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lNTRODUCC!Otl 

[, IMPORTANCIA DEL TEMA, 

Este trabajo de investigaci6n sobre la Liga Nacional 

Defensora de la Libertad Religiosa, que se presenta como tesis -

de maestr[a, forma parte de una investigaci6n m~s aaplia que de

rivad en una tesis de doctorado, con el tema: "G6nesis y Fund! 

ci6n de los Partidos reaccionarios en M6xico: De la Uni6n Na-

cional Sinarquista, Partido Acci6n Nacional y al Partido Dea6cr! 

ta Mexicano". 

Las priaeras interrogantes que surgen del enunciado -

del tema de estudio son las siguientes: 

¿Porqu6 esta investigaci6n? o en otras palabras, ¿qu6 

importancia tiene el estudio de los partidos reaccionarios? 

En el estudio de la historia pol[tica del pa[s la in·· 

vestigaci6n sobre los movimientos y organizaciones reaccionarias 

ha sido descuidado por los sectores acadEaicos y pol[ticos de i,! 

quierda. Excepto por algunos escritos que al presente deben 

ser ya revisados criticamente, la reacci6n s61o puede ser estu-· 

diada a trav6s del material, asistea6tico y panfletario, escrito 

por sus propios exponentes e ide6logos, el cual no es sieapre •• 

asequiable, 

La izquierda, centrada en el anAlisis de las fuerzas 

populares y en la historia de sus propias organiiaciones parti·· 

darias, cuando ha abordado el estudio de la derecha, lo ha hecho 

estudiando a la derecha institucionaliiada, esto es, el estudio 
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.. die~ .. Es;t~d~ ~u~g!A~S y su expresi6ll gubernamental e11 determinadas 

coyunturas ·el caso del gobierno de Miguel Alem~n, por ejemplo·; 

o bien, ha realizado un adlisis de tipo econ~mico, es el .caso · 

del an~lisis del capital financiero, pero ha soslayado el anAli· 

sis de la derecha como fuerza política, con sus organizaciones, 

sus luchas. sus mecanismos de acci~n. sus alianzas inteTnas y -

externas, etc. 

Sin embargo, ning~n anAlisis de una situaci6n pol!ti-

ca puede dejar de considerar .ª todos los protagonistas, sean es

tos las aasas populares o los sectores reaccionarios:yde dere·-

cha. 

Las consecuencias de este olvido en el plano de la 

pr,ctica pol~tica de izquierda pueden ser graves: ¿ Qu~ pensar, 

por ejemplo, de un 1eneral que planifica su estrate1ia solire el' 

campo de batalla, considerando 6nicamente los aovimientos y ac-

ciones t&cticas de sus propias tropas, sin considerar las posi-

bles acciones del eneaiaoT 

Por el contrario, en el campo de la construcci6n inter

pretativ• de la historia del país, el estudio parcial de un con

flicto que abarc6 a las distinias fuerzas sociales existentes se 

s11111aria a la serie de "lagunas" que falsifican la historia en 

. vez de esclarecerla. 

De all! la validez de un teaa coao el que nos ocupa; -

por eso al iaual que se estudia el Estado Burau~s y el capital, 

deben estudiarse taabi'n sus or1anizaciones pol~ticas e ideol6--

1icas, sus aoviaientos y su ·fuerza social. 

En este contexto, ¿'qu& representa el estudio sobre la 

Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa?, ¿cull es su • 
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.importancia en el conjunto de la invcstigaci6n so.bre la rcacci6n7 

La idea b!sica que articula las dos partes del estudio 

-~sta que se presenta y la correspondiente al doctorado- y que -

expresa, a nuestro parecer, la relaci6n real entre los dos fen6-

aenos objeto de investi¡aci6n: La li¡a o los cristerosl y los 

partidos . reaccionarios en H&xico, es que la Li¡a representa -

el origen ideol6aico y organizativo de los partidos reacciona--

rios de derecha actuales en M6xico: el Partido Acci6n Nacional 

(PAN) y el Partido Dem6crata Mexicano (PDM), asl como de lasº! 

aanizaciones partidarias que inaodiat .. ente les precedieron: 

Partido Nacionalista Mexicano, Partido Fuerza Popular, etc. 

Desde el punto de vista cualquier estudio que hoy so 

plantee sobre el PAN y el PDM deber' apoyarse, coao elemento en 

a~s do un sentido explicador, en la historia de ·La Li¡a. Ad -

podr' dhtin¡uirso ofoctivaaent~. lo "viejo" de lo "nuevo" en las 

acciones y pro¡r .. as do osos partidos. Por esta raz6n, el eStJ! 

dio sobro La Li¡a tiene una importancia presente para la invest! 

¡aci6n de los partidos actuales. 

La Li¡a deja de sor, entonces, s6lo un "•omento''del pa . . . -
sado, para convertirse, por sus proyecciones ideol6¡icas, en Pª! 

te iaportante de la historia de ~xico. Pues de hecho, la his

toria do un partido os t .. bi~n l~ historia de un doterainado grl! 

po social que deviene en la historia ¡onoral del pals, asl sea • 

desdo el punto do vista aonoar!fico", 2 

1 •A ZA L.N,11,L,R. 4& U "4 conoc.UID lt.UU~e 04.( po~ '" g4i.to d& gurMA• 
•v.Lvc cw.to 11&11". N/ A. · · · 

20GM11SCI, Antonio, No"'6 'ºbu ll<iqiWtvW>,'°bu l4 PoUUe#. Y 'ºbu r.t a~ 
do llo4&w. p. 11. 
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11, MARCO TE~RICO-HETODOL0.GÍCO, 

Para llevar a cabo la investigaci6n.se establecieron -

cuatro hip6tesis, las cuales se fundamentaron te6rica e hist6ri

caaente, Se describen a continuaci6n. 

A, . PRIMERA HIP~TESIS, 

La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa 

se or¡aniz6 y actu6 coao un partido político. 

Para la caracterizaci6n de la Liga caao partido nos -

apayaaos en Graasci y en Duverger,ya que aabas plantean que una 

or¡anizaci6n puede ser política tanta por su acci6n política in-

aediata coao por su estrate¡ia para la toaa del ,ader, Sin ea-

bar¡o el aarca· te6rico-aetodal6¡ica que se utiliz6 en esta inve.!_ 

tigaci6n fue el aarxista y el sraasciana: hecha esta aclara--

ci6n ahora sí, se proceder! a desglosar cada uno de los enfoques 

de los autores arriba noabrados para esta hip6tesis en particu-

lar. 

Con respecto a Graasci, fste.seftala que exi~ten dos -

fonias de partido de acuerdo a'la acci6n polltica inaediata y E.! 

ta puede ser directa o indirecta. Cuando su funci6n polftica -

es directa se habla del ·PM.tUo (en sentido estricto) coao or¡a

nizaciones de ~artido en el call)lo electoral-parlaaentario, y, -

pall.tldo o~glKlco, cuando desarrolla una funci~n pol~tica indir•~

ta. Bs indirecta porque las ~uestiones políticas revisten for

aas culturales, dando lu¡ar a un lenauaje pol~tico de jeraa. 

Asl, Graasci escribe: 



plantea: 

·v 

¡E6 nece.44/t.Lo La acci4n pol.Lt.lca (en 6entido e6-
tJ\icto 1 pau que u pueda habLait de, 'paittido poL!_ 
tico ! 1 · . · 

En et mundo madeJ\no no puede ob6e1tva1t que en mu-
cho6 paL6t6 La6 p/Vl.tido6 a.tgcfnicu y 6undamenta-
Lu 1 poit nect6.idadu dt Lucha o polt ot1t44 itazonu, 
6t nan dividido tn 61tacciont6, cada una dt L44 -
cuaLt6 Cl4um• tL nombitt dt 'paAtido' y a«n, dt palt 
tida .C:ndtptnditntt. l · -

Por otra parte, en relaci6n a' los partido, Duverger -· 

Un paittido ( ••• J u un conjunto dt co111unidadu, -
una J\tunL4n dt pqutffo6 91tupo6 dl6t111lnado6 a t1ta-
ul6 dtL paL6 (acc.C:onu, comiU6, 46ociaciont6 'Lo 
Lt6, etc.I ti.9ado6 polt .C:natituciant6 cooitdinado-~ 
J\cU. EL t.litMino tltmtnt.06 dt ba6t dt6lgna clLu
L44 co•pontntu dtL 01t9anl6Mo dtL paittido. La -
apo6ici4n dt pallt.ido6 dL1ttcto6 y pa!ltido6 indlJ\tc 
t" u cotocllb• tn un plano 'holtizontaL, ta noc.id'K 
dt tlt•tnt.06 dt b44t 6t J\t6ltltt a un plano 'ueJ\tl 
c4L'. Cada uno dt Lo6 9J\upo6 coJ\poJ\a.tluo6 o pito 
·6t•LonaLt6 qut coMpontn un paJ\tldo lndiJ\ecto t6 ~ 
tn 6l una J\tuni4n dt 1tLtmtnto6 dt baat'r 6lndica 
toa, cooptJ\ativa6, 9uilda6 dtL Botlttnbond, tJ.ga6-
LocaLe.4 tn La6 cL44t6 Mtdi46, ttc,¡ ptJ\o' t6to6 no 
titntn natu1taLtza poLLtica¡ tL paJ\tido apaJ\tct 64 
Lo poJ\ 6u agL0111tJ\aci6n, bit• t• La ci•a, bLtn tn
Lo6 di6tJ\tntt6 t6calont6, No hay qut con6undiJl, 
poJ\ otJ\a paJ\tt, Lo6 'tLt111tnto6 dt ba6t', clLuL46 
madJ\t6 dtL paJ\tldo, con La6 'oAganl6mo6 antxo6 1 , 

in6tituciont6 qut g1tavitan a 6u aLJ\tdtdoJ\, ya 6ta 
paJ\a J\tunlJ\ 6lmpatizantt6 o paJ\a J\t6oJ\•aJ\ La adht 
6i6n dt Lo6 mit11bJ\061 ( ••• J ta dl6tinci4n no u':" 
64cLL dt t6tabltctJ\ ent.J\t l6to6 y L46 comunldadt6 
pJ\O,t6ionaLt6 o coJ\poJ\a.tlua6, cuya J\tuni4n 6oA•• 
Lo• paJ\tldo6 indlJ\tcto6 ( ••• J 4 

Por consiguiente, el plantellllliento de Duller1er gira •'• 

J'GRNIStl, Antonio, 

~'DUVERGER, ""•rica, 
Op. cU., p. 44 
Op. cU., p. 41 
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· .. en':el··mismo ·sentido ·de Gramsci cuando seftala que un partido· es " · 

de creaci6n exterior si desarrolla una actividad propia fuera de 

las elecciones y del parlame~to, cuando centra su actividad polf. 

tica en la educaci6n para realizar sus fines políticos. 

te: 

Sobre este aspecto Maurice Duverger escribe lo sigui•.!!. 

P«~« Lo4 p11J1.t.c'.do6 dt c~t4c.ldn txteJt.ioA, La Lucha 
tLtctoA«L y pa~L«•tntaJt.ia aigut 4itndo muy i•poA
t«Ktt, pt~o no u •44 qut uno dt toa ttu1utoa dt 
La accidn gtnt~«L dtL pllJl.tido, uno dt Loa atdioa 
qut taptt«, tnt~t o~oa, pa~a ~tatiz«A 4u4 4i•t4 
poUticoa [ ••• J to UtnciaL u, [ ... J pAomovtA -
citAtoa vato~t4 t4piJt.ituaLt4 y MOA4Lt4 tn L« vida 
poUtica, Lo qut da 4 L« «ccidn tducativa un pa-
ptL tan impoAtantt como tL dt Lo4 combatta tLtcto 
uLu; s -

SegGn el •ismo autor, la creaci6n de partidos electo·· 

raies y.parlamentarios parece corresponder a un tipo antiguo, •• 

siendo los de creaci6n exterior a un tipo moderno. 

H«4t« 1900, L« m«yoAla dt Lo4 paAtido4 poLLtico4 
6ut~on .tn9tndA4d04 poA tL pJt.imtA mltodo (tt .. cto
~«L-p11J1.tamtnt«A•o J; ap&Att dt ta. in6Lutncia dt 
L« 19.ttaia aobAt atguno4 p&Atido4 cat6Lico4 [ ••• ) 
L« c~t«cidn txttAna 4t hact L« At9La y La CAta-· 
cidn pllJl.La•tntaJt.ia «paAtct como La txctpcidn. 6 

Asimismo, es conveniente destacar que el partido de 

creaci6n electoral-parlamentario corresponde ~hasta antes de 

1900-a la creaci6n de partidos·politicos en los paises en donde 

5·ouVERGER, 
6. 1cu 

U4..U •• p. 
Kaurfce, 

21. 



VII 

... no. existía todav1a un sistema de- partidos organizados,· ··Pero -

desde el momento en que existe y se desarrolla dicho sistema de 

partidos, m6s o menos a partir de 1950, 7 se impone de nuevo la -

creaci6n de partidos electoral-parlamentarios. 

Si¡uiendo el planteamiento de Gramsci y de Duverger so 

bre el partido orgánico y el indirecto o de creaci6n exterior, -

bien podemos decir que la Liga Nacio'nal Defensora de la Libertad 

Religiosa -L.N.D.L.R.- se presenta con una din!mica de un parti

do tradicional que tiene un car~cter esencial" indirecto 11
, es d! 

cir, se presenta como puramente ''educativo", moralista, de cultu 

ra, A6n la llamada acci6n directa ·lucha armada- es concebida . . 
como "propaganda" por el ejemplo, 

Si bien es cierto que el Partido Cat6lico Nacional que 

precedi6 a La Liga fue de creaci6n electoral-parlamentario, esto 

se debi6 a la época de su desarrollo, la cual c.orre.sponde aprox,! 

madamente a aquella de creaci6n de partidos electoral-parlament! . . 
rios, cwmlo las organizaciones cat61icas y el mismo clero- inter .... 

vienen directamente en la creaci6n de este partido en México y -

en otras partes del mundo, como lo sef\ala Haurice Duveree'r, que 

en Bélgica, en Francia, en Italia, el clero influy6 directamen-

te en la creaci~n de partidos cristianos de derecha, nacidos an

tes de 1914 .con el desarrollo de partidos cat6licos, "para rea·

cionar contra las 'leyes funestas' [ ... ) sobre la ensellanza laica 
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y protege .1a..edu~aci6n.i::eligiosa, [.,.,-]"~, 

B, SEGUllDA HIPllTESIS, 

El levantaaiento ar .. do de.la Liga Nacional Defensora 

de la Libertad Reli1iosa en M~xico fue producto del enfrentaaie!!. 

to entre la I1lesia y el Estado durante los anos 1926-1929; con

secuencia de la reacci6n de la Iglesia contra el espltitu de la 

Constituci6n de 1917, ?or haberla considerado atentatoria a sus 

intereses •ateriales e ideo16gicos en los artfculos 31. s•' 21• -

y uo•. 
Es decir, la lucha araada de la Liga tuvo coao causa -

fundaaentai. el presupuesto ideol6gico de que a travh de la re-

foraa agraria de.1920c.1926 s0 afectaban la propiedad privada d.~. 

la tierra en aanos de latifundistas y del Clero, y el extreao -

sentiaiento religioso de la poblaci6n, 

La reforaa agraria tuvo lugar debido al inter~s por el 

fraccionaaiento de los latifundios entre los caapesinos con AlV.! 
• ro Obreg6n, quien desde junio 1920 -con el gobierno provisional 

de Adolfo de la Huerta- .consideraba la i11Portancia de retoaar - -

el articulo 27 constitucional, COllO una foraa de hacer efectivo 

el reparto de las tierras sobre los crlsteros de que los ejidos · 

.deblall entre1arse 1ratuit11tepte y la fijac16n de cincuenta hect! 

reas inafectables. 

1 · :.1~u., p, u. 
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_l!l reparto agrario .se hace m!s radictll cutlndo Obreg.6n. 

ocupa la Presidencia de la Rep6blica, 

respecto: 

Silva tterzog seftala al -

PWL411te. Au gt.4t.l4n At. Ae.gi.At.\4. u114 g~4• 4c.t.l.v.i.d4d 
tt9i.AL4tiu4 1/ 4t. i11tt.n4ilic4 !4 d.<Atlú.buu4n de. -
l4 tit.~4, dt t4L •Ant..\4 que. dt f9!1 4 19!4 .i.wc!u 
4.1.ve. 4 t. e.n.tAt.g411 un ftiLUn qu.i.ll.i.ut46 cincut11ta g 
4it.tt. •il 11oue.c.i.e.ntu ocht....C4 1J .t.tu ltt.ct4'tt.44 a 
la.Ui44 ca.pt.Ain44, t.n t411to que. dudr. La upr.d.i. 
ci4n dt. L4 Lt.IJ dt.L. 6 dt. t.nt.Ao dt. 191S 4L 31 dt. áX 
uub~t. de. 1919, e.L n&t.\o de. ltlc.ta.lt.44 di.At.\ib..X 
du 4pt.n44 Ut.ga 4 ue.nto 4 út.nta !/ do¡ Kit nove.-= 
Ut.ftt04 110Vt.ftt4 1/ Ait.tt., alga 44l CO•O ftUt.Vf. Vt.-
Ct.4 •t.no4 t.n 11d•tA04 .\t.dondo4. 9 

La actividad legislativa en relaci6n a bs leyes agra

rias afectaba los intereses de los terratenientes, del cloro y -

de los grupos sociales aás conservadores del pais, · 1os cuales se· 

avocaron a realizar una ca.pana en contra del agrarisao y de los 

aíTarist.as. 

Si consideramos que la Iglesia, a trav~s de su inci--

piente partido -L.N.D,L.R.-, ten~a fuerza en la opini6n sobre 

los probleaas del campo, se comprende que los criterios del go-

bierno provocaron opiniones adversas al radicalis•o agrario, in

cluyendo a sectores revolucionarios de la etapa aaderista. 

Bien cabo transcribir algunos puntos de vista de los -

arzobispos y obispos, contemplados en el docuaento pastoral que 

circul6 el 2 de febrero de 1926, en el que el<Jlresaron su contra

riedad y desacuerdo en relaci~n, entro otros aspecto~, a la apl_! 

caci6n do la fracci6n II del articulo 27; . . . . . 

''SILV" Herzog, JosQs, El AglrM.U.·""' Jlr.xicaM y la. Rt.6MM AglrMJ.q., 
p. t~o. · 
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Pu.o la. tu¡ del fjecu.Uvo fedr.11.a.l pll.Oflulg_ada. el 2 
de. juU.o del p11.uellte. a.ilo, de. .. ta.l 11odo viil"e.11.a. ·-
tu· ·rte.'Ktc·No6' 'rti11i.rio6 dt. la l glui.a. e."ea.e.ndado6 a. 
11u.ulíta clL6taiUa; u ta11 co11.U4'\.la a..l ·dae.clia ·11e1-
·twr:a.L, que. "º 4illo a6iuta. eo•o ba.6t. p.u.01r.íUil -
¡¡¡--zj¡ e.iviU.zacii11t la. U.be.Jt.ta.d 11.eU.gio•a, 6iao -
que. po4..:t..:va..e.ltte. po&c.t.lbe. la obti.gae.iila iad.ivi-
dual IJ ucia.L de. da.11. culto a. lli.o&; u tu opuuta. 
u91ta la opiúil11 de. uiiRt.ILtU juweouuUu eaLll 
U.ca• IJ ao catilU.cu, a.t 'de.u:cb ·c:o.Uti.tuc..:Oria.l -
•e.Uca:110, 4u.e. allte. ae.•e.jaite. V4.0lac.c.da de. vilo ... u 
••11.ilu to ugudo•, 110 cabit IJª de. auut.ta po.Uit 
coadueude.ac.ia 11.C:.gua.. Sul• pa.11.11 11o&otll.o• u 
eU.u tole.11.1111. tal 6.itu•c.ii111: 1J 110 quüil.tllH6 -'ª'" e.a t.l tll..ibuaal de. 11.C.06 1106 villiue. • la 11e.ao
llia ••uel tullo ta..uto dd '"°'e.ta: vae. llili.i -
,u..:.. tacui 'Al/ de. ..C, po11.qu1t clllll'. 10 

Si nos cir"cunscribi.,s espec~ficaiel\te a estas delUlll-

cias, pareciera ser que el conflicto entre la Liga y el Estado -

quedaba estricta11ente en el orden superestructura! -ideol6¡ico-

reli1ioso-. Sin ellhargo; es·importante-anali:ar los·recl&110• -

pastorales en el sentido de ver c6ll0 es afectada la Iglesia en -

el orden •aterial; esto se puede apreciar en.la transcripci6n si 

guiente: 

Acuca de. la '.tacc.illa 11 dt.l iu.tLcuto f7 que. p11.o
libt. a Lll6 19lt.6ia.6 adqu.ill.ill., po6e.ltll. o 4daiai6--
tll.u bie.au ultt.6 o c11p.i.talt.6 i•put.6to6 60&11.t. -
e.llu, &e. •lli,iutu '¿Q.ul 6oeie.dad uUg.Lo&a 
po~ cu•plill ple.aa•e.ate. t.l ,... de. 6U Ü6tituci6a 
6.C:rt e.L d1t11.e.cb de. pouu 6.C:qiúltll.ll que.Uu biuu 
i114úpe.ullbtu plllr.ll 6u obje.tor ¿llo u ucade.au 
La 11.e.ti.gila, . ..:.,e.dill.Le. •ue. te.aga cole.gio& pa11.& .. 
4t.illlll a to• Hl/06, üilo6 pllll.a 6"6 HCUUdu, -= 
b&p.Ualu Pll-'• '"' u'""°' f •dio• de. p.tove.u 
de. 61ULe.ato 1J de.co11.u vida a &u6 ..C:"üuo.r r 
utoda.11. Lll acci6• 11.e.li.9.io6& · lllO u v.ioLa.11. e.l de. 
.uc•o iadividuaL de. P"º'º" !/ p.t«cfi•H. U&u11ü 
te. Lll 11.e.Li9i611r·· ¿Co11 •ul podu 'ª'" 110 ••• till.~ 

IO.IALDERIWIA, luis c., EL CltAo 1J d Gobit.11.M dt. llbho, Oo.......to6 pa.ta. --
La fUUoWI. el& La CWi6 u 19!6, T. 11, p. 11. . · 
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. ~.l,o,a.,~.~µ_t.dt. tl E4.t.a.da dtcltt.ta.11. 4tmtf a.n.tt dupa fa . 
"L,'.]" "P1ta.tutama4, puu, can.tita. tl dablt du
paja in6t1tida a la4 ca.tdLlca4 tn tl a.11..tlcula cita 
da, qui.t~ndalt4 la. p11.apitdad dt la4 .ttmpla4 y tl
dtll.tcha dt adqui11.i11.la4, y p11.a.tt4ta.ma4, a4imi4ma, 
can.t11.a. la.4 viataciant4 dt la. Llbt11..ta.d 11.tligia4a. -
qut Ut dupaja lleva can4iga. • ll 

De esta forma, a partir de 1925, la Iglesia, a través 

de sus organismos seglares y pal1ticos, específicamente de la L.! 

ga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, se dió a la ta-

rea de organizarse y emprender· una de sus más cruentas luchas - -

contra el Estado, con apoyo, muchas veces, de fuerzas externas • 

al pa~s, tr6tense de las grandes consorcios industriales y petr~ 

loros de las Estadas Unidas, de las grandes latifundistas mexic.! 

nas y extranjeros y del propio gobierna de Washington. 

Si tomamos en cuenta que la reforma agraria habla emp! 

zado a_llevarse a -cabo en algunos lugares del norte y del sur -·ce·· 

del pa~s, el reparto de tierra se truncaba en toda el bajio, re· 

gi6n fundamental donde tiene lugar el levantamiento cristera, r! 

gi6n caracterizada -incluso actualmente- coma la de mayor anal-

fabetisma en consonancia con sus ideas y pr~cticas religiosas. 

Por su parte, las sectores progresistas del gobierno -

mexicano sablan que la Constituci6n era un compromiso real ya -

que significaba, na tanto la cansolidaci6n de las conquistas al

canzadas, sino la base para el desarrolla del capitalismo refor· 

mista. Se buséaba el control absoluta del pals, es decir, im-· 

plantar el Estado·Naci~n, un nacionalismo moderno sobre bases ·s§. 

lidas. 

1 t.zbid_., pp. B-9 
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La teoria gramsciana es la baso !'ara el análisis ·de. ---- - ·~ - ,. . . . . . . . .. -
la hipótesis aquí seftalada, en el sentido de que la fe tiene sus 

ralees en intereses econ~micos, y aunque las bases cristeras no 

toman conciencia de que el grupo dirigente defiende sus· iritere ..... 

ses de clase en la defensa de 'su ideología -que viene siendo la 

religión católica- el hecho es que el clero s~ está conciente y 

ejerce una función decisiva en la subordinación de las bases 

cristeras al resaltar que el gobierno estA atacando sus creen-- .. 

cias religiosas, 

Para el análisis de esta problemática Gramsci desarro

lla las categorías: Paaidn y Voluntad como un aspecto del queh.!!. 

ccr pol~tico en contr·aposici~n al economismo puro, pero tambi~n 

en contraposici~n al idealismo puro, centrando su an~lisis en el 

campo de lo dialéctico y en el desarrolTo'del ·concepto de HeguE_ 

nla, por eso seftala: 

(,,,¡ 1 Laa c~eenciaa papuL~ea• a Laa c~eenciaa -
del tipa de Laa papuL~e4 tienen La validez de --
6ue~z44 11ateualu, 12 

Desde nuestro punto ~e vista, este es un aspecto del -

planteamiento de Gramsci que se ha prestado a mal interpretacio

nes por algunos sectores de izquierda y que valdría la pena res-

catarlo y ubicarlo en ·su concepci~n exacta. Aun as~, el nexo -

dialéctico entre los dos órdenes de movimiento es difícil esta--

blecerlo con exactitud, sobre ,todo cuando se trata de reconstruir. 

la historia pasada, 

' 2'GRAllSCI. Antonio. Op. cit .• , 'p, 59, 
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En relaci6n a la. lucha de la. Iglesia por sus privile·· 

gios Gramsci seftala: 

P41La eAta de6enAa na exctuyt nins~n medio, nl la 
inAulVteccidn a~mada, ni et atentado individual, 
ni et llamada a la inuaAidn ext~anj~a. 13 

Si bien es cierto que la política se ubica en la supe! 

estructura; la ciencia política nos permite ubicar la relaci6n · 

dialéctica entre las necesidades econ6micas y su necesidad de ·· 

acci6n expresadas en una voluntad política, pero este movimiento 

dialéctico se vuelve complejo cuando tratamos de analizar la lu· 

cha social y política de la Liga, sus causas y la explicaci6n -· 

de un levantamiento armado. 

Lo ·llllteriormcnto ·plbnteado refilta una de las tesis mfis 

difundidas ·la de Jean Meyer- que seftala como móvil del levanta

miento la defensa, de parte de las masas insurrectas, de la reli 

gión católica, de creencias en Cristo Rey y la Virgen. de Guadalg 

pe. 

C, TERCERA HIP0TES1S, 

La reacci6n de la Iglesia en contra del estado moder-· 

no no fue ex~lusiva en M6xico, este fen6meno fue similar en el • 

campo internacional. Es decir, la Iglesia y los centros cat~l.! 

cos reaccionaron también en contra del illllllinismo franc~s, del 

l).GllNISCI, Antonio, Op. ci.t.., p, 221. 

\ 
¡ 

1 , 
¡ 
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litieralismo, del, protestantismo calvinista¡ en Italia. 111 ¡\c.c.i6n 

Cat6lic.a desempefi6 el papel de partido y la intervenci6n del --

Papa fue mis directa; lo mismo sucedi6 en Alemania, 

Sobre este asunto complejo Gramsci seftala: 

••• Adn cuando et Papa A<pAt4tnta un c.tntAo inttA· 
nacional poA txc.eltncia, ••iaten dt htcho alguno• 
centA04 que &uncionan paAa cooAdinaA y d.i.Jr.igiA tl 
movimiento potLtico y 4indicat cat~tica tn todo -
to4 pala, ( ... J r 4 

Seg(m Gramsci, de hecha, la Iglesia como instftuci6n -

eclesi~stica es un organis~o corporativo, con una concepci~n to

talitaria "(en el dable sentido de una total cancepci6n del mun

do y de una saciedad en su totalidad)", que deviene parcial en -

el campa ile ia palitica y de la cultura "(tambi~n en el dable Se':'. 

tida) 11 de~e tener un partida propio, vale decir, que en Italia -

¡\cci6n Cat6lica15 y en M~xica la Liga Nacional Defensora de la -

Libertad Religiosa y diversas 6rdenes religiosas que representa

ron la reacci6n de la Iglesia, 

D, CUARTA HIPOTESIS, . 

El car4cter del movimiento de la Liga Nacional DefensE_ 

ra de la Libertad Religiosa fue reaccianario16 y militar, paral!:_ 

la al ~el ejárcita federal, que puso en crisis a la hegemonía -

del Estado. 

l~'GRAHSCI, Antonio, Op, cit., p. 109. 
1 s.rb<d. · · .. 
16·u concepto Mlll!c.id'n que 4t utillza aqul u gM!!l4c.iano, 4ill ·embDll.go, f.iVIX 

u da otM acepe.Un que. no u excluyen.te pDll.a l.o que ·qutA<moa 4eñalalu 



~LP"!"ºll:i',~11\ª. P.~~.~~i~º A~-. lª_}l.e';o1uci611 apenas e¡npczaba 

a llevarse al cabo, se trataba de romper con los antiguos privi· 

legios y los viejos moldes, por lo que se afectaron los intere-

ses de los latifundistas y del clero, lo que origin6 una serie -

de movimiento y luchas antigobiernistas que se manifestaron en • 

parte en la formación, constituci6n y levantamiento armado de la 

Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, 

Gramsci seftala que la crisis de hegemonía de la clase 

dirigente ocurre cuando: 

I 

[ ... J vut<LI lll<t4<LI (upe.c.lalme.nte. de. campuú104 y 
de. pe.que.ño4 buA9ue.4<4 .lnte.le.ctuale.4) pa4a~on de. -
golpe. de. La p«4ivUad poll.t.lca a una e.le.da act.l·
v.ldad y plante.a~On Ae..lv.lnd.lcac.lone.4 que. en 4U C«d 
t.lco conjunto con4t.ltuye.n una ~e.voluc.ldn. Se. ha 
bla de. 1 c~4.l4 de. autoA.ldad' y e.4ta e.4 ju4tame.nt< 
la c~.l4.l4 de. he.9e.monla, o c~4.l4 de.t E4tado e.n 6u 
conjunto. r 7 

Sentadas. las· hipótesis en este marco teórico-metodolÓ~ '. 

gico y conceptual¡ se proporcionará por último alguna información 

sobre el proceso de investigación. 

Despu~s de algunas lecturas previas sobre e1 tellla, que 

permitieron fijar el campo de estudio, elaborar las hipótesis y 

fundamentarlas teórica e hist6ric11J1ente, se procedi6 a seleccio

nar las categorías conforme a las cuales los datos debían ser --

•to4 utame.nto4 111ed.l.o4 ·e.l pe.qudlo 4ufu.t,tM<tl, e.l pei¡ue.ifo COl"eM.i<tn.te., e.l • 
a.\U4ano, e.l c<tlllpe.4.ino- tlido4 e.llc4 luchan colltM t.a. bwisuula poit4 4alvM 
de. t.a. iWÁ.1111. 4u e.w.tencia coino tatu u~4 me.diJJ4, No 4on, ·puu, -
~e.voluc.lonali.i.o4. 4ino COn6UVadoAU. M4I ttidavl4, 40n Ae.acc.ionM.lo. ya 
que. p.te..te.nde.n volvu tW!4.4 t.a. AUe.da de. t.a. IU4ttiw:' "C6Jt, l/<tJU<, c. y 
F. En9e.l6, "El M«n.l6.ieAtti r/.e.l Palctúfo Co(llWl.l6ta• e.nt Ol>ta6 Elocogúla4, -
l"'B• 41. 

' 7• lbúl., pp. 16-11. 
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ÓrganiZados y ·analiiados, Dichas categorías fuero¡t:" 

1, ANTECEDENTES, Se refiere a los nexos hist6ricos de la Li-

ga, Nexos organizativos, con otras agrupaciones que le pre

cedieron¡ nexos sociales, con las condiciones econ~micas, s~ 

ciales y políticas que le antecedieron¡ nexos ideol6gicos, -

con la doctrina proclamada. 

Z, CAUSAS DE SU SURGIMIENTO. Consiste en la determinaci6n de -

los problemas i11111ediatos y directos que impulsaron el naci-

miento de la Liga, 

3, S!TUACION JURIDICA, Indica la condici6n legal oficial fren

te al Estado que adquiere la Liga en sus diversos momentos. 

4. COMPOSICION NUMERICA, Seftala el n6mero y distribuci6n de 

miembros de la Liga, 

5, COMPOSICION SOCIAL, Describe l_a integraci6n de la.Liga-se-• 

g~n la condici~n social de sus miembros, en cada uno de ~us 

niveles: 

5.1. Dirigentes. 

5.Z. Cuadros medios. 

5.3. Base social. 

6. · ORGAN!ZACJON, . Se relaciona con la estructura organizativa -

interna de la Liga, sus niveles de mando, mecanis•os de com~ 

nicaci~n y funcionamiento, formas de captaci~n y resoluci6n 

de conflictos. Aqu! se considor6: 

6.i. Organizaci6n y lidera'Zgo, 

6.Z. Movilizaci6n y reclutamiento, 

6.3. Pugnas internas, 

7, · IDEOLOGIA, Compuesta de: 
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1 .• ¡, Base doctrinaria, 

7.Z. Programa. 

· 7, 3, S~mbolos y Lema. 

Se trata de definir el car~cter ideol6gico de la Liga, sus • 

fuentes y fundamentos. las corrientes en 'que se inscribe. su 

forma de aplicarlas y expresarlas, sus prop~sitos declarados 

y los impl1citos, 

8, DIVULGACION, Atiende a los medios utilizados para comunicar 

y difundir sus prop6sitos y acciones, as! como a su eficacia. 
' . . . 

9, RELACIONES NACIONALES 'INTERORGANIZACIONALES, Intenta esta· 

blecer y valorar los nexos de la Liga con otras organizacio· 

nes existentes en ese entonces en el &mbito nacional, igual

mente con individuos en lo particular, y la contribuci6n de 

ambos a la lucha de la Liga.· 

10, RELACIONES INTEROGANIZACIONALES 'EXTRANJERAS. _Busca precisar 
. , 

y analitaT los nexos de la Liga con otras organizaciones 

existentes en ese momento en el &mbito internacional; asimi!_ 

mo sus nexos con reg~menes, centros de poder e individuos en 

en lo particular, puntualizando sus contribuciones a la lu-

cha de la Liga, 

11, CAUSAS DE SU DESAPARICIOH. 

Se propone fijar el conjunto de factores que intervie· 

nen en la desaparici6n de la Liga, En estas categor~as se con-

centr6 toda la informaci6n producto de la revisi~n de 'fuentes b.! 

bliogr,ficas y documentales, seleccionando y transcribiendo la • 
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m~s signil:J~ati_!_a,. esp_e_cia_l!!!•~!e la_ que __ aparec~a como contradic

toria en diferentes fuentes, para enseguida depurarla compul_s~n-

dola con las hip6tesis. Por otra parte, se fue construyendo el 

marco hist6rico-social de la época. Taabi.Sn so Ilev6 ·.al cabo ma e_!!. 

·trevistaconfaailiares directos de uno de los dirigentes de la Li

ga, corroborando datos personales y de la Liga. 

La bibliograf~a se discriain6 privilegiando el material 

de priaera aano, recurriendo para ello a la localizaci6n y lect~ 

ra de los textos de protagonistas y observadores directos, cuan

do fue posible. Tubi.Sn se cuid6 de revisar las diferentes ver 

siones existentes sobre el •ovimiento. 

Por 6ltiao, se ara6 la exposici6n adquiriendo ésta la 

forma que a continuaci6n se explica. 

(((, ESTRUCTURA Y CONTENIDO-DEL TRABAJO, 

Estudiando la historia de la Liga y su aoviaiento, se 

obsnrv6 que cada etapa importante del desarrollo de la Iglesia -

del perlado posrevolucionario, ie caracteriz~, principalaente -

aunque no exclusivamente, por una forma polltica de actuar dife

rente. As~, la Iglesia pas~ ·sucesivuente de una acci~n bbic! 

mente de tipo electoral a una acci6n de organizaci~n de sus ba--

ses sociales, y de &sta a una acci6n araada. Por consiguiente, 

se consider6 vAlido y necesario, que la exposici6n respetara las 

etapas y la caracter~stica definitoria de cada una de ellas, ar

ticulando de esta aanera en la exposici~n tanto. la visi6n crono-

16gica -et'apas,hist~ricas- .como la tem&tica -electoral, social y -
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.... armada-. Para apreciar esta_.co_inc;id,enci.q, cada e.tapa. vino a 

constituir un capitulo de la Tesis, 

El primer capitulo se denomina lgle6ia y E6tado en ---

Explica la situaci6n de la Iglesia en el régimen porf! 

rista y en los momentos previos a la Revoluci6n, ofreciendo un -

panorama de la gama de sus intereses econ6micos. Pero también 

se hace una detellada exposici6n de la posici6n social de la 

Iglesia, tal como se plasma en sus documentos doctrinarios y que 

anuncia la orientaci6n.pr&ctica que vendrfi asumir frente al Est! 

do y las demandas de las clases populares, 

El segundo capitulo: O~ganizacidn Pol..ltico-electo~al -

de la lgle6ia describe la aparición politica abiertamente organ! 

zada de tipo electoral, de la Iglesia, como forma de oposici6n • 

al Estado revolucionario y de ge•ti6n de sus intereses reaccion! 

rios. 

El tercer capítulo, titulado La O~ganizacidn Social de 

La l9Leaia en el Mlxico Po~~evolucionaJt.io, expone, en el marco 

de la situación social y política de la década de los ZO's, el -

proceso de constituci6n de los brazos sociales de la Iglesia: en 

la juventud, en las mujeres, entre el campesinado y los obreros; 

las características de estas instancias organizativas¡ el papel 

que cumplen y, sobre todo, sus derivaciones internacionales, de! 

tacando en este sentido la existencia de un proyecto internacio

nal de la Iglesia que encuentra un momento de realizaci6n oport~ 

no en México, 

El cuarto capitulo se introduce bajo el nombre:de: La 

Lina Nacional Ve6en6o~a de la Libe~tad Religio6a como P~ido de 

la Reacc.c'.dn y 6 u Luc(ia A~mada. Aqu~ se rJlata toda la historia 
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del conflicto-armado has tu·· la .disoluéi6n del 111is1110 y el estable·. 

cimiento de una forma de connivencia entre la Iglesia y el Esta· 

do, 

Se agrega un apartado de ConcluA.lonu_, donde se reto·· 

man las hip6tesis planteadas en esta Introducci6n para reconsid! 

rarlas a la luz del desarrollo de la exposici6n en el conjunto · 

de sus capítulos y concluir as{ sobre su validez, 

Finalmente, se incluye una parte de AnexoA, en el que 

est&n contenidos diversos documentos, y otra parte de S.lbt..logA,!! 

6la, que se refiere a los textos consultados. 



CAPITULO l. 

IGLESIA. Y ESTADO EN HEXICO. 



l •.. IGLESIA Y ESTADO.EN 11EXICO. 

(,1 LA EPOCA DEL PORFIRIATO. 

El desarrollo del capitalismo en México, plantea la n.!'. 

cesidad de la paz para la unificaci6n nacional, Porfirio Díaz,en 

su anhelo de unidad, auspiciará un nuevo fortalecimiento de la -

Iglesia, la cual so vería obligada a apoyar al gobierno y contri 

buir!a por tanto, a la unidad nacional. 

Se puede decir que ante las políticas conciliatoras de 

Porfirio DÍaz, la Iglesia, que durante el siglo XIX fue asediada 

por los liberales en su lucha por restarle poder, recupera sus 

bienes y ascendencia ideol6gica, hasta intentar de alp,una manera 

instrumentar políticas socio-econ6micas y culturales al interior 

y sobre el régimen.porfirista. 

La Iglesia bajo la anuencia de las políticas sociales 

de. Porfirio Díaz logra aumentar tanto su n6mero de sacerd.otes, • 

monasterios, centros de beneficencia, escuelas, compaftias inmobl 

liarias, etc., además de arrogarse la autoridad moral sobre los 

particulares de prohibir la compra-venta de las tierras, que en 

otro momento hist6rico perjudic6 lo bienes materiales de la lgl_!! 

sia. 

El poderío de la Iglesia en México tiene una tradici6n 

que se remonta al per~odo colonial, que al ser quebrantada la º! 

ganizaci6n econ6mica, política y social del México prehisp6nico 

por la conquista espaftola 1 los coloniiadores trajeron consigo un 

cambio en la poblaci6n indígena que se tradujo en la destrucci6n 

de su cultura y el aniquilamiento físico y moral, en donde tuvo 

especial importancia la acci6n de los frailes espafioles; al lle-
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•. varse .ª. cabo la conquista de estos pue.blos, los copquistadores -

ideo16gicos -los frailes domipicos, agustinos' y franciscanos - -

quienes dijeron venían a evangelizar a los indígeJIJlS, en reali-

dad vinieron a consu111J1r 1• labor de 1os conquistadores materia-

les, puesto que por medio de la religi6n cristiana se adueftaron 

del poder econ6mico, pol~tico y social en las tierras conquista

das. 

·El per~odo en que la Iglesia tuvo gran poder en M6xico 

fue en los aftas 18~1-1833, la clase con el.poder econ6mico se en 

contraba debilitada, entre otros aspectos, porque no ten~a un 

partido político, ni desempeftaba un papel decisivo en la direc-

ci6n del país; se entraba al período de su formación como clase 

burguesa, además de que los ladifundistas apoyaban a la Iglesia. 

La naciente burgucs~a luchHba ¡1or sentar sus bases en 

el F~d~~aliA•o y por crear las condiciones pol~ticas necesarias 

para establecer el Estado Moderno. 

Para este fin, for111116 un proyecto liberal avanzado -

con el apoyo de Valentín G6mez Parias, de tal suerte que se exp.! 

dieron leyes que hab~an sido red~ctadas por Jos~ Ma. Luis Mora y 

Lorenzo de Zavala, destinadas a•dcstruir las instalaciones y los 

privilegios de la Iglesia. 

Estas leyes aprobadas en los aftas 1833-1834 por el go

bierno de Valentin G6mez Parias ·en el que fungía como ,residen· 

te el general Antonio L~pez de Santa Anna· se pueden dividir on 

tres puntos: il) liquidaci~n de, los privilegios corporativos del 

clero. -fueros~, b) soluci6n del problema del pago de la deuda e! 

terna sobre la base de la sccularizaci6n de la propiedad de la -

Iglesia, y .el reforma del sistema de la instrucción p6blica. 
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Posteriormente, en 184 7, una vez más Valent fo G~mez F.!! 

rías se enfrenta a la Iglesia, porque ésta se niega a facilitar 

el préstamos de quince millones de pesos que el Estado solicita

ba para la adquisicidn de armamento para luchar contra los Esta

dos Unidos. Ante tal negativa, el Congreso aprobd el 11 de en2 

ro de ese afto la ley propuesta por el yobierno sobre la venta en 

hipoteca de bienes de la Iglesia por la suma de quince millones 

de pesos, Pero el 18 de mayo del mismo ano, Santa Anna supri-

mid el cargo de vice-presidente, separando as! del poder por se

gunda vez a Gdmez Far!as y estableciendo en el poder judicial el 

Juicio dt ARpaAo 1, como exigencia del clero contra le Ley del 

11 de enero de 1847, 

Estando en la presidencia Ignacio Comonfort, el Congr! 

so Constituyente elabord l·a.,Constituci6n de 1857, donde se con-

templaron las leyes al Jui!Jr.ez, bJ Le~do, e) Zgte4ia4, que consis 
. .. -. . 

tieron en la supresidn dé los F••~•4 mitita~•4 y ~•tigio404¡ por· 

una parte, la desamortizaci6,n de los bienes raíces del clero, y 

por otra, la _supresi6n de los derechos parroquiales, 

Esta Constiiucidn do 1857, apoyada por los liberales -

del siglo XIX, trajo como consecuencia un enfrentamiento entre -

la Iglesia y el Estado, que daría pie a la Gue~~a de Re'o~~a du

rante los anos de 1858·1861. 

Se observa que durante todo el siglo XIX la confronta

cidn entre la Iglesia y el Estado tuvo lugar dentro del proyecto 
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,· 

. ~ ·1.!~~ral. por .. c_~~ar .. en el país una forma de gobierno republi~ano, 

contra los intentos conservadores de latifundistas, militares y 

clero, por instaurar, una Rcp6blica Centralista, o una Monarquía 

de tipo europeo. 

El progra•a reformista consistía en debilitar las ha-

ses corporativas del clero y el ej6rcito, y su influencia en la -

marcha del gobierno. Dichas reformas hicieron del MExico re---

ciEn independiente un volc6n de encontrados intereses, provocan

do durante casi todo el siglo XIX infinidad de luchas por el co~ 

trol del Estado, ade•6s de guerras contra el ejErcito de Fr~ncia 

y el expansionisao territorial nortea•ericano. 

Al terminar la Guerra de Reforma, el clero estaba debi 

litado, pues habla sufrido dos golpes; el primero, econ6mico, -

eons·istente :en la nacionalizaci6n de una gran parte··de----sus ··bie-.... 

nes muebles, ra~ces y capitales impuestos sobre los ~ltimos, los 

cüales dé-stinaba a l~vantamientos y protestas, f0111.ent-ando la es

peran1a de que con su triunfo se llegarían a derogar las leyes -

mencionadas; el segundo, político y social, porque el gobierno -

hab~a incorporado a sus instituciones todos los actos relativos, 

al estado civil de las personas,• d6ndoles la fuerza legal sufi-

ciente para su validez independientemente de todo credo religio

so, y estableciendo la libertad de cultos. 2 

Estando en la presidencia Sebast{an Lerdo de Tejada, -

Porfirio D~az sube al poder aprovechando los levantamientos que 

se sucedían uno tras otro. Procla•a el Plan de Tuxtepec deseo-

nociendo el gobierno de Lerdo de Tejada y proclamando la no ree-



) ·, 

s • 

. , .l.e.cci_61\ para el _presidente de. la República Y. para los gobernado· .. 

res de los Estados, 

Despu&s de visitar Brownsville, Estados Unidos, D~az · 

publica dicho Plan. A esta acci6n no sólo contribuyeron los -· 

partidiarios del General Piaz y los lerdistas descontentos, sino 

que tambi&n el clero con ayuda económica, con la esperania de -

conseguir en la nueva administraci6n la realización de sus prop~ 

sitos. A este respecto Alfonso Toro seftala que: 

Al concluir el periodo presidencial, fue electo el 

Gral. Manuel Gonzil.lez como presidente de la ReplÍblica, con el. ·• 
. ' 

compromiso de que al finalizar su periodo el Gral. U{az volvería 

a la presidencia, y as~ se hizo. 

En este segundo periodo de su gobierno, lo primero que 

procuró D{az fue lograr su permanencia en el poder y para canse• 

guirlo omple6 la política de conciliación e implant6 un gobierno 

dictatorial. 

Respecto a su política de conciliaci~n, el Gral. Díaz 

en su vida de revolucionario reconoci~ la fuerza material y mo·-

),TORO, Alfonso, la. lgw.út y el EA.tado e.n UlW!a, ·p. 354. 
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ral del cloro, la fuerza social de la clase rica, la -conslsten·· 

cia politica de los cat61icos, y advirti~ que "el e¡cclusivismo -

es la mortaja de los Gobierno". 

términos: 

Portes Gil se e¡cpresa en estos 

E.!.tc.ble.c.ld lle.lac.iDnu pwonalu con peit.4•- del. alto ·
cleAO, atend.id " 4U.! A~oinenclacionu Pl/M. Uf>ÜM catcru
co4, p!!Dhib.l4 peMecueionu v toüM Lct U.Utel!Úa ~ con 
uentl<ulc4 (4.Cc) co11<1 to6 lutb.14 totvuido 'Ju41tez, con ,,,._-:-
no4 duc(l)LO, 4 · 

De esta manera la Iglesia disfrut6 de todo género de • 

libertades, el clero estuvo representado en la administraci6n pQ 

blica: ocup6 ~ugares en el parlamento, en los. juzgados federales 

y locales, en las Secretarías de Estado y en los gobiernos loca

les. 

Fueron tan estrechas las relaciones entre el gobierno 
j 

y el clero,- que por influencia de éste, se reformó la ~ltima Pª! 

te del art~culo 27 de la Constituci6n de 1857 quedando de la si· 

guiente manera:. 

40 PORTES Gii, Emllfo, Op. c.i.t, PP• IZ6·127, 
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· • .,e .tn el.. ca.10 u,.wado, pod.Wi. (ldqu.UWr. y ~. adt
illlf.\ de lD4 At6ell.úfo4 e.ctl6.ic.io4, lD4 biue.4 .üunue.blu y -
capit•tu .impuuto4 4obltt el.lll4 que. 4t Jltquith.<Ut p<llUl el. 
404te.Mmitnto y 6in dt W lllÜllW, peM COlt 4Ujtci.dtt a -
lD4 Jltqui4.ltoh y limltac.iDttU que u.tabUZCJI .ta üy Ftdt
IUIL que. al t6tcto upida el. Con!JllUO de .ta Unidn. 5 

De acuerdo con esta reforma, el clero se hizo propie-

tario de bienes raíces para casas de curas, artobispados y obis

pados para sus prácticas religiosas, además de otras adquisicio

nes que llev6 a efecto por conducto de sacerdotes y particulares 

parientes de aquéllos en quienes teníap confianza. 

Así se explica c6mo el clero fue uno de los grandes te 

rratenientes de esa época, poseyendo grandes haciendas, edifi-

cios y casas que les proporcionaban rentas incalculables; asimi_! 

mo, el clero se dedic6 a operaciones de pr~stamo en todos sus ª! 

·pectas, y casi siOinpre ~stos eran impuestos sobre bienes ·rá~coS', 

tambi&n se de4ic~ ~ operaciones de comercio, formando socieda--

des an6nimas con grandes capitales en las cuales los arzobis--

pos, obispos, ·curas, eran los que figuraban como socios mayorit,! 

ríos. 

