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INTRODUCCIÓN

Emma Julieta Barreiro 
Bernd Hausberger

Siempre ha existido una imagen de México fuera de sus fronteras; o 
imágenes, pues éstas son diversas y variables en el tiempo y en el es-
pacio. A los mexicanos, su presencia les suele incomodar, pues mu-
chas veces no coinciden con la manera como ellos mismos ven a su 
nación, aunque entre miradas y representaciones internas y externas 
hay una relación, evidente en algunos aspectos, sutil en otros. Las di-
ferencias que existen no siempre se explican con iguales grados de ve-
racidad, pues lo que ve el uno, no lo ve el otro, y si bien un observador 
extranjero con frecuencia no puede discernir el significado cultural o 
social de los fenómenos observados, a veces le salta a la vista algún 
aspecto particular que a un autóctono le parece muy normal y coti-
diano —o a lo mejor también peligroso para su autopercepción— 
para prestarle atención. De esta suerte, las descripciones de México 
hechas por extranjeros pueden resultar valiosas fuentes de informa-
ción y, al mismo tiempo, estar llenas de prejuicios, estereotipos, mal-
entendidos y simplificaciones, deficiencias que dicen más sobre sus 
autores que sobre el objeto de observación. Pero no por eso estos 
imaginarios son irrelevantes. Con su contenido se puede lidiar, pero 
al tildarlos únicamente de falsos, románticos o denigrantes no se al-
canza a abarcar su importancia, porque es por ellos como México se 
inserta en un mundo cada vez más globalizado.

Este libro se dedica al estudio de la presencia de México en publi-
caciones del espacio germanoparlante entre 1914 y 1945, en diversos 
géneros y a partir de diversas perspectivas, sin tomar estas fechas con 
excesiva rigidez, pues nos permitimos algunos vistazos a los ante-
cedentes y momentos posteriores al periodo. El espacio en que se 
originaron los textos aquí considerados requiere una aclaración; su 
centro lo formaba el Imperio alemán, creado en 1871, convertido en 
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MEXIKO12

la República de Weimar en 1918 y en el Tercer Reich nacionalso-
cialista en 1933. También había poblaciones de germanohablantes 
en Suiza, en el Imperio austrohúngaro y, después de su disolución en 
1918, en los estados sucesores de este último y sus países vecinos, es 
decir, en Austria, Checoslovaquia, Italia, Rumania, Yugoslavia y Po-
lonia; asimismo había grupos de lengua alemana en Francia, en el 
Báltico y en Rusia y, como resultado de las migraciones modernas, 
en países como Brasil, Estados Unidos y también México.1 En cuan-
to al periodo observado, es clave que la investigación se ubique en 
una época de profundas convulsiones tanto para México como para 
Alemania y Austria: la Revolución y posrevolución en México, la 
derrota en la Primera Guerra Mundial, el fin del orden monárquico, 
la República de Weimar en Alemania, la Primera República en Aus-
tria, el nazismo y el austrofascismo, la anexión de Austria en 1938 y 
la Segunda Guerra Mundial. Durante las tres décadas estudiadas — en 
los dos espacios que se abordan en esta investigación— se dieron 
trastornos y transformaciones radicales, así como una insistente bús-
queda de redefinición nacional, cuyas similitudes y contrastes en-
contraron múltiples puntos de interacción, que los ensayos de este 
libro quieren explorar y discutir.

Dedicarse al espacio alemán desde México podría parecer algo 
exótico, aunque en los últimos casi cuarenta años se han publicado va-
rios volúmenes al respecto, no como último por el establecimiento 
de la Cátedra Guillermo y Alejandro de Humboldt en la Ciudad de 
México, en 1998.2 Pero creemos que la elección del tema necesita 
una justificación que va más allá de la política académica, pues Ale-
mania —y mucho menos aún Austria-Hungría o Austria— nunca le 
asignó a México tanta importancia como lo hizo Estados Unidos, y 
su influencia en el país fue siempre reducida. Aun así, hubo un poli-
facético interés en México que, además, variaba a lo largo del periodo 

1 Véase, por ejemplo, O’Donnell, Bridenthal y Reagin (eds.), The Heimat Abroad.
2 La obra pionera en el campo fue von Mentz et al., Los pioneros del imperialismo 

alemán en México, 1982. La Cátedra Humboldt se debe a una iniciativa del Servicio 
Alemán de Intercambio Académico (daad), de la unam y de El Colegio de México; una 
de sus publicaciones relevantes para el presente contexto es el volumen colectivo, editado 
por León Enrique Bieber (ed.), Las relaciones germano-mexicanas.
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INTRODUCCIÓN 13

como se muestra en las páginas siguientes. Alemania emergió, jun-
to con los Estados Unidos, como nueva potencia a nivel global a fina-
les del siglo xix y principios del xx. Pero sus ambiciones se vieron 
truncadas por la derrota en la Primera Guerra Mundial, mientras que 
el imperio multinacional de Austria-Hungría se disolvió en sus partes. 
Una vez reprimidos los intentos de revolución comunista en Alemania 
se estableció el frágil orden democrático de la República de Weimar, 
traumatizada por la derrota y las pesadas condiciones del tratado de 
paz y sacudida por permanentes altercados sobre el ser y el destino 
histórico de Alemania; también por la hiperinflación de 1919 a 1923 
y por la crisis económica de 1929. A pesar de ello, el país siguió re-
presentando un poder considerable que no dejó de preocupar a 
sus competidores. Después de quince años de lamentarse de las he-
ridas recibidas y de intentos por redefinirse como sociedad y nación y 
de reubicarse en el mundo, en 1933 llegaron al poder los nacional-
socialistas, que pronto impusieron su régimen autoritario. A partir 
de ese momento se volvieron dominantes el revanchismo y las rei-
vindicaciones de supremacía, el extremo nacionalismo, el racismo y el 
antisemitismo. Este giro político desembocó en la Segunda Guerra 
Mundial y la nueva y total derrota de Alemania en 1945, desenlace 
que también marca el final del periodo estudiado.

