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8. UNA APROXIMACIÓN HISTORIOGRÁFICA  
AL ESTUDIO DEL EXILIO ESPAÑOL EN AMÉRICA  
LATINA A TRAVÉS DE SU IMPACTO EN MÉXICO,  
EL CARIBE Y CENTROAMÉRICA*

José Francisco Mejía Flores**

Resumen
En este capítulo se hace un repaso del impacto del exilio republicano 
español en América Latina a través de lo que se ha escrito en México, 
el Caribe y Centroamérica, dando preeminencia a los trabajos de carác-
ter académico con implicación política que se conocen. Como se verá, 
algunos de los estudios están condicionados por sus propias historias 
nacionales y marcados, entre otros rasgos, por golpes de Estado.

Palabras clave
Exilio republicano, América Latina, historiografía, México, el Caribe y 
Centroamérica.

[El Gobierno de México] no sólo no podía admitir que 
el hecho de prestar ayuda moral y material a un go-
bierno legítimo pudiera constituir una intervención en 
los asuntos interiores de un Estado, sino que al contra-
rio consideraba tal hecho como una obligación moral 
incontestable.

isidro fabela

introduCCión

Uno de los recursos que más emplean los investigadores es el del co-
nocimiento y actualización de lo que se ha escrito sobre el campo de 
su estudio. En ese sentido, los avances tecnológicos y un mundo cada 
vez más globalizado nos ayudan a tener un registro cada vez más 

* Este artículo se enmarca en una investigación realizada gracias al programa unam-dga-
pa-papiit ig400314/2014-2016: “Interacción de los exilios en México e Iberoamérica (siglo xx)”.

** Investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la unam 
(mejiafr@unam.mx).
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asertivo, pero nunca definitivo, sobre el curso de las investigaciones 
que tocan aspectos fundamentales de su objeto de estudio.

Es por ello, que para efectos de este capítulo, concentraremos nues-
tra atención en lo que se ha escrito en dos zonas geográficas —El Cari-
be y Centroamérica— y un país —México— que se convirtió en el cen- 
tro neurálgico de los estudios sobre el exilio republicano. El eje central  
de este recuento historiográfico parte de una mirada a los trabajos 
de índole académico que tratan el suceso desde un punto de vista 
político y que, para el caso de México, han tenido un repunte especta-
cular a partir del año 2005, al grado de afirmar que se han registrado 
avances muy significativos sobre episodios de los que prácticamente 
no conocíamos nada hasta antes del inicio del siglo xxi.

Para el tema de México, por ejemplo, el panorama es alentador no 
sólo por la voluntad que han unido tanto instituciones mexicanas como 
españolas, sino también porque surgió una generación de investiga-
dores que han tenido la posibilidad de consultar archivos que revelan 
elementos primordiales para conocer con más detalle el fenómeno del 
exilio y sus implicaciones en áreas como las finanzas, el impacto en la 
opinión pública o la actitud de escritores e intelectuales sobre el suceso.1

Es por eso que en la estructura de este trabajo iniciaremos revi-
sando lo que se ha escrito en las regiones circunvecinas de México, 
es decir, el Caribe y Centroamérica, debido a que también para estos 
escenarios vienen surgiendo una serie de trabajos que cubren un te-
rreno sugerente en términos de investigación histórica. Por ejemplo, 
al revisar lo que se ha escrito sobre El Caribe, identificamos que tanto 
en Cuba como en República Dominicana las publicaciones ofrecen un 
conocimiento más amplio y específico sobre la materia, a diferencia 
de Puerto Rico, de donde sólo conocemos algunos temas relacionados 
con la presencia del exilio en la Universidad de Puerto Rico (upr).

el exilio español en el Caribe

Una serie de fuentes de información y análisis ha venido a revelar 
elementos sobre el exilio español en la zona caribeña y, principal-
mente, en República Dominicana y Cuba. Por ejemplo, para el caso 
dominicano habría que revisar, además de las aportaciones que los 

