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En los últimos años, un número importante de publicaciones en el ámbito de la his-
toria, así como de otras disciplinas sociales como la antropología o la sociología, han 
puesto el énfasis en aspectos referentes a las dinámicas migratorias. Lo anterior da 
cuenta de un creciente interés en el mundo académico por cuestiones referentes a los 
movimientos transnacionales de población. Sin embargo, la enorme diversificación 
y especialización que dichos estudios han alcanzado, ha puesto de relieve la necesi-
dad de rescatar las principales conclusiones a las que sus autores han llegado, con el 
objetivo de que los resultados alcanzados no se pierdan en un mar de conocimiento. 
Además, algunas de las líneas de investigación que han resultado de la indagación 
en los diversos archivos y hemerotecas, han dado lugar a preguntas sobre aspectos 
inéditos de esta inmigración, las cuales en principio ni siquiera se consideraban. En 
este sentido, la obra de Alicia Gil Lázaro se inserta en esta tradición de investigación 
en dos aspectos fundamentales: en primer lugar, ofrece una caracterización completa 
y sintética de los principales aspectos de la inmigración española en la ciudad de Mé-
xico y, en segundo lugar, la excelente investigación acerca del retorno y repatriación 
asistida, de la que se beneficiaron miles de inmigrantes que decidieron concluir con 
su experiencia migratoria, constituye el aspecto completamente novedoso que ofrece 
la presente obra.

El libro consta de una introducción y ocho capítulos que, junto con dos anexos 
finales y un índice de las tablas, gráficos y figuras que se incluyen a lo largo de la 
obra, cierra con una conclusión donde se resumen las principales tesis desarrolladas 
en cada uno de los apartados. En la introducción la autora expone la intención de lle-
var a cabo una investigación que permita comprender de manera holística el proceso 
migratorio de los españoles en la ciudad de México, entre 1900 y 1936. Con este fin, 
se integran aspectos que abarcan desde las dinámicas de inserción en el país de re-
cepción hasta el contexto en que se produce la decisión de volver al lugar de origen. 
En el amplio espacio que se ubica entre ambos eventos, pero que también los incluye, 
se expresa el interés de poner el énfasis en la importancia de la red social. Así, se 
propone un acercamiento metodológico que ilumina las relaciones entre los diversos 
individuos a la hora de lograr la consecución de sus objetivos vitales. Por último, la 
introducción ofrece un repaso historiográfico de las principales publicaciones acadé-
micas que se han referido a la inmigración española en México.

El capítulo primero presenta el perfil histórico y demográfico de la colonia es-
pañola en México, tanto en relación al resto del continente como en comparación 
con otros grupos extranjeros residentes en el país. La relevancia cualitativa de los 
españoles en el país norteamericano, no así cuantitativa, dio lugar a dinámicas es-
pecíficas que singularizaron a este grupo étnico y propició que floreciesen una serie 
de características propias del mismo, las cuales se exponen en el presente capítulo. 
Otras particularidades se refieren a aspectos como el sexo, la edad, el estado civil o 
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el origen geográfico de quienes arribaban a los puertos mexicanos, así como también 
las ocupaciones en las que se insertaban.

El segundo capítulo trata de reproducir la red social de los inmigrantes españoles, 
la cual comenzaba en el lugar de origen y daba lugar al inicio de la experiencia mi-
gratoria. La reconstrucción de esta red ilumina aspectos de la acción social de estos 
individuos, gracias a los vínculos del migrante con parientes o vecinos de su lugar de 
procedencia que, en definitiva, serían los encargados de dar continuidad a una serie 
de dinámicas y mecanismos migratorios que tenían su origen en la época colonial. 
Esta red social se entiende, sin embargo, en un sentido amplio, que incluye los lazos 
que eventualmente se desarrollaron con la población mexicana. Por último, se expone 
la  morfología de esta red social, la cual está mediada por relaciones de reciprocidad, 
subordinación, caridad y patriotismo; así como se presenta la labor de bisagras que 
cumplían los mediadores y dirigentes de la comunidad.