Con el auge del Imperio alemán a finales del siglo xix habían 
crecido también los intereses económicos que éste tenía en América 
Latina, en primer lugar, en el Cono Sur, pero también en México. 
Alemania estaba consciente de que no podía desafiar a Estados Uni-
dos en la región, sino que convenía buscar un acuerdo. Con esta 
premisa se observaba la Revolución de 1910; y con nostalgia por los 
tiempos del derrocado Porfirio Díaz, cuando los negocios iban bien, 
los embajadores alemanes y estadounidenses se pusieron de acuerdo 
para orquestar la eliminación de Madero en 1913. Sólo en el breve 
intervalo de la Primera Guerra Mundial Alemania le ofreció una 
alianza a Carranza para apartar a los Estados Unidos de los campos 
de batalla europeos. Pero el célebre telegrama Zimmermann no lo-
gró más que producir un bienvenido escándalo para los aliados. Por 
lo general, Alemania se acostumbró a actuar en México de forma dis-
creta, hasta bien entrada la Segunda Guerra Mundial, y esto aunque 
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MEXIKO14

México había desarrollado una decidida política antifascista en los 
años anteriores, apoyando a la República en la Guerra civil española 
y protestando en contra de la anexión alemana de Austria en 1938.3 
Con la entrada de Estados Unidos en la contienda mundial las ten-
siones crecieron, con lo que México declaró la guerra a las potencias 
del Eje el 1° de junio de 1942.4

En el comercio exterior de México, Alemania alcanzó una con-
siderable importancia aunque quedara lejos del peso de Estados 
Unidos. En 1913 las exportaciones de México a Alemania, según 
los datos recopilados por Sandra Kuntz, estaban en una relación de 
1 : 18.1 con las destinadas a Estados Unidos; y de 1 : 1.5 y 1 : 1.3, 
respectivamente, con las que recibían Gran Bretaña y Francia. En las 
importaciones mexicanas el desequilibrio no era tanto, pero tam-
bién en ellas Alemania ocupó sólo el cuarto lugar entre los socios 
comerciales de México.5 Según un artículo del economista vienés 
Eugen Oberhummer, en 1912-1913 la relación entre las expor-
taciones mexicanas al Imperio alemán y a Austria-Hungría era de 
1 : 0.02, y entre las exportaciones de los dos imperios a México 
de 1 : 0.1, datos que manifiestan el total predominio de Alemania en 
este campo.6 La Primera Guerra Mundial interrumpió el intercam-
bio comercial entre Alemania y México, pero pronto se recuperó. 
El hecho de que México hubiera sido neutral en la guerra facilitó la 
normalización de las relaciones mutuas. Después de un nuevo revés 
causado por la crisis de 1929 la posición alemana gradualmente 
se fortaleció hasta el estallido de la nueva guerra en 1939. Como 

3 Katz, “México y Austria en 1938”.
4 Sobre la época de la Revolución mexicana, véase la obra clásica de Katz, La guerra 

secreta en México. Sobre la época del nacionalsocialismo, véase von Mentz et al., 
Los empresarios alemanes; Inclán Fuentes, Perote y los nazis; Gleizer, “Las relaciones 
entre México y el Tercer Reich”.

5 Kuntz Ficker, “El impacto de la Primera Guerra Mundial”, p. 122.
6 Eugen Oberhummer, “Mexiko und Amerika”, Neue Freie Presse, 2 de julio de 

1916, p. 4. Este texto maneja datos algo distintos y la relación entre EE. UU., Gran 
Bretaña, Francia y Alemania en las exportaciones mexicanas era 14.1 : 1, 1.9 : 1 y 
0.4 : 1, y en las importaciones era 3.9 : 1, 1 : 1 y 0.7 : 1, superando Alemania a Francia 
en los dos rubros.
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resultado de la ofensiva económica del gobierno nacionalsocialista,7 
sobre todo, las exportaciones alemanas conquistaron una considera-
ble porción del mercado mexicano, con 18.9% de las importaciones 
mexicanas en 1938 frente a 57.7% que correspondía a las ventas 
procedentes de Estados Unidos. Las exportaciones alemanas a Méxi-
co, sin embargo, constituyeron sólo 0.9% de las exportaciones del 
Tercer Reich.8 Las relaciones entre las importaciones mexicanas de 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y las de Alemania, en 1929, 
eran 8.6 : 1, 0.8 : 1 y 0.6 : 1 y, en 1936, 3.8 : 1, 0.3 : 1 y 0.2 : 1, es 
decir, los productos alemanes habían dejado atrás de forma clara la 
competencia británica y francesa. Para las exportaciones mexicanas 
el papel del mercado alemán frente al estadounidense, inglés y fran-
cés era menos destacado, y las relaciones en 1929 eran 8 : 1, 1.3 : 1 
y 0.5 : 1 y, en 1936, 5.7 : 1, 0.8 : 1 y 0.2 : 1.9 Pero, en todo caso, 
Alemania había mejorado su posición respecto a 1913.