1 Sobre este aspecto, véase, de reciente aparición, la obra de Carlos Sola Ayape, “El escritor Al-
fonso Junco o el perfil ideológico de un franquista mexicano”, en En-claves del pensamiento. Revis- 
ta de humanidades: Arte, Filosofía, Historia, Literatura, Psicología, año VIII, núm. 15, ene-
ro-junio de 2014, pp. 171-193.
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republicanos ofrecieron a las instituciones de ese país, cuáles fueron 
las motivaciones para que su presidente Rafael Leonidas Trujillo se 
interesase por un tema que lo colocaba más como un benefactor de 
cara a las potencias occidentales, pero principalmente a Estados Uni-
dos, que como un verdadero valedor de los ideales de los republica-
nos. Sobre ello, y gracias a una reciente revisión historiográfica y a 
la revaloración que el exilio tuvo en esa nación caribeña en el marco 
de su bicentenario, el número de trabajos aumentó, al igual que el 
estudio de la relación que existió entre Franco y Trujillo. 

Uno de los primeros trabajos que trató sobre el presunto nexo entre 
el falangismo, el nazismo y el fascismo fue escrito por el periodista 
Bernardo Vega, para el cual el autor se dio a la tarea de buscar en 
archivos del Departamento de Estado pistas sobre la presencia totali-
taria en la Isla.2 Otra aportación se debe al historiador Juan Bernardo 
Alfonseca, quien describió con detalle la presencia del exilio en su 
libro El incidente del transatlántico Cuba. Una historia del exilio re-
publicano español en la sociedad dominicana, que revela la política 
del dictador Trujillo para lograr la simpatía de Franklin D. Roose-
velt con la inicial apertura al exilio y, al mismo tiempo, su rechazo 
una vez que regularizó su relación diplomática con el franquismo en 
abril de 1939.3 En la misma dirección, el análisis del exilio y su im-
pacto en la sociedad dominicana también pueden ser seguidos en la 
obra coordinada por Reina Rosario Fernández, que fue producto del 
seminario “El exilio español en la sociedad dominicana” celebrado 
en el año 2010.4 Sobre estos mismos temas, el historiador Salvador 
Morales estudió una biografía del refugiado gallego José Almoina.5 
Más recientemente, Francisco Javier Alonso publicó Alianza de dos 
generalísimos. Relaciones diplomáticas Franco-Trujillo;6 asimismo en 

2 Bernardo Vega, Nazismo, fascismo y falangismo en la República Dominicana, Santo Do-
mingo, Fundación Cultural Dominicana, 1985.

3 Juan Bernardo Alfonseca, El incidente del trasatlántico Cuba: una historia del exilio repu-
blicano español en la sociedad dominicana, 1938-1944, Santo Domingo, Archivo General de 
la Nación (en adelante agn), 2012.

4 Reina C. Rosario Fernández [coord.], El exilio republicano español en la sociedad domini-
cana, Santo Domingo, agn, 2010.

5 Salvador Morales Pérez, Almoina, un exilio gallego contra la dictadura trujillista, Santo 
Domingo, agn, 2009.

6 Francisco Javier Alonso publicó La alianza de dos generalísimos. Relaciones diplomáticas 
Franco-Trujillo, Madrid, Fundación García Arévalo, 2005; “La relación Franco-Trujillo”, en 
Cuadernos Hispanoamericanos, núms. 613 y 614, Madrid, 2011; Ängel Lockward y Francisco 
Javier Alonso Vázquez, Los informes secretos de Franco a Trujillo, Santo Domingo, Editora 
Universitaria-uasd, 2007.