El tercer capítulo analiza la inserción laboral y social de los inmigrantes, aspectos 
ambos que se encuentran íntimamente ligados entre sí. En este sentido, se ofrece una 
caracterización de los mercados de trabajo en los que se incluyeron los españoles, la 
movilidad tanto geográfica como ocupacional en los momentos de crisis políticas y 
económicas, así como las alternativas que existieron a estos periodos de incertidum-
bre. Se insiste particularmente en la enorme importancia de los mecanismos infor-
males de colocación desarrollados mediante las redes sociales a las que se ha aludido 
en el capítulo anterior. El final del presente capítulo introduce aspectos relativos al 
asociacionismo inmigrante en relación con los espacios de sociabilidad laboral. 

Por su parte, el cuarto capítulo desarrolla las características del tejido asociativo 
español en virtud de un mismo origen, compartido por el conjunto de la comunidad 
española. De esta manera, se realiza un recorrido a través de las principales asocia-
ciones de estos inmigrantes, su evolución y características más destacadas, así como 
se lleva a cabo una categorización de las mismas en función de sus fines asistenciales, 
recreativos, económicos, político-sindicales, educativos y culturales. Por último, se 
ofrece una exposición de las dificultades a las cuales tuvieron que enfrentarse dichas 
sociedades tras el estallido de la Revolución Mexicana (1910) y las consiguientes 
estrategias de adaptación que desarrollaron.

La importancia de las asociaciones de inmigrantes remite a múltiples aspectos, 
como la conformación de liderazgos étnicos dentro de la colonia o la evocación de 
identidades que remitían al lugar de origen, cuyo objetivo era cohesionar a la comu-
nidad en el lugar de destino. Sin embargo, un rol significativo que desempeñaron se 
refiere a la protección del conjunto del grupo migratorio, pues pusieron en conexión 
a aquellas personas necesitadas de ayuda con quienes estaban en situación de ofre-
cérsela. Por ello, el capítulo quinto está dedicado a la cobertura asistencial ofrecida 
por la Sociedad de Beneficencia Española, que funcionaba como casa de salud y asilo 
para los miembros de la comunidad española. Además, el discurso caritativo-cristiano 
que esta institución puso en práctica sirvió para legitimar tanto a la institución como 
a sus cuadros directivos, al tiempo que ofrecía un distintivo patriótico y españolista 
que tenía como intención servir de elemento unificador del conjunto de la colonia.

Los capítulos seis, siete y ocho se refieren a diferentes aspectos del retorno asis-
tido: la legislación española referente a la repatriación, los agentes e intermediarios 
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del proceso repatriador y, en último lugar, se pone el foco en los individuos que se 
beneficiaron de dicho retorno asistido. De esta manera, el capítulo sexto resulta de 
una indagación del marco legal que posibilitó la repatriación, aún con los límites e 
ineficiencias que lo caracterizaron. En este sentido, se refiere fundamentalmente a 
la Ley de Emigración de 1907 y las subsiguientes revisiones y modificaciones de la 
misma que, eventualmente, dieron lugar al nacimiento de nuevas legislaciones. Lo 
anterior nos informa de la deliberada acción tutelar y paternalismo que el Estado es-
pañol trató de ejercer hacia sus ciudadanos en el extranjero, independientemente del 
éxito o no en la consecución de estos objetivos.