Las relaciones comerciales llevaron a la formación de una colo-
nia alemana (y una pequeña austrohúngara y austriaca) en México, 
cuyos inicios remontaban al siglo xix. Ésta tenía sus asociaciones y, 
desde 1894, su colegio y mantenía estrechos vínculos con su patria 
original a nivel familiar, a través de sus negocios, por su relación con 
la embajada alemana y por la organización de la Iglesia luterana a la 
cual pertenecía la mayoría. En los años treinta empezó a llegar un cre-
ciente número de exiliados alemanes que huían del nacionalsocia-
lismo; muchos eran judíos o comunistas, entre ellos intelectuales y 
escritores como Egon Erwin Kisch, objeto de estudio en los textos de 
Karla Sánchez Félix y Dietrich Rall del presente volumen. Estos exilia-
dos mantuvieron una relación compleja y hasta hostil con los alema-
nes ya residentes en el país, los que solían solidarizarse con la política 
del Reich.10

 7 Avella, “El comercio de compensación germano-mexicano”.
 8 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 58 (1939-1940), p. 293.
 9 Comercio exterior de la América Latina, pp. 207-208.
10 von Mentz, “Asociaciones del grupo alemán en México”; Nagel, Ausländer in 

Mexiko; Buchenau, Tools of Progress; Zur Mühlen, Fluchtziel Lateinamerika; Hanffs-
tengel y Tercero, El exilio bien temperado; von Kloyber, Exilio y cultura; Kloyber 
y Patka, Österreicher im Exil.
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En el contexto histórico de la primera mitad del siglo xx el peso 
internacional de Alemania, el comercio y la presencia de migrantes 
alemanes le daban al imperio guillermino, a la República de Weimar 
y al Tercer Reich en México un tipo de atención que el país ameri-
cano no tenía al otro lado del Atlántico. Casi no había mexicanos en 
el centro de Europa y tampoco se enviaba nada a Alemania que pu-
diera identificarse con México, como sí, por ejemplo, la ferretería 
alemana que llegaba al país.11 Lo que dio presencia a México en los 
territorios germanoparlantes eran —aparte de las películas de Holly-
wood, con sus canciones como “La cucaracha”— las publicaciones 
que trataban de una u otra forma del país como noticia, como objeto 
de estudio o como imaginario y fantasía. Ahora, ¿qué relevancia tenía 
esta representación escrita?

Empecemos con algunas informaciones sobre la extensión de la 
lengua alemana y el mercado de lectura que ésta sostenía. En 1910 
el Imperio alemán tenía aproximadamente 65 millones de habi-
tantes, de ellos alrededor de 60 millones eran germanoparlantes. 
Adicionalmente, en el Imperio austrohúngaro, de una población de 
alrededor de 50 millones, 12 millones tenían al alemán como lengua 
materna y en Suiza eran 2.6 millones (de una población total de cerca 
de cuatro millones).12 Estos aproximadamente 75 millones de perso-
nas formaban un público considerable y hay que añadir que en los 
dos imperios, y también en Suiza, mucha gente de otra lengua sabía 
alemán, sobre todo entre las clases letradas. La potencia de los ger-
manoparlantes —como mercado de lectura— se vio fortalecida por 
la escolarización generalizada. En Alemania, en 1910, el analfabetis-
mo había desaparecido prácticamente. En aquellos territorios del 
Imperio Habsburgo, que más tarde formarían Austria, entre los ha-
bitantes mayores de 10 años la tasa de población que no sabía leer 
y escribir era de 3.9%; en Bohemia y Moravia, que hoy conforman la 

11 Buchenau, Tools of Progress, pp. 52-53.
12 En: <http://www.populstat.info/> (consultado el 28 de octubre de 2019). 

Krüger-Potratz, Jasper y Knabe, »Fremdsprachige Volksteile«, p. 88; Hausberger, 
“De Austria a Austria-Hungría”, p. 137; “Sprachen in der Schweiz”, en: <https://
de.wikipedia.org/wiki/Sprachen_in_der_Schweiz> (consultado el 19 de diciembre de 
2019).
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República Checa, donde vivían, según el censo de 1910, alrededor de 
tres millones de germanoparlantes al lado de seis millones de checos, 
era no más de 2.4%.13 Además, el alemán tenía un considerable pres-
tigio internacional como idioma de las ciencias, rango que por las 
aversiones creadas empezó a perderse a partir de 1914 y definitiva-
mente después de 1945.14 No obstante, hasta esta última fecha, el 
alemán ocupaba entre los idiomas extranjeros enseñados internacio-
nalmente el tercer lugar, aunque con tendencia a la baja, detrás del 
inglés y el francés; en Estados Unidos y también en Francia, antes 
de 1914, incluso fue la más popular de las lenguas aprendidas.15 Por 
lo tanto, las publicaciones en alemán tenían un mercado de exporta-
ción, si bien en el periodo aquí estudiado ya estaba en retroceso.