122

José Francisco Mejía Flores

la revista Latinoamericana, Matilde Eiroa publicó un artículo sobre la 
visita oficial de Trujillo a España en 1954.7

Por otro lado y de lo que aconteció específicamente en Cuba sa-
bíamos también que durante la Segunda Guerra Mundial hubo una 
intensa actividad política del exilio: por ejemplo, en 1943 se celebró 
la reunión de la Unión de Profesores Españoles en el exilio, y al año 
siguiente una comisión de la Junta Española de Liberación (jel) fue 
invitada en pleno a la toma de posesión del nuevo presidente cuba-
no, Ramón Grau San Martín. Al igual que lo sucedido en República 
Dominicana, el dictador Fulgencio Batista siempre utilizó el asunto 
español para justificar muchas de sus políticas a nivel externo e in-
terno.8 De hecho, Cuba reconoció a Franco desde abril de 1939, y, 
aún antes, durante el desarrollo de la Guerra Civil9 hubo comisiones 
comerciales entre la Isla y el entonces gobierno de Burgos.10 Siguien-
do esta temática, la profesora Consuelo Naranjo, en su libro Cuba, 
otro escenario de lucha: la guerra civil y el exilio, analiza desde las 
relaciones entre el gobierno cubano y el de Franco, la actividad de 
la Falange en la Isla y los contactos mercantiles, hasta la actividad 
política y cultural del exilio español.11 Más recientemente, el profesor 
cubano Jorge Domingo Cuadriello presentó su libro El exilio republi-
cano español en Cuba, en el que ofrece un panorama sobre la vida 
y la obra de los españoles antifranquistas en la Isla.12 A propósito 

7 Matilde Eiroa, “Acción exterior y propaganda. La visita de los líderes latinoamericanos a 
Franco”, en Latinoamérica, núm. 54, 2012, pp. 111-134.

8 Un suceso significativo relacionado con el impacto de la guerra española en la Isla tiene 
que ver con el barco español Manuel Arnús, que ancló en La Habana y fue entregado en 1938 
a la embajada republicana en México, a pesar de las reclamaciones que hacía el gobierno de 
Burgos. Véase Abelardo Ramos Antunes, El secuestro del Manuel Arnús, La Habana, Editorial 
Letras Cubanas, 1982.

9 La literatura cubana sobre la guerra de España y su repercusión internacional también 
puede seguirse en Alberto Alfonso Bello y Juan Pérez Díaz, Cuba en España, La Habana, Edito-
rial Ciencias Sociales, 1990; Ramón Nicolau [dir.], Cuba y la defensa de la República Española 
(1936-1939), La Habana, Editorial Política, 1981; José María Chacón y Calvo, Diario íntimo 
de la revolución española, La Habana, Instituto de Literatura y Lingüística, 2006; Juan Chongo 
Leyva, El fracaso de Hitler en Cuba, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1989; Salvador Díaz 
Verson, El nazismo en Cuba, La Habana [s. e.], 1944; Aurea Matilde Fernández [comp.], La 
Guerra Civil española en la sociedad cubana. Aproximaciones a una época, La Habana, Editorial 
Ciencias Sociales, 2012; Denise Urcelay-Margnés, “Los voluntarios cubanos en la Guerra Civil 
española (1936-1939)”, en Historia Social, núm. 63, 2009, pp. 41-58.

10 Otros aspectos también tratados son los diplomáticos en medio del conflicto; véase Anto-
nio Manuel Moral Roncal, Cuba ante la Guerra Civil española. La acción diplomática de Ramón 
Estalella, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.

11 Consuelo Naranjo Orovio, Cuba, otro escenario de lucha: la Guerra Civil y el exilio repu-
blicano, Madrid, Centro de Estudios Históricos-CsiC, 1988.