La política de "conciliaci6n" del Gral. Dínz, permiti6 

al clero recuperar una buena parte de sus riquezas y acumular --

nuevas, 

Se calcula en ochocientos millones de pesos estas ri-

quezas que no estuvieron ya exentas de impuestos ni aparecieron 

como propiedades eclesi~sticas, pero que volvieron a dar al ele-

ro un gran predominio. 

cribe: 

5,lbid, pp. 121-121. 
1 

Sobre este punto Alberto Oviedo Mota e! 
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,La o~~c.idn y el. Lujo de <tlgunoa p!Lel.adoa, no.tuvo.U-. 
m<.tu. FU2JLtu cantidadu 4e g44talton "" embe.Uecell toa 
temptoa y en 644.tuoaa.1 6{uw 1te1.lg.i.o444. P.tel.<tdo me.ú"""° lw.bo que en alguna .te.ce.pel<fn del. Vaticdlto be. p!Lue.11.ta 
lt4 oate.n.tando zapo.t<tla4 bo.td<t~ con pie.diia4 p.tedo444, 7i 

,, 
Se asegura, aunque no hay medios de comprobBrlo, que -

durante el gobierno de la dictadura porfiriana, el clero mexica

no envi6 a Roma no menos de cincuenta millones de pesos. 

Bl clero volvi6 a ser duefto de haciendas, de empresas 

de toda clase, por medio de sociedades an6nimas, y hasta de ban

cos, algunos de ~stos amparados con personal directivo extranje

ro. Portes Gil proporciona en la obra ya citada la siguiente -

informaci6n. 

"A m&s de ochocientos millones de pesos puede ascender 

el valor de los bienes del clero acumulados en ·es1:e período de "·. 

tiempo del Gobierno del Presidente Díaz, Esa suma fabuloso se 

form6 del siguiente modo: a) Del sobrante líquido que le qued6, 

despu6s de la aplicaci6n de las leyes de nacionalizaci6n,de sus 

bienes que poseía en propiedad a la expedici6n de las mismas, -

porque no todos ellos fueron objeto de su aplicaci6n; b) Del -

p~oducto de 'las contentas•, o l¿ que es lo mismo, de las cantid! 

des exigidas por el clero a los particulares como consecuencia -

de la adjudicaci6n de los bienes que fueron materia de las pro-

pias leyes de nacionalizaci6n; en efecto, en virtud de la aplic! 

ci6n de esas leyes, muchos de los bienes pertenecientes a la 

iglesia pasaron a poder de la Naci6n y de los particulares; por 

6 ' OVIEOO Hota, Alberto, Vecadenel<t y flt<tea.\o ele La lglui.i.ct ~tka. e.11 ~lú-
ca, PP· 14-rs. · · 



su. p~rte, la misma· iglesia prohibi6 a. los particulares la adqui· 

sici6n de tales bienes y prohibi6 además a sus adquirientes su · 
' . 

enajenaci6n y a los terceros que no habían intervenido en las ad 

judicaciones, la adquisici6n de los propios bienes; pero como a 

pesar de las prohibiciones, de las excomuniones y anatemas del -

clero sobre los particulares que desobedecieran esa prohibici6n, 

se llevan a cabo operaciones de compraventa de esos mismo bienes, 

el propio clero se conform6 con exigir a los adjudicatorios y ad 

quirientes pequefias cantidades que serían cubiertas en plazos 

cortos y que tomaron el nombre de 'contentas', las cuales, cu--

biertas, purgaban de todo vicio las adjudicaciones; c) De lao 

cantidades que por testamento dejaban los particulares en favor 

de la iglesia o en favor de los sacerdotes representativos de la 

misma, haciendo para· ello· uso· de tas di'sposiciones sobre libre · 

testamentifncci6n (sic); d) De los bienes raíces dejados !gua! 

mente por testamento a los altos dignatarios del clero, de sus -

sacerdotes y de las personas indicadas por e~los, especialmente 

~i eran dirigidas espiritualmente por ellos, observándose en mu· 

chas de estos casos que los familiares de los testadores eran -

desconocidos en sus disposiciones testamentarias, perdiendo los 

derechos que por ley les correspondían; e) De los donativos • 

de los particulares hechos a favor de las diferentes congregaciE 

nes religiosas o de la iglesia¡ f) De las cantidades aporta·· 

das por las monjas antes de que profesaran y al ingresar a los · 

conventos a que pertenec~an: g) De las limosnas recogidas en 

los dhersos templos de la Naci6n y demás establecimientos des ti· 

nados exclusivamente para ese objeto¡ h) De las rentas que prE 

ducían los bienes raíces urbanos¡ i) De la explotaci6n de los 
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bienes raíces rlls~.icos .que c;onsist~an en :grandes haciendas. ran-

chos y terrenos de toda clase; j) De los intereses de los ca-

pitales impuestos sobre los mismos bienes inmuebles y de los mu! 

bles dados en prenda; k) De los diezmos que exigían a la·po--

blaci6n indígena, especialmente en los estados de Guanajuato, M.! 

choac~n, Jalisco, Durango y Oaxaca, a cuyo efecto existían casas 

destinadas para ello. 

Puede afirmarse que en el Estado de Puebla el clero -

era propietario de 200 predios r6sticos, contándose en ellos ha

ciendas, ranchos y terrenos; que en el Estado de Michoacán te·· 

nia en propiedad veintcs&is entre haciendas y ranchos; que en el 

Distrito Federal tenía en propiedad siete; en el Estado de Oaxa• 

ca, dieciocho entre haciendas y ranchos; en el Estado de Guanaj~ 

··t·o·, treinta y Siete, ·entre haciendas y ranchos, y no menos· de -

veinticinco casas destinadas para la recoleccl6n do los diezmos 

y en Jalisco, veintiocho", 7 

Es evidente, entonces, que el clero se dedicó a acumu~ 

lar riquezas, que sus intereses son terrenales, pues la tierra. 

los bancos comerciales y los otros negocios antes mencionados, .. 

incrementaron su riqueza. Las •predfcaciones espirituales, se .. 

dirigen a actividades terrenales. 

Resulta revelador que Díaz, no obstante ser partida--

rio for~al de las leyes de Reforma, en esencia era indulgente -

con la Iglesia, por su afán de conciliaci6n, ya que at 90&.le.\no 

te conven~a La·knidad nae¿onal y et 6•.ttalec¿miento eon et apoyo 

7.PORTES GIL, Emilio, Op. elt., pp. 133·1l6. (Estos datos fueron recolecta· 
dos por Portes Gil de les expedfentes de la Procuradurra General de la Re
pGbllca). 
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. dt. Lo. I9LuLo.. 

CoNVENIENCIAS PARA EL GOSIERllO DE D!AZ, 

La victoria de Porfirio D{az en 1876 abri6 una etapa 

nueva en la historia de M6xico caracterizada por el poder ilimi

tado de este hombre, en donde pareda que había establecido el -

equilibrio· de las fuerzas políticas; es decir; una ·política ·ae 

conciliaci6n. El lema de este r6gimen era la paz. Se hizo 

amigó de todos y se constituy6 en una especie de superestado, en 

una autoridad indiscutible e indiscutida, de la que dependía el 

arreglo de todo, adn de asuntos privados. La connivencia de •• 

D{az con el clQro lleg6 a tal punto que intervino en las decisi~ 

nes internas de la Iglesia, ºsubordin~ndolas a los fines del Est.! 

do. Subi6 al poder ayu'dado por el clero, ~ste le prest6 ayuda 

econ6mica para derrocar a Lerdo de Tejada, el clero lo apoy6 y -

consider6 el gobierno de Diaz como un gobierno legal, logr6 su -

permanencia en el poder. Se mediatiz6 a los sindicatos por ae

dio de la Iglesia, es decir, los alzaaientos de los obreros y 

campesinos se .habían reprimido ·o "pacificado" no s61o por •. 
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·-"·la· iléci6n ·directa, sino, indirecta.ente por··aedio' .. de l'ris · ítindfc!_·· 

tos, en los cuales la Iglesia tenia injerencia. 

PRlllCIPALES CONVENIENCIAS DE LA POLITICA DE PoRFIRIO DIAZ PARA 

LA IGLESIA, 

a) Reponerse de los golpes recibidos con la Reforaa y poder,--

. ad, urpliar su poder econ6aico y social. 

b) Tener la oportunidad para efectuar un proceso de rcorganiza

ci6n interna. 

e) ·Influencia en las •asas en el aspecto religioso y educativo. 

d) l,a obtenci6n de un espaci1> político para la aplicaci6n de la 

Encíclica de Le6n XIII R•~u• Nov<lku•. 

Una vez enuaeradas, se describir' en que consistía ca

da una de esas ventajas. 

a) En la pr,ctica no tard6 en aanifestarse el poder econ6aico y 

social recuperado por la Iglesia, coao lo seftala Nicolas Larin: 

1.a6°'4UUA6Ú (J.f4 Wtv.úMft Cl ~: U tll 1174 lDI. -
bWiu d• "' lglaia u NAirD ~ Wl tatlll d• ---
50 000 000 ú """'· u tL •llUta u ...,. ...... 14 llLV0"1U.4ft 
ú 1910-1917, uta.,_ tbsaJi4 " lDI. 100 ooo ooo ,,uo,. 9 

El nclaero de sociedades an6niaas'con participaci6n de 

capital eclesi,stico auaent6 en 1901. El gobierno de Porfirio 

D{az permiti6 a las sociedades benEficas la adquisici6n de pro-

piedades i1111uebles coao: "'La Esperanza, S.A. 1 , que se constit.!! 

90 LARIN, Nlcolls, Op. eU.,, p. 72 
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y6 el 20 de a¡osto de 1907:, .. en la <:iudad •de. Aguascalientes, por 

los seftores obispo Fray José Mar{a Jesús Portugal, cura don Jo·· 

s6 María Martínez, presbítero don Francisco Ruit y Guzm&n, pres

b{tero don Francisco F. Díaz, presbítero don Ram6n c. Gutiérrez 
. . ' . . 

y cura don Indalecio B. Ricarbary, con un capital de 80 000 000 

pesos; La i1U11obiliaria Michoacana, constituida en noviembre de 

1911, ante el notario licenciado Francisco Barroso, con un capi· 

tal de 500 000 00 pesos, fo~se esta sociedad con el capital perte'!! 

ciente a la Oficina denominada Hacedur1a, (sic) que era la que -

regenteaba todos los bienes del clero michoacano; la Compaft{a -

Compradora y Explotadora de Bienes Raíces, S.A., fundada el 30 -

de abril de 1909 ante el notario Jesús Apolonio Vdtquez, en la -

ciudad de Oaxaca, siendo sus socios don Eulogio Gregario Guillo~, 

arzobispo do ·oaxai:a;· o: Aiiástiicfo San'taeUa, deán de la catedral 

de .la ciudad de Oaxaca; don José Oth6n Núnez, arcediano y doctor 

en Teología; can6nigo don Manuel Aguirreolea, presbítero Jesús • 

Ochoa y presbítero Luis G. Santaella y 'La Piedad' que se const.!_ 

tuy6 el 29 de octubre de 1902 en la ciudad de Puebla, siendo sus 

fundadores el can6nigo Jos& Victoriano Covarrubias, de&n del Ca

b,ildo de la di6cesis de Puebla, el can6nigo Joaquín Vargas y al• 

gunos particulares, con un capital de 300 000 00 pesos, que .pos· 

terior111ente se auaent6 a la cantidad de 1 000 000 00 de pesos"~º 

El clero tuvo a su cargo con fines de especulaci~n ••• 

asilos, hospitales, casas de cuna y fundaciones, estableciaien·· 

tos. todos atendidos por religiosas y sacerdotes de diversas ~rd! 

nes en diferentes estados: 

lO.PORTES Gl.1, E•lllo, Op. w., pp, 129·130. 
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Si antes la Iglesia poseía abiertaaente la propiedad -

inmueble, subordinando a todos con sus riquezas, ahora el clero, 

participando en toda clase de coapaftías, trataba de ocultar su -

participaci6n en la propiedad. Tal política ofrecía una doble 

ventaja: ayudaba a procurarle aliados a la Iglesia, ya que los 

accionistas de lassociedadcS anónimas se transformaban involunta-

riaaente en defensores de sus intereses. puesto que en estas so

ciedades se encontraba tambi~n invertido su capital, por otra -

parte, se creaba una determinada garantía contra los ataques por 

parte.del gobierno a los bienes eclesi6sticos, que desde entonces 

quedaron exteriorEente enmascarados bajo el doble r6tulo de lai

cos y civiles. 

b) La "paz porfiriana" fue provechosa para la Iglesia 

por el proceso de reorganizaci~n interna, en aquella ~poca se ·-
• 

crearon "13 nuevas di6sesis fundadas entre 1867 y 1917, (existi6 

una) mejor formaci~n de sacerdotes cada vez m6s nuaerosos, 10 se 

ainarios en 1851 y Z9 en 1914, 3 232 sacerdotes en 1851 y 4. 461 en 

1910, se di6 un encuadramiento de los seglares, se auspici6 la -

onseftanza dada por los religiosos, circul6 la prensa cat61ica 

[en la Rép6blica y otros estados, dichos peri6dicos fueron: "El 

Tiea¡io", "El País" y "La Voz de Mbico" (6rgano del obispado en 

11,JLU ,., ......... p. , • 
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esta ciudad),. en el estado ·de Puebl.n !!Bl .Allligo de la Verdad", y 

en la ciudad de Oaxaca se public6 "La voz de la Verdad)"12 [ ••• ) 

Despu6s de 1860, se ven multiplicarse las nuevas parroquias" 13 • 

Además se realizaron actividades fuera de la Iglesia, se efectu! 

ron procesiones en casi todas partes del pais fuera de los tem-

plos, los sermones se pronunciaban en todos los cementerios, ta~ 

to en los de la Naci6n, como en l.os particulares. Los conven- .. 

tos, monasterios y sociedades de religiosos, de ambos sexos, ..... 

existían y practicaban sus oficios a la luz del dia. con conoci

miento de las autoridades. 

c) Fue, bajo el régimen de Porfirio Diaz (1867-1910) 

cuando la Iglesia efectu~ su reconquista, no solamente en las a~ 

tlvidades antes citadas, sino que también se dedic6 a hacer pr.!! 

··sélitos por niedio de la educaci6n, ya que se da una correlaci6it 

entre la alfabetizaci6n y el progresivo aumento de .la fe c.at6li: 

ca. Para esto estableci6 escuelas rurales en las poblaciones 

ind~genas, de instrucci~n primaria, superior y preparatoria en 

diversos centros de las poblaciones, en las capitales de los es

tados y en el Distrito Federal. 

Además de que sus libros de texto estaban acordes con 

sus ideas y prácticas religiosas. en los mismos establecimientos 

se obligaban a los alumnos a practicar los actos del culto y co~ 

fesi6n. 

Seftala Portes Gil que entre los estados de la Rep6bli

ca en que se establecieron esos centros de educaci~n pueden.con-

12
"C61t. PORTES GIL, Eml llo, la labolt Sed.icio6a de.t Cl.eJw, y a Alfonso Toro, 
la Iglu<A 11 e.t EJ.t.ado en lllx.ic.o. · 

l3.HEYER, Joan, Op. clt., p. 45. 
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El d< lllx.ú!o, con ocho coteg.W6; e.t de ~<Ido, con cua-
/IVl.ta; e.t VU..tlrll.o FedWIL, con CllJLWl.t4; e.L E6t.ado de Oaxa 
ca, co1t ocho; e.L E4t11do de Gaanajua.ta, conM con doce de -= 
e.tlo6; e.L ele Jal.l6co .tuvo en 611 6eno el.lec.locho, y e.t E6.t4do 
de Puebla, .tl<ece, Tamb.Un en <6116 llll4rm.1 entldadu y en -
o.otl16 de ta Rep!fbUc11 6< u.tabtecieJWn 6el!IÚIOJLÚJ6 qu< tenla 
polt objetlJ ucfu6ivo e.L eA.tud.io de ta C11Meli4 d<L 6aceltdo--
CÍ/1, 14 

d) La Política social de la Iglesia cat61ica tom6 un 

nuevo impulso por las iniciativas de Le6n XIII en su Enc{clica -

Re1tu111 Nova.tum que fuera publicada en 1891 ¡ a partir de 1900 se·U,! 

ta de aplicar en M6xico los principios cristianos en las relaci.!! 

nes entre patrones y obreros, propietarios y campesinos- capital 

y trabajo, Iglesia y estado, 

Resulta importante analizar ·esta Endclica como cuerpo 

ideol6gico de esta politica social e internacional de la Iglesia 

Cat6lica para poder entenderla en el contexto nacional. 

Retomando el marco hist6rico de Gramsci, 6ste nos dice 

que Le6n XIII (Joaqu{n Pecci, 1810-1903) que sucedi6 el Papa P{o 

X en 1878, y qi•.e pert~neci6 a la corriente de los intelectuales 

tomistas, se da cuenta del aislamiento en el que estaba cayendo 

la Iglesia, debido al desarrollo y propagaci6n de las ideas cie~ 

tíficas del liberalismo moderno, por lo cual propone la Reltum 

Nova~um sin combatir el pensamiento moderno como tal, como un m! 

dio para imp'ulsar su corriente al interior de la organizaci6n 

eclesi~stica y en la actividad científica propiamente cat61ica. 

Como se ve, Le6n XIII, se propone obtener dos espacios: 

140PORTES GIL, Emilio, ()p, cl.t .• , p. UI 
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uno, .al interior de la propia Iglesia por las luchas entre i.nte~ .... 

gralistas, jesuitas y modernistas, y, el otro, en el mundo mode! 

no que dejaba atr6s el oscurantismo para dar pie a las teorías -

positivistas de Agust Coate, 

Junto a la Re~um Noua~um se publicaron tres encíclicas 

principales en contra del pensamiento moderno: La Mirari Vos de 

Gregario XVI, fue la primer encíclica papal (1832) contra las m.! 

nifestaciones políticas y filosóficas de la Epoca moderna (libe

ralismo, etc.); la segunda fue la encíclica Quanta Cura de Pío -

IX del 8 de septiembre de 1864, acompaftada del Sillabo¡ la ter-

cer encíclica fue la Pascendi de Pío X, contra el modernismo. 

La Re~u~ Noua~um y la Quadragesimo Anno -las construc

tivas- integran las grandes encíclicas te6ricas contra el pensa

miento moderno pero· tratan dé TÓSblver·a SU modo algunos proble-

mas a él ligados y conectados. El Papa Le6n impulsa la renova-

ción de la filosofía cristiana hacia los estudios sociales, y al 

impulso de los estudios bíblicos con la finalidad de reconducir 

al mundo a una doctrina 'fundamental con Ja inteligencia, capaz -

de .indicar al hombre la verdad que debe reconocer¡ el reconoci--

miento de la fE .en· armenia con la ciencia: armonía de lo real 

y lo ideal, la oraci6n y la acción, la vida interior y la vida -
15 . 

social, los deberes hacia Dios y hacia el hombre. 

Analizado el período hist6rico del porfiriato y el 

cuerpo ideológico de la Re~um Noua~um, se podr6 ahorá sí, enten

der la relación de connivencia del gobierno positivista de Díaz 

con la Iglesia cat61ica en Hhico, '1.a neoescal6stica ha permi-

IS'GRAHSCI, Antonio, Op. e.U. pp. 265-269. 
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tido la alianza--del catolicis110 con el positivismo", 16 

A pesar de este juego de conveniencias mutuas, no se -

eliminaban las contradicciones que existían entre la Iglesia co

mo una instituci6n que no cesaba de buscar extender su poder y -

su influencia en la vida nacional en todos los 6rdenes, y un go

bierno que tenía pese a todo que respetar la 16gica del Estado, 

es decir, ser el poder político que rige los destinos del país. 

1.2 LA DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA, 

Ledn XIII ptuentab4 [ ... J al. 111ebla CILU.tlano Ull4 6Uoio--
4la, la doc.to.ina ucaldi.üca, no CD.., un cuadlw de.l ubeA, 
utJr.e.clr.o ;-ÁMtlfvil. 1J uclu¿ivo, 6.ino ºº"" un Mgan.ú.., de -
~...w.to v.C:vo, 6~ptll>te de eMÜ¡uecl!A6e con e.l pen.\a-
mlento de todo6 lo6 doclo1tu y de .todoi la6 padtu, capaceo 
dt ~n.lza.t la upecutac.ló'n de la teolag.ta ltae.lona.t.·con· --
la6 da.to6 de la c.ltnc.la po6.lti'"1. 11 · 

A partir de 1900 la Iglesia advirti6 la debilidad del 

r~gimen porfirista, tambi~n analiz6, que su presencia onte las -

capas populares y aún indígenas 'de la poblaci6n se había fortale 

cido durante todo el período del gobierno de Díaz, lo que la 11~ 

v6 a optar por estructurar programas de acci~n polftico-sociales, 

tendientes a atraerse el consenso do la poblaci6n. La experie_!! 

cia en la Gpoca de Ju~rez le había demostrado que gran parte de 

sus derrotas se deb~an a esadebilidad consensual por ~arte de --

16·rbúf., p. U9. 

l7'GRAHSCI, Antonio. Op, c.lt. pp. 261-269, 
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las masas trabajadores, 

De tal manera, que la praxis socio-política de la Igl~ 

sia, bajo la anuencia misma de D, Porfirio se vio enriquecida -· 

te6ricamente por una de las encíclicas que mayor peso han tenido 

en las relaciones obrero/patronales, y que sin dejar de lado la 

pos~ci6n de la Iglesia frente al Estado, la misma Encíclica ofr! 

ce el cuerpo ideol6gico-político, por el cual el Vaticano promue 

ve la acci6n conjunta y armoniosa entre Iglesia y Estado, potro· 

ne~ y obreros. 

As~, el momento sobresaliente de restructuraci6n y far 

talecimiento de la Iglesia, durante el porfirismo, le permite 

trascender de los muros de los monasterios y de las iglesias, al 

ámbito social y político hasta organitar no s6lo instituciones -

. e·aucativaS~ de beneficencia social, Compaf\~as inmobiliarias, .en:,. 

. tre otras, sino tambi~n asociaciones de trnhajadores, organismos .. 

sociales de presi6n, y hasta sentar las bases de los que habrán 

de ser los partidos políticos reaccionarios y conservadores del 

México de hoy, 

Para comprender la pr~,uesta cat61ica en materia so-·· 
' 

cial es necesario remitirse a la misma Enc.1clica. 

El Papa Le6n XIII reconoce que en la sociedad existe -

la desigualdad humana, pero que en la sociedad civil ·más no en 

'la vida celestial-, 18 no es posible suprimir las desigualdades -

sociales porque la naturaleza misma puso en los hombres esta ca· 

racterística, y argumenta que los hombres no pueden ser iguales 
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· porque no son iguales los talentos de todos,· ni igua1· e· ingenio¡ 

ni la salud, ni las fuerzas, y que a la necesaria desigualdad de 

estas cosos s~gase espontáneamente la desigualdad en la fortuna, 

la cual es conveniente a .la utilidad de los particulares y de la 

comunidad, puesto que para su desarrollo, la vida social exige • 

aptitudes y ofidos diversos. 

Justifica el trabajo y las penalidades de la vida por· 

que considera que son males, consecuencia del pecado original, • 

el hombre para vivir tiene que trabajar, sufrir y pasar necesi·· 

dades y aunque éste haga intentos por arrancar a la vida humana 

estas incomodidades no lo logrará, pues el remedio' no. esd en 

las cosas de la tierra sino en el mas all&. 

La ley divina se cumple: "maldita será la tierra por • 
: . . .. 

tu causa; con fatigas te alimentarás de ella todos los días de 

tu. vida". 19 

Después de haber descrito a grandes rasgos la fundamen 

taci6n teol6gica, veamos la soluci6n que la Iglesia da al con··· 

flicto -amos/proletarios-. 

La Soluci6n a tan arduo problema, escribe este autor, 
• 

es la religi6n cat6lica, pues es la 6nica que puede arrancar de 

raíz el mnl; y prosigue: si se aplican los principios de esta -

religi6n se podrá unir a los ricos y a los proletarios, porque -

ambos sabrán sus mutuos deberes y en es~ecial los que dimanan de 

la justicia. De estos deberes, los que.tocan al proletariado • 

son: "poner de su parte íntegra y fielmente el trabajo que libre 

y equitativamente se ha contratado; no perjudicar en manera alg~ 

l9'Le6n XIII, ReA.Um NovalWlll, p. 18. 
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na al capital, ni. hacer violencia personal a sus aaos; al defen-· 

der sus propios derechos abstenerse de la fuerza, y nunca araar 

sediciones ni hacer juntas con hombres malvados que maftosamente 

les ponen delante desmedidas esperanzas y grandísimas promesas,

ª que se sigue casi siempre un arrepentimiento inótil y la ruina 

de sus fortunas'' 

Los deberes que tocan a los ricos y a los patrones son: 

"no deben tener a los obreros por esclavos¡ que deben en ellos .. 

respetar la dignidad de la persona y la nobleza que a esa perso-

na aftade lo que se llama car&cter de cristiano. Que si se tie-

ne en cuenta la raz6n.natural y la filosofía cristiana, no es -

vergonzoso para el hombre ni lo rebaja el ejercer un oficio por 

salario, pues lo habilita el tal oficio para poder honradamente 

sustentar su vida. Que lo que verdaderamente es vergonzoso e • 

inhumano es abusar de los hombres;· como Si no fuesen m!s que co

sas para sacar provecho de ellos, y no estimarlos en m&s de lo -

que dan de s~ sus m6sculos y sus fuerzas. Hay obligaci6~ asi--

mismo que en los proletarios se tenga en cuenta la religi6n y el 

bien de sus almas". ZO 
' 

También es deber de los amos dar al obrero tiempo pa-· 

ra que pueda cumplir con sus deberes religiosos, no exponerlo a 

la corrupci6n, ni a los peligros de pecar, tampoco estorbarle 

en la atenci6n que daba su familia, no imponerle· m&s trabajo del 

que sus fuerzas puedan soportar, el trabajo debe ser de acuerdo 

2º·1•''., 19 ...... p •• 
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:.a..s.u· sexo y edad,.es:decir., dar. a cada uno lo que es justo • 

Justicia en el salado porque los ricos y los amos que explotan 

la pobreza ajena para mayores lucros, atentan contra todo dere-

cho divino y hu.mano, y el defraudar a uno el salario que se le -

debe, es un gran crimen que clama al cielo venganza. "Mirad 

que el jornal que defraudasteis a los trabajadores clama; y el -

cluor de ellos suena en los oídos del Seftor de los ej 6rci tos". 21 

Asimismo, este autor seftala que los amos no deben per

judicar los ahorros de los proletarios, ni con violencia, ni con 

engano, ni con la usura, sobre todo en esto ~ltimo porque no es

t'n ellos suficiente•ente protegidos contra quienes les quitan -

sus derechos o los incapacita para trabajar, sino que deben res

petarlos porque las actividades que realiza el trabajador, cuan" 

to mAs pequeftas, mAs nobles. 

De esta manera, si se obCdecen estas.leyes se acabaría 

con la contienda y sus causas, ser~a entender la realidad. apre

ciando en su justo valor las cosas perecederas, a la vez, se ve

ría que existe otra vida que es imperecedera, se aprendería tam

bi6n de la naturaleza en relaci6~ a que existe el dogma de la fe 

cristiana en el que su principal fundamento estriba en la raz6n 

y el ser de la religi6n, a saber, entender que cuando se salga -

de esta vida, se comenzarA entonces a vivir en la vida celestial 

y eterna, no en la de la tierr.a. Por eso -advierte- ,que lo que 

importa rlo es el poseer algunos bienes en particular, sino el 

21. 
Ibúl,., p. to. 
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· "ú!io que· de estos bienes se haga, y de esta manera el hombre coa

parta los bienes que no necesite, con otros que están necesita-

dos. 

"Un aposto! dice: manda a los ricos de este siglo --

[.,,) que den y que repartan libremente". 

"Satisfechas la necesidad y el decoro, deber nuestro -

es, de lo que sobra, socorrer a los indigentes. 

dadlo de limosna", 22 
Lo que sobre -

Por consiguiente, seftala, que si las dos clases siguen 

los preceptos de Cristo, se unir&n no s6lo en amistad sino en -

amor de.- hermanos, pues sabrán y sentidn que todos los hombres -

fueron creados por Dios y que es, por lo tarito, el radrü comdn 

de todos. 

"Si somos hijos, tambi~n herederos somos de Dios y 

coherederos con Cristo 11 • 2 ~ 

Estos son los deberes de justicia y caridad que la ---

Iglesia propone, Y advierte que el que los siga podr& alcanzar 

el premio de la eterna bienaventuranza, pero el que no, tendr' -

en el juicio de Dios el cumplimiento de sus amenazas. 

Igualmente, prosigue este autor, la Iglesia no se con-

22. 
zbid., ,,,,. 21-u. 

23·zf>id., p. 22. 
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. .. · tenta con dar la solución ·a los'·•ales··de lá'· sociedad, sino que -

ella •is•a. es un instrumento con auxilio de los obispos y de to

do el clero para educar y formar a los hombres contorme a sus en 

seftanzas y doctrina, en el recto camino del bien, porque s610 la 

Iglesia es la que tiene mayor poder. pues Dios por medio de Jesu 

cristo fue el que le dio este poder, por lo tanto es el instru-

mento para trans•itir la palabra del todopoderoso, 

Estos son los deberes que le tocan a la Iglesia, ade·

m4s de tratar de reformar internamente a la socie~ad, moralizan

do a los individuos e instituyendo obras de caridad para soco-·· 

rrer a la •Ultitud que está en desgracia. Raz6n por la cual a 

la Iglesia no la pueden regular las leyes del Estado, y además, 

porque en ella se encuentra el Santísimo Coraz6n de Jesucristo, 

Precisamente, sobre la base de las 6ltimas líneas del 

párrafo anterior, en el sentido de que "a la Iglesia no la pue·· 

den regular las leyes del Estado", es que la Encíclica de Le6n 

XIII de pauta para que la Iglesia Católica en M~xico defina su 

independencia política ante el Estado y sus intereses más mate·· 

riales' que espirituales. 

El trasfondo a las pretensiones meramente religiosas -

o "divinas" se encuentra en los verdaderos intereses materializ.!! 

dos·en lo pol~tico y en lo social, Por ello el clero habrá de 

tener sumo cuidado en reordenar su ingerencia dentro de la soci! 

dad civil sin contravenir la autoridad estatal, pero siendo ex·· 

pl~cito y autoritario en sus proposiciones antisocialistas¡ de 

defensa de la propiedad privada, contra las huelgas sindicales y 

hasta en contra de las amenazas de sedici~n pol1tica contra un 

Estado, que supuestam.e.nte siendo liberal, sabía tan conservador 
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como, suyo •. 1 

En seguida se ver& la proposici6n de este Papa, en re

laci6n a los deberes del Estado, 

Propone la intervenci6n del Estado como medida para 

promover la posperidad p6blica y privada de todas las clases, 

particularmente de la proletaria, Su oficio es atender el bien 

com6n, el de hacer guardar la justa distribuci6n de los bienes, 

es decir, tener cuidado del bienestar y provecho del proletario 

con el mismo derecho de los ricos, porque del trabajo del obrero 

salen las riquezas de lo estados, porque al Estado le importa 

que haya paz y orden¡ por lo tanto, si.hubiera una amenaza de 

causar dafto a la comunidad, entonces la autoridad debe salir al 

encuentro. El Estado debe contener al pueblo dentro de sus de-

be ros,. poniendo a· sal~o la propiedad privada e impidiendo que _:; 

broten huelgas, Una excesiva duraci6n o lo gravoso del trabajo, 

o la idea de que el salario es poco, son motivos para que los 

obreros se levanten en huelga, aspecto que no s6lo· dana a los 

amos, sino a los mismos obreros y por ende, a la comunidad y a -

los intereses del Estado, además es un paso para la violencia y 

la sedici6n, por eso la autoridad p6blica debe poner remedio y -

prevenir por medio de la leyes las causas que originaron un ~on

flicto entre los runos y los obreros, 

El Estado debe proteger los bienes espirituales del 

obrero: su libertad religiosa, su descanso festivo, as! como la 

defensa de su bienestar material: la duraci6n del trabajo, tra

bajo proporcionado al sexo y a la edad, fomentar el ahorro para 

que se multipliquen los propietarios, no abrumar a los que tie-

nen propiedad p.rivada con impuestos enormes, 
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Finalmente, Le6n XIII dedica una parte a-las-asociaci2 

nos y plantea la necesidad de qu~ los amos.y los obreros funden 

instituciones para socorrerse mutuamente, para que de esta forma 

se acerquen entre sí las dos clases. 

Seftala que es preciso que se acomoden a las necesida--

des del tiempo presente. Que el Estado no prohiba su existen--

cia, pues la sociedad privada es la que se forma por derecho na

,tural del hombre par~ llevar a cabo un negocio privado. 

El Estado s6lo puede intervenir y oponerse cuando alg~ 

na asociaci6n de prop6sito pretenda algo que a la probidad, a la 

justicia, al bien del Estado claramente contradiga¡ pero debe te 

ner sumo cuidado de no violar los derechos de los ciudadanos,.ni 

con el pretexto de establecer algo que sea en contra de la ra--

z6n. 

Ahora bien, prosigue este autor, como las congrega~io

nes religiosas se fundaron por derecho natural y por lo que tie

nen de religiosas y en vigor de justicia, éstas s6lo estarán su

jetas a la Iglesia. 

No puede -el Estado-, pues, arrogarse derecho ninguno 

sobre ellas, as~ como tampoco to~ar sobre si su administraci~n; 

m's bien le toca respetarlas, conservarlas y, en todo caso, im-

pedir que se violen sus derechos. 

Esto a prop6sito, de que se ha hecho todo lo contrario. 

En •uchos lugares el Estado ha usado la violencia, violando los 

derechos·de estas asociaciones, las ha aprisionado en una red de 

leyes civiles, las ha despojado del leg~timo derecho de persona 

moral y ha confiscado todos sus bienes, sobre los cuales solo la 

Iglesia tenía derecho. 
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Defiende tambi~n la asociaci6n de obreros cat6licos, -

aunque es cierto que por un lado, existen asociaciones que las • 

gobiernan jefes que no tienen un esp{ritu cristiano y no se pre,!! 

cupan por el bienestar del Estado, existen por otro lado, los -

protectores que tratan de promover el bienestar del obrero, así 

como el de sus familias, o del individuo como tal, que tratan de 

establecer sobre bases equitativas las relaciones entre patrones 

y obreros, vivificar y robustecer en los unos y en los otros la 

conciencia de sus deberes y la observancia de los preceptos eva!! 

g6licos, y de esta manera juntar las fuerzas para que los obre-

ros puedan valerosamente librarse del injusto jefe que los go--

bierna y logra mantener, as~, a la sociedad civil en armenia. 

No hay que dejar de lado -seftala este Papa- que exis-

ten cat~licos ricos, que haci6ndose en cierto· modo· compafteros de 

los obreros, se esfuerzan a costa de mucho dinero, por estable·· 

cer y propagar en muchas partes estas asociaciones con la ay~ 

da de las cuales y con su trabajo, puedan f~cilmcnte los obreros 

procurarse no s~lo algunas comodidades en el presente, sino tam

bi6n la esperanza de un honesto descanso en el porvenir. 

El Estado debe proteger tales asociaciones y no entro

meterse en lo intimo de su organizaci6n ni de su disciplina por

que la acci6n yi tal 'procede de un '.principio interno. 

Por áltimo, propone un reglamento para las organizaci,!! 

nes, _en donde contemplen los siguientes puntos: 

- Los ciudadanos tienen libre facultad de asociarse. 

- Derecho para elegir libremente aquella organizaci6n y aquellas 

leyes que son más indicadas para conseguir el fin que se prop,!! 

nen. 
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• Las asociaciones. deben .tener .po~.r.egla, general .y perpetua, pr_2 

porcionar medios apropiados para que cada uno de los asociados 

consiga el mayor bienestar físico, econ6mico y moral. 

· Bl fin principal de las asociaciones debe ser el perfecciona·· 

miento religioso y moral y a él enderezarse toda la disciplina 

social. 

• Que se imparta la instrucci6n religiosa, para que cada uno co· 

nozca los deberes que tiene para con Dios, y que sepa bien lo 

que ha de hacer para conseguir su salvaci6n: aprendiendo a re!_ 

petar y amar a la Iglesia, Madre común de todos, obedecer sus 

preceptos y frecuentar sus sacrrunentost guardar religiosamente 

· los días festivos. 

• Puesto que ya est' dado el fundamento religioso de las leyes · 

·sociale~. se distribuirán los cargos de un modo conveniente a 

.. los intereses comunes, y de tal suerte que la diversidad no 

disminuya la concordia, 

• Se administrarán los bienes comunes con integridad, de modo •• 

que la necesidad de cada uno sea la medida del socorro que se.le 

de, 

• Armonizarse convenientemente fos derechos y deberes de los amos 

con los derechos y deberes de los obreros, 

• Si se diera el caso de que el amo o el obrero creyese que solc 

había falto en algo, los conveniente sería que hubiese en la • 

misma corporaci~n varones prudentes e 1ntegros que fungieran • 

como ~rbitros, tomando en cuenta los estatutos en los cuales • 

se basa la organizaci6n, 

• Dar trabajo al obrero, de tal suerte que en ning6n tiempo le • 

falte abundancia de trabajo, 
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Que de su.bsidios suficientes nara socorrer la necesidad de .ca"· 

da uno, no s6lo en los accidentes repentinos y fortuitos de la 

industria, sino tambi~n en los casos de ~nfermedad, vejez u 

otra desgracia. 

Ventajas que según Le6n XIII se tendrían si se siguie-

ra este reglamento: 

Cuando tales estatutos sean libremente abrazados, se habr~ pr~ 

visto de bienestar material y moral a las clases inferiores, y 

las asociaciones de los cat6licos influirán en la prosperidad 

de la sociedad civil. 

- Al Estado le importará que se lleven a cabo estos preceptos o 

leyes. porque la soluci6n razonable la darán los obreros cris-

tianos, que seguirán los prudentes consejos en provecho suyo y 

público; pues por grandes que sean sus preocupaciories y' sus· P.!! 

sienes y si una voluntad depravada no ha embotado por ~ompleto 

el sentimiento del bien, espont~neamente se inclinar'n a la b.!?_ 

nevolencia, anteponiendo la equidad a la ganancia que los hará 

cumplir religiosamente con su deber. 

Si estos preceptos los siguen los amos, invitando·, a su seno a 

los proletarios y allanándoles las dificultades, les dar&n una 

esperanza y una posibilidad de remedio aún a aquellos que hu-

hieren perdido por completo la fe cristiana, pues verían que -

estas asociaciones religiosas tendr~an ventajas que los lleva

r;an a no dudar y a asociarse libremente en éstas y arrepentí-

dos admitirian su protecci~n. De esta manera, las dos clases 

marcharían juntas dentro de un orden. 

Estos son en síntesis los aspectos más relevantes de -

dicha Encíclica, en donde el burgués, el proletariado, el Estado, 
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}as ·asocia_ciones y la Iglesia misma tendrían .. que aplicars.,..cada .. 

uno la parte que le toca, pero unidos bajo una misma causa: la -

religión y las enseftanzas del evangelio que pugnan por la resta!!, 

raci6n de las costumbres cristianas, porque la salud que se de·· 

sea ha de salir de una gran efusión de caridad, porque s6lo la • 

caridad cristiana dispondrá al hombre a sacrificar su propia pe! 

sona por el bien de los demás, es el antídoto cristiano que des· 

cubri~ el apostol Pablo: "La caridad es paciente, es benigna¡ no 

busca su provecho; todo lo sobrelleva; todo lo soporta". 24 

Se ha descrito el objetivo y el contenido de la Re~um 

Nova~um para un conocimiento de las tesis que la sustentan para 

poder apreciar mejor la práctica política de la Iglesia en Héxi· 

ca. 

Pero ¿cuUes son los verdaderos motivas· <le esta procl! 

ma papal?, ¿hacia qu6 se orienta s~ pr&ctica7. 

Bn relaci6n a estas preguntas, Gramsci seftala que: 

En u otoño de 1892 Ae ~e.alizd en Glnov<t un cong~Uo ca.t4· 
Uco ita.U.a.na de ltJA utud.úMoA de c.iencla4 Aac.úzlu. Se 
Aei!aM a.lU que 'lit necu.ld<td de.l momento pttUente, [ ••• J 
u lit ~ei.v.lnd.ic.<tc.idn c.int.l6-i& de lit .úle<t cll.Útúvut. L<t 
e.lene.lit no puede dalt' 6e, peJW puede .impo11u " ltJA <tdvUA<t· 
IÚOA e.t ~upeta y puede cand~ l<t4 .üt.tell.genc.úu. " neco· 
nocM lit necuid<td Aac.la.l de lit 6e y u debu ~d.ividwi.t. • 
[ IJ, 25 

Con el apoyo de la teoría gramsciana se puede decir 

que la R~~um Nova4um debe ser vista en un doble aspecto: como 

cuerpo doctrinario que pretende ser llevado a la práctica y como 

24 ·1húJ., p. 44. 
25"GRAHSCI, A~ionlo, Op, c.it., p. 223 
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recubrimiento ideológica .de intereses _subyacentes. 

Veamos. Después de la derrota sufrida en la lucha --

contra Ju!Í.rez, la Iglesia comprendi6 que sus fuerzas eran insu-

ficientes para acciones políticas abiertas; por eso, en el perí2 

do de Porfirio Díaz encauzó todos sus esfuerzos a restablecer su 

potencial econ6mico y fortalecer su tambaleante influencia en 

las masas trabajadoras. 

Se sirvió de la Encíclica como elemento ideológico de 

penctraciln en las masas trabajadoras, proponiendo una solución 

cristiana al problema obrero. Solución que se apoya en la de·· 

fe ns a de la propiedad privada y del Estado 0 pues no quería per·

der sus tierras y riquezas, conservar sus privilegios y ayudas -

econ6micas -limosnas- de las que se mantiene en gran parte el 

clero; asimismo; ·al ·admitir la· facultad por derecho divino de d,!! 

cierle al Estado lo que debe hacer, lo que propone es la direc-

ci6n, regulación y dom"inaci6n del Estado, Y sienta las bases -

"cristianas" para la existencia de liste, Bl papa ser~a el ~rb! · 

tro en los problemas sociales, en la conciliaci~n de los intere

ses del capital con las aspiraciones de los ·trabajadores¡ se me-

diatizan, de esta manera las demandas. Adem~s, esta acción en 

las masas cumple no tanto el prop6sito declarado en tal Encicli

ca "'ºayudar a los menesterosos"-, sino que su verdadero cometido 

era obtener la influencia directa para extender sus bases de ªP2 

yo. Esto le daría el dominio sobre la sociedad civil. 

La Iglesia no podia escapar a la din~mica impuesta por 

el capitalismo, Es por eso que critica y tergiversa la solu··-

ci6n propuesta por el marxismo. 

Poniendo en práctica su arma ideol~gica, el clero mex! 
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cano .se dedic6-·activail!ente,. a la labor de a tracci6n de los obre

ros y campesinos a las diferentes organizaciones y sociedades C! 

t61icas. 

El obispo de chilapa, el de Colima, el de Tulancingo y 

el can6nigo de Oaxaca y futuro obispo de Zamora, el de Queréta-

ro, propon~an a los ricos que "abrieran su coraz~n a la caridad, 

disminuyendo las horas de trabajo y aumentando el jornal" porque 

si no lo hacían alentaban odios y rencores que harian que sus v.!_ 

das y riquezas quedaran sepultadas. 

Para esto, celebraron en Puebla el primer Congreso Na

cional Católico en 1903; con motivo del zs• aniversario de la --

elección de Le6n XIII. Se reunieron 19 eclesi~sticos y 20 se--

glares para discutir sobre el sindicalismo cristiana. que como .. 
• ,.;¡ 

· Ya ·vimo's, 'e·n· fa Enci!cliC.a se señala la obediencia respetuosa y .. 

cr~stia~a a .. los amos. .... ; .,-

También so discuti6 en torno al alcoh.olismo, reflexioc. ·· 

n6ndose sobre las causas profundas del mal. '' 
'" El segundo Con3reso se celebr6 en ~lorelia en 1904·, do!!. 

de se estudiaron los problemas analizados el año ·anteri~r\(nrti-· 
' . ; ... ' . '.: .. - : ,• . .'," . 

culo 30 del reglamento), asistieron 60 sacerdotes y ~O ·seglares, 
. .. '·'• . . 

que formaron seis comit~s para tratar del pleno empleo,·de los - · 

grupos obreros de asistencia econ6mica y cultural, d.e la lucha·

contra el alcoholismo, de la promoción del indio, de la asisten

cia pGblica y de la vacunaci~n infantil. 

· El tercer Congreso (Guadalajara 1906), se dirigi6 m6s 

a los patrones que a los trabajadores y se hi•o hincapi6 en la -

justicia social: "el empresario debe tratar al obrero como a un 

hombre, conc~derle el descanso dominical y pagarle en espeo.:.¡ .... 
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cie" 26 .. ,- .. 
El cuarto Congreso (Oaxaca 1909) fue el m~s importante 

ya que condicion6 el desarrollo ulterior del partido Cat~lico N,! 

cional, El mayor n~mero de resoluciones se refiere a los in--

dios, y esto no tiene nada de extrano si se piensa que Oaxaca t! 

n~a y sigue teniendo, un gran porcentaje de poblaci6n indígena. 

Por encima del problema indio, lo que se planteaba era el probl~ 

ma entrero del mundo trabajador, 27 

Aquí tambi&n se exaltaron las propuestas de la Encicl,! 

ca de Le~n XIII, a saber: "El modo inconveniente, brusco, des-

p6tico y altivo con que se ha tratado a veces a la clase obrera 

en las fábricas, ha lastimado altamente su dignidad, produciendo 

serios conflictos entre el capital y el trabajo. Si, pues, el 

mal trato ha inducido a los obr.eros a huelgas dc·sastrosas¡ ·no ha·· 

contribuido en menor parte, sino quizá_en la mayor, la falta. de 
. 

equidad en el salario del pobre trabajador, as! como el lucro in 

debido que con este producto, en.gran parte. sudor de sU rostro, 
. 28 

enriquece al patrono 11 • 

260HEYER, Jean, Op, c.lt., p. 50. 
27' En 1te..taúdn a la ce.leMo.c.úfn de lo& Cong1tU04 en liJ¿ cLl6.tútto4 eUado4 y 

del. .t ... a que tJia.t4 cac/4 uno, hay di6e1te11c.ia& de C/t.i.te1tu1& en.tite Jean /ole-
Yelt y Nlcol4ti l.alt.ln. Lo& dJt.to¿ liJ¿ &acd Jean /oleyelt cte.l ·Me.li,lvo del. M.--
zobi6po de GuadalajaM, 25 y 26 &U.lonu, lltll!MC/t.i.to, En lll 1'49. 393 

28. 

ucJl.lbe• "M.zohi.l.pado de Guadalllj<Wt: lo& a1tehi.vo& u.t4n aú.ielt.to4 y 40n -
muy .in.te1tuan.tu en cuan.to al peltliJdo 1880-1910, En 1926-27 con6ucd -
el. gohleltnO liJ¿ a1tehivo4 ·""!fa mayo1t palt.te 6•• a ponelt4e en el IMltemdgllW!I 
de lll 'Ca4a Amalt.U.ta '·•· gwi depd4.i.to no ~nven.taltiado de la Cd, de lllx.lco". 
Adeni!4 en lll pd.g. 392 4eña.l4: "; .. lo& a1tehivo4 pltU~enc.iale.4, ltOllWID4 y 
epi4copalu no peJ!m.i.ten pene.twt en e.l 6ondo de la& c04a&, ... lll caZJt en 
(/)4 a1tehivoa, 1tequ.Uúd de una .<nvuügacUn pltOpia.men.te poUc.iaca". Aho 
.\a b.len, en lo que 4.C co~den u que en e.l CWV<to Congltuo 4e .tlta.td e.C 
pltObl...a .úidlgena y lll 6undacUn po4.telt.lolt del Paltt.ido Ca..tr!Uco a ltalz -
de u.te congltUo. 

!~ •• p. 51. 
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"Paralelamente a los cong~.esos .. n1;1.cionales se celebra ..... 

ron congresos agr!colas, en Tulancingo, en 1904 y 1905, y en Za-

mora, en 1906. El primero había sido convocado por el obispo -

Mora y del Río, futuro arzobispo de México y protagonista osen--

cial de la crisis política de 19Z6. Estos congresos se procup!. 

han de la situación miserable de los campesinos. Tulnncisa fue 

la cuna del movimiento social, y allí Jos6 Refugio Galindo fund6 

las Semanas Agrícolas y las Semanas Sociales -Puebla, 1908, Le6n, 

1909, México, 1910-, consagradas al problema indígena y al pro-

blema agrario 11 •
29 

Vemos pues, c~mo el elemento ideol6gico declarado en -

la Enc~clica, no se queda ahí, sino que la Iglesia en !léxico pa~ 

saba a la acci6n social, conquistando popularidad entre los obre 

ros y loS c8mpesih0s 'a1.' p·aner 'en d'iscüs·i~n ·sus· ·problemas de tra

bajo en los sindicatos y .en h_ gcstacl,6_n. del Partido Cat61ico, 

éon la fundamentaci6n ideol6gica a partir do la Rt~um 

Novañum y con el avocamiento a la problem~tica social asumida en 

los congresos mencionados, s6lo le faltaba a la.Iglesia construir 

sus propias organizaciones •que le permitieran actuar en forma -

sistemática en las masas trabajaaoras. 

Tales organizaciones fueron: "El C~rculo de Oaxaca, -

fÚndado por el can6nigo Núfiez, futuro obispo de Zamora, contaba 

en 1908 con l 355 miembros organizados profesionalmente, En 

1910, había Z5 círculos, que agrupaban a 9 000 trabajadores (,,.] 

La organi"zaci6n de Operarios Guadalupanos, especie de grupos de 

Acci6n Social Cat61ica ,. que reunía a cl6rieos y seglares para -

ZS·zb.id., pp. 51-52. 
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la elaboraci6n de,.µ11a tePr!a'..sociopol~tica de la intervenci6n de 

los cat6licos en la vida nacional. Los Operarios Guadalupanos 

preparaban muy directamente el Partido.Cat6lico Nacional [ ••• ] -

el Circulo Cat6lico Nacional fundado en 1908 con Gabriel Fern&n

dez Somo llera". lO 

De esta manera, el clero empez~ otra vez a prepararse 

para una participaci6n activa en el escenario de la lucha pol{-

tica, de tal suerte que al terminar la permanencia de D{az en el 

poder, la Iglesia se había repuesto de los golpes recibidos du·

rante el periodo de Ju&rez. 