Existía, por consiguiente, una gran demanda de material de lec-
tura. En 1914 había en el Imperio alemán 3 246 diarios y 975 pe-
riódicos más que aparecían una o dos veces a la semana.16 En Austria- 
Hungría la prensa se desarrolló con algún atraso, pero en 1910 en la 
parte austriaca del imperio se publicaron 142 periódicos con al me-
nos cinco ediciones en la semana, de ellos 90 en alemán (24 en checo 
y eslovaco, 20 en polaco, 13 en italiano, cinco en esloveno, cinco en 
ucraniano, uno en yiddish y uno en croata).17 De esta forma, en Ale-
mania había alrededor de un diario por cada 20 habitantes, en Austria 
uno por 215, en la parte germanoparlante uno por 113. En el campo 
de los libros y revistas, según los datos proporcionados por Giedon 
Reuveni, las editoriales alemanas durante todo el periodo fueron mun-
dialmente las que más títulos lanzaron al mercado.18 Aunque hay 
que tratar los números resumidos en el cuadro 1 con bastantes reser-
vas —como señala el mismo Reuveni, pues la información se levantó 
en todos lados de forma diferente— no dejan de ser ilustrativos. 
Obviamente no dicen nada sobre la calidad de las publicaciones. 

13 “Die Ergebnissse der Volkszählung vom 31 Dezember 1910”, Österreichische 
Statistik, nueva serie, vol. 1/1 (1914), p. 59; vol. 1/2 (1914), pp. 41-42.

14 Reinbothe, Deutsch als internationale Wissenschaftssprache.
15 Ammon, Die internationale Stellung der deutschen Sprache, pp. 426-429.
16 Nipperdey, Deutsche Geschichte, p. 798.
17 Melischek y Seethaler, “Von der Lokalzeitung zur Massenpresse”, pp. 80-81.
18 Reuveni, Reading Germany, pp.140-148.
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MEXIKO18

Barbara Kastner (quien maneja números algo distintos) nos propor-
ciona una información más: en 1908, de 28 301 libros y revistas pu-
blicados 86.1% salió de la imprenta en el Imperio alemán, 10.1% en 
el Imperio austrohúngaro, 3.1% en Suiza y 0.7% en otros países.19

Para los editores los años de la Primera Guerra Mundial signifi-
caron un fuerte revés. Después de 1918 la recuperación fue rápida 
y tanto la producción como la distribución de publicaciones lle-
garon a niveles máximos antes de la crisis del 29, la que produjo un 
nuevo bajón en la producción y venta de libros. Pero pronto el sector 
volvió a crecer hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, aunque 
sin llegar a los niveles de la década anterior.20 Aparte de las librerías 
comunes, las Buchgemeinschaften (asociaciones de libros) experimenta-
ron una creciente popularidad en los años de la República de Weimar. 
Surtían a sus miembros por correo con libros de su propia imprenta 
a precios moderados.21 Una fue la Büchergilde Gutenberg (la Guilda 
de libros Gutenberg), fundada en 1924 por integrantes de los sindi-
catos socialdemócratas y que cobra importancia para el presente 
contexto porque de 1926 a 1936 editó todas las obras de B. Traven, 
primero en Berlín y, después de su forzada refundación, en Zúrich 
a donde trasladó su sede después de la represión nacionalsocialista 
en Alemania.

19 Kastner, “Statistik und Topographie”, pp. 348-349.
20 Reuveni, Reading Germany, p. 148.
21 Reuveni, Reading Germany, p. 155.

Cuadro 1. Títulos de libros publicados entre 1900 y 1930

Año EE. UU. Gran Bretaña Francia Italia Alemania

1900  6 356  7 149 13 362 9 975 24 792

1913 12 230 12 379 — 9 292 28 182

1922  8 638 10 842  9 432 5 561 30 804

1927 10 153 13 820 11 922 5 687 31 026

1930 10 026 15 393  9 176 9 426 26 961

Fuente: Reuveni, Reading Germany, p. 148.
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Es importante destacar que a partir de 1874 la libertad de prensa 
estaba garantizada por ley en Alemania y no había censura de perió-
dicos ni de obras impresas. No obstante, el Estado se reservó amplias 
facultades de intervenir en las redacciones en casos de infracción de 
leyes penales como la ofensa, traición o incitación a la desobedien-
cia, las que en ocasiones aplicó de forma dura, por ejemplo, a partir 
de legislación antisocialista vigente entre 1878 y 1890.22 En el caso de 
obras teatrales sí había una censura aplicada a nivel regional y local 
que más tarde se aplicó también a la incipiente cinematografía, si 
bien con una reforzada tendencia a un control centralista. En los 
años de la Primera Guerra Mundial la vigilancia fue reforzada, pero 
con la paz se regresó a la situación anterior a 1914, aunque esa libe-
ralidad no aplicaba a las zonas controladas por las potencias aliadas. 
En la Renania y en la región del Ruhr, ocupadas por tropas francesas, 
por ejemplo, entre 1920 y 1925 se prohibieron más de 500 periódicos 
y revistas. No obstante, tampoco en el territorio bajo la administra-
ción directa del gobierno alemán la situación era idílica, pues las auto-
ridades aprovecharon ampliamente las posibilidades de intervenir, 
legitimándose con artículos del derecho penal en contra de ofensas a 
individuos y al Estado, al ejército y a la moral, sobre todo en contra 
de publicaciones de la izquierda y la derecha.23 En Austria, después de 
1918, la situación era similar. Con la toma de poder de los nazis, 
en 1933, la censura experimentó su renacimiento y todo el sector 
editorial fue sometido al rígido control del gobierno, y un desarrollo 
análogo se dio en Austria con el establecimiento del Estado corpo-
rativista de los austrofascistas en el mismo año.24 Estas restricciones 
sólo pudieron ser recompensadas muy parcialmente por el surgi-
miento de editoriales en el exilio como por ejemplo en Holanda, en 
Checoslovaquia y también en México.

