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Abstract 
The diplomatic and political effort of a me- 
xican consul in the U.S. during the Pots-War 
period and how he helped repatriate citizens 
as well as recognized Alvaro Obregon's gov- 
ernment is analyzed. 
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Resumen 
Se analiza la labor diplomarica y poHtica que 
un consul mexicano Ilevo a cabo en Estados 
Unidos durance la posguerra a favor de la re- 
patriacion de sus nacionales y del reconoci- 
miento del gobierno encabezado par el ge- 
neral Alvaro Obregon. 
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num, 52, enero-abril 2002 [41) 

La emigraci6n de trabajadores mexica- 
nos hacia Estados U nidos comenz6 a 
finales del siglo XIX y principios del xx; 
para ello fue fundamental la expansion 
de la economfa estadunidense y el pro- 
ceso mediante el cual el suroesre fue 
incorporado a la economfa de ese pafs 
con base en el desarrollo del ferroca- 
rril, de la agricultura (algod6n, beta- 

LA EMIGRACI6N DE TRABAJADORES 
MEXICANOS A ESTADOS UNIDOS 
(1880-1920) 

n6micas en ese pais, se promovi6 la de- 
portaci6n de miles de mexicanos. A Ruiz 
le toc6 ser protagonista de las medidas 
que el gobierno del general Alvaro 
Obregon (1920-1924) tom6 para apoyar 
la repatriaci6n de sus nacionales y su 
protecci6n en Estados U nidos. Fue fun- 
dador de una de las instituciones (co- 
misiones honorfficas) mas importantes 
en la primera mitad del siglo xx para 
proteger y auxiliar a los nacionales ra- 
dicados alla; hizo sugerencias importan- 
res en relaci6n con la forma como su 
gobierno debfa enfrentar la migraci6n. 
Asimismo, realiz6 negociaciones con ac- 
tores estadunidenses, y acciones deci- 
didas en favor del reconocimiento del 
gobierno obregonista. 

Secuencia, nueva epoca 

1 Vease Cochrane, "Embajadores", 1981, pp. 
90-105. 

2 Vease Balderrama, Defense, 1982. 

D urante el siglo XX la labor de los 
c6nsules mexicanos en Estados 
Unidos fue destacada. Promovie- 

ron la protecci6n de los derechos de sus 
nacionales asf como acciones altruistas, 
de beneficencia y el fomento de los sirn- 
bolos y los valores nacionales. Los c6n- 
sules han sido un importante enlace en- 
tre Mexico y la comunidad mexicana en 
el exterior. No obsrante, en contrapo- 
sici6n con los esrudios que se han hecho 
acerca de algunos embajadores mexica- 
nos y su labor diplomatica, existen po- 
cos trabajos que hayan examinado la 
labor de los c6nsules.1 Son escasos los 
textos sabre el trabajo de los hombres 
que durante los primeros 40 afios del 
siglo xx mantuvieron relaci6n directa 
con la comunidad mexicana en el exi- 
lio, y la forma como enfrentaron y re- 
solvieron sus problemas. 2 

Esre trabajo trata de la labor que 
Eduardo Ruiz, consul de Mexico en Los 
Angeles, California, llev6 a cabo con sus 
nacionales en Esrados U nidos en 1921, 
duranre la depresi6n posterior a la pri- 
mera guerra mundial (1914-1918), 
cuando, debido a las condiciones eco- 
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Alvaro Obregon. Fuente: Mendez, Alvaro, s.a. 
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6 Garcia, Desert, 1981, pp. 1-8; McWilliams, 
Norte, 1972, p. 193; Reisler, Sweat, 1981, pp. 4-13. 

7 Clark, "Mexican", 1908, p. 466; Gonzalez 
Navarro, "Braceros'', 1954, pp. 263, 271; Mc Wi- 
lliams, Norte, 1972, pp. 199-200. 

Mexico, California y Oklahoma.6 A fi- 
nales del siglo XIX cientos de sinaloen- 
ses, sonorenses y bajacalifornianos erni- 
graban a California; muchas familias de 
Sonora iban a Texas y Arizona. A prin- 
cipios del siglo xx, lo hicieron habi- 
tantes de Zacarecas y Guadalajara; en 
1906 partieron hacia Estados U nidos 
mas de 20 000 trabajadores taparfos. 
En la zona fronteriza tarnbien creda la 
corriente migratoria. Durante 1907, por 
Ciudad Juarez, Ciudad Porfirio Dfaz y 
Matamoros transitaban mas de 1 000 
braceros al mes. En 1908, unos 16 000 
fueron contratados en El Paso para rea- 
lizar trabajos ferroviarios. Vfctor S. Clark, 
del Departamento de Trabajo estadu- 
nidense, calcul6 en mas de 100 000 el 
rnimero de braceros que anualmente pa- 
saban a Estados Unidos. La cifra queen 
1910 inform6 el secretario de Fomento, 
Colonizaci6n e Industria de Mexico fue 
superior a 50 000.7 El movimiento mi- 
gratorio casi se duplic6 de 1900 a 1910. 

Durante la revoluci6n mexicana 
(1910-1920) la devastaci6n, el caos, el 
peligro y los problemas econ6micos 
provocaron la migraci6n masiva en va- 
rias localidades; cerca de 25 000 rnexi- 
canos cruzaron anualmente la fromera. 
Iban por millares, como inmigrantes 
legales e ilegales, trabajadores tempo- 
rales, refugiados pobres y ricos huyen- 
do de la violencia y la persecuci6n. Se 
acepta, en general, que fueron alrede- 
dor de 1 000 000 los mexicanos que 

EL CASO DE EDUARDO RUIZ (1921) 

3 Cardoso, Mexican, 1980, pp. 18-37; Reis- 
ler, Sweat, 1977, pp. 4-5, 3-17. 

4 McWilliams, Norte, 1972, pp. 199-200. 
5 Montejano, Anglos, 1987, pp. 96-159; Gar- 

cia, Desert, 1981, pp. 7-10; Cardoso, Mexican, 
1980, pp. 18-19. 

bel, frutas, legumbres y cf tricos) y de 
la minerfa, que exigfan mano de obra 
barata, abundante y poco calificada. 3 
Asimismo, las diflciles condiciones eco- 
n6micas y sociales en Mexico, lease la 
expropiaci6n de las tierras comunales de 
los pueblos y la disminuci6n del salario 
real de los trabajadores de las haciendas, 
propiciaron el exodo de cienros de per- 
sonas. 

