puerto por unidades-

5 de guerra de la nota norteamericana. 

6 Expresaron su indigne.ci6n de que el submarino --

7 del Eje haya atacado de manera tan prodi toria el "P.Q.. 

8 trero del Llano" que se encontraba totalmente ilumi-

9 nado y llevaba a babor y estribor, pintadas grandes-

10 banderas mexicanas que ocupaban desde la línea de --

11 flotaci6n hasta el puente superior. 

12 ?Ules de personas habían podido ver pasar el ba!: 

13 co mexicano, minutos antes del atentado, llamándoles 

14 la atenci6n lo bien iluminado que se encontraba; ---

15 cuando se produjo la explosi6n que fue claramente ª.!i. 

16 cuchada, centenares de persone.a llegaron hasta la --

17 playa y pudieron ver todavía c6mo el barco, envuelto 

18 en llamas, se hundía en el mar. 

19 El oficial Eduardo Sibaja y Rarnírez confirm6 al-

20 corresponsal de Reuter que era imposible que el sub-

21 marino no hubiera identificado al "Potrero del Lla-

22 no", tanto porque lo atac6 desde muy corta distancia 

23 como porque la nave llevaba todas las luces encendi-

24 das. 

25 Entre loa muertos en el atentado se encuentran -

26 el capitán Gabriel Cruz y D!az; el primer oficial lllJ:. 
27 fael Ce.stellán y Orta; el segundo oficial Jorge Paw-

28 ling y Salazar, y el tercer oficial Jos~ Virgen y R.Q.. 

29 jas; los cuatro resul.taron instatáneamente muertos 

30 cuando el to:11pedo lanzado por el subnarino enemigo -



178 

31 pulveriz6 materia1mente el puente de mando. 

32 El oficia.J. José Magaña, que precisamente se ocu-

33 paba de mn.rcar el tiempo en el instante en que se --

34 produjo el ataque, reeult6 muerto por la misma expl~ 

35 si-6n. 

36 Las lnnchaa de saJ.vamento tuvieron que lanzarse 

37 dentro de un mar materialmente en llamas, pero la m~ 

38 yor!a de los náufragos, dada la rapidez con que se -

39 produjo el atentado, tuvieron que nadar soateniéndo-

40 se durante más de tres horas a flote, asidos de los-

41 maderos y despojos de la. nave destruida. 

42 Después del ataque, el sul:marino enemigo perman~ 

43 ci6 en torno de 61.lS víctimas; es as! como los n~ufria. 

44 gos infonnaron nl corresponsal que pudieron ver cla-

45 re.mente durante más de media hora el periscopio y el 

46 torre6n central del subnarino emergiendo del agua en 

47 medio de los despojos del "Potrero del Llano". 

48 El barco mexicano "Potrero del Llano" se hundi6-

49 envuelto en llamas llevando a la muerte a trece ofi-

50 ciales o tripulantes, segiin declaran los supervivie~ 

51 tes a:I. llegar a ?.tiami. Los supervivientes son 22. --

52 subrayan que no pudo haber error posible en el ata--

53 que porque sobre los costados del barco iban bien --

54 pintadas grandes banderas mexicanas, que adem&o iban 

55 iluminadas. 

56 Uno de los torpedos fué directamente contra el -

57 lugar de una de las banderas citadas. 

58 México, que ya rompi6 relaciones anteriormente 

59 con las potencias del Eje, ilnvi6 una "enérgica pro-

60 testa" por el hundimiento, a través de un pa!s neu--

61 tra1, suecia, see,ún anunci6 el Secretario de Relaci~ 
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62 nee Exteriores de México, licenciado Ezequie~ Padi-

63 lla. 
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El tercer y ~ltimo cable aparecido en El Univer~ 

sal, fue el más extenso de los tres, y :fue el ~ico que -

apareci6 firmado por BU corresponsal, el señor John B. -

McDennott de la agencia norteamericana United Presa, UP,

deade .Miami, Florida. 

Iniciando BU texto con un resumen de la tragedia

del Potrero del Llano, el corresponsal admite haber usad~ 

para la elaboraci6n de su nota, al propio Departamento de 

Marina de los Estados Unidos, indicando entre otras cosas, 

que era 11el d~cimoquinto hundimiento ••• desde el 4 de -

me.yo" (línea 11, 12 y 13. Cable III. El Universal). 

En este despacho, se refleja una evidente inten~ 

ci6n de generar un mayor clima hostil respecto al Eje, y

aobre todo, despertar temores e inquietudes entre loa le~ 

toree mexicanos sobre las pr6ximas actividades del Eje. '!;!. 

tilizando las comillas para enfatizar que son frases de -

los propios sobrevivientes, el despacho consigna que el -

"Eje no .ae detendrá ante nada, y seguirá hundiendo barcos 

de los neutrales" (i.ínea 75, 76 y 77. Cable III. El Uni-

versal). 

De igual mo.nera, utilizando algunas palabras de -

loa supervivientes, y otras al parecer, lanzadas al vue-

lo, atribuidas a nadie en particular, el despacho tiene -

el claro prop6eito de preparar la opini6n de los lectores 

mexicanos para la pnSxima participaci6n de M~xico •en el -

evento mundial s "el pueblo en general, sabe que ya eatá

en guerra, guerra no declarada, con Alemania" (linea 48 y 

490 Cable III. El Universal). 

Igualmente, existen en este despacho algunas im-

preciaiones. Por ejemplo, el capitán del Potrero del ~la

~· lo nombra Manuel Cruz D!az (línea. 57. Cable III. fil:. 
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Universal), cuando su verdadero nombre era Gabriel, Ga-~ 

briel Cruz DÍaz. También, de los trece muertos que afirma 

hubo, s6lo aparecen nombrados diez de ellos. Finalmente,

el cable señala que uno de los tripulantes fallecidos, E12. 

rique Andrade, radio operador, era de nucionalidad brasi

leña (línea 410 Cable IIIe El Universal). Este Último da

to, por desgracia, no lo aclaran las testificaciones ofi

ciales del Consulado de México en Miami, y por lo mismo, -

no sabemos la veracidad de tal afirmaci6n, como tampoco, -

en el caso de que fuera cierto, ¿ qu~ hacía un brasileño

en una embarcaci6n petrolera mexicana ?. 

Corno nudo apreciar el lector, el material reprod'\!. 

cido, demustra que estos diarios eran simples receptores

de información internacional. Sin embargo, lo que resulta 

inconcebible es que, ante la trascendencia del trágico a

contecimiento (ya que casi marcará el inicio de la parti

cipaci6n mexicana en una guerra entre poderosas poten~-

cias), ni un solo corresponsal o reportero mexicano hRYa

estado en el sitio del ataque y hundimiento del buque ta1.2. 

que en cuesti6n. Pero lo que es peor aún, es permitir la 

reproducci6n de despachos cablegr~ficos caracterizados -

por la imprecisi6n, descontextualizados, impregnados de -

cargas valorativas e imponiendo una particular aprecia-=

ci6n de los acontecimientos. 
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CABLE III. United Press. Por John B. McDermott, 

corresponsal de la United Press. 

l. Miami, Flo., 14 de mayo. -- Un barco mercante ...;, 

2 de mediano tonelaje, que llevaba la bandera mexicana-

3 brillantemente iluminada en BUS costados, fue torpe~-

4 deado y hundido el milírcoles en la noche por un subn.fl 

5 rino del Eje, aeg¡Úl revel6 esta noche el Departamento 

6 de le. Marina. 

7 Trece hombres perecieron cuando esa nave, "Potr~ 

8 ro del Llano", se convirti6 en enonne hornaza. y desa-

9 pareci6 entx·e las aguas; todos los oficiales de a bo;: 

10 do se hundieron con el barco confiado a sus cuidados, 

11 pero 22 de los tripulantes se salvaron. Este es el d! 
12 cimoquinto hundimiento anunciado por la Marina desde -

13 el 4 de mayo, con supervivientes desembarcados en ~-

14 puertos de Florida. 

15 "No fu~ error el blanco hecho con un torpedo en-

16 nuestro barco", declar6 Julio Bennvides, de 32 affos,·-

17 originario de Tampico. "Deben tener muy buena punte--

18 ría, porque dest:ruyeron nuestra bandera, a la que to-

19 maron como blanco'.'. 

20 Centenares de personas vieron la enonne fogata -

21 fonuada por el barco que ardía; las llamas arrojabnn-

22 rojizo resplandor, proyectkidolo hacia el cielo, cla-

23 ramente visible desde una ciudad de las costas de Fl~ 

24 rida. Los supervivientes nadaron durante más de dos -

25 horas antes de haber sido recogidos por los botes del 

26 servicio de guardacostas. 

27 Hablando por conducto de un intlírprete, Benavi-

28 des y uno de sus camaradas (Guillermo Le6n, de 24 a-

29 fios, de Mazatlfu, Mlíxico) hablaron enconadrunente con-
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30 tra el subnarino, que era alemán segÚn creen. 