12 Jorge Domingo Cuadriello, El exilio republicano español en Cuba, La Habana, Universidad 
de La Habana, 2012; el profesor Domingo también es autor de Los españoles en las letras cuban-
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de estos temas y gracias a la revisión acuciosa de archivos cubanos, 
como el Archivo Nacional, y de la prensa de la época, Katia Figueredo 
Cabrera, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de La Habana presentó en 2014 su obra Cuba y la Guerra Civil 
española: mitos y realidades de la derecha hispano-cubana, 1936-
1942, en donde centra su atención en la repercusión del conflicto es-
pañol en los sectores derechistas de la sociedad cubana, y, sobre todo, 
en el papel de la Falange. Demuestra cuál era la dimensión auténtica 
de la organización franquista y sus contactos con la colonia española 
asentada en Cuba. Además hace un pormenorizado estudio de las re-
laciones diplomáticas entre los gobiernos cubanos de Federico Laredo 
Bru y Fulgencio Batista y el de Franco, reconociendo el papel de los 
intereses comerciales como determinantes para influir en el plácet 
cubano al dictador español.13

Muy ilustrativo sobre lo que sucedió en Puerto Rico es el libro co-
lectivo coordinado por Dolores Pla, quien habla del exilio en América 
Latina; el capítulo “El exilio español en Puerto Rico”, de Consuelo 
Naranjo,14 analiza el tema de las redes y los contactos que tuvieron el 
Centro de Estudios Históricos de Madrid y la Universidad de Puerto 
Rico desde la década de 1920, en donde tuvo una activa participación 
el filólogo Federico de Onís, lo que propició que, después de la guerra, 
profesores e investigadores estuvieran temporadas o con residencias 
más estables en esta universidad caribeña; entre ellos estaban Sebas-
tián García, Alfredo Mantilla, José Maria Ots Capdequi, María Zam-
brano, Pedro Salinas, Francisco Giral, Vicente Llorens y Cristóbal Ruiz.  
A ello habría que añadir la presencia del Premio Nobel de Literatura, 
Juan Ramón Jiménez, y de la también escritora Zenobia Camprubi. 
Asimismo el impacto que hubo en las artes plásticas y la cultura en 
general motivó la publicación del libro Cincuenta años del exilio es-
pañol en Puerto Rico y el Caribe, 1939-1989,15 y el trabajo de María 
del Pilar González Lamela, quien en El exilio artístico español en el 

as durante el siglo xx, Sevilla, Renacimiento, 2002; y Diccionario bio-bibliográfico de escritores 
españoles en Cuba, siglo xx, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2010.

13 Katia Figueredo Cabrera, Cuba y la Guerra Civil española. Mitos y realidades de la derecha 
hispano-cubana, 1936-1942, La Habana, Universidad de La Habana, 2014.

14 Consuelo Naranjo Orovio, “El exilio republicano español en Puerto Rico”, en Dolores Pla 
[coord.], Pan, trabajo y hogar. El exilio republicano español en América Latina, México, inah/
Instituto Nacional de Migración, 2007, pp. 567-612.

15 Cincuenta años del exilio español en Puerto Rico y el Caribe, 1939-1989, La Coruña, 
Ediciós Do Castro, 1991.
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Caribe: Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, 1936-1960, hace un 
análisis geográfico que integra a Cuba y República Dominicana.16

el antifranquismo en CentroamériCa

A pesar de lo anterior, en escenarios como Centroamérica se asentó 
un grupo minoritario de exiliados, pero que jugó un papel estratégico 
como contrapeso a la simpatía y reconocimiento oficial a la cau-
sa de Franco. Por ejemplo, sabemos que Guatemala fue un lugar de 
maniobras diplomáticas franquistas, sobre todo mientras gobernaba 
el dictador Jorge Ubico, hasta 1944, que se mostraba permisivo con 
las actividades de Falange en ese país.17 Sin embargo, a partir de su 
salida del gobierno y ya bajo la égida de un gobierno democrático 
dirigido por Juan José Arévalo, Guatemala fue uno de los países que 
se unió a México desde 1945 en el reconocimiento al gobierno es-
pañol en el exilio. Por otra parte, también en El Salvador gobernado 
por el dictador Maximiliano Hernández hubo una simpatía evidente 
a la causa franquista desde los órganos de la cultura oficial; lo mis-
mo que en Nicaragua, en donde poetas como Pedro Antonio Cuadra 
escribieron a favor de la causa nacionalista, según expone en su libro 
Mario Oliva, profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, Los 
intelectuales y las letras centroamericanas sobre la Guerra Civil, que 
centra su atención en el impacto del suceso en la producción litera-
ria costarricense, nicaragüense y guatemalteca.18 Oliva abona en un 
terreno prácticamente inexplorado, a pesar de que con anterioridad 
Gerold Gino Baumann —en su libro Los intelectuales latinoamerica-
nos en la Guerra Civil española—, dedica un capítulo a los brigadistas 
de origen caribeño y centroamericano que lucharon en la península 
ibérica entre 1936 y 1939.19 