3o.Ib.id,, pp. 52-53, 
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¡(;-' ORGANIZACIOll f'ÓtlTICO-ELECTORAL DE LA IGLESIA, · 

. 11,1 EL PARTIDO CAT0LJCO llACIONAL, 

En este partido se refleja la organizaci6n y coheren-

cia de los cat6licos en un episodio crucial de la historia de -

M&xico, así como la aplicaci6n de la Re~um Nova~um en una lucha 

.p"ol!tica abierta en contra del positivismo jurídico que se plas

maba en la legislaci6n liberal, 

Unas semanas antes de la dimisi6n de Porfirio Díaz, el 

· clero, comprendi6 que este r~gimen vivía sus 6ltimas jornadas y 

vi6 el medio propicio para el desarrollo de las ideas sociales -

, 

... 
de los cat6licos, para lo cual, plasm6 en leyes las proposicio·-

nes que se habían dado en los congresos ca t61icos; 31 entre -los •·. 

que sobresale una agrupaci6n ·fruto del 6ltimo congreso· de est~ 

dios sociales llamada Ope~a-t~06 Guadatupano6, compuesta, entre • 

otros elementos, por sacerdotes. Celebr6 reuniones anuales de 

tipo ideol6gico que prepararon directamente la organizaci6n deI 
' 

Partido Cat6lico Nacional, de manera tal que sus esfuerzos se C! 

nalizaron al terreno legal con la fundaci6n en 191132 de este 

Partido, 

Su proyecto de partido se bas6 "en la organizaci6n de 

una instituci6n semejante que existía en Francia, llamada 'Partl 

)l ,E.!.to6 con.9'1.<606 cat~tleo6 6ueMn anaUzado6 en 1.o.4. pd',9.l1Ul4 de la 32 a 
ta 35 de e.s.te .titabajo, 

32 'C6~. Enc.idopedla de l!Luco, 1917, "Partidos Polltlcos, Allos de su Funda· 
cl6n". p. 166. 
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do Acci6n .Liberal Popular', que era cat6lica y que vino .a cons·c 

tituir el antecedente inmediato del Partido Cat61ico Nacional"~3 

Uno de los principales promotores del·Partido fue el· 

P. Bernardo Bergo@nd, S,J,, de origen franc~s que posteriormente 

fundaria tambiEn la Asociaci6n Cat6lica de la Juventud Mexicana . . 
·A,C,J.M.-34 Y sus dirigentes los seftores: Gabriel Fern&ndez · 

Somellera, Emanuel Amor, Lic. Manuel F. de la Hoz, Luis Garc1a • 

Pimentel, Lic. Carlos Diez de Sollano, Lic. Rafael Martínez del 

Campo y Lic. Francisco Pascual Garcia. 

El curso político del clero en la complicada situaci6n 

revolucionaria de aquellos afto.s lo llev6 a publicar el 11 de ma· 

yo de 1911 el Manifiesto y Programa de su ~artido en el que pro· 

ponen contribuir a la soluci6n de los graves problemas naciona·· 

les, sociales y religiosos por medlo de· la legalidad consti tuci.2 · 

nal de. la libertad de ens~ftanza, d~ asociaci6n y de conciencia y 

la adopci6n de leyes por parte del Estado de acuerdo al catoli·· 

cismo social; proponiendo soluciones cristianas a los cnmpesinos, 

obreros y a la familia sin menoscabo de los derechos de los ca-

pitalistas o empresarios, así como cr~dito .a la pequeña indus·· 

tria. El lema adoptado fue: "Dios, Patria y Libertad". 35 

El anfilisis del programa revela el intento de los cat~ 

·licos por soslayar los momentos mis acusados de sus contradicci,2 

nes con la burguesía: 

33,0LIVERA Sedano, Alicia, ~p<c.tD4 de..!.. Con6tieta R'1..(g.io4o de. 1926 d 1929, 
Suh Mú..cede.Jltu y Con&<CIW!Wu, p. SO 

34·c&t. Ibid., pp. 49 y 51 
35'C6~. URREA, Bias. "El Pa.<t<do ca.td.U..0 UaM6"(u.to' y PMgJl4mO.", <n• 

OMM PoUt..il!IL!, pp. 463·465, . · 



38. 

En el P!mto. I .sella.la: ,"J .• '"] . ejercitar' .e.l derecho •• 

de exigir la reforma de la legalidad por medio de la. legalidad 

[ ••• ]" Esto significa que el clero, por medio de su partido, 

proponía la enmienda de las Leyes de Reforma que limitaban la a~ 

tividad de la Iglesia. 

En el punto II el partido declaraba que defendería 

"la independencia y la integridad del territorio nocional". 

En el punto Ill se __ seflala: "trabajar por la libertad 

de ensel\anza", de nuevo los postulados tradicionales del clero 

en el dominio de la instrucción que en la.práctica significaba 

la necesidad de la libertad de instrucción religiosa. 

En el punto IV acepta el principio de "sufragio efecti 

va, no reelecci6n". Con ello el Partido Católico intenta des·· 

··lindarse· de ·su· toncom1•tancia··que· --tuvo desde el principio con el 

r6gimen de Porfirio Díaz y mostrar el apoyo que le otorgaba en 

esos momentos ·a Madero. 36 

El punto V plantea la inamovilidad del poder judicial. 

En el punto VI plantea la solución cristiana contempl! 

da en la Re.~um NovaJtum: la conciliación de los derechos del cap,! 

tal cori los del trabajo sin pert'urbar el orden. A.si, la Igle·· 

sia promet~a muy poco a los obreros, y a los campesinos menos·· 

a6n, ya que los distintos procesos históricos han demostrado que 

los capitalistas no ceden, a menos que les sean arrebatados por 

la fuerza ·huelga por ejemplo· las demandas de los trabajadores. 

36'C6-\. OLIVERA Sedano, Allcla. Op. ei.t,: "La aumblu del. PCULti.do CaMtJ..
co Nac.i.onal 11Uolv.i.4 apoy<Vt la cmtcüda.tUM de. UadeM, p.ttv.ia. apJWbal!idn -
de. 4u PMg"""'4 hedut pM el cancüda.to en tete.9"""'4 env.ia.do dude. Cuautla 
al s.t. Gib.tie.t FMnlfnde.z Some.UMa, P~u.lde.nte. del P<llltldo. · 
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~ .... ~··. . ..... . 1g,,p_u~~9 .. VU s.~ftala.~'.' (, •.] insti tuci6n de crédito para 

la agricultura y la industria en pequeflo". 

De esta forma el Partido Cat6lico manifiestaba su linea 

política dentro de los postulados de la Revoluci6n mostrando su 

capacidad de adaptaci6n al nuevo estado de cosas como lo seftala 

el mismo Guiza y Azevedo: 

La bU1t9ueAla .i.n<Uv.i.dua.t.u..ta IUlb.la peild.i.do 6u.& p11ebenda.I. 
Lo qut no <lt4 ll4tultat. 6ul la po4tU/14 de lo6 co.t4Uc.o4, -
que a peA<Vt de 4u an.teJLio11. acomodamiento can e.l po1t6.iM4-
mo cmtlclW.túuto goz<Vton, dUll4nU el abll.ev.úulo mandato de 
lladeJtO, de una UbeJl.tad poUtlca que nunca hab.lan d.i44IUl-
.tado an.teA, Ful entonceA cW111do 4< Mgruúzd e.l PtVLtiáo 
Cai4UCD Nacional que obtuvo en·~ C4m~, 11.egulait ni!
meJl.O de 4.ltút.leA y Uevd al gob.le11.no, en vaJúo4 Ei..tado6, 
a hombll.eA de 4u.& 6.lta4. 31 

· · ·~a doctrina de la lglosia Cat6lica en M6xico tomó un·

nuevo impulso por las iniciativas de Le6n XIII en su Encíclica -

Reltum Novall.um -analizada en el capitulo I- y plasmadas en el Pa! 

tido Cat6lico Naciona1. 38 

Si bien es cierto que la publicaci6n do la Reltum Nova

~um presenta dos momentos, tambi~n es cierto que ol pirmer mamen 

to '1877"1891~ no fue concebida en rolaci6n directa para su apl_! 

caci6n en M6xico como lo scftala Alicia Olivera apoyada en las d~ 

claraciones del profesor Mois6s Gonz~lez Navarro cuando argumen

ta que dicho profesor distingue en las actividades do la Iglesia 

37 GUIZA, y Azevedo JesOs,. l.D4 CiúdUca4 y .ta Pol.Uü!a, el CMo de Capl6_-
.th4n G<Vtza, p. 64, 

38• C61t.HEYER, Jean, Op, clt., T.2:· "Et pallt<'.do negaba 4elt el heJtedeJl.O de 
lo4 can6e1tvado1teA [,.,] iJ a6iJunaba pell.6egu.lit .ta 11.eaUzaeldn de.l b.l<n'co 
mi!n". p. 59. P1tec.i4amente la doc.VWut del lllen ComW.,, la encantlamo! 
en la'ReAum'Nov<iAwll de Ledn XlfI. N/A, 
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, ca.~~lica 111e.xicana, frente al problema .obrero, dos 111ome.nto separ.!! 

dos: 

• 

El p!LÜrtelto, enóte 1817 y 1891, en que loA ca.t4U.coA me.x.c'.ca
noA de6endle.wn ta vúja. doc.tlúnlt de ta c.a!tldad y el Aegun-
do, de 1891 luuta. ta. calda del lt{gimen de Po1t6.UU:o Olaz en 
1910, en que Ae acogleJtDn a loA p-UncJ.p.ioA del que Uain.vu>n 
CatolieiAl!IO Socütt, c.lme11.t4do en lA do&/Lina que el Papa -
Ledn Klll dio a conoceJt en lA E11c.t:cllca • Re,wm NovMUm', -
pan.to de paMiJJc. de utt nuevo mov<'.mlen.to ca.tdUco·AocJ.al. J9 

El primer momento de la Encíclica ·1877·1891· surge 

en los pa~ses avanzados en contra del liberalismo y en contrapo

sici6n de las ideas de Marx y Bngels, 40 y el segundo momento 

·1891·1911· significa la difusi6n y adnptaci6n de la Re1tum Nova-

1tum a México, como cuerpo ideol6gico puesto que en este país se 

luchaba por la modernidad del Esta:do, en contraposié.i6n· del Par· 

tido Liberal Mexicano de los herma11os Flores Mag6n quo había la!! 

zado su programa de reivindicaciones populares, y las huelgas 

. obreras y movimientos campesinos se encontraban ya vinculados a 

dicho partido, 

El P.C.N., aprovechando la situación econ6mica y poli• 

tica que vivia el pa!s que era, por un lado, la de llevar al cabo 

l9'0LIVERA Sedano. Op. c.lt., p. 29 
~0 ·c6Jt. 14 mlAma EniúeUCA ReJtum NovalWJll, pp. 3-.7. y .tambi.€11 puede ve.Me "-· 

GILam.lcl, ºlí;¡ c.it. • "Ledn K11l ha. 1tenovado completa.mente la kwn CllX.t!U.· 
e". Reeo a1t que. ta Enc.lclW1 RMUm Nova.wm "4 caú 4.inlllt4nea con el - • 
cong!l.Uo de Glnov«, vale decift., co11 t.t. pa¡,"je del mov.imien.to oblwto .lt.all.a 
no del ¡>'L(mUlv.l&mo a una 6aAe 1tealúta. y conel<U<t, 4i. l>ien tadavla con6u:
~a e .indl.Ui.n.ta. la 11eouco~tlca l:a. pel!Jnlti.do la al<'.anz« del ca.tDUc.i.4 
mo con el poU.U.i.vi.6mo IComte, del cual. .e de.IÚ.V« lltuMaA 1. fl1 lA kcMii 
Ca.t4Uca ¿e ha 4all.do del pullo abA.tencionil>mo mec<f1úco de la lpoca de 1870 
y u l:a. búc.úulo una actlvidad 1t"1l. que condujo a.t duenlance de 1898". 
p. 269. 
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la reforma social. y por el otro, acab_'!,r con el. ~ntiguo r~gimen, 

plantea la adaptación do los postulados de justicia social cris· 

tiana contemplados en la Re4um Nova4um en forma paralela con -

los de la Revoluci6n de 1910; propugnaba, a su modo, por roivin· 

dicaciones, aunque desde posiciones discrCpantes con las postul~ 

das por la Casa del Obrero Mundial ·instaurada en 1912- 41 No 

extrafta entonces que, de acuerdo a la situaci6n de la lucha de -

clases, las reivindicaciones plasmadas en la Encíclica y enarbo-

ladas por el P.C.N. fueron radicales, Por ejemplo, se fija la 

obligación al patrón de tratar al obrero como igual y el respeto 

a la dignidad personal del trabajador de acuerdo a la edad y al 

sexo~ obligaci~n de los patrones a conceder el deseando los do-

mingos y a construir escuelas para los trabajadores y sus hijos. 

Se marca tambi6n el-imperativo de pagar el salario integro y en 

efectivo, lo cual lleva a la Iglesia a mostrarse como una fuerza 

política bien organizada, 

El P,C,N, resaltaba en su cuerpo ideol6gico la nueva· 

po~itica de la Iglesia católica en M6xico cinco grandes aparta-· 

dos: La familia, el campesino, el obrero, el Estado, y su con-·

flicto en el socialismo, 

-En relación a la familia se postula que un derecho na· 

tural y primario del hombre es el de contraer matrimonio, en el 

que Dios establece el principio de creced y multiplicaos, por -- . 

ser la causa principal para la unión de la pareja, 

41 'oLIVERA SEDANO. Altcla, Op. e.U., p. 4r. : . ' 
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La familia debe-tener.. derechos-y deberes propios que 

no dependan del Estado, pues la ley santísima de la naturaleza -

le concede al hombre el derecho de propiedad y de ser cabeza de 

la familia, raz6n por la cual el padre debe defender, cuidar y -

alimentar a l?s hijos que cngcndr6 y esto s6lo lo puede hacer si 

posee bienes íitilcs que pueda en herencia transmitir a sus hi-.

jos. 

·Respecto a los campesinos sci\ala que la clase de los -

ricos como se puede amurallar con sus recursos propios, necesita 

menos del amparo de la pública autoridad; el pueblo pobre, como 

carece de medios propios con que defenderse, tiene que apoyarse 

grandemente en el patrimonio del Estado, Por esto, a los jorn! 

loros, que forman parte de la clase más débil debo con singular 

éüfdádo y provfdcncia·protcger el Estado, 

-Sobre los obreros plantea la concordia de las cJ..ases .. ,. 

·la uni6n de los.ricos y los proletarios-, pues sei\ala que en la 

naturaleza tambi6n existe el equilibrio y la simetria y que sus 

leyes obrarán en la sociedad civil, ya que las clases necesitan 

adaptarse mutuamente, dado que sin trabajo no puede haber capi-· 

tal y sin capital no podrá haber' trabajo; de esta manera, -la lu· 

cha de clases no tiene sentido do ·sor, la naturaleza no los hizo 

para estar peleando los unos con los otros en perpetuo conflicto, 

resulta opuesto a la raz6n y a la verdad, 

· -Con respecto al Estado indica que no debe entrometerse 

en el cuidado y distribuci6n de los bienes, pues considera que -

los hombres son m&s antiguos que el Estado, y que aquéllos rcci· 

ben de la naturaleza el derecho de cuidar su vida y su cuerpo, y 

como Dios ledio a la humanidad el derecho para usar y disfrutar 
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de la tierra, la propiedad privada debe existir, dejando a. la in. 
. . ... . .. -
dustria del hombre y a las leyes de los pueblos la determinaci6n 

de lo que cada uno en particular deba poseer, 

Si se viola el derecho de propiedad, se le quita al.-

hombre las cosas adquiridas por su trabajo, 

Defiende la permanencia de un Estado, siempre y cuando 

sea justo, es decir, siempre y cuando el gobierno dicte leyes c,! 

viles que est~n de acuerdo a la naturaleza, a las leyes natura·· 

les que se basan en la divisi6n. de bienes y en la propiedad pri

vada, porque s6lo de esta manera se generi la paz y la tranquil,! 

dad en la vida, 

-En relación al socialismo se considera que es perjudi

cial e injusto para el óbrero y para el individuo en si porque -

los socialistas incitan a los pobres el odio a los ricos .i pre- ·· .,." 

tender acabar con la propiedad privada sustituy6ndola por la co

colectiva, en donde los bienes de cada uno sean comunes a todos 

y la distribuci6n de la riqueza la dirija el Estado. Pero es"-

te procedimiento es injusto -resalta-, porque derriba el derecho 

de los que legítimamente poseen, alteran la incumbencia y debe--

res del Estado e introduce una completa confusión en el orden SE, 

cial, ya que al pasar los bienes particulares a la comunidad, la 

condici6n de los obreros empeora, pues al quitarles el derecho -

de disponer libremente de su salario les quitan hasta la espera!!. 

za de poder aumentar su patrimonio dom~stico y mejorar asi su -

condici6n social, 

En cuanto al individuo, seftala que es aan mis grave el 

remedio de los socialistas, debido a que cada individuo posee a_! 

go propio distinto de los demis ¡ es un derecho que la naturaleza .. 
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. • le di6 a cada hombre. 

Por lo tanto se concluye, el socialismo no ofrece .. una 

alternativa de soluci6n viable para el mejoramiento do la condi

ci6n de la clase obrera ni do la familia ni del individuo como -

tal. 4Z 

Es asi que, como ya se apunt6 on el capitulo I la Igl! 

sia por conducto de Le6n XIII detecta más peligro por parte 
0

del 

socialismo cientifico a sus dogmas y principios religiosos que -

do parto del capitalismo¡ por lo que opta adaptarse a las reivi~ 

dicaciones sociales de tipo liberal atacando abiertamente la 

avanzada socialista, por considerarla injusta en su afán por·ac! 

bar con la propiedad privada, incitar a la lucha do clases entre 

obreros y capitalistas, y de disidencia y subsersi6n contra ol -

Estado. 

11.2 LA PARTICIPACION ELECTORAL Y DESAPARICION DEL P."C,N, 

El P.C.N., como el portador de una ~arma superostruc-

tural do abrigar en su seno a a111unos de los diferentes sectores 

sociales de la poblaci6n, desde la capa social de más rancio abo 

longo, hasta el más modesto sector do la poblaci6n marginal del 

M6xico posrovolucionario, tentaba politicamente la necesidad de 

cualquier r6gimen por encontrar la uniformidad del pais sobre . . . 
una integraci6n nacional, dif~cil de lograr por otros medios. 

Asi, tal y como aconteci6 con la decisi6n de Diaz por 

atraerse a la Iglesia con objeto do la Unificaci~n del pa~s, tal!! 

4z.C6'<. Le6n XI 11, Enclcl<c.a Reil.unt Nova11.1im. 
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bi6n a Francisco I. Madero se le presenta el urgente probleaa de 

la unidad nacional no s6lo en el aspecto econ6mico, sino también 

en el político capitalista¡ para lo cual tiene que disponer de -

los grupos que le habían ayudado en la Revoluci6n, de algunos ~

del antiguo r6¡imen, asi como del P.C.N, si es que deseaba alca!! 

zar dicho objetivo¡ sin embargo, no tiene tiempo de abordar la -

restauraci6n constitucional. 

Todos estos aspectos influyen de alguna manera en el -

clero para no sufrir ninguna modificaci6n importante a la situa

ci6n que de hecho había disfrutado durante los largos aftas del -

gobierno de Día•. 

El proyecto del Partido Cat61ico Nacional fue present,! 

do desde 1904 a Porfirio D~az y no fue sino a principios de 1911 

qu• 6st• du su aprobaci6n-para ·la legalizaci6n de dicho Parti--
43 do •. 

Posteriormente, el régimen de Francisco I. Madero apo

ya al Partido Cat6lico y se le considera legalizado, no por su -

coincidencia ideo16gica con este grupo, como lo plantea Guill6n 

y Alicia Olivera, sino porque ve en los cat61icos a un sector i!'! 

portante para la unificaci6n de la naci6n como anteriormente se 

apunt6, El telegrama de contestaci~n que Madero envi6 al Par-

tido Cat61ico asi lo demuestra: 

··~. -------
43·c~. BENEGAS Galvan, Francisco, El po.j. qu~ det Pa!Ltido Cal.4Uco Naeianal., 

p. 49, eludo por Alfonso Guillen, Op, e.U., p. 11 
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. ·: .. • , .. di. Wl4 cf4u4ul4 .t1U1J110v.uúlad dt 6WIUolltlll.loa j11dlc;al,. I -
ut4n .útcl!.1Cdaa en e.t. plDgMM dt go&Wuto qut l'Ubtkallo6 -
e.t. 41UTD~ Vcfzquez y yo poCD& dlab duput6 dt lo. Convtneúfn -
ce.t.elv&ada en llWCD, po~ lo cwzL no puedo lllf.ll04 que CDll6.i-
dWlillo con aa.tU. 61JJ!c.idn.. • l.a4 pe..14011116 que .úttt.g.wi lo. -
Mu4 V.iuc.t<va p.tov.ia.toll4C, todo& aon honoM&ce.4. Et ftLc
cho de. que pe..1401146 acomodadtia 6t lancen a lo. poutlC4, dt-
111u.tM que ha cundido et duto dt auv~ a lo. Pa.tll.úl ••• 
Que aean b.i.envtn.idoa toa palt.tüfoa ... • 44 

Precisamente, en correspondencia pol~tica a la actitud 

de lladero, uno de los primeros actos pol!ticos del Partido fue -

apoyar la candidatura de Francisco I. Madero para presidente de 

la Rep6blica y a Francisco Le6n de la Barra como vicepresidente, 

esto 6ltimo, conocido hombre político del régimen de Porfirio 

Díaz y ex embajador mexicano en Estados Unidos, en oposici6n a -

la cand.idatura de Pino Su&rez. El objetivo del clero, al colo· 

car a un hombre suyo -Le6n de la Barra- al interior de la admi-

niStrad6n gubernamental del país, consistía en tenC'r ingerencia 

en. el _curso pol!tico de la naci6n y, por aflad.idura, el fortaleci 

miento_ de sus posiciones ide~l~gicas. 

Pero no s6lo apoyaron un candidato a la vicepresidon-

cia sino también en las elecciones federales de junio de 191Z, • 

-seftala Nicol's Larín-, el Partido Cat6lico present6 5 candida--

' tos al tribunal Supremo, 19 al Senado y 193 a la C&mara de Dipu-

tados. 

Su candidato Le6n de la Barra, ·dice el autor arriba • 

citado· s6lo obtuvo 5 564 votos, mientras que Pino Su4rez obtu-

vo 10 Z45. De los candidatos presentados al senado s6lo fueron 

elegidos"4 y de los diputados 75 representantes cat~licos, sin -

embargo el Congreso rechaz6 46 candidatos por considerarlos per-

~~'Cita de Benegas que retoma Gulllén, Op, cit., ·p. 11. toa. aubM¡¡adoa. '·º" -
dt .lo. 4UtoM dt ute. tluI.ba.jo. : 
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sanas conocidas por su colaboraci6n con eLantiguo r6gimen··de: •• 

Porfirio Diaz, As! en la C&mara de Diputados s6lo quedaron 29 

diputados cat6licos; 45 adn asi continuaron apoyando al líder de 

la Revoluci6n de 1910. 

~lis alentadora fue la contienda electoral de 1912 en -

'1os estados, En relaci6n a los siguientes datos, utilizados en. 

este trabajo, se recurri6 a la informaci6n que proporciona el S! 

cerdote jesuita Jos6 Guti6rrez Casillas: los candidatos del Par

tido Cat6lico obtuvieron mayoría de votos para los puestos de g~ 

bernodorcs en siete estados: Quer~taro, Jalis·co, M~xico. Zacat~ 

cas, Chiapas, Puebla y Michoac6n¡ sin embargo no se le reconoci6 

el triunfo m&s que en los cuatro. primeros estados, donde fueron 

gobernadores, respectivamente, don Carlos E. Loyola, don José L~ 

pez Portillo y Rojas, don Francisco Le6¡,··d;;· la ·sarTii y don Ra·-· 

fael Ceniceros y Villai:real ·posterip.rmentc, 6ste dl timo seria • 

uno de los dirigentes de la L,N,O.L,R,-. 

El mismo autor arriba mencionado senala que en los es· 

tados de mayor representaci6n de diputados del P.C.N. fueron: . . 
Guanajuato con 4 diputados, Jalismo, México, l!ichoac6n y Zacate" 

cas, con 3 cada uno de ellos. 

De las elecciones municipales gan6 la mayoria de ellas 

en Jalisco, Z6 en Michoacán, varias en Chiapas, las de Le6n e •· 

Irapuato en Guanajuato, y las de sus capitales en Aguascalientes, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro y Veracruz. En la Capital, en More-

lia, y en varios lugares de Chiapas, fue estorbado o anulado el 

triunfo de los cat61icos. 

4S'C6t. LARIN, Nlcolás, Op, ci..t.,. pp. 11·18, 
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Asimismo, .·11.xos.igue dJ.cho JlU~or-• logr6 tener- diputados 

en las legislaturas de los estados: 1 en Aguascalientes, 2 en -

Michoac&n, Z en Veracruz, 4 en el Estado de Mbico y 12 en el de 

Jalisco. 
Posteriormente, en las elecciones de marzo de 191~, -.· 

entraron a la Cámara 2 diputados del Cat6lico Nacional, por lo • 

que contaban con 31 diputados en tota1. 46 

En 1912·1913, el Lic. Palomar y Vizcarra, de acuerdo · 

con los demás diputados católicos, impuls6 en la c&mara estatal" 

la representación proporcional de los partidos de acuerdo a los 

votos obtenidos, y lograron expedir las siguientes leyes: 

-La Ley del "Bien de Familia" o "Patrimonio Familiar" 
• 

que propone repartir la tierra en extensiones "de 500 acres· de, -

tierra, que comprende .1 • •.• la casa que constituye la residencia - · · 

de la familia y la tierra laborable adyacente, revestida de los. 

caracteres de inembargtibilidad, inalienabilidad e indiv.idua:Íi~ .... ·~ · · ·" 

dad ... •n47 

-La Ley que cstableda la creaci6n de "Cajas Rurales··-·.· 

Reiffcisen", es decir, cooperativas financieras de proiucci6n ru 
':,, .. '., ~ 

ral, con responsabilidad, obligaci6n y distribuci6n de utilida·· 

des en igua.ldad para cada uno de los miembros, 

·Se dict6 el Decreto' lS90 el 2 de mayo de 191~, que co!!. 

sist!a en excentar de impuestos a las cooperativas en el Estado 

y municipios de Jalisco, 

. ·El 21 de junio de 1913 se aprob6 el Decreto 1611, que consi!'_ 

tía en otorgar a las instituciones sindicales la personalidad civil. 

460 GUTIERREZ Casillas, Jos6,S,J,, fll6.to11 . .ú1 de la. lgl2.6.ú1 <Jt l!lx,ko,pp.381·314, 
47•M.tf.culiJ 90. de la. Ley ~i}~ e.l. "Ble~ de FamlUa", dee11$. No. 1481, de.l. • 

1rd~ oc.tul>'« ae 191.z,. o pO!t AUc.l<t Ollv<ll.ll, Op. e.U., p. 47. 
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. -La Ley !1Ue aseguraba a los obreros contra los acciden· 

tes de trabajo. 

·La que regulaba el descanso dominical. 

-Y por ~ltimo, la "Ley de la Silla", que establecía que 

todos los empleados de los almacenes y los p6blicos, deberían t~ 

ner un asiento para descansar durante las horas de trabajo. 48 

Con todo y la contienda electoral, el pa1s sigue vi·· 

viendo los momentos ·de revoluci6n y se da el golpe de Estado por 

parte de Victoriano Huerta. Ante este hecho el clero trata de 

afianzar su poderío: "Bl obispado inici6 inmediatamente conve! 

sadones con el nuevo dictador del pa~s y le concedió 10 000 000 

de pesos en calidad de pr6stamo". 49 

El P.C.N. y la Iglesia que conoc1an la trayectoria re

volucionaria de Madero, sabían que no llegar1an a ganar m&s aspa-·.,. 

cios de los que ya tenían, temiendo, adem&s, a los villistas y 

zapatistas qua cada d!a cobraban m&s fuerza deciden traicionar -

al caudillo de la Revolución. 

seftala lo siguiente: 

En relaci6n a esto, Alfonso Toro 

1.4 lgte,i./.a c/l.eyd "qu• at t.Wut6o d• llade.iUJ tog,IM(an •l!tito
n.lzM WI gob«Mo cleJúcat; pe.IW cwuulo u convenei.6 d• que. 
el l'UWo •• geneltal <1<• enemigo de. to. .te.ocJl4l!,Út, ¿e. n•vol-
vid e.n6Wt•ei.dD, y 11.l pAeJident• Made.iUJ no .ruvo pe.olL · e.nemigo 

4a.PALOHAR y Vlzcarra, Hlgue!, Archivo Particular 1920, citado por Olivera 
Sedano, Op.c.lt., pp, 47-49. 

4''BREHAUNTZ, Alberto. Pl!JIDltdJ!l(t Soc..lat de. laJ R•vohlcicnu en lllKko, p. 110, 
ei..tddo po!I. llWJU4 !.altln, Op, clt.., p. 71 y At6on¿o ToM. Op.clt.. p. J60 
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qu• l4 pllen4a <A.t4Uu. qu• lo b<6d', JúlÜc.u.Uzd y UcaM<-·
c,i,4 polt cuantaa 11edloa tu.va a au 4lcanc•, luul4 ow.iona1t -
au calda y au aauúiato, 50 

La Iglesia sabia que su influencia en las masas la es· 

taba perdiendo por la acc~6n revolucionaria de Villa y Zapata ·· 

que cada día incrementaban su popularidad y por ende, tenían más 

adeptos a esta causa. Ahora el' r ,C,N. se muestra cauteloso y ·' 

oculta sus simpatías por el régimen de Huerta; también compren·· 

di6 que este gobierno estaba destinado al Fracaso y oponerse -·· 

abiertamente hubiera agravado su situaci~n. 

Por su parte, en Un primer momento, el gobierno de Vi~ 

toriano Huerta también se mostr6 cauteloso con respecto a la po· 

lítica llevada hasta esos momentos por los gobiernos anteriores 

con el P.C.N, y con la Iglesia; tal precauci6n lo llev6 a invo·· 

car el nombre ·de .. [J'ios 'Crr el ·Congra'8o·, ·lo· que -le vali6 el recono· 

cimiento del P,C,N. como gobierno legal, 

Se 'sigue llevando a cabo la :iarticipaci6n electoral •• 

del P.C.N. en el gobierno de Huerta. Jean Meyer enuncia algu·· 

nos miembros eminentes del P.C.N, que participaron en el gobier· 

no de Huerta, tales corno: "Tamaris·, los herr.tanos Elguero y lo~ .. 

que forman el c~lebre 'cuadrilatero' parlamentario: Lozano, Uoh~ 

no, Olaguíbel y García Naranjo". Sin embargo, en su per i6dico · 

La Nacid'n combatían violentamente a Huerta, 

En enero de 1914 el gobierno clausur~ el periodico La 

NacUn y su ·director• Enrique l·l. Zepeda y el presidente del Par· 

tido, Gabriel Fern!ndez Somellera, fueron encarcelados en San •• 

50'TORO, Alfonso, Op. cU.,, ·p. 375, 
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Juan de Ultía y sus .. bienes, .!'01JU~.~ad9s .... , .~ean.Meyer sejlala que 

esta acci6n por parte del gobierno de Huerta se debi6 en parte 

a que "Somellera hab~a cometido el error de negarse a la colaba., 

raci6n del Partido con la dictadura, a cabio de cien curules se

guras en el parlamento1151 

De tal manera que con la suspensi6n del peri6dico La 

Nao.i.1111 1 6rganooficial del P,C,N, y el presidente de dicho peri~ 

dico preso y después desterrado, el Partido Cat6lico Nacional, -

desapareció, en enero de 1914, 52 

Sin embargo, el P,C,N. ya estaba bastante debilitado -

con la caída de Madero, Su breve paso se reduce a una partici

paci6n política de apenas un ano. 

En conclusi6n, con respecto a la desaparici6n del P.C.N, 

podemos decir que la ·act1tud ·de ·1a Iglesia en el periodo de Huer 

ta -con todo y qu.e no se mostr6 ab.iertamen~e a su favor- fue el 

pretexto que llev6 a las fracciones radicales que acompaftaban a -

Obreg6n y Carranza a distanciarse de los cat6licos; puesto que -

.la causa principal era la pacificaci6n y modernizaci6n del país 

que implicaba en parte la necesidad de la separaci6n Iglesia-Es

tado¡ Carranza ·fue el hombre que insitucionaliz~ este proyecto -

partiendo de una nueva Constituci6n, la de 1917, que entre otros 

aspectos contemplaba la limitaci6n de la participaci6n eclesiá§. 

tica en el Estado, Se disuelve el Congreso y, por ende, la Pª! 

ticipaci6n legal del Cat6lico Nacional en cuanto partido de la -

5l 'HEYER, Jean, Op. c.i.t,, T, 2, p, 65, 

52·1bld, p. 65, 
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, Iglesia .. 

Por 6ltimo, en relaci6n a este período cabe mencionar 

las contradicciones que so dan al interior de la Iglesia y que • 

se manifiestan en toda su trayectoria de participaci6n política 

y que en los subsiguientes acontecimientos ir6 mencionando pues

to que es importante para acercarnos a un an&lisis objetivo de • 

los hechos. 

La contradicci6n principal que se gener6 al interior • 

de la Iglesia -que persiste actualmente- y se expres6 tambi6n en 

la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa fue la de -

los conservadores que se oponían a la modernizaci6n del pais y -

los que se adaptaron al nuevo estado do cosas tratando do conci· 

liar el proyecto gubernamental con el suyo -La Rel!.um Nova11.um- e~ 

'presad·a"en ·el 'Partido Cat61ico Nacional. 

mismos reconocen: 

Conflicto que elfos ·• · 

[ ... ] utt06 adoptMon la. de opo6ici4n CJLl:t<cn. a toda6 bu • 
novedadu del 6.igto. E6.tD6 6uwn to6 co116Mvada11.u en -
polltie<t, .úw1an6.igentu de ta lteli.gi.4n; otAD6, poi!. el con 
tJr.ailÁ.o, pl!.O<W!.MDn adapta!L6e a bu novedadu, CDn Jte.c.ta .Gi 
.te.ncidn dueMon uü:Uza11. to que co...tenla de bueno, y a Cii. 
vez con6o.\mal!. ta tJr.aqicMn cat4Uca a bu novedadu compa
Ubtu ". 53 

Estos 6ltimos juzgaron que era necesario que los cat6-

licos so adaptaron a los tiempos modernos y aceptaran las condi

ciones que imponía la nueva sociedad, si es que querían seguir • 

conservando su poder econ6mico y politice., pero de forma distin

ta a la anterior. 

53·fo(on.t4tembvi.t, L'EgUl.e Ubl!.e dan6 ! 1Etat Ubl!.e, p. 19, c.i.tado poi!. LechAcq, 
"Leoon de dlwlt na.twte.t, ·!!, .L'sta.t ou ta Poli.W¡ue•, Nanwr. Louvaln, 1941, 
p. 446., y a la. ve~ c.Uiulo poi!. Reynoso Cervantes Luis Hons., "!deotog.(46 • 
aubyacent~ e.ti bu 11.el.acionu !gtuia-1'6tado dude la. con'~uüta. luUtti la. • 
ConA.tlt«ci4n ae 1917", en; Souedad ClvU y Sociedad Re.Ugioaa, p. 429. 
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11 l. ORGANIZA.C.lOtl SOCIAL.DE. LA. IGLESIA EN EL MEXICO POSREVOLll. 

CIONARIO, 

El examen hist6rico cr{tico de los organismos socia-

les cat6licos y de la organizaci6n Acci6n Cat6lica, resulta ser 

un problema complejo que bien puede dar lugar al desarrollo de 

una investigaci6n concreta sobre este tema, sin embargo, como -

un primer acercamiento se plantea en este trabajo porque es un 

proyecto internacional de la Iglesia que se verifica en MGxico. 

La Asociaci6n Cat6lica de la Juventud Mexicana 

(A.C.J.M,), la Uni6n Popular (U,P,), la Uni6n de Damas Cat6li·· 

ca• (U.D.C,), entre otras, y la Acci6n Social Cat6lica con su· 

Confederaci6n Nacional Cat6lica del Trabajo (C.N.C.T;), todos • 

es tos,· or·ganlslli'ds·· d~· asc·e'Jldet\ciil religiosa por cuanto que esta· · 

ban dirigidos po_r autoridades eclesi&sticas, conjuntamente con 

las condiciones socio·econ6micas y politicas que iban surgiendo 

en el México posrevolucionario, habr~an de ser los antecedentes 

inmediatos de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religi.!', 

sa. 

Los organismos sociales cat6licos tienen ·un programa pollt.! 

co encaminado al logro de las fuerzas organizadas de todos los ca· 

t6licos del mundo en el que la Iglesia lucha para defender su • 

libertad corporativa, es decir, la defensa de sus privilegios • 

que ella misma proclama ligados a la esencia divina. Para es .. 

ta defensa no excluye ningón medio, a6n la insurrecci6n amada. 

Ciertamente, la Acci6n Social Cat6lica es un organis· 

mo pol{tico·hist6rico e internacional, pero de carácter absolu· 

tamente particular, es as{ que tanto en Europa como en Estados 
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.. Unidos."y ,concretamentecen México, se desarrolla la acci6n so-•

cial católica, correspondiendo la creación de los organismos so 

ciales, arriba mencionados, m4s o menos en las mismas fechas 

que los de los otros pa~ses, pero su acción es distinta en cada 

pais, 

La Acción Social Católica de México surgió por el mi_! 

mo desarrollo de las fuerzas productivas que implicaba la form! 

ción del Estado-Nación, la restauración del pa{s y el desarro-

llo industrial, por lo que se ten~a que empezar con el reparto 

de la tierra, aspecto que la Iglesia vi6 como atentario a sus -

intereses más materiales que espirituales. 

111';1 'lA SITUACION SOCIAL Y POLITICA DE LOS AflOS 1920-1930. 

En el período 1920-1930, se da la unificaci6n nacio-

nal a la par de la industrializaci6n del pa1s dentro de un pro

ceso de contradicciones:· de conservaci~n y de renovaci~n, de --

cambio y de readaptación. El capital nacional debía enfrentar . . 
al capital imperialista, pues su.injerencia ponía trabas al de-

sarrollo interno. El gobierno ante su propia debilidad se ve 

obligado a apoyarse en los trabajadores del campo y de la ciu--

dad, pero sin perder su poder político, por lo cual tiene que -

presentarse como colocado por encima de las clases, como el ár-

bitro imparcial de las relaciones y luchas de clases. De esta 

situación " [ ••• ) se desprende el carácter especifico del Estado 

mexicano, o más precisamente, de la forma de dominaci6n pol~ti

ca del capital que se logra en el pa{s, A esta especificidad 
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se ha dado .e1 nombre de bonapartismo sui.¡eneris". s4 

Esta caracteritaci6n de bonapartismo sui generis del 

gobierno mexicano que plantea una corriente de la izquierda 

marxista nacional, no debe sorprender la convergencia -aunque -

parcial·, con la concepci6n que del gobierno obregonista tuvie

ron sectores reaccionarios connotados del pa!s en un caso ejem

plar; por la coincidencia de extremos opuestos en la escala po

Htica en la definición de un gobierno en la pr&ctica efectiva-

mente equidistante de ambos extremos. Como bien lo seftala 

J,J, Gonzfilez, que fuera militante de la Liga: 

Este tipo de política se ejemplifica cuando en su ma· 

nifiesto, Obreg6n sefiala que no desea contraer compromisos con 

ninguna agrupaci6n. 

poHtica: 

El Universal analiza esta forma de hacer 

En ~ vl!JtdadWLh democJr.ac.i.a.6 l.IJ4 palrlido4 40n lo4 que ha 
cvi al homblle: vi nuu.tJw pa.t4 el HOMBRE hace a l.IJ4 páii. 
.tldo4, La .tllad.i.c.i.4n no 4e ha JWto y el genuat Oblleg~ñ 
apM<ce oancUdato a ta p!lU.idvic.ia pon. 4ell. el GENERAL •• 
OBREGON, no como 11.ep11.uen.t<mte genlLÚ!o de un paitti.do. -
La declaiutc.i.4n pitblica de conchLllr. e.t paclo con e.t Pall.tl-

54.ANGUIANO, Arturo. 11Crtsls o consol ldac16n del Estado Hexlcano'~, e.n: 
Reu.i4ta CoyotW!n, No, 4, p. 26. 

550 GONZALEZ, J,J., 4U ul!Jtdaden.o nombll.e 6ue Ball.totoml On.tlven.o4, rnlUtaJr. 
11.e.tlll.ado y poco co>Wc.úlo. Lo4 CILl!t....:06, Vocumento de.t Mi!h.luo de 
ta lgtuia CaMlica, p. 11, 
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El México posrevolucionario entra en las relaciones -

del mercado mundial capitalista y 6ste somete al capital local 

bajo la presi6n de la nueva competencia que exigía de M6xico •• 

ser el proveedor de materias primas, Se crea, entonces, una -

infraestructura econ6mica y financiera b&sica. Sin embargo , -

el desarrollo capitalista es limitado sobre todo en lo que con

cierne al c~mpo. 

El aspecto de la tierra es importante porque es ~l ·• 

detonador de la lucha armada de la Liga Nacional Defensora de • 

la Libertad Religiosa, La Iglesia, por modio de la Liga, en·· 

cuentra en los campesinos un descontento que luego capitaliza - . 

en su provecho mezcf6.ndolo con· la defensa do "Cristo Rey" y ·1a 

"Virgen do Guad?lupo". De las clases sociales, el campesino - · 

en el sector que se ha caracterizado por un sentimiento rcligi~ 

so extremo, por lo que su lucha corresponde a cuestiones objct! 

vas-materiales como ideol6gicas ·religiosas-. 

Basándonos en G6mez Jara, en relaci6n al problema do 

la tierra se puede decir que este problema defino la política • 

nacional en este periodo, Los dirigentes de la Revoluci6n Me· 

xicana se enfrentaron al desarrollo capitalista en M~xico por 

lo que se tenia que empezar con el reparto integral y exhausti· 

vo de la tierra. La necesidad de canalizar todos los recursos 

posibles'del pais al c~mpo, para transformar la estructura de · · 

56·EL UNIVERSAL, 10 de junio de 1919 en FUENTES Dlu, Vicente, Lo4 PaJLtl·· 
do4 PoUtW>A en Múi.c.o, p. 184. · . . . 
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la propiedad.:agraria -y-múltipHcar,.la producci6n sobre la base·" 

de cuantiosas obras de infraestructura; 57 para tal cometido .... 

el Gral, Obregón discute con Antonio Día: Sato y Gama y poste-

riormente en la Caámara de Diputados el proyecto de ley que ac! 

haría con los grandes latifundios, de tal manera que en octubre 

de 19ZD Obreg6n presenta el proyecto de ley sobro el fracciona

miento de los latifundios. 

En este proyecto de ley se modific6 el criterio que -

regia desde 1917 en el que a la letra seftalaba: " [ .. ,) deben -

respetarse las propiedades que no excedan de cien hect~rens", se ... 
por el criterio de la fijación de cincuenta hectáreas inafecta

bles así como la fijación de la extensi6n de terrenos que dobia 

darse a cada ejidatario calculando que su rendimiento equivali~ 

ra.al doble del jornal que se pagara normalmente en la locali-· 

dad, liste criterio está contemplado en la Ley de Ejidos pro-

mulgada el ZB do diciembre de l9ZO. Esta ley fue recibida con 

beneplécito por los zapatistas despu6s de diez anos de luchar · 

por la tenencia de la tierra. 

Sin embargo, dicha ley tambi~n estableci6 la supro·-· 

si6n de las dotaciones o restituciones provisionales, lo cual • 

produjo la protesta de labrigos interesados en recibir los eji· 

dos. 

Si bien es cierto que durante el Gobierno de Obreg~n 

y de Calles se registr~ una gran actividad legislativa y se in· 

tens ific~ la distribuci6n de tierras, tambi~n es cierto 'que en 

~~'GOHEZ Jara, Francisco, El mov.imlettto Cainpe.6.üto e.n IJtx.leo, pp. 22-23. 
'SILVA Herzog, JesQs, Op. e.U., p. 276. · · 
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. . "los dos •regímenes el problema agrario fue tratado tí~idamente. 

De 1921 a 1924 se entregaron un millón quinientas cincuenta y -

siete mil novecientas ochenta y tres hectáreas a familias camp_! 

sinas que durante el gobierno de Calles se elev6 a tres millo-

nes cuarenta y cinco mil ochocientas dos hect,reas; se cre6 el 

Banco de M6xico, el Banco Nacional de Cr6dito.Agrícola, los ba.!! 

cos agrícolas ejidales, y se organizaron algunas escuelas cen-

trales agrícolas para los hijos de los campesinos. 

Sin embargo, la dotaci6n de tierras fue restringida y 

la mayor parte de las que se repartieron fueron de temporal, S,!! 

jetas a la irregularidad de las lluvias y, no pocas veces do se 

gunda y tercera clase, o para la cría de ganado. Solo unos 

cuantos labradores recibieron terrenos de riego o de humedad. 59 

Las tierras para la cría de ganado no la podían utilizar los --

. campesinos porque si antes no tenÜ!r tletra menos podían tener 

ganado que implicaba tener dinero para comprarlos¡ sabemos que 

después de la revolución la población qued6 sumida en la pobre

za. Tambi6n faltaron medios de labranza, direcci6n técnica, -

implementos, preparaci~n, etc. 

El golpe radical al latifundismo provocó descontentos 

y levantamientos por parte de los terratenientes y del clero, -

pero como el problema agrario no contempló una política agraria 

integral que no s6lo fuera el reparto de la tierra, "ni Obregón 

ni nadie [ ••• ] tenia ideas claras sobre la magnitud del proble

ma"óO también provoc6 insatisfacción en los campesinos pobres -

59'1Md •• p. 322. 
6º· 1Md., p. 276, 



59. 

que los llevó a .un.radicalismo .. extremista, no qued4ndoles otra 

alternativa que la de enrolarse en las filas de la Liga Nacio·· 

nal Defensora de la Libertad Religiosa. 

Los pocos labradores que recibieron terrenos de riego 

o de humedad en su mayor~a fueron los peones al servicio de los 

terratenientes. De peones pasaron a ser pequefios propietarios, 

ejidatarios a los que se les facilitaba cultivar sus parcelas; 

ahora veían que el esfuerzo y las luchas de sus antepasados por 

poseer la tierra, se hacia realidad, Por todo esto la inmensa 

mayoría de los ejidatarios se aliaron al gobierno para combatir 

y vencer a la postre, lo mismo a los levantamientos surgidos e.!! 

tre los caudillos de la revolución por el poder ·el levantamie.!! 

to De de la Huerta, G6mez y Serrana,· Aguirre y Escobar· que a · 

los contrarrevolucionarios ·organizados en la L.N .n.L.R. Como · 

. bien lo seftala Víctor L6pez VUlafafte: 

[ ••• J la CJte.ael4n de e..1.ta4 de~e.11.1"4 ag/UVl.ÚL\; eJUt la de • 
Mga11.iza1t et toJ 11i!ctw4 ag/Wu..\.ta4 en cueJtpo4 CllUMdo4 [ ••• ] 
pM4 4eJtv.iJr. de apoyo al. gol>leJtno 6ede.1Ull an.te la p!l.Olliml· 
dctd de la Jtebe.U4n. 6 r 

"La· centralización se opon1a al establecimiento de fE_ 

cos regionales de poder", por lo que la fuerza do los agraris .. -

tas ocupó un lugar destacado en los enfrentamientos con la Liga 

y en las aspiraciones de triunfo del gobierno federal. 

En relaci6.n al problema ideol6gico·religioso del cam· 

pesino que se caracteriza por su fanatismo se puedo decir que -

610 LOPEZ VI ltafalle, Vtctor, La Fo/Unae.i4n del Si4tema PoUtú:o Me.u'.CClllO, 
p. 32. 
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La .infJ.uencia .del· cloro· en··el ,pueblo mexicano forma parte .de .. la ... 

16gica de esta gente, su influencio no estribo en una tradici6n 

cualquiera; fue el duofto do México moral y materialmente. Con 

su doctrina sojuzg~ el pensamiento y contro16 la conciencia por 

medio de los ritos, del confesionario y del temor; gobern6 el -

virreinato, pues desde el virrey hasta el 6ltimo s6bdito some

tian al dictamen del confesor todos sus netos privados y p6bli•· 

cos. 

El indigeno y luego el campesino y el obrero que no -

sabían leer y escribir mucho menos entender de filosofía, prop.!, 

ci6 un campo fértil para que el cloro explotara la ignorancia -
" . 

popular. 

Duefta la Iglesia de los centros educativos tiene inj.2 

rencia para alimentar on los clases trabajadoras su fervor rel.!, 

gioso con vidas de santos y de milagros ••. Si .an~erior.mente ,ad_2. 

roban a los idolos, el clero impone a un cristo, a una virgen -

y a los santos materializados idoltitricomente. Bl pueblo vis

te a los santos de fantas~a. les compran· ropa, los. lavan-. los -

arreglan, les obsequian cirios y les' bailan; sus bailes también 
• son una mezcla de paganismo con cristianismo. Los matachines 

o huchuenches se disfraz.un do moras··y cristianos, se ponen car~ 

tas y firman escrituras ante sus autoridades para ir a bailar -

en la fiesta del santo Patrono. Rituales todos.estos que a6n 

hoy dio se llevan a cabo, aunque en menor escala. 

· El catolicismo ha desempefiado tal funci6n y de ello -

quedan abundantes rastros en el lenguaje y en los modos de pen

sar, especialmente en los campesinos. Es cat6lico el indivi-

duo que va a misa, que se confieso, el que festeja a detemina· · 
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do santo, ... el que asiste a las danzas y·representaciones·primit.! · 

vas, en fin, el cristiano es el hombre civilizado, 

que: 

En relaci6n al culto de la tradici6n Gramsci seftala -

[ .. , ¡ .tien• un valoJt .tendenúo4o, .únplU:lt wui e.leeúdn v un 
6.c'.n d<.tvunlnodo, u dem, qu• u.t4 en t4 ba4e de una -
.c'.deotogla, 62 

Por otro lado, el clero somete al pueblo -sobre todo 

al sector campesino- con el ideal de la recompensa en el cielo, 

cuya vida miserable transcurre en el alcohol, obligado a robar 

o a la mendicidad, no quedándole otra cosa que la esperanza de 

una hipotética felicidad en el otro mundo, condici6n que funge 

como m6vil en la lucha armada manejada por el clero, ya que ero 

para los desventurados preferible.morir.al frente del enemigo, 

a perecer de hambre y/o explotados, 

Sin embargo, la Iglesia no se compromete en la vida -

práctica econ6mica y no se empefta a fondo ni en realizar los -

principios sociales que afirma y que no son realizados en este 

sist'cma basado en la explotaci6n de las clases trabajadoras. 