31 "Si nuestro barco hubiera estado armado, habr!a--

32 moa disparado sobre el submarino aunque no hubiera -

33 querido el capitaS.n ~- declar6 Benavides con las ma-.-

34 nos crispadas en ademán de ira, y agreg6 -e Fué un-

35 acto de ealvajiemo cometido a sangre fría; me agrada-

36 ría disparar siquiera una sola vez contra eee subnar!. 

37 no". 

38 Loe oficiales y tripul.antes desaparecidos, excep-

39 to uno, ee encontraban en cubierta cuando e1 torpedo-

40 hizo blanco, pocos minutos antes de la medianoche. 

41 Enrique Andrade, de nacionalidad braeilefía, pere-

42 ci6 porque, sobrecogido de p&n,ico, se arroj~ al mar,-

43 en el que ardía con enormes llamas e1 petr6leo derra-

44 mado. "Le o!moe gritar angustiosamente, y 1uego nada", 

45 dijo otro de loe supervivientes. 

46 Estos han manifestado que no saben la impreei..6n -

47 causará este incidente, entre loe funcionarios de su-

48 país, pero agregan que el pueblo en general sabe que 

49 está ya en guerra, guerra no declarada., con Alemania. 

50 1116xico rompi6 sus relaciones diplomáticas con las po-

51 tenciaG del Eje. 

52 Le6n respalda a su camarada en lo que respecta a-

53 lao declaraciones de que no pudo haber error al ata--

54 car el barco, pues la bandera mexicana estaba pintada 

55 en ambos costados y completamente iluminada. 

56 El ataque no fu.é del todo inesperado. Informan 

57 los supervivientes que su capitfu, Manuel Cruz D:íaz, -

59 de Veracruz, había ordenado.que todo el nrundo tuviera 

60 listos loa cinturones salvavidas para el caso de un 1,1. 

61 taque. llo volvieron a ver al capitán despu6s de la e~ 
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62 ploei6n del proyectil, habiendo muerto, al parecer,-

63 instantáneamente con los demás oficiales. 

64 El pu~nte qued6 rápidamente convertido en una e-

65 nonne antorcha y las llamas producían tremendo calor; 

66 no hubo tiempo de bajar los botes salvavidas, y una-

67 balea que fue arrojada qued6 completamente envuelta-

68 por las llamas. Loe supervivientes informan que tu--

69 vieron que nadar por largo tiempo alejándose de lae-

70 llamas, antes de orientarse y tratar de acercarse a-

71 la playa. 

Elogian 72 al segundo maquinista, Ricardo Gallardo, 

73 que lee dirigÍa palabras de aliento CUEUl. de Mazatlán 

74 no obstante que 61 no llevaba cintur6n -do nadaban, 

74 salvavidas. 

75 Han expresado la creencia de que el Eje no se d~ 

76 tendrá ante nada y seguirá hundiendo barcos de loe -

77 neutrales. "Y en estas condiciones, por qu~ no hemos 

78 de entrar a la guerra ? 11
, agreg6 Le6n. 

79 Entre loe desaparecidos figuran el primer ofi-.::.. 

80 cial Rafael Castel&n Orta; el radiooperador Enrique-

81 Andrade; Joa6 Magafia., Erasto Castellanos, Rosalino -

82 Galeana Matus, los cocineros Juan Hemández y Fran--

83 cisco Pereda Acosta, y el carpintero Diego Villalo--

84 boa. 

85 Los mismos supervivientes aseguran que no pudo -

86 haber sido un error la causa del a·taque, pues el ba~ 

87 co llevaba pinta.das banderas mexicanas en loe costa~ 

88 dos y estaban iluminadas. Un torpedo hizo blanco en-

89 mitad de una de ellas. 

90 M~xico, que rompi6 sus relaciones diplomáticas -

91 con los gobiernos del Eje, hizo una 11 en~rgica prote!!,_ 
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92 ta" por el hundimiento; esa protesta :f'ué enviada por 

93 conducto de una naci6n inte:nnediaria, segWi info:nn6-

94 el Secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Pa-

95 dilla, en la capital mexicana. 
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e o N e L u s 1 o N E s. 

A fines de los años treinta, confonne el mundo se 

dividía en dos grandes bloques de potencias (democráticas 

y totalitarias), los Estado!:: Unidos vieron peligrar su PQ.. 

sici6n hegemónica en el continente arnericano ante una o-

fensiva japonesa y alemana. Estos temores estadounidenses 

a cualquier contingencia futura, oblig~ a Washington a tQ.. 

mar medidas concretas para frenar el avance del Eje y es

tablecer una política nrucho más cuidadosa y flexible para 

Am6rica Latina. Enta política, de Buena Vec:i.nd2d, asumida 

por Hoosevelt, fue la respuesta al reto imperialista de -

las naciones totalitarias y a la vez, la fonna de consol!_ 

dar el poderío norteamericano en el área. 1n t6r~inos ge

nerales, la. política de Buena Vecindad implic6 J.a renun-

cia a la intervenci6n armada norteamericana hacia Am6rica 

Latina y el establecimiento de la acci6n conjunta de de-

fensa de los países americanos en caso de una guerra in-

ternacional, El instrumento del que se sirvi6 Estados un!_ 

dos para obtener una cooperación económica efectiva y la-

} coordinaci6n necesari~ de fuerzas políticas y militares -

para la defensa .del hemisferio, en caso de que la guerra -

involucrara al continente, fue a trav~s de los diferentes 

pactos, acuerdos y resoluciones adoptados durante lns cou. 

ferencias y reuniones del Sistema Interamericano. 

Algunas medidas adoptaéias a inst11ncias de los Es

tados Unidos en el Sistema Interamericano hasta antes del 

7 de diciembre de 1941, fueron el mantener neutral al co~ 

tinente ante el conflicto, pero eliminando toda influen-

cia política de las potencias del Hje. En este sentido, -

Washington presionó a las naciones latinoamericanas para-
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que liquidaran o frenaran las actividades de las organiz~ 

cienes políticas pro-Eje, obligando además, a clausurar -

colegios y clubes, expulsando a funcionarios y personajes 

pronazis y reglamentando las funciones diplomáticas y co~ 

sulares. Igua.1.mente, para evitar que América Latina se -

convirtiera en una fuente de abastecimiento de materias -

primas del Eje, se pactaron diversos acuerdos comerciales 

para la compra de los excedentes exportables que habían ~ 

quedado sin mercado a causa de las hostilidades. Además~

para proteger a la regi6n de una recesi6n econ6mica debi

do a la crisis de su comercio exterior con Europa, l'ia---

shington proporcion6 financiamiento a aquellas empresa~ -

reiacionadas con la producci6n de materias primas estrat{ 

gicas. 

Inmediatamente después de Pearl Harbar, con la er.l. 

trada a la guerra, Washington busc6 reforzar la solidari

dad latinoamericana a través del rompimiento de relacio-

nes con el Eje y orientar ~as economías de ia regi6n a la 

economía de guerra norteamericana. A partir de ese momen-

• to, y de acuerdo a las resoluciones tomadas en la tercera 

Conferencia de Secretarios de Relaciones'Exteriores de -

Río de J¡¡neiro, 'Estados Unidos busc6 entre otras cosas, -

estabilizar las economías americanas medinnte el otorr,a-

miento de nuevos créditos para incrementar la producci6n

de materias primas indispensables para la industria nort~ 

americana de guerra. A partir de entonces, y durante la -

guerra, se estableci6 una auténtica cooperaci6n eco:n6mica 

y una efectiva colaboraci6n~politica y militar hemi~féri

cn. De hecho, la Segw1da Guerra Mundial, sign11'ic6 una m!!_ 

yor intervenci6n de ~ste país en los asuntos internos de

los países de la regi6n. Pero ésta intervenci6n consisti6 
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en una penetraci6n silenciosa y pacífica en el terreno e

conómico, pol:Ítico y mili-car, creando a la larga, un nue ... 

vo modelo de dependencia que en los años de la posguerra

se apreciaría mejor. 

A su vez, como miembro de la comunidad latinoame

ricana, rtilb:ico tambi~n se comprometió a estrechar los la

zos de cooperaci6n y defensa continental promovidos por -

la política latinoamericana de Roosevelt. Desde antes de

que finalizara el gobierno de Cárdenas, ~ste no dej6 de -

reiterar de di:ferentes formas su fidelidad a los comprom!_ 

sos que adquiría dentro del Sistema Interamericano y res

paldar la posici6n de los Estados Unidos. Recuerdese sim

plemente, que la primera expulsi6n de territorio mexicano 

de ciudadanos considerados agentes del Eje, comu la dei -

agregado de prensa alemán, Arthur Dietrich, el 11 de ju-

nio de 1940, se realizó en base a los acuerdos tomados en 

la segunda Conferencia de Consulta de Cancilleres, de La

Habana, Cuba. Sin embargo, las relaciones entre ~~xico y

los Estados Unidos durante las Últimos tres años del rági 

men cardenista, se vieron deterioradas por e~ conflicto -

su.citado por la expropiación petrolera. Por lo que el a-

cercamiento y colaboraci6n entra ambas naciones fue bas~ 

tante ardua y con rm11 tiples obst~culos. 