El otro escenario considerado es el de Costa Rica, porque, como 
se ha visto, en el país centroamericano también impactaron los te-
mas relacionados con España. Por ejemplo, la embajada franquista 
en San José se convirtió en la destinataria de los asuntos relaciona-

16 María del Pilar González Lamela, El exilio artístico español en el Caribe: Cuba, Santo 
Domingo y Puerto Rico, 1936-1960, La Coruña, Ediciós Do Castro, 1999.

17 Sobre ello se recomienda la lectura del libro de Rafael Delgado, Falange en Guatemala. 
Una amenaza para la democracia, México, Gráfica Panamericana, 1948. 

18 Mario Oliva, Los intelectuales y las letras centroamericanas sobre la Guerra Civil española, 
México, CialC-unam, 2008.

19 Gerold Gino Baumann, Los intelectuales latinoamericanos en la Guerra Civil española, 
San José, Guayacán, 1997.
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dos con México y, a pesar de que la producción historiográfica no 
es tan abundante, si hay registro de documentos académicos. Rosa 
Pardo publicó en la revista Espacio, Tiempo y Forma una interesante 
monografía sobre la recepción que tuvo la guerra española en ese 
país centroamericano, destacando el papel de intelectuales y políti-
cos como José Figueres, Carmen Lyra o Vicente Sáenz en favor de 
los ideales republicanos. No obstante de lo anterior, Pardo demuestra 
cómo durante los gobiernos democristianos de Rafael Calderón Guar-
dia (1940-1944) y Teodoro Picado (1944-1948), el gobierno franquis-
ta fue reconocido por el costarricense.20 Sobre estos mismos tópicos 
reconocimos el libro de Ángel María Ríos Esparis, Costa Rica y la 
Guerra Civil española,21en el que señala cómo el impacto del conflicto 
civil español repercutió en el curso de las relaciones hispano-costarri-
censes. Antes de ello, José Ángel Vargas dedicó un artículo a la po-
sición de Costa Rica22 ante la guerra española; un elemento adicional 
que debe ser considerado es el de la actividad combativa en el terreno 
de las letras del escritor Vicente Sáenz, quien con su libro España 
heroica se convirtió en uno de los principales propagandistas de la 
causa republicana en América Latina.23

el exilio español en méxiCo

Hacer un recuento de todo lo que se ha publicado sobre el exilio en 
México sería materia de otro formato, que rebasa la intención de este 
capítulo. Por ello, nos hemos propuesto mencionar las investigacio-
nes que aparecieron en los últimos diez años en formato de libro y 
que tienen que ver fundamentalmente con la política del exilio.

Durante este periodo se han desarrollado temas y subtemas como 
la política mexicana hacia el exilio, la reacción de los escritores 
mexicanos de derecha y de organizaciones como el Partido Acción 
Nacional o la Unión Nacional Sinarquista, las organizaciones de 
ayuda, las finanzas y el papel del gobierno republicano, así como las 
relaciones internacionales y la diplomacia multilateral. Sin embargo, 

20 Rosa María Pardo Sanz, “América Latina y la Guerra Civil española: Costa Rica, un estudio 
de caso”, en Espacio, Tiempo y Forma, núm. 3, 1999, pp. 155-176.

