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 EL TEMA

 En su calidad de "Jefe Maximo de la Revolution Mexica na", Plutarco Elias Calles, ex presidente y el hombre
 fuerte de Mexico tras el asesinato, en 1928, del ultimo cau

 dillo revolucionario ?el general Alvaro Obregon?, tuvo
 una actitud muy positiva frente a la caida de la monarquia
 en Espafia y el establecimiento de la Repiiblica en 1931. Esa
 actitud se tradujo en un acercamiento politico hispano-mexi
 cano y en decisiones muy concretas de apoyo del gobierno

 mexicano a una Espafia en proceso de transformation social
 sustancial. Sin embargo, unos cuantos afios mas tarde la

 position de Calles habrfa de cambiar de manera radical, al
 punto que el y los suyos propusieron y buscaron, en 1940,
 una alianza con uno de los grandes enemigos del gobier
 no mexicano y de los republicanos espanoles: el dictador
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 1006 LORENZO MEYER

 Francisco Franco, personificacion de todo lo que se suponfa
 que debia repudiar alguien comprometido con los valores
 de la revolucion mexicana y su regimen, como tambien se
 suponia que era el caso del hombre de Guaymas.

 La transformacion polftica de Calles y del callismo "du
 ro" frente al dramatico proceso politico espaiiol del decenio
 de 1930, fue producto de una combinacion de factores. El
 punto de partida se encuentra en el rompimiento entre
 Calles y el presidente Lazaro Cardenas en 1935, resultado
 del choque entre la derecha y la izquierda dentro del regi
 men de la Revolucion y que desemboco, entre otras cosas,
 en la expulsion del pais del ex presidente y en la radicali
 zacion del cardenismo. Segundo, la identificacion plena
 de Cardenas y el cardenismo con una Republica espafiola
 inmersa desde 1936 en una guerra a muerte con la derecha.
 La derrota militar de los republicanos en 1939 no modified la
 actitud de Cardenas, sino que la consolido, al punto de
 que Mexico se abriria a miles de refugiados republicanos
 y mantendria relaciones diplomaticas con una Republica
 espafiola que solo podia vivir en el exilio. En tercer lugar,
 la coincidencia de un Calles cada vez mas conservador y
 anticomunista con el triunfo militar de la derecha espafiola
 y con el ascenso del fascismo y del nacionalsocialismo en
 Europa. En cuarto, la polarizacion dentro de la elite politica
 mexicana a consecuencia de las politicas del cardenismo,
 en particular la reforma agraria, el apoyo al movimiento
 obrero organizado y la expropiacion y nacionalizacion de
 la industria petrolera. Lo anterior hizo que el ala conserva
 dora de la revolucion mexicana y la derecha se aglutinaran
 en 1940 alrededor de la candidatura presidencial del general
 Juan Andrew Almazan. Quinto, el rechazo del gobierno
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 estadounidense presidido por Franklin D. Roosevelt, a dar
 cualquier apoyo a Almazan, personaje que habia recibido
 el respaldo de Calles desde su exilio en Estados Unidos.
 Finalmente, el contexto internacional en su conjunto: la
 posicion de Estados Unidos de presionar, pero sin desesta
 bilizar al gobierno mexicano, pues la oposicion estadouni
 dense a la expansion de la influencia fascista en Mexico le
 hizo ver en Cardenas a un aliado en la escena internacional;

 por otro lado, Inglaterra deseaba una accion drastica contra
 Cardenas, pero su guerra contra Alemania y su deferencia
 hacia la posicion de Washington le impidieron dar apoyo
 al anticardenismo. En esas condiciones, una pequena pero
 crucial ayuda del gobierno espanol al almazanismo aparecio
 como algo deseable y posible, y fue Calles quien se ocupo de
 gestionar esa ayuda. Al final, el proyecto contra Cardenas
 no cuajo, pero si dejo al descubierto la magnitud de la rup
 tura entre los miembros de la clase gobernante mexicana.

 Los documentos espanoles que se encuentran en el Archivo
 General de la Administracion (aga) en Alcala de Henares y
 en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid (amae),
 muestran que Calles, en su calidad de "Jefe Maximo" fue
 originalmente mas alia de lo esperado en el apoyo material
 a la Republica espanola haciendo un pedido importante de
 buques de guerra a los astilleros espanoles afectados por el
 desempleo. Por otro lado, los documentos tambien prueban
 que, en nombre del general Almazan, Calles pudo establecer
 contacto en el crucial aiio 1940 con la representacion espa
 nola en Estados Unidos y pidio al gobierno de Franco un
 modesto apoyo economico para ayudar a financiar un movi
 miento armado en Mexico, derrocar al gobierno cardenista e
 impedir el ascenso a la presidencia de Manuel Avila Camacho.
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 La oferta almazanista por medio de Calles, era demandar
 ese prestamo a cambio del establecimiento de las relaciones
 politicas entre Mexico y el gobierno de Franco. Al final, y a
 diferencia de lo ocurrido en Espafia, la rebelion de la derecha
 mexicana nunca se hizo realidad y poco despues, la politica
 de reconciliation nacional avilacamachista permitio que Calles
 retornara al pais. Los agentes franquistas consideraron enton
 ces que el ex hombre fuerte de Mexico podria servirles como
 uno de sus posibles contactos y apoyos para negociar con
 Avila Camacho el reconocimiento de la dictadura franquista,

 pero este proyecto tampoco llego a cristalizar.
 El intento del callismo tardio por recibir y dar apoyo al

 franquismo fracaso. Sin embargo, la peculiar actitud y re
 lation del creador del Partido Nacional Revolucionario (el
 origen del actual pri) con el regimen falangista ilustra bien
 hasta donde estuvo dispuesta a llegar el ala conservadora de
 la revolution mexicana en su afan por detener y acabar con
 el ala de izquierda de ese mismo movimiento. A mediados del
 siglo, el sucesor de Avila Camacho, Miguel Aleman (1946
 1952), plenamente identificado con la derecha, consiguio

 marginar, de manera definitiva, al cardenismo, pero ya no
 pudo ir tan lejos como para restablecer relaciones formales
 con Madrid. Eso habria de esperar a que Franco muriera y

 el regimen espafiol cambiara.

 EL TRASFONDO

 Desde el inicio de la vida independiente de Mexico, la rela
 tion de la dirigencia mexicana con el gobierno espafiol y con
 la conservadora e influyente colonia espafiola en el pais, fue

 problematica. A finales del siglo xix, y tras un largo proceso
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 de choque y acomodo,1 los intereses espafioles en Mexico
 llegaron a un entendimiento de fondo con Porfirio Diaz
 en lo personal y con su regimen en general. Fue por eso que
 el levantamiento encabezado por Francisco I. Madero en
 1910 represento para Espafia el reinicio de la temida agitacion
 social y desde el principio tuvo repercusiones negativas en las
 actividades de la comunidad hispana en Mexico: inseguridad
 en las haciendas propiedad o administradas por espafioles,
 disturbios en las ciudades, huelgas y formacion de sindicatos
 en las fabricas, movilizaciones campesinas exigiendo el re
 parto agrario, demostraciones de hostilidad popular contra
 los ubicuos comerciantes ibericos ?los "gachupines" ?,
 tensiones entre el gobierno y la jerarquia catolica que se
 tradujo, entre otras cosas, en expulsion de sacerdotes espa
 fioles, intervencion gubernamental en bancos con capital
 hispano, reclamaciones por dafios a personas y propiedades
 de subditos del gobierno de Espafia y un largo etcetera.2

 En la busqueda de la estabilidad polftica perdida, en fe
 brero de 1913 el ministro de Espafia en Mexico se unio a la
 presion de Estados Unidos y de las potencias europeas para
 pedir la renuncia del presidente Madero. Tras el derroca
 miento y asesinato de Madero, Madrid reconocio sin dilacion
 al gobierno golpista del general Victoriano Huerta, pero la
 rebelion y el posterior gobierno encabezados por Venustiano
 Carranza significaron un trastorno muy desagradable para

 1 El analisis de la complicada relacion hispano mexicana desde la inde
 pendencia de Mexico hasta el triunfo de la restauracion republicana, se
 encuentra, entre otros trabajos, en Falcon, Las rasgaduras de la desco
 lonization.

 2 Para una vision general de esta relacion, puede verse Meyer, El cactus
 y el olivo.
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 los planes espafioles y pronto se tradujo en choques diplo
 matics entre el gobierno de Madrid y los revolucionarios
 mexicanos, choques que se prolongaron durante el gobierno
 de Alvaro Obregon. Desde luego que en 1924 el gobierno de
 Madrid no simpatizo con un Plutarco Elias Calles que, entre
 otras de sus acciones, se enfrento abiertamente con la Iglesia
 catolica, lo que dio por resultado la rebelion cristera de 1926
 1929. Formalmente la relacion bilateral en la decada de 1920

 no fue tan tensa como en el pasado inmediato, pero la des
 confianza mutua persistio y fue tan evidente como natural.

 La serie de ministros plenipotenciarios que Espafia envio al
 Mexico revolucionario, provino basicamente de las clases
 altas, incluso de la aristocracia ?el Duque de Amalfi, el

 Marques de Gonzalez o el Vizconde de Gracia Real? y esta
 ba mas alia de sus posibilidades y sobre todo de su voluntad,
 entender y menos simpatizar con el regimen revolucionario,
 nacionalista y plebeyo ? indigena y mestizo? de la epoca.
 La colonia espafiola en Mexico, cuyos miembros y segun
 generalizacion del Duque de Amalfi "Pertenecen a las infimas
 capas sociales [...] individuos ayunos de la educacion mas
 rudimentaria [y] son masas morales e intelectuales comple
 tamente amorfas",3 tampoco consideraron que hubiera razon

 alguna para apoyar activamente al nuevo regimen mexicano,
 pues aunque en su pais de origen hubieran pertenecido a las
 capas populares, la travesia atlantica les habia cambiado de
 estatus social y en Mexico eran ya parte de la elite economica

 o estaban a su servicio y por tanto eran enemigos naturales del

 cambio. Para el terrateniente, el propietario, el comerciante o,

 incluso, el dependiente espafiol en una tienda de ultramarinos,

 3 Meyer, El cactus y el olivo, pp. 193-194.
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 el Mexico anterior a la Revolucion, el del porfiriato ? poca
 politica y mucha administracion? aparecia como una "era
 dorada" y lo que vino despues como una serie interminable de
 calamidades. En suma, el Mexico revolucionario y la Espaiia
 conservadora tuvieron una relacion muy tensa, pero que cam

 bio repentinamente como resultado de las dramaticas trans
 formaciones politicas que tuvieron lugar en Espaiia en 1930.