Desde 1880 el trabajo mexicano se 
us6 intensivamente en el suroeste en la 
construcci6n de las lfneas Southern Pa- 
cific y Santa Fe.4 Por esas fechas los 
mexicanos ya caminaban hacia las sec- 
ciones productoras de algod6n en Te- 
xas para ser empleados en la cosecha de 
este. Durante los primeros afios del si- 
glo xx aument6 la demanda de mano 
de obra mexicana en la cosecha de al- 
god6n, betabel, frutas y legumbres en 
California, Colorado y Michigan gra- 
cias a las posibilidades de trabajo que 
se abrieron cuando se dict6 la Ley de 
Mejoramiento de Tierras Nuevas (New- 
lands Reclamation Act) de 1902, la cual 
permiti6 el uso de fondos federales 
para la construcci6n de sistemas de 
riego a gran escala y para la ejecuci6n 
de programas de desarrollo. s 

Al mismo tiempo que la minerfa y 
el sisterna ferroviario crecfan drastica- 
mente, numerosos contingentes de me- 
xicanos se incorporaron a las minas de 
cobre, carbon, oro y plata en Nuevo 
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1° Cardoso, "Repatriaci6n", pp. 578-579; 
Reisler, Sweat, 1976, pp. 13-19. 

i i Evolucirfn, 8 de noviembre de 1919. 
12 Archivo General de la Nacion, Secretarfa 

de Relaciones Exteriores (en adelante AGN, SRE), 
exp. 233, Juan B. Vega (jefe de! Departamenro 
consular) a Tomas G. Pellicer (consul de Mexico 
en Filadelfia), 9 de septiembre de 1919. AGN, 
Departarnento del Trabajo (en adelante DT), c. 
176, exp. 17, Laureano Flores (consul de Mexico 
en Forth Worth, Texas) al secretario de Industria, 
Comercio y Trabajo, 10 de febrero de 1919, AGN, 
SRE, c. 48, exp. 181,Juan B. Vega que rernite in- 
forma de! canciller encargado de! consulado de 
Mexico en Clifton, Arizona, 16 de mayo de 1919. 

tario del Trabajo a fin de obtener sus 
puestos para los ciudadanos narivos.l? 
La medida fue tomada de acuerdo con 
una propuesta presentada al Congreso 
por el Cornice de Migraci6n el 7 de 
noviembre de 1919.11 En Filadelfia se 
promovi6 la deportaci6n de los mexi- 
canos que habfan sido empleados en 
las fabricas de armas; lo mismo suce- 
di6 en algunas regiones agrfcolas y mi- 
neras del sur de Estados Unidos, prin- 
cipalmente en Fort Worth, Texas y 
Arizona.12 

El argumenco central para promo- 
ver la deportaci6n fue que los mexicanos 
debian ser los primeros en quedarse sin 
trabajo en epocas de crisis para em- 
plear a los estadunidenses. Algunas com- 
pafiias, incluso ayudaron a llevarlos has- 
ta la frontera, encre ellos Henry Ford, 
quien despidi6 a 3 000 crabajadores, la 
Phelps Dodge Corporation, y la Arizo- 
na Mining Company. Por su parce, el 
gobierno estadunidense llev6 a cabo una 
expulsion masiva. Al mismo tiempo, 
durance la posguerra se lleg6 a un pun- 
to de intolerancia que cre6 un ambien- 

44 

8 Hall, "Refugio", 1982, p. 23. 
9Cardoso, "Repatfiacion", 1977,pp. 576-595. 

En los meses que Escados U nidos par- 
cicip6 en la primera guerra mundial 
(febrero de 1917 a noviembre de 1918) 
la emigraci6n aument6 debido a que el 
gobierno de ese paf s auspici6 unilate- 
ralmente un programa de contratacion 
a craves del cual ingresaron alrededor 
de 72 000 mexicanos para crabajar en 
la agriculrura yen las industrias consi- 
deradas cruciales en el esfuerzo belico. 
No obstante, al finalizar el conflicto so- 
brevino el reacomodo de la economfa 
de guerra por una de paz, cuyo resulta- 
do foe una depresi6n que se sintio a 
partir de 1919 y se acentu6 entre 1921 
y 1922.9 

Los precios de los principales pro- 
ductos agri'.colas cayeron por debajo de 
los niveles anteriores a la guerra. La 
minerfa y los ferrocarriles rarnbien re- 
sintieron el reajuste de la economfa. 
Estados U nidos experiment6 un des- 
empleo masivo porque los empresarios 
trataron de enfrentar la situaci6n re- 
cortando los costos de mano de obra. 
Entonces, la polftica a favor del ingre- 
so de trabajadores mexicanos cambi6, 
y se impulse una carnpafia de deporca- 
ci6n encabezada por los trabajadores 
sindicalizados, las asociaciones priva- 
das, algunos Iideres polf ticos y el secre- 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA 
POSGUERRA EN ESTADOS UNIDOS 
(1917-1921) 

cruzaron hacia Estados U nidos de 1900 
a 1930.8 
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is AGN, SRE, c. 50, exp. 59, comunicaci6n de 
Juan B. Vega al Lie. Manuel Aguirre Berlanga 
(secretario de Gobernaci6n), Mexico, 1 de marzo 
de 1919. 

l6 AGN, OT, c. 177, exp. 66, carta del Depar- 
tarnento del Trabajo de los Estados Unidos a Julio 
Poulac (jefe del Departamento de Trabajo, Secre- 
tarfa de Industria, Comercio y Trabajo), Chicago, 
25 de junio de 1919. 

17 AGN, OT, c. 176, exp. 10, f. 2-3. Informe 
de Francisco Peredo (consul en Phoenix, Arizo- 
na), Arizona, 21 de julio de 1919, AGN, SRE, c. 
48, exps, 180-181. El canciller encargado del 
consulado de Mexico en Clifton, Arizona a Juan 
B. Vega, Mexico, 16 de mayo de 1919. 

tar la estadunidense; de no hacerlo, se- 
rfan destiruidos de su empleo.15 El fin 
era obtener los maxirnos beneficios para 
los trabajadores nativos, con base en la 
exclusion de los extranjeros, bajo el ar- 
gumento de que esros ocupaban SUS lu- 
gares de trabajo, y por la necesidad de 
dar empleo a los soldados, marinas y 
fuerzas navales que estaban siendo da- 
dos de baja al terrnino de la guerra.16 
A lo largo de 1919 se llev6 una activa 
propaganda en el estado de Arizona. En 
Morenci y Metcalf, las autoridades ini- 
ciaron la construcci6n de un camino de 
Metcalf a Blue River en la cual solo se 
emple6 a nacionales. Todo aquel que 
deseara trabajar debfa naturalizarse.!? 
A pesar de que el discurso oficial esta- 
dunidense pareda tener el proposito de 
incorporar en esa sociedad a los extran- 
jeros haciendolos nacionalizarse, en rea- 
lidad la carnpafia tuvo dos objetivos: el 
primero consistfa en ejercer presion para 
que los extranjeros, enrre ellos los me- 
xicanos, abandonaran sus costurnbres, 
cultura y nacionalidad; el segundo, 
presionar para que salieran del paf s y 

Ei.. CASO DE EDUARDO RUIZ (1921) 

13 Cardoso, "Repatriacion, 1977, pp. 578-579. 
14 Divine, American, 1957, pp. 8-9. 

re antiinmigranre padecido por aque- 
llos exrranjeros que se enconrraban en 
Estados Unidos.ts 

A principios de la decada de las vein- 
re foe el momenta cumbre de los mo- 
vimienros nacionaliscas en contra de la 
inmigraci6n mexicana y de una crecien- 
te xenofobia hacia los inmigranres en 
general en Esrados U nidos. La guerra 
rnundial desperr6 un intenso sentirnien- 
co patri6tico en la sociedad estaduni- 
dense -que se acenru6 en la posgue- 
rra-, el cual promovi6 las restricciones 
a la inmigraci6n extranjera y demand6 
el "100% de americanismo" de los in- 
migrantes que se encontraban en Esta- 
dos Unidos. Al mismo tiempo, en el 
Senado los inmigranres fueron califica- 
dos de "peligrosos y mortales enemigos 
del pafs", Algunos grupos nacionalistas 
coma la American Federation of Labor 
(la Federaci6n Americana de Trabajo, 
AFL) y la Daughters of American Revo- 
lution (Hijas de la Revoluci6n Ameri- 
cana, DAR) consideraron que la unidad 
estadunidense era necesaria para la su- 
pervivencia nacional, y que el extranje- 
ro la ponfa en peligro al conservar leal- 
tad a su tierra nativa. Ello impulse a 
muchos a asumir una posrura hostil ha- 
cia Ios inmigrantes. Entonces, inrentaron 
desplazar y aislar al trabajador extran- 
jero como esrrategia para que saliera 
del pafs.14 