En efecto, la expropiaci6n petrolera volvió a ge

nerar nuevas y fuertes fricciones en las relaciones de El.fil 

bas naciones, sin embargo, Washington encontró impedimen

tos muy efectivos que evitaron represalias más severas e

hicieron muy remotas las posibilidades tanto de una inte~ 

venci6n annada, como alentar a los enemigos internos de -

Cárdenas, no s6lo por los pactos de no agresión y de no -

intervenci6n, sino también porque echaba por tierra su p~ 
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lítica exterior y deterioraría su imagen de Buen Vecino. 

Aunque no debe olvidarse que Washington no dej6 de emp1e

ar su influencia diplom~tica, las· presiones financieras y 

las prácticas discriminatorias de cooperaci6n econ6mica,

desencadenando no sólo un enorme sentimiento antiestadou

nidense, sino también provocando graves trastornos y dift 

cul tades econ6micas y políticas para México. 

Para 1939 y 1940, con la expansi6n del conflicto

europeo y la amenaza que se gestaba por el lado del ~ac!

fico con el Jap6n, puso en grave peligro los intereses -

norteamericanos. Desde 1939, los estrategas militares nO!:, 

teamericanos, consideraban que el territorio de Estados -

Unidos podría ser amenazado seriamente s! alguna ·o algu-

nas potencias hostiles lograban asegurar una base de ope

raciones en alglÚl lugar del Hemisferio Occidental. Por -

eso, a partir de e~e momento, la atención y urgencia de -

Estados Unidos se inclin6 más hacia asuntos de su seguri

dad nacional y por lo tanto, en estrechar los lazos de CQ.. 

operaci6n y defensa hemisf~rica, que en defender los in-

tere ses individuales de unas empresas. 

De pronto, por su vecindad geográfica, con una :-

vasta frontera en común, costas en ambos oc6anos, con una 

abundante producción de alimentos, existencias de petr6-

leo, metales, minerales, etc., México apareci6 en la men.,. 

talidad de los estrategas militares estadounidenses de vt 

tal importancia estrat~gica para la seguridad y estabili

dad interna de Norteamérica. ?or ello, el gobierno de RoQ_ 

sevel t, decide no aumentar las presiones sobre rr.éxico y -

adopta una actitud :nucho más flexible y de mayor tacto y

atenci6n para tratar de limar lns asperezas entre runbas -

naciones y lograr un entendimiento más amistoso. 
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Ahora bien, sí la coyuntura de la guerra brind6 -

al país y al gobierno mexicano ventajas y nuevas oportun!. 

dades de negociar frente al gobierno de los Estados Uni-

dos. También es cierto que, ante el conflicto, M6xico coii 

sideró las posibilidades que se le presentaron ~ no se

olvide que pá.ra _asegurarse de abastecimiento de productos 

industriales y sobre todo darle salida a sus exportacio-

nea,· México tuvo que recurrir al Único mercado disponible 

en ese entonces, el mercado estadounidense -, y decide

por la única alternativa viables colaborar y aliarse con

loe Estados Unidos. 

Además, sí cárdenas concluyó su período presiden

cial sin que resolviera la parte medular del conflicto p~ 

trolero, sí al menos debe reconocerse que logr6 a media-

dos de 1940 llegar al arreglo con dos empresas petroleras 

estadoun~denseq, la Sinclair y la City Services, dejando

entrever que su sucesor mantendría la buena disposici6n -

mexicana de llegar a un acuerdo definitivo sobre el pró-

blema petrolero. Desae luc¡;;0, q\1c 11' dis:ninu~i6n r'!<JJ. rit

mo dei lus rr·forn;as impuesto a C!Írd~11as por- las adversas -

condi cienes internas '!>' externas derivadas sobre todq de -

la expropiación petrolera y que incluso Avila Camacho in

tensificaría en su primer año y medio de gobierno, condyi¿ 

varía tambi~n a que las relaciones entre ambas naciones -

mejoraran notablemente. Es más, la asistencia a la toma -

de posesi6n del nuevo mandatario mexicano de un funciona

rio de tan alto rane:o como fue Henry Wallace, dejaba muy

en claro la posici6n de Washington respecto a 1~ n·.icva ªª
:ninistra::i6n y al inter~s de mejorar sus relacio"'es con -

México. Por eso ea que, a partir de la nueva administra-

ción m'exicana, las relaciones entre MJxico 'y Entados Uni-
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dos empezr..rÍtJJ a tomar otro cariz, al grado de que \\'a---

shinf.(ton llef.(Ó a proponer 2.l gobierno mexicano diversos ;... 

mecanismos de cooperaci6n económica y militar, y por este 

c~mino, a través de cuidadosas y difíciles ne~ociaciones, 

México llegaría a solucionar los problemr..s nendientes con 

su vecino, sobre todo, los relativos al petróleo y el de -

la entrada del combustible mexicano en el mercado e~tadO'I¿ 

· nidensec 

Si desde con cárdenas pudimos apreciar la inclinª

ci6n del gobierno mexicano de acercarse con los Estados -

Unidos, es a partir del 2obierno avilacamachista que esta 

vo~untad de comprometer al país con el líder del Sistema

Interamericano se intensificaría aún más. LaA posturas ~

sostenidas por los jefes del ejecutivo de ambos países, -

Roosevelt manteniendo su política de Buena Vecindad, y -

Avila Camacho sosteniendo la actitud de que "la defensa -

de América es ca.usa común", son muy elocuen"tes en este -

sentido. Por Eso, durante 1941, ambos paíseo rcrolvcrfo.n

sus principales problemas e iniciarían una serie de acuer. 

dos con l~s cuales, si bien acabarían en la reconcilia--

ci6n y en una colabora.ció~ sin precedentes, arrastraría a 

México a participar en la 'guerra pese a la resistencia y -

repudio de muchos sectores de la sociedad mexicana. 

En efecto, a partir de ese año de 1941, la admi-

nistraci6n de Avila Cama cho tomaría una serie de medidas, 

alPUnas adoptadas de acuerdo con las resoluciones de las

reuniones panamericanas, pero otras eran meras presioneA

norteamericanas que sólo contribuyeron a aumentar la hoA

tilidad y deterioro de las relaciones con los paÍse"' del -

Eje dejándolas o.l borde de la ruptura diplomática. Para -

diciembre de 1941, con el ataque del Japón a Estados Uni-
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dos, en Pearl Harbar, y casi al concluir las nada fáciles 

nee:ociaciones sobre los problemas pendientes, rl gobierno 

mexicano condena la ahresi6n japonesa y rompe definitiva

mente en base a los compromisos contraídos en las juntas

de Cancilleres de Pn.namá y La Habana, todo nexo con los 

paJÍses del Eje. De esta forma. en los primeroq meses de 

1942, y pese a que diariamente se anunciaba en los princ~ 

pales diarios capitalinos los numerosos hundimientos de -

barcos mercantes en las a11;Uas de ln costa oriental norte~ 

mericana, del r.olfo de Iíi~xico y del Caribe, lli~xico colabQ. 

raba como Buen Vecino, enviando petr~leo en barcos cisteL 

na1 alaunos de los cuales eran los confiscados al mismo -

Ej·e un año antes. 

De nada sirvieron las advertencias hechas en mat., 

zo de 1942, por submarinos de.l Eje a una embarcaci6n mexi 

cana frente a las costas de Nueva rork y en el Golfo ae -

r.1~xico, para que suspendiera .la colaboraci6n con los ~et11 

dos Unidos, las pas6 por al to. ve igual. modo, un mes des

pu~s en abril, otro barco, el Tamau1ipas, que primero se-

• asegur6 pertenecía a la nota petrolera de Petrolees Mex!_ 

canos, aunque d~spu~s el propio director'Efrain Buenros-

tro desmentiría' su aseveraci6n, es hundido cerca de Cabo

Hatteras, Estados Unidos. Es más, a trav~s de boletines -

aparecidos en la prensa, el gobierno mexicano lleg6 a ig

norar la existencia misma de una amenaza submarina del E

je en las aguas en cuesti6n, afirmando que ~stas estaban

"fuertemente f. garantizadas_¡ por la cadena de bases a&=-,. 

reo-navales norteamericanas". Sin embargo, no dejaba de -

recomendar a la marina mercante mexicana se tomaran las -

medidas de seguridad necesarias para navegar por esas a-

guas. 
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De este modo, en una de las áreas de mayor peli

gro por las operaciones de los bo~es-U alemanes, es hundL 
o . o 

do en los 25 35' latitud norte y en los 80 06• longitud 

oeste, uno de los barcos italinnos co:,fiscados, el Potre

ro del Llano, antiguo Lucifer, por el submarino alemán -

U-564, comandado por el teniente C?pitfui Reinhart Sühren, 

el 13 de mayo de 1942 a las 11155 horas de la noche, tie~ 

de Miami, Florida. 