 LA REVOLUCION MEXICANA, LA REPUBLICA ESPANOLA
 Y LA POSICION DE CALLES. EL CASO DE LA COMPRA

 DE LOS BUQUES DE GUERRA

 Dada la conflictiva relacion bilateral hispano-mexicana en los
 dos decenios anteriores, el sorpresivo cambio politico que
 experimento Espaiia entre la dimision del general Miguel
 Primo de Rivera en enero de 1930 y las elecciones de abril
 de 1931, que desembocaron en la caida de Alfonso XIII y
 la proclamacion de la Repiiblica, despertaron el interes e
 incluso el entusiasmo en los circulos gubernamentales mexi
 canos, donde la figura de Calles era el centro indiscutible del
 proceso de toma de decisiones.

 Para una revolucion mexicana que en 1931 parecia haber
 llegado a su termidor, el encontrar que Espaiia se transfor

 maba inesperadamente en Repiiblica y que en las elecciones
 de junio el Partido Socialista Obrero Espanol resultaba el
 gran ganador, genero en los circulos gobernantes de Mexico
 una ola de simpatia por el cambio en Espaiia. Calles decidio
 entonces dar forma a una politica que aprovechara la coyun
 tura para estrechar sus relaciones con un regimen europeo
 que se proponia separar a la Iglesia del Estado, plantear el
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 problema de la redistribution de la tierra, lanzarse a una
 reforma educativa, legalizar el divorcio, etcetera.

 Por su parte, los nuevos circulos oficiales de Espafia empe
 zaron a hablar el mismo lenguaje que los mexicanos. El mejor
 indicador del cambio fue la transformacion de las representa
 ciones oficiales, que pasaron de legaciones a embajadas ?un
 cambio pedido desde hacia tiempo por Mexico, pero recha
 zado por el Madrid monarquico. En efecto, en Mexico, el
 Vizconde de Gratia Real fue remplazado por un politico
 republicano y simpatizante de la revolution mexicana: Julio
 Alvarez del Vayo. Plutarco Elias Calles, en su calidad de
 eje organizador de la clase politica se intereso en lograr que
 el apoyo mexicano a la Espafia republicana fuera algo mas
 que simbolico, position que fue aceptada por un presiden
 te que seguia las ordenes del "Jefe Maximo" a pie juntillas.

 Entre los gestos mas solidos de apoyo de Calles a la
 Repiiblica espafiola, estuvo lograr que entre 1931-1933 el
 gobierno mexicano negociara con su contraparte espafiola
 un importante pedido de buques de guerra para la muy debil
 armada mexicana: cinco transportes y diez cafioneras guarda
 costas, todo con un valor de 68 000 000 de pesetas (17 000 000
 de pesos oro).4 Mas adelante, en 1934, se firmaria otro con
 trato por 313 745 pesos para la construction de maquinaria
 que deberia servir para unos astilleros en Mexico.5

 El encargo mexicano se produjo justo en el momento
 en que la gran depresion mundial tenia parados a los asti
 lleros espafioles de Bilbao, y fue una inyeccion de energia

 4 Los terminos del contrato de 1933 se encuentran en AMAE, R. 968, E. 94.

 5 AMAE, R. 964, E. 6, contrato entre la Comision Naval Mejicana y el
 Grupo de Astilleros Espafioles, del 20 de abril de 1934.
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 para un gobierno republicano urgido de dar resultados
 inmediatos a sus bases obreras. En relacion con este primer
 acuerdo, un periodico de Bilbao llego a comentar entusias
 mado: "[Ahora] venimos a ser los viejos conquistadores
 los conquistados jBendita conquista!".6

 Las negociaciones para la adquisicion de los buques las
 iniciaron directamente el embajador espafiol en Mexico y
 Calles en su calidad de secretario de Guerra y Marina en el
 gabinete de Pascual Ortiz Rubio. La posterior renuncia de
 Ortiz Rubio a la presidencia, el 3 de septiembre de 1931,
 no tuvo mayores efectos en este campo, pues Calles no
 tuvo dificultad en lograr que el nuevo presidente y antiguo
 subordinado, el general Abelardo Rodriguez, adoptara el
 proyecto.7 Cuando llego a Mexico una comision espafiola
 para formalizar el acuerdo, fue Calles quien directamente
 les hizo saber que la compra de los buques era parte de un
 proyecto mayor para hacer del hispanismo un eje politico
 entre Mexico y su antigua metropoli. Los comisionados
 espafioles sugirieron que, dada la casi inexistencia de una
 marina de guerra mexicana, este campo era el mas propicio
 para construir una estrecha relacion con la oficialidad mexi
 cana que sirviera de modelo para lograr lo propio en otras
 naciones de Sudamerica.8

 La decision de Calles y del gobierno mexicano fue inter
 pretada en Madrid como la disposicion para establecer una

 6 El Liberal, Bilbao (31 die. 1932).
 7 APEC, exp. 171, inv. 171, Alvarez del Vayo a Calles, 31 de julio, 1932.

 AMAE, R. 964, E. 3, encargado de negocios de Espaiia en Mexico a Mi
 nisterio de Asuntos Exteriores en Madrid, 10 de septiembre de 1932.
 8 AMAE, R. 964, E. 2, Informe confidencial de la Comision Naval a Mexi
 co, 11 de octubre de 1932.
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 relacion especial hispano-mexicana.9 Y lo anterior se hizo
 mas evidente al saberse que los italianos habian ofrecido
 mejores terminos a Mexico que los espanoles, que tambien
 hubo ofertas inglesas y japonesas y que Washington habia
 planteado la posibilidad de entregar a Mexico los buques
 deseados en calidad de ayuda con el fin de ligar a la pequefia
 armada mexicana con la estadounidense.10

 En un largo informe confidencial de la Comision Naval
 Espafiola a Mexico de finales de 1932, se seiialo que el acuer
 do para la compra de los buques era en realidad parte de la
 politica de "hispanoamericanismo" de Mexico y que el factor

 [...] mas esplicito en este sentido fue el General Calles, maxi
 ma Autoridad, cuya influencia hemos sentido decisiva en to
 dos los sectores sin excepcion, y que durante una hora en la
 primera entrevista con innumerables Comisiones esperando
 en la ante-camara, desarrollo el tema con amplitud de miras y
 conceptos, una vision, una indiscrecion diplomatica si asi po
 demos Uamarle, y un carifio y respeto por Espaiia, que nos dejo

 absolutamente impresionados".11

 Mientras en las prensas de Espaiia y Mexico la decision
 de pedir la construccion de buques a un consorcio f ormado
 por cuatro empresas espanolas, tuvo repercusiones muy fa

 9 En un informe del consultor legal del Ministerio de Estado, se concluyo
 que el acuerdo para la compra de los buques era: "un asunto de caracter
 esencialmente y aun acaso exclusivamente politico", 9 de enero de 1933,
 AMAE,R.964,E.2.
 10 AMAE, R. 964, E. 2, Informe confidencial de la Comision Naval a

 Mexico, diciembre de 1932.
 11 AMAE, R. 964, E. 2, Informe confidencial de la Comision Naval a Me
 jico. Resumen de las negociaciones, diciembre de 1932.
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 vorables,12 en Mexico tambien tuvo ciertos costos. En efecto,

 varios sindicatos mexicanos se opusieron al proyecto y pi
 dieron que todas las naves se construyeran localmente, como

 una forma de alentar la existencia de una industria propia.13
 Otros irfan mas lejos: en las dificiles condiciones economicas
 del pais no se justificaba ningun gasto en materiales de guerra
 y todo recurso publico disponible debia ir a lo prioritario:
 comunicaciones, educacion o irrigacion.14 Oficialmente, en

 Mexico el acuerdo naval con Espafia se defendio sefialando
 que la compra se hacia a credito ?cinco anualidades a partir
 de 1934, con un interes de 5%? y que era el primero que
 Mexico concertaba con un gobierno extranjero en muchos
 afios, lo que era una muestra tangible de "la identificacion de
 ideales de los dos pueblos revolucionarios". A proposito del
 acuerdo, Luis L. Leon ? callista de pura cepa? en su calidad
 de diputado, declaro: "los revolucionarios de Mexico somos
 amigos y simpatizamos con Espafia republicana y revolucio
 naria, no con la vieja Espafia de la caduca monarquia".15

 Al finalizar 1934, empezaron a botarse los buques cons
 truidos para la armada mexicana y el proceso habria de

 12 El Sol, Madrid (28 die. 1932). En Mexico veanse El Universal, El Na
 tional y Excelsior, todos del (29 die. 1932).
 13 AGN, Abelardo Rodriguez, vol. 216, exp. 572. 3/1, Congreso Ferroca
 rrilero y Sindicato de Obreros y Campesinos "Felipe Carrillo Puerto*' al
 presidente de la republica del 11 de noviembre y 7 de diciembre de 1932. Un

 informe detallado sobre la compra de los barcos a Espafia y las presiones
 sindicales en contra entre 1932-1934 se encuentra en la misma clasificacion.

 14 AMAE, R. 964, E. 2; el consul de Espafia en Tampico, Luis de Ordufia,
 en su despacho del 8 de marzo de 1935, hace un buen resumen de las opi
 niones mexicanas contra la adquisicion de las naves de guerra a Espafia e
 incluso concuerda con elias.

 15 El National (30 die. 1932).
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 continuar hasta 1936, aunque entorpecido por retrasos en
 la construccion y ciertos malos entendidos en la forma de
 pago. Al final, Mexico terminaria cubriendo su adeudo
 de manera inesperada: con exportaciones de alimentos y
 armas a una Repiiblica espanola en guerra civil.