Mas ningún cambio de régimen hizo que México desapareciera 
de las publicaciones aunque, se puede decir, obviamente “nunca fue 
una preocupación dominante”. Desde la edición en latín de la tercera 
carta de Hernán Cortés al emperador Carlos V sobre la conquista del 

22 Nipperdey, Deutsche Geschichte, p. 798.
23 Petersen, Zensur in der Weimarer Republik, pp. 114-121, 155-174.
24 Jones, Censorship, pp. 150-151, 926-930.
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Imperio de los aztecas, en Nuremberg en 1524 siempre hubo noti-
cias sobre México en textos impresos en el espacio alemán. A partir 
del siglo xviii encontramos autores germanoparlantes que narraron 
en su idioma sus propias experiencias en la Nueva España, empe-
zando con los escritos de misioneros jesuitas y los de Alexander von 
Humboldt.25 Durante todo el siglo xix cada vez más viajeros visita-
ban y describían a México, y no faltaban novelistas que lo convertían 
en un espacio exótico de aventuras.26 Acontecimientos como las guerras 
de independencia o el fracasado imperio de Maximiliano de Habs-
burgo recibieron una amplia cobertura por parte de la prensa.27 Estas 
noticias e informaciones se ampliaron y diversificaron en el contexto 
de los crecientes intereses de Alemania en la región, por un lado, y de 
un expansivo mercado de publicaciones, por el otro, desarrollos que 
ya hemos resumido.28 Mientras tanto, muchos alemanes y austriacos ya 
no vieron futuro en sus países. De esta forma empezaron a ofrecerse 
textos acerca de México como posible destino de emigración.

Pero hay que destacar un punto más. Después de la derrota de 
1918 Alemania necesitaba nuevos aliados y mercados que con prefe-
rencia se buscaban entre los países neutrales en la guerra y los que, se 
consideraba, sólo habían entrado a la lucha por la presión exterior de 
Estados Unidos y Gran Bretaña. España y América Latina cumplie-
ron con estas características. Como consecuencia, a las universidades 
alemanas se les ejerció una abierta presión política a favor del estudio 
de las culturas ibéricas, especialmente a los institutos de Romanistik, 
que se dedicaron a las literaturas de lenguas romances. Fue tanto 
una forma de revancha contra los “enemigos”, Francia e Italia, como una 
medida de apoyo al incremento del comercio con América Latina.29 
Por consiguiente, el romanista Víctor Klemperer sufrió dos viajes 
a España y América del Sur, al intentar, a regañadientes, adaptarse a 

25 Pietschmann, Ramos Medina y Torales (eds.), México y Alemania; Kohut y 
Torales (coords.), Desde los confines de los imperios ibéricos.

26 Witzmann, Eigenes und Fremdes.
27 Kohut, von Mentz y Torales Pacheco (eds.), Alemania y el México independiente.
28 Véase también Brenner, Reisekultur in Deutschland.
29 Briesemeister, “El auge del hispanismo alemán (1918-1933)”; Bräutigam, 

Hispanistik im Dritten Reich.

MEXIKO.indb   20 3/18/21   2:52 PM



INTRODUCCIÓN 21

los nuevos tiempos, mientras que su maestro Karl Vossler o Ludwig 
Pfandl empezaron a escribir sobre la literatura del Siglo de Oro español 
y sobre sor Juana Inés de la Cruz.30

En este contexto, la presencia de México se fortaleció en el mundo 
de los impresos, tema que se analiza en los ensayos reunidos en este 
volumen. Un punto que no se aborda en los capítulos —y, por lo 
tanto, le dedicamos unas líneas aquí— es que el mercado no sólo se 
abastecía de obras nuevas alemanas, sino también de traducciones de 
otros idiomas y reediciones de obras antiguas. Por ejemplo, de Das 
Kajütenbuch oder nationale Charakteristiken [1841, El libro del cama-
rote o características nacionales], del moravo Carl Anton Postl, alias 
Charles Sealsfield —que contiene la novela corta Die Prärie am 
Jacinto [La pradera en el río Jacinto], ambientada en la Guerra de in-
dependencia de Texas—, el catálogo de la Biblioteca Nacional de 
Alemania, de Fráncfort y Leipzig, registra 39 ediciones entre 1913 y 
1943.31 Además, la popularidad de las novelas de aventura del autor 
alemán probablemente más leído de todos los tiempos, Karl May, 
continuó siendo enorme, y algunas de las cuales estaban ambien-
tadas en México.32

Como puede observarse en el cuadro 2, aunque no de forma 
masiva, se empezaron a traducir las primeras novelas mexicanas y 
salta a la vista que, según el trabajo de Gabriel Rosenzweig,33 antes 
de 1945 se tradujeron cinco novelas al alemán, más que a cualquier 
otro idioma. Seis de las siete obras que en la época despertaron el in-
terés internacional tratan de la Revolución mexicana. La excep-
ción sería Mala yerba (1909), de Mariano Azuela, que no se editó en 
alemán. Es llamativo que tampoco se tradujo La sombra del caudillo 
(1929), crítica de Martín Luis Guzmán al régimen autoritario pos-
revolucionario que no vacilaba en eliminar a sus opositores políticos; 

30 Hausberger, “ ‘Este viaje ha fracasado por el aceite español’ ”; Rall y Rall, 
“Recepción de sor Juana Inés de la Cruz”.