Por su par1.e, los dinrios que dieron la noticia -

del hundimiento del navío mexicano y escocidos para este -

estudio, EJ. Universal y Excelsior, eimplemente reproduje

ron el material extranjero cablegrafiado por las aeencias 

norteamericanas Associated Press, United Press y la subs!_ 

diaria de la británica Reuters, la A~encia Noticiosa Tel~ 

gráfica Americana. En efecto, y corno pudimos dc,mostrar, -

los diarios mexicanos citados se encontraban imposibilit11. 

dos de disponer de capacidad t~cnica y recursos ecooomi-

cos suficientes para recolectar, analizar, interpretnr, -

distribuir y movilizar volumenes de información del exte

rio.r, T6np:asc en cuenta que nara que un neri6dico lograra 

darse a sí r:üsmo sus, noticias in-ternacio11r.les, segÚn An

thony S::Jith
1

, se requieren "hasta de 150 mil dólares armª

les para mantener un corresponsal" en cualquier capital -

del mundo, m~s a parte la enorme cuenta de gastos en cen~ 

ral, salarios, tel~fono, telegráío, etcétera. Por eso, en 

u.~ meréado mundial de noticias monopolizado por unas CUaIJ.. 

tas empresas, y ante la imposibilidad de desarrollar sus

propias fuentes noticiosas, encontr~~os en las páginas de 

estos dos rotativos una preponderancia de despachos cabl~ 

c;r&ficos sobre el hundimiento del Potrero del Llano, pro

venientes del extranjero. 
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De los seis despachos aparecidos el 15 de mayo de 

1942, tres en E::-:celsior y tres en E.L Unive:rsal, sobre el

ataque, hundimiento, declaraciones de los sobrevivientes, 

listas de desaparecidos y sobrevivientes, etcétera, ninma_ 

no proven!a de corresponsales mexicanos. Todos, el 100 

por ciento del :;1aterial era extranjero. Ninguno de los p~ 

ri6dicos metropolitanos analizados,· envi6 un s6lo c·Jrres

ponsal o reportero mexicano cerca del sitio del hundimie1l 

to. Eso explica el que se haya difundido una peculiar ve:r:_ 

si6n del acontecimiento y, comprueba la validez de nues-

tra hip6tesis~ la dependencia de infor.::aci6n en los dos -

diarios metropolitanos ante e~ hundimie~to del Potrero --

del LlaJ'!Oo 

Si bien, los seis despachos ilustraron nl pt1blioo 

lector los detalles más i:r.nortantes dl:l hu..'1dimiento, ref.:-

cate y declaraciones e impresiones de alflmOs sobrevivieQ_ 

tes del buque tanque, consideramos no obstante, que la iu. 
formaci-On al provenir del exterior -- de dos dé los pa.i

ses que se encontraban en guerra con el r;,i e, Estados Uni

dos e Inr,luterra -·-, no dej6 de aer una versi6n pcrcial.

y distorsionada de los hechos. ~or, eso, nl proceder de --
' aquellas agencias de noticias en que sus paiises de origen 

eran naciones combatientes, el contenido de sus mensa,1e;:,

silenci6 algunos aspectos de la guerra marina en las cos

tas atlánticas americanas y venía impregnada de adjet1--

vos, atrevidas afirmaciones e imrirecisiones lo cunl, s6lo 

contribuy6 a acrecentar la opini6n adversa al Eje y u au~ 

ffientar el ambiente de guerra. 

En efecto, en los despachos aparecidos en los dos 

diarios, no se notifica la supremacía submarina nlemana -

en las aguas del Golfo de M~xico, del Caribe y costas o--
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rientales norte~nericanas, como tampoco de las grave~ de

ficiencias que padecían las fuerzas de defensa norteameri 

canas para afrontar la embestida de los botes-U alemanes, 

circunstancias que en Última instancia, explican el ata-

que y hundimiento del Potrero del Llano. Igual cosa ocu-

rre con lo tendiente a afirmar que la nave mexicana era -

"neutral" e iba "inrlefensa" al ser agredida por "un subma, 

rino enemigo"; ¿ enemigo para los redactores de los despª

chos ?. 

Como pudimos observar, difícilmente !.iéxi co podia

considerarse una naci6n neutral. Desde el gobierno de cá~ 

denas hab:Ía asumido una posici6n hostil y contraria a los 

intereses del Eje • .r.n rigor, una naci6n o embarcaci6n ne\!. 

tral no puede participar en actividades hostiles hacia nª 

ciones belirerantes o realizar actos no neutrales2• Sin -

embargo, el gobierno mexicano de diversas formas torn6 pa~ · 

te directa en las hostilidade~ hacia el Eje, nor ejemplo

al cancelar los exequaturs, al plicar las Listas Negras -

en territorio mexicano, expulsando funcionarios diplomé.ti_ 

cos, confiscando bnrcos y ;realizar en ellos "actos incom·

patibles con el carácter del medio de transporte" 3 
q 

. 4 
Con el Potrero del Llano , queda mu.Y E·n claro la -

actitud mexicana de realizar servicios no neutrales como

era enviar petr6leo a una naci6n beligerar.te, Olendo el -

hierocarrr.-.ro era considerado un r.:at erial de guerra estra

t6gico. Por ello es que no debe de extraiiar el proceder -

alemán de e.plicr<.r el dcr~cho de Angarin í jus n.n,-;ariae) -

el cual, lo fnc-.il t6 para "destruir en en.so de necesidad" -

una nave neutral en "alta mar" o en el mar del fc:nemigo 5• -

Quizá tambHn ello explique la ncgativn del gobieniu ale

mán a ni siquiera aceptar la protesta mexicana por el hUl.l 
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dimiento. Las violaciones mexicanas a la neutralidad eran 

muy obvias. Como podrá apreciar el lector, tampoco estas

cuestiones son mencionadas en los despachos cablegráfi--

cos, muy por el contrario, consideramos que como parte de 

la ce.mpaña de propaganda de guerra, esto tambi~n fue si-

lenciado6 o 

Algo fuera de nuestro alcance y quizá parte de un 

trabajo futuro (dado que la mayor parte del material por

analizar se encuentra fuera del país) será saber si la -

distri buci6n de esta informaci6n de las tres agencias ci

tadas sobre el hundimiento del Potrero del Llano, f'ue el.

mismo para los lectores en los Estados Unidos, Europa y -

la Am~rica Latina. 

Una vez comprobado el carácter dependiente de es

tos dos rotativos con respec~o a la infor:naci6n interna-

cional y sobre todo flnte el hundi~iento de la primera na

ve mexicana, reconocida oficialrr.ente, no nos queda más -

que considerar intolerable la ausencia total de correspO!J.. 

sales mexicanos cerca del atentado. Si bien, para el lec

tor común de entonces no era significativo que la noticia 

haya sido proporcionada por agencias internacionales, no

sotros consideramos imperdonabie la actitud entre¡;uista e 

irreflexiva de los dos viejos peri6dicus de la Ciudad de

México de reproducir una versi6n particular dei aconteci,.. 

miento, lo cual, s6lo los hizo cómplices de la campaña de 

propaganda de los aliados. 
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A N E X O A. 

BREVE RESEí,A HISTORICA DE LAS 

PRINCIPALES AGENCIAS DE NOTI-

C!AS IN'lER!1ACIOHALES. 

Las agencias iLte:r:nacior.ales de noticias, princi

piaron su existencia durante el siglo XIX y XX, en Europa 

y los Estados Unidos ps.ra satisfacer básica;nente sus nec!:_ 

sidades de infonnac~_ln extanjera. Aparecen pa.ralel.,m.::nte, 

con la expansi6n mundial de las potencias que convertían

diversas áreas del pla.~eta en centro de inter~s. La evol'\!. 

ción del CEJ.pi talismo requería incorporar una tras otra, -

las partes no explotadas del mundo en un sólo mercado. En 

el núcleo mismo de este sistema debía haber inforrnación,

dado que en el capi talicmo, las mercancías, los precios, -

los valores, etc., deben ser evaluados rnedinnte la distrt 

buci6n de infonnación reciente y fidedigna1 • De hecho, -

las naciones que dominaron la transportación mundial, -

crearon las primeras redes de noticias para•:nantener con

tacto con· sus centros de interés2• 

En la primera mitad del siglo XIX, los periódicos 

europeos y norteamericanos, se percataron q·..ie los costos

de mantenimiento de corresponsales en el extranjero eran

muy altos con relación a los costos del personal local de 

noticias y sólo algunos pocos entre los periódicos pod:!an 

costear la cobertura directa de eventos ocurridos fuera • 

de sus fronteras3• Es precisal!lente, la multiplicación de

los centros de inter~s y los elevadoscostos de manteni--

miento de una red de corresponsales a nivel nacional e iu_ 

ternacional, lo que di6 pie a la aparición de ln a~encia-
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de noticias. 

Los primeros esfuerzos para la difusi6n de noti-

cias extranjeras, fueron realizadas en 1835. El franc~s -

Charles...:Louis Havas, fund6 la agencia francesa Havas, que 

muchos años después pasaría a ser la actual France Presa. 