 EL OTRO CALLES

 Cuando finalmente se empezo a materializar el acuerdo para
 la adquisicion de los buques espanoles, la posicion politica
 de Calles en Mexico sufrio un giro de 180?. Para la segunda
 mitad de 1935, el politico de Guaymas ya no era el que ha
 bian encontrado apenas dos aiios y medio antes la Comision
 Naval Espanola ?la "Maxima Autoridad"?, sino un lider
 politico bajo asedio y a quien entre 1935-1936 el presidente
 Cardenas elimino del panorama politico nacional y termino
 expulsandolo del pais y obligandolo a vivir exiliado en San
 Diego, en la California estadounidense.16

 En principio, habia sido la decision de Calles de apoyar al
 joven general Lazaro Cardenas como candidato del Partido

 Nacional Revolucionario (pnr) ? creacion de Calles en
 1929? lo que le aseguro a este el triunfo en 1934. Se supuso
 entonces que Cardenas presidiria, pero Calles seguiria go
 bernando en su calidad de poder tras el trono. No fue asi;
 Cardenas uso de los poderes formales de la presidencia para
 en unos meses arrebatar de las manos del "Jefe Maximo" las

 autenticas riendas del poder.

 16 Un analisis detallado del choque entre el presidente Cardenas y Plu
 tarco Elias Calles se puede encontrar en Gonzalez, Historia de la Revo
 lucion Mexicana. Periodo 1934-1940. Los dias del presidente Cardenas,
 pp. 37-85.
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 La derrota politica de Calles y del callismo fue un prerrequi

 sito para que el ala izquierdista del pnr ? un autentico partido
 de Estado? encabezada por el presidente Cardenas, pusiera
 fin a la diarquia que habia existido desde hacia tiempo y lograr

 que la presidencia de la Repiiblica recuperara su caracter de
 centro formal y real del poder. A partir de 1935, la ruptura
 Cardenas-Calles, la presidencia no solo mantuvo el control
 del ejercito, del partido y de la burocracia federal, sino que
 ademas logro el apoyo activo de las organizaciones de masas
 agrarias y de los trabajadores sindicalizados. La neutrali
 zacion y posterior eliminacion politica del "Jdfe Maximo"
 que era un obstaculo a la reforma agraria y a la "agitacion
 laboral", permitio que, por fin, tanto las promesas hechas en
 la Constitucion de 1917 en torno del reparto agrario como
 el avance decidido del sindicalismo, se hicieran realidad.17

 El radicalismo cardenista llevo a un choque con las pode
 rosas empresas petroleras extranjeras que desemboco en la
 expropiacion y nacionalizacion de los hidrocarburos en mar
 zo de 1938. Sin embargo, con esa espectacular reafirmacion
 de la soberanfa mexicana el cardenismo empezo a tocar sus
 limites politicos. La reaccion de los muchos intereses afec
 tados por el proceso de cambio termino por revigorizar el
 ala derechista del pnr, para entonces convertido en Partido
 de la Revolucion Mexicana (prm). La figura que catalizo a
 esa ala derecha del pnr y la unio con un buen numero de los

 17 La naturaleza de la reforma agraria cardenista, piedra fundamental del
 cambio politico y social de Mexico, y de su polftica obrera, estan bien des
 critas, explicadas y analizadas, en Gonzalez, Historia de la Revolucion

 Mexicana, pp. 89-163, pero tambien y entre otras, en la de Benitez, Ld
 zaro Cardenas y la Revolucion Mexicana, pp. 241-244 y en la de Gilly,
 El cardenismo, una Utopia mexicana, pp. 141-158.
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 enemigos del regimen, fue el general Juan Andrew Almazan.
 El guerrerense finalmente decidio abandonar el pnr y fundar

 su propio partido de oposicion: el Partido Revolucionario
 de Unification Nacional (prun).18 La fuerza creciente de esa
 oposicion conservadora fue lo que llevo a Cardenas a decidir
 que un sucesor viable no podia ser aquel que simbolizaria
 la continuation de la politica del cambio social, el general
 Francisco J. Miijica, sino un moderado: el general Manuel
 Avila Camacho.

 Las elecciones de julio de 1940 tuvieron un resultado pre
 visto por todos: el triunfo del partido de Estado, el prm, y de
 su candidato moderado. Ni antes, entonces ni por un buen
 tiempo en el futuro, las elecciones presidenciales iban a ser
 elecciones reales o a decidir otra cosa que el clima politico
 de la coyuntura. Almazan y los suyos acusaron de fraude
 al gobierno ?un fraude tan obvio como efectivo ?,19 no
 aceptaron la legitimidad del resultado electoral y se dijeron
 dispuestos a usar el unico metodo que en esas circunstancias
 podia darles el triunfo: un levantamiento armado.20

 Es en esa coyuntura que adquiere pleno sentido la acti
 tud del exterior frente a los procesos politicos internos de

 Mexico. Para 1940 era obvio para todos los involucrados que
 un desafio al gobierno de Cardenas por la via armada solo

 18 La lucha de izquierda y derecha dentro de la elite del regimen de la re
 volucion mexicana y que llevo a la confrontacion electoral de 1940, se en
 cuentra analizada en Hernandez, Historia de la Revolucion Mexicana.
 Periodo 1934-1940. La mecdnica cardenista, pp. 84-86, 91-97,193-198 y
 202, lo mismo que por Medina, en Historia de la Revolucion Mexicana.
 Periodo 1940-1952, Del cardenismo al avilacamachismo, pp. 98-131.
 19 La mejor descripcion de la naturaleza de la eleccion de 1940 la da uno
 de sus protagonistas, Santos, Memorias.
 20 Mena Brito, El P. R. U. N. Almazdn y el desastre final.
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 podia llegar a tener probabilidades de exito si contaba con
 apoyo de una parte de la clase politica ? basicamente del
 callismo?, del grueso del ejercito y de uno o varios actores
 externos, pues las bases sociales del gobierno ? trabajado
 res y campesinos? no fueron seriamente penetradas por los
 enemigos del cardenismo. La derrota del levantamiento del
 general Saturnino Cedillo en San Luis Potosi en 1938, debio
 de haber dejado en claro que un movimiento armado sin
 una parte del ejercito y sin una base social amplia, tenia mas
 posibilidades de fracaso que de exito.21

 Desde 1913-1914, Washington habia dejado en claro a
 las potencias europeas que no debian mezclarse por su pro
 pia iniciativa en los procesos politicos internos de Mexico,
 incluso si sus intereses economicos estaban en juego. En
 cualquier caso siempre deberfan hacerlo previa consulta y
 aceptacion del gobierno estadounidense.22 Por otra parte,
 y desde 1927, mediante el acuerdo Calles-Morrow, el gobier
 no estadounidense habia aceptado que en la medida en que
 el nuevo regimen mexicano mantuviera la estabilidad en su
 frontera sur, respetara sus compromisos internacionales y,
 sobre todo, no chocara de manera abierta con la definicion de

 seguridad nacional que en cada epoca tuviera Washington,
 Estados Unidos no tendria razon para actuar en su contra
 ni apoyaria a quienes se propusieran desestabilizarlo.23

 21 Para conocer la mecanica de la derrota de Cedillo en 1938, vease a Fal
 con, Revolution y caciquismo. San Luis Potosi, 1910-1938, pp. 232-240
 y 248-270.
 22 Un buen ejemplo de como el gobierno de Estados Unidos obligo al de

 Gran Bretana a plegarse a sus intereses en Mexico a partir de 1913, se tiene
 en Meyer, Su Majestad Britdnica contra la Revolution Mexicana.
 23 El analisis clasico de la relacion Calles-Morrow en 1927, se encuentra
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 La expropiacion de las empresas petroleras estadouni
 denses y angloholandesas en 1938 y la nacionalizacion del
 petroleo ? un ataque a los derechos de propiedad del capital
 internacional? hubieran podido poner fin al acuerdo Calles

 Morrow y llevar a Washington, una vez mas, a enfrentar al
 regimen revolucionario mexicano para obligarle a dar marcha
 atras en su politica nacionalista o apoyar a sus adversarios,
 especialmente si estos eran encabezados por un personaje de
 derecha como Almazan y que prometia el retorno al statu
 quo ante. Sin embargo, el gobierno presidido por Franklin D.
 Roosevelt y, sobre todo su embajador en Mexico, Josephus
 Daniels, llegaron pronto a la conclusion de que era pref eri
 ble tolerar el reformismo de un cardenismo con indudables

 bases internas de apoyo y para entonces ya probadamente
 antifascista,24 que perder a un aliado latinoamericano con
 fiable en una coyuntura donde el peligro central para el
 interes nacional estadounidense en la esfera internacional

 eran la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y el Japon
 de Hiroito.25

 en Nicolson, Dwight Morrow, pp. 321-322 y 346-348. Para un anali
 sis mas reciente veanse Meyer, The Mexican Revolution and the An
 glo-American Powers y Collado, Dwight W. Morrow reencuentro y
 revolution, pp. 54-88.
 24 Para el momento de la expropiacion petrolera, Cardenas habia actuado
 contra Alemania e Italia al apoyar a la Republica espafiola, al condenar
 en el seno de la Sociedad de Naciones las agresiones de Italia en Etiopia,
 de Japon en China y la Anexion de Austria por Alemania.
 25 Al respecto veanse las consideraciones del embajador Josephus Daniels
 contra la idea de desestabilizar al gobierno de Cardenas al final de 1930,
 en su obra autobiografica, Daniels, Diplomdtico en mangas de camisa,
 pp.291-294y322-323.
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 LA CRISIS DEL CARDENISMO

 Y LAS POSIBILIDADES DE LA DERECHA

 El general Cardenas y sus aliados jalaron a la sociedad mexi
 cana por el camino de las reformas sociales, economicas y
 culturales hasta casi reventar la cuerda: reparto agrario, apo
 yo a las organizaciones sindicales, educacion socialista,
 nacionalismo, antifascismo, expropiacion petrolera, apoyo a
 la Repiiblica espanola, etcetera. La reaccion de las derechas
 a esta politica abarco desde el sinarquismo con sus claras sim
 patias por el regimen falangista espafiol o el Partido Accion
 Nacional ?clases medias urbanas y profesionales? hasta
 el ala mas conservadora del partido oficial que encontro en el
 general Almazan, una figura militar, carismatica y supuesta
 mente con apoyos importantes dentro del ejercito y el sector
 privado, en especial en el norte.26

 Fue la amenaza del almazanismo lo que llevo al presidente
 Cardenas a optar por apoyar como sucesor no a su paisano, el
 general Francisco J. Miijica, sino a un moderado. En efecto,
 Miijica estaba identificado como el mas decidido continua
 dor del cardenismo, es decir, de la politica de cambio social.
 Para disminuir hasta un punto controlable la polarizacion
 y la creciente tension politica, Cardenas opto por combatir
 el fuego con el fuego ? neutralizar a la derecha hostil con
 una derecha moderada y leal?, y fue asi que el prm hizo
 suya la candidatura del secretario de Guerra, Manuel Avila
 Camacho, un cardenista conservador.27