31 Das Kajütenbuch oder nationale Charakteristiken, 2 vols., Zurich, Friedrich 
Schultheß, 1841, en: <https://portal.dnb.de/opac.htm> (consultado el 10 de marzo 
de 2020).

32 Véase Hausberger, “B. Traven”.
33 Rosenzweig, “Historias de las primeras traducciones”.
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pero sí El indio (1935), de Gregorio López y Fuentes cuyo indigenis-
mo parecía corresponder al pensamiento racial en boga en la Alemania 
de la época. La traducción alemana de esta obra la hizo Wilhelm 
Pferdekamp, declarado adepto al nacionalsocialismo —del que tra-
tan los textos de Dietrich Rall y Stefan Beyer en este volumen—, 
quien también figuró como cotraductor de Mi general (1934) del 
mismo López y Fuentes.34 La recepción de El indio, sin embargo, ilus-
tra también la complejidad que enfrentamos al interpretar el imagi-
nario relacionado con México en la época, pues la traducción esta-
dounidense fue realizada por Anita Brenner, judía-izquierdista y 
autora del célebre libro Idols behind Altars (1929); la versión neerlan-
desa la hizo Johan Brouwer, simpatizante de la República española y 
fusilado por los nazis en 1943 por su participación en la resistencia 
contra la ocupación alemana en su país.35

Sería importante saber el eco que recibieron estos libros. Ro-
senzweig no hace indicación al respecto de las ediciones alemanas, 
sólo cita una carta de Thomas Mann en donde éste afirma haber que-
dado absorto por la lectura de la traducción, por cierto, abreviada de 
El águila y la serpiente (1928) de Martín Luis Guzmán realizada por 
Karl Wilhelm Körner.36 En el periódico del Partido Socialista Aus-
triaco El águila y la serpiente recibió una reseña positiva, aunque se 
advirtió que Guzmán propagaba sólo una revolución nacional, sin 
considerar un cambio socialista.37 Podemos añadir que, según los 
informes de la editorial alemana guardados en el archivo del autor, 
entre el 1° de octubre de 1937 y el 31 de marzo de 1939 se vendieron 
343 ejemplares, y esto años después de la primera edición.38 A modo 

34 El traductor de Los de debajo (1916) de Mariano Azuela fue Hans-Dietrich 
Disselhoff a quien volveremos a encontrar en el texto preparado por Ricardo Pérez- 
Montfort para este volumen sobre el noruego Nils Per Imerslund.

35 Rosenzweig, “Historias de las primeras traducciones”, pp. 205-207.
36 Rosenzweig, “Historias de las primeras traducciones”, p. 191. Un capítulo de la 

novela traducido de la edición francesa se publicó en 1930 como “Das Fest der Kugeln”, 
Die Bühne, 7/282, Viena, 15 de junio de 1939, pp. 35, 58-59.

37 D. B., “Revolution und Emigration”, Arbeiter Zeitung, Viena, 12 de junio de 
1932, p. 7 (también se publicó un capítulo de la novela).

38 Liquidación de honorarios, J. Engelhorns Nachf. Stuttgart, Archivo Histórico de 
la unam, fondo Martín Luis Guzmán, caja 78, exp. 49. Martín Luis Guzmán recibió 
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de comparación: la traducción inglesa vendió en su primer año en el 
mercado estadounidense 1 051 ejemplares; la de El indio, realizada 
por Anita Brenner e ilustrada por Diego Rivera, vendió en 1937, su 
primer año en venta, 2 713 ejemplares, nueve en el segundo y cinco 
en el tercero. Las ventas de los dos libros fueron consideradas decep-
cionantes.39 En 1939 un artículo sobre la literatura hispánica en la 
edición vienesa del Völkischer Beobachter, el diario oficial del Partido 
Nacionalsocialista, menciona positivamente los títulos El águila y la 
serpiente, Los de abajo y Vámonos con Pancho Villa, mas esto ocurrió 
en un momento en que el Reich quiso profundizar la alianza con 
España, después del triunfo franquista en la Guerra Civil.40

*

El presente libro quiere ofrecer algunos ejemplos de cómo fue represen-
tado México en las publicaciones del espacio alemán. Empieza con tres 
ensayos sobre la prensa. Bernd Hausberger intenta proporcionar índi-
ces generales y cuantitativos de la presencia mexicana en la prensa dia-
ria austriaca en la época de la Revolución y, a la vez, señala el interés 
político que determina el tipo de información que se brinda y la diver-
sidad de las noticias que no obstante se pueden encontrar. También 
Stefan Rinke muestra cómo las reacciones frente a la Guerra Cristera 
en los periódicos estaban determinadas por diferentes intereses políti-
cos en la sociedad alemana. Mientras que los sectores católicos se mo-
vilizaron en contra del trato a la Iglesia por parte de la presidencia de 
Plutarco Elías Calles, el gobierno y la prensa liberal minimizaban sus 
comentarios para no poner en riesgo las buenas relaciones logradas hasta 
que la presión que los medios católicos ejercieron sobre la opinión pú-
blica, apelando a “la conciencia mundial”, los hizo unirse a la protesta.41

por ello, neto, 35.83 Reichsmark, aproximadamente 14.4 dólares equivalentes más o 
menos a 24 salarios mínimos urbanos de la época.

