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co t r a t ó b ien a los extranjeros ca tó l icos , irlandeses o alemanes, 
pero no a los "he ré t i cos" . El gobierno p r o c u r ó mantenerlos en el 
e j é r c i t o y favorecerlos con recompensas, pero los t iempos eran 
poco propic ios y fueron v íc t imas de las mismas escaseces que 
afectaron al pa í s en general. Los "patricios" no fueron inmunes 
a los levantamientos y algunos se sumaron a la r e b e l i ó n de Pare
des. La mayor parte no de jó de causar molestias y p a r t i c i p ó en u n 
m o t í n , lo que s ignif icar ía el f i n del b a t a l l ó n . 

A u n q u e el l i b r o no deja de repet i r algunos errores comunes 
sobre el contexto mexicano, antes y d e s p u é s de la guerra, pro
cedentes de obras tan tendenciosas como la de Just in Smi th , se 
trata de una a p o r t a c i ó n valiosa y de lectura obligada para todo 
aquel interesado en ese suceso, tan impor t an te en la historia de 
los dos pa í se s . 
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El Colegio de México 

Clara E. LIDA (comp.): Una inmigración privilegiada. Comer
ciantes, empresarios y profesionales españoles en México en los 
siglos xixy xx. Presentación de Nicolás Sánchez-Albornoz. 
Madrid: Alianza Editorial, «Alianza América. Monogra
fías, 34», 1994, 237 pp. ISBN 84-206-4237-7. 

Este l i b r o constituye toda una novedad. Clara E. L i d a ha coor
d inado a u n g rupo de especialistas y nos ofrece nueve estudios 
originales sobre la presencia de los e s p a ñ o l e s en el M é x i c o i n 
dependiente . Nico lás S á n c h e z - A l b o r n o z sintetiza su impor tanc ia 
en la p r e s e n t a c i ó n , y puntual iza que, si b i en la e m i g r a c i ó n espa
ñ o l a a M é x i c o es cuantitativamente m e n o r que la que recibieron 
el r í o de la Plata, Brasil o Cuba, "Lida ha sabido, sin embargo, 
compensar la m e n o r no to r i edad del caso destacando cuanto tie
ne de o r ig ina l " . 

E n efecto, la compi ladora , en su sugerente p r ó l o g o , presenta 
los trabajos y expl ica convincentemente las razones para consi
derar la i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a a M é x i c o como "privilegiada". 
A c o n t i n u a c i ó n , L i d a ofrece u n examen cuanti tat ivo global que 
comprende todo el per iodo , t i tu lado "El pe r f i l de una emigra
c i ó n : 1821-1939", que po r p r ime ra vez realiza u n anál is is pobla-
ciona! tan detallado sobre los e s p a ñ o l e s en M é x i c o a lo largo de 
casi 120 a ñ o s . La autora s e ñ a l a las dificultades que existen para 
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d i c h a cuantif icacion en el siglo xix, po r lo f ragmentar io y hete
r o g é n e o de las fuentes, pese a lo cual los resultados quedan sóli
damente sustentados. A h o r a b ien , el trabajo resulta a ú n m á s 
novedoso al adentrarse en el siglo xx, especialmente en los a ñ o s 
posrevolucionarios. L i d a fundamenta su anál is is en una muestra 
elaborada a pa r t i r de 5 000 fichas de i n s c r i p c i ó n en el Registro 
Nacional de Extranjeros entre 1926-1936, para lo cual c o n t ó con 
la c o l a b o r a c i ó n de Pilar Pacheco Zamudio . Sobre esta base has
ta ahora desconocida, estudia las ca rac te r í s t i cas de los e s p a ñ o l e s 
en M é x i c o hasta la llegada de los exiliados republicanos. 