Un grupo del gobierno y de ernpre- 
sarios inici6 una carnpafia de "america- 
nizacion", la cual tenfa el objetivo de 
exigir a los trabajadores extranjeros que 
renunciaran a su nacionalidad para adop- 
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20 Freidel, America, 1960, pp. 224-225. 
21 AGN, SRE, c. 49, exp. 394, Juan B. Vega a 

Luis Ricoy (jefe del Deparrarnento Diplornarico) 
que remite informe del consul de Mexico en Seat- 
tle, Washington, 20 de octubre de 1919~ 

22 Freidel, America, pp. 224-225; Hofstadter, 
American, p. 434, vol. 2. 

dur6 30 dfas. Los ataques fueron diri- 
gidos principalmente en contra de la 
poblaci6n negra, pero pronto se genera- 
lize a los excranjeros que se encontra- 
ban en Estados Unidos.F? En Nebraska 
y en San Luis, Missouri, la xenofobia 
recay6 en los mexicanos que habfan 
trabajado en las empacadoras. En am- 
bos lugares se difundieron avisos para 
que esros partieran ("If you are a Mexi- 
can leave city").21 

La seguridad de Estados Unidos tam- 
bien fue un asunto particularmente 
importante despues de la primera gue- 
rra mundial, a rafz de los acontecimien- 
tos internacionales que se generaban en 
Europa, principalmente la revoluci6n 
bolchevique en Rusia, en marzo de 1917. 
Muchos estadunidenses estimaron peli- 
grosos los movimientos politicos y so- 
ciales que sucedfan en Europa, y sintie- 
ron temor de que se extendieran hacia 
Estados Unidos. En ese contexro, du- 
rante 1919 y 1921, A. Mitchell Palmer, 
el procurador general estadunidense, ini- 
ci6 una campafia contra lo que el sefia- 
16 como personas de ideas radicales y 
obreros que pudieran tener inclinaci6n 
al comunismo. Una de las organizacio- 
nes mas atacadas fue la Industrial Wor- 
kers of the World (Organizaci6n de Tra- 
bajadores Industriales del Mundo), en 
cuyas filas habfa muchas personas de 
tendencias comunistas y anarquistas. 22 

EL CASO DE EDUARDO Rurz (1921) 

18 Freidel, America, 1960, p. 228. 
19 Divine, American, 1957, p. 10. 

fueran excluidos de labores reservadas 
para estadunidenses. 

Asimismo, durante la posguerra los 
movimientos racistas tomaron gran fuer- 
za en la sociedad estadunidense. Una de 
estas manifestaciones fue el Ku Klux 
Klan, que host ilizaba constantemente 
a los trabajadores mexicanos para que sa- 
lieran de Estados U nidos. Esta sociedad 
secreta planteaba que los extranjeros 
"arnenazaban" la "hegernonfa racial" jus- 
to cuando la superioridad estaduniden- 
se habfa quedado de manifiesto en el 
mundo.18 Una corriente mas la encabe- 
zaban los eugenistas, representantes de 
la elite de ese pafs. Considerados como 
profesionales de una ciencia "de la raza" 
y de "las diferencias raciales", aplicaban 
las leyes biol6gicas de la herencia al 
perfeccionamiento de la especie huma- 
na. Adernas, afirmaban la inferioridad 
genetics y biol6gica de negros y mexi- 
canos. 1919 y 1920 fueron los afios de 
la vanguardia "inrelecrual" del racismo, 
el exclusivismo y la norteamericaniza- 
cion.l? 

El Klan y los eugenistas coincidfan 
en sus plantearnienros para segregar, 
hostilizar y expulsar a los mexicanos. 
Ambos influyeron en la formaci6n de 
un ambiente adverse a los extranjeros, 
En 1919 el Klan contaba con aproxima- 
damente 100 000 miembros. Violen- 
tos disturbios raciales comenzaron en 
julio de ese afio y se extendieron por 
26 pueblos y ciudades. Cientos de per- 
sonas fueron asesinadas o heridas, y 
millones de d6lares en valores fueron 
destruidos. La situacion mas crftica de 
esros disturbios comenz6 en Chicago y 
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Al gobierno del general Alvaro Obre- 
gon ( 1920-1924) le toc6 enfrentar el 
retorno a Mexico de cerca de 100 000 
nacionales expelidos por los efecros de 
la depresi6n y el clima antiextranjero 
en Estados Unidos. El presidente des- 
pleg6 diversas iniciativas tendientes a 
apoyar a sus compatriotas, y ayud6 a re- 
patriar a mas de 50 000. Pago los gas- 
tos del viaje desde la frontera hasta su 
lugar de residencia y destine importan- 
res sumas de dinero a apoyar el retorno. 

El gobierno de Mexico no cont6 con 
una oficina que se hiciera responsable 
del rerorno, por lo que Obregon diri- 
gi6 personalmente el cuerpo adminis- 
trativo para tal tarea. Autoriz6 el gasto 
de las partidas, y la Secretaria de Ha- 
cienda puso a su disposici6n la mayor 
cantidad de fondos. Por su parte, los 
c6nsules tuvieron que asegurar el de- 
sembolso exacto de las cantidades au- 
torizadas por el presidente y vigilar el 
traslado de las personas. 

ALVARO 0BREG6N y EL APOYO 
AL RETORNO 

firiato y en los primeros afios del siglo 
xx salieron de ese paf s debido a las 
condiciones en contra de su estancia, 
Al sobrevenir el reajuste econ6mico, 
muchos quedaron desempleados y sin 
medios para sobrevivir. Al mismo 
tiempo, fueron objeto de severas cam- 
pafias de deportacion. Por su parte, aque- 
llos que lograron mantenerse en Esta- 
dos U nidos tuvieron que enfrentar la 
xenofobia extrema y numerosos ataques 
encabezados por las corrientes de pen- 
sarnienro que entonces prevaledan en 
la sociedad estadunidense. 

48 

23 Freidel, America, 1960, p. 228. El Univer- 
sal, enero de 1921. El proceso de los mexicanos 
apareci6 esporadicamente desde los primeros me- 
ses de 1920 y se continue hasta el comienzo de 
1921 cuando fueron electrocutados, Vease espe- 
cialmente enero 15, 17 y 18 de 1921. 