 26 Sobre Almazan y su campaiia electoral, vease Mogvel, Juan Andrew
 Almazdn, pp. 101-123.
 27 Medina, Historia de la Revolucion Mexicana, vol. 18, pp. 77-98.
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 Almazan y los suyos se lanzaron a la lucha electoral
 sabiendo bien que en las urnas solo triunfaria oficialmen
 te aquel que tuviera el apoyo del gobierno, es decir, Avila
 Camacho. De todas maneras, la campafia presidencial les
 fue litil, pues les compro tiempo, les sirvio para organizarse
 y movilizarse y el resultado tan abrumadoramente a favor
 del nada carismatico Avila Camacho, les permitio acusar de
 fraude al gobierno y legitimar su rechazo a la victoria oficial.
 Amigos y enemigos de Almazan, sabian que el linico cami
 no que le permitiria llegar al poder seria un levantamiento
 armado, al estilo de Obregon en 1920, aunque tambien se
 tenia conciencia que tal intento podia acabar como el de
 Adolfo de la Huerta en 1924 o Gonzalo Escobar en 1929:
 en una derrota total.28

 Un levantamiento en los meses posteriores a las eleccio
 nes de 1940 requeria no solo apoyo dentro del ejercito, sino
 ademas el apoyo o al menos la neutralidad de la potencia
 dominante en la region: Estados Unidos. Washington, por
 su parte, y pese a las tensiones causadas por las expropia
 ciones mexicanas, no estaba interesado en echar por tierra
 la estabilidad del vecino del sur, tan penosamente lograda.29

 Almazan sondeo a Washington y le ofrecio una politica fa
 vorable a su inversion en Mexico.30 Sin embargo, el gobierno
 de Roosevelt no mostro entusiasmo por un personaje que
 recibia el apoyo de circulos conservadores muy identifica
 dos con el falangismo, el nacionalsocialismo y el fascismo

 28 Meyer, Krauze y Reyes, Historia de la Revolucion Mexicana, vol. 11,
 pp. 114-119; Meyer, Historia de la Revolucion Mexicana, vol. 12, pp. 64-84.
 29 Este punto lo desarrollo en Meyer, The Mexican Revolution and the

 Anglo-American Powers.
 30 Daniels, Diplomdtico en mangas de camisa, pp. 97-98 y 105.
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 y a los que el New Deal estadounidense no entusiasmaba.31
 De todas formas, los consulados americanos en Mexico y
 el Federal Bureau of Investigation (fbi) Oficina Federal de
 Investigacion, siguieron de cerca el desarrollo de la campafia
 presidencial, pues a Washington le preocupaba la evolucion
 politica de su vecino del sur. Finalmente, la preferencia del
 gobierno de Roosevelt era por Avila Camacho.

 En junio de 1940 los inf ormes que llegaban al Departamento

 de Estado procedentes de Monterrey, Matamoros, Nuevo
 Laredo o Torreon hablaban de apoyo popular para Almazan
 y de las posibilidades de un levantamiento, pero otros pu
 sieron enfasis en la indiferencia y lo poco probable de ese
 alzamiento, como fueron los casos de Veracruz, Chihuahua

 o la ciudad de Mexico.32 Tras las elecciones, Washington se
 preparo lo mismo para la posibilidad de que estallara un
 movimiento armado como para que se mantuviera la esta
 bilidad. Los indicadores eran asi de contradictorios. Segun
 los calculos estadounidenses, si la revuelta se materializaba,
 el estallido ocurriria entre mediados de agosto y el final del

 afio y con resultados imprevistos.33
 Desde muy pronto el gobierno de Cardenas le hizo saber

 a un Almazan ya muy prospero que sus intereses materiales

 en Mexico no sufririan ningun menoscabo si, en los hechos,

 31 En un analisis un tanto rudimentario de la situacion en Mexico, J. Edgar
 Hoover del fbi informo el 10 de junio de 1940 a Adolf A. Berle, secretario
 asistente del Departamento de Estado, que los nazis estaban buscando
 infiltrar al almazanismo y los comunistas permanecian con Cardenas,

 USSD, MIA, 812.00/31109 Vi.
 32 Resumen de informes consulares del 10 de junio de 1940, USSD, MIA,
 812.00/31118

 33 Herbert Bursely a Departamento de Estado, 22 de julio de 1940, USSD,
 MIA, 812.00/31217 Vi.
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 aceptaba su derrota y se reintegraba a sus actividades pri
 vadas.34 Para frustracion de sus partidarios mas decididos,
 el lider opositor decidio aceptar la oferta del gobierno y no
 llamar a las armas. Esos almazanistas "duros" se volvieron

 contra su lider ?"el gallo se volvio gallina,,?, pero poco
 pudieron hacer para impedir que Avila Camacho asumiera
 el poder y lo consolidara sin mayores problemas.35

 CALLES, ALMAZAN Y EL INTENTO
 DE NEGOCIAR CON FRANCO

 El desinteres del gobierno de Washington por la oferta alma
 zanista de que se le apoyara a cambio de revertir las politicas
 sociales y nacionalistas de Cardenas, fue un duro golpe a las
 esperanzas de Almazan, pero eso no impidio que los par
 tidarios del candidato opositor insistieran en buscar otros
 apoyos en el exterior. Sin embargo, 1940 no era una buena
 coyuntura para los enemigos de Cardenas. En efecto, las
 grandes potencias europeas no estaban interesadas en inter
 venir abiertamente en los asuntos internos de Mexico por al

 menos dos motivos. El primero es que ya estaban en guerra.
 Inglaterra no tenia ninguna simpatia por el cardenismo y le
 hubiera gustado ver caer a quien habia expropiado sus inte
 reses petroleros,36 pero para entonces toda su energia estaba
 dedicada a sobrevivir al choque con Alemania. El segundo
 motivo era que desde 1913, Washington habia dejado en claro

 34 Mena Brito, El PR. U.N., Almazan y el desastre final, pp. 21-219,
 349 y 351.
 35 Mena Brito, El P.R. U.N., Almazan y el desastre final, pp. 202-211,
 338,347 y 377.
 36 Meyer, Su Majestad Britdnica, pp. 472-481.
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 a los europeos que se oponia a que interfirieran en los asuntos
 de Mexico, un pais que consideraba parte de su esf era de in
 fluencia exclusiva por motivos de seguridad. A los alemanes
 les hubiera interesado el exito de Almazan, pero en 1940
 no estaba en su interes volver a repetir el error que Arthur
 Zimmermann cometiera en 1916: desafiar a Estados Unidos

 en Mexico y dar pie a que los estadounidenses justificaran
 su entrada al conflicto europeo del lado de los enemigos de
 Alemania.37

 Sin la alternativa del respaldo de alguno de los grandes
 jugadores del ajedrez internacional, a los almazanistas solo
 les quedo acudir a actores secundarios. Y uno de ellos fueron

 precisamente los espaiioles en Mexico y la Espafia franquista.
 Desde antes de que tuvieran lugar las elecciones de 1940,
 en enero, un representante oficioso de Franco en Mexico
 informo a la embajada espafiola en Washington, de la cual
 dependia, que grupos anticomunistas, entre ellos represen
 tantes del candidato de oposicion, se habian acercado a la
 colonia espafiola "vieja", es decir, a los grupos de espafioles
 acaudalados y conservadores, en busca de ayuda.38 En otro
 comunicado, el mismo personaje aconseja que lo prudente es
 hacer una advertencia oficial en el sentido de que "[...] esta
 Colonia Espafiola no se mezcle en los asuntos relacionados
 con la politica de Mejico y muy especialmente en la campafia
 ya en actividad para la futura election de Presidente de la

 Repiiblica". Y las razones para hacer explicita tal linea poli
 tica eran dos. Por un lado, si los sindicatos se enteraran del

 37 Meyer, Su Majestad Britdnica, pp. 241-249 y Katz, The Secret War in
 Mexico, pp. 350-366.
 38 AMAE, R. 1081, E. 18, comunicacion de J. Martinez a la embajada es
 pafiola en Washington del 13 de enero de 1940.
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 apoyo espafiol a la oposicion, actuarian contra el sospechoso
 o contra toda la colonia mediante huelgas y "saqueos". El
 otro, es que hacer publico ese principio de no intervencion
 mejoraria el ambiente para el representante oficioso del go
 bierno franquista.39 En fin, que la documentacion espafiola
 no muestra que los almazanistas hayan logrado obtener
 recursos de los particulares espafioles en Mexico.

 La derecha mexicana, como la de toda America Latina, se

 habia identificado con la causa de los nacionalistas espafioles
 y habia hecho del triunfo de Franco uno propio y vicever
 sa.40 De ahi que resultara casi natural el acercamiento de
 almazanistas a Espafia, pero no solo en sentido ideologico,
 sino en busca de apoyo material. Sin embargo, una relacion
 directa entre el almazanismo y Franco implicaba un gran
 problema: una reaccion negativa de Estados Unidos, cuyo
 gobierno no veia bien las ligas del regimen de Franco con
 la Alemania nacionalsocialista y la Italia fascista. Por otro
 lado, Espafia, en 1940, no solo era un pais marginal en el
 concierto internacional, sino que ademas, como resultado
 de su guerra civil, se encontraba empobrecida en extremo y
 su gobierno no contaba con recursos que pudiera invertir
 en aventuras en el exterior. Sin embargo, y por otro lado, al

 gobierno franquista le interesaba llegar a tener en el gobierno
 mexicano funcionarios que apoyaran el restablecimiento
 de la relacion diplomatica, defendieran los intereses de la
 tradicional colonia espafiola, limitaran la actividad de los
 refugiados republicanos y, sobre todo, que vieran con simpa

 39 AMAE, R. 1081, E. 18, comunicacion de J. Martinez a la embajada es
 panola en Washington del 17 de enero de 1940.
 40 Escudero, "The Image of a Latin America Disseminated in Spain by
 the Franco Regime".
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 tia su demanda de recuperar lo que quedaba de los recursos
 del Estado espafiol que los republicanos habian trasladado
 a Mexico en visperas de su derrota: "el tesoro del 'Vita'".41

 Si en 1940 la relation almazanistas-franquistas en Mexico
 resultaba natural, no lo era tanto el que Plutarco Elias Calles,

 el revolucionario y originalmente entusiasta partidario de
 la Repiiblica espafiola, se convirtiera, desde su exilio en
 Estados Unidos, en un intermediario entre los almazanistas

 y los representantes de Franco en Washington para obtener
 de los segundos ayuda material para los primeros; pero jus
 tamente ese fue el caso.