21 Ángel María Ríos Esparís, Costa Rica y la Guerra Civil española, San José, Porvenir, 1997.
22 José Ángel Vargas, “Costa Rica ante la Guerra Civil española”, en Herencia, núm. 7, San 

José, 1995, pp. 102-108.
23 El profesor Mario Oliva dirige la colección Vicente Sáenz, que hasta el momento consta 

de seis títulos.
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siguen sin estudiarse sistemáticamente aspectos centrales, como: el 
papel del sindicalismo y su principal líder, Vicente Lombardo Tole- 
dano; los contactos masónicos; las relaciones comerciales entre Mé-
xico y el franquismo;24 o aún más, la amistad personal que unió a 
Manuel Ávila Camacho y a Diego Martínez Barrio, así como a Ma-
nuel Azaña y a Cárdenas, o la que implica a Narciso Bassols y a Julio 
Álvarez del Vayo.25

Por mucho tiempo el exilio español se analizó en México con es-
pecial énfasis en la invaluable labor docente, artística, científica y 
cultural que existió en el país. También se ha estudiado el exilio a 
través de las instituciones, como la Universidad Nacional, el Instituto 
Politécnico, la Academia Mexicana de Ciencias, El Colegio de México, 
el Fondo de Cultura Económica o los colegios Madrid y Luis Vives; 
pero, sobre todo, primaron las memorias, autobiografías y los testi-
monios escritos por sus propios protagonistas o sus descendientes, 
que se conocían más en las conmemoraciones del suceso.

Dos instituciones mexicanas de educación superior han apoyado 
la formación de jóvenes investigadores, los cuales ya han dado ex-
celentes resultados: la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam) y el Colegio de México. Además, desde el 2007 viene funcio-
nando un proyecto de investigación interinstitucional conocido como 
“La Cátedra del Exilio Español”, que está integrado por la unam, la 
Universidad Carlos III, la Universidad de Alcalá, la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia y la Fundación Pablo Iglesias. Está 
financiado por el Banco Santander. En coedición con el Fondo de 
Cultura Económica, “La Cátedra” publica la colección “Biblioteca de 
la Cátedra del Exilio”. Asimismo otras dos instituciones mexicanas 
han articulado colectivos de investigación sobre estos temas: el Ins-

24 Sobre este tema hubo avances significativos en los trabajos de Ricardo Pérez Montfort, 
donde reconoció, a través de la consulta del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
España, los nexos entre el franquismo y la oficialidad mexicana, y el tratamiento que del tema 
hicieron las administraciones presidenciales de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán. Véase 
Ricardo Pérez Montfort, Hispanismo y falange. Los sueños imperiales de la derecha española y 
México, México, fCe, 1992; “La mirada oficiosa de la hispanidad: México en los informes di-
plomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores franquista, 1940-1950”, en Clara Lida [coord.], 
México y España en el primer franquismo, 1939-1950. Rupturas formales, relaciones oficiosas, 
México, El Colegio de México, 2001, y más recientemente, Miradas, esperanzas y contradic-
ciones. México y España, 1938-1948. Cinco ensayos, Santander, Universidad de Cantabria/
Cuadernos Cátedra Eulalio Ferrer, 2013.

25 Al asunto de la guerra de España y México han abonado los libros Thomas G. Powell, 
Mexico and the Spanish Civil War, Albuquerque, University of New Mexico, 1981; José Anto-
nio Matesanz Ibáñez, Las raíces del exilio. México ante la Guerra Civil española, 1936-1939, 
México, El Colegio de México/unam, 1999; y Mario Ojeda Revah, México y la Guerra Civil 
española, Madrid, Turner, 2004.
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tituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana y 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah). Bajo este im-
pulso se ha celebrado una gran cantidad de conferencias magistrales, 
seminarios de investigación, congresos nacionales e internacionales; 
y actualmente se han puesto en marcha proyectos personales y colec-
tivos cuyo tema de estudio es, en el radio iberoamericano, el exilio, 
como el que funciona en el Centro de Investigaciones sobre América 
Latina y el Caribe (CialC) de la unam.26