En un clima sumamente ideologi- 
zado, los trabajadores extranjeros fue- 
ron sefialados como fuente de comunis- 
mo, causa de los problemas econ6micos 
y laborales de la posguerra y, en varias 
ocasiones, se les acus6 de radicales y 
anarquistas, lo fueran o no, pretexto 
por el cual rnuchos fueron deportados. 
Palmer logr6 encarcelar y deportar a 
varios de ellos con la ayuda del Depar- 
tarnento del Trabajo. El primero de ene- 
ro de 1920 fueron encarcelados 6 000 
supuestos cornunistas, y poco despues, 
556 fueron deportados. El ejemplo mas 
ilustrativo del ambiente que imperaba 
en 1919 y 1921, respecto a los trabaja- 
dores extranjeros en Estados Unidos, 
fue el celebre caso de dos italianos, Ni- 
cola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, apre- 
sados en Massachussets en abril de 
1920, acusados de asesinato y robo de 
una n6mina, y ejecutados en 1927, sin 
que se comprobara su culpa. Su caso 
muestra las penalidades y ataques a que 
estuvieron sometidos los trabajadores 
extranjeros eri Estados U nidos, tuvie- 
ran o no ideas radicales, situaci6n de la 
cual no estuvieron excluidos algunos 
mexicanos que en esa etapa tarnbien 
fueron ejecutados, como fue el caso de 
Tomas Romas, de Phoenix, Arizona, y 
Simeon Ruiz, de Sacramento, Califor- 
nia. 23 

Durante la posguerra cientos de tra- 
bajadores mexicanos que habfan emi- 
grado a Estados Unidos durante el por- 
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26 El Departarnenro de Reparriaci6n tuvo 
una vida eflmera. Unicamente funcion6 durante 
el momento crfrico de la repatriaci6n, despues 
desapareci6. Durante la presidencia del general 
Plutarco El.fas Calles (1924-1928) no hay noricia 
de que hubiera hecho alguna labor. Fue hasta el 
gobierno de! general Lazaro Cardenas ( 1934- 
1940) que nuevamenre resurgi6. A finales de ju- 
lio de 1936 se constituy6 el Deparramenro de 
Demograffa y Reparriacion denrro del Deparra- 
rnento Demografico de la Secretarfa de Goberna- 
ci6n; Secretarfa de Gobemaci6n, Memoria, 1938, 
p. 27. 

Ruiz fue comisionado por el presiden- 
te para dirigirse a Arizona y a Texas 
con el objetivo de estudiar las condi- 
ciones en que se encontraban los traba- 
jadores mexicanos; a la vez, debfa en- 

LA COMISI6N DE EDUARDO RUIZ. 
LA PRIMERA PARADA: ARIZONA 

de migraci6n en la fronrera extendie- 
ran pases de segunda a los mexicanos 
que volvfan para dirigirse a sus pue- 
blos y les dieran dinero para comer. La 
segunda fue establecer un Deparramen- 
to de Repatriacion (el primero en su 
tipo en la historia de Mexico) dentro de 
la Secretarfa de Relaciones Exteriores, 
lo cual mostro la disposici6n oficial para 
cteet una dependencia en la adminis- 
traci6n publica cuya labor se centre en 
apoyar el retorno duranre la recesi6n.26 
Finalmente, para proporcionar una ayu- 
da mas expedita a sus paisanos, recu- 
rri6 a comisionados especiales en los 
distritos consulares en que los diplo- 
maticos mexicanos eran insuficientes. 
Entre esas comisiones, la mas relevante 
fue la que llev6 a cabo Eduardo Ruiz. 

EL CASO DE EDUARDO RUIZ (1921) 

24 AGN, Fonda Presidente, Obregon Calles 
(en adelante o/c), exp. 605-T-2, el general Alvaro 
Obregon (presidente de Mexico) a la Secretarfa de 
Relaciones Exteriores, Mexico, D. F. 16 de febre- 
ro de 1921. 

2s AGN, DT, c. 33, exp. 23, Aaron Saenz (sub- 
secrerario de Relaciones Exteriores) al secretario 
de lndustria, Comercio y Trabajo, Mexico, D. F. 
19 de mayo de 1921. Para entonces la paridad 
monetaria era de un d6lar por dos pesos. 

La aporraci6n monetaria fue indis- 
pensable y se convirti6 en un factor de 
gran importancia para ayudar al regre- 
so de cientos de mexicanos. El 16 de 
febrero de 1921, el presidenre autoriz6 
la primera partida de 250 000 pesos. 
Asimismo, orden6 a Alberro]. Pani Ar- 
teaga, secretario de Relaciones Exterio- 
res, dar instrucciones a los consulados 
para reparriar a todos los nacionales 
que estuvieran en indigencia y sin tra- 
bajo. Dado que la partida no alcanzaba 
para atender el asunto, autoriz6 otros 
250 000 pesos.>' 

Obregon tambien ororgo 1 7 000 pe- 
sos al consul de Phoenix, Arizona para 
mejorar las condiciones de sus nacio- 
nales. Al alcalde de Forth Worth, Te- 
xas, E. R. Conckrell, le devolvio 5 000 
d6lares que habfa gastado la oficina de 
beneficencia de esa ciudad en ayudar a 
los mexicanos. Adernas, dispuso la re- 
patriaci6n de todos los residentes me- 
xicanos en Los Angeles, California, que 
estuvieran en "circunstancias penosas", 
y ororgo 10 000 pesos para auxiliar a 
sus paisanos indigenres; otros 3 000 d6- 
lares se destinaron a apoyar a los que 
esraban en Dallas, Texas. 25 

El presidenre cornplemento su apo- 
yo a la repatriaci6n con tres medidas. 
La primera fue ordenar que Ios agentes 
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algunas observaciones acerca de cual habfa sido la 
rrayectoria de Ruiz. Vasconcelos se rnostro moles- 
to por ser susrituido de su cargo, al mismo tiem- 
po que fue esceptico con respecto a la experiencia 
diplornatica de Ruiz. Estaba muy extrafiado por 
el rapido ascenso que su carrera habfa renido, Des- 
de su punto de vista, esto se debfa a la labor con- 
fidencial que Obregon le habfa encomendado en 
varias ocasiones. Se desconocen mas dates biogra- 
ficos de Ruiz, sobre todo de la etapa anterior a su 
designacion como consul en San Francisco. Su ex- 
pediente personal consultado en el AHSRE se cen- 
tra en informaci6n posterior a 1923, despues de 
que finaliz6 su labor diplornatica en Estados Uni- 
dos en la que constantemente aparecen acusacio- 
nes sobre los malos manejos financieros durante 
su estancia en el consulado de Los Angeles y en 
San Francisco, y la defensa que su hija hizo de la 
gesti6n de su padre. Tampoco aparecen otros da- 
tos biograficos en las obras que citan a los funcio- 
narios mas destacados de la epoca. 

28 Cardoso, "Repatriacion", 1977, pp. 585-586. 

La primera parre de la labor de Ruiz 
se desarrollo en Arizona, ya q ue los 
efectos de la recesion fueron sentidos 
con dureza por los cientos de mexica- 
nos que trabajaban en ese estado. A 
esto se sum6 la actitud intransigence 
de las compafifas que ahf operaban. La 
Arizona Cotton Growers' Association 
(Asociacion de Productores de Algod6n 
de Arizona), de Salt River Valley, y sus 
contratistas saturaron el mercado la- 
boral llevando un sinruirnero de traba- 
jadores a fin de reducir los salarios y 
gastos de producci6n. Al llegar al Valle 
de Arizona, lugar de trabajo, les ofre- 
dan sueldos inferiores a los prorneti- 
dos. La situaci6n ernpeoro a finales de 
1920, pues los productores se rehusa- 
ron a cubrir los gastos para que los me- 
xicanos volvieran a su pafs. zs 
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27 Archivo Historico de la Secretarfa de Re- 
laciones Exteriores (en adelante AHSRE), exp. 5-5- 
29, expedience personal de Eduardo Ruiz, rnarzo- 
abril de 1921; AHSRE, exp. 5-5-29, Aaron Saenz 
(subsecretario de Relaciones Exteriores) a Eduar- 
do Ruiz (c6nsul de Mexico en Los Angeles, Cali- 
fornia), Mexico, D. F., 3 de marzo de 1921. El 
nombramiento de Ruiz como embajador en Cos- 
ta Rica fue rnotivo para que Vasconcelos hiciera 

cargarse de su repatriaci6n. Ruiz cont6 
con la confianza y el apoyo del presi- 
dente para llevar a cabo su trabajo. No 
hay noticia exacta de la relaci6n que 
tenfa con Obregon, pero por el tono de 
gran familiaridad en su corresponden- 
cia, se infiere que habfa una gran sim- 
patfa y confianza entre ambos, rnotivo 
por el cual el ejecutivo lo designo para 
auxiliar a sus nacionales en Estados 
Unidos. 