Los resultados de esta minuciosa e x p l o r a c i ó n muestran que la 
i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a era urbana, dedicada sobre todo al co
merc io y las finanzas, y que casi 40% era o r ig ina r io de la r e g i ó n 
c a n t á b r i c a (Asturias y Santander) . El hecho de que la m a y o r í a de 
esa p o b l a c i ó n masculina se casase con criollas, hijas o nietas de 
e s p a ñ o l e s , le pe rmi t e a Clara E. L i d a matizar y aclarar los patro
nes matr imonia les de los e s p a ñ o l e s y afirmar que se trata de una 
"endogamia desplazada en segundo grado", ya que si b ien los es
p a ñ o l e s se casaban con mujeres nacidas en M é x i c o éstas eran, en 
su m a y o r í a , descendientes de e s p a ñ o l e s . 

Finalmente , L i d a muestra c ó m o se r o m p i e r o n las pautas de 
e m i g r a c i ó n con la llegada a M é x i c o de los exiliados republicanos, 
al finalizar la guer ra civi l . N o só lo hubo u n cambio en el o r igen 
regional , ya que p r e d o m i n a r o n los que p r o v e n í a n de aquellas re
giones que se man tuv ie ron fieles a la R e p ú b l i c a , sino que, ade
m á s , si consideramos que 80% de los refugiados p e r t e n e c í a a los 
sectores e c o n ó m i c o s secundario y terciario, éstos c o n s t i t u í a n "un 
g rupo que p o r sus intereses no estaba destinado a emigrar". Fi
nalmente , a diferencia de los antiguos inmigrantes, 75% de los 
exiliados viajaba con su famil ia , lo cual c a m b i ó de manera dra
m á t i c a los patrones de e m i g r a c i ó n anteriores. 

Los siguientes ocho estudios compilados por Clara E. L i d a es
t á n dis t r ibuidos en fo rma equitativa: cuatro cubren aspectos na
cionales y cuatro regionales. Entre estos ú l t i m o s , Mat i lde Souto 
M a n t e c ó n escribe sobre "Los comerciantes e s p a ñ o l e s en Vera-
cruz: del I m p e r i o Co lon ia l a la R e p ú b l i c a " , y estudia los o r í g e n e s 
y la c o n s o l i d a c i ó n de este g rupo , así como su r ival idad con los co
merciantes de la c iudad de M é x i c o y su fervorosa a d h e s i ó n al r é 
g imen de l ibre comercio instaurado en la Nueva E s p a ñ a en 1780. 
Los miembros del consulado veracruzano, que p r o v e n í a n de l 
nor te de E s p a ñ a , expand ie ron sus intereses durante las guerras 
revolucionarias francesas y n a p o l e ó n i c a s . 
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S e g ú n Souto M a n t e c ó n , p o l í t i c a m e n t e estos comerciantes fue
r o n part idarios de la C o n s t i t u c i ó n de Cád iz y su iden t i f i c ac ión l i 
beral se puso de manifiesto en 1820, con la r e i m p l a n t a c i ó n en 
M é x i c o de dicha C o n s t i t u c i ó n ; al proclamarse la independencia 
u n a ñ o d e s p u é s , el g rupo t e n d i ó a consolidarse. Más tarde, las ex
pulsiones de e s p a ñ o l e s poco le afectaron, y la g e n e r a c i ó n de crio
llos a los que d io o r igen d e s e m p e ñ ó u n papel fundamenta l en la 
po l í t i ca y en la e c o n o m í a de l M é x i c o independiente . 

En su a r t í c u l o "Negocios y po l í t i c a a mediados del siglo xix", 
A n t o n i a P i -Suñe r L lorens v incula la d ip lomacia con los ricos ne
gocios de los e s p a ñ o l e s en M é x i c o de 1836-1861. Gracias a este 
trabajo, que complementa al de Barbara Tenenbaum sobre los 
agiotistas en esa é p o c a , podemos conocer las vinculaciones de 
los prestamistas hispanos con el gob ie rno de M é x i c o . Cabe des
tacar una a p o r t a c i ó n significativa de Pi-Suñer : el esclarecimiento 
de u n o de los asuntos m á s complejos de las relaciones México-Es
p a ñ a , las convenciones firmadas entre ambos pa íses entre 1847¬
1853, y su e x p l i c a c i ó n de c ó m o la deuda in te r io r del gobierno de 
M é x i c o con los residentes e s p a ñ o l e s se conv i r t ió en deuda ex
terna. L a autora pudo desmenuzar las extensas y farragosas docu
mentaciones e s p a ñ o l a y mexicana referentes al tema y ofrecernos 
u n anál is is l ú c i d o y desapasionado de l mismo. Ahora , gracias a 
este estudio, conocemos mejor algunos de los móvi les que i m 
pulsaron a E s p a ñ a a fo rmar parte de la i n t e r v e n c i ó n t r ipar t i ta en 
1861, y entender c ó m o los e s p a ñ o l e s residentes en M é x i c o no 
formaban u n b loque h o m o g é n e o , po r lo que no todos fueron 
part idarios de la i n t e r v e n c i ó n n i del imper io . 