Once años después, en 1846, un empleado de Havas, Julius 

Reuter, funda la agencia inglesa Reuter. Los alemanes, a

su vez, fundaron la agencia Wolf, en 1848, y en ese mismo 

afio, seis editores de peri6dicos norteamericanos que de-

deseaban reducir gastos y al mi ano tiempo, mantener su -

propia red de corresponsales, fundaron la Associated ---

Press4. La United Press Association, nacer!a hasta 1907, 

por Edward Willys Scripps, y en 1958, se fusionaría con· -

la Internationa1 Newe Service, pnra dar paso a la United

Press International 5• 

Hacia 1870, af1o en que se loi;ra un acuerdo entre -
6 las agencias , el cual, a c~da una se le asignaron cier--

tae porciones del mundo como áreas exclusivas para la re

copilaci6n y distribuci6n de noticiae, 1ucda establccido

un nut6ntico cártel noticioso. Los pEriÓdicos dentrry de ~ 

estas áreas, depen.dieron gen'~·alr.icnte de la ugcncia que -

tuviera derechos reconocidos en elle., como sucedió a los

peri6dicos latinoamericanos, que quedaron bajo ln depen-

dencia de la agencia francesa Havas7• f;in embargo, esta -

influencia fre.ncesa en los principales diarios latinoame

ricanos viene a ser rota con la presencia de la agencia -

norte~merica.na de noticias, United Preas. Efectiv&~ente, -

fundada en 1907, la United Presa, como empresa indepen-~

uicnte del cfirtel, empez6 a instalar sus propina oficinas 

en el exterior. Al no pertenecer al grupo monopólico, su

libertad de ncci6n fue ilimitada. Poco a poco, la United-
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Press, fue vinculándose con América del Sur, sobre todo -

1 6 d 
. 8 

con os diarios La Naci n y La Prensa, e Buenos Aires .-

Estas incursiones en el exterior, tendrían una gran impo~ 

tancia dado que permitiría a esta agencia norteamericana, 

expander sus servicios noticiosos no únicamente en Améri~ 

ca del Sur, sino ta'llbién en Europa Occidental, la regi.6n

del Pacífico y Canadá con una variedad de servicios de tt 

po local, regional e internacional. 

Pero de igual manera, la Associated Press, logr6-

para principios del presente siglo, operar en Canadá y M! 

xico, y para después de 1918, logr6 extender sus servi--

cios en Améri~a Central y del Sur9• 

Al principiar el presente siglo, toda la distrib\!_ 

ci6n y recopilaci6n de noticias a nivel mundial, empezaba 

a ser transformada, Las ugencias estadounidenses habían ~ 

lanzado una ofensiva contra la red de comunicaciones, es

pecialmente británicas y francesas, con el fin de conqui~ 

tar el gran mercado informativo latinoamericano. La rndiQ. 

telegrafía, con la cual se abrieron nuevos canales de co

municaci6n, distintos a los cable~ británicos, y más bar~ 

·tos, sirvi6 para romper con la capacidad tecnol6e~ca in~· 

glesa y crear nuevas condiciones de mayor autonomln. 

Durante la Prim~ro..·Guerra Mundial, y pese a que fl. 

mérica del Sur, estaba bajo un eficaz monopolio noticio-

só.,· las dos agencias estntlounidenf:lee estuvieron re su el tas 

a romperlo., Tanto la Associated Pre os, como la Uni ted --

Presa, empe:,aron a establecer ne>:os directa'Jlcnte con los

princirales peri6üicos latinoa'llericanos y continuaron n~

mentando su presencia durante las primeras d6cadns ~el --
10 presente siglo • Poco a poco, las dos agencias norteame~ 

ricanns iban encontrando espacios suficientes pura domi--
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nar este importante mercado de infor.naci6n. 

A partir de 1934, el sistema mundial de alianzas

entre agencias empez6 a sufrir cuarteaduras. Como conse-

cuencia de la abierta competencia entre ellas, y por la -

presi6n ejercida por las agencias norteamericanas, espe-

cialmente la Associated .l:'::-ess (ctue ya e.dvert!a la necesi

dad de establecer el principio de "flujo libre de infonn,€!. 

ci6n1111 , como v!a para la penetraci6n de los intereses e!! 

ta~ounidenses en el mundo y eliminar tis!, el conjunto de

valares ingleses y franceses con que estaban impregnadas

las noticias del globo12
). 

LÜs esfuerzos para revivir el sistema üe interc81ll.. 

bio, recolecci6n y distribuci6n de noticias internaciona

les entre las aeencins, fueron intensos y los registros ~ 

de los cables intercambiados.entre ellas, en aquellos dí

as, as! lo reflejan, En un cable de Charles Houssaya n 

Lermercier, desde Nueva York, el miércoles 24 de enero de 

1934, decía: "Busquemos por todos los medios facilitar e11. 

tendimiento AP-Reuter. Tendremos conversaci6n con Reuter

el viernes. Estimamos como usted acuerdo Ha~as-A~ india-

pensable"~ El sábado 27, ot1·0 cable del mismo Charles. 

Houssaya a Kent Cooper, gerente de tráfico primero, y de!! 

pués gerente general asistente de Associated Press1 3, se

flalaba: "Ruptura Havas ... Reuter, absolutamente excluida, co-i 
14 mo siempre estuvo excluida ruptura Havas-AP" • 

Sin embargo, para los primeros años de la década

de los treinta, la situaci6n era ya definitiva: el siste

ma de alianzas entre agencias, pertenecía al pasado. Des

de 1934, la Associated Presa y la United Press, junto con 

sus rivales, fueron libres de recabar y distribuir noti-

cias internacionales en cualquier lugar del planeta. El -
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compartir esferas de infl.uencia entre agencias, había ter_ 

minado l' comenzaba una nueva ~poca cie r:>.biertn competencia. 

L
0

s misTios movimientos fascistas sureidos en esos años, -

contribuyeron a a~-udi~ar e intensificar esta competencia. 

Cuando Hitler él sumi6 el poder, la empresa. de Berr.!. 

hard i'lolf, la agencia Ale;;:_nna de noticias i'lolf, y le. ero-

presa de Rue;enberg•e, la Telegraphen Union, fueron absor

bidas por una insti tuci6n estatal, el Deutsches i\acrich-

ten Büro, mrn15 , perteneciente al l.:inisterio de Propagan

da. El nur:vo DHB, continu6 la recopilaci6n e intercnr.bio -

de noticias con las otras agencias, pero adem~s, busc6 ce 

tablecerse por su propia cuenta y encontrar su propio lu

gar entre las erandes rivales. la ae;encia de noticias al~ 

cnna, que logr6 Rseeurarse una particular notoriedad "du

rante los '11 timos cinco años"16 , di semimmdo propaganda -

en países e:i:tranj eros y manteniendo el :::ir.i::io ce sospecha 

para C.edicarse a "actividades de espionaje", fue lfl ----

Transocean. Transocean, con un enorme subsidio del gobie:;: 

no de Berlín, ectuvo capacitada en muchos lugares del nru~ 

do17 , no s61o para enviar noticias m~s baratas que las a~ 
gencias de ~oticiao rivales, sino ta~bi~n para proporcio-

' narlas en forma totalmente gratuitas; incluso muchas ve-~ 

ces sobornando a diferentes revistas y peri6dicos pn.ra la 

impresi6n de sus materiales18• La Transocean, con ofici-

nas en ultramar perfectamente organizadas, logI\6 hacerse

de una enor:ne clientela. Por ejemplo, cuando inici.6 sus Q. 

peraciones en Sudamérica, abriéndose paso entre las agen

cias nortea~ericanas, Associated Presa y United Prees, la 

francesa, Havas y la inglesa Rt'\lter, enviaba en fon::a grq, 

tuita noticias en perfecto español y también ilustracio-

nes fotográficas listas para ser impresas. En ocasiones,-
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se ponían a disposici6n de la prensa sudamericana hasta 

20 000 palabras en un s6lo d!a19 • El contenido de estas 

noticiae, fue siempre antibri~nico y dirigidas favorabl.~ 
20 

mente hacia el Tercer Rich • 

Hacia 1935, el Ministerio de Propaganda de Goeb-

bles, utilizaba enormes cantidades de dinero; el presu-~ 

puesto interior era de 130 millones de mar·cos, mientras .., 

que el de ultramar, casi alcanazaba esa misma cifra, 120-

millonea21. Realizando fuertes inversiones, esta organiz'!. 