El 18 de junio de 1920 Ruiz fue nom- 
brado, por el presidente interino Adol- 
fo de la Huerta, consul de Mexico en 
Los Angeles, California. Su carrera den- 
tro de la Secretada de Relaciones Ex- 
teriores tuvo un rapido ascenso. En los 
primeros dfas de marzo de 1921 fue de- 
signado por Aaron Saenz, subsecreta- 
rio de Relaciones Exteriores, para con- 
formar la comisi6n que esrudiarfa las 
bases para elaborar el reglamento del 
Servicio y Cuerpo Consular, tarea que 
debfa realizar junto con Ramon P. De- 
negri. A mediados del mismo mes fue 
nombrado consul general en San Fran- 
cisco, California, y a finales del afio 
embajador en Costa Rica, en sustitu- 
cion de Jose Vasconcelos, hasta donde 
recibio fuertes crfticas por el manejo 
financiero durance su gestion en Esta- 
dos Unidos, rnisma que dur6 iinica- 
rnente dos afios, 27 
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30 Cardoso, Mexican, 1980, p. 101. 
31 Lorey, United States, 1990, p. 40. 
32 Alvaro Obregon se vio obligado a luchar 

por el reconocimiento de su gobierno ante Esta- 
dos U nidos desde el rnisrno dfa que asumi6 la 
presidencia de! pafs, ya que este pais exigfa ga- 
rantias a las propiedades estadunidenses en Mexi- 

Terminada su labor en Arizona, Ruiz 
regres6 a la ciudad de Mexico para en- 
trevistarse con Obregon, quien nueva- 
rnenre lo comision6 para ir a Texas, es- 
tado con la mayor concentracion de 
poblaci6n de origen mexicano -en ese 
enronces cerca de 251 827 personas.P! 
El presidente le orden6 llevar a cabo pro- 
paganda en pro del gobierno a fin de lo- 
grar el tan anhelado reconocimiento, 32 

LA LABOR EN TEXAS: EN BUSCA 
DEL RECONOCJMIENTO Y LA AYUDA 
A LOS NACIONALES 

negativa para ayudar a los mexicanos, 
posteriormente y a pesar de las gestio- 
nes del enviado presidencial, la posrura 
sigui6 siendo la misma. Esto se debio a 
que el cumplimiento de los conrratos, 
los salaries y la repatriaci6n significa- 
ban un gran desembolso para los aso- 
ciados, quienes prefirieron abandonar a 
los mexicanos a su suerte y que el go- 
bierno de Mexico asumiera la respon- 
sabilidad de regresarlos; evitaron esta- 
blecer un precedence de ayuda a los 
trabajadores extranjeros en epocas de 
crisis. La situacion se resolvi6 parcial- 
rnente gracias a que Obregon orden6 al 
secretario de Relaciones Exteriores que 
apoyara econ6micamenre la repatriaci6n 
de todos los nacionales que estaban en 
el Valle de Arizona."? 

EL CASO DE EDUARDO Ruiz (1921) 

29 AGN o/c, exp. 429-P-2, Thomas E. Camp- 
bell (gobernador de Arizona) a Alvaro Obregon, 
Arizona, 5 de febrero de 1921. 

Ruiz fue enviado a realizar gestiones 
ante las autoridades y las compafifas de 
Arizona para resolver la situacion de los 
mexicanos. Al mismo tiempo, Obregon 
se dirigi6 al gobernador de aquel esta- 
do, Thomas F. Campbell, para pedirle 
su colaboracion en la soluci6n del pro- 
blema y recomendar a Ruiz, quien el 
primero de febrero se entrevisto con 
Campbell y los funcionarios de la Aso- 
ciacion de Productores de Arizona. Lle- 
vaba instrucciones del presidente para 
dejar claro que el gobierno de Mexico 
no permitirfa en el futuro la salida de 
trabajadores a ese lugar si nose llegaba 
a un acuerdo para ayudarlos a volver a 
su pafs. Despues de largas negociacio- 
nes, que finalizaron el 9 de febrero, las 
tres partes firmaron un convenio. La 
Asociaci6n prornetio cumplir los con- 
tratos y pagar el transporte por ferro- 
carril de los trabajadores hasta la fron- 
tera; adernas se estipul6 que se cubri- 
rfan los sueldos que debfan algunos 
productores. Campbell envi6 un tele- 
grama al presidente de Mexico en el 
que se mostraba optimista en cuanto a 
los arreglos resultantes de la reunion 
para mejorar las condiciones de los 
mexicanos y proporcionarles ayuda en 
el retorno a su casa. 29 

A pesar de los esfuerzos de Ruiz y 
de la intervenci6n del gobernador Camp- 
bell, dichos acuerdos no fueron cum- 
plidos. En marzo, Ruiz report6 que la 
Asociaci6n habfa hecho poco por llevar 
a cabo SUS promesas. Antes de que esre 
llegara a Arizona, la Asociacion de Pro- 
ductores habfa mostrado una actitud 
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35 Strauss, Reconocimiento, 1983, p. 86. 

En los primeros dfas de marzo, Ruiz 
viaj6 a Laredo, Texas, donde permane- 
cio un par de dfas haciendo labor pol.i- 
tica. Ahf se entrevist6 con Arturo Sa- 
racho, consul general, quien viajaba a 
la capital y volvfa con cuantiosos fondos 
para el pago de agentes y espfas encar- 
gados de hacer una intensa campafia a 
favor del reconocimiento de Obregon. 
Saracho, al igual que el anterior con- 
sul, G. M. Seguin, encabez6 parre de 
las tacticas extraoficiales que uso el pre- 
sidente con el fin de granjearse el apo- 
yo y la confianza de diferentes grupos 
que bien podrfan convencer al presi- 
dente de Estados Unidos, Warren G. 
Harding, de que el general era el hom- 
bre ideal para definir el destino de Me- 
xico. 35 

De Laredo, Ruiz viajo a San Anto- 
nio, donde llev6 a cabo la mayor parte 
de su trabajo. Platic6 con el goberna- 
dor Patt Neff sobre la situaci6n polfti- 
ca mexicana y las actividades opositoras 
que se realizaban en Texas. Neff, guien 
por un tiempo favoreci6 medidas ex- 
tremas contra Mexico (intervencion), 
se rnostro dispuesto a apoyar al gobier- 
no rnexicano; unos dfas despues de la 
visita de Ruiz, otorgo el reconocimien- 
to al gobierno obregonista. Consider6 gue 
no importaba que Washington aiin no 
lo otorgara, pero "Texas esta con Obre- 
gon, porque Obregon esra con Texas". 
La raz6n de esra posicion residfa sobre 
rodo en las necesidades de tipo econ6- 
mico. Al restablecerse la paz en el nor- 
te de Mexico, el pafs se convertfa en 
puerta abierta para el establecimiento 
de fabricas y talleres textiles, y en un 