M a r i o Cerut t i , en su a r t í c u l o "Entre el R ío Bravo y La Habana: 
los comerciantes en la Guer ra de S e c e s i ó n (1861-1865) ", estu
dia los o r í g e n e s del g rupo de comerciantes en Monter rey y la i m 
portancia que en su proceso de g e s t a c i ó n tuvieron los e s p a ñ o l e s . 
Queda clara su v i n c u l a c i ó n in ternac ional , ya que durante estos 
a ñ o s real izaron u n extenso t ráf ico mercan t i l con La Habana, 
Nueva York y Londres. Ceru t t i analiza c ó m o supieron aprovechar 
la coyuntura representada p o r la guerra c ivi l estadounidense 
para crecer y desarrollarse. Tan to este trabajo como el de Car
m e n B l á z q u e z D o m í n g u e z , "Empresar ios y f i nanc i e ros e n e l 
puer to de Veracruz y Xalapa: 1870-1890", se centran en grupos 
regionales y los dos manejan fuentes primarias locales con gran 
p r e c i s i ó n . A d e m á s , estos cultivadores de la historia regional la en
focan con una vis ión no só lo nacional sino in ternacional , pues el 
enlace que ambos hacen de los e s p a ñ o l e s residentes en Monte -
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r rey y Veracruz con los mercados nacional e in ternacional logra 
superar c o n creces la historia local. 

L e o n o r L u d l o w estudia a los "Empresarios y banqueros: entre 
e l Porf i r ia to y la R e v o l u c i ó n " , mientras que "Los propietarios es
p a ñ o l e s v la R e v o l u c i ó n Mexicana" son analizados por Carlos I l la-
des. Ambas investigaciones abarcan el á m b i t o nacional y resultan 
complementar ias entre sí. Lud low, que cult iva la historia f inan
ciera, describe la p a r t i c i p a c i ó n de los e s p a ñ o l e s en la c r e a c i ó n de 
insti tuciones bancarias tanto en M é x i c o como en E s p a ñ a . En este 
contexto , una de sus mayores aportaciones consiste en esclarecer 
la f u n d a c i ó n en 1900 del Banco Hispano Amer icano en M a d r i d , 
c o n capital acumulado en M é x i c o . Los residentes e s p a ñ o l e s en
v i a r o n a la p e n í n s u l a 40 mi l lones de pesetas entre 1900-1920, lo 
cual fue una s a n g r í a e c o n ó m i c a para M é x i c o y no , como af i rman 
historiadores e s p a ñ o l e s , r e p a t r i a c i ó n : es "falso para capitales que 
en su m a y o r í a fueron acumulados po r los emigrantes fuera de Es
p a ñ a gracias al trabajo y a las empresas que d i fund ie ron" . E l ca
p i t a l se hizo e n M é x i c o durante el por f i r i a to , pero en la p r imera 
d é c a d a de este siglo e m p e z ó a emigrar a E s p a ñ a , sobre todo a 
p a r t i r de la crisis de 1907. 

L o anter ior puede explicar, que no just if icar , la violencia sus
ci tada cont ra los e s p a ñ o l e s durante la r e v o l u c i ó n mexicana, des
c r i t a p o r I l l ades . Si a esto se le agrega la a c t i t u d c la ramente 
in tervencionis ta del min is t ro e s p a ñ o l Bernardo Jacinto de C ó l o -
gan y C ó l o g a n qu ien , d e s p u é s de l embajador estadounidense, 
fue el d i p l o m á t i c o que m á s c o n t r i b u y ó a perpetrar y just if icar el 
c ruen to golpe de Estado cont ra el gob ie rno d e m o c r á t i c o de 
Francisco I . Madero , se puede explicar en parte la e x p l o s i ó n 
de h ispanofobia durante los a ñ o s que van de 1913-1915. 