ci6n alemana, instal6 en varios países del sur de Am~ri-

ca, oficinas e instalaciones al nivel de las de sus riva

les. Por ejemplo, en Quito, Ecuador, la Transocean, inau

gur6 en los dltimos dias de marzo de 1940, una moderna o

ficina equipada con aparatos como el Hell, que se encar{;I.!_ 

ba de la traducci6n automática y directa del español. Es

te aparato inscribía "en una cinta de papel los caracte

res de escritura regular, interpretando o traduciendo no

ticias procedentes de diferentes fuentes de transmisi6n -

tanto de Europa, como especialmente de los centros de im

portancia o(1e Hispanorun~rica. Aüe:nác del t<t:uipo moderno de 

aparatos teleeráficos y radioteleeráficos, las oficinas -
' 

de 'l'~socean l contaban_/ 'con un equipo de traductores, -

redactores y Mecanográfor L encargados_/ de preparar ei -

te:xto de las infonnaciones1122• 

De este modo, en medio de una abierta competencia 

con las demás agencias, y en plena Segunda Guerra Mundial, 

la Transocean estableci6 una verdadera guerra propagandi~ 

tica. Campaña, que ta~bi~n influy6 en el resto de las a-• 

gencias, ya que se vieron obigadas, por las circunstan--

cias de la guerra, a utilizar la misma t6nica en lne nott, 

ciae. No en balde, autores como Ra1ph o. Nafziger23, des-
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de 1940, señalaban que tanto reporteros, como agencias, -

mostraban explicaciones simples de los hechos; con cli--

ches y generalizaciones que s6lo confund!an más la reali

dad; muchas veces, eran noticias incompletas, contradictg_ 
24 rias y confusas • 

As! pues, a fines de los años treinta y princi-~

pios de los cuarenta del presente siglo, estas empresas 

vendedoras de infonnaci6n inte:rnaciona1, habían logrado ~ 

regir un verdadero monopolio inte:rnacional. Dominando la 

infonnaci6n mundial, estas empresas, en funci6n de inter~ 

sea políticos, econ6micoe y comercia1es, observaban, valQ.. 

ra~an, seleccionaban y transmitían con una visi6n partiC\l,. 

lar, noticias sobre hechos ocurridos. Peri6dicos mexica-

nos como El Universal y el Excelsior, no pudieron quedar 

al margen de este monopolio mundial. Casi la tota1idad de 

las infonnnciones sobre el mundo que llegaban a los lect2 

res mexicanos durante esos años, era mediado por las asea 

cine internacionales de noticias que tenían acceso y eepQ.. 

cio en losprincipales diarios mexicanos. 

• 
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A N E X O B. 

PREDOMINIO DE DESPACHOS CABLEGRAFICOS 

DE INFORl•:ACION INTERNACIONAL DE LAS A 
GENCIAS DE NOTICIAS EX:TRJ.JUERAS EN -

LOS DIARIOS CAPITALINOS EXCELSIOR Y -

EL UNIVERSAL. 

El diario más antiguo de la Ciudad de M~xico, du

rante el presente siglo, sin duda alguna, es El Universal. 

Fundado por el señor Félix F. Palavicini
1

, su primer núm~ 
ro.fue publicado el primero de octubre de 1916, con u.~ ti 
ro de 63 mil ejemplares 2• Desde sus inicios, y durante cq, 

si 15 años (de octubre de 1916, hasta abril de 1930), el

periódico tuvo en fonna exclusiva, el servicio de infonn'i.. 

ci6n internacional de la agencia noticiosa Associateü --

Presa, el de la agencia inglesa Reuters y el de la franc~ 

sa Havas. En sus espacios publicitarios, claramente ~

niversal, sé ufanaba de ser ''un periódico de profusa in-

fonnnci6n nacional y extranjera t. que recibía _/ 3 mil Pí!. 

labras diarias de cables ••• 113• 

Por BU parte, el otro viejo diario de la Ciudad -

de ~éxico, Excelsior, tambi~n contó regularmente desde 

BUS inicios, con el servicio internacional de noticias 

hasta la segunda quincena de abril de 1930. Nacido 42 --

días despuée de la Constitución de Quer~taro, el 18 de -

marzo de 1917, por don Rafael Alduc!n
4

, Excelsior, con--

trasta con El Universal en el sentido de que sus notas Cª-. 

blegráficns por lo regular, no venían finnadas por las a

gencias internacionales de noticias, salvo en raras y es

porádicas ocasiones. Es decir, en los dos primeros núme--
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ros en que apareci6 Excelsior (18 y 19 de marzo de 1917), 

las notas extranjeras s6lo indicaban la fecha y lugar de

procedencia, pero dec!an: "servicio exclusivo para Excel

sior"5. En los siguientes meses, las noticias internacio

nales aún se presentaban igual, como las del 30 de abril

de 1917. Sin embargo, será cinco años despu~s, al cumplir 

su primer lustro Excelsior, cuando el señor Rodrigo del -

L"' ano, nos aclara que el servicio de noticias internacio -., 
nales proporcionado al diario, provenía de la Associated

Press, de "Havas, international, Duems y del The New York 

~"6• 
: Por más de una d~cada, ambos peri6dicos capitali

nos infonnaron al pÚblico mexicano, con no.ticias interna

cion!iles procedentes. de estas empresas extranjeras. Sin -

embargo, algo inusitado en la segunda mitad del mes de a

bril de 1930, sorprendi6 al público lector. Esto es, a r1,t 

!z de la suspensión de las labores a The Associated Press, 

por parte de trabajadores miembros del Sindicato Nacional 

de Redactores de la Prensa, los diarios El Universal y el 

Excelsior, prescindieron de la secci6n.de infonnación in

ternacional por más de una semana (del 17 al 26 de abril). 

El lío laboral se complic6 aún más, debido a que trabaja

dores de Excelsior, tres cablistas y un editor de la sec

ci6n de ingl~s7 , se solidarizaron con el movimiento de 

sus compañeros de la Associated Presa. De esta manera, en 

medio de una confusi.6n, y en plena Semana Santa, el grue

so de la infonnaci6n internacional de dichos diarios, br! 

11~ por su ausencia. Durante este lapso de tiempo, ambos

periÓdicoe en sus editoriales lamentaban el conflicto la

boral que ocasionaba la ausencia de noticias extranjeras, 

pero deslindando toda responaabilidad a los trabajadores, 
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ya que estos diarios afinnaban ser "simplemente contrayeq 

tes del servicio ce.blegráfico118• 

Las razones que llevaron e1 Sindicato a este1lar

la huelga., no son muy precisas: segÚ.n, para "impedir que -

una negociaci6n extranjera The Associated Press, siga 

i. explotando a los trabajadores_/, con desprecio ••• de

las leyes de nuestro país 119 • Sin embarg~, el conflic-. 

to logra amenorarse, pero con la sorprendente extrañeza -

de que la agencia Associated Presa, retiraba todo su ser

vicio del pá!s. En efecto, el señor John Lloyd, jefe de -

la oficina en li!~xico, declaraba que en "vista de las dif:i:_ 

~te.des insuperables que le han impuesto••• hacen impo

sible nuestra actuaci6n en M~xico, l y ha acordado _/ ce

rrar definitivamente nuestra oficina ••• y suspender el -

seI'V'icio cablegráfico 1110• A raíz de ello, y un die. despu

~s de las afirmaciones de Lloyd, el Sindicato Naciona..t. de 

Redactores de Prensa, informaba e1 p~blico, que se reanu

daba "el servicio de informaci-6n cable~fica y las pági

nas en ingl~s", empero, "la resoluci6n de esta negocia-

ci6n extranjera no hará suspender el procedimiento legal.

que contra ella tiene iniciadq a fin .de exigirle respons~ 

bilidades por la inicua explotación a que someti6 a los -

trabajadores nacionales, durante los largos años en que Q.. 

per6 en M~xico, haciendo por cierto una labor contraria a 

los intereses de nuestro país y de la Revoluci6n 1111 • Y en 

efecto, "el procedimiento lege1" co:üra Associated Presa, 

se resolvería tres meses desput§s, cuando aparece en las -

páginas de Excelsior, un laudo dictado por la Junta de -

Conciliación y Arbitraje, e. favor, básicamente de los tr~ 

baje.dore s12• 

Despu~s de estas dificultades, entre trabajadores 
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y Associated Presa, el servicio noticioso internacional. -

prosigui6 funcionando, pero sufriendo algunos cambios. En 

primer lugar, y como era de esperarse, El Universal, no -

volvió a emplear el servicio de la Associated Presa, pero 

empezó a publicar por primera vez, el servicio cable~fi, 

ca de la United Presa y continu.6 con sus demns servicios! 

el de su oficina en Nueva York, el servicio del The New -

York Times, y el de la agencia Havas y Duema13• Por su -

parte, Excelsior contin~ con el de la agencia Havas, ~

Reuters y Duems y, sorpresivamente reanud6 "el magn!fico

servicio de la Prensa Asociada1114 • Decimos sorpresivamen

te. reanudÓ con la Associated Fress, porque tres meses an

tes, dicha empresa noticiosa había declarado que se reti

raba de Mixico. 

Así pues, a partir de julio de 1930, hasta mayo -

de 1942, ambos diarios, mantuvieron sus respectivos serv:!:_ 

cios noticiosos internaciona1es, sin nin@in otro inciden

te similar. Pero eso s!, la presencia de las dos agencias 

norteamericanas, Associated Presa, en las páginas de ~-

celsior, y la United Presa; en las páginas de El Univer-

fil!:l, fue cada vez mñs abrumadora, en contra9te con sus -

competidoras europeas. Para ello, basta con revisar algu

nos acontecimientos que se sucitaron en Europa y en Fili

pinas, entre marzo de 1938 y diciembre de 1941, en las -

primeras planas de estos diarios, para cerciorarse de es

ta predominancia de cablegramas noticiosos de las agen--

cias norterunericanas. 