39 Rosenzweig, “Historias de las primeras traducciones”, pp. 190, 207.
40 Hi, “Spanisch-amerikanische Dichtung”, Völkischer Beobachter, Viena, 25 de junio 

de 1939, p. 9.
41 Tal vez valga la pena en este contexto recordar que, no obstante que Alemania 

era un país fuertemente caracterizado por el protestantismo, en 1910 aún 36.6% de la 
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Las positivas aunque escasas noticias en la prensa oficial sobre la 
participación mexicana en los Juegos Olímpicos de Berlín, en 1936, 
son el tema de Raúl Nivón en cuyo artículo muestra que la Olympia 
Zeitung intentaba la complicada combinación de promover “una 
Alemania pujante” y, al mismo tiempo, destacar el país como “porta-
dor de la bandera del internacionalismo y de los valores olímpicos”, 
razón por la cual se suprimió cualquier alusión a las convicciones 
ultranacionalistas y racistas del régimen. La finalidad principal era 
hacer propaganda a lo que Goebbels llamó la “nueva Alemania”, y 
para que esto funcionara era crucial evitar el boicot de las grandes 
potencias occidentales. En suma, los tres artículos indican que las no-
ticias de prensa sobre México obedecían en gran medida a intereses 
domésticos, lo que subraya la necesidad de vincular la representación 
no sólo con el objeto representado (México), sino en el contexto del 
medio o del autor que la construye.

Los tres textos siguientes tratan de autores individuales y, entre 
otras cosas, nos permiten profundizar la comparación de los escritos 
de autores de la derecha: el noruego germanófilo Nils Per Imerslund, 
en el artículo de Ricardo Pérez Montfort, y el periodista Colin Ross y 
el escritor Josef Maria Frank, en el artículo de Adrián Herrera Fuentes, 
con uno de izquierda, el reportero exiliado Egon Erwin Kisch, tratado 
por Karla Sánchez Félix. Mientras que Imerslund usaba a México 
como contraste y espejo de proyección de su identidad nórdica y 
aria, Ross y Frank distorsionaban su descripción de México para 
obtener piezas que confirmaran su interpretación antisoviética y an-
tiliberal del mundo de su época. Herrera Fuentes ve en “la reinter-
pretación de la historia a conveniencia, la propagación de noticias 
falsas, la agresividad del lenguaje, la ambigüedad engañosa de sus 
simpatías y su búsqueda de simbolismos” claras analogías con los dis-
cursos de la nueva derecha. Egon Erwin Kisch, por su parte, según 

población era católica y en 1925, después de la pérdida de Alsacia-Lorena y algunas regio-
nes en la frontera con Polonia, todavía lo era el 32.36%; véase Statistisches Jahrbuch für 
das Deutsche Reich 34 (1914), p. 11; y 46 (1927), p. 9. Los católicos tenían en promedio 
una formación escolar menor que la de los protestantes y estaban subrepresentados en 
todas las profesiones calificadas; Nipperdey, Deutsche Geschichte, pp. 449-451.
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Sánchez Félix, intentaba escuchar a los mexicanos, aceptar la plura-
lidad de voces y lograr que “a través de su prosa, lo otro hable”.

Dietrich Rall en su ensayo presenta a tres autores que escribieron 
sobre Yucatán: el derechista Wilhelm Pferdekamp, el ya mencionado 
Egon Erwin Kisch y el poeta, arqueólogo y antropólogo autodi-
dacta Wolfgang Cordan quien ya en la posguerra llegó a la penín-
sula, donde murió en 1966. Dejando al lado a este último, que venía a 
México para construirse una nueva vida de modo individual, también 
Pferdekamp y Kisch, de alguna manera, obedecían a una agenda 
exterior. Pferdekamp, en coincidencia con la ideología nacionalso-
cialista y empleando su lenguaje, usa sus textos para documentar las 
hazañas de los alemanes en un país ajeno que, se podría decir, sólo por 
casualidad era México cuya complejidad por lo tanto quedó simpli-
ficada y exotizada. Kisch, por su parte, quien era un escritor de me-
jor calidad y de más apertura frente a México, escribió con referencia 
a la otra Alemania, la antifascista representada por personajes como 
Alexander von Humboldt y Teobert Maler, cuya herencia los nazis 
estaban traicionando. En el ensayo de José Enrique Covarrubias se 
analizan dos autoras: Orla Holm y Marianne West, en cuyos textos 
Covarrubias descubre una interiorización de la observación que em-
pieza a prestar atención especial a “la creatividad cultural de los indi-
viduos y los pueblos, con énfasis en la ciencia, el arte y la religión”. 
Covarrubias considera este giro en las relaciones de viaje alemanas, a 
principios del siglo xx, como un cambio de paradigma respecto a la 
tradición científica humboldtiana. Stefan Beyer, por su parte, ana-
liza las representaciones de la naturaleza mexicana de varios autores 
alemanes y también ingleses; puede demostrar que lo ajeno, lo mis-
terioso y también lo hostil del paisaje descrito expresa la distancia, a 
veces la animadversión, que los autores por encima de su orientación 
ideológica sentían frente a su objeto de descripción, la que no logra-
ron superar. Esto les hizo recurrir a vaguedades, a tradiciones de re-
presentación y estereotipos para describir los paisajes y la naturaleza 
que les continuaron siendo ajenos, de igual manera que a sus lectores 
europeos a quienes estaban dirigidos sus textos.