 En un documento enviado desde el consulado de Espafia
 en San Francisco, California, Estados Unidos, el 23 de agosto

 de 1940 al coronel Antonio Sanz-Agero en Madrid y firma
 do por el capitan Antonio R. Martin, este dijo encontrarse
 en contacto desde el inicio de ese mes con un personaje al
 que solo identifico como "nuestro amigo en San Diego". El
 motivo de la relation eran los acontecimientos en Mexico y
 el capitan trascribio un memorando que sobre el particular
 acababa de recibir del "amigo de San Diego" fechado el dia
 21 y donde se ratifican datos y juicios de una comunicacion
 anterior, del 7 de agosto.

 La esencia del documento en cuestion era que el "amigo de
 San Diego" que mas tarde ya se identificaria como Calles, le
 pedia al capitan Martin una entrevista personal, pues segiin
 los informes de un "enviado especial del candidato de la opo
 sicion", es decir, de Almazan, en Mexico se vivia una situation

 41 El ministro de Espana en Guatemala en carta al Ministerio de Asuntos
 Exteriores del 16 de junio de 1941, resume muy bien cual habia sido y se
 guia siendo la logica de la posicion del gobierno franquista en su relacion
 con Mexico; AMAE, R. 1081, E. 18.
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 [...] de protesta general, de alarma e inquietud, y esta va en
 aumento por los atropellos que sigue cometiendo el Gob.,
 encarcelando a prominentes miembros, militares y civiles, del

 partido [el prun].
 Considero, pues, que estamos en visperas de serios acon

 tecimientos [...] y muy pronto espero conocer el criterio del
 candidato, mejor dicho del Presidente Electo [Almazan], sobre
 el particular.42

 Es importante hacer notar aqui que el superior del ca
 pitan Martin, el coronel habilitado del Servicio de Estado
 Mayor, Sanz-Agero, tenia conocimiento de primera mano
 de America Latina. En efecto, al estallar la guerra civil se
 encontraba xesidiendo en la Republica de El Salvador, y de
 ahi se habia trasladado a Espafia para prestar sus servicios
 en la Secretaria de Guerra y Marina, de donde paso al frente

 de Madrid para luego ser nombrado Jefe de los Servicios de
 Frontera del Norte de Espafia y, a partir de octubre de 1939,

 quedar encargado de "una delicada comision del servicio en
 Norte America y frontera de Mexico, quedando afecto al
 Ministerio de Asuntos Exteriores".43 Mas tarde, Franco le
 nombraria su ministro ante Guatemala.

 El 10 de septiembre, hubo un nuevo comunicado del ca
 pitan espafiol a su superior donde transcribio los resultados
 de la entrevista de tres horas que habia tenido la mafiana

 42 AGA, Presidencia. Secretaria General del Movimiento/Servicio Exte
 rior, c. 59.
 43 Comunicacion del 21 de noviembre de 1940 de Jose Ramon Fernandez

 Bugallal de la Secretaria General de la Falange Espanola Tradicionalista y
 de la J.O.N.S. a Jose Jimenez Rosado, Secretario Nacional del "Servicio
 Exterior", AGA, Presidencia. Secretaria General del Movimiento/Servi
 cio Exterior, c. 59.
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 del domingo 8 de septiembre en el hotel Biltmore de Los
 Angeles con el general Calles ?en este documento ya se
 identifica a Calles como tai y no como el "amigo de San
 Diego"? y donde se asienta que el ex presidente mexi
 cano habia asegurado que el general Almazan estaba mas
 que "resuelto y decidido a producir el movimiento [...] de
 acuerdo con el General Amaro" .44 En vista de lo anterior, el

 antiguo "Jefe Maximo" habia pedido al capitan, en nombre
 propio y de Almazan, que enviara un cable a Sanz-Agero
 donde se le dijera lo siguiente: "San Diego [Calles] propone
 convencido probabilidades de exito negocio que he estado
 informando envio urgente dia 15 septiembre cincuenta mil
 dollars. Resto otros cincuenta mil si firma escritura. Conteste
 Cable. Escribo Aereo".

 La suma de 100000 dolares seria considerada "como pres ta

 mo del que se hara responsable la Administracion Almazan"
 y deberia entregarse directamente a Calles o a Melchor
 Ortega, ex gobernador de Guanajuato y miembro promi
 nente del callismo que habia sido expulsado de Mexico junto
 con Calles en 1936. Obviamente el prestamo no era una gran
 suma, pero se necesitaba con urgencia para pagar suministros
 ya contratados en San Francisco y vitales para la inminente
 rebelion.

 Calles informo al capitan Martin, que las operaciones mi
 litares planeadas por los almazanistas contra el gobierno de

 Cardenas tendrian lugar en la frontera con Estados Unidos.
 El cuartel general de los rebeldes estaria localizado en EI Paso

 44 Nota polftica del capitan Martin al coronel Sanz-Agero y al "Embaja
 dor C", 10 de septiembre de 1940, AG A, Presidencia. Secretaria General
 del Movimiento/Servitio Exterior, c. 59.
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 y en Nogales y su objetivo inmediato seria la ocupacion de
 Chihuahua, Sonora y Sinaloa. El ejercito federal, aseguro
 Calles, no resistirfa, pues sus generates estaban "viejos y
 cansados" en tanto que la oficialidad y la tropa tenian claras
 simpatias por Almazan.

 Cualquiera que pensara iniciar un movimiento armado en
 la frontera, tenia que preguntarse por el papel que desempe
 fiaria el "factor americano". En este sentido Calles le aseguro

 al enviado espaiiol que tampoco por ese lado habria mayor
 problema. Y es que su explicacion simplemente se desen
 tendio de Washington y solo puso enf asis en las autoridades
 americanas fronterizas. Segiin Calles, esas autoridades ya
 habian mostrado sus "simpatias" por Almazan y, ademas,
 las casas comerciales californianas que proveerian de armas
 y municiones a los rebeldes habian asegurado que del lado
 americano no habria obstaculos para el transporte de los
 pertrechos.

 Como obviamente no se podia pedir ayuda a cambio
 de nada, Calles, asegurando que hablaba "en nombre del
 General Almazan", comprometio al lider de la futura rebe
 lion a cuatro puntos especificos y que serian la parte medular
 del acuerdo por parte de los mexicanos:

 a) Reconocimiento y reanudacion de relaciones diplomaticas.
 b) Todo genero de facilidades para investigacion y paradero de

 los valores sustraidos al patrimonio espaiiol.
 c) Impedir que Mejico sea cuartel general para los enemigos y

 conspiradores contra el Gobierno Espafiol.
 d) Franca amistad e intensificacion de intercambios comer

 ciales.
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 Esos cuatro y simples puntos eran todo lo que se necesita
 ba para echar por tierra la politica de la revolucion mexicana
 hacia Espaiia, que no era solo del cardenismo, sino que en su
 inicio, habia sido tambien de Calles.

 EPILOGO

 Como se sabe, la rebelion almazanista no estallo ni hay eviden
 cia de que la modesta ayuda demandada por Calles al gobierno
 espaiiol se hubiera materializado. Al final, apenas un puiiado
 de anticardenistas sin lider se enfrento abiertamente con el

 gobierno en el norte, pero fue rapidamente neutralizado. En
 diciembre de 1940 Manuel Avila Camacho asumio sin pro
 blemas la presidencia y por un tiempo Almazan se mantuvo
 fuera del pais para finalmente retornar, fijar su residencia en
 Acapulco, alejarse definitivamente de la politica para entregar
 se de Ueno y hasta su muerte en 1963 a esa actividad que habia

 iniciado siendo funcionario publico y militar en activo: la de
 los grandes negocios. Calles, por su parte, volvio a Mexico
 seis meses despues del inicio del sexenio avilacamachista, el
 4 de mayo de 1941, pero con una salud quebrantada y murio
 cuatro aiios mas tarde, en octubre de 1945.

 En la realidad, el intento de Calles y los suyos por lograr
 el apoyo material de la Espaiia franquista para un movimien
 to antigubernamental no se tradujo en nada concreto y en
 ultima instancia resulto mas revelador de la actitud y del
 estado de animo del callismo en el exilio que de la realidad
 en que tenian lugar los procesos politicos sustanciales en
 Mexico o en Espaiia.

 El esfuerzo franquista por recuperar algo de los valores
 traidos a Mexico por los refugiados republicanos en el "Vita"
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 habria de continuar a todo lo largo del gobierno de Avila
 Camacho. El gobierno de Franco mantendria en Mexico a
 un representante oficioso y Sanz-Agero, desde su position
 como ministro espafiol en Guatemala, seguiria de cerca las
 negociaciones con Mexico. Teniendo ya bajo sus ordenes
 al representante oficioso, Sanz-Agero habria de entrar en
 contacto con la vieja colonia espafiola en Mexico, con perso
 nalidades mexicanas afines al franquismo, como el hermano
 del presidente Avila Camacho, Maximino, para abogar por
 el establecimiento de relaciones formales entre Madrid y

 Mexico para asi desahogar los temas de la agenda franquista
 con Mexico.

 Los esfuerzos del gobierno espafiol finalmente tuvieron
 logros modestos ? uno de ellos fue conseguir que la admi
 nistration de lo que quedaba de los valores traidos a Mexico
 por el "Vita" le fuera retirada a los refugiados republicanos
 y se administrara por un fideicomiso manejado por el go
 bierno. Sin embargo, vale la pena subrayar que a mediados
 de 1941 Sanz-Agero informo a Madrid que el retorno de
 Calles a Mexico era una buena noticia, pues el ex presidente
 se habia mantenido en contacto con los franquistas al punto
 que, de acuerdo con Sanz-Agero, habia tratado directamente
 con Avila Camacho el delicado tema de la conveniencia de

 reanudar las relaciones diplomaticas con los destructores
 de la Repiiblica espafiola.45 Es dificil saber si efectivamente
 alguna vez el ex cc]eie Maximo" abordo ese asunto con el
 presidente, pero de haberlo hecho el resultado fue el mismo

 45 Antonio Sanz-Agero, ministro en la Legacion de Espafia en Guatema
 la a Ministerio de Asuntos Exteriores, 16 de junio de 1941, AMAE, R.
 1081, E. 18.
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 que su negotiation de septiembre del aiio anterior en San
 Diego: un fracaso.