EL CASO DE EDUARDO RUIZ (1921) 

coy no dar caracter retroactivo a la Constituci6n 
de 1917, en especial al articuJo 27. Tanro por ra- 
zones de presrigio como econ6micas, el reconoci- 
miento era altamente deseable; ningun pafs eu- 
ropeo despues de la primera guerra mundial 
podfa proveer capital para prestamos de inversio- 
nes en los ramos agrfcola e industrial como Esta- 
dos Unidos. Ademas, las inversiones estaduni- 
denses en Mexico en 1910 ascendfan a mas del 
doble de! total combinado de las inversiones 
briranicas, francesas y otros capitales extranjeros 
y locales. Las acrividades de Esrados U nidos en 
Mexico inclufan desde rninerfa, petr6leo y agri- 
cultura hasta manufacturas, la banca y acrivida- 
des publicas, L6gicamente, Obreg6n necesitaba 
el reconocimiento estadunidense. Strauss, Recono- 
cimiento, 1983, p. 14. 

33 AHSRE, exp. 5-5-29-(1), informe de Eduar- 
do Ruiz al presidente, San Antonio, Texas, 30 de 
abril de 1921. 

34 AHSRE, exp. 5-5-29-(1), nombramiento de Al- 
varo Obreg6n, Mexico, D. F. 10 de marzo de 1921. 

e informar a las autoridades estaduni- 
denses sabre la buena marcha de la po- 
lfrica en Mexico. Asimismo, debfa pre- 
sentar un reporte sobre las actividades 
de los enemigos de su gobierno en aquel 
estado. Una tarea central de Ruiz con- 
sistfa en obtener apoyo del gobierno te- 
xano para que no se desarrollaran cons- 
piraciones en. ese estado en contra del 
gobierno obregonista. Asi, Ruiz desem- 
pefio el papel de un agente confidencial 
del ejecutivo que debfa realizar inves- 
tigaciones de caracter politico y calibrar 
la acci6n de los grupos mexicanos en el 
exilio opuestos a Obregon.s> La otra ta- 
rea que el presidente le encomend6 foe 
atender todo lo relacionado con la ayuda 
y la repatriacion de la comunidad me- 
xicana, para lo cual lo nombr6 inspec- 
tor de consulados en Texas. Asimismo, 
recibi6 2 000 pesos para visitar y estu- 
diar las condiciones de sus paisanos.34 
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38 AHSRE, exp. 5-5-29 (1), informe de Eduar- 
do Ruiz al presidente, San Antonio, Texas, 30 de 
abril de 1921. 

39 AGN, o/c, exp. 429-T-4, informe de Eduar- 
do Ruiz al presidente "Sobre la Comisi6n en el 
estado de Texas", San Antonio, Texas, 30 de abril 
de 1921. 

yar su repatriacion, unificaci6n y dig- 
nificacion.P" 

En San Marcos, Ruiz instal6 la pri- 
mera Comisi6n Honorffica, en un acto 
al que asistieron mas de 200 mexicanos. 
Poco despues, en Austin, estableci6 otra 
que junco con la Cruz Azul Mexicana 
(organizaci6n de ayuda ptihlica) apoya- 
ron a sus nacionales que se encontraban 
en malas condiciones. Despues se diri- 
gi6 a Forth Worth, Dallas, lugar don- 
de habfa alrededor de 12 000 mexica- 
nos que trabajaban en los ferrocarriles, 
3 000 de estos se encontraban en si- 
tuacion precaria. Puso especial interes 
en sus paisanos de ese lugar porque, se- 
gun el, se encontraban en condiciones 
"extrernosas". Afirmaba que en ningu- 
na parte se habfa necesitado canto de 
las comisiones honorificas como en esa 
ciudad. Ah! ayud6 econ6micamente a sus 
cornpatriotas indigences y logr6 con- 
veneer a los productores locales para que 
enviaran a sus ex empleados de regre- 
so a Mexico. Asimismo, solicit6 a va- 
rias cornpafifas ferrocarrileras la venta 
de boletos a precios especiales, pero es- 
tas respondieron que no habfa ningu- 
na raz6n para acceder a esa peticion.>? 

Al recibir la noticia sobre la nega- 
tiva de las compafifas, Obregon envi6 
una carta al presidente del Southern Pa- 
cific Railroad, en la cual le recordaba 
que miles de trabajadores mexicanos ha- 
bfan laborado para construir su em pre- 
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36 Ibid.; AHSRE, exp. 5-5-29-(1), informe de 
Eduardo Ruiz al presidenre, San Antonio, Texas, 
30 de abril de 1921. 

37 Orozco y Gonzalez, Mexicanos, 1997, p. 221. 

eslab6n para unir el comercio estadu- 
nidense con el mercado latinoamerica- 
no, lo que indudablemente convenfa a 
los comercianres fronrerizos.>> 

Asimismo, Ruiz negoci6 la libera- 
ci6n de muchos mexicanos encarcela- 
dos condenados a realizar trabajos for- 
zosos. Adernas investig6 los casos de 
paisanos que habfan sido vfctirnas de 
vejaci6n. Despues organiz6 una junta 
de c6nsules, a la que asistieron los de 
Dallas, Houston, Galveston, Laredo, y 
Brownsville, para discutir los problemas 
de la poblaci6n mexicana, en la cual 
rarnbien esruvo presence el director de 
La Prensa, peri6dico fundado en 1913 
y publicado en San Antonio, Texas, Ig- 
nacio Lozano, quien formaba parce del 
grupo de los intelectuales mexicanos en 
el exilio como Teodoro Torres, Neme- 
sio Garcia Naranjo y Jose Vasconcelos, 
quienes expresaban sus opiniones so- 
bre Mexico y exaltaban la cultura me- 
xicana en el suroeste de Estados Unidos.s? 

. En dicha reunion se aprob6 la Cons- 
ti rucion y Reglamento de Comisiones 
Honorfficas, las cuales fueron concebi- 
das para representar a los mexicanos en 
cada lugar donde se hallaran; rambien 
tenfan como mision ser una delegaci6n 
del consulado. Se plane6 que su objeti- 
vo seria escuchar y encausar las reclama- 
ciones de los mexicanos, y vigilar que 
se les hiciera justicia. Asimismo, ser- 
virfan para obtener noticia de la situa- 
ci6n de los que vivfan en condados ale- 
jados de los consulados, y para auxiliar 
a los paisanos mas pobres, asf como apo- 
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42 AGN, o/c, exp. 407-A-2, Eduardo Ruiz al 
presidente. Informe rendido al ciudadano presi- 
denre de la republics mexicana sobre la situaci6n 
de los mexicanos enganchados por la Arizona Cot- 
ton Growers Association, 18 de febrero de 1921. 