P
0

r ejemplo, en Excelsior, el ununcio de la inva

sión a Austria y BU anexión a Alemania, el 12 y 13 de mar. 

zo de 193815 , suman un total de 12 noticias internaciona~ 
lee en la prL~er plana respectivamente, pero las doce no-
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tas vienen finnadas únicamente por la agencia norteameri

cana Associated Presa. Esto es, la noticia de Austria, s~ 

lo la proporcion6 esta agencia. De igual forma, el vier-

nes 30 de septiembre de 193816, se anuncia el Tratado de

Munich, con nueve notas internácionales en la primer pla

na, 7 de ellas, eran de la Associated Yress, y e6lo doa -

ven!an firmadas por la agencia alemana Transocean. Un año 

después, el 17 de marzo de 193917, aparecen 7 noticias ii;t 

temacionales, todas ellas habl'e.n, ·en una u otra f'orma, -

de la desmembraci6n de Checoslovaquia, y son finnadas tal.!!. 

bién por la Associated Presa. El jueves 24 de agosto de -

19~918 , día en que se anuncia el Pacto Genne.no-Soviético, 

eucede lo mie:no, en su primer ple.na, Excelsior presenta 

13 notas, todas finnadas por la Aasociated Presa. 

No confor.ne el diario con esta ave.salladora pre

sencia de cables infonnativos internacionales de la Asso

ciated Press, que por cierto, su oficina se encontraba en 

el mis:no edificio del diario Excelsior19 , en un recuadro

aparecido el domingo 22 de junio de 1941, día del anuncio 

de la invasi6n alemana a la Uni6n Soviética, afirmaba que 

la "copiosa infonnaci6n {que _/ damos a conocer en esta

edici~n ••• se debe a los magn.{ficos servicios de la Preri. 

sa Asociada" 20• Ese domingo, e.parecen en primer plana, 19 

despachos cablegráficos, de los cuales, s6lo 2 son firma

dos comos "por teléfono trasatlántico hasta Nueva York"; 

"agencia oficial Francesa de Info:nne.ci6n11
, y el reato, --

16 noticias, venían firmadas por la agencia norteamerica

na Associated Presa. Todnvia hubo más, el lunes 6 de di~ 

ciembre de 1941, Excelsior anunciaba el ataque a Pearl 

Harbar por parte del Imperio Japon~s. En esta ocasión, 

son 26 despachos cablegrÁficos aparecidos en primer plana 
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y todos, los 26, pertenecían a la agencia Associated -~ 
2l Prees • 

Por su parte, el diario El Universal, también tu

vo un marcado predominio por una. sola agencias la. United

Press, aunque tambi~n existieron otros servicios, como el 

de la sub.sidiaria de Ha.vas, la Agencia Noticiosa. Telegr!

fica Americana, A.N.T.A. 22 , el servicio del The New York

Times y el de la agencia noticiosa alemana, Transocean. A. 

demás, al igual que Associated Presa, la United Presa, t! 

n!a en la Ciudad de !11~xico su oficina en el mismo edifi--

i d 1 d . . El u . al23 c o e iario nivers • 

El Universal, en su edici<Sn del 12 de marzo de -

19~8 24 , d!a del anuncio de la invasLSn alemana a Austria, 

contiene en su primer plana 18 despachos cablegráficos,-~ 

de los cual.es, once, son de la United Presa; tres de A.N. 

T. A., y cuatro de Transocean. De igual forma, el 14 de -

marzo de 193825 , cuando se anuncia la anexi6n de Austria.

por Alemania, aparecen· 13 notas cablegráficas internacio

nales, de las cuales, 8 eran de la United Presa, y tan ~ 

lo 4 de A.N.T.A., y otra de Transocean. El 30 de eeptiem-
26 bre de 1938 , d!a d~l anuncio del Tratado de Munich, apQ.. 

recen tambi~n 13 notas cablegráficas, siendo la mitad, de 

la United Presa, 4 de Transocee.n, 2 del servicio Havaa--

A.N.T.A., y una del The New York Times. Seis meses des-~ 

pu~s, el jueves 16 de marzo de 193927 ,. al anunciarse la -

deemembrac'i6n de Checoslovaquia, aparecen 17 notas cable

gráficas, 8 eran de la United Presa, 5 de la A.N.T.A., 2 

del The New York Times, y una, de la North American News

paper Alliance. Para agosto 28 de 1939, al darse la noti..._ 

cia del Pacto Germano-Sovi~tico28 , aparecen 11 notas ca-~ 
blegráficas, de las cuales, 4 eran de la United Presa, --
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seis de la A.N.T.A., y una del The New York Times. El d!a 

del anuncio de la invasi6n alemana a la URSS, el 22 de j\!. 

nio de 194129 , 8 despachos cablegráficos venían finnados

por la United Presa, uno por Transocean, otro por The New 

York Times, y otro de A.N.T.A. Al día siguiente, el 23 de 
. i 30 l b • . l i l Jun o , 2 notas ca legraficas aparecen en a pr mer p ~ 

na del diario El Universal, 8 son ae la United Presa, 

tres del The New York Times, y una de Transocean. El 8 de 

diciembre· 4~.1941 31 , día en que se infonn6 del ataque ja

pon~s a Pearl Harbor, aparecen 28 notas cablegráficas, de 

las cuales 26, era de la United Presa, y s6lo 2, eran de

A.N.T.A. Finalmente, el 9 de diciembre de 194132 , El Uni

versal en su primer plana, asomaba 15 notas cablee;rQficas, 

de las cuales 12 eran de la United Presa, 2 de A.N.T.A. y 

una de Transocean. 

Como se pudo apreciar, desde su nparici6n, ambos

diarios capitalinos, publicaban infonnaci6n internacional 

proveniente de las agencias de noticias de mayor peso e -

influencia en las primeras d~cadas del presente siglo. El 

hecho de seleccionar algunos acontecirrri.entos relacionados 

con la guerra, bast6 para demostrar el grado de depeode,n

cia al que estaban sujetos estos diarios de infonnaci6~ -

internacional. En consecuencia, podemos decir que en su -

totalidad, la informaci6n mundial y especialmente la in-

fonnaci6n respecto a la Segunda Guerra Mundial, era medi~ 

do por estas empresas vendedoras de noticias. 

Interesante hubiera sido, hacer un análisis de Cl1, 

da uno de estos despachos sobre la carga propagandística

Y lograr con ello, mostrar los intereses latentes o la v!_ 

si6n internacional que estas agencias intentaban canfor-

mar en los lectores mexicanos, sobre todo ante la inmine11. 
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cia de que M~xico entraría a 1a guerra. Pero esto resul~ 

tar!a otro trabajo a rea1izar • 

.. 
¡ 
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UcsonJcrc S;:unm~ Ji:cb1c1r: lnh:rn.1t1oniillt Latrutur 

IT. 
LeopoJdo Ezeta Benavides 

1ur Aubcnpc1litik da:r 51.:1;.ill'n, zu 1nncr· und z.,.,ud1cn· 
'la.ttlhhrn Kuníl1kh·n 1ud 111 M1l1Urw1u<-nuJ·aflcn. 
Foto·, l'J.1..,:11·. J liq:hloill· um.I K .. r1rn;ud11v. 

Virginia 46-1 Col. Nativitas C.P·. 0350U Ducktor. Prof. lJI. Jurgcn Rollwcr 

lf!xico D.F. 
Distrito Federa 1 S1u11~ar1, 19. Ma i 1987 Ro/ha 

Dear Senor !lena vides, 

Your letter of Decernber 14, 1986 was sent by way of a.-rJ in to 
th~ lkllversity Library Frankfurt to our llbrary. 
So 1 can only answer today. - Your project to work on the problems 
of the Gennan-~xicaln relations 1941/42 Is of great interest to us 
too and 1 shall be glad to help as rnuch as posslble. 

lf you want to get sorne information ahout the Gerrnan decision making 
process concerning the declaration of war against the United States 

•. 1 think the best way is to use sorne sclentlfic publications on this 
toplc. For instance In our clty Stuttgart there was in 1981 a 
congress where two authors gave sorne very interestlng details 
about the German-Anerlcan relations and the milltary operations 
in 1941/42 and in addition there was an intensive discussion on 
this topic. Also my colleague, Prof. Eberhard Jackel, discussed 
the prohlems very lntenslvely. 1 send you a copy of the contents 
of our colloquy and lf you are lnteresting, 1 can send you the 
boa¡., 

' As to your que5.tions about the sunk sil i ps can te J 1 you the 
fol lowing detai 1 s. 

1. Tamaulipils: 
This ship WJS J.:cording Lloye's register 1942 registcrerl at 
Wilirnin9ton and was salllng under the Unite<f States flag. lt was 
a steam driven lanker built in 1919 of 6 949 gros ton~. Up to 
1941 it sa1led unl1er the nilme llugoton. lhis ~hlp was torpedoed 
on Apri 1 10, 1942 in 34°25 N, 76°00 W by the Gerrnan U-boat 
U 55?, commanc.Jing-officer Kapitanleutnant Topp. The ship was sunk 
in shallow water but became a total loss. 