 Para concluir: una de las caracterfsticas de la revolution

 mexicana fue la vaguedad e incluso la confusion ideologica.
 En esa revolution participaron representantes de todas las
 ideologfas y posiciones politicas de la epoca. En esa mate
 ria, la consistencia de los actores fue mas la exception que
 la regla y la relation de Calles con la Repiiblica espafiola
 ?primero un apoyo decidido y luego una relation cercana
 con quien la destruyo? simplemente ilustra el punto. El
 Calles militar no es brillante, pero si efectivo. En 1924
 el Calles candidato a la presidencia llega a ser identificado
 con el socialismo. El Calles que se enfrento a Washington
 en el asunto de Nicaragua y a los petroleros estadouniden
 ses en 1926 es un antiimperialista duro, pero el Calles que
 llega al acuerdo de fondo con el embajador estadounidense

 Dwight Morrow en 1927 ?el inicio del entendimiento his
 torico entre el Mexico revolucionario y Estados Unidos? es
 un politico pragmatico que poco a poco va virando a la
 derecha. El Calles que aprovecha la desaparicion de Alvaro
 Obregon para crear en 1929 el partido de Estado es el esta
 dista brillante. El "Jefe Maximo" que acoge con entusiasmo
 el fin de la monarquia espafiola y el inicio de la repiiblica es
 uno que cada vez aprecia mas el valor del statu quo, pero
 que aiin tiene arrestos para identificarse con las causas pro
 gresistas en el ambito internacional. Finalmente, el Calles
 anticardenista y anticomunista del exilio en San Diego ya
 no tiene empacho en acudir incluso a una relation con una
 derecha extranjera rancia y clerical ?el franquismo? para
 vengar el agravio personal que le hizo el cardenismo, que
 a su vez represento el mejor esfuerzo de la revolution
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 mexicana para hacer realidad la promesa pospuesta de la
 justicia social y el nacionalismo.

 En conclusion, Plutarco Elias Calles como militar y, sobre

 todo, como lider politico, encarno las grandes contradiccio
 nes de la clase politica que sustituyo a la del regimen porfiris
 ta. La adquisicion mexicana de navios de guerra a una Espafia
 en recesion para apoyar a la recien nacida Espafia republicana
 contrasta totalmente con el complot de San Diego ocho afios
 mas tarde y en donde la derecha mexicana pide apoyo a los
 verdugos de esa Espafia republicana. El que en ambos casos
 Calles jugara un papel central no es mas que una ilustracion
 extrema de la ambigiiedad y contradiccion ideologica de la
 elite revolucionaria mexicana.

 EPILOGO O LA OTRA CARA DE LA MONEDA

 Plutarco Elias Calles, uno de los constructores del que lle
 garia a figurar entre los sistemas autoritarios mas exitosos
 del siglo xx, si no el mas exitoso, intento al final de su ca
 rrera politica enfrentarse a su criatura porque el conductor
 en turno ?el presidente Cardenas? habia logrado enfilar
 hacia la izquierda al nuevo regimen. Calles mismo fracaso
 en ese intento, pero justo a partir del gobierno que el intento
 impedir ?el de Manuel Avila Camacho (1940-1946)? la
 corriente conservadora terminaria por recuperar el control

 del partido de Estado y alejarlo de manera definitiva de las
 metas cardenistas.

 Afios mas tarde, fue el turno de Cardenas de encontrarse

 marginado y enfrentarse dos veces a ese sistema que el habia
 ayudado a consolidar transformado al pnr en prm y dandole
 una fuerte base corporativa. El movimiento opositor enca
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 bezado por el general Miguel Henriquez Guzman en 1952
 busco el apoyo de Cardenas para enfrentarse a la decision del

 presidente Miguel Aleman de imponer a su sucesor. Cardenas
 vio con simpatia al movimiento henriquista ?una mezcla de
 elementos de izquierda y derecha sin un proyecto claro?,
 pero finalmente el ex presidente se mantuvo al margen y de
 esa manera indirecta contribuyo a la derrota de la oposicion
 yala consolidacion tanto del presidencialismo como de la
 orientacion conservadora del regimen.46

 El triunfo de la revolucion en Cuba al iniciarse 1959 tuvo

 un impacto en toda America, Mexico incluido. El ex pre
 sidente Cardenas mostro abiertas simpatias por el proceso
 cubano, que muy pronto se topo con la hostilidad estado
 unidense. En abril de 1961 tuvo lugar una invasion a Cuba de
 contrarrevolucionarios apoyados por el gobierno de Estados
 Unidos. La invasion fallo, pero no sin que antes en Mexico
 Lazaro Cardenas condenara la intervencion externa en Cuba

 y manifestara su intencion de trasladarse a la isla caribeiia
 en un gesto de solidaridad con el gobierno de Fidel Castro.
 Sin embargo, el presidente mexicano Adolfo Lopez Mateos
 en un intento por mantener a Mexico alejado de la confron
 tacion Washington-La Habana hizo un llamado a la "solu
 cion pacifica de las controversias" e impidio que el general
 Cardenas o cualquier otro mexicano abandonaran el pais
 rumbo a Cuba.47 El ex presidente permanecio en Mexico
 sin cuestionar publicamente la accion de Lopez Mateos.

 Plutarco Elias Calles y Lazaro Cardenas terminaron mar
 ginados por el sistema que habia contribuido a crear uno y

 46 Vease al respecto Servin, Ruptura y oposicion.
 47 Torres (coord.), Mexico y el Mundo, t. vii, p. 163.
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 a consolidar el otro. El general y lider politico sonorense
 reacciono a su alejamiento forzado sumandose a un intento
 fallido de rebelion, en tanto que el general y lider politico
 michoacano antepuso a sus frustraciones y preferencias
 ideologicas la disciplina al sistema. No es el punto emitir un
 juicio de valor sobre lo contrastante de las conductas de am
 bos revolucionarios, simplemente hacer notar las diferencias
 en actitudes ante situaciones muy similares.

 SIGLAS Y REFERENCIAS

 AGA Archivo General de la Administration en Alcala de
 Henares, Espafia.

 AGN Archivo General de la Nation, Mexico, Distrito
 Federal.

 AMAE Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de
 Espafia.

 APEC Archivo Plutarco Elias Calles-Fernando Torreblanca.
 USSD, MIA U. S. State Department, Mexico Internal Affairs.

 Benitez, Fernando

 Ldzaro Cardenas y la Revolution Mexicana, Mexico, Fondo de
 Cultura Economica, 1977.

 Collado, Maria del Carmen

 Dwight W. Morrow reencuentro y revolution en las relaciones
 entre Mexico y Estados Unidos, 1927-1930, Mexico, Secretaria
 de Relaciones Exteriores, Instituto de Investigaciones Dr. Jose
 Maria Luis Mora, 2005.

 Daniels, Josephus

 Diplomdtico en mangas de camisa, version espafiola de Sal
 vador Duhart M., prologo de Francisco Castillo Najera,
 Mexico, sin fecha.

 
��������������������� 



 CONTRADICCIONES DE LA ?LITE REVOLUCIONARIA MEXICANA 1037

 Escudero, Maria Amparo

 "The Image of a Latin America Disseminated in Spain by
 the Franco Regime: Repercussions in the Configurations of

 National Identity", tesis de doctorado en historia, California,
 University of California, San Diego, 1994.

 Falcon, Romana

 Revolution y catiquismo. San Luis Potosi, 1910-1938, Mexico,
 El Colegio de Mexico, 1984.

 Las rasgaduras de la descoIonization. Espanoles y mexicanos a
 mediados del siglo xix, Mexico, El Colegio de Mexico, 1996.

 Gilly, Adolfo

 El cardenismo, una Utopia mexicana, Mexico, Era, 2001.

 Gonzalez, Luis
 Historia de la Revolution Mexicana. Periodo 1934-1940. Los

 dias del presidente Cardenas, Mexico, El Colegio de Mexico,
 1981, vol. 15.

 Hernandez, Alicia
 Historia de la Revolution Mexicana. Periodo 1934-1940. La me

 cdnica cardenista, Mexico, El Colegio de Mexico, 1979, vol. 16.

 Katz, Friedrich

 The Secret War in Mexico. Europe, the United States and the
 Mexican Revolution, Chicago, 111., The University of Chicago
 Press, 1981.

 Medina, Luis
 Historia de la Revolution Mexicana. Periodo 1940-1952. Del

 cardenismo al avilacamachismo, Mexico, El Colegio de Mexico,
 1978, vol. 18.

 Mena Brito, Bernardino

 El PR. U.N. Almazan y el desastre final, Mexico, Botas, 1941.

 
��������������������� 



 103 8 LORENZO MEYER

 Meyer, Jean, Enrique Krauze y Cayetano Reyes
 Historia de la Revolution Mexicana. Periodo 1924-1928. Estado

 y sociedad con Calles, Mexico, El Colegio de Mexico, 1978,
 vol.11.

 Meyer, Lorenzo

 The Mexican Revolution and the Anglo-American Powers. The
 End of Confrontation and the Beginning of Negotiation, San
 Diego, Calif., University of California, Center for U. S.-Mexican
 Studies, 1985.

 Su Majestad Britdnica contra la Revolution Mexicana, 1900
 1950. El fin de un imperio informal, Mexico, El Colegio de

 Mexico, 1991.

 El cactus y el olivo. Las relaciones de Mexico y Espaiia en el
 siglo xx, Mexico, Oceano, 2001.

 Historia de la Revolution Mexicana. Periodo 1928-1934. Los

 initios de la institutionalization, Mexico, El Colegio de Mexico,
 1978, vol. 12.

 Moguel, Josefina

 Juan Andrew Almazan, Mexico, Planeta, 2003.

 Nicolson, Harold George
 Dwight Morrow, Nueva York, Harcourt-Brace, 1935.

 Santos, Gonzalo N.

 Memorias, Mexico, Grijalbo, 1984.

 Serv!n, Elisa

 Ruptura y oposicion. El movimiento henriquista, 1945-1954,
 Mexico, Cal y Arena, 2001.

 Torres, Blanca (coord.)

 Mexico y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores. De
 la guerra al mundo bipolar, Mexico, Senado de la Republica,
 2000, t. vn.