Solo est& dispuesta a luchar y defender su particular libertad 

corporativa. 

Sobre el pensamiento social de los cat6licos Gramsci 

desarrolla la siguiente crítica: 

620GRAHSCI, Antonio, Op, e.U,, p, 43, 
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··Q.ill.' no u. :tito.ta de: un pliog1Ulm4 poUti.co obliga.toli.io pa114 -
.todo4 ello4 [lo4 ca.t4'Uco4J, hcuúa cuyo lOgJtO v4n dür.lgl-
d44 ta,¡ 6ue1tz44 01tgan.lzad44 que lo4 CJLtdUco4 po4een 4lno 
que 4e tll4t<t pU/Ut y 4.lmptemente de un 'complejo de Mgumen 
.tac.ionu poUmlC44 • po4.i.tlv44 v nega.tlv44 4.út concJtecldn -= 
poUtlC'1 alguM, E4.to 4e4 cUcho 4.út enl't<Vt en cuutlonu 
de mW-to, u dec.Ut, en el. ex4men del. valoll ln.tJLCn4eco de 
l44 medld44 de CaJl4c.teJt econdmlco-4oclal que to4 ca.tdUco4 
colo= en ta b44e de .talu a1tgumentaclonu. 63 

Como la religi6n64 cat6lica era la que predominaba en 

Máxico waun en nuestros dios se conoce muy poco, por ejemplo, • 

la protestante-, los campesinos ignoraban la existencia de otros 

religiones, su culto se dirige a Cristo, la Virgen y los santos 

que representan un poder superior en la otra vida; y en la tie

rra los sacerdotes, los Gnicos con derecho para seftalar lo bue

no y lo malo, excomulgar o beatificar, 

Es .un hecho. que la religi6n cat6lica fuo un proceso -

.. hist6rico ·de ·las formas poHticas ·y econ6micas que se vinieron 

desarrollando en el tipo de formaci6n social en M6xico qua no -

pudo prescindir de. la tradici6n. 

El proyecto de unificaci6n nacional no s6lo llev6 en 

si el aspecto econ6mico, sino ta~bi6n el aspecto político, 

Sin duda, la tonstituci6n de 1917 represent6 un instrumento de 

poder, 

De esta manera, el articulo 27 de la Constituci6n lo 

empie•a a llevar a la pr6ctica Obreg6n para desmantelar el sis-

63·¡b.(d,, p. 221. 
6~'Para definir la palabra re11gl6n puede verse a Gramscl, Op. cit.: "'L11 

palllblut lle.li.g.ldn, en 4u 4ignl6icado m46 CIJ!lplio, denota. un ·ligamen de d~ 
pendencia que llevinculll al homblle 11 uM o m46 potencl44 4upeltlolle4 de -
l44 C!U4le4 4e 4<'.ente dependeJt y 11 l44 cuatu 061tece acto4 de culto tlln
.to .úul.lvldualu como coteetlvo4 •" p. 217 
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. te.ma p.r,qpJ.etario fundamen.tal de.l porfirismo, ademh de ser un -

medio formidable para extender y consolidar el mercado interno 

nacional. 

Portes Gil señala en relaci6n a la nacionalizaci6n de 

los bienes del clero lo siguiente: 

E• u.te peM:odo co""'•ZMOn a naelo•all<Mle Lo6 b.leire.s de 
nwu:.iado6 como del ele.to¡ peM .toAd6 en M.JMle ta jtJJLi.6': 
p.'l.ud<nc.Úl 6oblle La6 bMu del juí.túo, y mucho6 6< pl!Ad.le
Mn poi!. 6ctlta de .út.te.tp11.<.tacl6n, de pM.te de lo6 6unc.iona 
M.o6 <nCMgado6, .tan.to de ejeM.ltalt ta accl6n como de --= 
apUcaJL ta LeiJ. 65 

En cuanto a la situaci6n internacional, el mismo ar-

t1culo Z7 afectaba los intereses extranjeros, sobre todo a los 

petroleros y mineros que ten!an injerencia en las industrias -

mexicanas, 66 tanto que la Casa Blanca niega el reconocimiento 

a Obreg6n y amenaz.a .con sus buques de guerra¡ en cuanto a l?~ .

ferrocarriles, prkticamente ya no eran propiedad nacional, "y 

las l!neas pod!an ser recogidas, sin necesidad do llenar proce

dimientos judiciales de ning6n g6nero. 0067 

La 6poca de Obreg6n, fue la 6poca en que se. ~·ivioron 

acontecimientos directamente vinculados a las consecuencias del 

65'PORTES GI 1, Eml l lo, Op. cl.t,, p. 166 
66 ·c61f., TRUJILLO, Rafael, Op. cl.t. "( ... ) el PILeA.úl<n.te H<!i!ding di.Jo que -

.un.ca acc.ionu en una min<t ub.ieada en el E6.tado de SonoM" [ ••• J "Se "6e 
gU/f.<I que Hughe.6 p11.<gun.t6 a Ve fa HuVLta. 6.l el a/ttlJw.1.o 27 e-\4 11.e.tJtOiu:.tc-' 
vo. Ve ta HuM.ta con.tut.4 en eA.to6 .tlilmino6: 'Palla un Clbagado de ta .ta 
lta d2. "6.ted, "° 6e oculta que .todo6 lo6 Cl/Lt.lc.uto6 de una Con6.t.ltucl6n -:: 
6on 11.e.tMac.tlvo6, ya que .l.116 con6tltuclonu en gel1Vl4t vienen a 11.e60/UllaJL 
un u.tado de co6M ew.ten.tu". pp. 42-43. 

67 'El Vem6Cll.a.ta, 25 de Hptlemb/f.e de 1922, cl.tada poi!. Ra6ael Tl!.Uj.llto, en1 
Nlol6o de ta fbVLta. y lo6 T/f.a.tado6 de BuCaJL.U, p. 20 · 



64 • 

. " ._perl.Qdo re.volu.cionario que a nivel mundial se abrieron al final 

de la gran guerra europea de 1914-1919 y que especialmente re-

present6 la revoluci6n Rusa y la cauda de efectos que produjo -

en Europa y en otras regiones. Una de las principales conse--

cuencias que repercutieron en México fue la relacionada al des

conocimiento de las deudas contraldas por el r~gimen •arista -

con los acreedores imperiales occidentales. 

Apenas consumada esta victoria, el Comit~ representa

tivo del capitalismo internacional llam6 a cuentas a México, in_ 

vitfindolo a enviar una delegaci6n especial a la ciudad de Nueva 

York para discutir el articulo Z7 y las finan•as de México. 

Como no se llegaba a ning~n acuerdo se suscitaron otras confe-

rencias. 

A estas conferencias celebra.das en Nueva Yo'rk con el 

Comité Internacional de Banqueros se les conocí~ con el nombre 

de "Convenio De la Huerta-Lumon-. 11 , que tuvieron una trascenden

tal significaci6n en el momento politice internacional de M6xi-

co. 

Es conocido el hecho do que Alberto J. Pani Secreta-

ria de Relaciones Exteriores y rCprcscntante en M~xico de los ~ 

intereses de los capitalistas banqueros, petroleros y de· la 

lglesia, 68 interviene en estos tratados a espaldas de De la 

Huerta, pidiéndoles a los banqueros internacionales que no fir

maran sino hasta después, en la inteligencia de ofrecerles lu--

char por ·la no aplicaci6n del articulo Z7. Como lo se~ala Ra-

68 ·c6~. !bib. "Sl• emba1t90, Pruil de6lende la no ~e.ówac.tiv.idad de. dicho M 
Ucu.to palta ¿atvagualtdalt to¿ .ltt.tl!ltUU de ta !g!U.la". p. 92. -
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" .. "Jael Truj illo: 

65. 

El 6ti!o1t Pan.l env.W 61Wtelame.nt• a Nueva. Yoitk a don 111-
nue.t Tdtez, con la bwula comll.ldn de =alt4e. .tndiv.i.-
dua.t. 1J ¿ubileptlciam<nte a ead<t Ul1D de to¿ banqut1ta6 dde.
gado6 paiU1 p1t..Wponltlllo6 en contlt<t del Min.l4bw de l/o.-
cienda fque elUl Adoláo de la lileltta) y pMa a6egW<llltW. 
que ¿./. 1teel«uabOJ1 la6 plt0po6ic.lonu que. w hicie.1ta Ve -
li1 flutlttd y 11 continua.cUn pe.d.Can al PitU<den.te Obite.gdn 
que enuialta al ¿eñolt P<>n.i., l6te coneedVLCa a l.o¿ banque
lt06 cond.ie.lonu mlCh ventajo6a6 palla e.lto6 que ta6 que -
podlt.tan ob.te.n<!t con el. 4ei!o-t Ve la Hueii.ta. 69 

En síntesis, Estados Unidos reconoce a Obrcg6n el 3 • 

"de septiembre do 19Z3 -Obreg6n lo anuncia el 31 de agosta- y -

el articulo queda de la siguiente manera: 

"Todos los derechos de propiedad adquiridos antes del 

primero de mayo de 1917, fecha en que se promulg6 la actual 

Constituci6n, serán respetados y protegidos. El famosos arti-

culo 27, una de cuyas cláusulas declara propiedad de la naci6n 

los mantos petroliferos del subsuelo," no tendrá efecto retroac

tivo . .. 1170 

En el libro aqu1 citado de Rafael Trujillo, en pági-

nas posteriores se encuentran otras citas sobre el mismo punto 

de la no retroactividad del articulo 27. 

Otro de los aspectos importantes de los Tratados de -

Bucareli fue el siguiente: 

6S·veelMadollU publicada¿ en la Plte.n6« de U€:ti.c.c el 20 de oeti.iMe de 
1923, eltado po1t Ra6ael TltUjUlo, Op. c.lt. pp. 27-28, 

7a.llúutta de la hu.idn del. 15 de mayo de lo4 Tltatado4 de lluc<liil.tl, etu 
Jb<d., p. 141. 
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En eLla4 4e e,ipec.i.6ic6 de. W1a llWll!h.4 Mtuncla que Ml!tleo -
no pocllr.(a 6abli.ú:M clwtante 99 año4, ""toltu de combU4tú1n 
.úi.tenna. Comtnzaba ta Mil de..t. auton'dvU y lo4 El.tado4 -
Un.ido4 ~ev.itMn e..t. p~91tO de ta eJLeac.Un de una .ittdu4--
.tn.ia au.to..,v.i.l.C4.üca mex.ica1111". 71 

Obreg6n tenía que ser cauto si es que deseaba .llevar 

a efecto el proyecto nacional, el reconocimiento de su gobier-

no, 1.8 paz y la reiniciaci6n de las relaciones con Estados Uni

dos, pues, por .un lado, Pani representaba los intereses de la -

Iglesia y de los latifundistas nacionales que se estaban viendo 

afectados con la aplicaci6n del artículo Z7 constitucional, es

tos· intereses convergían en este punto con. los de los nortenme

riCanos que ten~an inversiones en M~xico; y por el otro lado, -

los capitales nacionales eran necesarios para el desarrollo 

del ·capltalismo en México, por lo tanto, no era momento de apl_! 

car con rigor dicho artículo, no quedándole otro camino que el 

de acceder a las peticiones de Pani y de los Estados Uriidos y -

en la práctica Gnicamente los propietarios mexicanos serían ob-

jeto de expropiaci6n. A este respecto Rafael Trujillo scfiala: 

El ~edo de..t. 1teconoC-lmi.11to 6ue eno1tme y todavla no 4e -
acaba de pa9a1t. Su4 cond.lc.lonu ut4n conte!Jl.idiu. "" e..t. -
Tltatado Wa1t1ttn y P~. que anula ta tt.gulo.c.i.6n pe.t-toleAa 
-vi44e e..t. tuto año 1924- y de hecho 4.,.pende. ta teguta-
cUn ag1t~ en lo que a6ecta a lo4 1101tteameltkano4. Al 
queclaJr. v.igtnte ata, 46lo con 1tupecto a upaifolu y mex.i
cano4, 4e ~odu.jo lo .ittevUabte, u dec.ilt, e..t. .tlt44pa.10 de 
W mejMU tieltltM a lo4 noltteameJL.icano4 ••• 72 

71.Minuta de w 4u.ionu de jun.io 5 a jWl.io 29 de lo4 TM.tado4 de Buca1te-
U, lb.id., p. 143. 

72 ·vueult4o de VMconce..t.o4 que a.lude al ~nunc.iado pOlt Coot.i.dge ante et -
Pltt44 Club de Nuev• Voitk, e..t. 15 de ablt.i.l de 1927, e11: lb.id., p. 152. 
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Po!_. ':~J)~ig.uient~ .• _las reformas sociales transformadas 

en normas constitucionales, configuran el marco ideol~gico e~ -

el que las nuevas instituciones se iban a desarrollar, as{ como 

la base (real o ideal a la vez) sobre la que se iba a levantar 

todo el armaz6n del calaboracionismo social revolucionario. 7~ 

Al llamado "grupo sonora": Obreg6n, Calles y De la -

Huerta74 les corresponde el momento hist6rico de la necesidad -

de aniquilar las viejas formas de dictadura porfirista y en su 

lugar impulsar una forma de gobierno caudillista moderna, m&s -

de acuerdo con la ~poca posrevolucionaria; la llamada bonapar--

tista. Se instaura un gobierno fuerte apoyado en la Constitu-

ción y se transforma ·el país. 

111.2 ORGANIZACIONES SOCIALES CAT0LICAS: .ASOCIACION CATOLICA 

DE LA JUVENTUD llEXICAHA <A.c,J:n.l, UNION POPULAR (U,p,), 

UtllON DE DAMAS CAT0LICAS (U,D,C,), 

Durante este período, la Iglesia dedica especial aten . -
ci6n al trabajo social: mejora 

jerencia en los trabajadores. 

su organizaci6n y extiende su in . -
El jesuita Alfredo M6ndez Medi-

na es el encargado de dirigir este trabajo, Desarroll6 en el 

transcurso de cinco aftos (1920-1925) una actividad intensa: se 

celebraron 14 semanas sociales, Z congresos agr~colas, S congr! 

73·c6JL. COROOVA, Arnatdo. La Fo11111ac.i6n cid Pode!L PoUt.ico en MlU.co; 

7~'C61l. HATUTE, Alvaro, "La Rebe116n de Agua Prieta", en: La CnlliltA4 dd. -
Cau.dlUo No. 1 Co~ccMn ff.UtolLia. de. L4 R~volUWfn Mtx.i<ana 1917-1924. 
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_.,.;.sos _nacionales de distintas organizacionu cat6licas •. el .. canllT.! 

so de la Asociaci6n Cat6lica de la Juventud Mexicana. or¡aniza

ci6n auy activa y seaiailitarizada, que contaba con 170 cllulas 

y un total de 5 000 afiliados¡ el congreso de Daaas Cat61icas, 

organizaci6n que disponía de 216 centros y agrupaba en sus fi--· 

las a 23 000 aujeres; el congreso de Obreros Cat6licos agrupa-

das en la Confederaci6n Nacional Cat61ica del Trabajo •. 75· 

ASOCIACION CATOl.ICA DE LA JUVENTUD MEXICANA (A,C,J,M,) 

Coao la A.C.J .M. fuera uno de los principales centros 

bien organizada que aglutinara a los cat6licos urbanas y que -

consti tuy6 la cabeza de la rebcli6n, vale la pena dedicarle un· -· 

espacio. 

El 12 de agosto de 1913.se fund6 esta asociaci6n en -

México¡ su antecedente fue la Association Catholique de l'a .... _. 

;Jeunesse Francaise76 y no s6lo sirvi6 de modelo ·a Mhico sino -

que taabi~n a otros pa~ses en donde se organizaron asociaciones 

cat61icas de j6venes con una experiencia de a&s de 25 allos •. 

El p, Bernardo Bergoend, S,J., fue el promotor y el -

Sr, Arzobispo Orozco y JiaEnez júnto con Anaclcto Gonz&lez Flo

res71 y Heriberto Navarrete, S.J., fueron los dirigentes.. En-

75,l.ARIN, Nlcolfs. Op,c,i.t,, pp. 11-12, 
1~.c~. OLIVERA SEDAllO, Alicia. Op. ei.t., p. 52. 
77·c~.NAYMRETE, Herlberto, S.J., Pa .. llio4 1J pa.\ l4 Pa.t.Wl. U llllUA.C.O· -

A•••••ta ca111 L• tfnmMR &ut. tL UtCa.tgada de. l4 '°".111ei4K .últrltctuat; -
t11 1919 'u u.tlulúzntt. de. tr¡¡u, hlLga pta4ua .. d• lú.litall.ia, ú.j•dD .. de. -
.\dlazo4, W11t. ablwta y ahalulrl!llda dtl 111v.iMWtta aujaÚUlf/ID lll Jali.4-°" !/ dlu:glllU de. La U,P, 
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.. tre los militantes acejotaemeros .!'os ei:ico.ntramos a .. Efra1n ,Gonz! 

lez Luna, 78 que mis tarde fuera de los fundadores de el Partido 

Acci6n Nacional. 

El peri6dico de la A,C,J.M., se llam6 La Juv<ntud C~ 

t~!¡ca·, 6rgano oficial. 

t/11.ai. 

Su lema fue: 

El prop6sito de esta asociaci6n fue el de coordinar -

·a la juventud cat6lica mexicana para restaurar el orden social 

cristiano en M6xico, entendiendo por 6ste la lucha por una "le

gislaci6n m5s adecuada para la protecci6n de los d~biles y la -

refofma de los abusos que con ellos se cometen en talleres, fá· 

bricas y otros lugares de explotaci6n obrora, 79 Como se ve, -

el cuerpo ideol~gico de esto asociaci~n vuelve a ser la 11 Re11.um 

Novall.um" para la defensa de los inter~ses· ·do la Iglesia. 

La A,C.J.M. más que una asociaci6n 6nica fue esencia! 

mento una federación de asociaciones o grupos diseminados por -

toda la Rop6blica, que contab_a en 1919 con 120 000 afiliados. 

En un principio su influencia la tuvieron en Jalisco, 

el Distrito Federal, Colima, Nayarit y Zacatecas, siendo Guada

lajara el centro aglutinador de todos los estados. 

Su programa contemplaba los siguientes aspectos: 

a) Piedad: La piodád como el m6vil de sus activida

des, .de sus fuerzas y de sus victorias en: ejercicios espiritua-

78·c41t. lb.id: "No4 gozdbairo4 la4 d• l4 nu<va gweAacidn con d tM.to 6a-
mi.Ualt d< hombltu como E6Jtaln Gonzdl<z Luna, blt.lUan-t• abogado, lu4tlt• 
d• 4u nomblt• y d• 4U ciudad, [ ... ]" p. 28 

79'1<.Aociacidn Catdlka d< !a Juvwtud M<X.icana, 1919, [doeum<nto olt.lg.ina.t.I 
p. 11 
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les de encierro,~peregrinacicnes. regiona~es o nacionales, es d! 

cir, todas aquellas manifestaciones que defiendan el culto cat6 

lico, 

b) Estudio: Siendo uno do los objetivos para porte

nocor a esta asociaci6n la formaci6n intelectual, moral y so--· 

cial, cada grupo deberia establecer c~rculos de estudio, factor 

que les permitiría a los jóvenes adquirir convicciones roligio· 

sas y por ende, defender las costumbres y resistir a los enemi

gos de su fé, 

c) Acci6n: Que significaba .la restauraci6n en la P! 

tria del orden social cristiano, es decir, una actividad reli-

giosa y social en defensa de los intereses de la Iglesia: de la 

libertad religiosa, de las doctrinas cat6licas y dol proletari.!'. 

··do, 'conilit!tifiñdo ·e1 individualismo revolucionario y al coletivrs· 

mo -de izquicrdn-. 

FORMAS ORGANIZATIVAS, 

Su organizaci6n era muy parecida a la de .los partidos 

de izquierda, 

a) Grupos: es decir, células que comprendían un cie! 

to' número de jóvenes que se deberían reunir peri6dicamente en -

la casa de un cura o de un vicario para tratar los asuntos de -

la Asociaci6n, Estos circulas estaban formados por estudian·· 

tes, empleados y obreros de 15 a 35 aftas de edad, Se dictaban 

conferencias, se elaboraba propaganda, se practicaba algún de·· 

porte y se realizaban actividades artisticas, 

Cada grupo debería tener un presidente y una me· 

sa directiva elegidos entre los miembros activos, seguir el pr_2 

~:,e•. ,._o--.,·-···-
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: .. ;;grama y contar con un asistente cclesíilstico que representaba -

a la jerarqu1a cat61ica, 

b) Uni6n Regional: ésta consistía en la federaci6n 

de todos los grupos de un mismo estado, Era el enlace de to--

das las células que pertenecian a un estado, su funcionamiento 

consistía en lo siguiente: 

Las· grupos de un mismo estado nombraban una o dos ve· 

ces al afta sus delegados respectivos, éstos se reuni~n en una -

asamblea general y formaban el Consejo Regional, en donde prop_2 

nían, discutían y resolvían los aspectos que se relacionaban -

con la marcha de la Uni6n Regional, y antes de separarse nombr! 

ban un Comité Regional que era permanente y residía en la capi· 

tal del e.stado. En el Comit6 Regional el prelado diocesano --

nombraba faprobaba al Asistente Eclesiástico-, BO autoridad que 

no debería de faltar. 

c) Federaci6n Nacional: la uni6n de todos los gru-

·pos o células y uniones regionales forman la federaci6nºnacio·

nal regida por dos 6rganos esenciales: El Consejo Federal o -

asamblea general de los delegados de los grupos de toda la Aso

ciaci6n y el Comit6 General, elegido por el Consejo Federal. 

Aquí, al igual que en los demás, siempre debería de estar el 

Asistente Eclesiástico, 

El primero de estos dos 6rganos representaban en toda 

la Asociaci6n el poder legislativo; y el segundo, el poder eje-· 

cutivo. 

BO • E.6te. A6.Ute...Ce Ec.tu.i4.ltlco l!M el Padlte 5eJUUV!do Beitgobld, S, J .• , w: 
OLIVERA Sedano, Alicia, Op. c.lt., p. B6. . 

.. , ... - ~- .. \ .. ~.·.:. 
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Su obligaci6n era la de ve .. lar p_or la disciplina gene

ral, transmitir las 6rdenes y las disposiciones que se deberían 

seguir en la Asociaci6n·. 

Sus Estatutos Generales est~n incorporados en un ane

xo de este trabajo. 81 

· Cabe aclarar que este tipo de organizaciones juveni-

les tambi6n existieron en Francia, Alemania, Italia, Estados -

Unidos, etc. 

En Francia, la Asociaci6n Cat6lica de la Juventud ju

g6 un papel catalizador al igual que sus diferentes filiales e! 

pecializadas: juventud Obrera Cristiana, juventud Estudiantil -

Cristiana, juventud Agrícola Cristiana, De ella salieron los 

principales cuadros y militantes que posteriormente se organiz! 

ron en el Partido Social "Francés. La diferencia entre la A.C. 

J.F., de la A.C,J.M,, fue que la primera no realiz6 una inter--

venci6n como cuerpo como sucedi6 en Mhico. En Italia la Aso-

ciaci6n Cat~lica desempefi6 un papel parecido al de Francia, pe

ro la intervenci6n del clero fue más directa y lo mismo sucedi6 

on Alemania. t 

Estas organizaciones sbn un ejemplo de organismos ex

teriores capaces de engendrar partidos, por ejemplo en México -

la A.C,J.M., deviene en la L.N,D.L.R, 

países Duverger sefiala que: 

Y en relaci6n a otros 

El. pape.l de la Acc.Un CatcrUca de La juventud 

81. 
C6~. Anexo No. f: A6oc.lae.ldn C(l.tdtlca de la Juve.ntud Mexicana, 
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&~ gil<Il!de. de.4pul4 de,ta gueMA de 1914 l!!Lel l14cA'.i!lliu1.ta -
de pivt.üdo4 ó<t.1ci4W o p6wdoóa.!c.l6taA: Conocl!Jft04 la .in 
ótuwúa de to4 antiguo4 cueJtpo4 -6Mnco4 del Bo!Wco 4o-= 
b11e, f.o4 o/l..(gweA de.l naeionat-4ocútlU.mo y de to4 gwpo4 -
de an.tt'.gu04 comba.tlenteA .ltaUano4 4ob1te to4 de.l óa.lci4mo 
( ••• ), en F1tallda l!Jt 1936, ( ... J una Mociaúdn de ant.:--
guo4 combatlente.4 -la.6 'CJ!uce.4 de Fuego'- 4e tJtan4 601U11d pu 
"" y 4.impleme11.te en palttldo po{l:Ueo conv.U.Ubtdo4e en eC 
'Pa/!.t,i.do Soe!A'.al f1tancl4 '. 82 

UNIOtl POPULAR 

De la A.C.J.M. dependi6 un grupo que más tardeseconsti

tuy6 en la "Uni6n P.opular" (U,P,), .siendo el Padre Neck83 sacerd2 

te cat6lico alemán el promotor de esta organiznci6n y los diri

gentes Anacleto González Flores8A y Miguel G6mez Loza. 

¡;¡,.u. p ,''con'faba 'al priric'ipfo- con 24 j 6venes. pero po

co a poco fue creciendo. hasta· llegar a ser uno de los organis--
_,.,' 

mos más grandes¡ en su crecimiento influy6 el semanario Gta--

diurn que, para 19ZS, alcanz6·un tirajo de 100 000 ejemplares -

82 ·ouVERGER, Haurlce, Op. c.i.t., p. 24, 

S3,C6Jt, NAVARRETE, Herlberto, S,J,, Op. d.t,: "Con t.a. vV..ltJl del Padl<e -
~eck, 4aceltdote ca.tdUco alem¡{¡t, de !04 mucho4 Que pMticl¡>aban w la -
01tgnnlzacldn de lo4 ca.tdUco4 geJtmano4, 4e deApe.11.td en Gunda.taJaM un -
g1tan ent"4.la.!mo y 4.lmpat(a polt ta li.il.tolt.la de aquel pueblo. Se d.l6w1-
d.ld UteJta.tulta que pitan.to tW4 lt.lzo conoceJt la4 peJLlpecla.! de ta g.lgan-
tuca pugna l!Jitlte Bl.!ma!u!k, el CanclUeJt de H.lww, y e.l Je6e de to4 ca 
tdUco4 atemanu Lu.id W.lndtholt4t, · ta Pequeña. Exce.tl!l1WI.. A tllav/A d< 
la.\ p4g.lna4 de Alóon4o Krutl!ltg.le.44elt deAcubit.tmo4 U: pOíüileto de nue4.tlta 
pe114ecucldn con ta Que 4e.4wi« a1io4 abt44 deAa.taM cotttAa la, lgle.4.ln el 
pltO.teA.tan.tt'.4mo alem4n ••• " p. 81. 

84 ·c6Jt, GUI ZA y Acevedo, JesOs, Op. cU.: Anac.le,.to Go11z4tez Flolte.4 "El -
MaeAtAo" ó~ de oll.lgen lwmUde, p<VLtlc.lpd ett la Revotucld11 al tado de - . 
CaMallza, con ta expell.lenWI. Que a un 4ol.dndo te da et combate, et CU'\!!; 
tel.". p. 30. 
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.. :.y.: lle.garon:.a .. tenor:su .. correo- propio. 85 ....• 

Ilsta organizaci6n que en un principio fuera do acción 

social, se convertiría después en un organismo paramilitar y •• 

clandestino. 86 Los camioneros eran los que transportaban la -

propaganda o cualquier mcrcanc!a que necesitaban, a veces lo ha 

eta un enviado especial. 

SU ORGA!HZACION · 

Para ser miembro de la u.r., a diferencia de la A.C. 

J,M., no so les pedía la edad, tampoco tenían que pagar una cu~ 

ta determinada, no era obligatorio asistir a todos los actos, · 

esto era un acto do voluntad, . Inmediatamente que un individuo 

entraba a formar parte de_la U.P., la jerarquía de jefes estaba 

Cn t·OntiitUO cont·ácto con· &1. 

Esta .organización se componía de una Hdona de ... jefat.!!. 

ras, dirigidas por Anacleto Gonzáloz Flores que era el jefe do 

la U.P.¡ existía un jefe por cada manzana, uno por sector, por 

parroquia, de una ciudad y hasta de una región, Las decisio· • 

nes las tomaba el jefe sin consultar a las bases, Los jefes • 

SS.e~"· Jbld, :. "( ... ¡ ta c0Me.1po11de111Útt de ta 4<cJte.tail.Ca que ex.ige 4egu·
ll.iclad alu.olu.ta, no· va ya a lo4 buzonu po4.tale.1 del 4eAV.i.c.i.o ptlbl.i.co". 
p. u 

06.C61t. Memoltadum etaboltado poi!. llon4eiio1t V-Caz y publicado poi< ta "Uga" • 
et. 5 de abJi.U en: J ,J. Gonz<flez, op. cU: 
"Aunque. u.tanda ya ucond.i.do -llon4<1io1t V-Caz· luúila no.t.i.6./.cado al P.te.1.i.
den.te de ta U.P. de GuadalajMa, que pOJt n.i.ngi!n motivo deb.(a mezctall. ·
ua ag1tupac.ld11 en un mov.imle.n.to Mmado, y le p1<0/tib.(a que 4e 6uue a·
p"'-4.talt pMa ello una vez que el 6.i.n de t.a U. P. 110 eAa 4.i.no pUilamen.t< • 
de ac<idn 4oc.lal; 4.i.n emba11.90, m.i. d.i.4po4.i.c.i.dn no 6ue acatada, poJtque ·
el Cent.o V.i.11.ectivo de lllx.lco d.id otlta.\ .i.n4tJwcc.i.dn" pp. 37-41. So-
bite uu m.i.4mo Mpec.to C6Jt, a Hell..i.be.11..tiJ llavallil2..te, Op. cit., pp. 87·91. 
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tenían una formaci6n de cuadros, pues pensaban que lo mejor era. . . ' . ... . . . .. . .. '-· . . '. 

simplificar el trabajo sosteniendo la eficacia, Si una parro· 

quia era grande, tenía que dividirse en sectores, de manera que 

cada jefe tenía de 6 a 8 subalternos, Existía una Secretaría 

General donde se contrataba por un salario a personas que sirnp! 

tizaban con esta organizaci6n, además se les pagaba bien. 

Su t&ctica fue la de aprovechar los momentos crucia-· 

les que el gobierno estaba viviendo pa~a tener adeptos a su ca~ 

sa. 87 

Sin embargo el estatuto definitivo no se alcanz6 a ·• 

el.aborar, ya que en la prime,.-a reuni~n de jefes locales, verif,! 

cada en Guadalajara en diciembre de 1926, tuvieron que ocuparse 

del candente problema reli~ioso, Esa reuni6n fue tambi6n el · 

punto de a~ranque para la rebe1i6n armada. 

A la vez que se estableci6 en Guadalajara la Uni6n -· 
.. ·~ 

Popular, surgi6 tambi6n la Uni6n del Espíritu Santo, conocida -

como la U, muy extendida en Michoac!n· y Jalisco, con influencia 

decisiva de Anacleto González Flores ·dirigente de la primera, -

U,P.· ésta era una socieda~ secreta del.Clero, a la que pertene· 

cían casi todos los jefes de Jalisco, Don Lencho fue su dirigen·. 

te y le sucedi6 Don.Juanito, 88 

B7,C6-\. Jbid,1 11 (,., J e.t 6a.cud.imletito que ~me.tla la Revoluc.idn, Ollgani·· 
zcula. en Goblwio, luu!ia. el ¡>Wtc.ip<.o de !926 hubo de. potzeltlW6 en cu.ida.
do [ , , , J /w.hlrunD6 a.p!lOveclulilo c.ieMD6 cap.l.ldw6 gube/ll!aolen.ta.lu, de.l ti
po pwecu.to/l.lo, pa!Ut 6a.cucllA un .tan.to laJ conc.le.tzeúu y 6eiiala!L to6 pe
Ug1W6 1teatu 6oblle. to6 que pa11.ec.Ca duca.n6M .tAa.nqu.Ua. la 6oc.iedcul con· 
6<ad1111 • p. 90. 

88·sob1te e6.te Mgllni6mo 6e Mbe. muy ~co. 
J ,J, Gonz.Ue< Hillla. at 1te6pecto 'V. Le.ncho, 6e 1te,t;.JW 11 ta. vi.da ¡>'Llva.
d11 a. &in de dlllt duca.n6o a 6U6 6a..ti.g~ y dejd encomendcula.1 6U6 a.dlv.i.
dadu a. 6u .i.n6epM.a.bte amlgo V. Jua11.ito 11 p. llS. 

. .. 
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.... 
. - • LA UNION DE DAMAS CATOL!CAS 

Tambi6n la Uni6n de Damas Cat6licas fue un pilar im·· 

portante en la orgartizaci6n de los cat6lícos, en su doble aspeE_ 

to: por su incansable actividad hasta culminar en su decisiva -

participaci6n en la lucha armada y clandestina, y como reproduE_ 

tora de las ideas cristianas, de aliento y protecci6n a sus hom 

bres, 89 

Alicia Olivera sefiala que esta organizaci6n naci6 en 

19ZZ con la celebraci6n de su Primer Congreso Nacional del 6 al 

lZ de noviembre, al que asistieron como invitados de honor el -

Arzobispo de M~xico, Mora y del Río, y como asesor el P. Alfre

do M&ndoz Medina, siendo la presidenta la Sra. Elena Lascurain 

de Silva, y vicepresidentas la Srn, Carlota Landoro do Algara -

···y la seftorita Ma, de los Angeles Lazcurain, · 

En este Co!1greso se di~7on: a e~~~~~.~- los Bstatutos· 
.. , .. 

Gcneraics. El primer articu.lo sefial'a: '".La .Yni6n Nacional.de 

Damas Cat61icas es una l:onfederaci~n de todas .1.a ·Uniones de Damiis 
'·. . . ' 

Cat~licas establecidas en la Rep6b1ica· Mexicana 'y comprende _to-

das las obras que, mediante la acci6ne influjo de estas Unio·

nos, tengan por objeto poner 'al. servicio de la restauraci6n so

cial cristiana la influencia de la mujer cat61ica en la familia 

y en la sociedad 111 , 
90 

89·c6't. lb.id,: lo• pltOp<tgand.Uta.I de la. A.C.J.11. ctiJLi.gen u.tu.1fa1ta.1 ~ 
.ti.Clt6 a •M oyen.tu: "Pulida eon6C?Aenc.ia hablando de la. A.C,J,/.I, en '= 
1telac.idn con ta •oc.icdad, de ta ml6Un .t/!Mcenden.tat de la mujeJt, •u .in 
6tujo pitOpo.ten.te en ta 6ami.Ua, en lo• hljo• .i.nd.lv.lduatmen.te; de •M -= 
ltUpoMab.i.Udadu, e.te., e.te. Se .te.Jtmina con wta putlca de C<tll.4c.t<!lt 
compte.tamen.te pl!4c.ti.eo: ¿qu€ pide la A6oc.iac.idn a .ea.. lladltu de fami·
Uat ¿qul tu 061tece?. No poc.M vecu bito.ta ahC ml6mo ta .idea de coM 
.ti..tu.i.Jt wt gwpo de D~ Ca.tdUClt6 llex.i.canru''. pp. 71-72. -

90,0LIVERA Sedano, Alicia, Op. clt. p. 89 
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Otro artículo seftala: "' .. ,estimular, coordinar y ro

bustecer los esfuerzos aislados para hacer m6s eficaz el apos-

tolado de la mujer mexicana en pro de la religi6n y del 6rden -

social. Su actividad -sigue diciendo- se desarrollar& exclusi 

vamente en el terreno social y religioso y será completamente -

extrafta a la Plítica•••, 91 Sin embargo la participaci6n de las 

"Damas" fue de importancia decisiva en el movimiento armado. 

Los temas tratados en este Congreso fueron sobre la 

educaci6n, la organizaci6n del magisterio cat6lico, la morali-

zaci6n de las costumbres, el papel que deberían desempeftar las 

damas cat6licas y· diversos temas relativos a la beneficencia. 

También se dio un voto de adhesi6n al Episcopado Mexicano con 

motivo de la ·erecci6n del monumento a Cristo Rey, propagar la 

idea y hacer colectas para este prop6sitc»; 

Posteriormente se fund6 la Brigada de Sta, Juana de 

Arco y en 1928 las 8.B, organizaciones de mujeres cat6licas. 

Sobro estas organizaciones se hablar& después. 

De esta manera, la Iglesia, por medio de estos orga-

nismos sociales cat61icos de seglares sienta las bases p.irn la 

acci6n social cat6lica en los sindicatos de obreros y campcsi-

nos, Sabía que su proyecto político tenía que sustentarse con 

el apoyo de los trabajadores para enfrentar al gobierno, con 

una fuerza cat6lica bien organizada, que estuviera dispuesta a 

luchar por la defensa de su religi6n, 

91 ·1b<d •• p. 89. 
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·'. 
111 ,3 GOBIERNO ·POSR&VOLUCIOHARIC>·V SU RELACION CON LA FORMA

CION DEL SlllDICALISllO OBRERO, 

La modernizaci6n del país exigía de la fuerza de los 

obreros y campesinos, por lo cual, el gobierno decide trabajar 

en este sentido para lograr de ellos su apoyo. Es así que de! 

de Obreg6n, la CROM lo apoya bajo la direcci6n de Luis Napole6n 

Morones y el Partido Laborista Mexicano 92 que naci6 on 1919 fo!. 

medo por el "Grupo Acci6n" -uni6n de Hderes de la CROM·. 

La Confederaci6n Regional Obrera Mexicana, conocida 

como la CROM, surgi6 en el período de Carranza cuando se reali

z6 el tercer congreso con la intenci6n de crear una organizaci6n 

central. 

Para Marj orie Ruth Clark, la CROM solo contaba con 

13 000 mic_mbros efectivos, cuando 6sta vivía su punto álgid.o, 

es decir, de marzo de 1926 a febrero de 1927: 

Seg~• el. i•6Mme del .te.101uw> el .l•gM-&o pOIL cuo.tM del -
comlt~ ce.n.tM.l a&cendid a 13 SOS. 4 3 p<& 06. A una ta&a • 
de do& c<n.t«vo& &ema•C<tu polL mlemblW. o 1,04 puo& «nue<· 
.tu polL miemblLO, &.lgo¡.(6.lcaltla que &dto ap!tOx.i.madame.nte -· 
13 000 m.lembJto& paga. cuota&. Mn a&l, ta CROM declMA· 
ba pa/La e.1.te m.l&mo aílo u• m.Utdn y medio de m<emb/Lo&, 93 

El Grupo Acci6n fuo un organismo similar a la junta • 

del movimiento sindical brit~nico n finales dol siglo XIX, pero 

9Z'C6". OLIVERA, Sedano Alicia, Op. c.lt.1 "El PM.t.ldo Labo/Li.6.ta -tlulbajd -· 
dude 1920 e• apoyo de la. elecc.ldn de Ob/Leg6n, al que. 4e opcuo, en uta 
C11111p<Uút, ta candldatUM de Al61tedo Roble4 Vomlnguez, Je6e p1Wv.U.ional -
del. Vepa.Uameo.to del V~toi.lto Fede!Lat, 1Lep.t<1entMte del. 'PM.t.ldo Repu·· 
btlcano NacionaU6t4' y de lo& cat6tlco6, co• un P'W91Ulm• ba&ado en el -
utanulo al cap.i.tal y a w .C:nvwú•<& extluulfe!La& [,.,)". p. 91. 

93,HAAJORIE, Ruth Clark, la OILgan.lzac.ldn ObJr.e1ta en Mlll.lco, p. 60, 
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Los miem .. -

bros originales fueron Luis N. Morones, Ezequiel Salcedo, Cele! 

tino Gasea, Juan Rico, Ricardo Trevifio, J. Marcos Tristán, 

Eduardo Moneda, Juan B. Fonseca, Fernando Rodarte, Juan Lozano, 

José L6pez Cortés, Reynaldo Cervantes Torres, Adalberto Polo, -

Pedro Suárez, Pedro Rivera Flores, Salvador Alvarez, Samuel O. 

Y6dico y José F. Gutiérrez. 94 

La CROM se compromete a dar su apoyo político a cam-

bio de que Obreg6n les diera una posici6n preferente dentro de 

su gobierno al resultar electo. En política su objetivo con--

sist!a por_ supuesto, en obtener ?Uestos en el gobierno, Este 

acuerdo con el "G~upo AccUn no fue dado a conocer a las bases 

obreras. 

Al principio de su gobierno, Obreg6n correspondi6 ··a ;" 

las aspiradonos de la CROM, pero esta .act,i~u~ .. ~ambi.6¿ .. ~.e crea

ron el Partido Nacional Cooperat!sta y el Nacional Agrarista, -

que gozaron del más alto favoritismo oficial, pasando a segundo 

lugar el Laborista l.fexicano y por lo mismo antag6nico de los 

dos primeros. Fue Calles el enlace entre estas dos fuerzas 

que desde la Secretaría de Gobernaci6n siempre estuvo do acuer

do con la CROM • 

. Los partidos Laborista, del Proletariado Mexicano, R.!!. 

dical Mexicano, del Progreso C~v!co, de Reforma Popular, Nacio

nal Agrarista, la Asociaci6n Nacional Progresista y' sobre todo 

la CROM, .•poyaron la .candidatura de. Calles 95 ' en·contr~ del Gral. 

· 94• ri.ld., P• 57. 
9S'C6~. OLIVERA, Sedano Al lela, Op. dt, 1 "Cctltl!.I 6<tll6 e.lec.to pe~ Ulll/6 qui 

.U:ento6 mU. vo~6 e.n wta pobtaU6n d~ qulHC~ mlUonu". p. 245.. · "' ".' 
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Angel. F.lores, candidato del Partido Na.cional Repilblicano-;,·crea

do por los cat6licos y apoyado por algunos comerciantes, algu-

nos hacendados y por la Iglesia. 96 

La direcci6n de la CROM con el "G1tupo Acc.i.611" al fren 

te siempre estuvo satisfecha de trabajar en coloboraci6n con el 

gobierno y los patrones. Calles obtuvo las promesas deseadas 

por los obreros y se pas6 a lo celebración del siguiente acuer

do: 

Aw.e.Jtdo ce.Ubluufo ent!.e ta• •eñMe& Lu.U N. MMone& como -
1te1"'e.4entan.te de ta Con6edeMci6n Reg.iDnal OblteJW. Mex.úa-
na y el Geneltal P!utaltco EUo.4 CCIU.e.6. 
CW.utaJL nWn. 69. 
A t44 0Aga1ilzawne& o bit~ adhell-ida.4 a la. CROM. 
Cl!llllilada SecJtelaM.o del .ln.telL.iDJL de u e •.C:nd.lca.to: 
PolL juzga.JttD de .invJolLtanc.iA ••• tenemo• el honOJL de .l11601t
mMle •• , aceltea del «CueJtdo celebltl1do en.óte el cIDMAa.da -
lu.l4 N. lldMne& •• , y el cmiuvuida PlutMco EUM CC1Ue& .. , 

· C«lle& •e obUga ent!.e Otll114 co4!14 que om.lt.lmo•: 
A ILe&pelM .todo• ta• mov.lm.le1ito• que emp1te11da cUd1a CROi!, 
con .tal dé. que •e lleven a cabo con ta deb.lda auto1t.lza--
cMn a daJL .todru lru 6ac.lUdade4 y •wni.n.lA.tllM todo• ta• 
6ondo• nece&M.lo palta ta• g!14.to4 de oJtgat!.lzac.ldn y M•te-
n.lm.len.to de ta CROi!. · 
A d.l4olvM g1tadualmente el ej(Mlto nacional dentlto de un 
año de&pul• de habeJL to1111do po•e&.l6n de la plte&.C:denc.la de 
la RepabUca, y 1tepone1t d.lcho ejtllc.lto pOIL med.lo de bata
Uone& de A.lnd.lcalo• oblteM• pelttencc.len.te& a ta CROM. 
A de&.C:gnaJL como .m<'.n,4.tllo de lndu•tll.la, Comelte.Ú> y Tltabajo 
al cmmJlllda lu.l4 N, lloMne• pMa que pueda MgrutizM a .to 
do• ta• obltw• co11601tme con el p!UlgJLama de ta pJLec.ltada
CROM. 
La CROM •e comp1tomete: . 
A OJLgrutizM mlU.t<vu:wt.te a lo• •bid.le.ato• pa.M que llega-
do el momento opolttuno ocupen el lugM del Urunado ejtllc.l
.to nac.lonal. 
A apoyM, med.lruite mov.lm.len.to• obltw•, .todo• ta• «Cueltdo•, 
d.l4po•.lc.lone& y decJtetD• que e1111ne11 de •u gob.lelLno. 
Mlx.C:co, V.F., a 29 de nov.C:emblte de 1924. 91 

96.C61t. lb.ld., p. 98. 

97 ·oayty AmeMcan TJL.C:bune de Vubuque y Tite Nw Yo1tk Heltald TIL.lbune, Nov, --
1924, en HOCTEZUl1A, Aquiles P., Op. c.lt, pp. 246-241. 



81. 

Plutarc• ElJa.s ... GdJes Qr.ient6 su política. de acuerdo 

al proyecto.gu~•rnamental que sería la creaci6n de una base s6-

lida para la consolidación del Estado•Naci6n, retomando algunas 

posicione• de los socialistas, el sometimiento de la Iglesia a 

la Constituci6n -para lo cual adoptó la aplicaci6n estricta do 

la Constituci6n de 1917·, y al prestar a.ruda material, al defe_!l 

der a los obreros en la mayoría de los conflictos laborales los 

convenci6 de que el gobierno era el único defensor del sindica· 

lismo y do los intere~es de los trabajadores. 

El Z8 de julio de 1926, la CROM ·la organizaci6n m&s 
. . 

numerosa del pa!s· public6 un manifiesto en el que planteaba su 

posición: La CROM "apoya y aprueba las medidas del gobierno -

de la República pues se trata .•seftala- do la lucha del Estado -

contra las protonsiom!s politicas'del· claro'.•~ 8 se exhortaba no 

s6lo a los afiliados, sino ~·'todo· el pu~blo, a condenar cunl·-

quier intento que fuera' di~iÍtido ·• perjudicar el desarrollo ecE_ 

n6mico del país y los esfuerzos del gobierno, ya que su objeti-

vo era la aceleraci6n de este desarrollo. El manifiesto sigue: 

Si. el cap.lta.WJOO, allado a.t. ct.eJLD y a. líJ¿ c:ontJtaMevofu·
c.iollllJÚo¿ .tltLtOt de .úÚCÜVL utut ¿eJLi.e de 11.eAjUAteA .i.nmo.tlw. 
áo¿ en ¿!JA ne9oc.últio11eA ¡ ¿¡_ líJ¿ pJWpietnJLW¿ de <?AtablecZ 
mlen.to¿ de cua.t.qu<'.eJL .lndale, p1te.L.enden chu¿UJUVt.to¿ bajo :
cua.t.quieJt. pite.luto, a 6.in de no entWtJt W cotLtli.lbuc.lone.1 
que tu coM<?A p<>nden; ¿.(. he .ln:ten.ta limUllJI. la. p1tOducc.il1n 
nadonal, lo ml.IJOO que de 11.u.t4ing.úr. e.L. con.1umo, como la. -
""1etúa.UZ4c:U11 de la acci4n Mbe.lde pllopuu.tc. pOIL el ele
/J.IJ c:<Wfllco, la Con6edwic:Mn Reg.Uma.t. Ob~wi /.leW!ana ya 

98 ·c6~. L.C. BaldeNtama, El c.t.Mo y eL Gob.l<Mno de /.llx.iw, T. ll, en: Nlco
lás Larln, Op. c.lt.: "'~ ta pai..ta.Ua deL lltlmado con6Ut..to ~ellg.W-. 
M 4e ocuUa no MlD ta. p!tOtu.ta deL c:leJW c:an.tM laJ leyu que a6ec-tan 
6UA deMr-lw¿ 1 , 4.ino que ~ ll he enc.uen.tltaJt lJJ¿ poUtiJ!o¿ [ ••• } ya que 
no pud.ieJLDn po~ medio de la 6uelt.Za VVl<!M. a la Revatuel4n, hoy JLecogen -
la .ba.ndwi de la de6en6a de la .Ub'4tad 11.e.Ug.W6a ". p. 121. 
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tl.~~ pite~o4. ª ~u.1. demerttD4 paM que. 4e hagan cMgo .~ 
de. lii .u.9ut<iii411 de. ta pi!Dduccldn y el COn4un10 [.,, ] 99 

Cada declaraci6n de los obreros contenía nuevas propE 

siciones que significaban avances en la política del pais y que 

llev6 a intranquilizar al gobierno, tales como la exigencia do 

que Calles: 

Exp<it4e. [, •• J de. la Admltú4.tlutcldn a. 4Cc.ta/Lio4 11.e.co11ocldo4 
que. han cot14t.ltu.ido 4lemp1tt. un la4tlle. que. ulo11.ba e.n ta --
4omblla a. ta a.ccldn enlltglca. de. 4u Goble.11.no Revoluclona.---
11.lo, IDO 

Como la advertencia del proletariado tuvo una influc~ 

cia decisiva en los sectores vacilantes de la pequefia burguesía 

que a6n no habían definido su posici6n en el conflicto desonca

·denndo, ·la burgues~a comercial e industrial· mexicana, u sus ta.da, · 

de una parto, por los netos abiertos n la reacci6n clcrical-te

rrateiiien'te, y, de otra, por el auge de la actividad de la cla

se obrera, prefiri6 apoyar al gobierno, ya que éste, con la 

fuerza de la clase obrera pod~a aplastar a la reacci6n, y des-

pués, ya fuerte el gobierno, as.estar también un golpo al movi-· 

miento obrero. 

Para tranquilizar a la clase obrera, el gobierno hi-

zo todo l.o posible por. presentarse como 6nico portavoz de los -

defensores de la Constituci6n y enemigo de la Iglesia y sus ·.·

aliandos, Al gobierno le interesaba impedir "que el proletaria-

99·eoletln del Archivo General de 1• HaclOn Ho, 10, "Manifiesto de la Con-· 
federac10n Regional Obrera Héxlco (CROH) al Pueblo de Héxlco", p. 40, 

too.El Un.lvwal, 30-VII-1926, c.Uado poli. Nlcolá~ Lartn, Op. cl.t, ·p. 128. . . . 
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do a.~tuar,a. c0n .. ;m p.ropio programa y reducirlo, con la .ayuda de 

la direcci6n de la CROM, a la condici6n de simple partidario • 

del gobierno y de la Constituci6n. 