, ~. F\'ltrero dL'I Llono: 
The ~l», ican ste.im dr i ven ta11ker Potrero de 1 LI ano, 4 000 gros tons, 
''"'s sun~ on M.w 14 at 06.20 in 25°35 N, ílOºOl:i W hy tl1(• Ci•rm,in 
Ll-hli.1t U 564 (~.1p1tanlt.'utn.int Sul1ren). 

i•, .. 1•111r.1. 1 

r:!':_ Ch:ul111te"n¡1lau ldfíon· 
11111H4117 

- ¿ -
1''''''1111•, mto ~•u11r1u• 

1ll 11111. 1 &11J.,h1~1N1h<U . \:;;Í l•J ··-. -· 
11111. ""' llJfJ 7()¡ 44 711· "'~ 
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3. Faja de Oro: 
The flexican steam driven tanker Faja de Oro, 67 gros tons was 
sunk on May 21 02.25 at 23°30 N, 84°24 W by the German U-boat U 106 
(Kapitlinleutnant Rasch). 

4. Tuxpam: 
The Mexican steam driven tanker Tuxpam (7 000 gros tons) was 
sunk on JUne 27 at 05.15 in 20°15 N, 96°20 W by the German U-boat 
U 129 (Kapitanleutnant Witt). 

5. Oaxaca: 
The Mexican steamer Oaxaca, 4 351· gros tons was sunk on July, 26 
at 09.45 o'clock at 28'23 N, 96°0 W by the German U-boat U 171 
(Kapitanleutnant Pfeffer). 

6. frnatlan: 
The Mexican steam driven tanker /Yl1atlan, 6 511 gros tons, was sunk 
on September 4, at 04.30 o'clock at 23°25 N, 97°30 W by the German 
v-boat, U 171 (Kapitlinleutnant Pfeffer). 

Diese Angaben stammen aus der von·mir herausgegebenen Dokumentation 
Jürgen ~hwer: "Axis Submarine Successes 193!! - 1945". Annapolis 1983 
U.S. Naval Institute Press. 

If there are any other questions, please send me a short note. 

With my best wishes remain 
yours 

Enclosure 

... . · 
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Mr. 
Leopoldo Ezeta 
Benanldes 
Virginia 46-1 
Col Natlvltas 
C. P. 03500 

M?xlco D.F. 

Dear Mr. Etzeta Benanides, 

Speilalblbliuthrk ru1 die Guchlchte du 
20. Jaluhundem. 

Dcsoncktc Sammclgcbittc: lnlcrn:ttionalc Llier11ur 
1ur ÁuBc111101itik Jet Stutcn, zu lnncr· und 1"tsct.rn-
1la.tlichen Koníliklcn und zu Millth1~üscnichahea. 
Foto·, rtakat-. l'Jugblall· und Kartenuchiv. 

Ollrkto1: rrof. D1. JU11en Rohwet 

s1u11gar1, June 19, 1987 Ro/ba 

Thank you very much for your letter of June 1. 

As to your questions 1 can tell you that you will find in the 
German press a very few comnents on the declaration of war by f>'exlco. 
1 send you enclosed a copy of a short notlce In the most lmportant 
~111td11 111~wwdµt'1 u~ 1.he Li11u:: "Vi:ilkis.:.~.e. Dt:ouóchtt:1 ", which rt:pú1·t;:d 
only on June 1 about the dcclaratlon of war, five days earller wlth 
a very short note. In the German press during the time there were 
no detallcd reports about t.lle sinking of individual ships because 
ali these infonnatioffi were kept secret. There was only 
an announcement about summary of successes in operatlons of the 
lnlerican coasts and later on during ti1e convoy battles. Such 
reports for instance - tll is you can see by the f i rst page of 
the Vtllklscher Beobachter' of June. 1, 1942, which· J incluae also. 
Unfortunately 1 cannot provide you with copies of the "Befl!ner 
lllustrierte" or the "Frankfurter Zeitung". Milybe you can get 
copies of these on other Gennan journals by writing to the 
Staats- und Universitatsbibliothek Bremen, Standortkatalog der 
deutschen Pres se und Mikrof 1 lms lg., !libliotheksstralle, D - 2800 8remen 33 

As to your question to the book "Kriegswende 1941" I can te! 1 
you that this book was unfortunately published only in German. 
If you have a possibility to translat€ this 1 can send you 
copies of the important parts. -

With my best wishcs 1 remJin 

~
·o~rs /) / 

/ Z-.¿. ' L-L-· Q_, 
/ 1 of. Or. ~:>l'..;~r <-t, ·~ 

1 u.t .. r•r 
l 1r.llull. IV 
1\1.M•f 1 .... ,1,.,1.¡M u•···\ 1 e n,,·,, 

5 ¡1, ... -..... , 
Tcl•I• "' Cl711·•· .. : •• 

f•,,,~ ... ·~nnto !>1u1trar1 
IULZ IAJv ; ·tn 10¡ 44 70 706 
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20. J aluhundcns. 

Dc1<>n<krc.S•mmclgcbictc: lntcrn•lionolc Ulerotw 
zur Auilcnpolitik drr StutC"n, zu innet· und z~·uthrn· 
ua .. 11Jcllrn KonflJktcn und zu Milita1winen1chaflcn 
Foh>-, l'l•k•I·. l'lu¡¡bl•ll· und Kuncnazchlv. 

D!rc~rnr: l'ror.111. IUrrtn Rohwrr 

S1uue.u1, den 16.10.1987 

für lhr Schreiben vom 29.August, das ich nach der Rückkehr aus dem 
Urlaub hier vorfand, mochte ich limen vielmals danke11. 

Zu lhrer Frage, ob sich in der deutschen Presse im Jahr 1942 
Hinweise ai.:f die Versenkung der genannten mexikanischen Schiffe 
finden, kann ich lhnen sagen, daB wir die wichtigste damalig0 
Zeitung, "Den Vülkischen Deobachter" für die Monatt' Aprll u:1tl 
Ma 1 1942 durchgesehen ha ben, umf dort überhaupt ke i ne Erw~' 111ung 
l·\~xicos geschweige denn diese Schlffe fanden. 

Es lst auch unwahrsctieinl ich, daB In irgendeiner a•: ... er<'•. deutschen 
Zeitung diese Namen auftauchen ktinnten, da die rf tJt~r•,¿n U-Boote, 
welche die .~ngriffe ausführten, die Namen der '.ichif ;e nicht lden
tiflezerten und meldeten. So waren sie zu de· fr: di ichen Zeit In 
Deutschland sicher nicht bekannt. 

lm übrigen 1;ar es dama Is auch nlcht die Jei:~sche 1'1·axi s bekannt 
gewordene ~Clll ffsnamen VOíl versenkten ¡i] ji iértt'n Oder neutral en 
Handelsschiffe11 in den Zeltungen zu veroffentlichen. 

Mit besten GrüGen bln ich Ihr 

RO-ms 

... ,· 

/U2J:-t\_ ~ r-~rof. or:LJ. Ro~ier-( __ _ 

~':"J~~s\i. 19 
, ... ,. 

f\I. .:H. l4·1:!u!>1bholhcL) 

T~t~fon: 

"i 41 17 
r·o1\,¡u-okor.10 S1ut.p.rt 
<DLZ 600 IOO iO)H 70-'.jt 
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Lü:·-~, :•:1 ~·1er:;o!lal r¡t•.(· t:dunld;a el bnrco tanque "Potr!_ 

ro ·.icl ~ln110 11 , ,·,¡, L¡,n:1c~·i~ ;;.e:·:ic-r,.-.r,, al tiempo de ser hundido n -

\lna diotn.-icic. r.·):·ta \le ln1; cos-t.¡~:,- 1:t Floricln, · n. la al tura c:-:nctn. 
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2:1o. O ficia1 

3c:r. O:fi :::i<. 

Je-fe ('.I': M::·Hi, .. 1 in é1. ~ 

~[·~J. tle " 
31,.-.1·. ll ~ 11 

I¡ t ;1. ti" " 
'j ~ .. i. t:•.'. " 

Timo:~ e: 
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11 
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José v,_~-.·(;:1 HojE~n 
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Vi·~cn+.. :3)lr>.no LÓJ1<!Z 
' 1;uil:!.c; ·:.• LüÓil Mcdinn 

Ht~dólfo 1:·:::c..'.n 

L"mwti:w ~'..:ledo Rodríguez 
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Víctor .... icva vnza.rln 

,'¡"! bert" P·' re z 3onilln 

i0.f"re:ci.;• JLos l·íirnndn 

Froilrh C:"l.tz Gonznlez 

::.::1 ric:n •· v l eyra 
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S1üvud:n· .i."lorco Olmedo 

Mario .:O:uc;rilcntn 

,;nto:üa Casillas Pnlomnr 

,h.:.nn J,:r" r;i1a.ll Pifnl're r 

E•P~to enstellrmoe 
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De na parecido 
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10 
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13 

Di.:: ::e Villa.lo l'o s Cu cnche:ti De· t:; ••. ':-L?'C 1. :i .o lt. 
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