 
��������������������� 



 CONTRADICCIONES DE LA __LITE REVOLUCIONARIA MEXICANA 1039

 vammm

 URGJENU
 BCTA POUTIOA

 RXaXRTADA pax* Ooronel Sanz-Ager?
 y aabajador c*

 WW ?-? HI* ' ' - >- ---_--- _

 Xntrerieta oelobrada en Lot Angelee el die 8 de ptlM.br*
 do 19?0* eon el Qaneral Cellos.

 La prison part* de le eoBforenolt do 10:30 o 1:30 <- U __afsana,
 ostuvleron proaentee ?1 0*n?r?l C. y ?1 Oapitta *.

 XI reentra do la oonversaeidn, expaeato de palebra por ! Goaeral
 7 eaorlto tl dletado por el Capitis. M? ea el eiguiente:

 * - XnrUr al Coronal S-A el oeble
 "Si* D3X00 PRDPONK C0JTVXHCJD0 PR0BJ3n.XJ*?XS 1X210 XX
 GOCI0 QUE HE KSTJlDO IKFOHXAXDO XSVIO tTOOXIflX DU 15
 SXPTIISMBRE CIBCUEHTA 5LIL DOLLARC. RESTO 0TR03 CIXCUXNTA
 MIL SL 7XBIUR ESORIT0RA. COXTRSTX CABLE. XS0R30 AXXXO.
 HABTBU

 B.- Sltuaoldn del pals deepuda da laa eleeoioaaot PBOPXCXA
 Oenaral Almazan reauelto r deoldldo a produoir el Bortalento,
 organizando aetunlmente el paia da aouerdo eo* al General Aaaro,

 C?- Feoha - Segonda quinoena da aeptieabre.
 Operaolonaa Frontera da Xatadoe tg&ldoa* Cucrteloe Oo

 neralea: xi Paao y Hogalee. XI Paaoi Haola
 la oapital por CMlMtalma eierrea frofttorlsaa
 buenee para raaletlr - rioaa an reeoxaoa na
 turales - graft snwro da oaballoo - Xogalee:
 baeia lot Xetadoa da Sonora y Sinaloa* Xn la
 oapital queda Aaaro*
 Bjareito federal: Oaaaralea *rleJoa y oanea
 doe - Of lolalldad 7 trepa-gren aaforse oon
 Alaaadp; aca_probado dltl_-ee leoelo&ee,

 & Aetltud da loa Batadoe ttoidoa - Slspatloa por parte da
 las Autoridades da la froatera auuUfeatadaa an aarvidloa al Ge
 neral Alaawn 7 sua partldarloa, 7 faoilldadee ofireoldaa para
 aunlelo&aaiento 7 owiaietro por oaaaa do California qaa garenti
 zan equalled xto poudrdn inoontanleittee an loa treneportee.

 X.- Hiapeno-A__erioe - XI General Alaazan vieito an la Bate*
 na a loa Dalegados an al aouerdo Pan-A?erioeno.

 7? Beeealtadoa eoa orgenola oien mi dollara part oce_pleter la oentided Baoeaarla para obtener lnnedietenento eleaetttea eon
 tratadoe an San Tranoieeo.
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 - 2 -

 XL15 4I ftOptlda*?? 4 50.000
 AX oerrer eoaproalao ? 50,000
 Sntregaa aX 0* CaXXee. Oaoo bo actmtt en OaXlfor
 ala a DeXegedo oocfottiotttSBonto antorleedo. Xfedloa
 a KeXobor Ortega -DeXegado doX General Alaacan.

 0.- La oantidad aoneionada ( | X00.000) ee eoneidera ooao
 prlstaao doi que to hart reaponeabXe Xt dfeinlstratjlo* Alaeadn.

 H#- Folitioa doX GeneraX Almasan ooa Xapefla
 a) Reoonool?lento y reaaudaoidn do relooloaea dipXo adtioaa.

 b) Todo gfoero faollidedes para lnveetlgaolta y pea* dero do Xoa vaXorea euatraidoe aX petrlaoalo ea
 pafiol.

 o) lapedir qua Sdjieo aaa ouartel general pats Xoa
 enaalgos 7 eonapiradoree oontra ei Gobiern? Je
 pafiol.

 d) Franca ealatad e intenaifioaeida da lnteteemblos
 ooaerelalea.

 El General habia an noabre del General Alaesan, Kanlfeataado
 eetar en rolaoionee eon aX por Medio da lnter?edlerloa. Dao do ee
 toa Agentae as don Kelchor Ortega, que ealatio a Xa eogunda parto
 do Xa entreviata*

 AX terminer Xa prinera parte do Xo entrevleta oX OonoroX dooo
 que 00 ooaunlque oX Coronal e-A eata rooomondoolda eepeelalt

 "Porque Juzge quo boy eaoraee probablXldodoa do daclto
 ea por Xo quo propone eeto plan* de acuerdo eon oX
 GeneraX Almazan."

 Todoa Xoa detaXXee eobre ernrfo, reolbo y distrlbuoidn del
 prdateno aegdn Xea coounique oX Coronal S-A, y por interaodio doX
 Capitda M.

 Begunda parte

 ^ SX General doooa que oX Capitis *U eoaozea a Kelobor Ortega,
 politioo nejleano repreeentante doX General Alaasen y enoergado do la adquialoidn do arame&toe en California. Capltaa K. aoeede eon e:
 eateadiaiento do que sec oolaaente una preeentaoio'n aoelal. y quo
 pudiera eerrir do Ideatlfleeeldn pare oaao do aeoeeltaree futuree
 entreYletne y aolase&te on el parti euler caao do tener que aovlll
 zaree el General CaXXea.
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 IX <* * **! XXmm ! *? OrUgt y al 8*? CtatcXUfto*. 2mm
 ftlttaatiit* m pvoottll *1 alm**so y 4ay?tt? 41, #1 9** 0r%*?* **&?
 fixm6 ?b ?? oorartfttloM* lot rami ?xpi?Mrio? por tl Otaftma
 n 1* prtmewi p?*t? 4* It *** *!?*

 A Ut trta r ? ?! * ?!?$
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 , o honor d a e olbo a *V, de au t -l

 mnuaesto RepreetaMo nte ofl loeo on Mejo ie hbeS a
 lo hogsg saber a qulen eat& on resola6n Con nosotros eon la A
 dadfo de aquella Reptbllca. s

 Compliendtando ld filtio parte del exprea do telegrams po p a I forarle detallodaente de todas 3se cidonciso ho da -e *t ot
 important aaunto deadse d diltime nfoecl6n n que oommlquG a Vl..en
 *1 doepdcho no 78 de 7 de mayo.

 Como coaneouencil de la respueato quo, por el aot1nto, :: 16 elP r sid;ate do V6jloo, General Avila Cosacho, l O6ronlc Aloilllo, quo
 .tXsaa el jprrafo 4i de ml citado deapsho n.a 78 o oooida '.::. i., F ctoi ones Is wvoluntad 7 desao de aoeoro ne om2in o a 2 .a.tn-'"
 . deo Aa Autoridades coo de la Irelnaa 'aryoria de is la aIcbn: .
 .. ntltgum, trabajadors y rica Oolonia, setile de onen'ndAi ' . de y previsors pars nuestre Pt;ria hacor corocer al Ur. hi,'ide u
 de KOjigo, por conducto de la relacl6n quo sostlene por ordon 'mla
 nuestro Reprtlentsnte oficioso, quo al 8u rcupuosts aplaeaba teqpo
 ralmentoe el rsctableomiento da laa roelaciones diplomalsioa, .'o- 6i1 t'e debian a juicio mio y de ellos bas*rse e;n la reoluci6n do ie":
 uesationea pendientes entire ar13ba narclons (quo expute a .V.,Bon t:T i
 telegrs m no 5S y n mi carts contifdencial nu 6), no vcioa obt;oig .. .me paecia de mutus oonvnlencis tener loa conavcrsc ones :Pr l,:
 ?tficio0sa y reservadaa, quo, habidas con per sons doebXdamo.t' at
 'zsadmpor equel Gobieono, pudieran estoblecer scud *do* IMW
 aquoi~ s, 10 quo daria Is ventsja de quo llogado 1 I
 del rtablecimiento de relsoionma, rus oto mat 'V

 * pcmrblsO N Sto la" diflitiltodeo. Comuniqu6 eute penoomlento Mal 0i' Ib en
 de tchs 6 de moyo (opa de la cual pae el Sr. e i S ni
 mi clrta confidencial no 8) y fud mi prinoipel objeta: 1 :
 antea a un acuordo que peralice el uso del tesoro: del '" -
 toentn loa dirigentes rooJ o sa 6rdenes de Indaleoo Prielt
 las por scuerdo tasnbi6n as actividades politic$ deo oet-.,* bj
 nidb tanm contestoct6n de ova cartsa peo 1a espero br , - i s.
 Sa&n me comiunica el Sr. Ibeiez- ya que eastn de a*cud on, a
 corn .e1 PreAsdent tnto el Coronel Alsmillo como 1 el ' ol
 qu:re: emsa do a MIjico deopums de cinco aios de oig':. .
 - Unh .ha aidoe vialttdo, 6lfdeondo mni inaltru.cloe: potel Sr.