Poco después, el secretario general de la CROM Ricar· 

do Trevifto, asegur6 al Presidente de la Rep6blica que "el movi· 

miento obrero no desea aprovechar la oportunidad de llevar más 

allá de lo. debido su programa de trabajo, ni de apropiarse de 

lo que no le perten~ce" •101 

De esta manera, la clase obrera, grupos de intelectu! 

les, cierta parte de propietarios de tierra aburguesados, el -

aparato de funcionarios y la burocracia obrera, se incorporaron 

en este momento como bases del Estado; hecho que deriva poste-

riormcntc en la corporativiznci6n en el P.N.R. 

111.4 EL PROYECTO 114TERNACIOllAL DE SltlDICALISMO CATÓLICO Y LA 

Acc10N SOCIAL CAT6LICA EN M~XICO. 

La Acci6n Cat6lica seftala el comienzo de una época ·· 

nueva en la historia de la religi6n cat6lica cuando la Iglesia 

se plante6 el problema de frenar la llamada "apostasía" de las 

masas, y crea el sindicalismo cat6lico, 

BspecHicamente la Iglesia en México consider6 que ·· 

el .movimiento social y en especia.l la CROM era una amenaza al · 

control casi absoluto que durante siglos había ejercido en este 

país y se avoca a la creaci6n de su propia organizaci6n obrera, 

1º1'Ib.úl., pp. 129·130. 
·- ···~········--· 
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"inspirados en la experien.cJa:_al.~ll\l!na" ... 1º2 .. 
Dos fueron los momentos del sindicalismo cat6lico: 

el primer momento se presenta como un sindicalismo pujante que 

en el segundo período no tiene, pues implicaba retomar la cau

sa de la revoluci6n y aunque las bases se plantearon ir m&s --

all&, la dirccci6n clerical no lo permite porque sería su auto

destrucci6n. 

En 1908 el Círculo de Obreros de Oaxaca contaba con -

1 335 miembros, la Uni6n Cat6Iica Obrera de México confederaba 

a 12 320 trabajadores a fines de 1911, la Gran Dieta Obrera 

-vocablo tomado del movimiento alem&n- efectuada en Zamora del 

19 al 23 de enero de 1913 abord6 los problemas del salario mínl 

mo, la problcm&tica de las mujeres y do los nifios, se prohibi6, 

por ejempla,· -l!lnpleár a ·niftos ·me-hores de drice afias, la inaliena· 

bilidad del bien familiar como soluci6n al problema agrario, 

A medida que avanzaba la acci6n.sindical se fue ampliando el. 

programa de la Iglesia y lleg6 a ser el m&s avanzado de la épo

ca, a tal grado que 'por ejemplo Joan Meyer sefiala que: "(la Re

forma Agraria se'ha inspirado en ello al declarar la parcela~

ejidal inaliennblc)", 1º3 se cre6' el seguro social de accidente, 

enfermedad y vejez, se crearon juntas de arbitraje para tratar 

los conflictos entre' el· capital. y el trabajo con car&cter perm_!!; 

nente y arbitraje obligatorio; ·.se introdujo la participaci6n en . ' .. 
los beneficios y en la propiedad de las empresas. 

1º2 'HEYER, Jean, Op,c.U,., .temo 21 P• 212, 
1o3,1bld .• , pp. 212-213, 
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l.!\ .. Gr.an.1;1ieta,.fue .el. inicio .de. los si11dicatos cat6li

cos, El primer sindicato ·fue fundada por el P, M~11dez Hed1na!º4 

en M6xico en 1913: el Sindicato de los Trabajadores de la Con2_ 

trucci6n, 

Jean Meyer seJ\ala que: 

Pero lo que Meyer no analiza es que esta forma de or

ganizarse -nueva para los trabajadores- e~ige que se lleven a la 

práctica sus demandas no importando la filiaci6n, y .sin embargo 

la dirección de estos sindicatos estaban muy lejos de llevarlas 

a cabo, todo qued6 en declaraciones¡ la historia se.encarg~ de· 

verificarlo. La condici6n de los obreros y de los campesinos,'",. 

el analfabetismo en el que se encon.traban son pruebas fencien·-

tes de c6mo la Iglesia no desarroll6 ningan tipo de labor social 

o educativa, Ni los Círculos Obreros Cat6licos ni el Partido · . . 
Cat6lico Nacional pudieron detener la inconformidad de· las ma-- · 

s.as expresada en la Revoluci6n, 

'°~'C6tt. !bid.: "e.t P. 111'.nd<Z lleá.4ut upeciali.14 en cuu.tionl?.4 4.in<ÜC<tll?.4 
[ .. ,) p.tue.n.td un p1W91t<Un<t de. ace.Un .üune.cti.a.ta: [ ... ) ottg<Uiiztu:Mn de --
4.c'.ncl.ica.tD4 .c'.ndepend.c'.wte.4 (.,.), que lo4 podV.<4 pt!blieo4 1te.co•oc.leJt.M • 
la pwon<tl.idad ju/LCdka. de to4 4.c'.nd.é.cato4 JWW61?.4.iona.ll?.4i con de.tteclto -
de p.t0¡>ledad ruebte ( ••• J, de.tte.cho de. juJLl4ifüwn en a.limto4 u.tll.lcta-
men.te. J>\O 6u.iona.tu [ .. ,") y cle.tteclto d• ttep.tl?.4<114e..c'.dn ce/l.C<l de l.o4 pode 
/tl?.4 p~bUco4. ( ... 1 y e.t tteCOMc.l!n.iento ll lo4 4,üuti.c(¡.tc4' ~ 4iJt';: 
d.ie.a.il?.4 y a.1oc.lac.ionl?.4 ptt.lvada4 ( .. , J, e.t deJtecho de. 6.iia.tt 4tt.c'.6a de --
4alPJr.lo4 4ob/te. la ba4e. de. u11 4<tla.tt.c'.o e.qu.Ua.tlvo e.n 4!. m.c'.4mo y 4oc.la.tme.n 
te. cottven.i.e.n.te ". p, 2 T 3, · · -

1os.1b.id., p. 213, · 
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-La-continuidad. y el dinamismo del sindicalismó · é:at61.!·· 

co parti6 del Estado de Jalisco: los Obreros Cat6licos de Gua

dalajara -datan de 1895· 1º6 celebraron en 1919 un Congreso Re-

gional Obrero que prepar6 la Confcderaci~n de las asociaciones 

profesionales de la arquidi6cesis y los estatutos de la Confede 

raci6n Cat6lica del Trabajo, aprobados en 1920. 

En 1921 se form6 una organizaci6n denominada Acci6n -

Social Cat61ica107 . con el fin de. crear sindicatos cnt61icos pa-

ra enfrentarlos a los otros. El director de sus sindicatos ·-

era el p6rroco ·l?cal, la di6cesis era la unidad de organizaCi6n. 

Estos sindic~tos se diferenciaban muy poco de las sociedades m_!! 

tualistas anteriores, aunque se introdujo un mínimo de teorl.a - · · 

social para satisfaCér·Y atraer o los obreros. 

Se organizaron 11 semnnas sociaiCs11 con conferencias 

que alentaban en los obreros el odio a la CROM por .. sus.tc':~.ar 
. . 108 
ideas socialistas. Esto llev6· a enfr~ntamientos entre obre-

' ... · ... '~ 

ros cat~licos y obreros supuestamente socialistas, ·Posterior·· 

mente esta lucha se llcv6 a cabo entre obispos y gobierno .•.. • 

La organizaci6n Acci6n Social Cat~lica no. solo oper6 
. . . 

en Máxico, tambián existi6 este organismo en ·Italia_. Alemania, 

Francia, Estados Unidos, entre otros. 

1º6·tb.ld., p. 214. 
t07.C6J<. NAVARRETE, Herlberto., S.J., Op. c,lt.: "Se comenzd" ha.ceJL Ac.c.Un -

Ca.tdUc.o-Soc..ia! en glUlttde e.1cai4, CJJ.Mdo e.l P. BeJLnaJtdo BeJL90~11d, S,J, 
.útt.Mdujo en nue.!but Pa.t.ILút loh pltDglU!m<th eullOpeoh, ac.o•KJdllndoloh a ttU 
c.011clic..ione.! nueWr.<th." p. 74. 

1º6·c6J<. Ibld.: "L" .te11dei1c..ia. 11.evolu.clonaitlo-hovla.i.c.<t habla p11.edlcado ex-
.tllemihmoh paJt<t pl<tn.teal!. e.l pl!.Obtenu de la fue.ha de citUeh. En un e.! 6ueJL 
zo poli. hembltalt hu mo11.boM Mi.olog.ld en 11ue.1.tlla ileMa, a.tc«nz<tb<t ·hUA me-
jOl!.e.! d.C<uo, ~alU!dlt ~011. un GobleJLno a¡ec..t<tdo de oclio c.on.tl!.<t ttU .tl!.acüc.ilJ 
ne.1 nac.lottá!u '· p. 32. -
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La Acci6n Cat61ica Italiana .. (1919) al igual. que·.en.M§. 

xico di6 origen a la creaci6n de la Confederaci6n del Trabajo 

de Cat6licos, oficialmente fue dirigida en forma personal por 

el Papa y los obispos, su objetivo fue el de impedir que las m! 

sas italianas, especialmente los campesinos, fuesen atraídos 

por el socialismo. En 1922 fue elegido Papa Pío XI que en 

osos momentos dirigía la Acci6n Cadica, 6poca "de la mh vio-

lenta reacci6n fascist~, aceler6 la tendencia de la política del 

Vaticano a la alianza con el fascismo". 1º9 

Al igual que en M6xico se celebraron congresos y abo! 

daron problemas concretos como la cuesti6n sindical, la rela--

ci6n entre el centro político y los sindicatos, la cuesti6n 

agraria, las cuestiones de organización interna, centralizaci6n 

y autonomía do la prensa; toda esta problem&tica sobre las ba-

ses de la Encíclica l!eitum Novaltum. 

Para Gramsci la organizaci6n Acci6n Cat61ica es el -

partido de .la Iglesia, cuya funci6n, en el mundo moderno es ese.!!· 

cialmente defensiva: 

[, •• J l.1M gobWutoa lumen coneu.ionu a lila coMWt.tu U
beMl.u a coat<t de /.d Jgtu.úl y de aua plllv.lt.e.gJ.iia, y tu• 
u un elemento que Mea /.d necu.:dlxd de un paJ<tl.do de /.d -
Jgtu.úi, vate deciA de /.d kc.i.dn cdllfUca. 110 

Otra característica de su funci6n defensiva es la de . . 
no excluir la posibilidad de la insurrecci6n armada por parte -

do los cat6licos en casos extremos de supresi6n y limitaci6n de 

l09'GRAHSCI, Antonio. Op. c.i..t., p. 207. 
11º·rhúl.' p. 217. 
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en El C6digo Social de Malinos, 
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Esto fue planteado 

La Acci6n Cat6lica en Francia tuvo una influencia in-

telectual que no se tenía en otros países y fue mucho mejor ce~ 

tralizada y organizada. En este país se constituy6 la Union -

Catholique d1 etudes Internationales que instituy6 la Semana Ca

t6lica Internacional, en donde se discutieron los problemas in

ternacionales y contribuyeron a cre~r una unidad concreta de --

pensamiento entre los catdlicos de todo el mundo, Entre los -

ternas analizados est& el de 11 Ln Mujer en la Sociedad". Sobre 

este tema Gramsci seftala que en 1927 La Semana Social de Nancy 

es importante para la historia de la doctrina político-social -

de la Acci6n Cat6lica. 

La Acci6n Cat6lica en Alemania -seftala Gramsci- al -

igual que en Italia es un organismo de masas que tiende a con--
• vertirse en un verdadero partido, cuyas acciones son impuestas 

por las necesidades internas de la organizaci6n, no se convie.r

te en org,nico por la intervenci6n de la Santa Sede, esto debido 

a que El Centro se había desarrollado tanto como fuerza políti

ca parlamentaria, empeftados en las luchas internas alemanas, •• 

que toda ·formaci6n de Acci6n Cat61ica, controlada por el Episc.!! 

pado, habría comprometido ·su potencial actual y sus posibilida-

111 'lb<'.d,, P·. 229, 
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·des de desarrollo. 112 

El Episcopado, por medio de los católicos alemanes, • 

igual que en Italia y en México fundan Ligas. En Alemania la 

Liga de Paz de los Católicos Alemanes (1919), en Italia funcio· 

nó de 1909 a 1929 la Liga de Perseverancia en Roma y la Liga de 

Perseverancia en Lazio y en M~xico la Liga Nacional Defenso~a 

de la Libertad Religiosa, 

En Estados Unidos la Acción Católica -nos dice Gram.•

sci- es un organismo que lucha en contra del protestantismo y se 

apoya en el Partido Demócrata de corte tradicional, su proyecto 

fue el desarrollo del americanismo católico. Apoyó la candid~ 

tura de Smith a la presidencia de la repGblica y se registró -· 

una encarnizada resistencia de lnsºiglesias protestantes en co~ 

· tra do·Smith al grado de que se habló de guerra de religi6n. 

Para defender su religión, los católicos hablan de 

una homogeneidad y de un fervor religioso que los protestantes 

no tienen por estar divididos en sectas que los lleva a una ~n

diferencia o irreligiosidad. 113 Sin embargo, la Acción Católi· 

ca en este país no tiene fuerza como en Europa o M~xico. Est!_ 
. ' 

dos Unidos es un país que no se caracteriza precisamente por -· 

ser católico, adem&s la religión no ha significado un problema 

para este país, prueba de ello es que en su constituci~n no 

existen artículos en relaci~n a cuestiones r"eligiosas, en com-

bio en México sí. 
' ' 

De lo anterior se puede deducir que la actividad po·· 

litica del clero en México y en las demás partes del mundo es y 

112•¡b.úJ., pp. 229-230. 
113•1b.úJ., pp. 230·232. 
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ha. sido .dirigida desde el Vaticano, por eso es que el. gobierno 

mexicano no le reconoce ningán derecho civil, sancionando a la 

Iglesia desde la Reforma del 57. 

Siguiendo con el desarrollo de los sindicatos cat6li 

·cosen M6xico vemos como el clero por medio de la Uni6n de Sin

dic,atos Obreros Cat61icos de Guadalajara -u,s.o.c.- realiz6 en 

esta ciudad en octubre de 1921, un Congreso Nacional Obrero al 

que asistieron 11 obreros del sector textil y del tabaco, de -

México, Puebla, Veracruz, Toluca y Oaxaca¡ de la cervecería y -

fundidora Monterrey; de Querétaro, cementeras; y Saltillo, fá-

brica La Libertad, la Esmeralda, la Hibernia. 

Adem&s de los delegados obreros acudieron Nicolás 

Lea~o, organizador de los congresos cat61icos, Miguel G6mez Lo

za, representante de la u.s.o,c.; y ·varios obiSpos, · Los prin

cipales puntos del programa de la Convenci6n fueron: 

Preparaci6n del Congreso nacional fundador de la -

Confederaci6n Nacional Cat61ica del Trabajo -C.N,C.T. 

- Obtenci6n de garantías para la libertad del traba·-· 

jo, 

Los estatutos de los' sindicatos. 

Los estatutos de las federaciones y de la Confedera 

ci6n. 

El contrato de trabajo, etc. 114 

En seis meses se realiz6 la unificaci6n de sindicatos; . . 

fue Mons; Francisco Orozco y Jiménez el_ que presidi~ el Congre

so, al que asistieron 1 200 delegados obreros de toda la ~aci6n, 

1140HEYER, Jea~, Op. c.lt_., p. 215, 
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Asi en abril de 19ZZ se cre6 .la Confederaci6n Nacional Cat61i-· · 

ca del Trabajo. El cura Alfredo M~ndez Medina fue el secreta-

ria general, y el que le sucedi6 fue el padre Arnulfo Castro, -

no hubo obreros en la direcci6n, factor indicativo de lo poco o 

nada de la injerencia de 6stos en la defensa de sus intereses. 

Los principios que se adoptaron para la acci6n social 

fueron los mismos de la Re~um Nova4um, no obstante se llevaron 

nlcabO algunas modificaciones como el derecho a huelga, siempre 

y cuando se protegieran los derechos de los obreros sin destruir 

los de los patrones. 

Seg6n Jean Meyer la CNCT -o CCT· aglutin6 a 353 sind,! 

catos arrojando un total de 80 000 miembros. Jalisco tenia -

lZB grupos, Michoacán 57, 8 grupos de Coahuila que daba un to-

tal de 4 000 trabajadores de la Laguna -Torre6n, G6mez Palacios 

y Lerdo Dgo.·, Colima 35 sindicatos y Guanajuato zs. 115 

Debido a que no se cuenta con otras fuentes distintas 

a la versi6n oficial de la CROM y de la CNCT y al parecer las • 

dos organiZaciones las inflaron, no se pueden tomar como cier .. --. · 

tas las cifras de Meyer. . Ni Arnaldo C6rdova en su libro La ••. : · 

Cta4 e. Ob11.e.11.a en ta H.l4 ta11..ld de. lllxlco. 

(r928-19Ú), ni Rocío Guadarrama en su libro: Lo4· S.i.nd.i.ca.toi. V 

ta PoU.t.i.ca e.n /.1€x.i.co1 La CROll, 1918-1928 pudieron rastrear --

las cifras exactas. Arnaldo señala: "Seg6n datos, abultados . . 
por supuesto, proporcionados por la CROM [ .. ,) p, 11 y Rocl.6 se: . . .. -. 
Hala: [,,,) las estadísticas oficiales de agremiados manejadas 

11 5·comltt! Central de la Confederacl6n Nacional Cat611ca del trabajo, prl-·
mer Informe semestral, Guadal ajara, 1922, 26 p., en !b.i.d., p. 216. 
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por· e'1. c,n,c. ·de la CROM:<sefta1an lBs siguientes cifras: 
. . 

1920~-.-.- ............ ~ •••• soººº 
.'· 1921; •..•.•. .......... . 150 000 

·1922;; .•• -•• ;.· ••••.•••• 400 000 

« 192.~ ;; •• ; ••.••••••••••• 800 000 

· .. 1924 •• ,,; ••••••••••• l 200 ººº 
Rocio Guadarrama hace notar que: 
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f •• ,¡ dada-& .tal. di.6icultadu que a&!!Dnta&an t.D4 .titabajado
. ltU pa.!14 4lnd.t'.callzM4e y la düpeJt.61.tfn ex.U.tente en.tite -
l.a.I 01tyanizac.ú>nu 4.lnclica.tu ex.U.ten.tu a p/Úncúp.i.04 de -
lo4 aiio4 v~e, loh 150 000 C!Wmll.W que 4e11alan lah c.i.-
6/Ul.I o&.i.c.la.tu pa1<ecen una exa9e.Me.i.tfn. 116 

Tampoco podemos confiar en el análisis que Marjorio 

Ruth Clark realiza pnrn decir que los afiliados reales de la 

CRDM son los que cotiza~, y éstos sólo sumaban aproximadamente . 

13 ooo miembros, Sabernos que actualmente una cantidad conside 

rable de miembros en las organizaciones tanto sindicales como -

políticas no pagan sus cuotas. . Segurar.tente en la época de la 

posrevolucidn este problema de pago era más agudo; sin embargo 
. . . . . . ' .. 

los cristcros demostraron una cualitativa militancia -con esto 

no se quiere mininlizar"1a.·mllitancia:de los. obreros en la CROM-

que preocup6. al gobi?~no .. /a Moro~es. .·. Ade~ás se dieron· cuenta · 

que al tratar de susÚtüt¡. .. "1~~ :cere~o~ias ·de la Iglesia por ce-
.. :. ·:· :- .· :· :_::_<:{'~'.'~~~::\:·¡:;:~·-:.-~~~,;:-.-; .... ·>-: .:~_, .. -; . ,.· . 

remo ni as" socialis~a'_S:•.(_d_~)'.~~ ~Í'_i.i!)C),R,.iC): y}aut ismo ·.ce lebradas por - · 
.• ,- ,·_._;;;.;C_\~1_;_:.·_:;:~_:;.';?<~~.-;(:r.::·a,;).-._:'~T;,~\'·:;·-::_:;_.., .: '-·.· 

un dirigénte obrero y>i:on'la";Intornacional y .la Marsellesa, no 
. . .: -' -... " · .. _. ··:::-.-~::-?'.~~:·.:'.:_'.;,\'.~):_'..::.\·,::>:-.:··.- :·--·-_: ' . 

tuvo arraigo p~pular',p~~·:no:.corresponder a sus tradicionales --
'"'"' ., ;, ;:.,::.·:. 
':·;:/>>· '/".·'· ···-\ ' 

1160GUADAARAHA,· Roer~. t.O;i SliidlcatÓh y l4 PoUt.lca en MWco: La CROM, ·-
191B-19f8, p .. 55. ·.· .. ' 

• e-» ---
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~ree.n,~.~?:.S '·.no atrajo ni .siquiera a los obreros menos ortodQxos. · 

Lombardo Toledano, Morones y el gobi~rno aunaron fue! 

zas para impedir que los obreros se incorporaran a los sindica

tos cat6licos, lo que llev6 a enfrentamientos sangrientos entre 

las dos organizaciones. Ante estos hechos el Arzobispo de Mé- · 

xico protest6 por medio de una carta abierta a Obreg6n, public.! 

da el 7 de febrero de 1923. Hacía ver que las organizaciones 

cat6licas eran en todos los sentidos sindicatos obreros que tr! 

bajaban por el mejoramiento técnico, moral e intelectual de sus 

miembros e incluso sancionaba el recurso de la huelga si la co~ 

ciliación y arbitraje probaban ser infructuosos.117 En estos 

momentos el gobierno de Obregón no había manifestado una lucha 

abierta. 

En el afio de 1926, la CROM buscó el acercamiento de ·• 

los cat6licos, pues se necesitaba la unificaci6n nacional. Se 

organizaron debates p6blicos·celebrados en el Teatro Iris, de · 

la capital de la Rep6blica, el 4 de agosto, bajo los auspicios 

de la Federaci~n de Sindicatos Obreros del Distrito Federal pe! 

tenecientes a la CROM, entre el Ing. Luis oL, León por parte de 

esta organización y el Lic. Manuel Herrera Lasso !'Or parte de 

la Liga Nacional Defensora de la· Libertad Religiosa, sobre el 

tema: "El Movimiento Revolucionario y el Clericalismo Mexica·· 

no." 

El discurso del Ing. Luis L. León enfoca la.problem6· 

tica del gobierno ·y del· clero en el transcurso de la historia 

,-desde la conquista al afio de 1926- y se centra en el derecho 
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..•.• que tiene el Gobierno de hacer cumplir las ·leyes constituciona·· ·· 

les, argllllentando que es el gobierno de la Revoluci6n: 

- pon• ltt¡µ.u, <n eL 4Dme.Wriitnto deL chJto a d.lchM t•-· 
yu, 

• 4<iida .tanobiln qu• eL gohieMO no u.U en con.Wt de l4 
/f.fUgi4n, 4ÜIO d• qu.ienu haeon poUtiett con l4 ltd.i.··· 
gi4n, puu W pwon44 deL gobieMO .tanobiltt 4on cit•y<n · 
.tu, -

• eL clMuho qu• tione eL gobieMo pc!IU1 Jtegtmnen.talt y v.i.· 
glt.aJl to4 Wltpb>4 puuta que pc14an a 4M de 4u pl!Dpil.·· 
iJDd, . 

• l4 tú9<ne.la deL gobiwto J>M4 con to4 411l!e!ldow """4 
que pcl4<n con d.le.z vee.i.no4 a l4 pcWWqu.i.a ant• t44 auto 
11..idadu. llKUlic.ipatu a Jteg./.4.tlt4'1H y que tengan al .taniD 
a d.leh44 au.to.wúulu d• to4 C4Jllb.lo4 que pueda luib<Jt on· 
.tJt• to4 <ne4'1gado4 d• eu.id4Jl w iglu.la.I, 

• du.i.6.túrclen.t4 deL eleAO <n eL bo!l!ot y d• l4 excomunUn 
a to4 4•gu.i.doJtu d• CaUu, 

• eL de.te.cito que ti<ne eL gobieMo p4!l4 .úRped.lJt l4 pl!Dpa· 
ganda tutt.lizg!l4Jl.i.Ata deL eleAO y W pltld.i.e44 a to4 poo· 
nu pa!la qu• vivan dentJto de ta JtU.lgnaeUn o p4!l4 que 

. to4 . obUJto4 no pid1m mllfte.n/O d• jo!lftat o no tevanún • 
hueLg44, 

- y .te.mina 4<iidaftdo qu< t44 mani!u.tae.ionu de ag.i.ta--· · 
ei6n deL chAo al ,iJite!lioJt, co.i.ne.ldon con ta ag.i.ta.ci4n 
deL extJwtjeAO <n nuut.lto pl.l4 <n ta v.i.neutaei6'n d• 4U6 
.i.n.te!lU U , 11 1 

El discurso por parte de los cat6licos lo present6 •· 

el licenciado Manuel Herrera Lasso: 

- HIU!e allt6i6'n a W' Leyu de R•!•!lm<t y a t44 d• L<Jtdo Te 
jada y d.lee que eL no .tJtajo a Maximilia•o po!lQue 4.i.onáo 
catO'Uca. 4u &anii.lút, u emúten.temen.te upubtieana, 

- ptant<a que ta pat.lt.i.a u una .lgtu.i.a con 4u evangetio, 
4u culta, 4U6 4an.tD4, 41t6 l!l.i.n.i.6t.lto4 y qu• poJt uo to "'" 
uc• .todo d• to4 ca.t6Ueo4, -

- y .te/UIÚul púliendo qu• u haga •!e:c.tlva ta Ubelt.t4d Jte· 
tiQ.i.o60., 119 

118 ·contltDvw.i.a, ceLebluu/4 on eL T<at.lto l!l.i.4, d• ta cap.ltal d• ta R•pdbU 
ca. e.l. 4 d• ago4.to de 1926, con eL .te.nn: "Et. Mov.únim.to Re.votuc.i.oitM.W 
y eL CleA.lca.l.i.61110 Mu.icano•, ldocumen.to4), 

11 '·1bid. 
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La ruptura de Obi:.eg~n. con. el clero .. se da .. ell estos ao· f · 
mentas que llev~, por un lado, a que el clero se olvidara de la 

cuesti6n sindical y por el otro, a la destrucci~n· y a la llega· 

lidad del sindicalismo cat6lico. 

La Confederaci6n Nacional Cat~lica del Tr~bajo dej6 · 

de funcionar, los sindicatos cat6licos que 'ad11 e¡dstlan en los 

diversos sectores no jugaron nipgdn papel en el movimiento obre· 

ro. La Confederaci~n no fue reconocida legalmente como orga··· 

nizaci6n obrera, la comisi6n parlamentaria neg6 a los delegados 

cat~licos la participaci~l\ e11. la discusi6n del proyecto de ley 

sobre el trabajo. Reynaldo Cervantes Torres,lZO jefe del De· 

partamento del Trabajo dijo que el gobierno no consideraba a •• 

los sindicatos cat6licos como sindicatos sino como organizacio· 

nes religiosas; 

Aunque los sindicatos cat61icos fueron 'numerosos no · 

se desarroll6 una actividiid polÍtica: no se control6 ninguna ·ff 

brica e industria importante y la escasa acci6n que ejercieron 

fue pasiva y hasta negativa, frecuentemente romp~an las huelgas, 

retardaron la organizaci6n obrera no eclesi&stica e hicieron ~s 

dificil la organizaci6n sindical. Supuestamente le enaienda 

que el clero hiciera en la aplicaci~n de la R~~um Novcl!lu111 en 

relaci6n al derecho a huelga si se afectaban los i11tereses de 

los obreros, jam6s se llev6 al cabo por rting~11 sindicato cat~li· 

co. Adem~s, la C.N.C.T. "hab~a e111pezado una caapana contra el 

trabajo de las aujeres fuera de la casa y contra el reparto de • 

120 ·c~. IWIJORIE, Ruth C1ark, Op. e.U.. "CMll<lll.te.4 ToMe.6 e/111 """'b.W dd 
Giutl"' Accidn d~ la CROM", p. 19, 
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·1a tierra":·121 

La Iglesia consider6 que la expropiaci~n de. los lati

fundios significaba un robo, s6lo aceptaban la peque!\a propio-

dad cuando los mismos terratenientes 'fueran los que llevaran al 

cabo la divisi~n de la tierra y no el gobierno, 

Efectivamente, los sindicatos cat6licos demostraron -

ser en la pr~ctica OTganizaciones cat~licas: 

- No estuvieron organizados ni dirigidos por los trabajadores. 

Si el clero estuvo en contra de la Constituci~n del 17, no -

pod~a aceptar el programa de la Revoluci6n, Aspecto que lo 

llev6 a olvidarse del sindicalismo. 

Al no poder ofrecer ning6n tipo de reivindicaci6n social -que 

significaba la defensa del programa de la Revoluci6n princi--
. . 

palmente el articulo 12~- ya no tenia nada que ofrecerle a --

los trabajadores y por tanto ya no había ning6n medio para m~ 

vilizarlos, a excepci~n de lo exclusivamente ideol~gico: la -

defensa de la religi6n en contra de las ideas socialistas. 

En el an&lisis que se realiz6 en las p&ginas anterio-

rcs sobre la Re~u~ Nov41Lum y que se aplica en este caso concro--
• 

to como son los sindicatos cat~licos, podemos seftalar que el ---

cuerpo ideol6gico expresado en la acci6n de la Iglesia en los -

sindicatos fue la de estar en contra de la lucha entre las cla-

ses, favoreciendo as~, un sindicato mixto de obreros y patrones, 

De este apartado se podrá concluir que por parte de -
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los dirigentes obreros y .funcionarios politices del gobi.erno. -

utilizaron la cuesti6n religiosa, como seftala Marjorie Ruth 

Clark, "para obtener el apoyo de las clases obreras· y ganarse -

reputaci6n de 'revolucionario' sin que nada se llevase a cabo -

para favorecer a las 11\asas". 122 Y por parte llel clero, a los -

obreros se les utiliz6 coll\O base de apoyo ante el gobierno en -

la lucha que libraron para no perder su posici6n econ6mica y de 

privilegios que en ese momento estaban siendo amenazados, Or,! 

ginando en los obreros una desorientaci6n y apatía que ha hecho 

m&s f&cil el control de los sindicatos, 

De esta 11\anera, la Iglesia en este periodo, es un or

ganismo fuerte, que por medio de sus organizaciones de laicos -

desarroll6 toda una e¡¡pcriencia: primero en el campo pol1tico-· 

electoral y luego en las organizacione·s·· sociales con los traba

jadores del campo y de la ciudad que culll\ina en una lucha arma

da que se plantea la toma del poder. 

1U . . . · . . . 
'llARJORIE, Ruth Clarl\1 . Op. cLt_. 1 ·p, ~9. 

- . --....__...,......_.. _ _,, .. ;..,.,.,..~ ... ~.,,,_._, __ ... 
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IV' LA LIGA NACIOllAL DEFEllSORA· DE· LA LIBERTAD RELIGIOSA cono 
PARTIDO DE LA REACCION Y SU LUCHA AR~.ADA, 

Fii.ente <t la lftúc<1 .irrAt.i.tuo.idn o &icút(., b.ún Mgan.izada, 
que Wt el. ej(M.í.h, Mlo ho.bla o.t\4 veJtcúU!<M de cM<fc 
teJt p!Livado: el. CleJto. Y en lllf.dio de anrbaA un pueblD 
duo~ganiz<tdo, [ ••• ) A.in .in.1~Ulllf.llto6 de de6tm<l de --
<tco.idn. 124 

De 1920 a 1930, M6xico era un país que acababa de sa-

lir de la Revoluci6n, con fuerte predominio de los caudillos, 

pugnas internas entre estos ·por el poder, q~e se manifestaron en 

la muerte de Obreg6n y en los levantamientos del Gral. Arnulfo -

R. G6mez, del Gral Francisco Serrano y del Gral. Jos~ Gonzalo 

Escobar, con un proyecto político de la institucionnlidad del p~ 

dcr con· la crcacf6n dcl"i'artido"Nacional Revolucionario y la in

conformidad del Partido Nacional antirreleccionista que ª'oy6 a 

Jos~ Vasconcelos para la presidencia; inconformidad suscitada 

por la violaci6n que se había hecho a los votos obtenidos para -

Vasconcelos. Con un proyecto tambi~n de restauraci6n ccon6mica 

que implicaba el ,endeudamiento econ~mico y por ende, político, -

con Estados Unidos, y que al interior del país implicaba el des

mantelamiento de las formas precapitalistas, por lo que se tiene 

que aplicar el artículo 27 de la Constituci6n que se refiere al 

reparto de tierras y que afectaría a los latifundistas y al cle

ro que eran los propietarios de grandes extensiones. 

Por otro lado, las fuerzas sociales se encontraban des 

gastadas, empobrecidas, inermes, fr~giles y desorganizadas. To 

IZ)FUENTES Dfaz, Vicente. Op. o.it., . p. 209. 
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dos estos .fueron aspee.tos.:· que_ llevaron al· M~xico posrevoluciona

rio a una crisis de hegemon~a, con el atenuante de un ej~rcito 

fuerte y una Iglesia tambi6n fuerte. La fuerza de la Iglesia -

se reflejó en su brazo político: La Liga Nacional Defensora de 

la Libertad Religiosa. 

De tal manera que primero Obreg6n y posteriormente Ca

lles, tienen que aplicar la Constitución del 17 como una medida 

para restarle poder y por lo tanto fuerza a la Iglesia, medida -

necesaria para la juricidad del Estado Naci6n; razón por la cual 

la Iglesia se organiza y emprende su lucha a trav6s de la suspe!!_ 

si6n de los cultos, del boicot econ6mico y de la propia lucha ª! 

mada en la defensa de sus intereses por medio do la Liga Nacio-

nal Defensora de la Libertad Religiosa; lucha que culmina con la 

· mucrté ·de Oórcg6ii y los· posteriores arreglos del clero con el Go 

bierno por inmediación del embajador de Estados Unido.s .en M6xico, 

Dewight IV. Morrow. 

Un acontecimiento digno de tomarse en cuenta como ant~· 

cedente de la lucha armada, que emprende la Liga fue en 1917, -

cuando· el episcopado mexicano residente en el extranjero protes

t6 en contra de la Constitución expedida por Carranza ya que di

cha Constituci6n trataba en ~arte, de contrarrestar la injeren-

cia de la Iglesia en la vida social, adem&s, el privar al clero 

de sus bienes, el gobierno podría utilizarlos para que H6xico --

evolucionara a la vida moderna. Por esto fue que en los artíc~ 

los 27, 130 y otros de la nueva Constitución, se les pusieron"'!! 

yores restricciones, De tal manera que dicha protesta circuló 

en los Estados Unidos de Norte~m6rcia, el 24 de febrero de 



100. 

·· 1917~·124 · La protesta se dirigi6 contra los art!culos 3• ¡ 31, • 

fracci6n l¡ S•¡ 27, frncci6n II y III y 130 referentes a la ens~ 

ftanza, supresi6n de 6rdenes mon&sticas y modalidades de la pro-

piedad, desconociendo la ley y recomendando la dosobediencia de 

ella.125 

El Gobierno de Carranza no prest~ atenci~n a esta pro

testa por el hecho de que dicha protesta se public6 en los Esta

dos Unidos y no en M~xico¡ aunque fue reproducida en el peri6di

co "El Universal" fue poco conocida al interior del pais, adem~s 

de que no fue enviada oficialmente al Congreso o al gobierno me-

xicano. Pero tampoco se llev~ al cabo la nacionalizaci6n de sus 

bienes; practicamcntc se mantuvo el statu qua. Lo anterior de-

bido a que dicho gobierno se encontraba ocupado en crear un apa

rato e'statal, en restablecer el sistema financiero del pa~s, 

etc. 1 es decir, se trataba de ·abrir un-pe~odo de_ cstnbi\izoci6n ·-

relativa del poder burgu~s frente a las masas y en sus relacio-

nes con éstas. 

La Iglesia, analiza las necesidades del país en esos • 

momentos y redacta el Acta de Chicago el 12 de ~oviembre de 1918, 

en donde plasma sus condiciones para la paz religiosa; dichas •• 

condiciones fueron las siguientes: . 

IZ~'HOCTUZUllA, ~lles p, Op. cit.: "PMUAlaMK cont.u dh., l.Da p.ubdoa 
lltUeanoa el. 24 de &tblwro de 1917 m lln4°P<Utoll4l. -114bte; el. Epi.\cop<t 
do de E.E.u.u • .,. au ""'!IÚ.wil Pa.ito.wt Cote<.t.i.v11 de 12 de~ dC 
1926; el Epi.\copado F.wicla el. 9 de ~ de 1918; el. Epiacopado Ea· 
pañol el 19 de l!llilZD de 1919; el. Epi.\copado IAUrw·hn'11.Wuw, del. 17 de 
JNJ¡¡o lll 20 de nou.iuoblle. de 1917 ... " p. 220, 

l25.c&-i. BALDEl\IWIA, Luis c. Op. cit., p. 5c9, 
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al Ubvi.tad de. Wd<utza ~¡-6e.cwtda.úa: y p11a6u.lolf<ll, 
6.út que; ti. E.ltadD .tuga i!d6 .útge.<tJIC.Úl "" la ~cc.i4n 
llD bnpaJLti.c/A po11. a que la de co,,.vuib411. la. 6u6icknci.a -
de. lo6 pto6eJ1onl4.t46 ••• ; 

b) COl!J'lWt Ub<J<.tad de. 1160c.útci4n pMa cualqu.fot tlin 11.e.U
g.i.Dho; 

el Capac.ldad ügat de. la6 116oCA'.ac.lane.6 11.e.Ug.lo6116 pMO. po--
6e.e.ll. en p11a¡liedad q a~ 6"6 .te.mplo6 q dcm44 e.dl-
6.icic6 y hiuu, como cuatqu.<e.< o.t'ul 1160c.<aci4n que. .tu-
9" pcwonalldad jwúdica; 

di Que llD 6e. Umlte.n l.o6 deJ:e.clw6 c..lv.i.tu ni pola<J!o6 de. -
nad.fa a C4U6a de. la 1te.Ug.l4n que. pto6ua; 

el Que. l.o6 6aceJ:doru goce.n de. t.odD6 /.o6 de.11.ec/w6 civil.u y 
polltico6· que .te>19an l.o6 dWJ, c.iudadano6, y 

61 Que. 1t.l e.l Congwo de. la ""'6n ni la6 leg;.ala.tullo.6 de. -
lo6 E6tado6 .te.ngan 6acuttad de. d.il!.tM. le.ye.a 1te.latlv116 a 
tt6u.n.to6 1teli91o606. . 

IJ. ana.lúa.. e.6.ttt6 demanda.! de.l cle.<o 6e hace.n e.v.ide.n.tu lo6 
.lnte.11.uu que. de6wdlan, .tant.o e.con4mico6 (.lnci6o6 a, el, -
co"" polttú!D6 e. .ldeol49<co6 {.útc.Uo6 a, b, d, e., 61 • 126 

Tales condiciones expuestas en el acta de Chicago no -

fueron tomadas en cuenta por el gobiérno; lo que ·11ov6 n 111 Igl.!:, 

sia a ser más radie.al en __ s~s acciones. , . 

Posteriormente en 1920, a pesar. de la buonn prepnraci6n 

de sus fuerzas, la Iglesia no so decid~n n manifestnrso abierta

mente contra el gobierno, esperaba la resoluci~n de los "Trnta-

·dos de Bucaroli". Pensaba que la •amenazn de la intervonci6n •! 

tranjern le permitiría tener como alindo a los Estados Unidos127 

que de alguna forma los garantiznr!a 6xito, 

. 1260 GARCIA Canta, Gast6n, la6 1nvtt6.lone.i Noit.l:e.ameJt.Ú!ll!IM e.n /.!lx.lco, p. 302, 
cftado por SANCHEZ. Horlega, Angeles, 11Ref1ex1ones sobre e1 IOOVlmlento -
crlstero11 , en: E4.tutUo6 PolltW>6, No. 12, p. 53, 

127·c&-t. TORO, Alfonso, Op. cit.: "Apltove.cluvtdD ltt6 d.lf.cuUade.i que 6e le. -
ltaMin pi'.Ue.n.tado al gohlellllD me.x.icano con roo.Uva e. la. le.9.lalad.dn pe-
tMte1u1, come.nzd' e-' eüllO " .ln.tlúgM e.n e.l pa.(.6 vecino, de.aallll.Olla.ndo -
W1<l vcJuladeJUI labo11. de. .t'ul.lc.l4n, poll me.di.o d~ e.6« upe.c.ie <k 11t16.la c.a.td
Uca. yan~ee. que. Ae. ha p!U>pagado e.n nuu.t/l.o pa.l'A con et 11Dmblte. d~ Caball! 
il.IJ6 de. Colcfn. f4to6, de aoae.11.dD e•• e.t. aUo clM.o me.""°"1W, C1te.ye/l.On -
~ck.u dwúbalt. a.t gob.le.11.no, apo~ado6 con ti. dúte.<o d~ lo6 pe.tMlVw6 /l¡ne. 
ll.lcruw6 ... ". pp. 488-489,· -

• 
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Sus actividades de propaganda veladas con actos reli--
-- -~· • . • • • •. ·'-• .......... ,. •-t_.,:. . ,. • 

giosos segu1an llev&ndose a cabo. Una de estas actividades se 

llev6 a efecto el 11 de enero de 1923¡ Ernesto Filippi128 -dele• 

gado apost6lico- organi•6 una ceremonia con motivo de la coloca

c:i6n de la primera piedra para el monumento a "Cristo Rey"129 en 

el cerro del Cubilete (Guanajuato), a pesar de que la Constitu-

ci6n prohib1a los actos religiosos pfiblicos fuera de la Iglesia, 

la polic1a y el ejército no pusieron obst&culos a esta concentr~ 

ci6n, sin embargo, al d1a siguiente se le notific6 a Filippi que 

debía abandonar el territorio de México en un pla•o de tres días 

por ser un extranjero indeseable. 130 El 17 de enero Filippi 

abandon6 Mhico. En este evento participaron tambi~n activnNC!!, 

te los Caballeros de Col6n entre ellos el licenciado don Luis Ro

. drigue•, secre·iario particular del Presidente Alvaro Obreg6n. 131 

El Papa y la jerarquía eclesi6stica mexicana protesta

ron contra la sanci~n aplicada pero el Presidente no acccdi6 a -

tal propuesta y adem&s prohibi6 la continuaci6n de las obras de 

construcci6n que se estaban llevando a cabo, 132 este hecho fue -

una advertencia del gobierno hacia el clero para que cesaran es

te tipo de actividades. 
128·C61L.PDRTES Gii, Emilio, Op. cil..: •[ ... ( apM.ecid Mo1t4<iiolL FWppL y vino 

.trunb~€n f.lolt4<iio11. Ca,tuana canv eir.i.6""'1o de.t. Pap<t ( ... ( ce.le.bllaltan <teto¿ d• 
cu.ltc pd.blWJ e.n <jeJteic.iD del. müt.U.t<Mo, y .tuvo que ¿eJrlv, aplicado el. 

129 
CllLtlcuLo 33 d• ta. ConU.Uuc.i4n". p. 163. 

• Eit ItaU<t .trunbUn ¿e cel.eblLa un dfa. upec.ial. <t "Cll.ll.tD Rey". C6Jt. GRAHSC 1, 
• A., Op. c.i.t.: "l\lUnJtmúto u autolL de. la M>wuta. del. pod<JL ~cUAcc..to de -

ta. lglu~ ¿obJLe .tDdaA ta¿ ¿ob""1nla.I c..lv.UU. l<t 6U¿ta de Clú..\.to Rey 

130 
Un.4Wu.Cda. e.n 1925 palUl el. tU.lüro dDrningo de oc.tublLe. de caáll aiio".p.266. 

'C6JL. HOCTEZUHA, Aquiles P., Op. c..i.t,: E6tA aeti.tud del. 90~0 U apoy<t
da. polL la p1LOtuta d• ue acto polL ta. N.oc.itmiffn ~ Mex.i.cf1n11 -
que " ... pUi4 <t la SeCILe.tMla de Gob<JLnacidn ta. expuúidrL de !lon.4. F.ui.--

131 ppi. polL v~ta.c..lonu a l<t Con.4.tltuc.Wn ... " p. 226, 

132
:C6JL. GARCIA Guth!rr«, JesOs, l<t luch<t del. E¿tado con.tito. l<t lglu.~, p.241. 

En relación a este punto pueden verse 1os documentos a\usl~os a este con~ 
fltcto, Ibi.JJ,, pp. 248-256. 
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. Otro •. hecho. significativo fue la celebraci6n del Congr!!_ 

so Eucarístico Nacional celebrado del 4 al 12 de octubre de 1924, 

se realizaron misas a las que asistieron los más altos represen

tantes de la Iglesia y las organizaciones religiosas m's impor-

tantes de iodo el pa!s. 133 

Este acto páblico fue considerado por el cobierno como 

violatorio de la Constituci6n; se aplic6 el artículo 33 de dicha 

Constituci6n a los extranjeros y destituy6 a los empleados del -

Gobierno que habían violado las leyes. 

Anteriormente se habían registrado algunos actos de -

violencia que, seg6n ei clero, fueron provocados por el gobier-

no con el apoyo de los llamados socialistas de este época, 

Aquiles P, Moctezuma denuncia en su libro: El con6UE: 

que .las organizaciones cat61icas, "previa ~~~o:ri~aci~n oficial, - . 

al realizar manifestaciones de protesta, eran atacadas por la -

misma policía, y sefiala 3 hechos significativos: Que .en febre

ro de 1921 se coloc6 una bomba en la puerta del Arzobispado de -

México -no caus6 graves dafios-, pero al realizarse una manifest.'!. · 

ci6n de protesta, fue reprimida por policías disfrazados. 

-En noviembre de 1921 es colocada otra bomba en el re

tablo de.la Virgen d~ Guadalupe, que al estallar, no rompi6 ni -

l 33, Cj.t, fray Poli 1 la, tlud< ml PiUpltlJ • "V.ú,ta. l.a. lwú9ÍUdad d<l GobieJtno 
p<llt4 con noho.tJwh, pob!Le.útoh hl%J!eJUiotu [ ••• J no¿ h.Uotv;,..,h " luu!tJL --
la 6aJulma.U4 de..t Conglle.IO Euc411.l1.tlco. ALU voLl/~h "luu!eA CeMJrrl·--

. l\l<lh <UeMllJ d<l cuUo [ ••• ) El Gobif.Jl.nO .tuvo qu• l.n,Wtven.ilt ·¿mpu--
dlendo al!Jun<lh d• ia.I cl!llemoniab qu• te.nlamoh pll<pa!UUÚl4, [,.,)" 
p. zr. · · · 
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· el··cristal que la cubr~a. 134 .· .. 

-El 12 de mayo de 19ZZ, un gru,o de manifestantes que 

celebraban el día del trabajo atac6 la casa de la A.C,J.H., qui! 

nes destruyeron todo, incluyendo una im~gen de la Virgen de Gua

dalupe. 

Estos acontecimientos marcaron el inicio de la pugna 

Iglesia-Estado, que en el periodo 19Z6-19Z9 se recrudece. 

La.1 expllDplacionu en ma.la rw tiu. hizo Obltegdn rw ln.4 ha
blo. podi.dD hace11. Ciwtanza. 
Fue Ca.Uu el e.noaAgado de con41l/11Mta4. 135 

Ser~a inexacto decir que los problemas se suscitan en 

un pa~s, y en este caso el conflicto religioso, exclusivamente -

por los hombres que gobiernan: Ante todo y fundamentalmente pr!!_ 

vienen del desarroll¡>, de las fuerzas productivas y ,la congruen-

cia que a este desarrollo corresponde la legislaci6n. 

Para el que dcsapacionadamente estudie la historia de 

estos afias tiene.que resultar evidente que tarde o temprano, con 

éstas o aquellas personas en el poder, este conflicto tenia que 

darse: existían las condiciones objetivas, estaba latente en la 

legislaci6n y en la conciencia, as! de los revolucionarios, como 

de la mayor~a de la sociedad, 

Aunque Calles u otro, en este per~odo, tenia la neces,! 

dad de aplicar las leyes, sobre todo en relaci6n n los artículos 

134• E4te acontec.úillento 6•• manejado pOIL el cleJto como un núla¡¡M, paM con
Hgul!L que el pueblo 6an4.tlco, . q u• ·no. 1teUg.io4o, apoyll/la it la lgle---
4.la en 4U4 pllllllita.4, N/A •. 

135,TRUJlLLO, Rafael, Adot6o de la HueJl.la y lo4 TIUttiulo4 de BucaAeU, p. 153. 
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~·, 5•, 27' y 130' de la Constituci6n, sin embargo,· no se olvi·· 

de que _Plutarco Elias Calles junto con Carranza y Obreg6n, forma 

parte de los hombres de la Revoluci6n. Además, por un lado, e! 

taba Obreg6n, quien sedeaba que Calles le sucediera, y por otro 

lado, Estados Unidos, que también lo apoyaba corno su candidato. 

Otro antecedente que vale la pena incluir en este tra

bajo, es el que se refiere a la pretensi6n de algunos gobiernos 

liberales y en especial el del Gral, Calles, de crear una lgle·· 

sia cat6lica mexicana, ya que al independizarse políticamente •• 

respecto a la Cat6lica Romana, se le restaría poder, pues se pan . -
saba que de esta forma, la fuerza que había tenido la Iglesia en 

México y que por lo mismo obstaculizaba la nueva forma de domin~ 

ci6n pol~tica, ser~a resuelto, sino por comploto, si en parte, 

La 'idea ··de 'c'rear uílil lglesfa Nacional Hexicana indopo_!! 

diente surgi~ en M~xico_desde el_ ano' de.1822, después en 1859, -

· inils tarde en 1861,· post_eriormente en .1871; pero tal proyecto no 

lleg6 a cristalizar. 1 ~6 El intento mils serio de cisma mexicano 

lo encabez~ el. Presb~_tero J.oaqu~n P~rez Budar en el afto de 1925. 