El capítulo séptimo identifica a los agentes del proceso repatriador: las  empresas 
navieras, con el foco puesto especialmente en la Compañía Transatlántica Española, 
el Consulado general de España en México y el papel desempeñado por las asocia-
ciones, donde destaca particularmente la Sociedad de Beneficencia Española. Las 
instituciones anteriores se movieron dentro de los límites de la legislación presentada 
en el capítulo anterior, pero su importante labor radica en que trataron de dar salida a 
los vacíos que presentaba la misma, así como de gestionar los aspectos que contem-
plaba y que era necesario resolver. Aunque las navieras estaban obligadas a participar 
en la repatriación de inmigrantes, algunas indeterminaciones de la ley obligaban al 
Consulado y las asociaciones a negociar con dichas empresas. El discurso al que se 
aludía para defender los intereses de los potenciales repatriados remitía al patriotismo 
y, si bien en muchas ocasiones las navieras acababan por acceder, existieron tam-
bién numerosos enfrentamientos entre los dirigentes de las mismas y los respectivos 
cónsules. De manera paralela, el Consulado y la Sociedad de Beneficencia Española 
trabajaban de la mano para consumar las diversas etapas que era necesario completar 
para que el proceso repatriador llegase a producirse: solicitudes, recomendaciones, 
financiación, alojamiento hasta el momento de la partida, etc.

Finalmente, el capítulo octavo analiza aspectos relativos a las diferentes coyun-
turas en las cuales se desarrolló el retorno subvencionado: la Revolución Mexicana, 
las crisis de la segunda mitad de los años veinte y las consecuencias derivadas de la 
Gran Depresión de 1929, fundamentalmente. Además, se desarrolla una radiografía 
de dicha repatriación, poniendo el foco en variables demográficas que informan sobre 
el tipo de agrupamientos en el retorno asistido, los cuales atienden a lazos familiares, 
perfil laboral, edad, sexo y estado civil de los protagonistas del viaje de retorno. Por 
último, se indaga en las causas de dicha repatriación, que se refieren a factores como 
la escasez de recursos, el desempleo, la indigencia, la enfermedad, la situación de 
dependencia y desprotección, así como los efectos derivados de las crisis económicas 
y la consiguiente acentuación de la xenofobia.

Seguidamente aparecen dos anexos, que dan cuenta de datos precisos acerca del 
asociacionismo inmigrante -sedes, direcciones de las principales asociaciones espa-
ñolas en Ciudad de México, gastos principales de estas sociedades, etc.-; así como 
de algunas experiencias particulares de la repatriación, mediante la alusión a casos 
específicos que resultan particularmente ilustrativos.

A continuación, se ofrece una relación de los repositorios archivísticos y hemero-
gráficos utilizados para la investigación, así como una extensa bibliografía que revela 
la enorme producción académica acerca del tema que nos ocupa y la minuciosidad 
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con que se ha revisado la misma. Respecto a la procedencia de las fuentes prima-
rias, cabe destacar archivos de la administración española y mexicana, así como de 
las asociaciones de inmigrantes más importantes -el Casino Español y la Sociedad 
de Beneficencia Española-. Además, es importante destacar la existencia de fuentes 
provenientes de periódicos españoles y mexicanos contemporáneos a la época que 
nos ocupa. Entre los últimos destaca El Correo Español, principal publicación de la 
colectividad española radicada en la Ciudad de México.

Inmigración y retorno. Españoles en la Ciudad de México, 1900-1936 constituye 
de una obra muy bien documentada que resultará de enorme interés para los inves-
tigadores de los procesos migratorios no sólo en España y México, sino también en 
términos más amplios, pues abre la posibilidad de establecer estudios comparativos 
con procesos desarrollados en otros espacios geográficos y diferentes cronologías. 
Además, la obra arroja información sobre dinámicas sociales que exceden el marco 
exclusivo de la inmigración, por lo que ofrece también un gran atractivo para aque-
llos interesados en aspectos sociales de la ciudad de México entre 1900 y 1936. Por 
último, la autora deja abierta una línea de investigación destinada a estudiar la evo-
lución de los procesos de repatriación de inmigrantes por las autoridades españolas 
durante la segunda mitad del siglo XX, lo cual resulta un tema de profundo interés y 
actualidad política.
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