En materia de historiografía sobre la amistad que unió a Lázaro 
Cárdenas y al líder socialista Indalecio Prieto, Abdón Mateos escribió 
en 2005 De la Guerra Civil al exilio. Los republicanos españoles y 
México. Indalecio Prieto y Lázaro Cárdenas,27 donde habla de las re-
des tejidas por mexicanos revolucionarios y socialistas, así como por 
republicanos españoles desde los años veinte. Dos años más tarde, 
en 2007, Ángel Herrerín publicó un estudio sobre la Junta de Ayuda 
a los Republicanos Españoles (jare) y la actuación de su delegación 
en México, al que tituló Los dineros del exilio. Indalecio Prieto y las 
pugnas de posguerra (1939-1947).28 En él analiza las finanzas, la dis-
tribución de las subvenciones y el papel político de su principal líder 
y gestor, el socialista Indalecio Prieto. En 2008, Carlos Sola publicó 
Entre fascistas y cuervos rojos. México y España, 1934-1975,29 que 
explica la dinámica de las relaciones bilaterales y el papel del exilio 
durante esos largos años. Un año después, salieron a la luz las obras 
de Abdón Mateos, La batalla de México. Final de la Guerra Civil y 
ayuda a los refugiados;30 Pedro Luis Angosto Vélez, Con plomo en 
las alas. La República en México (1939-1945),31 en el que analiza 
la solidaridad de México con la República, la cual contrasta con el 
abandono de Francia, Inglaterra y Estados Unidos desde 1939 y hasta 
1945; de Carlos Sola, El reencuentro de las águilas: España y México 

26 Proyecto financiado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (dgapa),  
a través de su programa PAPIIT, autorizado para el periodo 2014-2016: “Interacción de los 
exilios en México e Iberoamérica, siglo xx”, clave IG400314.

27 Abdón Mateos López, De la Guerra Civil al exilio. Los republicanos españoles y México. 
Indalecio Prieto y Lázaro Cárdenas, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005.

28 Ángel Herrerín López, El dinero del exilio. Indalecio Prieto y las pugnas de posguerra 
(1939-1947), Madrid, Siglo XXI, 2007.

29 Carlos Sola Ayape, Entre fascistas y cuervos rojos, México, Porrúa/Tecnológico de Mon-
terrey, 2008.

30 Abdón Mateos, La batalla de México. Final de la Guerra Civil y ayuda a los refugiados, 
Madrid, Alianza Editorial, 2009.

31 Pedro Luis Angosto Vélez, La República en México. Con plomo en las alas (1939-1945), 
Sevilla, Renacimiento, 2009.
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(1975-1978),32 que estudia la normalización diplomática y el reen-
cuentro que distanció a los priistas de la dictadura peninsular.

Aunque en el año 2010 una serie de investigaciones ya estaba en 
curso, no se conoció formalmente la aparición de algún libro con 
referencia a estos temas; hubo que esperar al siguiente año para tener 
la obra Contra todo y contra todos. La diplomacia mexicana y la cues-
tión española en la Sociedad de Naciones, 1936-1939, de Agustín 
Sánchez Andrés y Fabián Herrera León,33 en que hacen un exhaustivo 
trabajo de investigación sobre el papel de la política exterior mexica-
na, no sólo en torno al caso de España, sino también sobre la política 
exterior posrevolucionaria durante las décadas de 1920 y 1930, y el 
intenso papel que la diplomacia mexicana desempeñó en el interior 
de la sociedad ginebrina, sobre todo a partir de 1931, después de su 
aceptación en el organismo que antecedió a la Organización de las 
Naciones Unidas (onu). Posteriormente, Claudia Dávila Valdés y Jorge 
de Hoyos Puente, como producto de la defensa de sus tesis doctorales, 
publicaron en la colección Ambas Orillas: Refugiados españoles en 
Francia y México: un estudio comparativo (1939-1952); y La utopía 
del regreso. Proyectos de Estado y sueños de nación en el exilio repu-
blicano en México, respectivamente, en que, por un lado, se expone y 
se compara el tratamiento jurídico administrativo que recibieron los 
españoles en México —entre el cardenismo y el alemanismo—, con el 
que les dispensaron en Francia con especial énfasis en el periodo de 
la invasión nazi y hasta su liberación en 1944; y, por otro, se estudia 
el papel que desempeñaron en México las distintas culturas políticas 
que integraron el exilio republicano durante el periodo franquista.34