Este era un· individuo que había.sido comerciante, revolucionario 
\ 

de Tuxtepec y capit~n del_ ej~rcito, había contraído matrimonio, 

había estado afiliado a la ·masoner~a ·y participado en intentos 

anteriores para separar la lgle.sia Mexicana de la Sede Apost61i-

ca. Este intento también fracas6 • 1.~ 8 

El gobierno de Calles decide ·entonces tomar medidas U! 

gentes, tales como la elaboraci6n de ia ley reglamentaria para -

13G'C6JL. OLIVERA Sedano, Alicia, Op. e.U., pp. 100-106. 
IJ7.C6JL. GUITIERREZ Caslltas, José, S.J, Op. cit.., PP• 393-394. 
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.... lP.s .ar,di:u1-o.$ ... 3~, ~·., .27,~_.y l~OI de la Constituci6n -en junio de· 

1926 y entra en vigor el l• de agosto'del mismo afto- en donde se 

restring~a constitucionalmente el poder del clero, y además es-

tas medidaS eran reforzadas con un castigo penal cuando se vial! 

ban. Sobre esta nueva ley, Nicolás Larín seftala -apoyado en F. 

Navarrete, Ve Caball.lliU a Cannanza y en P. E. Callos, Mlxlco an-

~e el Mundo- que cualquier extranjero que continuara sirviendo -

al culto en el territorio de J.t6xico seria castigado con una mul-

ta de 500 pesos o arresto por quince d!.ns, En el caso de que -

al transgresor le aminorasen la culpabilidad por circunstancias 

atenu~ntes podr~a ser expulsado del pa~s como extranjero indose! 

ble. El mismo castigo se preveía para los sacerdotes que abrio 

sen escuelas religiosas infringiendo las disposiciones de la 

Constituci6n, la cual prohibía cualquier clase de instrucci6n 

que no fuese la laica. 

Todos los monjes debían abandonar inmediatamente los -

monasterios y en el caso de ser descubierta cualquier nsocinci6n 

monacbl, sus miembros podían ser privados de la libertad por un 

período h~sta de dos afies. Para los dirigentes de tales nsoci~ 

cienes la ley establecía seis afi~s de prisi6n. 

Varios artículos de la ley reglamentaria iban dirigi-

dos a limi~ar la ingerencia de la Iglesia en la vida política. 

En particular, cualquiera que durante la práctica del culto rel! 

gioso exhortase p~blicamentc a no reconocer las instituciones p~ 

l~ticas del país o a la insubordinaci6n frente a las autoridades 

legales, debía ser. juzgado y castigado con una pena de seis o 

m&s aftas de presi~n¡ para manifestaciones p~blicas de crítica a 

los postulados do las leyes fundamentales del pa~s se preveía 
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taabi~n la privaci6n de la libertad durante un período de uno a 

cinco aftas. 

Se establec~a fuertes multas para todas las publicaci2 

nos peri6dicas, creadas para fines purlllllente religiosos que se -

inmiscuyeran en los problemas políticos. Bajo amenaza de multa 

quedaron prohibidas todas las asociaciones de los sacerdotes ca

t6licos con objetivos políticos, etc. 138 

Las organizaciones cat6Iicas declararon en la prensa -

que dicha ley significaba la persecuci6n de la Iglesia en M6xico 

y por lo tanto no-estaban dispuestas a perder la batalla, . Es -

así como nace la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religio-

sa. 

La actividad política de los cat61icos no había con--

cluído con la desaparici6n electoral del Partid·o- Cat61ico Nacio

nal,. seguían agrup6ndose en instituciones de muy .diversos tipos, 

desde las tradicionales asociaciones religiosas como cofradías, -

congregaciones, terceras ~rdenes, hasta las de car&ctcr social, -

ben~ficas, cívicas y de car&cter combativo. 

Los dirigentes plantearon la urgente necesidad de agr!! 

parse en un frente dnico, sin embargo, lo que ~riginalmente defi 

ne o la Liga como una instituci~n que se impuso con urgencia en 

un momento de a~uda crisis, no va a ser la misma en el transcur

so del tiempo: la naturaleza, la calidad y sus m~todos de forma

ci~n y de "acci6n externa" cambian. 

·pero, ¿cuál es el car&cter.de la Liga Nacional Defen-

sora de la Libertad Religiosa? Para una mayor comprensi6n del 

ll80 LARIN, Nlcolls, ~. e.U., pp, 99-100, 
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papel que va a deseapeftar en. M~xico., selialar~ ·que la Liga- se- pr! 

senta con una din!mica de un partido tradicion.al que tiene un C! 

r~cte11 esencial "indirecto", es decir, se presenta como puramen

te "educativo", mora.lista, de cultura, que reacciona en contra -

de los artículos 3•, s•, 27• y 130• de la Constituci6n por medio 

de una acci6n directa como es la lucha armada para alcaniaT sus 

fines políticos. A diferencia de los partidos políticos en el 

sentido estricto de la palabra, no participa en las elecciones. 

Sobre la funci6n y la finalidad de las ligas, Duverrer 

seftala: 

Ahora bien, la fusi6n en un solo organismo les susci-

t6 pugnas al interior de la L.N.D.L.R. •El caso particular de • 

la Uni6n Popular (U.P.) con la Liga y de ésta con las Brigadas • 

Femeninas Santa Juana de Arco (8.8.)* 

En acuerdo com6n, la Uni6n de Damas Cat6licas, los Ca· 

balleros de Col6n, la Confcderaci6n Nacional Cat61ica del Traba

jo, la Asociaci6n Cat6lica de la Juventud Mexicana y algunas 

otras uni~nes y federaciones nacionales, regionales o locales. -

139, 1 o · -'~ · •s OUVERGER, Kaur ce, p • ....... , p. , • 
• ~ ade.lMOI. &ti!al4Jr.l uw pugna.1 .intell>l<U. 
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se unieron m·.un .or¡a.nismo .. 6nico, .pr.otestando. obedhncia ri¡uro

sa a la autoridad que deberla regir la alianza, es así como la -

Liga aparece pujante, enrolando en sus filas a las organi~acio--. 

nes cat6licas de todo el' país. 

Mientras se definía el programa de la Liga, ¡\nacleto -

-"El Maestro" como le llamaban- defendi6 la independencia de la 

Uni6n Popular -la organizaci6n que él dirigla· planteando que '! 
ta era la que deberla de agrupar a todas las organizaciones cat~ 

licas ya que tenían una experiencia de diez anos de persecucio--

nes. 

No obstante, ¡\nacleto González incorpor6 la organiza-

ci6n de que era jefe nato, a la Liga, posiblemente tuvo que obe

decir contra todas sus convicciones de líder o bien porque se d.! 

bn Cuenta· de las conSecuencia·s que pudiera tener en ese momento 

un distanciaaiento entre las dos entidades. ·, . 
Anacleto Gonz!lez solla decir: 

SL lDa cl.illecto>.U de l4 U9•, e.cluvum po>. 1111 CllOLÚID que. na 
poueúM el inejOll., Y• iimplta,\-6 na6otM6 la "'.....," dt. -
nuutlut o>.9<111.lzaeidn "" el 6vitido qu• la6 Wlcwta.t<uio.úu 
voy<111 aelfalando, 6.úi Cltutd<>. • la6 txigl!flC.Í46 que., dt otM 
111<111<"-0, pucll<"-<11! .iinponlll.61!1106 can d~ko. 140 · 

Por su parte, los directores de la Liga tampoco desco

nocieron la importancia de la sitilaci~n que se vivía. Recono-- · 

cieron la importancia del Maestro y la Liga adquirí~ modalidades 

semejantes a las de la Uni6n Popular. 

1"°'MAVMRETE, Herlberto, S,J., Op, w_., ·p. 91. 
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.• : ''[ncor.porada-la·U.P. a la Liga, 141 adoptadas·por &ita· -

las foraas de la primera y seftalado el programa para la defensa 

de los intereses de los cat6licos, que en un principio fueron el 

boicot econ6mico y luto general, la Liga design6 al maestro como 

delegado regional, y el nombre oficial de la U.P. fue "Uni6n Po

pular de Jalisco-L.N.D.L.R. 

Así, el 14 de marzo de 19ZS se fund6 en M&xico, la Li

ga Nacional de Defensa Religiosa y despu6s cambi6 su nombre al -

de Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa¡ su lema de

cía: Dios y mi derecho, sus fuentes de inforaaci6n fueron: el 

peri6dico PiAdi llli S6tano y el Bolit!n O&ic.J.at di ta Liga. 142 -

Se defini6 el proyecto sobre el cual funcionaría y se di6 a con~ 

cer por los senorcs, Lic. Palomar y Vizcarra, Capistr~n Garza y 

Luis G. Bustos, basado en el formulado ant'criormcntc. po·r el P.- -

_Bergo!nd" 

En el afto de 1917 el Lic. Miguel Palomar· y Vizcarra, -

invit6 a¡ Lic. Rafael Ceniceros y Villarrcal -que· había sido go

bernador ~e Zacatecas al triunfo del Partido Cat6lico en 191Z- a 

organizar una Liga C~vica y paralelamente a.ella, formar un par

tido político que garantizara la
0

libertad y el derecho com6n pa-

ra la Iglesia. Pero la idea principal referente a la creaci6n 

de este organismo la formul6 el P. Bernardo Bergo@n quien pres•.!! 

t6 un programa que fue aprobado por el Arzobispo de M6xico Mora 

y .del Río; pero el Obispo de Guadalajara, Dr. Francisco Orozco y 

Jim6nez rio juzg6 propicio el 111omento para la realizaci6n de di--

1' 1 ·u pllDce.&o di .ú=11pO!r4ci6n di ta Un.ldn l'opu.ta.\ a La Liga &ut. <lLtAL d -
pvt,Cado 19f5·19Z6. 11/A, · 

1 ~2 'RUIZ Rueda, Ram6n, JoAl di Ledti To!Wl., pp, 96 y 103, 
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cha idea y se suspendieron los trabajos. 143 

La Liga adopt6, ahora sl, los esiatutos foraulados por 

el Sr. Manuel de la Peza y se procedi6 a celebrar la primera CO,!! 

venci6n, en la cual se eligi6 el primer Comité Directivo. Al -

frente estuvieron los seftores: Lic. D. Rafael Ceniceros y Vill! 

rreal, Lic. D. Miguel PalomaryVizcarra, D. René Capistr&n Gar-

za, D. Luis G. Bustos, Dfta. Luz Franco de Perches, D. Manuel de 

la Peza, D. Juan Lainé, D. Luis Beltr&n, Dr. A. Ortega 'y Espino

za, Dr. Alc&ntara, D. Ram6n Ruiz Rueda y muchos otros. 

El programa fue dado a conocer en hojas iapresas que -

circularan profusamente. condens~base en estos t~rainos: 

1 ~3'C6Jt. kci.dn. de ta L.11.11.L.R., dude 4114 ol!.Cg<n.<4 fut.lta ta pllOrtrdgaci.dn -
de la Le.y C.UU. ldollhl, y Ce.nietM~ VllhM'-41., 19%5, en: OLIVERA Seda· 
no, Alicia, Op. clt., p •. rro. · · 
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.. ,. 

A juzgar por el mismo manifiesto se puede desprender -

que su intencí~n no era la de crpar una asaciacidn de caricter -

c~vico sino un partido político 145 para luchar en contra del --

1 ~~'PM¡¡.lallll dt. lit Lí94 llaelona.t Oe,U.So!IA dt. lil. UbtJt.t<ld ReUgúJ64 (dDcl, 
14 dt. 111ZUO de 19ZS. 

l~S·sobre este punto de vista puede ""rse la declaracldn del Sr. Valenzuela, 
Secretarlo de Gobernación en: fJcatAio .. , f2 de ...uo tú. 19%5; "[ ••• ] el 
.. nlflesto publicado el 1~ de ,..rzo de 19%5, [considerados a.> •extr• 1!. 
gal y !iedlcloso•. Dijo, ademas. que no era una agrupacld:n re1 fgfosa, ... 
puesto que no tenla por objeto hacer propaganda rellglosa, sino que se -
trataba de .... as.wpael6n poll.tWi, porque lo que pretendfa hacer era de 
caracter polltlco [ ••• ]", c¿n. t ... blin al mismo Jean Heyer, l.<t ~-°"· "'"" I; "[ ... ] La Liga se convirtió lronedlatamonte en un 1!1Dv;..w,,tD -
PoLCtÁ.C.D, llevada por lo acontectmtentos y embriagada por un crecft1(ento 
prodigioso, Agrupando la generación del catollclsiro social, del Partido 
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enemigo,. ·que-en. este· co.so-:viene~siendo el gobierno• para refor- .. 

mar la Constituci6n y defender la libertad religiosa, ya que co

mo ellos mismos lo declaran: "la cuesti6n religiosa en M&xico es 

cuesti6n política". Cuando seftalan que "la jerarquía cat61ica 

no tiene que. ver con ella", sabemos que el P. Bernardo Bergo~nd 

fue el promotor y autor intelectual del programa de la Liga y -

que dicho programa fue aprobado por el Arzobispo de M'xico Mora 

y del Río, no obstante la direcci6n de la Liga la conformaron 

personas de la pequena burguesía intelectual ya que Calles al 

aplicar la Constituci6n en la cual se sanciona la participaci6n 

del clero en las actividades políticas y no se diga la formaci6n 

de un partido polÚico dirigido abiertamente por el clero, los ·

obliga a actuar clondestinamento¡ si no, ¿porqu~ su insistencia 

· -inCluso ilciúalmCrÍte- de que a los sacerdotes se les reconozca .. 

. legalment_~:.los. !1erei;hos civiles y polÍticos que. tienen los demSs 

ciudadanos? 

0RGANIZACl0N DE LA LIGA NACIONAL DEFEtlSORA DE LA LIBERTAD 

RELIGIOSA, 

Primero la U.P. y luego la L.N.D.L.R. clasificaron a -

sus mieabros por el lugar en donde habitaban, Se formaron los 

cuadr'os directivos, de acuerdo a las divisiones topogr~ficas ci

viles y eclesiásticas con un jefe de manzana, de cuartel, de pa-

Católico Nacional y la Juventud combativa de la ACJH, y halllndose r3¡>ld!. 
mente a la cabeza de una Inmensa tropa allegada con c!~aslada facll ldad, 
pasd de la defensiva a la ofensiva, con la Intervención firme de tJJllf/PI. el 
eodVL y dt til/JIJWll.o pqll. tn.tVLO [ ... ] ~or el recurso de la \ucha armada • 
L ... )" p. 50 •. loA AulJJul!(adoA AOn dt .t<l au.taJr.a. i!t Ut4 .tu.u. 
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. _ri-oqu_ia,,.de. c.i,udad, de provincia, etc. .La,,dctica consisda.en • 

hacer llegar la voz de su doctrina al hogar de cada uno de los • 

socios, en una acci~n disciplinada, para formar paulatinamente -

en un solo esp!ritu a la aasa informe y atomizada, 146 No s6lo 

utilizaron estos aedios coao t4ctica, taabi~n se utilizaron los 

m~todos ordinarios de propaganda: el a~tin, las conferencias, el 

volante, los art~culos de prensa y la lucha ar11ada. 

El Coait~ Directivo de la Liga distribuy6 centros loca 

les y regionales en toda la Rep6blica, divididos por zonas; para 

el afta de 19ZS ya exist!an 11 zonas, aparte de la establecida -

en el Distrito Federal. 

La Delegaci6n del Distrito Federal estaba dividida en 

demarcaciones, seg~n el orden oficial establecido que controla-

. ba 18 centros locales cstableC.idos en:· Azéapotzalco, Coyoac6n, -

Cuaj imalpa, General AnaY.a., G\11!.<!.l!lupe, ._Hidl!lgo, Iztacalco, Iztap.!! . . . 
lapa, Hixcoac, San Angel, Tacuba, Tacubaya, Tlalpan, Xochiailco, 

Colonia del Valle, Colonia Santa Julia, Contrcras, Colonia lloder 

na y Milpa Alta. 

Distribuy6 en la Rep6blica Mexicana zg centros regio--
• nales y 1Z7 locales, de la siguiente forma: 

Zona 1: Baja California¡ Sonora y Sinaloa con 2 ccn-

tros locales en Rosario y Mocorito: 

Zona Z: Chihuahua, con 16 locales en Aldama, Ciudad • 

Jiménez, Guadalupe de Bravos, Cusiahuarachic, Caaargo, Madera, -

Naaiquipa, Parral, Santa Rosal~a, Santa Isabel, Ju!rez, el Paso 

Tex., San Ignacio, Sisoguichi, Tab~oapa y Yep~mera¡ Coahuila, --

1 ~6 'NAVARRETE, Herlberto, S.J, Op. c.i.t., p. 99, 
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con 5 locales en El C~yote_,_J'.!'rr!'s, Sal~illo, S;i.p. Pedro y ,To"."". 

rre6n: y Durango, con 15 locales •n Canatlan, Cuep.caa~, Ciudad. -

Lerdo, Durango, Nombre de Pios, Mezquital, Muleros, Hazas, Otiez, 

Peft6n Blanco, Santiago Papasquiaro, San Andrés de. la Sierra, Te

jamen, Tepehuanes y Tlahualilo, 

Zona 3: Nuevo Le6n, Tamaulipas y San Luis Potas~, 

Zona 4: Zacatecas, con 6 locales en Cbalchihuites, 

Fresnillo, Jalapa, Juchipila, La Blanca y Zacatecas; y Aguasca-

lientos. 

Zona 5: Colima, con 5 locales en Colima, Coquimatllin,. 

Comala, Manzanillo y Villa Al~arez;. Jalisco, con 17 locales en -

Ameca, Apulco, Atemajac, Ciudad Guzm.6n, Etz;i.tl~n, Encanaci~n de 

D~az, El Lim6n, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ojuelos, Purifica• 

ci6n, San. Juli&n, Santa Maria de la Paz, San Miguei Cuarenta, T.!!_ 

quila, Teocuitatl&n y Zapotiltic;· y Nayarit, con Z locales en -

Ahuacat16n y Tepec, 

Zona 6: Guanajuato, con 16 locales en Le6n, Ac&mbaro, 

Celaya, Ciudad Manuel Poblado,. Jalapa de Canovas, Irapuato, Mo-

rolo6n, Paso Alto, Salamanca, Salvatierra, San Francisco del Ri.!! 

c~n, San Miguel Allende, San Felipe, Silao, Valle de Santiago y 

Victoria¡ Micboac~n, con 16. locales en Acuitzio, Angamac6tiro, -

Cojimatlan, Jiquilpan, La Piedad, Panindicuaro, P~tzcuaro, Sahu.!!. 

yo, San Miguel Charo, Tac6m.baro, T1alpujahua, Ucareo, Uruapan, -

Villa Jim6nez, Zamora y Zit~cuaro¡ y Quer6taro, con 2 locales en 

Aaealco y Cadereyta, 

Zona 7: México, con 5 locales en el Oro, San Gregario 

Cuautzingo,Texcoco, Tenancingo y Valle de Bravo¡ e Hidalgo, con 

7 locales en Mineral del Monte, Huichapan, Santo To~~, Real del 
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-Monte-;· Tep~j t· dei~Rlo;. ·reiontepe~ -¡, ·ruhncinga. 

Zona 8: Puebla, can 3 locales en Atlixca, Acatl~n y • 

San Martín Texaelucan¡ Tlaxcala, con 1 centro local en Santa Ana 

Chiaute•pan¡ y Veracruz, con 3 locales, en Jalapa, C6rdova y San 

Andrh Tuxtla. 

Zona 9: Horelos, con 1 centro local en Cuernavaca; y 

Guerrera, con 3 locales en Chilapa, Iguala y Zumpango del Ría. 

Zona 10: Oaxaca y Chiapas. 

Zona 11: Campeche¡ Tabasco, con 1 centro local en V.! 

llahermosa; y Yucat&n, can 1 local en H&rida.147 

En realidad, la intervenci6n de la Liga se desarroll6 

en la regi6n de los altos, Jalisco y poco a poco se extendi6 por 

el Baj~o. Michoac~n, Guanajuato, Colima, Nayarit, Aguascalientes, 
' . . ' . . . 

Quer~taro, Zacatecas, ~arte de Duran20 y San Luis Patos~ y en rnc 

nor-grado en las otras zonas. En los estados del norte·y del -

sur puede decirse que existi6 la tranquilidad pues la reforma , -

agraria se empezaba a llevar al cabo en esas partes, en caabio en 

el centro a~n no se daba el reparto de tierra, adea~s, las.ciuda 

des aht establecidas se han caracterizado 'ºr el arraigo de sus 

creencias religiosas. 

1_~7"0.\ga11.izac.c'.d'11 irti.dal de la L.N.11.L.R. (doc. J I de UteM de 1925 
u: OLIVERA S.:dano, Allcla, Op, e.U_,, pp. 115·117. 
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IV,l LA HuELGA-DE LOS SACERDOTES, 

Los problemas entre la iglesia y el gobierno a raíz de 

promulgada la Constituci6n de 1917, suscitan la primera protesta 

colectiva en Hbico por parte del Episcopado, se di6 a conocer -

el' 8 de febrero de 19Z6 y la firmaron los arzobispos de H6xico, 

Michoac&n, Yucat&n, Linares y Antequera y los obis9os, 

, Tal protesta sefiala que la Constituci6n del 17 les nie 

ga los derechos que la Constituci6n del 57 le reconoci6 a la 

Iglesia como sociedad y a los cat6licos como individuos. 

Tambián explica que su intenci6n no es la de inmiscuir 

se en política sino defender la libertad religiosa de una manera 

pasiva y no por la rebeli6n armada en contra de la autoridad 

cons ti tuída, Su argumento se refiere a que la fracci6n IV del 

articulo 130 no debe oper'ar porque la Iglesia cat~lica es. indo-

pendiente de cualquier autoridad civil, su personalidad y car&c

ter propio es un derecho divino y anterior al Estado y en conse

cuencia no depende de 61. 

En seguida a1•gumentan que el artkulo ~· y 31 de la -

Constituci6n coarta en los sacerdotes él derecho que tiene cual

quier hombre para ensefiar y ataca el derecho de los padres de -

familia a educar a sus hijos seg6n su conciencia y su religi6n. 

Sobre el artículo s• se dice que impide una pr&ctica -

de la vida religiosa y coarta la libertad de asociarse seg6n el 

dictado de la conciencia de cada hombre en particular. 

Acerca de la fracci6n II del art~culo 27 que prohibe -

a la Iglesias adquirir, poseer o administrar bienes raíces o ca· 

pitales itnpuestos sobre ellos, se manifiesta: "El ternplo es pa .. 
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ra ·los. cat61icos la casa de Dios" y. son propiedad .de 'Cada •. una de .. ,. 

las agrupaciones cat61icas "porque los han construido y conserv! 

do a sus expensas, o porque los recibieron en donaci6n leg{tiaa· 

de quienes las levantaron". 

El articulo 130 -seftala- contiene limitaciones y tra-

bas para la liertad religiosa e "impone una cxclusi~n ignomiosa 

para el ministerio sacerdotal y no a las dem's profesiones. 148 

Cinco meses despu6s, -el 26 de julio de 1926- Plutarco 

Elias Calles, presidente de la RepGblica, contesta al cuestiona

rio que le presenta John Page, corresponsal de los peri~dicos de 

Hearst lo siguiente: las autoridades judiciales serán las encar

gadas de definir si el manifiesto y el pro.grama de acci6n que ha 

adoptado la Liga Cat6lica, tiene car~ctcr legal sedicioso, aun-

que desde luego, se puede ·afirmar que intenta perturbar el orden 

pGblico si paralizan.la vida so~ial y econ6aica de~ país. 

En rclaci6n a la pregunta del periodista sobre las re

formas y adiciones al C~digo Penal que propone la Liga, Calles 

contesta que: "11.i gobierno no piensa siquiera suavizar las refor

mas y adiciones al C6digo Penal [ ••• ) y cada nueva 11anifestaci6rr 

de animosidad u oposici~n o csto;bo a las tareas administrativas 

de mi Gobierno, se traducir6 forzosamente en nuevas •edidas de -

represi6n para quienes no acaten o desconozcan las leyes de H6x,! 
co".149 

La Segunda Pastoral Colectiva del Episcopado Mexicano 

se difunci6 el zs de julio de 1926. 

l"8.BALDERRAHA, Luis C,, Op. clt., pp. 6-9, 
1 ~90 !búí., pp. 11-16, 
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Esta pastoral.seftala.que .la ley .. del Ejecutivo Federal 

vulnera los derechos divinos de la Iglesia, es contraria al de-

rocho natural de la libertad religiosa y a la actividad indivi-

dual y social de dar culto a Dios y ante semejante violaci6n de 

valores morales y sagrados, po~ ap~obac.i.dn de Plo XI, o~denan -

que dude el 31 de JuUo del p~ean.te año, 4e 4u4pend<n en .todo4 

to4 tempto4 de la Rep4blica et cul.to p4bUco que e•ifa ta inte~

vencidn del 4ace~dote. 

Los templos serian cuidados por los fieles. 

Se apela a la 11conciencia de los· padres de familia para que 

impidan que sus hijos acudan a planteles do educaci6n donde 

peligra su fe y buenas costumbres, y donde loo textos violen 

la neutralidad religiosa reconocida por la misma Constituci6ri'. 

Se ehorta a ·dar liritosna a los s·acerdotes porque "quedan sin .. 

. .. . me.d.i.os par.a vivir". 

A manifestar su duelo, abst6niendose de asistir a espectácu-

los. 

Se seftala como grave crimen ante Dios y ante los hombres el -

que los cat~licos no cooperen. 

Se excomulga: 

a) a los que dan leyes, mandatos o decretos contra la liber-

tad o derechos de la Iglesia, 

b) a los quo impidan directa o indirectamente el ejercicio de 

la jurisdicci~n eclesi6stica en el fuero interno o externo, 

recurriendo para ello· a la protesta civil, 

c) a los que se atrevan a llevar ante- un ju•~ laico a un Obi~ 

po o a un superior mayor de la religi6n de Derecho Pontifi 
. . -

cio, 
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q) a los que usurp.~n por sí .. o. por otros los biones oc!osi6st.icos 

de cualquier género, muebles o inmuebles, o impidan que -

perciban sus frutos o réditos aquellos a quienes pertenc-

cen por derecho, 

e) a los que sustraigan, destruyan, oculten o imiten un docu· 

mento perteneciente a una Curio Episcopal, 

f) a·los cat61icos que contraigan matrimonio ante un ministro 

no cat~lico, 

g) a los padres o los que hacen sus veces, que a sabiendas h! 

cen instruir o educar a sus hijos en una religi~n no cat6-

lica, 

h) a los 

sos. 

que pongan manos violentas contra clérigos y religi9, 
150 

Dos días después -el Z7 de· julio ·de 1926- de la segun

da· Pastorlil, Plutarco E Has Calles declara ''al"New Yo-tk T.i.me4 lo'.: 

siguiente: 

Empieza diciendo que el Neiu Yoltk T./.me4 pide una expo-

·sici6n del asunto religioso provocado por la actitud de jefes do 

la Iglesia cat6lica que pretenden desconocer y confiensan violar . . 
y desean seguir violando la Constituci6n Méxicana, continua di--

ciendo que aunque son ya perfectamente conocidos del pGblico.am~ 

ricano los or~genes de esta cucsti~n, "que analic~ detenidamente 

en declaraciones anteriores, hechas a los peri~dicos de Hearst, 

no tengo inconveniente en considerar ahora otros aspectos de la 

actitud rebelde que indico antes, para lo cual me referiré al d9, 

ISD'Ibld,, pp. 17-21. 
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·cumento· que"con- el nombre de 'Carta Pastoral-Colectiva del EpiS~ 

copado Mexicano' hicieron publicar el veinticinco del presente -

mes, arzobispos y obispos cat6licos de Uhico", 

Asienta que: 

"Es absolutamente falso que [, •• ] el Gobierno Federal ya no -

digamos imposibilite, sino siquiera limite, dentro de los te]!! 

plos o lugares destinados al culto, 'La p/Ledlc4cldn ILet..lglo--

441; y por lo que toca a la administraci~n de sacramentos, no 

hay disposici6n ninguna que impida o dificulte administrarlos 

dentro o fuera de las Iglesias". 

"Cuando en la Carta Pastoral dicen •que no pueden tolerar ve

jaciones a los principios relativos a la constituci6n de la -

Iglesia' no vemos por qu6 puedan extraftarse, en buena 16gica, 

de que nos suceda lo mismo· a nosotros al no estar dispuestos 

a tolerar vefaclonu 11 to4 .p1L~~cl_p_.¡'._o4 1te.L11tlvo4 11 lC1 Con4tLtu 

cldn de La Repabt..lc11, con la circunstancia de que [,,,] tra-

tan qo invadir e invaden esferas de políticas y de gobierno y 

provocan movimientos de desorden, e incitan, velado o clara-

mente, a la rebeldía", 

En esa Pastoral los arzobispos y obispos tratan de justificar 

su actitud, 'primero, el temor de perder lo que ellos llaman 

bienes sagrados, y que desde las Leyes de Reforma, selladas -

con aftas de cruentas luchas, todo mexicano sobe y siente que 

son bienes de la naci6n; segundo, [,,,] no es una exigencia -

nueva, sino una obligaci6n constitucional la exigencia a los 

sacerdotes encargados de templos de registrarse ante la auto

ridades municipales, que se notifique de los cambios que haya 

en el cuidado de templos,· y que se pida permiso para abrir al 
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público templos nuevos, todo con fines elementales de regis-

t.ro y hasta de estad~stica, y, tercero, la creencia de que el 

prop6sito del gobierno es descatolizar al pais, en beneficio, 

piensan ellos, .de alg~n otro credo religioso, se trata, en t~ 

do caso de disposiciones generales para hacer efectiva la se· 

paraci6n de la Iglesia y del Estado, entendiendo ?ºr Iglesia 

no s6lo la cat6lica, [,,,¡ sino cualquier credo religioso que 

se traduzca en manifestaciones de culto externo", 

A continuaci6n seftala lo que prohibe' y lo que obliga -

la Última ley que reforma el C6digo Penal, y que establece san-

ciones para los delitos contra la Constituci6n: 

:- "Prohibe que sacerdotes de cualquier culto sean extranjeros 11
• 

"Fija reglas sobre la educaci6n en escuelas particulares en -

donde· se· ·imparte· eJ\seftlmza 'primaria; dejando en libertad com

pleta ~ara impartir enseftanza religiosa en las escuelas de C! 

r~cter secundario, t~cnicas, comerciales, superiores en gene· 

ral, universitarias, etc. 11 

"No se permite el establecimi~nto o el funcionamiento de 6rd~ 

nes monásticas". 

"Se prohibe que un individuo, en ejercicio del ministerio o • 

sacerdocio de cualquier culto religioso, .incite públicamente, 

por medio de declaraciones e.scritas o. pr~dicas O sermones, a 

sus lectores u oyontes al.desconocimiento de las institucio·· ,, ..... 
nos politicas o a la desobed'iencia de'Ús leyes, de las auto· 

. . ,,,, • .. ' ... ; 

idd ci . dt" ·'> '•'· r a es o e sus man a os , ~ ~'.'.' .. ,;:· .. :· .: . ~-· . .-:.· -. 

- . Se prohibe. la for(l\aci~n d~;~grupacione~ pJi~ticas cuyo t~t~~
lo tenga calificativos q,'ie las }~1~61.~n~~ l:on ~lgu~a c~nfesi6n 

' . - ·'· ·,· .·. -, '• ... -.. ,_, - ' ' ' ' . 
••. -~ • .:......;--.......-.- ·- •;i: e••.~--·-~·-.:_._-·--·--
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religiosa. Es decir, .no-podd·haber en Mbico· un partido --

que se llame 'Partido Cat6lico' ni 'Partido Protestante', au~ 

que los protestantes y los cat6licos tienen perfecto derecho, 

y lo ejercitan consta~temente, de agruparse en organizaciones 

poHticas. Lo 6nico que se desea evitar es que con la desi¡ 

naci6n de un nombre de iglesia, la 'lucha política' tome ca-

racteres de lucha religiosa, con las consiguientes manifesta

ciones pasionales". 

• Se prohibe que actos religiosos de culto p6blico se celebren 

fuera de los templos. 

ºNo se permite que los ministros de cultos usen trajes tala-

res o característicos de su profesi6n en p6blico, aunque no -

es verdad, como se ha pretendido hacer creer, que se prohiba 

el que los individuos, (,,,] usen medallas y objetos relicio-

El Presidente de la Rep6bHca termfoa con el comenta-

rio que sigue: "por esto se juzgar,, como han juzgado ya en M~

xico los cat6licos conscientes y de buena fe, que no se imposib! 

lita ni se pretende imposibilitar la predicaci6n, la administra

ci6n de sacramentos o el culto en general, [ ... ]"151 

El Z6 de julio de 19Z6, el Ministro de Relaciones Ex-

teriores de la Rep6blica Mexicana, Aar6n Sáenz hace declaracio·

nes a la prensa sudamericana sobre la misma "Ley Callesº y en 

mismo sentido que lo hace el Presidente de la Rep6blica. 152 

l5l'lb<d., pp. 23-28, también pue~e verse el Soletln de.l Nr.c/ll~o Genellal d• 
la lla.c14n, No. 10, pp. 43·45. 

1520 Ib<d., PP• 29·31. 
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.- .,,.l;QJllO. ru>,so. llegaba a ning6n acuerdo entre 1 iberales··Y-· 

conservadores se intent6 discutir el conflicto religioso y con 

este fin la CROM organiz6 una serie de discusiones públicas en 

el Teatro Esperanza Iris. 

La primera se realiz6 el Z de agosto de 19.Z6 y el tema 

fue· "El Problema Religioso Desde el Punto de Vista 'llducacional", 

dictada por el doctor J.H. Puig Casauranc, conferencia en rela--

ci6n al articulo 31 Constitucional. La r&plica estuvo a cargo . . 
·de Capistr6n Garza., 

La segunda que vers~ sobre "El Movimiento Revoluciona

rio y el Clericalismo Mexicano, el 4 de agosto del mismo afto¡ -

fue analizada ampliamente en el capítulo anterior de esta tesis. 

La tercera conferencia que sustent6 el seftor'Junn Rico, 

miembro de la Federaci6n de Sindicatos Obreros del Distrito 'Fe-

. doral. sobre "El Dogma Desde el Punto de Vista de la Raz6n y la -
) . . . . . ' ~. ·-

Ciencia" no tuvo oponente por parte de la Liga, aunque tom~ la -

palabra don Francisco Jos6 L. Ruiz para polemizar, no tenía re·

presentaci6n del grupo cat6lico y el p6blico abandon6 el recinto 

ante el desarrollo de las proposiciones de uno y otro oradores y 

la Liga Nacional Defensora de la
0

Libertad Religiosa manifest6 p6 

blicamcntc que: "de ninguna manera autoriza lo que el seftor Ruiz 

haya dicho, y le desconoce cualquier representaci6n.que de ella 

hubier pretendido tener". 153 

Es hasta septiembre de 19Z6 cuando el Padre J. Cardo-

so desarrolla la r~plica sobre este tema. 

Y- la cuarta y ~ltima controversia se desarro116 el 10 
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de. agosto del 111is1110 afio con el tema"\'La.Iglesia y. el. Proletaria·'· 

do"; quienes la sustentaron fueron Luis N. Morones de la CROM y 

Luis Mier y Ter6n como representante de la Liga. 154 

Con estos debates se llega al punto final para lograr 

un entendi111iento pacifico entre la Iglesia y el Gobierno, y el -

clero inicia una resistencia activa¡ era una acci~n que no ten-· 

d!a inmediatamente a pedir la reforma de la Constituci6n, pero -

s! a hacer presi6n en el Gobierno para que en el monento de pe-

dirla, hubiera mayores posibilidades de 6xito, 

Asimismo el clero emplearía la suspensi6n de cultos c2 

mo una t~ctica para ganar adeptos a su causa. Como anteriorme~ 

te se apunt6, la mayoría del pueblo mexicano se caracteriza por 

ser eminentemente cat~lico, y al verse privados de la confesi~n, 

escuchar los sermones, etc., llegaron a 11 sentir angustia por la 

falta de consuelo espiritual y se percataron de los esfuerzos -

que los sacerdotes realiiaban para confortarlos" . 

. Esta fue una de las labores del P. Miguel Agustín Pro 

que fuera fusilado por inplic~rsele. en el atentado en contra de 

Obreg6n ·en páginas posteriores cst6 tratado este punto-. De 

tal manera que Alberto Maria Carreflo seflala: 

EiU1 emoc.iotutnte. veJt c4mo loA 6'-e.lu acudean a loA lugaJte.6, 
a loA ed.i.6'-c.ioA ll>ÍA lujoAOA CillJOA duei!OA .todo exponlnan -
con .tal de co11.1eJtvall en eUoA, a IWJl.ta.di.Ua.I, e.l. c1w1po -
AagJUUlo de Je.6ue/ÚA.to; paila que a hwt.tadi..U<1.I tambUn luuo
la ll. Uegalllllt loA ca.tdUcoA poblle.6 al i.mp!WviAado templo 
en un ulabto, e• una caJtboneJtla en loA co/Wtle.6, o en -
loA depl!Ai.toA de l!DlrJrllA. en loA t,,,;;;.i.¡OA ll>ÍA poblle.6 de. tlbi 
co como la ruiW llamada Colonia de la BolAa. [POI! o.tlto :: 
lado, et Padlle Pilo, e.6 un ejemplo del Aacol!dote) que upo-

l5~'C&°<, BALDERRl'/IA, Luis., Op, cit., (documen.toAI. 
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niwda . .Au. Ub<l!.tad, •4ir ptWpa v.ül4, 4e. p1te4.t4.ba a o.to11gaJ1.-
lu lD4 44C!llaml!llto4 o l44 o.tta.I coll4olaeio11u de. la. v.ül4 -
Jte.li.gio4a, 155 

El 31 de julio de 1926 era el softalado por el decreto 

presidencial para que entrara en vigor la ley de cultos, y ·--

era tambi6n la fecha que el Episcopado fij6 para suspender ei -· 

culto en los templos. 

Los sacerdotes abandonaron las iglesias y ~stas se ·-

quedaron al cuidado de los fieles; diez vecinos del municipio se 

constituyeron en junta y recibieron los muebles e inmuebles do -

los templos bajo inventario y se hicieron responsables ante el -

gobierno; se establecieron guardias para defender los templos de 

los empleados de gpbierno. Los primeros días las iglesias esta 

han las veinticuatro horas atestadas de fieles, 

Afuera de los templos se realiz6 una manifestaci6~ de 

muchachos de la A,C,J,M. y del pueblo, con banderas, ramas, pa·

los y trozo de viejos estandartes y. protestaron en contra del 

gobierno de Calles. La consigna era: "Viva Cristo Rey", "Viva 

la Virgen de Guadalupe", "Mueran los perseguidores de la Igle··-

sia". 

El primer enfrentamiento violento se dio cuando el ··

Gral. Aguirre Colorado, jefe de la Guarnici6n de la Plaza, pas6 

en su autom6vil·por la Iglesia de Guadalupe do Guadalajara, y los 

manifestantes lo detuvieron para obligarlo a que se quitara el -

sombrero y gritara "Viva Cristo Rey"; El hombre contest6 con -

groserías y orden6 al chofer que :arrancara la ·m~quina, LLovie-

155 . . ·. • . . . . , .. 
'CARRERO, Alberto Harta, El P. ¡.¡igue.l AgU4tln P"!J, S,J,, pp, 121-123, 
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·~··~on·piedras.-•sobre:~l··coche que par6 en. seco y el general empez6• .. 

a disparar y huy6 a gran velocidad. El grupo que hacia guardia 

en la torre ech6 a volar las campanas, seftal convenida para que 

los habitantes del barrio concurrieran a la Iglesia en los momen 

tos en que el gobierno tratara de intervenir, y comenzaron a lle 

gar de todas direcciones grupos de vecinos, armados de pistolas, 

carabinas, cuchillos, machetes, hachas y zapapico·s. · Momentos .. -

despu6s llegaron tres camiones de la Jefatura de Operaciones Hi· 

litares, la multitud enardecida los llama "servidores de sata--

n~s11, "Calles es el demonio", alguien dispar~ contra un militar 

y los soldados empezaron tambi6n a disparar. El saldo fueron -

cinco muertos y varios heridos. Entre los combatientes se ha--

llaba Lauro Rocha, que había de ser poco despu6s de los m&s en·· 

tusiastas jefes rebeldes de la regi6n de l,os Altos, 156 

En.otras ciudades se registraron alguno que otro caso 

espont~neo, pero ninguno como el encuentra de Sahuayo, Mich., -¡----' 
en donde la defensa del templo alcanz6 las proporciones de subl~ 

vaci6n armada, 

El P. Heriberto Navarrete senala al respecto: 

No puedo da11. .teAtúnon.io m~ que de Guada.IA.jlWI. y alguno4 -
pueblo4 de Jal.Uco que viM.t.€ clwtan.te lo4 p.Wne1uM el.CM deA 
pu~ de ta ctauhWUt del cullo p<J.bli.eo; m~ .tan.to en la ca,,< 
.tal como en .todo4 lo4 punto4 en que eA.tuve IOco.tUn, la Baii 
ca, A.to.tonUco y o.tto4 J la excliacldn populall. IW1 .ttemenda7 
Noclte a noche. conCWl/llan· al .templo P""""qu.iat de Mex.lcaUz.in 
go guaJuliM de 6eNtoc<W!.Ue/W4 y .ttabajadMU del 1144.tto ---
con 4U4 a/U!taJ W.taJ pa!ut de~ende/t taJ dependenciaJ p<lllJU)-
qu.ialu de cualqu.ilWl 14.ioJ .uiewt.1.idn gube11namen.t4l. 157 

l56'NAVARRETE, Her1berto, S,J,, Op. ci.t., pp. 101-106, 
157•¡f>id,, p. 106. 
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-Al, suspender el clero los oficios ·cat6licos-·en•;'J:ii'·ca-·•~ · 

pital y en los estados, hicieron creer a los fieles que el go··· 

bierno coartaba la libertad de cultos y propiciaron en contra de 

~ste un sentimiento religioso que·, 111 enardecido, es susceptible 

de traducirse en rebeldía armada'" •158 

IV.2 EL BOICOT Eco116M1co. 

As! como el clero se retir6 del culto p~blico, as~ ta~ 

bi6n presion6 al gobierno por medio de la Liga y organiz6 una ·• 

campana de propaganda para realizar el boicot econ6mico. 

berto Navarroto seftala los puntos de la iicci6n: 

Heri-

Jv. • . punto:: .No comp~•- u4ted.a~otu.tamente nadct 4u~6luo. 
2o. pan.to: Lo· nece4a!Úo, cdm~e.ta "4ted <l un comMW!nt• 
~econoc.édMten.U C<ltdUco, 11 qu• ta meJtCaJtCla Ha ~oducto -
de wuz 6/lbJc.lca cW}o4 ~pi<ta!Úo4 y ~pleado4 4ean catdlí.-
co4. 159 

Con respecto a la primera acci6n fue m&s f6cil reali·· 

zarla por el pueblo debido al momento crítico que vivía el país. 

Las fr6giles finanzas mexicanas dependían de ingresos tan aleat2 

rios como los impuestos petroleros. La competencia de Venczuc· 

la y Colombia, la sobreproducci6n en los Estados Unidos, la nue

va lcgislaci6n nacionalista de M6xico, la improductividad de los 

158·rextos completos en J, Ignacio Dlvlla Garlbl y Salvador.Chlvez Hayhoe, 
Co1ecc16n de documentos sobre la cuesti6n re1lglosa en Jalisco, Guadala 
jara, Tomo t, p. 183, informe del general Hanue1 H. Dl~guez ante la -
XXVI Legislatura del Estado, en HEYER, Jean, Op. clt., T. 2, P• 105. 

l59"NAVARRETE, Herlberto, S.J., Op. o.U., 101, 
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. pozos, deter111inaron, ent.i:e .• C!t~Q~"-factoxes,,,,un .descenso .impresio· 

nante de los ingresos por concepto de producci6n y venta de pe-

tr6leo, descenso que no pudieron compensar las nuevas fuentes -

de ingresos como el impuesto sobre la renta, la gasolina o las -

exportaciones agrícolas. Se agudiz6 el problema cuando la otra 

fuente principal de ingresos del país, la plata, resinti6 una --

crisis mundial, La India, uno de los clientes principales de -

M6xico, adopt6 el patr6n oro, y China, otro cliente importante, 

suspendi6 sus co111pras, De tal manera que el.país entr6 en una 

crisis que se estabiliz6 hasta despu6s de la segunda guerra mun

dial~60 

Con respecto a la segunda, se facilit6 porque la mayo

ría de los comerciantes de extracci6n pequefto·burguesa fue el -

sector urbano que en un principio apoy6 a la Iglesia, 161 Dichos 

comerciantes tenían a la vista, en un marco de vidrio, su Ólti-

mo recibo de la U,P, 

. El autor intelectual de dicho boicot fue Anacleto Gon

z&les Flores ·el Maestro- y lo llev6 a la pr&ctica por medio de 

la Uni6n Popular, El Maestro solía decir: 

[ .. ,] l1D noh hemoh cúido cue.tt.ta. del. PQ.d<JL que .tuemo& en -
!4 mano Lo& co..tdUCDh, A una 011.ganlzacidn Mu.da., á<WL·· 
.te, que he rNJV.i.eNJ. c.on uni6ollmidail 11.i.gWLohd, hegu.litla. .ln--

160'KRAUZE, Enrique, Jean Heyer y Cayetano Reyes, Ld Rec.ollhtltucc.i4n Econd
mica, No. 10, Colecclón Historia de la Revolución ~exlcana, \92~·\928, 
p. 27. 

1610 AI prolongarse el boicot econ6mlco, los COfllerctantes fuero~ los prlmeros 
e1 levantarlo al verse afecta.dos tacnblén, Sobre este aspecto P.tvero -
del Val relata lo siguiente. "Yo hoy c.omeJtO.i.<ln.te y .tengo obllgac.icnu. -
PolL hu d.icltaho boyc.o.t u.toy pi!AcUendo y no VM d HIL <.U.oh lJJh ·que VdVM 
d l4 Tuoll.Vlld /Jurl.lcipa.l d pagM rnl bote.ta de CDn.t'Libueú>nu. l11D cllt.e 
u.1.ted!", C6J!, Luis Rivera del Val, En.tite .liu Pd.tdh de to& Cdba.llJJ&, 0.út 
it.la de UIL CW.tellll, p. l J 4, -
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--~~··ta- lUIÚID. de· t.sta: Jl/dJ."'1ta .uvotucldn muica-
na. 162 

Las acciones de paralizaci6n arriba mencionadas dismi

nuyeron la moneda circulante, el erario federal sufri6 un deseen 

so de las contribuciones pagadas por los teatros, cines, vehícu

los, loter~as, comercios, etc.; en los bancos las operaciones e~ 

merciales se paralizaron y el cr~dito exterior e interior dismi

nuy6 y provoc6 desconfianza en el extranjero. 

La campana se intensific6, misma que se inici6 con la 

fijaci6n de cuarenta carteles murales con la siguiente leyenda: 

12 de 1Wv.iemblte de 1926 

.i.ttttn.!i6,icao.ill'n del 

1 BOYCOT 1 163 

Inmediatamente, los engomados aparecieron en toda la 

... ciuc4td en postes,. tranv~as y camiones, en los cen.ttos··de._.e~pcc--

t&culos, hasta en las oficinas de gobierno. En estos Últimos -

e.ngomados aparecía el escudo de la Liga -que tenía grabado un -

hombre mitol~gico tocando una fanfarria, atr&s unos riscos y en 

la parte inferior las siglas de fa Liga Nacional Defensora de la 

Libertad Religiosa- y una leyenda: 

¡ CaUe.6 1 I Rtpa.1a ta h.U.toll.Úl y 6.in dt l.o4 tilr.ano4 1 • 
/MujeJt ¡lex.icana: E.!.t.f.I e.6cMb.ie.ndo WUl epopeya 4ubUmel 

· ¡concluye .tu abita/ · IVeMumba at .t.lMnol 

LA LEY VEBE PROTEGER EL VERECHO. Cuando .to a.taca e.6 p.te
o.i4o ltt~o/Ullalr. ta .t.ey. 

162 ·NAVARRETE, Herlberto, S,J., Op. e.U., p. 107, 
163'RIVERO del Va.1; Luis, Op. eU., p. 74. 
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En '44 luclia4 dec.i.Mva.i e.t que 110 a¡¡uda · ¡.tJta.lc.lo1141 
CALLES• Tt1 poW!44 <Wtal!C.C!ll 400,00 engonwlo4 4tllWIMÚ!4 pe-
"" no poWl44 aJIJUUl"4ll e.t o!Üí! de quitnu l.D4 pegC!JlOn 4.ino -
cuando lD 1ne11e.zca.1. 

Lo4 catdli.<.D4 1ne.x.icana4 pe.leamo4 poi!. lit Ubeltttld, e.t 11eco-
"" • lit Ci.viLüaci4n f.Wldi.al, 164 

En M~xico se difundi6 la propaganda en el peri6dico -

clandestino de la ACJM Pe4de 1ni Sdtano y en Guadalajara, en el -

peri6dico de la U,P, Gtadiu1n. 

Otra acci6n fue la de lanzar al espacio mil globos con 

caracteres del escudo de la Liga y la palabra 11 boycot" a los que 

se les sujet6 la propaganda; adentro llevaban hojas impresas de 

papel china, en colores verde, blanco y rojo. Los globos se r!!_ 

partieron a mil responsables de arrojarlos, quienes a su vez in! 

truyeron a seis mil personas más. r.nTa. .1.nn::irlcs en el momento --

propicio, El día que se fij6 para tal acci6n fue ol 4 de di··· 

ciembre, día en que el Gobleruu había destinado para realizar un 

espect6culo aéreo. 

la CROM decía: 

La leyenda de los carteles que había fijado 

Et E4pec.t4culo de.t Año, GMndu juego4 a0i.eo4 nunca vi4-
to4 en µ!x.ico. E4t! U4ted pend.lente. 165 

En el peri6dico Gladium aparecía todos los domingos -

una "lista negraº de comerciantes masones, con la consigna para 

los cat6licos de no consumir en sus establecimientos. Uno do -

los nombres que apareci6 fue el de Alfonso Emparan, de la General 

164•zbüf., p. 16. 
165 ·1büf., p. 11 
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Electric, Co. de Guadalajara, sucursal de la de Nueva York. Al 

mes de aparecer su nombre en dicho peri6dico las ventas al menu

deo bajaron en un 351. El Padre Arnulfo Castro habl6 en su de

fensa a la Liga, pero sus dirigentes no retiraron su nombre de -

la "lista negra". Otro de los nombres que apareci6 fue el de -

un senor Reynoso gerente de la fábrica de cigarros El Buen Tono, 

S.A., en relaci6n a este seftor tambi6n se suscit6 un conflicto -

al interior de la Liga. La tabaquera hizo circular en los pri_!! 

cipales peri6dicos y en volantes una carta en la que el Sr. Con_! 

ceros declaraba que la Liga no habia decretado el boicot contra 

"El Buen Tono"; esta situaci6n produjo pugnas entre la Dolega·-

ci6n del D.F. de la Liga y el Comit6 Ejecutivo formado entre 

otros por Ceniceros y Capistrán Garza, el Boicot arreci6 contra 

.dichc..f~brio~.!'l' lmbio:-a.ido. 6sta a la quiebra si el Lic. D. 