 .."| : y ' ~{dn~~ o, exp. do :i .'.a, ,,':
 Lao *at dotenido por woluntad de a o de u . !
 rt~O~1Opiso deol oonflicto camndlil, on e tIV d.E
 B-aia) y7ae s oomplicsoolnoo a quo, s-<i lot, pod
 nado; T stoso puntoo de vista de ma veOus tiono'
 We"on etoa mamonatos ahoo Mejioo y no lo
 cif6 bahtsa quo ae acls"r lait oluo n rimate6 a 6 o
 'loa stadoe Unidos. Demoreidose Oe cooMw4 .0e. .
 t1o entondimiento de .jico on'. med.t. i h o m oon mano ^de I ndiloio Prieto d:os :," .: port trinia oon la influsenci* polL ria ,'<a^ loi rojo0i ostio prudent. y pro 'r- r rl W
 :boslle itn mpeartantea oumtiona qo tgo q a

 irgit el doso* do is : I. nis o .;te mna e V. Pro S;1M can n

 s..... o, MIj .n .':t, quo r o......s *.&ji 1-.. : ? ,.,..,:ft.1 .. :? ,I . ,tt : . ......
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 buena Colonia espafiola, dlatandada desde el cosdeaao de nueatra M?
 rr* de liberacion del enterior GftMivno del GeneraX feiP&rfa* TSl
 soeptado eon gran complacencia del Prcattdente y an Gobierno y ?&? ee
 pftaredo el die 6 del corriente en el Cetino espafiol, - ooa rauneros^d
 aa\ concurreneia .gnbernanental 7 lo nejer de nu??tra buene Oolonie,
 ajMtonoo Repre acuta ci$? espefiola de Xe amyorle derloe letadea. fm
 Wl&toortente de eata fleet* fuee que el. preaidente #e la BepttbiiUJe
 solicit? de la Coaieion orgsdeadorVoj^ eoncwi*ieran al beaquete al
 gunoa de loa inteleetualee refugiedoe, afire todo ?Kpa^Mn|^pp
 como ya ae sabe, ea Aaeosr Tecnico Juridio? del flotterno. fe Preat??
 dente tiene Buchleino in tare? ea poner en contacto loa lafceleo^ttelea
 re Job con nueatra antlgua Colonia. Con gran desagre^y por no ana?
 ponder 7* todo lo hecho, Xo que hubieee pueato en difioil eituecion
 a la Colonia con el Gobierno, enirio la coaisi6n die* tarjetaa 4a in*
 vitaci6n a esos sefiorea, pero con la orden tenainantfc de que no ae
 perm it Irian diacurao y aoio habria el de ofrecimient? y la reapueeta
 del 3r. Preaidente 1 tal to? por eata raaen no adsti? al banquete ni
 unoaolo de loe rojoe, eon gran complocenda de nueatra bueaa wlonia
 y desagrado del Preaidente. Aeletio al banquete mrt<^o Be^roaentan
 te efleieeo Sr. Ibafiet por deaeo eapreso del Prealdokta que le hixo
 preneentar ahi por nueatro amigo el Coronel Alaaill? quo tambien
 a static al aoto,
 8e habia indicado a la Colonia nueatra* por Altai Autorid&dea del

 Gobierno, que pasados unos dlaa del banquete hicieron una expOaici6n
 eacrita en so licitud del a cercaiaiento de Mejico a nueatra Bepana y
 reanudacidn de relaciones* Se habia tambien fonaado una Asdciaci6n
 qjejicana llaaada "Aoigoa de BaPafla* constitulda por 1? ?*3or de la
 socledad e intelectuale3 de la Capital, .que habian detorminado ele?
 var al Preaidente un'memorial pidiendo y rasonahdo la convenieneia
 de reanudar la a relaciones con Bapana, 7 con el alamo fin la cenfed?
 raci6n de Camera a de Coacroio de Eejico ae .prepare a inaiatlr dn la
 reanudaci6n de las relaciones corner dales que tan to interesc a la im
 cion jaejicana.
 Undo esto lie v6 al animo de nueatro 5 R^prc sont antes oficiosoa 7

 de los que alrven los buenos deaeo a de aeerca:aleato* la creencia de
 que el roatablecimlentd de relaciones ee apresui*eba. lb no tuve esa
 confionzc por laa ra zones que al prindpio expongo, y as! lo sianif ee
 te al 3r. Kinistro en ml carta confidencial n? 9,
 Cclebrado el banquete sin la aslstencia de dirigentes rojos y te

 rn iendo estos, con razon, la i:?portancl* del ncto en relaclftn eon el
 reconocimiento de tfejico a BapafSa, han trabajado fuertemento alii j
 en Estados Unidos para que se apresuren en el raoa&oeSa&c&'tB 7 esta
 junto con el propio aodo de pensar de los vecinoa del norte ha da M
 ber deterrainado* nuevaxaente el aplazamicnto de le declaracton oficl*:
 del acercatalento deseado. /**
 Ad junto m henro en acompafiar a est? despacho Xm oronlea del zfajL

 quete cclebrado, con loa discursos del Preaidente do! Casino ojp^jgP que lo ofrecib 7 la conteatacion del Presidente de la RepabllciMaT^
 ral Avila Camacho (a?l). Igualmente resit? (n?2) las de Clara e|02|e
 hechaa a la Prensa de Hejloo por el ttinistro de Relaclones Ifjipw
 res Licenciado Bsequlel Padilla, con referenda a la reanudajfiojjjp
 relaciones con Bapafla. Bnvio tambien ad Junto (n?3) la di^wM|
 sentada contra Indalocio Prieto por el Licenciado Jose J* j^MflW
 contestaclones de aquel (n*4 7 5) a laa acuaacionef que **$^JbmM tante conozce V.E.. 7 le lnterpelacion que la Asociaci6n de iWlffi
 dos espaflolea en Mejico dirige publicamente a au lider Indaleolog^
 Poi* todaa'estaa publicscionea podra V.E. forraarse '4*&':'$jjfaM la situaci6n, de momento de nuestros asuntos e interesee,en,/|g-3|^
 En Inform donee naa recientea que he reclbldo con -IMP M-^mmm

 del corriente, ae tee hace ccuoper que. de entre via tea mlmm^BSm
 el Coronel Alaaillo 7 con el General ^Calles, ae ^P^Nwfl^H^HI
 tratar nuestros asuntos con el Preeldente de la &ip?^pk:^|^^^^fl plazo 7 tal ves ae logre tonga efecto mi inicatiya mmmim^Un^m
 nes resenradaa que habrien do celebrarse aqul, sieii^e: jo1^IP^L.^Iaf
 de la's cuestlonee enuoeradas on- if telegrams n?5, 'mmm^m^m^mBm
 damente autoriradas, 7 de todo ello, tendria .al aof|mwl^^aiaK
 telegrama cifrado, aegun me ordena el euyo clfradov'ttallpl'^^^^^^ Dios guarde a- V.B. rauchoa alios. -"-, -^V"^
 JBt Ministro de Bepafta.- Plamado; Antonio aanof*gero. j?

 ' ..^S5^*^t'---:--.-;..JLa d r 1 d. .^,*** "VlJaW
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 coxsulado dx xspaHa uxoxxrx
 SAX TBAXCISCO

 23 de agoato da 1940

 Hi teepetedo y querldo Ooronel:

 - _?* * "*-? eHore nlauo el eeguado ?__eaozeadtta* de nueetro ealgo en Sen Diego, que treneerlbo e oontinneeldn:

 _ _ /-**? *? 21 ? 19*0 - Sn al eerta de egoito ? ofreei e ueted
 uaplier al infoxaeeldn, eobre loa puntoe tretedoe ea alia, deeputfe de que
 reelbiera notlolae de fuentee fidedignei. Xataa ao nan Uagado eon aa ea
 Tlado eepeoiel del eeadidato de le opoeicldn, trluafaate ea laa eleooionoe
 I * * ?? "b#r que #n tl?aP? oportaao reoleaerd eue Oereeaoa, qae eoa loa
 del pueblo, por le fuerze, y pare lo anal ya ae haoea loa preperetiroe ae oeeerioe.

 Sn al opinion, loe eeoateeialentoe de deeerrollerdn ea el
 treaeeureo del aee de aeptleabre y, eobre el dxito que puede teneree, ao
 ae a-eaturo e heeer ningdn proadatloo naate ao rer edao ae plantea le ei
 tuaoldn 7a eobre terreaoe 0e realldad 7 la* reperoualeaee qae teage ea el
 pale.

 Per loa aoeroe infoxaee reelbldoe de direreaa fuentee, ae
 deaprende que exiete una eltueeldn de proteete general, de elasaa e la*
 quletud, 7 tfete -e en eunento por loe atropelloe que eigne oeaetiendo el
 Qob?, eneereelando a proainentee aleabroe, alllteree 7 olTilee, del par
 ti do.

 Conoldero* puee, que eataaoe en -feperae de eerioe aeoate
 olalentos, y qulero que ueted eepe que tretd eapllaaeate eoa el envledo a
 que erribe ae refiero, el eaunto del pafa de ueted., exealnando todoe eue
 eepeetoo, 7 auy pronto eepero eoaooer el eriterlo del oendldeto, aejor
 dioho del Presidente Xleeto, eobre el .articular.

 Al planteeree le aituaoidn 7 en vieta de la aerledad y para
 peetlTee que preaeatd ye en el terreno de loa aeeaoe, Jaago qae aori eon
 veaaeate y aeeeeerio que noted y 70 teageaoe one entreriete pare nail
 zerle. Te erieerd e ueted el aoaento que eea oportuno.

 Xatlao prudante que teato al eerta anterior eoao eete aoao
 randua eeen oonoeidoe por aueetroe aaigoa a qulenee ofreel lafoxaarlee,
 7 an oondueto ae pereee el ade eeguro, por lo que le euplleo enrlarlee eopie".
 IMPOHUXTX.- To ao ae reoibldo, Xaata enosa, ayade algnae aoaatarla 7 ae
 ae pone le eerae de gelllne al penear si aeoeeitanoe que ae traslade al
 aur para aeyor repidez y efleaola. Jorge eetd en Long Beeob daade baee
 dies, eon la aajer enferaa, oon repartee any laportentee eobre el Tite.
 Xe ha proaetldo renlr la aaaeaa entrante, al aejore le eefiora. Deble Xa ber ido yo a -erle... pero de donde eeeo loe aedloa?

 Aai al querldo Coronal, le ruego lntereee a nueetro Coronel
 Seigbeder para que dd lee drdenee aeoeeerlea para eaYierae el total, o par te de loe atraaoe.

 Coa eeludoe efeetuoeoe para Oine y Olallo queue e eue dvdmeaa
 au eubordlnado que le qulere _

 AXTOXIO a. XABTXX
 Si Jorge Tiene le teadre al ??wl?i?t? 4* ****

 
��������������������� 


	p. 1005
	p. 1006
	p. 1007
	p. 1008
	p. 1009
	p. 1010
	p. 1011
	p. 1012
	p. 1013
	p. 1014
	p. 1015
	p. 1016
	p. 1017
	p. 1018
	p. 1019
	p. 1020
	p. 1021
	p. 1022
	p. 1023
	p. 1024
	p. 1025
	p. 1026
	p. 1027
	p. 1028
	p. 1029
	p. 1030
	p. 1031
	p. 1032
	p. 1033
	p. 1034
	p. 1035
	p. 1036
	p. 1037
	p. 1038
	p. 1039
	p. 1040
	p. 1041
	p. 1042
	p. 1043
	p. 1044