43 A los contratos de mano de obra se los 
denominaba enganche, y a los conrraristas engan- 
chadores. El termino se refiere a un tipo de con- 
traro laboral, en la mayorfa de las ocasiones ver- 
bal, en el cual una vez aceptadas las condiciones 
los enganchados quedaban supeditados al engan- 
chador. 

ti6 respecco a la forma como el gobier- 
no de Mexico debfa hacer frence a la 
emigraci6n de sus nacionales a Estados 
Unidos, y por las medidas que sugiri6 
para evitar en el futuro la repetici6n de 
las problemas que el gobierno rnexica- 
no enfrent6.42 

En un primer informe hizo cuatro 
sugerencias a su gobierno: en primer 
lugar, que por todos los medios posi- 
bles debfa impedir que los engancha- 
dores ingresaran al pafs, para evicar la 
emigraci6n de ciencos de crabajadores 
mexicanos a Estados U nidos que salfan 
sin garantfas laborales.s> En segundo 
lugar, pensaba que era indispensable 
que los grupos de mexicanos que salie- 
ran del pafs fueran contratados direc- 
tamence por las compafifas respeccivas 
con los gobernadores de las diferentes 
estados. Para ello los concratos debfan 
ser revisados y firmados por los c6nsu- 
les de los lugares a donde irfan a craba- 
jar, asf como por los c6nsules de la fron- 
rera, previa revision minuciosa de los 
abogados consultores del gobierno. Ruiz 
opinaba que era necesaria la interven- 
ci6n de los gobiernos estatales, asf coma 
la formalizaci6n de contraros con las 

EL CASO DE EDUARDO RUIZ (1921) 

4° Cardoso, "Repatriacion", 1977, p. 588. 
41 AGN, o/c, 407-A-2, Eduardo Ruiz al pre- 

sidente, San Francisco, California, 28 de febrero 
de 1921. 

Los informes finales de la labor que Ruiz 
realiz6 en Estados U nidos son intere- 
santes por los puntos de vista que ver- 

Los INFORMES DE RUIZ 

sa o bien habfan prestado sus servicios 
en otros seccores de la economfa de Es- 
cados Unidos. Por canto, cuando gran 
mirnero de esos trabajadores se vefa en 
dificulcades pregunraba "si acaso nose- 
rfa justo darles una carifa especial para 
que pudieran regresar a su patria", y que 
si los ferrocarriles ofrecfan tarifas re- 
ducidas a turiscas, "~no podrfan hacer 
lo mismo con sus ex empleados?" La 
Southern Pacific Railroad notified que 
no serfa "consistence" con su polftica el 
acceder a la demanda de Obregon. 40 

Entre febrero y marzo de 1921, Ruiz 
dedic6 mucho tiempo al estudio de las 
condiciones de sus compatriotas en Es- 
tados U nidos y a la tarea politica que 
Obregon le encomend6. Recorri6 varios 
lugares del suroeste escadunidense, prin- 
cipalmente de Arizona y Texas, donde 
promovi6 el regreso y negoci6 con las 
autoridades locales y los empresarios me- 
joras laborales para sus paisanos. A fi- 
nales de abril, terminada la tarea enco- 
mendada por Obregon, manifesto su 
agradecimiento al presidence por ha- 
berlo elegido para llevar a cabo esca 
empresa "pro patria", y satisfecho por 
haber respondido a la confianza que el 
ejecurivo habfa depositado en el. 41 

SECOENClfi 
Revistadehistoriaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


FERNANDO SAUL ALANIS ENCISO 

ban de los brazos mexicanos debfan te- 
ner algun tipo de compromiso para re- 
patriarlos. Asimismo, proponfa que solo 
en caso extrema los agentes de migra- 
ci6n permitieran que los mexicanos fue- 
ran a Estados U nidos, pues esto causaba 
grandes dificultades al gobierno. Crefa 
que de no poner freno a la migraci6n, 
el gobierno mexicano estarfa cargando 
"sobre sus espaldas un terrible y cosroso 
problerna". Tambien plante6 que nin- 
gun mexicano podria trasladarse solo o 
con su familia a Estados Unidos sin 
justificar debidarnente en la fronrera el 
objetivo de su viaje o cornprobar, con 
un contrato o una carta, que iba a ocu- 
par un puesro. 

Las sugerencias de Ruiz involucra- 
ban directamente a tres actores, dos de 
los cuales intervenfan en el proceso mi- 
gratorio: los empleadores de brazos 
mexicanos, el gobierno de Mexico y los 
emigrantes. Desde su punto de vista, 
las primeros debfan comprometerse a 
regresar a Mexico a las personas que 
empleaban. El segundo actor aplicarfa 
una polftica migraroria estricta para 
frenar la partida de paisanos. La pro- 
puesta no era nueva dentro del cf rculo 
oficial. Desde el porfiriato se llev6 a 
cabo una activa propaganda oficial para 
frenar la emigraci6n a Esrados U nidos, 
ya que era considerada una sangria per- 
j udicial a la economfa del pafs, pues 
varias regiones carecfan de mano de 
obra porque sus habitantes emigraban. 
Asimismo, el gobierno se manifesto en 
contra de la migraci6n, ya que sus na- 
cionales eran explotados, discriminados 
y maltratados en Estados Unidos. En 
resumen, se trataba de impedir la fuga 
de personas que eran necesarias para el 
desarrollo del pafs y, al mismo tiempo, 
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cornpafifas estadunidenses. Con este fin 
propuso la intervenci6n de diversas ins- 
tancias del gobierno, tanto de la Secre- 
tarfa de Relaciones Exteriores como de 
un grupo de especialistas en legisla- 
ci6n laboral. 

En tercer lugar sugiri6 no hacer nin- 
gun convenio ni autorizar, en nombre 
del gobierno federal o de alguno de los 
estados, el establecimiento o formaci6n 
de compafifas extranjeras en el pafs para 
manejar a los trabajadores mexicanos 
que fueran a laborar al exterior. Por ul- 
timo, mencion6 la necesidad de estable- 
cer en Estados Unidos una inspecci6n de 
caracter especial, bien remunerada, para 
contar con personal que recorriera las 
jurisdicciones donde existfan campamen- 
tos, ranchos, colonias o grupos de traba- 
jadores mexicanos. Los integranres de la 
inspecci6n informarfan directamenre al 
presidenre acerca de las condiciones eco- 
n6micas y sociales de los mexicanos, 
asf como del traro que recibfan. 

En un segundo informe, Ruiz dej6 
constancia de su radical oposici6n al 
exodo mexicano, y subi6 el tOOO de SUS 
propuestas. Consideraba que se debfa 
obligar a los estadunidenses que usaban 
la mano de obra mexicana a repatriar 
al trabajador y su familia. Ruiz, al igual 
que orros conternporaneos, entre ellos 
el ingeniero Pastor Rouaix, diputado 
constituyente al Congreso de Quereraro 
de 1917 y encargado de la elaboraci6n 
del artfculo 12 3, secci6n XXVI -rela- 
tivo a la emigraci6n de trabajadores-, 
afirmaba que, en tanto los empleadores 
estadunidenses eran los beneficiarios de 
trabajadores mexicanos y quienes los lle- 
vaban a laborar, tenfan que asumir la 
responsabilidad de regresarlos al pafs. 
En otras palabras, quienes se beneficia- 
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46 Esta secci6n establece que todo contrato 
celebrado entre un mexicano y un empresario ex- 
tranjero debera ser legalizado por la autoridad 
municipal competente y visado por el consul de 
la naci6n a donde el trabajador tenga que ir, en el 
concepto de que, adernas de las clausulas ordina- 
rias, se especificani claramente que los gastos de 
repatriaci6n quedan a cargo del empresario o con- 
tratante. Mexico, Constituci6n, 1917, p. 74. 

mismo, el pafs perdfa gran parte de sus 
"hijos", que podrian serle iitiles. Sus 
propuestas fueron un tanto exageradas 
y poco pracricas. No obstante, sus ob- 
servaciones rnostraban el criteria que 
en general prevaleci6 en el drculo ofi- 
cial en las primeras decadas del siglo 
xx respecto a la forma de enfrentar la 
emigraci6n a Estados Unidos: a) con- 
tenerla y evitarla; b) a favor de que los 
que salieran lo hicieran con contratos 
que les garantizaran sus derechos labo- 
rales y buenas condiciones de trabajo 
-tal como habfa establecido la secci6n 
xxvr del artfculo 123 de la Constitu- 
ci6n de 1917-,46 y c) que aquellos que 
los llevaban tarnbien los regresaran a 
Mexico. 