A m b o s estudios destacan c ó m o muchos de los comerciantes es
p a ñ o l e s eran prestamistas y verdaderos usureros, y en el caso de 
Illades, explica por q u é algunos establecimientos, propiedad de es
p a ñ o l e s , fue ron presa de la fur ia popu la r durante la gran cares t í a 
de 1915 en la c iudad de M é x i c o . Carlos Illades es u n especialista 
en las relaciones entre M é x i c o y E s p a ñ a durante la r e v o l u c i ó n me
xicana, y este a r t í c u l o sintetiza cuanto sabe sobre el tema. 

Le t ic ia Gamboa Ojeda estudia a "Los e s p a ñ o l e s en la c iudad 
de Puebla hacia 1930", mientras que Dolores P í a Brugat analiza 
las " C a r a c t e r í s t i c a s de l e x i l i o en M é x i c o en 1939". A m b o s tra
bajos, u n o reg iona l y o t ro sobre u n a e m i g r a c i ó n excepcional, la 
const i tuida p o r los republicanos e s p a ñ o l e s en 1939, se apoyan so
bre bases m u y confiables y const i tuyen anál is is cuantitativos que 
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significan u n avance considerable respecto a trabajos anteriores. 
Gamboa, conocedora del g rupo empresarial poblano, al igual 
que L i d a ut i l iza los datos del Registro Nac iona l de Extranjeros y 
los censos de p o b l a c i ó n de 1895-1930 para examinar a los espa
ñ o l e s residentes en Puebla, entrega u n esclarecedor anál is is so
bre la colonia e s p a ñ o l a en este estado, su pe r f i l e c o n ó m i c o y 
social, así como su proceso de as imi lac ión a la sociedad mexicana. 

Pía Brugat uti l iza una novedosa fuente i néd i t a , la "Memoria de 
las actividades desarrolladas por la d e l e g a c i ó n de Veracruz" del 
arqui tecto Patricio G. Quin tan i l l a , que recoge i n f o r m a c i ó n deta
llada sobre los tres pr imeros barcos que l legaron a M é x i c o trans
por t ando masivamente a refugiados e s p a ñ o l e s . Sobre esta mues
tra, que representa cerca de 25% de los exiliados republicanos 
que se establecieron en M é x i c o , la autora puede seña l a r con pre
c is ión que si b ien 28% constituye una é l i t e cu l tura l e s p a ñ o l a 
compuesta de profesionales, maestros, c a t e d r á t i c o s , intelectuales 
y artistas, sobre los que "mucho y b ien se ha escrito", falta estu
diar al 72% restante. Ese sector estaba compuesto pr inc ipa l 
mente p o r obreros calificados de las industrias e s p a ñ o l a s m á s d i 
n á m i c a s , y en segundo t é r m i n o por agricultores. 

E n conjunto , los estudios presentados po r Clara E. L ida en 
esta c o m p i l a c i ó n son nueve m o n o g r a f í a s novedosas, s ó l i d a m e n 
te investigadas, que consti tuyen una a p o r t a c i ó n fundamenta l 
para el estudio de los e s p a ñ o l e s en M é x i c o durante los siglos xix 
y xx y su fuerte v i n c u l a c i ó n con ciertas á r e a s de la e c o n o m í a , la 
p o l í t i c a y la vida nacional . A d e m á s , aunque todas las colabora
ciones son de c a r á c t e r m o n o g r á f i c o , su estilo es f lu ido y, en gene
ral , su lectura ágil; por o t ra parte, la i m p r e s i ó n es tá b ien cuidada 
y m u y l i m p i a de erratas, todo lo cual revela una escrupulosa la
bor ed i to r ia l p o r parte de la compi ladora del vo lumen . 
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versidad de Lovaina (Leuven) , dedicadas a d i fund i r documentos 