En 2014, al cumplirse los setenta y cinco años de la llegada del 
exilio a tierras americanas, Aurelio Velázquez Hernández publicó 
su libro Empresas y finanzas del exilio. Los organismos de ayuda a 
los republicanos españoles en México (1939-1949),35 en el que hace 
un profundo análisis de los organismos sere-Ctare, jare, Cafare y 
el gobierno republicano en el exilio, además de una serie de temas  

32 Carlos Sola Ayape, El reencuentro de las águilas: España y México (1975-1978), México, 
Porrúa, 2009.

33 Agustín Sánchez Andrés y Fabián Herrera León, Contra todo y contra todos. La diplomacia 
mexicana y la cuestión española en la Sociedad de Naciones, 1936-1939, Tenerife, Idea, 2011.

34 Claudia Dávila Valdés, Refugiados españoles en Francia y México: un estudio comparativo 
(1939-1952), México, El Colegio de México, 2012; y Jorge de Hoyos Puente, La utopía del 
regreso. Proyectos de Estado y sueños de nación en el exilio republicano en México, México, El 
Colegio de México/Universidad de Cantabria, 2012.

35 Aurelio Velázquez Hernández, Empresas y finanzas del exilio. Los organismos de ayuda a 
los republicanos españoles en México (1939-1949), México, El Colegio de México, 2014.
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colaterales, como su relación con el gobierno mexicano, la distri-
bución de las ayudas, la organización interna y su posición ante los 
conflictos internacionales, y de cómo influyeron en la estrategia po-
lítica del exilio. 

El fenómeno del exilio republicano en México ha cobrado un brío 
espectacular en los últimos diez años, si tan sólo revisamos los as-
pectos políticos que se trataron para efectos de esta aproximación 
historiográfica. En el 2015 ya empiezan a conocerse nuevos proyectos 
editoriales en distintos formatos, como libros de un solo autor, colec-
tivos, capítulos de libros, artículos o reseñas de lo que se publicó en 
el pasado reciente. 

balanCe general

Como pudimos apreciar en cada una de las partes de este recuento, 
la tarea aún sigue siendo inabarcable, por la serie de elementos que 
quedan por conocer. Aunque en los últimos quince o diez años las 
investigaciones han aumentado, faltan, desde nuestro punto de vista, 
más estudios sobre historia diplomática, relaciones internacionales, 
e investigaciones que abarquen políticas bilaterales y multilaterales. 
También falta por conocer la injerencia real de Estados Unidos en un 
área geográfica vecina y de su máxima influencia. Aunque respecto 
a la región caribeña, de Cuba y de República Dominicana los avan-
ces son muy importantes, se conoce muy poco sobre lo realizado en 
Puerto Rico. Centroamérica, por su parte, sigue siendo un atractivo 
objeto de estudio por la empatía ideológica que sus presidentes de 
corte dictatorial o democristiano y un sector de su intelectualidad 
conservadora mantuvieron con el franquismo. Queda revisar la acti-
tud que asumió un exilio que, aunque minoritario, se presume estra-
tégico si consideramos este último elemento. 

En México, por ejemplo, aunque por la cantidad de estudios que 
se publican y proyectos que están en marcha sigue siendo el primer 
productor de historiografía sobre estos temas, falta por revisar lo que 
surja de la revisión de los archivos norteamericanos, británicos y ale-
manes, y desde luego el papel de las embajadas mexicanas tanto en 
el Caribe como en Centroamérica.