El libro termina con el ensayo de Emma Julieta Barreiro y Eugenia 
Macías quienes proponen un análisis “de la interacción del discurso 
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visual y textual de viajeros germanoparlantes”, usando como ejem-
plos libros de Emil Landenberger, Alfons Goldschmidt, Karl Sapper 
y Joachim Rügheimer, en los que encontramos un considerable nú-
mero de fotografías tomadas en su mayoría por los autores. En la vi-
sualidad de las fotografías y su inserción en el cuerpo del texto de sus 
libros se expresa “una perspectiva autoral que activa procesos de signi-
ficación de sus experiencias de viaje en México a través de géneros 
visuales como retrato, costumbrismo y paisaje y cultura” a los que las 
autoras se acercan “con una mirada que considera aspectos antropo-
lógicos y textuales, a través de aspectos lingüísticos, extralingüísticos, 
pragmáticos de sus descripciones y estilos”.

Muchos temas quedan por investigar. Por ejemplo, parece necesa-
rio, a través de los textos estudiados, complejizar nuestros conceptos 
de “derecha o izquierda, nazi o comunista, alemán o mexicano”. Nin-
guno de estos términos señala un bloque homogéneo de características 
e ideas idénticas. ¿Qué, por ejemplo, hizo a un nazi como Pferdekamp 
—quien no mostraba mayor sensibilidad ni capacidad para entender 
a México— interesarse en el indigenismo mexicano y traducir la 
novela El indio de Gregorio López y Fuentes? ¿O qué tenía el indi-
genismo mexicano, o el de López y Fuentes, para atraer a un decla-
rado derechista?; pero esto les ocurría, como hemos visto en la histo-
ria de las traducciones, incluso a intelectuales comunistas. ¿Qué hizo 
que Kisch aceptara la pluralidad de voces? ¿Fue el internacionalismo 
de la izquierda? ¿O fue una cualidad personal la que le permitía tras-
cender el dogmatismo del que otros marxistas no eran libres? Al fin 
y al cabo un texto es elaborado por un individuo y, por lo tanto, es 
sólo consecuente analizar las particularidades de cada autor para ver 
lo que lo distingue de otros y lo que lo vincula a ellos. La propuesta 
sería tomar en cuenta las diferentes escalas de análisis, la individual- 
biográfica, la política-ideológica, la nacional y la cultural. O en otras 
palabras: ¿había una particular mirada alemana sobre México? ¿Es-
taba inspirada por la búsqueda —y el respeto— del espíritu de los 
pueblos, del que había hablado Johann Gottfried Herder en el si-
glo xviii? ¿Había una mirada nacionalsocialista y estaba igualmente 
arraigada en las ideas herderianas y románticas, a las que añadía 
una jerarquización racial? ¿Se distingue esta mirada radicalmente de 
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la izquierdista? Mientras que Karla Sánchez o Dietrich Rall parecen 
indicar que sí, en los casos observados por Stefan Beyer o Bernd 
Hausberger hay indicios de que no tanto.

Queda el tema de la recepción. No será suficiente definir lo que el 
autor dice consciente o inconscientemente. Siempre habría que pre-
guntarse (y aunque muchas veces no se pueda contestar) cómo lo 
han entendido los lectores. Cada texto permite muchas lecturas, o 
bien, en términos de su función e impacto históricos no hay lectura 
falsa. Constituye un reto para este proyecto no perder de vista que el 
significado de un texto es ambiguo y permite diferentes interpretacio-
nes y desde un enfoque histórico es inútil reducirlo a un sentido úni-
co, científicamente establecido. El mismo cuidado hay que tener en 
cuanto a los autores, traductores y lectores, y las adscripciones ideo-
lógicas con la que los identificamos —y a lo mejor ellos mismos se 
identificaron— pero que nunca son inmutables ni están grabadas en 
piedra, sino, por lo menos en cierta medida, son variables, abiertas y 
llenas de contradicciones.

Para acercarnos a todos estos problemas hemos apostado a un 
acercamiento colectivo e interdisciplinario. El interés en México que 
los medios impresos manifestaban fue polifacético; así lo fue tam-
bién la representación del país. En consecuencia, hemos tomado la 
decisión de no limitarnos a ningún género en especial o a textos de 
reconocida calidad científica o literaria, sino acercarnos al tema 
mediante una prospección del acervo de publicaciones existentes, de 
toda la amplia gama de escritos en alemán sobre México desde los 
relatos de viajeros y las novelas de aventura hasta los reportajes pe-
riodísticos y los estudios científicos. De esta forma, esperamos evitar 
interpretaciones o conclusiones prematuras y simplistas, ya prede-
terminadas por el cuerpo de textos elegidos o por las preguntas prefor-
muladas. Por lo tanto, en este volumen presentaremos las primeras 
aportaciones sobre la representación de México, o diferentes aspec-
tos de México, en la prensa, en relatos de viaje, en novelas y en las 
imágenes que ilustran parte de las publicaciones. El volumen re-
toma una gran variedad de voces y miradas porque considera que 
ninguna de ellas hace obsoleta a las otras, sino que se complemen-
tan. Esperamos que esta aproximación multidisciplinaria permita 
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llegar a una comprensión más acertada de los textos considerados 
para poder, de esta manera, también interpretar mejor la informa-
ción histórica y cultural que brindan. El objetivo final sería identi-
ficar elementos a la vez típicos y disidentes que caracterizaron a la 
representación germanoparlante a lo largo del tiempo, según la ubi-
cación de los autores en tradiciones culturales, campos políticos 
o papeles de género. Este enfoque nos permitirá discernir la mul-
titud de voces y textos para establecer regularidades en el discurso 
de la representación que rebasan al individuo, sin aniquilar su indi-
vidualidad en un determinismo cultural o nacional. Lo que podemos 
concluir por el momento es que: trabajo hay.
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