Efraín González Luna, Caballero de Col6n y Cat6lico de convenio_!! 

>é:ia,· no hubie~a tomado .. la·cingrata defensa del empleado dcscort6s' 

e incivil [ ••• ) Efraín, no tuvo inconveniente en cubrir sus sie

nes con los laureles del triunfo y seguir siendo apoderado de -· 

'La Ciudad de México,', con agravio de sus convicciones cot'61icas 

y desprecio a sus correligionarios" •166 

El resultado del boicot porturb6 el orden p6blico y -· 

contribuy6 a que se acentuara la crisis econ6mica: Desde medi!! 

dos de 1926 existía un porcentaje alto de desempleo, bracerismo, 

huelgos y paros en todas las actividades (minería, petr6leo, te! 

tilos, ~crrocarriles, obras p6blicas,educaci6n). 

166 'GONZALEZ, J.J. Op. cLt_., pp. 29-30, 
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El boicot comercial de la Liga y la propia lucha arma· 

da "cost6 al ·erario ·ademils de la pauperizaci6n ca111Pesi11a, el •· 

éxodo rural hacia los Estados Unidos y los costos sociales mora· 

les· varias decenas de millones de pesos. En l927 el gobierno 

gastaba 33 centavos de cada peso en su ejército, Los bur6cra·· 

tas se pasaban varias quincenas sin cobrar. La actividad comer 

cial se reducía en todo el pa!s, y casas comerciales t~n s6lidas 

como los almacenes franceses iniciaban su liquidaci6n", 167 

Aquiles P, Moctezuna regristra algunos testimo¡úos oficiales: 

He aqul a.lguno4 da.tq4 f'llbllco4 en lllx.ico y de 6<!c.U co~pllo· 
bac.Wn. El dla r 5 de ago4.to. ·04 dec.Ut, do4 4l!J!l<Ula4 de4pul4 
de .lnc.úulo el. boyco.tt, en la capltat. de la Repitbllca 4e no· 
.tab11 que /.JJ4 eúte4 4e vao.ütban, El e.in• MclZM, en vez • 
de 100 blt.le.4 cU.aJúo4 vendl<t 224; el Majullc, de 100 habla. 
bajtldo 11 119¡ el Olimpla de 2000 a r 300¡ el Lux, de 900 a • 
110; el. PaM4.i.na, de 100 11 129; el Roylll de 100 a 223 ••• 
[ ••• J 11 pe4M de la cl.i.4m.lnuc.ldn ha4.ta del 751 de con.ttlbu·· 
c.lonu, y de /.JJ4 deni44 mecU.o4 .tomado4 poi!. Calle.4 paJLa con·· 
t.lnM'-4.tall. lo4 e6ec.to4 del boyco.tt; lutblan ceA/utdo v~:,¿~, • 
c.i.nu, ca6l4 y ce.ntM4 de cU.vw.i.dn. 
En cuan.to 11 lo4 au.tomdv.Uu, 4e devotv.ie.Mn al Gol>le11.no du· 
tutn.te. l06 qu.:lnc.e. f"Úl'!e.IL0.6 dla.6, .6dio en .!.l ~~y.~t."'..L, &OOG .. -
pt<lca4 lo culll Juponla 96 000 pe4o4 l>ime4t/tale4 meno4 de •• 
con4W!lo de ga4ollna [ .. ,) el. Sane.o de Mlx.ico, [ ... ) 4u&11U 
en la pMmeM 4emana el 11.e,Ww de $7; OOO,OOOdelo4 depd4.i·· 
.tD4 y cap.lllllu y en la4 do4 4.igu.ie11.te.4 el 11.ellM de otlto4 • 
~l. 000,000, En el lll.to comell.C.io, la4 ca4a4 Umtiada4 'El·· 
Puell..to de Ve11.ac11.uz', 1 El Plllllc.io de 11.iell.ILO 1 , 1 La4 Fdbll.lca4 
Un.ivwllle.4 1 , y 'Et Nuevo Mundo 1 4.in.t.ie.Mn [ ... J lo4 e6ec.to4 
del boyco.tt y tii con un 301 de lo4 empletldo4 pocLCan cubll..ill. 
lo4 ga4.to4 11ece4cuúo, [ .. , ) la4 C~a!La4 de Comellc.io 11.ecomen 
dM'<m q·ue 'Mto 4e .tll.abajMa 11 la luz del dla, y la4 'Lo.te·= 
ILla4 ' vela11 devuelta la nnyo11. pa!Lle de lo4 l>ltle.tu de 4"4 
401Lleo4. 161 

El boicot consisti6 también en declarar luto general · 

entre la población: En los marcos de las puertas y ventanos se 

pusieron grandes moftos negros y ~stas permanecieron cerradas. 

¡~¡'K!IAUZE Enrique, Jean Heyer y Cayetano Reyes, Op. c.i.t., p. 27, 
•"Estos datos estadfstlcos, aunque muy tncomp1etos, est~n tomados de los .. 
oClmeros de 1a acreditada revista: Amw..c.a., de. New Yo!t.h., y de los Boletines 
Oflctales de la Liga" en: HOCTEZUHA, Aqulles p,, Op, cl.t., pp. 323·324. 
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Los morado"res se alumbraron con velas, lo que llev6 a la Compa·· 
..... - ~ - . \ 

ftía de Luz y Fuerza a paralizar sus instalaciones. Los expen-- · 

dios de carne solo vendían cada tercer d{a y en poca proporci6n, 

pues la que se compraba era s&lo para los enfermos. La pobla-· 

ci6n no cont6 con las mercancías que venian de fuera del país. • 

A la mayor~a de las escuelas no asistieron los maestros ni los -

alumnos por lo que tuvieron que cerrar. 

algunos resultados del boicot: 

J ,J ,' GonzUez seftala • 

( ... J ~ i>M6e.6o~ V pM6e.6Me.6 6ueMn ceM.<t de ocho--
C..:ento6 lo6 que C<M<!Mn 6U4 e.6.....W V muv CeltC<l de ve.ln-
cLi.dd6 mil niño6 lo6 que holgaMn, Sl 6e tlv!e vt cue.nt4 • 
que el pltomed.io de 46.l6ten.t<6 a. la6 e..1cuela6 o¿;cia.le.6 e.6 
de vw..tlc.inco mil e..1colJLlte..1, ( ... ] 169 

El boicot econ~mico. n~· .. tuvfl .o:,,) .. llii~u10 ;.f,,ctv E.n la- cap! 

tal que en los dem6.s estados de la Rep6blica, dado que en la ca· 

pital el grado d~ industrial'Úa:c·iii~·/';{;fmerCi<i era·mayor que en 

los estados, además, no en todas portes dur~ el mismo tiempo. 

Apoyaron esta acci6n algunos grupos de poder en decadencia, pe·· 

quefto burgueses como los del comercio y poblaci6n pbrera crcyen· 

te. 

IV,3 LA LUCHA ARtiADA,. 

Calles manifest6 a la Liga que ten~a dos caminos para 

modificar las leyes: . "la representaci6n· · nacional o las armas; 

169•aoNZALEZ, J,J, Op, e.U., pp. 26·21, 
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f en ambos estamos prepara.dos", agreg6. 

Coao se seftal6 anteriormente la Liga opt6 en un princi 

pio por la lucha pasiva y solicit6 del Congreso reformas a los - · • 

·artículos -antes mencionados- de la Constituci6n General de la -

Rep6blica, se presentaron tambi&n las protestas colectivas por -

parte del Episcopado y se presentaron a las Controversias reali-

zadas en el Teatro Iris, pero su petici6n fue negada. De hecho . 

. los prelados estaban divididos: unos se pronunciaron en favor -

de la lucha política, otros por la resistencia pasiva y otros -

por. la lucha armada. Al momento de tomar decisiones, los obis· 

pos prohibieron la insurrecci6n, pero a la vez autorizaron a la 

Liga a decidirse por la guerra. 

El curso de los acontecimientos llev6 a la realizaci6n 

de la primera· reuni6n de- J~tos·•locoles, -:.rificada en Guadalaja

ra en diciembre de 1926. Se ocup6 del candente problema reli·

gioso que en esos dias alcanz6 una de sus crisis mSs aguda. 

Fue tambi&n esa reuni6n el punto de arranque para la rebeli6n ª! 

mada. Cuando se lleg6 al punto de la participaci6n del Maestro 

en el acuerdo de lanzar al pueblo a las.armas. Anacleto Gonz6lez 

Flores y sus colaboradores m's cercanos votaron en contra, no 

asi la ACJM que con entusiasmo vot6 por la resistencia armada y 

plantearon "el problema de la posici6n de los cat61icos frente a 

la violencia legal ejercida por autoridades desp6ticas". 17º 
Sobre esa acci~n los orient6 el Asistente Eclesi6stico 

de su organizaci6n, quien les proporcion~ obras de consulta, 

Discutieron las lecturas y a la conclusi~n que llegaron fue que 

l70'RIVERO del Val, Lul.s, Op. ei.t_., ·p. !1. 
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el derecho nat~ral peraite la resistencia. a aano ar11ada que la -

religi6n cristiana no lo aconseja, pero los cat6licos no deben -

dejarse aatar sin hacer resistencia¡ ejercer represalias, o en-

treaarse a provocaciones, es violenci.a; pero defenderse no es ni 

sedici6n ni violencia. 171 

Pero Anacleto Gonz6lez Flores nunca estuvo convecido -

de que la lucha araada fuera la correcta. En la priaera reu---

ni6n de jefes locales -antes aencionada• se presentaron proble-

aas, la Uni6n Popular elegla en Asaablea General a su jefe y al

gunos colaboradores¡ en caabio la autoridad de la Liga recala S,!? 

bre un Delegado Regional designado desde M6xico. No obstante, 

los directores de la Liga designaron co•o Delegado Regional a Go!!. 

z6lez Flores, aisao que la Asaablea habla elegido. Designado -

··el- jufc;··~se-girnTDt:··las priaeras declaraciones e instrucciones:;· 

171 •¡búf., pp. U-91, 

17z.NAVAllRETE, S.J, Herlberto, Op, ci.t. .• , P• IU. 
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Este documento le hizo pensar al maestro González Flo

res, que la U,P, estaría alejada de las actividades militares, -

además la entrevista que sostuvo con el Ing. Salvador Cuéllar en 

el que se defini6 que éste organizaría los movimientos armados -

los confirmaba, 

Sin embargo, cinco días después, en el pueblo se cant! 

ba el siguiente corrido: 

S..iio11.u, pongan cu.i.dado 
Lo q"" tu voy a con.ta/!.: 
Se .tevan.tMon en OJUnaJ 
Lo6 de lJJ. Un.idn Popu.lall., 173 

Esto ocacion6 protestas por parte de la direcci6n de -

la U,P, que de nada valieron, La U,P, se disciplin6, no sin ·-

... ::ntr.s. reunirse y analizar los acontecimientos y .Anncle::o pln;ite~····· 

sus ideas: 

Se "'1bltd1I dado cuenta uJ.te.du de que nuutM. po6.i.CÁ.dn de -
cat4lico6 rr.Ui.tan.tu no6 ha. Uevado cM.i. 4.i.n 6e.nüll.to, a to. 
Cll.i.4~ obligada que necuall..i.amente haJ!J! 11.e6teWina11. a cada 
uno de no6o.tlw6 en et alcance que pMO. to. pll.Opla v.i.da puede 
.tene11. una de.teJIMinac.i.ó'n actuat. út Uga 6e ha to.nzado a -
la ave1:.tülla 11.evotuc.i.olUIJl.la con una de.t<M<lnaUó'n que puede 
.s l?ll, m44 que todo, una ve1tdade1ta coJta.zonada.. · 
OjnU que la .i.n.tulc.i.ó'n haya 4.i.do ce11..te11.a. Poll mi pall..te, -
6€ dec.Ut que .tengo dec.i.d<da mi po6.i.c.i.ó'n pwonat, que no -
puede 6ell. o.tila que la que pa11.ece eU:gill. mi. puu.to: utall.l 
con la Uga y echa11.€ en la balanza .todo to que 6oy y .todo -
to que .tengo, PeJto me 6.i.ento obligado deto.n.te de uJ.tedu 
a dec.i.11. m.i. men6aje a ta po6.teJt.i.dad: La U""4n Populall no de 
b-i.ó' 6ell. nunca un Mgan.i.6mo cuya mi.6-i.ó'n pll.Opla 6u<11.a pll.Ovo--= 
cM una guellll.4 c.i.v.i.t. Mezclado6 como van uJ.te.du a quedall., 
dema6.i.ado to 6é, en et .to11.betlino de una tucha. que 11.ecomen
za11.emo6 hoy acud.i.endo a la 11.azdn de ta 6ue1tza, coMen et -
ll.i.e6go de otv.i.dM ta doc.tA.iM: no u ta hoja de una e6pada 
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e.l me.jo11. 606.tln pcwt .in4Wuc.ionu como l4 nuutu. 
Poli. t11c.iM de.! .t.l.lun~o o poli. ene.Una de l4 dWWtA de maña-
na, .twemo6 que Hg<UA 606.tuúwdo que e.l p11.oblema de IAtx.i.
co e.6 p.1<>bW... de cuUwul, de apo6.tol4do, de c.iv.i.Uza<Mn. 
Hoy, U. embMgo, .todo no6 empuja a l4 mon.t<uüt. VamM -
a.Ui!. E4 much4 co6a l4 UnUn Popul411. p<Wt pel!detA .toda vi 
una aven.tull.a en que no6 van a deja11. 6olo6. 0.i.o6 lutga --
611.UCt.i6Will. u.te 6aCJúj.lc.i.o cote.et).vo. 
Oe 6obll.e 6€ que lo que va a comvtzM pMa no6o.t/f.o6 a!wM e.6 
un catv/l/Úo, Oi4pue.6.to6 hemo6 de e.6.t411. a coge/!. y UevM -
nue.6.t/t4 Cll.Uz. A U.6.tedu, lo6 que hnn queJLúlo upon.t4nea--
me.nú. batút l4 ma.1a y aj11.0n.t<tll. conmigo l46 m<U cJ.i.j(ei.f.e.6 --
6.ltiu!Wne.61 ,to6 he llamado pa11.4 plan.teall.le.6 aho11.a con Cll.U· 
dua e.l pll.<ll>tema .tal como e.6. 
Si. lo6 convido en e.6.te momento a con.tútuM l4 t411.ea, no qu.l 
6.lt11.a que alguno u.tuv.leM engaifado ace11.ea del. alcance que
tlene .tal .lnvltacUn• lo6 convido a 6acll..ljica11. 6U vida pa
"" 6alva11. a Mluco. Si.en.to la 6t19Jtada obUgac.i6n de no en 
gaiütll. a .W.guno, yo, que 6oy aqul el. 11.e.6pon6able. de l4 dec:t 
6.l6n de .tDdo6, [ .. ,¡ et que qu.leM 6egu.lll. adehtn.te, deje áe: 
60ñall. con cUl!U.le.6, .t4iunjo6 mUi..talte.6, galone.6, bll.Ulo y --
v.lctDll..la6 y dominio 6ob11.e lo6 d<nW. 17 4 

Entre los n~isten.tes c;.e ª!1~ontrahnn Lauro Rocha, Salv!_ 

dar Alvarez, Nicolás M6ndez Su6rez y el mismo Navarrete, 

Como se ;·I), An¡¡clcto Gonz&lez Flores. sab~n muy bien a -

lo que se enfrentaba; no pens6 que la lucha armada fuera la co-

rrecta, sin embargo, so disciplin6 a su organizaci6n. 

Para entonces habian brotado ya, espontáneamente, ve-

rios casos de resistencia armadp.; que en su origen no tuvieron -

preparaci6n militar ni respaldo econ6mico y que inclusivo al f i· 

nal, la Liga no pudo proveer ni contener. 

En los 6ltimos meses de 19Z6 el movimiento habia esta

llado en P~njamo y en la Piedad Cabadas¡ dicho movimiento lo en

cabez6 "un j6ven modelo y rico hacendado, Luis Navarro Origel00 ~75 
. . . .. - ... 

· .174·1b.icl,, p. 121-123, 

l75'fo11eto: "Boce..to de un g.uui <Alr4clt11., '/.u.U Navall.ll.O O!i.iget", Editorial -
Libertad, San Franclsco, Ca\, U.s.A., en: Aquiles p. Hoctezuma, Op. ci.t.., 
p. 344. 
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que muri6 dos al\os. despu6.s, cuando .la r~_gi6n Sur de Coalcom6n ya 

estaba bajo el poder de los cristeros, y se extendi6 por los es

tados de Michoac~n, Jalisco, ·auanaj uato, Guerrero, Durango, Mor! 

los y Oaxaca. 

Al ver la Liga que el movimiento tomaba incremento y 

que estaba expuesta a una fracaso ruidoso si se dejaba que los 

diversos grupos fueran creciendo y actuando aut6nomamente, y que 

cada uno tuviera que buscar aisladamente la manera de proveerse 

de los elementos necesarios, organiz~ una secci~n especial, que 

so extondi6 por toda la Rep6blica, se encarg6 de proveer toda 

clase de recursos y organiz6 a las bases cristeras que fueron 

llamadas así por su grito de guerra, "Viva Cristo Rey", La Li· 

ga los llamaba "Defensores", y al ej~rcito de los defensores, ... 

"Guardia Nacionol ''. · Dlcho ·mc'limicnto revisti6 la forma de gue

rrilla. 

El Vaticano, que antes había desaprobado el recurso a 

las armas, rec~noci6 la licitud de su empleo; pero se abstuvo de 

participar, tampoco ayud6 econ6micamente, sin embargo, en.México 

algunos arzobispos como Francisco Orozco y Jim&nez y Mora· y del 

Río, el obispo Pascual Díaz y Barreta y una gran mayoría de sa-

cerdotes como el párroco de Arandas, Jalisco, Aristeo Pedroza R~ 

sales, el padre José Reyes Vcga176 participaron como jefes mili

tares de ej~rcito libcrtador. 177 

176•c6Jt, CEJA Reyes, V!ctor, "Los recuerdos de don ~orberto Plascenc\a, slb!_ 
do de gloria crlstero", en: Rev.Uta Impacto, No. 1622, to. de abl!.i.l de --
1911: "El P. Vega fu6 llamado el Panc~o Villa de Sotan11", p. 41. Tambl6n 
puede verse a Nlco1~s Larrn, Op. c.lt.: 11Corrfan rumores de que Vega era -
el nombre de guerra de Darto Hfranda y G6mez, que posteriormente fue arz,2 
blspo de ~xlco de 1947 a 1957". P• 206, 

177.~H!~ERREZ Casillas, José, S,J; f/l!t.oll.io. d< l4lgW..ia.w11.lx.lco, pp. 40t-
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Los ~irigentes de .la Liga representaron los intereses 

de la Iglesia y de los latifundistas de M6xico con una base so-

cial ·de j~venes, profesionistas, comerciantes, estudiantes, cam

pesinos y algunos obreros y sobre todo las mujeres tanto del ca!! 

po como de la ciudad, 

La intenci6n no es relatar todos y cada uno de los he

chos sucedidios en el campo de batalla, sino aspectos de relevan 

cia para su análisis. 

La lucha armada provoc6 inseguridad en los caminos y -

en las vías f6rreas. Constantemente los tres eran atacados. 

Un asalto al tren que cobr6 importancia fue el que ocurri6 el 19 

de abril de 1927 en la estaci6n de El Lim6n, cerca de la Barca, 

Jal. El presbítero Jos6 Reyes Vega fue el dirigente de esta -

::.:::r.i~:-• .. a 1 cual. invit~ a participar a Aristeo Ped.·ozo .. y ·a '.'·i..ctw--

riano Ram~rez L~pez., apodado "El Catorce", pero no asistieron . .. 

·l!ste asalto-era importante porque.el P. Vega recibi6 la informaciGn 

de que la agencia del Banco Nacional de M6xico en Guadalajara 

iba a remitir 120 sacos con monedas de plata -que en aquella 

~poca correspo~día a 120 mil pesos- a la matriz de la ciudad de 

M6xico, Pero los cristeros llegaron tarde, cuando el tren ya -

hab~a pasado, entonces Voga resolvi6 atacar el tren del siguien

te d1a, Los rebeldes se diseminaron por lo vagones del tren y 

dispararon, lo que ocasion~ víctimas entre los pasajeros. Al -

terminar la resistencia se prendi6 fuego al tren, En este asa! 

to perd~6 la vida Agustín Reyes Vega, herman6 del P. Jos~. 

Se cree que el P. Reyes Vega junto con.el P, Pedroza -

presidieron el Consejo de Guerra contra Victoriano -El Catorce

posiblemente a que en el asalto al tren no. lleg6 este ~ltimo, lo 
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·qué .. liis debilit6; e incluso posibilit6 la·muerte del. hermano del 

P. Vega,178 

Heriberto Navarrete narra en su obra Yll citada, "Epi-

logo de la disputa con el Catorce" lo siguiente: 

El Genl!/Ull Pedllozo. [,., ] me dktd uno. o!UÍVI .teJl:lllinan.te tWU. 
gúút al GeiteMl Hwufndez mandifrtdote que al ~o de liL --= 
mtAl!Xl y en liL 6oJUM que to juzgaM. rnif6 peJtti.nen.te duahlllaM 
o.t ColtDntt R<lllllM.z, y to pU4iel!4 en cctUdail ~ p.'Le.ho en liL 
c.41tce.t pabUco. de liL dudad, o. di6po4<'.c.i4n ~ la Conwuútn-
...:0. de liL 811.igrulo.. ( .. ,] Vo lutbU con e.t P. Vego. que ac.-
.tuabo. como je6e de liL GiaMic.ldn de la. PliLzo., y con Valdl4. 
Lo4 do4 u.tuvitMn de ac.ueluio [cont.14 ,..: pl!Op.W dueo y po.
i<ecl!lt}. ( .. ,] cn.teMdo e.t Pad.\e de.t i<e4uUo.do, h.izo 40.bl!lt 
o. to4 i<6e.h que 4e wcolf.tl!abo.n P-\Uen.te.h, que dueabo. .twl!lt 
una ~eun<dn 60~....t con .todo4 to4 je6e.h de.t Reg.únlen.to, en -
e.t Mldn ~ 41!.h.(onu, ~ .tlut.taJL e.t c.uo de V.(e.to!L(a;io, -
( ••• ] fktbUbo.mo4 en con.tM, Valdl4 y yo, y .tomd .trunb.({rt pait 
.te ac.tlva e.t CMone.t Vega, que .tlul.tabo. 4úmp~ de ponl!lt en
el4Jl.O liL4 deci<vtac.i.onu de .tutlgo4 y ~eliL<.ionu de hecho4. 
( ... 1 en o 6<c.io dULlg.i.do al Co>.rr.el.l'eg". (., ._! Ae le Mde 
naba que a11.t<>1 de.t amanecl!lt de.t cU<t 4.(guien.te, e.l ColtDneC
V<c.tolLÚllto RamOtez debwo. 41!/t po.4rulo po~ Ml1tlJ. ( ... 1 El 
P. Vega oMe.itd m o 6W.a pM ucM.to al Cap.lt4n p>úml!lto 
FMllU4co Peña que 60~"""4 un püo.tdn y que .ut.tu de.t amatíe 
ceJL condujel!4 al ~.Wnel!O al pan.teffn y to 6"4<liLM gUM--= 
cúutdo liL4 6o~tfade.h de Mdenanza". 179 

Sobre la muerte del P. Vega tambi~n se especula, unos 

dicen que lo mataron las tropas del general Saturnino Cedilla y 

otros dicen que fueron los soldados de "El Catorce", "pues que- .. 

daron muy agraviados por la muerte de su jefe [ ... ¡"180 

Los declaraciones de los cristcros entrevistados por 

la Revista Impacto se expresan del P. Jos& Reyes Vega "como el 

l7B.C61L. CEJA Reyes, Vlctor, "El éadaver de 'El Catorce'", eo: Rev'4.to. Im-
pacto, No. 1397, 1 de dlc.(emblte de 1976, p. 28, · 

179,NAVAJ\RETE, Herlberto, S,J, Op, c.(.t,, p, 198-205. 

180 ·c6/L. CEJA Reyes, VlctÓr, "Sftbado de Gloria Crlstero", eo: .Rev'4.to. Impac.
.t.a No. 1622, Jo. de abltU de 198!, p. 41. 
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J116s valiente de todos los jef7s_de los ~l~os, aunque su conducta 

como clérigo, no f~e;~· ~Í.~r¡;~~;~;·~;~~~~~~dab·i~u ~ 1"81 . ... ~ 
Mientras esto acontecla en el campo de batalla, en la 

ciudad, el Comité Ejecutivo de la Liga decidi6 enviar a Estados 

Unidos a René Capistrán Garza para obtener del episcopado, de -

los Caballeros de Col6n, de los cat6licos y de las compaftías pe

troleras norteamericanas que tenían sus intereses en México, un 

• apoyo moral y econ6mico a la acci6n de la Liga, Meyer seftala -

al respecto que: 

Capú.tMn Gvtza, [ ... J contaba con WUUam &tckte.y, de la -
Pantepek au Co. , 1 ... J y llicholal. &r.ady, rnUlol!lllÚQ noJl.te-
ameA.icatto. [.,,) dU61ULtd de la 6impatla activa de l.o6. di 
li.ige.n.tu. de la NC!JJC IN<ttional Catholic Wel6Me Con6eJtenceJ-
y en pail.ti.culair. del R. P. PM6on6 S,J, U2 

Sobre este punto se suscita una controversia por pnrte 

de ·-la·s.historlador.es. JCan--Meyer·; .J;J .. ··GOnzález, Jcs6s Guisa y 

Azevedo y A. RiUs F•cius, sefialan que los viajes de Capistrán -

Garza a Estados Unidos no dieron resultado y que el dinero prom,: 

tido nunca lleg6. Sin embargo, Nicolás La~ín, apoyándose en A. 

M. Carrefto sefiala que: 

1e1 •rbúl. 

En una CaJl.ta pa.6tQIUll, <ÜJLig.ida el lo, de 6eb.te.w de 1928 -
a Pa6cual Vlaz poJt uÍlo de lo6 mof6 dutacado6 d.i.li.igentu ca
ti!Uco6 de El..t4do6 Uni.do6, P. Pa.uom, pJtU.iden.te de. la .ún
polt.tan.te oJtgan.izac.ill'n Na.tlanal Ca.thoUc Wel6aJle Con&uence, 
Jteconccla que l1. pJtUti! 9"aJl ayuda, en el otoiio de 1926, a ;·· 
Capi6.t,,4n Gvtza, 1 Yo ol>tuve paJta ll -ucJLi.b.í4 P. PaMOn6· 

1~2 'HEYER, Jean, La Clt.i.t..tiada, T. l· La GueJtJta de l.o6 CJtú,Uito~, p. 74. 
C6Jt, Anexo 2. Tex.to6 de la!. Cl<edenc.ialu de Capú.tMn GaJlza, 
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g/U!ltdu dona.t.i.vo6 de.l. CaJulenal. HayJ v de o.t/w6 ob.l6po6. 
Adem4.&, vo·Le dl en dlvWa4 01!"4.iDnu peMonalm....U o pOIL 
conduc.ta de.l. Uc.wc..iado Ge.ttailo Nt!ñez, la. can.t.ldad de vu. 
1, 500 (Mtaitu 1 que hctb.Ca yo AoUc.ltiula de dl6e1ten.tu pe1t·-
Aona4 con .tal p1<opd6lt<>. 113 

Lo que sí fue cierto es que la Liga no s6lo no les pr2 

porcion6 dinero, sino que los despreciaba y no pudo ejercer la -

direcci6n militar entre los alzados del campo. Luis GonzUez, -

entro otros autores scftala: 

La d.Ui.ecc.Wn nadonal de la. Ug« e/ld .iltVL4lbte, .impalpable · 
V no acatada. 
L<t4 deNtatal. ll1.4 <Mgd a la. cue11.ta de to A campuluo6 (Et -
Guaitachudo, EL Pl!MD y ot.w 1, y a fu 6al.ta de ayuda de toA 
p!<Omo.tol!U c<Wt.lnu de fu cl!.l.lteJUt. l 84 

.. , ······,···~· .. , .. Br.i. re.~.~.itlad .l!l ayudo la tuvieron cuando o princi¡-:ios .. 

del 29, el propio general Gorostieta lleg6 al campo para reorga

ni.iá~ a .lós cl:-is.teros·¡ ·cotidianamente tuvieron la ayuül1 ·110 la~ ... 

Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco y sobre todo, el apoyo 

de sus coterr~neos que los escondían y les daban de comer; 185 --

163·cARREAO, Alberto ~arta, EL Ntzob.l6po de ~~x.lco, Excmo. 6eño11.dort Pa4·
cuat Vl<u:, y e.l. Co116Uc.to ReUglo4o, e111 lllcolás Lartn, Op. cU., -
p. 148. 

1 ª~'GONZALEZ, Luis. Pueb.to •• V.llo, pp. 153 y 155. 
\BS. 11La Liga en la ctudad s61o h1zo promesas que nunca cumpl 16, Enrique Goro,!. 

tleta protestaba porque no tenta comida para 1a tropa. El que apoyó fue 
el pueblo, llegaban a un rancho y ahf comfan. Habta dinero que la .... 
Iglesia aportaba. En e1 Bajto, en los A1tos de Jalisco, los terratenten 
tes estaban apremiados, no dudo que hubiera algón terrateniente que ayud,! 
ra. Los Industriales de Monterrey no ayudaron, a pesar de que mi padre 
era de Monterrey. La ayuda fue esencialmente del pueblo, por las cole~ .... 
tas y la Kltra. No les llegaba lo que les debla llegar". en: EntlLe.Vü .. 
.ta Levan.tilda al h.ljo del Giutl, EHILÜ¡ue GolW4tle.t¡¡ y " Au upo4a GeJl.tiuj¡j.U 
LMag", w llon.teJVr.ey, Nuevo Ledn. (C6J<, en e.l. attexo3 fu c€dul.a de la'<.!! 
.t1Levl4.tal. 
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también se hicieron de armas y·parque que les quitaban a los fe· 
' 

dorales o a los agraristas cuando éstos áltimos perdían, 

A principios de 1927, los levantamientos cristeros se 

multiplicaban, y se lograban triunfos, que proporcionaron a las 

tropas parque y armas, atlnque no lo suficientes. Empezaron las 

defecciones por .parte de los jóvenes que integraban la ACJM, s6· 

lo iban quedando los sa~erdotcs de los pueblos, los campesinos, 

las brigadas de Sta. Juana de Arco aun no se integraban, sin em

bargo las personas do los pueblos arrasados por el gobierno· so -

incorporaban. Los que no se habían atrevido a levantarse antes 

lo hicieron ahora. 186 

En esos momentos no hicieron falta soldados sino coor

dinaci6n y m&s trabajo en las ciudades. "En aquellos días su·· 

h!nn a.unos 10,000 hombres armados .lc•.quc pe~!: ::~nt"oln~ la L,!. 

ga y 90\ militaban en los estados do Jalisco, Colima, Michoac&n, 

.,.·Za ca Íecas. y algunas cxpans ion e S· .:l a't·crales colindan tes~" 13·7 · 

Por m6s esfuerzos que la Liga hac~a para provocar en -

otras regiones movimientos similares que dividieran el poder del 

gobierno, en realidad el movimiento comenzaba y acababa en el --

Occidente del país. Luis Goniález hace referencia a los datos 

aportados por el profesor Rafael C, Haro: 

lS6 • .,a 1tUpotl4abk de la dupobtaddn y la .iltc.ilteJtac.idn de San Jo•l habta •• 
•.ido e.t geneltal Juan B. Iz<ljlulM.e. El gobleltno de la Rep!bUca. tJJ hab.Co. 
dupachado 11! 61tente de mil. hombltu con bu....,. """'"'• equipo y 01tgan.lza·· 
c.i.dn, a que vwc.ieJta a l.11' 1tt.beldu, En.tlu! 11! occ.ldente i!e l.Udto<U!"'1 •• 
con t"1.tltud y con e.l azoM de qu.iw no conoce la .tieAM que púa. Al • 
pMeceJI. no an.lqu.i.ld a n.ingi!n g!Wpo .in.luJtgen.te, Se e.t14aiid con lo. poblo.·· 
c.i.dn ·pac-lá.ica. A tD• mU ltabltantu de San Jo•l, n.i. de lo. tnUad muje·· 
JtU y n.iiio•, tu oltdend que abandolUIJtan •u pueblo en un i(tp•o de ve.in.ti·· 
cua.t/to ho1t.,, [ .. , ¡ el geneltal quemó' ca.\., y ll'Ueblu al. po!I. ""Yº"· 
( .. , ¡ Tamb.Un p!ll1Wcd e..t. depolLte de colgaJL cJW.teAo• en t/J4 CÚLbolu ... " 

S C61t. GONZALEZ, Luis., Op. clt., pp. 153·155, 
l 7,NAVARRETE, S.J., Herlberto, Op. e.U., p. 128. 
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El p1u'6e.4M Ra.6a.el flaAO no Cltee que ta. ca.tollc.úúul mexlca.na. 
Ha. tan honda. e.n o.tlta4 pa!Ltu como lo u ai¡u.l. Vuela. de -
que ta. pell.lecuc.i4n 11.e.Ug;o4a. pl!Dc/uzca. en el Noll.U o e.n Ve/ta. 
Cll.UZ ta. 11.e.aoddn que pl!Dduce en San ]04€ y de.in.!4 pueblo4 áe. 
la. COIM/l.Ca., 188 

El Z de enero de 1927 se levanta en los Altos de Jalis 

co Miguel Hernández y tras él, El Catorce, Valadez, Rocha y los 

curas Vega y Pedroza. En San José de Gracia el P. Federico Gon 

zález y los hermanos Josefinos. 

Además del sentimiento religioso, mov~a a muchos el de 

seo de vengar las ofensas por la violaci~n a sus mujeres, al no 

tener casa ni animales, carec~an de todo y no les quedaba otra 

alternativa que enrolarse con los alzados. Esto no quiere de- .. 

cir que los cristeros no hicieran lo mismo. "A río revuelto &.!! 

nancia de pescadoresº.· Hubo- t~.mbi~n .. r.nbic!os.JS· .,por los federa .. 

les y cristeros- de forna, dinero y poder y hasta bandoleros y cr.!_ 
N 

minales y sobre todo·, la lucha por la· tierra. En ·estos pueblos 

del bajío existía un sentimiento antigobierno. Por ejemplo en 

el pueblo ya nombrado -San José de Gracia-, Luis González nos di 

ce: 

Vude mu¡¡ tWu!l. e11.elmt lo4 de San Jo4l, y an.tu lo4 del --
1.ta.no de ta. Cltw:, como lo4 del pueblo de Luv.úut en ta. ltUto 
ILÚ1 de JWJ'1 Rul6o, que el gob.i.eltnO 'Mto 4e a.coltda.ba de --= 
ello4 cuando <tlguno de 4"4 muchaeho4 habt4 hireho <tlgwut 6e
cho1Lla.' y a. ta. hall.a. de coblta.lt la.6 'con.t!Libueionu '. 119 

188 ·oatos canunlcados por e1 profesor Rafae1 C, Haro, en: GO~Zt\LEZ, Luis, 
189 Op. clt., p. 141. 

'GONZALEZ, Luis. Op. clt., p. 150. 
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Al tenerse noticia en la capital de. la Repliblica, de -

los levantamientos ocurridos y de la alarmante .. si'tuaci6n general, 

se dictaron medidas en6rgicas tendientes a aniquilar el movimie.!! 

to. Con tal, objeto, ·fueron enviados refuerzos a los destacame.!! 

tos militares de cada estado y se dieron 6rdenes do acabar en -

cualquier forma principalmente con los jefes, tanto intelectua--· 

les coao militares y con los cabecillas de cada grupo, Así, el 

31 de marzo y el lo. de abril de 1927, combinadas la policía me

tropolitana y la de Guadalajara llegaron a la casa de los Vargas 

González, donde estaba el Maestro¡ la de Luis Padilla, la del se 

ftor Ignacio Martínez -tesorero de la Delegaci6n Regional de la -

Liga- y la casa del jesuita ffcribcrto Navarreto en Guadalajara. 

El mismo día son fusilados en el Cuartel Colorado, el 

.J,fc, .~acJ~t,q,.Go~?-álr~ .. f.lorP.,• .-el Maestro-, Luis Padilla y los c .. 

dos hermanos Vargas, Al seftor Martínez y al P. Navarrete no --

IÚS~püdiel-on liicalizar.. Cuandó a &ste ~lti•o lo·s aprehentl1e-- 4 -~ 

ron, estuvo en la c6rcel con el prelado mexicano J. de Jeslis Man . . -
ríquez y Z6rate, obispo de ffuejutla, días despu&s los aandaron -

-junto con otros trece cristeros- al penal de las Islas Marias. 

Un afto despu&s de la suspensi6~ del culto cat6lico, lleg6 la or

den de libertad para los desterrados cristeros el 31 de julio de 

1927. 19º 
A mediados de 1927 el movimiento decaía en esta priae

ra etapa. Faltaba ya en ·GuadalajaraA. Gonz'1ez Flores y en el 

campo, ~l P. Reyes Vega, Dionisia E. Ochoa, que hab~a sido jefe 

del movimiento armado en Colima, muri6 junto con An.tonio C. Var-

l90.NAVMRETE, Herlberto. Op, c.lt., pp. 129-132. 
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gas y dos mujeres .~~~ .. P.~_rt~.~~~~ªll a las Brigadas Femeninas; en -

Jalisco, ·tambi&n había muerto .el Í.ic. Miguel G6mez Loza, Goberna 
. . . . -

dor civil del estado, La muerte de Luis Navarro Origcl, Fermín 

· Guti&rrez y Te6dulo Guti&rr.ez, 6st~· Último, coronel de la "Guar

. dia Nacional" constituy6 tambi&n. un golpe fatal en esta lucha. 

Fue entonces, que la Liga.organiz6 un centro de con--

trol civil y militar en la· ciudad de Guadalajarn, pero las necio 

nes no arrojaron resultados positivos, era dif~cil enfrentar la 

poderosa ofensiva de la policía. Un grupo de cristeros se des-

hac~a y otro brotaba, en tanto que se dieron nuevos acontecimien 

tos de significaci~n, los -cti-ales le dieron un nuevo cauce: el 

nombramiento del Gral, Jesús Degollado y Guízar, como jefe de 

operaciones de la zona·Sur dé.Jalisco, Colima, Nayarit y occide_!! 

.. t~ dr .. w:.:ichoac6n y el non\bramiento por parte de la Liga dn: 1.!n nu!:·· 

vo jefe: el Gral. Enrique Gorostieta. 

·El ·Gral. Degollado. inici6 sus activiilari~s a fines de'

mayo junto con el Gral, Luis .Navarro Origel, 191 La campafta de 

estos dos ligueros fue la m6s fuerte durante la lucha cristera, 

En ella se levant6 mayor número de gente y lograron m6s victo--

rias, también fue la regi6n que m6s·problema caus6 al gobierno, 

esto debido al conocimiento que se tenía del terreno, a la ayuda 

de la mayor parte de Cstas co'munidades rurales, as~ como a la -· 

extrema religiosidad c·aracterística de sus habitantes. 

191'0LIVEllA Sedano, AÚcta!; '.·Op,'c.i.t,., pp. 181-190; 
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IV.3.1 NUEVO PIRIGENTE DE LA LIGA: GRAL, ENRIP.UE GOROSTIETA 

Y SU PROGRAMA A LA HAC 1011, 

La presencia de Enrique Gorostieta en el cal11Jlo y la -

vuelta de los pac~ficos a sus ranchos reanimaron las actividades 

Pª!ª mediados de 1928. 

La primera preocupaci6n del Gral., como militar de ca

rrera y co•o buen estratega, fue asegurar una base de organiza·

ci6n seria de la campafta para el futuro. Sus trabajos se enea· 

minaron a integrar una brigada en el bajío, con Posada Ortiz al 

frente; seg6n su criterio la regi6n de Los Altos podría .con fa·· 

cilidad aportar y sostener un contingente de tropa para :unos 
• 

seis u ocho regimientos, con un efectivo de dos mil a dJs mil 

quinientos hombres armado~.Y montadn'1_, 

Regresaron al campo de batalla varios jefes de grupos 

que habían permanecido -i11acÚNs,: tales como: ·Lauro. Rocha, Vic· 

toriano.Raaírez ·El Catorce-, Rodolfo Loza Márquez~-~~nuel RamÍ· 

rez, Miguel Hern&ndez, Chcma Huerta, Gabino Alvarez y el P. Pe·· 

draza, entre otros • 
• 

La regi6n de los Alto,. e111pez6 a tener positivos resul

tados debido a la direcci6n del Gral. Gorostieta, procedi~ndose 

a reorganizar los Estados de Aguascalicntes y Zacatecas. 

Gorostiera naci6 en Monterrey, Nuevo Le6n, en 1890, es 

· tudi6 en el Colegio Hidalgo de ese estado, en el Colegio Mili·-· 

tar en Chapul tepe e, fue 111ili tar de carrera y pres~~ sus s.er'vicios . -~ 

al r~gimen de Madero y posteriormente al de lluerta.~ alcanz6 el -

grado de general, tambi&n fue discipulo de Felipe Angeles, Cua.!! 

do lo licenciaron del ej~rcito federal no tenía que comer y no -
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quiso quedarse en el ejército constitucionalista. Viaj6°a Es--

pafia y estuvo dos anos en la Legi~n extranjera en Francia. Re

gres6 a México y durante el gobierno de Carranza tuvo que salir 

de México, dirigiéndose, esta vez a estados Unidos y luego a Cu

ba, en 1919 regres6 a México y se dedic6 a los negocios hasta -

que la Liga le otorg6 la jefatura militar del movimiento arma··· 

do,192 

Para algunos Gorosticra fue agn6stico, 193 de una am··· 

plia cultura, gran inteligencia y una voluntad a toda prueba, 

Se dice que fué mas6n y que en ocasiones favoreci6 a los masones, 

también afirman algunós que no estaba en sus 'cabales y que mu··· 

chas veces los oyeron decir que en él había encarnado el espíri~ 

tu de Miram6n. 194 

Para 1~ Iglesia Rra ~p ~urna importancia el que Goros·R· 

tieta hubiera pertenecido a la masonería, pues segón seftala·Ra··. 

m6n.Rulz··Rueda,'-1a··francmasonería.'ha ·sido condenada por los ¡ia-·-·

pas, empezando con ,la constituci6n de Clemente XII,, fo· eml.nen.t.l.-_ 

de 17~8, en la que declaraba 'que tales asociaciones' profésab-an ~-"

Ónicamente la religi6n natural, es decir, el Deísmo ·sistema-fi· 
. "~ ... 

192'Entrevlsta realizada por la autora d~ esta tesis al hijo del Gral. Enrique 
Gorostleta ••• Op. c..lt, 

1~3'Huchos crlsteros q~e no conectan a fondo a1 general criticaban su fa1ta ·-. 
de rel lglostdad y la manera en que se expresaba. de los obispos y sacerdo
tes, sin embarg~, algunos que lo trataron personalmente qulsleron Justlfl 
cario. Guadalupe de Anda, por ejemplo, decfa que Gorostleta 1habta Ido 
a la guerra para encabezar y organizar un grupo d.e hombres libres, rio fa· 
n3t1cos, tba a mandar un ejército, no una cofradta re1 lglosa ••• ' . 
C6't, NEGRETE, Hartha Elena, Ell/Llque Go1to6.tle.ta., Cli.U.tl!llo Agno6.tc'.co, ·
P• 126. También en una plática que sostuvo la autora de es.ta tesis con 
los Jesuitas de la Unlverstdad Iberoamericana de Torre6n, Coah., senata .... 

194 
ron que ellos lo consideraron un crlstero agn6stfco, 

'OLIVERA Sedano, Alicia, Op, e.U,, pp. 195-196, 
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los6fico que admite .un Dios,. pero reélú1za su re11elaci6n; es una 

forma de radciiiiiúsmo-i. que su's 'fin.es y procedimientos eran com

pletamente secretos, secreto.· .que refuerzan con un juramento¡ .... 

que en opini6n de jueces muchos miembros de esas sociedades se -

hab!an desacreditado por su falta de principios. 

Posteriormente -contin6a dicho autor-, el Papa Le6n -

XIII, amplía las declaraciones anteriores y sefia que "la francm.!! 

sonería es el derrocamiento de todo el orden religioso, políti·· 

ca y social basado en las instituciones cristianas y el estable

cimiento de un estado de cosas basado en el puro naturalismo", y 

que esto ha acontecido en Italia, Francia, M6xico y otros países, 

por lo que la masonería internacional es condenada por el Canon 

2335 que castiga con excomuni6n reservado a lo Santa Sedo a los que_ 

se hagan: miembros de 

jan contra la Iglesia 

Sin.embatgo. la.Liga lo 

pudieran encontrarse". 

la masonería y otras sociedades que traba-. ·. ' 

o las legítimas autoridades civiles, 195 

consider6 el .11 Gcncral .1~1.~~ .. apt.~.~.dc· cuantos 
196 

Miguel G6mez Loza y el P. Navarrete lamentaban que no 

fuera como ellos en materia de rcligi6n, de 'que la rclaci6n con 

la gente de la Liga de s6lida fe c~t6lica no lo había transforma . . . -
do, lo consideraban de ascendencia política y spcial marcadamen

te liberales, lo que le permitía comprende·,. Y".respet'ar. l~s creen 

cias y costumbres de los cat6licos leval1.tados,en,armas, .-sefialan 

tambi6n- que rechazaba la confesi6n; que' e.ra.·d~ t~mper.amento ne!__ 

vioso, militar, y que fue desterrado o~lític~.:;:·ce11. una o~asi6n .. '.. . ·.-; ; "' ', .. ~ ' - '" . . 

. l95'RUIZ Rueda, Ramón, Op, c.lt., pp. 106-101,· 

l96'NAVARRET.E, Herlberto, S,J, Op. c.lt. 

.. ',· .. 
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Gorostiera le platic6 el P. Navarrete lo siguiente: 

scon qulirL quwrla u.&ted que 111t. can6U<Wt1 sCon e.l Pad.u. -
Vega po11. du ventWUtf · ;No camp.tende u.&ted que 6.i. yo 111t. -- · 
IWLod.i.Utwt a lo6 plu de ute 6eilo-t, y u aM.i.eM Mi can-
e.lene.la, e.l tendli.ta obtlgael4n de veneMllJlle, al enca...W.Ue 
can que hay e.l mwulo mi.Utaltu. de vú14 lllUCM af.I pu.u que -
liuuvar [,., J 197 

Gorostieta tom6 posesi6n del cargo el 28 de octubre de 

1928 -fiesta de Cristo Rey- y public6 en la regi6n de Los Altos, 

Jalisco, un "Manifiesto a la Naci6n" donde daba a conocer en 15 

puntos y 14 incisos la esencia del levantamiento de la Liga Na- 7 

cional Defensora. de la Libertad Religiosn, a quien, Gorostieta --

consider6 "genuina y leg!tiaa representaci6n nacional". 

Olivera Sedano sintetiza los 15 puntos: 

Aiicia 

"En priaer lugar, que su. grupo ·.·Al d:: !ns .::ris!.:roS-- .. 

hab!a e•puftado las armas cansado de la 1 aprobiosa tiranía do Ca-

. ·ucs y para reconquistar sus libertades, especialmente la reÍi-•. 

glosa y la de conciencia'. Que la falta de un jefe supremo o -

caudillo y la ausencia de un plan, hab!a sido el motivo que ha-

b!a retardado la victor,ia; poro -agrega- que a falta de lo ante

rior, los 'Libertadores' hab!an demostrado que pose!an un ideal 

firm!simo que los había sostenido en la larga lucha y quo ese 

ideal estaba sintetizado en su grito de guerra: 1Viva Cristo 

Rey y la Virgen de Guadalupe!. 

Que la falta de un jefe visible había sido suplido por 

la casi Invisible direcci6n do la Liga Nacional pefensora de la 

Libertad Religiosa, y que 6sta, con to.das las facultades con qué 

. l97'NAVARR.ETE, Herlberto, S,J, Op. clt,., 'p, '161. 
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contaba, había decidido dotar al '•ovimiento de defensa', tanto 

en el orden civil, co•o en el •ilitar, de un jefe que diera uni

dad a la' 'acci6n libertadora' y que hi.ciera conocer· ante el •un

do, en for•a concreta lo que este grupo pretendía, cu!l era su -

progra.a y cu,l, ta.bi~n, la fol'lla en que lo realizaría, Que -

dicho no•bra.iento babia reca{do en 61 -Gorostieta- y que lo ha

bía aceptado, co~ro•eti6ndose a 'no retroceder ante la orden -

que le illponi• la representaci6n nacional'. Que su prosra.a de 

acuerdo con la Lisa, podía ~oncretarse en: 'Libertad de con--

ciencia y reli&iosa, libertad de enseftanza, libertad de asocia-

ci6n, libertad de trabajo, libertad de i~renta y todas las li·

bertades •. 