Ruiz tuvo la diff cil misi6n de ope- 
rar coma un agente confidencial al 
tiernpo que desarrollaba su trabajo po- 
litico a favor del gobierno mexicano en 
un momenta particularmente tenso en 
la relaci6n entre Mexico y Estados Uni- 
dos (generado por la promulgaci6n de 
la Constituci6n de 1917 y el conrenido 
nacionalista de los artfculos 27 y 123), 
a la vez que auxili6 a la gran rnasa de 
trabajadores migrantes que se encontra- 
ban en condici6n grave y con deseos de 
regresar al pafs. A pesar de no ser uno 
de los diplomaricos mexicanos de mas 
renombre, su labor fue relevante en la 

EL CASO DE EDUARDO RUIZ (1921) 

44 Acerca de la posici6n del gobierno rnexi- 
cano hacia la emigraci6n durante el porfiriato, 
vease Gonzalez, "Braceros", 1954, pp. 263-279. 

45 AHSRE, exp. 5-5-29, informe de Eduardo 
Ruiz al presidente, San Antonio, Texas, 30 de abril 
de 1921. 

evitar graves penalidades a quienes emi- 
graban.w 

En relaci6n con el tercer actor, los 
ernigrantes, Ruiz sugiri6 que todo aquel 
que saliera del pais tendria que com- 
probar las razones que lo motivaran a 

. ello. Las propuestas evidenciaron inte- 
res en parar la ernigraci6n y en evitar 
que muchos nacionales tuvieran que 
vivir de la caridad ptiblica y ser repa- 
triados por el gobierno."> Sin embar- 
go, en su aplicaci6n hubo muchos pro- 
blemas; adernas mostraban los limites 
de la vision de Ruiz sobre las condicio- 
nes prevalecientes en Estados Unidos, 
y especialrnente en la frontera. Los em- 
pleadores pocas veces regresaban al pafs 
a los trabajadores empleados, ya que 
implicaba gastos que no deseaban rea- 
lizar. Asimismo, era dificil poner en 
practica una polftica migratoria estric- 
ta en la frontera para frenar el exodo, 
ya que habfa muchos lugares por don- 
de las personas cruzaban clandestina- 
mente. Adernas, era reducido el perso- 
nal asignado a cuidar este transito, lo 
cual tarnbien lirnitaba las acciones ten- 
dientes a comprobar los motivos que 
tenfan las personas para salir del pafs. 

Ruiz vivi6 de cerca los graves pro- 
blemas a los que se enfrentaban los tra- 
bajadores mexicanos que emigraban, por 
ello estimaba necesario evitar, por todos 
lo medios posibles, que lo hicieran, por- 
que en Estados Unidos eran tratados 
con suma dureza e indiferencia. Asi- 
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49 A favor de! reconocimiento se encontraban 
varias legislaturas estadunidenses, los estados fron- 
terizos, las camaras comerciales, los indusrriales y 
la prensa liberal. Del lado contrario, en primer 
lugar las compafifas petroleras, la prensa conser- 
vadora, hasra cierto punto los banqueros y perso- 
nalidades polfticas como el senador Albert B. Fall 
de Arizona, Buckley y Dawson, consul general en 
la capital mexicana. Strauss, Reconocimiento, 1983, 
p. 54. 

AGN Archivo General de la Nacion. 
AHSRE Archivo Hist6rico de la Secretarfa de 

Relaciones Exteriores. 

AR CHIV OS 

en la que particip6 activamente Ruiz- 
porque de esa forma busco acercarse a 
poderosos sectores nacionalistas del go- 
bierno, obreros y la sociedad estaduni- 
dense (que pugnaban por la expulsion 
de los indeseados mexicanos y, por tan- 
to, vieron bien su salida del pafs) con 
los cuales, a su vez, deseaba hacer cam- 
paiia en pro del ·reconocimiento a su 
gobierno. A traves del apoyo a la repa- 
triacion, Obregon tambien reforz6 su 
acercamiento con los gobiernos de los 
estados fronrerizos-donde se encontra- 
ba la mayor cantidad de mexicanos- 
que estaban a favor de dicho reconoci- 
mienro. El presidente debi6 valorar que 
estos gobiernos aplaudirfan el apoyo 
para sacar de Estados Unidos a aque- 
llos que fueron seiialados como causa de 
los problemas econ6micos en ese pafs.49 
En otras palabras, apoyar el retorno de 
nacionales significaba ganar pun tos 
para lograr uno de los objetivos cen- 
trales que se plante6 este gobierno: el 
reconocimiento de Washington. 

EL CASO DE EDUARDO RUIZ (1921) 

47 Las Comisiones Honorfficas son conocidas 
sobre todo por el trabajo que llevaron a cabo con 
los mexicanos y sus descendientes nacidos en Es- 
tados Unidos durante la Gran Depresi6n (1929- 
1932), momento en que el gobierno estaduniden- 
se deport6 y expuls6 a mas de 365 598 personas. 
Las Comisiones Honorfficas que se organizaron 
en varias ciudades de Estados Unidos llevaron a 
cabo una enorme labor para auxiliar y repatriar a 
cientos de mexicanos en desgracia. V ease Carre- 
ras, Mexicanos, 1974; Hoffman, Unwanted, 1974; 
Balderrama y Rodriguez, Decade, 1996. 

4s Cardoso, "Repatriacion", 1977, pp. 5 7 6- 
595; Reisler, Sweat, 1976, pp. 20-25; Cardoso, 
Mexican, 1980, p. 101; Martinez, Mexican, 1950; 
Kiser y Woody (comps.), Mexican, 1979; Carre- 
ras, Mexicanos, 1974. 

historia consular mexicana en Estados 
Unidos porque, adernas de ayudar al 
reconocimiento del gobierno -y ser un 
ejemplo de c6mo operaba Obregon para 
hacer campafi.a a favor de este-, foe el 
personaje encargado de establecer una 
de las instituciones que mas protec- 
ci6n y ayuda brindaron a los mexicanos 
en las primeras cuatro decadas del si- 
glo xx: las Cornisiones Honorfficas.f? 

Una ulrima reflexion que surge, y 
que otros trabajos que han abordado la 
polf tica de Mexico hacia la emigraci6n 
y repatriacion de mexicanos en Estados 
Unidos no han sefialado,48 es la hipo- 
resis de que Obregon realize imporran- 
tes acciones para repatriar a sus nacio- 
nales -la labor mas importante del 
gobierno mexicano en esa materia du- 
rante las primeras tres decadas del si- 
glo xx- en parte por su buena volun- 
tad hacia la comunidad mexicana en 
Estados Unidos, pero tarnbien por un 
interes de tipo politico. Obregon qui- 
za ernprendio de manera entusiasta el 
apoyo al retorno de sus paisanos -labor 
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