Que adoptaban la Constituci6n de 1857 porque 'aunque -

real•ente no tradu.c{~ el sentir real v efectivo del pueblo •exi

cano •, sin las Leyes sectarias de Refona la pre ferian a la de -

1917 pot oús"in:iuditQS desprop6silos. ,Que la ele.cci6n no les 

había sido difícil, insistiendo en que debor~an supri•ir de aqu.!!. 

lla algunas asperezas. Que en la nueva organizaci6n que iban a 

i•plantar, to•arían en la for•a debida la i~ortante participa-

ci6n de la •ujer 'en los trabajps de redenci6n de la patria"•.
1980 

En sesuida se transcriben los 14 puntos: 

i98.0LIVERA Sed1no, fil lela. Op., út,, fll• fOf-fOJ. 
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lll. - Se con6.,,.,.. e.l. du CDnoc.únien.to que lD4 1 Ubelt.tadoJtU 1 -

· ·' · · "4111 htcho de .todo4 lD4 'podlh.U U4~pad01tu, aAl de la 
FedeJ!Oci4n. como de lD4 · E4tado4. 

lV,- Se dec.'leta e.l. Jtutabhw.ie.n.to de la Con4ti.tuc.Un de --
1151 SIN LAS LEYES DE REFDRHA: plh.o dude lutgo quedan 
.incoJtpolUUlllA a 4U4 p.tecep.to4, y poJt .tanto Jte60Jtmado4 -
lD4 a!Lt{cuto4 coJtJtupondienU4, la.! 1110<Ü6icac.<onu que 
eúgi.d e.l. phb.uclto naeionat e6ec.tuado en 1926, JtUpat 
dando e.l. o~o 6olUrld.aJg poJt lD4 IW.tltAilllo4 PJte.lado'i 
Meúcano4, con 6eclut 6 de 4 eptiembJte de.t lllÚ"' año, y -
w ampUacionu con.te.núlaA en e.l. 'MemoJtiatde ti>4 Ca.tí!
UCD4 •, ptuen.tado a w C41naAa4 e.t. et.ca l de uptlembJte 
de 1921. 

v. - La Con4.tltJJ.&dn poc/Ji4 4eJt Jte6olU!Wla poJt et piu>cedi>lien
.to u.tabhddo en e.l. llll.tlculD 121 de la lllÚm y poJt e.l. 
'ptef>tbc.lto' y 'Jte6uendum', pa114 que .tiJdo4 lll4 cWdad4 
no4, 0Mcldo4 o no, puedan ...M6u.taJt 4U4 dueo4, y aAC 
e.t pueblll lllf.úcano tenga, poJt 6i•, una Con4ti.tu.Un vu 
dadlh.QJ!lente 4uya, naeút4 de 4U4 anhelD4 y tJtadic.ionu "'ii 
que CDJtJtUponda a w necu~u populllllu. 

Vl .- En lD4 04604 en que 4e lutga 040 de.t 'plef>tbc.UD' o de.t 
'Jte6eJtendum', lllA mujeJtU ma¡¡OJtu de edad tendlt4n obU
gac.idn de vo.taJt, 

Vil. - Se .tencltd'n como vl!li.daJ, cuan.ta4 <Ü4po4ÚÁ.onu hayan 4i
do U.P<JÜdllA hllA.ta la 6echa, que tengan poJt obje.to Jteco 
noc<Jt · e.l d<Jtecho de lD4 hombJtu de .tJtabajo pMa 4in<U7: 
cuUz::Jt4e, hac<Jt vatu 4"4 dlh.echo4, de6e.ndlh.lll4 y mejo 
JtM 4u CD!UUWn, 4iemp.te que 4ean jU4.tllA, La aptica:: 
c.idn de dichaA <Ü4po4icionu 4W! e6ectlva pa!l4 aque---

. Uo4 en. 6avoJt de quienu 6e u.púUlh.on y no vi b•MM--·. 
Wi''dé. 6mi0Jti.to4. . 

Vil!,- En mateJúa de do.tacionu ejidatu, e.l. Go&élh.no Ub<Jtt4-
doJt u.tableceJt<t'. coniUionu que aJtJt<gten convenio4 entJle 
lo4 ejidatM.<06 y lJJ4 pJtOpi.e,taJú.04, y adopttuuf p.tocedi.
mie.n.to4 adecuado4 pM.a que la indem.inizaei6n que deba -
pagalt6e a (A.to6 4ea e6ectlva y jU4.ta, M.~. 4e con
t.ú1uall4, donde 4ea necuatt.lo y i1til. pa!l4 r,l bien comitn, 
la <U4tMbuci6n de pJtOpi.edadu ~u: peM en 6011ma -
jU4.ta y equitativa y pJtevia .indem.inizaci6n; de u.te ..,_ 
do 6e p.tocWUVU! hac<Jt la pJt.opiedad aAequ.iable at mayoJt 
nd'meM. 

rx.- lluU.tJtllA 61teJtZllA UbeJt.tadoJtaA 4e con4.t.uilyen en 'GuvL-
cLút Nacional', nombJte que U4altd'n o6icialmen.te en lD 6U
cu.lvo, y e.l. tema de la 1 G<uvtd.l4 llaciona • 4 eJta 'Vio4, 
Pa.tlt.la y UbeMild' , 

X.- Et 1e6e Civil de.l Mov.lmien.to UbeMildo" 4e.M nombJtado -
po" e.l Comltt VUr.ectlvo de la Uga llacionat Ve6fJl6oJta -
de la UbeJt.tad ReUglo4a, p.\ev.ia con4ul.ta de.l HntUl de 
la G<lMdia Naeionat, y entte.tan.to e.l 1e6e UlUtM Jteco
noce/14 como Au.toJt.ldad Supll.em a la pelt4ona nomb.i.ada de 
comlfn acuwto entte e.l. Comitt y e.la~~~~~U.ta", · 

xr. - El 1e6• llUitaJt tenc/Ji4 .todl!A w 6 u que 4ean ne 
cuCVt.i.a4 en lD4 """'°4 de Hacienda y Gu<JtJta, -
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xn.- ~u. plaA "° podA4 &e11.1110dlficado, .W.a de. co..r.i ·-
.• . . ....w1o t11tu. el. eollltl. 11.luc.Uuq de. lA usa liaeiqna.t. · 

Oe.lwaM de. lA l.ibe.Uad Religia411 IJ el. Je.le. MU.ltalt. 
XIII.- llnl1 uu ... Wdo pall el. Collli.tl OiJu.c.ti.ua de. lA LJs11ll4 

c.iana.t. Oe.lwau de. l4 Ubutad Re.Ugia4a el.. Je.le. e;.:- - · 
ui.L, el. Je.le. Ni.Utall C0114fJIJ/""4 W l~e.4 4ue. le. 

. CO....UpalllfVI 1J .ueDftDCwf VI "'luiL lA ~ttú/ad ~ . 
... dd Nav.iaúllto l..ikUado.\ -

XIV.- Al _,.. l4 CapUd de. lA Rqdtilica 1J W.tabltte..\ el. 
O~fJl VI lA fltlci4tt, U J"IOCrifu4 11 lA UCOll4t.wuú1ft 
paUtW! de. lA "'-• COft"'Uf. ll lll4 Pucepfo4 de. lA 
CoMt,U,,,,,i4ft de. U57 •. 199 

IV. 3,2 LAS BRIGADAS DE SANTA JUANA DE ARco •. 

Los líderes de Jalisco organizaron las fa•osas Briga-

das de Sta. Juana de Arco para recolectar fondos y comprar con -

ellos toda clase de elementos de guerra. Y. llevarlos hasta el cam 

po donde se desarrollaban las operacion~s aili~ares . 

. ; · Ade•lis, los dirigentes pe~"l'óir ·'1"" ¡ior natunlleza ·~:l~; 

mujer es sensible, coapasiva, de costuabres cristianas, por lo -

tanto, imposible que la cause le fuera indiferente. 

De esta •anera, el Zl de junio de 19Z7 un grupo de j6-

venes que pertcnecian a la "Uni6n de E11Pleadas Cat61icas", que -
. . 

agrupaba a trabajadoras del co•ercio, e•pleadas de oficina y Co_! 

tureras se reuni6 en la poblaci6n de Zapopan a efecto de consti-

tuir la pri•era Brigada de Sta. Juana de Arco. En dicieabre --

del aisao afio viaj6 a la ciudad de !Uixico el P. Ayala -Don 

Wences- con el fin de fundar las B.B. en dicho lugar.zoo Sus di 

1""NAVARRETE, 11eriberto, .s.J •• Op. dt., pp. 350-351. 

ZOO"Cf.\. oGONZALEZ, J.J., a,;.w., pp. 55-56. 
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rigent~s -~ueron Luis Flores G6nzalez, abogado del despacho de -

Efrain Gonz6lez Luna, .y Maria Goyaz -s~ pseud6nimo Celia G6mez-, 

hija de Francisco Goyaz, administrador del peri6dico Et C~Üzado 

dirigido por Agustín Yáftez. 201 Estas mujeres fueron las que re! 

lizaron con aás intensidad el boicot, Anacleto Gonz&lez Flores 

había movilizado a las mujeres desde 1925 y en esta &poca el 

Maestro ya pensaba en incorporarlas a la lucha armada como apoyo 

a los cristeros para procurarles dinero, p~ra aprovisionarles de 

víveres, ropa, primeros auxilios, etc., suministrarles municio-

nes, informes, refugios, para curarl s y esconderlos¡ es así -

que nace esta organizaci6n con car6cter.clandestino y paramili-

tar. 

El 7 de enero de 1928 se verific6 la primera reuni6n a 

la que asisti6 un representante de ln Liga. D~d~ dcspu6s se --

nombr6 un Consejo a las BB y a continuaci6n, por orden superior, 

se present6 ésta al Comité de la Liga para desvanecer pugnas 

suscitadas en contra de la naciente organizaci~n y fue as~ que -

el Presidente de la Liga ratific6 su consentimiento para que las 

BB trabajaran en el D.F. y en toda la Rep6blica, En marzo del 

mismo un.o, por nuevas dificultades, el Consejero celcbr6 otra en-

trevista con el presidente de la Liga, quien nuevamente _facult6 

a las BB para que trabajaran en todas partes no sin antes poner-

se de acue~do con los jefes militares de las zonas. 

En este momento la dirigencia de la Liga desconfía de 

la capacidad de las mujeres para participar en la lucha armada, 

pero ante la persistencia de ellas, el apoyo de l~ U,P, y la ne-

ZOl 'C~. HEYER, Jean, La. C!Wi.tlada, 3- Loh C!WiteAOh, p. 12 l, 
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cesidad práctica de .las mujeres en .estos momentos en que una vi· 

da era sumamente importante, sobre todo, el hecho de que fuera -

mujer era m&s f&cil engaftar al enemigo, no les qued6 m&s alterna 

tiva que incorporarlas, 

El 4 de marzo de 1928 fue constituido el Consejo Supr! 

mo de las BB, con sede en la ciudad de H6xico y como su dirigen

te a Har!a Goyaz -Celia G6mez· a quien Anacleto Gonz&lez Flores 

design6 jefa del movimiento feminista cat6lico, Se gir6 un of! 

cio al Centro de Occidente el cual contest6 con una protesta de 

obediencia, El inscribirse cada mujer a las BB hacian el si·--

guiente juramento: 

· Yo, H., con objeto de coopUM. al .tlr.lun6o de la Ube/l.tad -
Jte.llg.i.o6a, jU1to, en et nomb~e de Vioh, no ~evelalt a na!Li.~ -

. • r¡ur..no tUCM.-::; ·IUpeJtiolt lcg.t:ümo, to• tM.bajo• y La •w-
.tcnc.ia de lal B.8. 6eme1iüu11 de sta. Juana de Meo. Al -
mi.lmo .ti.empo me compltome.to bajo rnl palabita de hono1t a obede 
ceJt 6-lelmen.te tal 4'1denu de u.ta cMpollaei4n, lilt -••ca= 
bo d• ..U obU¡¡adonu·upecialmente 6ami.UaJtU, Ve igu11t · 
manelta pltOm<.to .tambUn hace.ltlo .todo lin 1te.tltibuci6n lltguna, 
4ino .rnlcamen.te polt amo.Jt a Oio4 y a l4 Pa.tJúa. 20% 

En este juramento se refleja la clandestinidad, el ca

tolicismo y la disciplina de esta organizaci6n femenil, as! como 

su participaci~n activa en cualquier acci~n para conquistar la -

libertad religiosa. 

De esta manera qued6 constitu~da la jefatura de Mando 

Supremo "que tenía jurisdicci~n sobre diez· mil. cruzadas que tra

baj ab_an .en toda la RepGblica y cumpl~an sátisfactoriamente con -

las siguientes comisiones: finanzas, guerr·á, .provisiones, benefi · · 

ZO~'GONZALEZ, J,J, Op. c.lt,, ·p. 121, 

-· ··- ---·-·-···"1.--.. '._,~-~- .. - - . ------ ·· ··-
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concia. inforaaci6n y sanidad". zo~. 

Entre las primeras 17 11ujeres que paTticiparon se encon

traban: "Ces,rea García, Narcisa Delgado, Elodia Delgado, María 

Bernal, Lola Bernal, María Saldana, Trinidad Hern&ndez, Enrique

ta Land,guri, Refugi~ Ramiroz, Nacha Elizondo, Filomena Castel16.n, 

Rita Quirarte, Joaquina V'zquez, Sara Flores Arias, Juana Gonz'

lez, Josefina Arana y Carmen Sandoval",zo4 

ESTATUTOS Y 0RGAIUZACl0N DE LAS B,B, 

Este rubro estar& basado Íntegramente en lo escrito -

por Jean Meyer, el cual solo transcribe una parte. 

203.Jbúl., p. 57. 

·C<ifUulo 1, .:...t. 1: E.i.tA e.6 una 4ociedad 11uWllla exctu--
4.lvCllll<ntt. 6tmtn.lna, c.lv.i.ca, Ublte, aut4noma y RACIONA!MEN-
TE 4ecAe.ta, e.6to e.6, 4"4 miembJto4 JURAll gwvula1t TOVO y SOLO 
aquel 4«-te.lo que· ~ea nece.6all.i.o ¡>aJUl 4alvagua.tdaJt l.4 vid.;. " 
de l.4 ln4t:ilUo.i.4n,·· u de 4"4 miemblto4 y e.t C1111Ptio duenvol
v.i.miento de 4U 6-lnaUdad y de 4u objeto ••• M.t.. 3: Su obje 
to de p!IO•e<Jt a l.a4 cAUzado4 de lo4 Clll.tlcuto4 a que 4e u--= 
6.i.eJten to4 ClllUcuto4 5,6,7,1,9 y 10 ••• M.t.. 51 Lo4 medlo4 de 
que reluvu! mano palla logMA 4U objeto 4erofn to4 4Ú4 4.i.gu.i.en 
.tu: 011gan.i.zac.i.dn, gu<l!M, 6inanza4, .i.nve.6.t.i.gaci.dn, colllWli--
caci.onu, bene6icencúl. A/Lt., 61 01tgan.i.zaci.dn ... M.t.. 7: -
GueJtlta: 6abll.lcacidn, adqu.i.4.i.údn, conducúdn de pe./!tltulw4 
de gu<l!M a lo4 campo4 de tuche. M.t.. 8: F.i.nama4 ... M.t.. 
91 lnvu.t.i.gaci.dn ••• up.i.onaje, .tan.to en to4 cmnpo4 p1Ulp.i.o4 
como en to4 de.t advwalt.i.o, a 6bt de log1ta1t ducublt.i.lr. a --
.t.i.emPo a to4 duteale.6 y .tlta.úJ011u nuu.t!UJ4, como tmnb.i.l:t -
to4 mov.i.miento4, pl.ane.6 y cond.i.cionu de.t eneml¡¡o. Mt.. -
1o1 Comun.lcaci.one.6: Se enca11gClll<f de conduc.i.11 todo gl:tel!O de 
calt.ta4. Mt.. 11: Bene6icenc.i.a: l!Clllla 4t11Ú.t41!.i.4 y bene6icen
c.i.a pltop.i.amen.te dicha. {atajamiento y p!IOV.i.4.i.one.6 ¡>aJUl to4 -
cAUZJUlo4 y 4"4 6Glll.i.Ua.I 1. 

2º4'"EYER, Jean. Op. c.i..t., PP• 121-122; 
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Cap, lJ, 011SllllizacUn: Mt, 1: COIL!.iUiM e.n. !JWP04 llll&twl·· 
llltllÜ Ulazado4 y COIL!t.indo en geneML <le. CÚICO llliutW4. 
M.t, 2: 1.4 ~ <le. u.ta 011Sllllizac.llfn, ptlMún4o del. ccn.tto 
4 ta. pt!Lé.6ell.Úl, u °"""' 4.igue.: 41 gllUpO p~ o l4 CJJpi
tJJI. 16 ..W.l>to4, uno pon .taJ!!OI; bl !JlWPO 4ecunda.'l.lo, uno -
~ utado 15 111i01Mo4 I; el g.wpo Wtc.úlMa uno pon caAtlfn; 
di 9"UP" CU4teAnanio, uno pon lllWÚ.c.iplo; r.I 9"UP" qllÚIQ,\Ú¡, 
wio ~ "4elend4, iwit.lto o congnegaeUn.. M.t. 3: C4d4 llior 
WJ rld g.wpo pWtta/úJJ .túJtt l4 ""1rlillU.tM.ei4n de. 5 Ut4··-= 
do4, que. no adllinútM d<MctculeJl.te., 4.úto pon ..UO dr.L u
pu.&tn.taxte. de. c4d4 ut4do Ita. ptuoft4 qUL 44tguM ta. nr.l4-
c.i4n con r.L gwpo 4tcundaniol... 1.4 onoanizaei6n u b444 en 
r.L ~ de. ta. cltaf4: a conoce. . a" e y e no conou 4 a. 
EL ..U.lallit.nto celul4n tn4 ta. ugta.. MI.. 9: C4d4 ..W.-· 
Mo COIL!tltuye. p4"4 4u panticuta.n 4eJu¡,ic,(.o 9"11pD4 dlUÚU.i!·
ne.4 OllS<llliz4do4 e.n ta. .u.., &o- que. Lo6 a.ntu.ianu. 
Cap. rn. Se.ene.ta, jwi.uWi4, ~6; ML. 1: EL 4ecutD 
u ..,...teto, MZoNlbte., le.gttáto y taipo'lat. M.C. f: 1.4 on
IJIJJli,zJu:.,in u 4e.cne.t4 pall4 todo6 Aqur.lto4 que. 40ft utMl!o4 
4 r.Lf4. M.C. 3: U j~ 4eM dob&: r.l qUL 4t .úlpon-
dd 4 C!Wll<¡uie.n pf.\60"4 4liU4 de. .útv.ua..Ja, rJ r.l qUL lutJi4n 
tod04 y cada uno de. to6 ...: ... w4 at. .útgnuan lel 4egundo --
dupul4 de. ta. ace.ptaci4nl ... M.C. 7: EL 4e.gundo jUJUW1ento -
4e. ¡>U4.tall4 de. nodi.Utu. dWinú. del CIUJ.d(,l.jo: 'Ante. V.io6, 
Pad.\e., Hijo, E6pl.tlta San.to, ante. ta. ~,¡,., V.i"Sen de. -
Guadab1pe. y ante la f4z de. al PatlL.i.41 ~o Y.,. ]UltO ::ue... .%U.ft4ut. 
~ ~en o ,. .. ....ten, aunque. me. IUWlguen o lfte. pllollle.Out 
.todo4 Lo4 nt.úto6 del. mundo, gwvulalr.t .todo el UO!po ne.cua-

. n.io 4ecutD IÚJ6olato 4ob.u. ta..,,,rµ.ttnU¡i ,q acUv.idlldu, 60-
• b.u.-1.o4 ftOlftMU de. l44 ptuoft44; dorW!.i.li.o6, 4.igno6 .. ' ·que. 

4e. tt&iWUt a 4"4 llli..,Ml>6. Con ta. Glr.4C.út de. V.lo6, piWle.
no fllJIÚJIL que. conv~ en de.la.tolla• • . Ant. 1: Lo4 llliem-
l>to4 ~caMMn .lgnonan6e. COMPLETAMENTE Ulol1S A OTROS. 

c.ip. IV. VeAecho6 y obUgac.lonu. En r.L .in.teJÚDn de. cad4 
(jltUpO, e.wte. de.UbeJl4ellfn y voto obUg4.ton.io an.tu de. toda 
dtci.t..llfn ... Ant. 10: Un .in601tme. mwuat., entAe. et 15 y et -
11, u d.Vtige. poi< el glLUpo 5 lll gwpo 4; entAe. et 11 y el -
21, pon r.L 9""PO 4 cl.t. g.tapo 3; e.nt.i:e. el 21 y r.L 25, poi< et 
3 lll 2; dr.L 25 lll 30, pon et 2 lll 1 ... Ant. 14: ObUgac.llfn 
de. Wl4 coUzAC.llfn lllln.úila de. 1 ce.nta.vo pon dlo.". 

1.4 011Sllllizae.i6n de. Uft4 M.lgada, que. 4e. COllponla .te.61L.c'.C411en
.te. de. 750 aMtfoc!a4, UA lliU.tM. Al. 6nr.ntr. de. cada M.l-
gada hal>Ca Uft4 coJLOnel, a.U4tida poi< una .ten.le.n.te. cononr.l y 
pon c.útco ""'IJOILU, 04d4 WUl de. l44 cullle6 te.n(a 4 4"4 dllde.
fte.6 CJJpit4ne.6, .te.n.le.n.tu y 4411Senlo4, EL OJLg41!.ig.taa11, di 
buj4do pon Lui6 Ftonu, r.1111 r.L 4.lguWr.tu 
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Ciula. clu~en.to. de 30 inuchWta.4, ba.Jo ta au.to!Lidad de -
Wl<t .tvliellte, u.tab<t di.viJU.da e11 5 col!li4./.ot!U: gueMa, enta 
ce, &liwtzll4, 41'ollJ!IU y be.ne&.lcencit< (de hecJw, túnltad4-: 
at .tM.baJo de en!e.llJ!leM.I y " lti aJtgan.lz<ld4n de pequei!o4 -
ha4pltlllu de ca"'"'""• Y" que el llp-\Ov.lt.iolllllllienta de boe<t 
de ta4 cJl.UttM4 y de 4"4 6arnU.ia.6 to JltWZllba ta UPI. 
1104 div.i.M.onu, la lliv.lt..i.4n de Occ.ide.nte (Gu<ulal.o.jaMJ y -
ta 111.viJ.idn del Ce.nt!la (M€x.ico J, Jtt<tgJtUp<tblln JtUpecUvamen 
.te. r 1 y 1 blll.g<tda4 compte.ta.\ , 1.4.i gene!latu, p!Locede.ntü 
.todtu. de Jall4co, &uwn lofalL(a Goyaz at.é.ll4 Cella &fmez, ge 
neJtat de.t Occ.idente y dupul4 del Ce.nt!la; SMa FtoJtU ---= 
Múu, que ta 4uce.cl.i.4 en Gu<ulal.o.jaM y pe1tec,i.t1 e11 ta upto 
4it1n de bambao -11./.an.lt.io Ochoa, Je&e cJl.UttM de CoLúrta1 -: 
e11 compañl4 de do4 04.lt.te.ntu, utaban 6ablticando una4 Dom 
bll4 y uptott1 una -Cll/IJ!len IAaclalo la) Ju.tia OILtiz,-y ¡;,,,,r
me.nte llaJl.(a de ta L. LllMz<t de 11'1.ibe (•) Tu.é.4 IUchaud. 

Contemplaban ta o~gan.lzac,i.t1n w Bltlgadtu. 4an.i.tali.ill4, diU 
gúla.I po!l el doctoJt Rlgobt!l.to Rlnct1n F., y lo4 gwpo¿ de :" 
Acc,i.t1n 11.é.Jltcta, diUgido4 pM Andltl4 Nltilo y JoH¡.lna de Al. 
ba, Caronen lfacta4 y C. Pl!lez = Jtupon4abw de ta pllD 
paganda y de ta Mgan.lzac.Un¡ Nnatia C4macho de W JllWli..':" 
c,1.onu; JoH6ina de Alba, de ta GueMa¡ en tanto que don -
Wvtcu, p<!Maco de Put!l.to V~ (P, Ayata), utablecla, 
adtm& de 4"4 pellgl!o4o4 tJtabafo4 de up.i.onaje y de JllWlic,i.o 
n~a, el contacto con la U,P." 205 -

..... La '"·ªl(Dria .de es.tas mujeres o,scilaban entre los 15 y -. - .. . ., ... , . 
·los 25 afies, dirigidas por hombres, tambi6n existían grupos aux_! 

liares en los que hab!a mujeres de más edad y algunas casadas y 

con hijos, 

Las BB fue una organizaci6n que trabaj6 intensamente -

durante dos afias, miles de mujeres trabajaban de noche y de día, 

al contrario de la ACJM, que fue netamente urbana, las brigadas 

de mujeres realizaron sus actividades en _la ciudad y en el cam-

po. En las capitales de los estados, las mujeres obtenían ali

mentos, medicamentos, armas y car·tuchos que transportaban en un 

chaleco que ellas mismas confeccionaban y que lo llevaban bajo el 

zos.,bid., pp, 125-{28, 
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vestido hasta los cal!IJ!OS de bata,lla. "Cada joven podía llevar 
....... ······-~ ............. _ ..... ·,.. .. ''"()"'' . ' .. .. . 
así de 500 a 700 cart~cho~". 2 6 que representaba un peso bastan· 

te grande y una dotaci6n extraordinaria para los alzados, Des.!! 

rrollaron conociaientos científicos, la invenci~n y la audacia, 

aprendieron de las campesinas medicinas curativas, ac'tuaron como 

enfermeras, enseftaron a los cristeros a fabricar explosivos, a -

hacer saltar trenes y a manipular baterías y fulminantes; organ.!_ 

zaban bailes, seducían a los federales y éstos les proporciona·· 

ban cartuchos, Enviaban cajas desde México, por tren, con la · 

complicidad de algunos empleados del ferrocarril. También uti· 

lizaban los camiones de carb~ñ, de cemento o de ma~z. El mere.!!. 

do de la Merced fue un centro importante de estas actividades. • 

Ninguna de ellas conoc~a sus contactos, las municiones se entre· 

g::.han a. tas :;:;.;jeres que acud~an de la provincia con el mayc.r se .... 

creto, facilitaban también la circolaci6n de los cristeros, ga·· 
... , - --· .•. 

ratizaban la seguridad y los movimientos de los jefes. "Ellas 

fueron las 'que permitieron que Degollado acudiese a Guadalajara 

en 1929, y organizaron su encuentro con Gorostiota. 11207 Tenían 

aliadas en las mujeres al servicio del propio Callos y Opreg6n -

"una mujer de la familia de Caliles prestaba su casa para deposi· 

tar municiones en M~xico"; Guadalupe 'La Yaca', la vieja nodriza 

do .Obreg6n, trabaj6 en las BB, y se hizo famosa matando de una • 

cuchillada a un sacerdote s~smático, Felipe Pérez, espía del go· 

bierno11
•
208 

206 ·1hld, p. 130. 

207.¡bi,J, p. 131. 
2º8·1f>ld, pp. 132-133, 
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Las BB utilizaron todos los medios posibles; recurrie· 

ron a la violencia, al rapto, 209 a la ejecuci6n, al castigo a -· 

los espías y a la protecci6n de sus combatientes, a la organiza· 

ci6n de bailes para obtener informaci6n y cartuchos, curaban y -

cuidaban a los enfermos, dirigian y administraban hospitales --· 

clandestinos; con la U.P, trabajaron corno correos políticos y ml 

litares y .contribuyeron en su red de informaci6n, 

Se puede decir entonces, que las brigadas de Sta. Jua· 

na de Arco fueron un elemento importante, sin el cual no se hu-

hieran podido llevar con bto gran parte de las operaciones de • · 

la Liga en la ciudad y en el campo. 

IV;3;3 LAs PUGtlAS AL INTERIOR DE LA LIGA, 

A fines de septiembre de 1927 se desarrollaron pugnas' 

al interior de la Liga: el lng, Le6n de parte de la Liga ataca 

a Anacleto González Flores, de la U.P., a Enrique Gorostieta, a 

Jes6s Degollado que peleaba en Colima y a las Brigadas Femeninas 

de Santa Juana de Arco, 

El Ing, Le6n se opuso a la centralizaci6n de poderes -

que Gorostieta tenía bajo su. dÚecci~n,. las pugnas se debieron • 

al temor de la Liga de perder la direcci~n general, a los celos 

personales hacia el Hder jaliscien.ce y sobre todo, porque la •· 

. . . .- . . . 

-z-o9-.-,¡-Jo_s_e_f_ln_a_d_e_A1~:~·-~.;·· p~r~~na. preparabél y dlrlgta, los rapto~, que descon· 
tentaron (sic), sobremanera a Hans. Orozco y le hlcleron ceder a 1as sol I 
cltudes de una Liga de la Aue desconfiaba". e¡~. lb.id, p. 132 • 

. ' . 
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Iglesia ya dudaba de la rebeli~n armada, su pensamiento se enea-

minaba a una negociaci~n con el gobierno, 

al respecto: 

Nicol&s Lar!n seftala 

la lglu.ia, dude e.t veMno de 1927, empez4 a pone.i en ¡M4c 
.ti."'1 4U nueva. poUti"'1, cuya. uene.ia conA.iA.tCa. .. r ... J no
compMme.twe ante la. op.i.ni4n pltbUca. con la. pa!LtidpacUn 
en la. 11t.be.ll4n y no aM.iugM 4114 11t.CILJ<404 econdmico4, 1.4 
Uga. ob4e.ivaba. con due.1p21tacUn cdmo e.t ob.iApa.do .tJuttaba. -
de aUo.nM e.t. camino paM una 1teconc.l.Uac.i4n con e.t. gob.le.i
no, 210 

La Iglesia atac~ a las brigadas y seftal6 que eran he-

r~ticas y cism~ticas, tambi~n las atac~ por construir una socie-

dad secreta que era condenada por esta instituci6n. La impor--

tancia de estas brigadas para la lucha armada había sido funda-

mental .. como ·ya sc-unot6 en p&ginn:i an:oriores .. para el sosteni

miento, material, físico y estrat6gico de los levantados,· En -

esta i:ampafta contra las B.B. la apoy6 o·, l!ocÍri.go, :hernio no ..... :.· 
del Ingeniero Le6n, que desarroll6 un estudio minucioso sobre --

las brigadas, A continuaci6n se transcriben unos p&rrafos del 

estudio de D, Rodrigo: 

Uegmmida.d de la4 s.s., polt col!Atlw.iJL 'una 4ocleda.d que -
a.de.rn44 de 4M 4eellt.t4 plle.te.nde 4elt .i.ndepenrUe.n.te de la. auto 
ILida.d ·tt.g.Uinuu La Uga'.. [ ... J -
llien.tlr.114 que taJ, S,S, con.ti.nuln con la .independencl11 de la. 
L,, con que han pllocerUdo hll4.ta. 11qul, 4on contJut/t.ú14 polt -
lo meno4 lll upllr.i.tu de lo4 docume.n.tM de la lglu.ia". 211 

21 º'LARIN, NlcolAs, Op. clt,, p. 179. 
2110 GONZALEZ, J,J, Op. cit.•• pp. 80-81, 
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Las brigadas oponen a estos argumentos los suyos: 

L4 L. no tiene mngua. jUJt.l4di.cci.dn. p!lopiamente di.cha 4of>te 
uo4 ILi 1Linguno4 cuunto4 co.,,,utt<Udo4 en la mU.idn. que ~ -
han. con6.úulo lo4 <MdUeo4 mex.ican.04 , 
En e6ec.to, !a. L. no puede .tene1t o.t-la au.toll.idad m otM4 de-
1techo4 que lD4 que pudieitatt con6".all.te 4U4 podeitd111itu. -
[ ... J Luego, la L, n.o .tiene veitdadeJta jwW.di.cddn el.vil.. -
[ ••• J E4 cul que 4dlo !a. ve1tdade1ta jwW.di.cci.dn ci.vll po--
d.la, en el 0440 que u fucu.te, con4.tUu.Vt a !a. L. en veitda 
dello 4upeltiOJt le¡¡l.túno de lcu B.B.; luego, la L. no u el= 
4upeitio11. legetúno de lcu B.B, 

Poll o.tila palt.te, lo4 caJtacleitU ve1tdade1to4 de !a. veitdade1ta -
au.tollidad el.vil. 4on: 4eit una, .incompa.t<b~, .inaUenab~, .im 
p!luci.ptlb~, 4obe1tana e .inv.iolab~. ¿T.iene '4 Uga ume-= 
jan.tu <MacleJt.1:4.ti.ccu? Todo4 4abemo4 que Ob.i4po4 y ca.tdli. 
C04 mex.icano4 pueden Uc,/.lamen.te y en cua.lqu.ieJt momento 1te= 
.t.ilta/l.te 4u con6.ian.za palla depo4.i.ta/l.la en o.tila cOJtpOJtaci.dn o 
en ninguna ( , , , J !a. au.tollidad el.vil. de una pueblD, la cual 
comp1tende la .tll.ipte porutad ~gi4la.ti.va, eje<u.ti.va y jud.i
ci.at, JtU.ide 4.iemp1te en una peit4ona 6l4.lca o mollal, pello -
cone1te.ta y 1teal, que ha lleci.b.ido di.cha au.toll.idad, o poll he
Jtenci.a, o pOll .invul.iduJta o poll du.ignaci.dn populall. ¿Ha 
demo4lllado el au.to1t u.tn.n10.tcu c~e,~i.l.t<c.u w '4 Ug<tf 
Luego 1 ."º puede deduci.lt con veitdad que !a. Uga u et 4Uplle
mo gol>ie-tno de Mll<ico. 212 

En estos documentos de las B.B. se aprecia c6mo las -

bases rebazaron a sus dirigentes exponentes de la Liga, la misma 

~ucha sostenida por las brigadas, el acercamiento a la miseria -

de los campesinos y de sus propios hermanos cristeros, pobres, -

sin apoyo econ6mico de sus dirigentes de la ciudad, hambrien-

tos y sin poder asearse les ocasionaba que sus cuerpos se cubri~ 

ron de piojos, todo esto fue transformando la mentalidad do los 

que estaban en los combates exponfondo su vida todos los d~as. 

Cuando Gorostieta nombr6 a D, Rodrigo en su segundo en 

la defensa armada, le di6 6rdenes de pasar a Los Al tos, y en .lu-

212·zb.id., pp. 12-13, 
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gar de hacerlo as1, fue a·Guadalajara a propagar ideas demorali· 

zadoras para que no siguieran luchando y el proyecto de estable· 

cer en las ciudades m~s importantes, academias militares para 

instruir y disciplinar a los alzados y no reanudar la lucha has· 

ta no haber conseguido esto objetivo. El Sr. Rodrigo y otros -

acejotaemeros propagaron la conseja de que Gorostieta se había 

perdido o abandonado el campo de la lucha y mandaron a C. Verdín 

a la ciudad de M~xico con tal conseja para lograr de la Liga un 

nombramiento a favor de Carlos Blanco como representante de la -

Liga en lugar de Gorostieta. El 20 de enero de 1928, Blanco di 

rigi6 al Sr. Orozco una carta. A continuaci6n se transcribe 

una parte de ella: 

f/<tb.lwa•c· peAcU.do··u ~on:t4c:to con et Gllat. GoM•Ue.ta, e.1-
ú. ComU€ ha .tenido a !>len nomb!UVL a Ud •. Je6e de OpeJrac.lo-
ne.1 en lo• ~.tado• de Jalilico y Nayall.i..t... E.! Ud. el itnlco 

· au.tolr.lzado pM.a utend<:Jt <'.04 nomblulmien.to COMe.\pondi.en.te.1 
a. Lo• je6u y 06-lcia.tu de ta. cMpoltaelone.1 a •u mando. 
Atlr.lbucionu y nomlvta.mlenlo que me colocan pOll. enc.ima de -
.todo 91Utpo, pClllÜdo, pwona o •ce.ta que quieJta .tenvi 1teta
ci.611 con lo• aounlo• de nue.1.t:Jto mov.imienlo altmado. 213 

Estando as! los acontecimientos, la Liga nombr6 como -

jefe a Carlos Blanco, nombramiento que recibi6 el 16 de enero de 

1928. 

El Gral. Gorostieta rnand6 a D. Lencho a Gundalajara P.'!. 

ra que conociera los pr~blemas y los resolviera; tan pronto como 

D. Lenc~o tuvo en sus manos los nombramientos que había recibido 

Carlos,.puso en conocimiento de la Liga la falsedad del retiro -

213. 1.,_, · 15 .. LK.U.,.p • • ,. 
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de Gorostieta, e inmediatamente la Liga, no s6lo le confirm6 el 

nombramiento dado anteriormente, sino que puso en ·sus manos las 

jefaturas de Aguascalientes y Zacatecas, ademfis de los estados • 

de Jalisco, Colima y Nayarit. 

La U.P. y la u. no s6lo condenaron las acciones del ·• 

lng. Le6n y de C. Blanco sino que haciendo uso de su poder, com.· 

pletaron la derrota de estas personas y Blanco abandon6 el µa1s, 

refugifindose en Estados Unidos desde donde critic6, en Memoriál 

dirigido a la Liga, los convenios que babia acordado con motivo 

del Partido Uni6n Naciona1214 ·Partido Nacionalista·. En es· 

te tiempo ·1927· se intent6 crear un nuevo partido político. El. 

programa incluía las exigencias planteadas anteriormente por el 

obispado y la Liga, es decir, e.i restablecimiento de la Constit!! 
' 215 .. ciun de .. 185.7, . :>. excepci6n de aquellos postulados quo contr:~~. 

c!an el memorándum de los obispos, presentado al Congreso, pero 

"ia creaci~n ci.i'.taf'prirtidÓ s6lo qued6 en el deseo. Zló 

Apenas resuelto este problema, surgieron nuevos con--· 

flictos entre las fuerzas de Colima y las del Sur de Jalisco, 

. controversias suscitadas "por torpes 6rdencs dadas por la Liga • 

sin conocimiento de la situaci6n y de causas exitentes desde fo· 

21 4•para mayor fnformacJOn sobre el rartldo UnJ6p Naclona} 1 puede consulatar· 
. se a RIUS faclus, Antonio, Mir.leo Cli.i.6~<!1<Q, Hu.tc/t.la de lo. ACJM 1925 « • 

1931, el eapltulo XXII se refiere al proyectado Partido Unl6n Nacional y 
la oposlcldn de la ACJtl al mlsll\O, 

21.S·segan el hijo de Gorostleta "el conflicto religioso no sOlo fue el motivo 
por el que lucho su padre, sino que tambl~n tuvo un principio social y •• 
contrarrevo1uc1onarlo 1 sln embargo su plefto fue contra la Jerarquta de • 
la lg1esla y a favor de pueblo cat61 lco y su derecho a practfcar su rel f• 
g(dn. Esto Q1t1mo lo trat6 de aprovechar polttlcamente la Liga porque .... 
querfa volver al restablectmlento de la Constitucl6n emanda del gobierno 
de Ju4re<". en: En.t/tev.ütlt <1t. h.ljo d• EMlque Go"'14tle.ta., Op. c.i.t. 

216 •LARIH, ,Hltol4s, Op. e.U,, p.180, 
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chas anteriores en el mencionado sector ¡nilitar". 217 

El Estado de Colima obedecía las 6rdenes de la organi· 

zaci6n de Jalisco (U.P.), cuando solicitaban propagandistas tam· 

bi&n los ped!an a este Estado para organizar sus gremios y mant.'!_ 

nerlos activos y decididos, esta congruencia hizo que siguieran 

los pasos de sus correligionarios al lanzarse a la lucha armada. 

En esta lucha que emprendieron los de Colima, jamh bus·caron a • 

la Liga para solicitar permiso ·ni siquiera para informarle sus -

actividades b~licas. Todas las orientaciones, los pertrechos y 

todo lo necesario para llevar a cabo la campafta, lo buscaron y -

la recibieron del Control Militar de Occidente. Por tales mot.! 

vos reconoc~an como inmediato superior a dicho control. 

El jefe de todos los grupos 'que se levantaron en armas 

... ep. Colima, a quien obedec~an ciegamc .. 'l.te .fu.~ .el .Gr.ner.!ll Or:~r:ia; -P! 

ro la muerte de este jefe trajo confusi~n, desaliento y desmora-

_.;:···lizá'ci6it~entre los alzadOs co.l1ii~c11ses: --· En Lietlfo de es~·a sittia-: 

ci.6n no surgi6 entre los mismos soldados de Colima el jefe que 

necesitaban y la Liga no se ocup6 de satisfacer esta necesidad, 

por lo que el Control de Occidente dio al Gral. Deg?llado la je· 

fatura de esa zona. 

Al asumir la jefatura, Degollado dividi6 la tona de C!! 

lima en tres sectores: uno, bajo la direcci6n del Gral. colimen

se Miguel Anguiano, otro, el coronel Salazar y el tercer al 

Gral. Manuel Michel. Despu6s de varios ~eses de que el Gral. · 

Dogolla~o organh6 su zona, la Liga llev~ a cabo las gestiones · 

para que el mando supremo pasara a poder de Anguiano. 

Zl7"GDllZALEZ, J,J., Op. e.U,, p. 93. 
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La Liga no tenta noticias de que el Gral •. Degollado -

hac1a tiempo que estaba al frente de las fuerzas de Colima. Es

te hecho como otros que ya se han mencionado prueba que la Liga 

no tenía conocimiento de la situaci6n en los lugares donde se 'd! 

sarrollaba la lucha armada, y en consecuencia, no ac'tu6 con la -

prudencia requerida en esos casos. 

Se desarrol16 de nuevo et conflicto: al mismo tiempo -

se encontraban dos jefes con autoridad de mando ·supremo en la 

misma zona. Esta situaci6n provoc6 que se estuviera a punto de 

disolver la defensa en el Sur de Jalisco, primero, y en todo Co- . 

lima después, Esta situaci6n era grave para el levantamiento -

armado si se tiene en cuenta que las fuerzas del Sur de Jalisco 
. . 

y Colima junto con las de los al tos,: fueron las que princi¡ialme.!! 

te llevaron.a cabo los ataque:. 

A continuaci6n se transcribe la carta que el Gral, De• 

goliado dirige al jefe del Control Militar de Occidente: 

EJERCITO NACIONAL LIBERTADOR. 
CUARTEL GENERAL DE LA JEFATURA 
DE OPERACIONES HILITARES. 

1VIVA CRISTO REV 1 

C, Jefe del Control Hllltar de Occidente. 
GuadalaJara, Jal, 

Huy estimado Jefe: 

Con mo.tlvo del nomb/u!m.lento exped.ldo con !u.ha U de tnl!llO 
poll. el ComlU de l4 Uga Oe6<116011.<t de l11 Ube.Wtd R..Ug.lo-
6a, tn 6a.vo11. del 511., Gtnl!lta.l Manuel Angu.útno M4'lquez como 
Je6e de OpeJUic.ionu tn e.l Eli.ta.clo de Colima, hall 6Ultg.ldo '6e 
ll.Úl6 dl!<'.cu.lt!ldu. Como u natulutl n~ puede fiabell. do6 ·Je. 
6U de OpeMc.ionu¡ .tmnb.ibt tn Colima. y11 6omo6 do4. El-= 
Gitl1t, /.lanuel Michel y e.l CoMnel Andir,€J, S<lla.zM, con toda. 
4u gente 11.u.onoctn a. l!>C corno 6u Je6e y poll. coti4.igu.lente a. 
ue Con.t!Lol, con.tanda ue gitupo con 400 hombll.u, El otJto 
glWpo de 300 homblte6, 4eg~n .in6MmU que no {111!. conUnn, lle 
conoce a.l G'<a.l. Ang!LÚ!Jlo y a.l líwnano del !<na.do Slt, G't4C: 
Ochoa., Como uta dlv.U..i.dn 41!/tla. dua.6.t\o6a. pMa. nuu.t\a.6 
6uMza.6 pongo tn 4u SupeJriOIL conoc.imlento u.te. .u unto, pa.- . 
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. M que. Ud. ~e to convviien.te. PMO. llw.t/14/t l!llf6 el Ud • 
. . en d cuun.to, te llWli'4'.eAto que. lllJUL th.glJ el ute C<lllpillllen
to un env.úulo del. Genwi.t lolicheJ., que dLce m •u COlllUIÚCCl-

. cl6n que. el. Co11.aneJ. Salctzlllt d<ce que, •i no que.dctn ltl4 co--
4M COlllO eAtabatt, ll 4< Vieite 4 Jali.4co con todel 4U gente; 
ile6ultando con uto que lJJ4 de CoU- no cJtto que 4e. con!oll 
~ -
En utM concUc.ianu no puedo Hgui/l .tM.bajaiulo, y pllJtll •e
gui/l due.o lo •iguien.te: 

Que •e un.l'4'.que. ue Contllol el •u ctigno Cllllgo, con el. Colllltl 
de La Ugel de Ulic.lco. Que llllnden IJNlenu uCILC'..ta4, tctnto 
de ue CorWiol co1110 del Colllltl de. quien queda colllO Je!e de 
OpeJuicionu. Yo en ml 1110do de. pt.n4111t ve.o que. ute cuunto 
puede cwuglaM e. en La !oN!lct 4.lguien.te.r 
0<e. manden otlw Je!e. de OpVUICioneA en •ub4.tituc.i1Jn de. An-
gu.iano !/ de me pllltCl que a •e eneaJtgue. de ltl4 ite.glonu el ..e 
encome.ndctdcu o bien que nombilt.n el Anguictno o ctl lte.ltmano -
del. G\al, Ochoel, Je.!e de. ltl4 Jt.eglonu del. Sull de )aU.t.co y 
Cotinrt, Si. el. nomblulmlento viene. el ml !avoJt. COlllO Je!e. del 
SU/l de. Ja.ll4CJJ y Col.lmct, 6iJtmctdo poJt. el. Con.ttoL y el Colllltl, 
yo cumpUM. CJJn to que. o/ldenen; pe.11.a Cite.o que Anguictno y •u 
compaile.11.D S/l, Ochoel no ut4n con!oMIU y no U poJt. qul puu 
nl •.iquieJt.a tengo e.l gu.ito de conoce.lllo•, · 
Si. colllO ya he. d<cho no vienen ucu 11/ldenu 6iJunctdcu poJt. e.L 
Contllol y el Comltl, yo me 4epah0 dude Luego u uC/l.lbiltl -

·· · y hllltl pt!btico poJt. qul me. 4epah0, pllJtll qité:inaii.l11a •e·oep<l - ·· 
La CCW4el !f no puedan juzgaJtme. mal cat6Uco. 

~peJt.llltl B ~ en u.te. campamento ~uc """""" mi .'lepJt.Uen-.
tan.tc, y •l ~Clllo ute Ue.mpo no hay aJtJt.e.glo u 11/ldenu, -
hllltl e.n.tJt.e.ga de Lo• e.Le.mento• " pwona honoJt.<tble. pllJtll que. 
a e.n.t/le.gue a quinu Ud6, o/ldenen 
PJt.O.tu.to <t !!J. ml •ubo/ldlnacllJn y ite6pclo. 

DIOS Y HI DERECHO. 

Campamento, 17 de febrero de 1928. 
218 

El Gral. J,(), del Sur de Jalisco y Colima 

J, Degollado - RObrlca. · 

La carta anterior demuestra lo difícil del conflicto; 
,\. '. 

: ol Control de ·Occidente ·no comunicaba a la Liga las acciones que 

realizaban por la distancia geográfica·que existia entro el Com_! . ~ . . ' ' .. 
t6 de. •la Liga que ·se ·enc.onfraba en la ciudad de M6xico y el Com_! . . . - . " - .... . ._ .. -~ ' ... -. -; . . . 

· t6 de Occidente .que. se. localizaba en Guadalajara, sobre todo en 
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~sa &poca en_que l~s medios de comunicaci6n er.an precarios, El 

C. de Occidente no quería perder tiempo en comunicaciones sin ob . . -
jeto, pues los acontecimientos ya habían cambiado cuando llega-

han las 6rdenes desde Mbico, tambi&n existían otras razones de t.!_ 

po es tra dgico. 

La resoluci6n del Gral. Degollado de retirarse de la· 

contienda fue secundado por D. Lencho, Michel, Salazar, algunos 

otros y el propio gral. Gorostieta y los suyos. Esta resolu·-~ 

ci6n de los principales jefes, logr6 que la Liga diera por insu.!!_ 

sistente el nombramiento de Anguiano y confirm6 el de Degollado. 

El problema se resolvi6 en una junta que celebraron entre Dego-

llado y su gente y Anguiano, en la que se firm~ un acta que co!! 

tenía las bases de un arreglo amistoso y la forma de seguir trab.!! 

jando, así como la distribuci6n de-zontts·y los jefo• qu~·dobíon 

mandarlas. Una de estas cláusulas seftalaba el compromiso del 

Gral. Degollado de rec;nocer ~{ C~m·¡;;s· E~p~
0

cial ;¡; MGxi~~, sin -

menoscabo de manejarse aut~nomamente seg~n las circunstancias, 

Todo marchaba bien en el Sur de Jalisco y Colima, cua!! 

do el Comité Especial de la Liga entorpeci6 de nuevo el Control 

de Occidente. 

En los primeros días del mes de junio, D. Lencho reci

bi6 una comunicaci6n del Comité especial en el que seftalaba cua

tro puntos: 

PIWnello.- Un eiWl.añamiento poil. 6UpLe.6W .inac.ti.v.idadu d• -
Lo6 91Wp06 depe.ndúntu del ContlloL d• Occidente. 
Segundo, - 011.denu de ejwWJJr. rnan.loblw mUi.t(l/r.e.6 dentll.O --
del 6•clDJr. d• Zapottlfn el Gtmtde. . 
Tell.CMO, - 011.dette.6 d• awt.ilia11. a. Lo6 gJULpq6 de r.llchoael!n a. -
La. 6azcfn a.tacado6 poll. do4 mU 6•de1ULW.. -
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CuMta.- 0-1.<itlltol dt .útvutigaJt y de.ta.tM." lD4 40W>4 dt -
Wl<l •oeúdád •UMta dtMlllÚlada la 'u.• " 6.út dt wua.do• -

. ....U el. Co..W: E4pte.úll. 219 

Estas acusaciones eran falsas porque en es9s momentos, 

los de Jalisco desarrollaban una intensa lucha: habían to•ado el 

Puerto de Manzanillo, amagado las Pellas, tomado a AutUn, que•a-

do muchas estaciones de ferrocarriles, detenido trenes, entre --

otras. Las •aniobras ordenadas sobre Zapot16n era imposible -

ejecutarlas porque se encontraban muy lejos de dicho luy.ar los -

contingentes del sector. El auxilio pedido por los de Michoa--

c6n no les fue posible darlo porque los de Jalisco tenían sobre 

ellos una fuerza de quince mil federales. Y, finalmente, laº! 

den de delatar a los miembros de la U no era posible porque casi 

todos los jefes ~"" Jali.:;cc ·P'·'·te::~dan ,, .esa organizaci6n y se 

encontraban empuftando el rifle. Adem5s, D. Lencho rcchaz6 el -

encargo ·de. ·dei;to;-·p~~ tcne-~ cÓ.nve
0

nio éscriio con el presidente 

de la Liga que solo entre ambos tratarían sobre este asunt.o de -

la U, pero no para hacer delaciones, sino para acabar con los ma 

, los entendidos. 

Estas fricciones llevoron a D. Lencho a retirarse y e!! 

trog~ sus atribuciones al Sr. Basurto quien traicion~ a este gr.!!_ 

po y se hizo del grupo del Ing. Lc6n y volvieron los conflictos. 

D. Lencho se dirigi6 al Comité de la Liga y expuso el oficio en 

donde se explicaban los hechos, la Liga vuelve a rectificar su -

posici6n y es cuando en definitiva D. Lencho se retira a la vida 

privada, pero no sin antes encomendar sus actividades a P •. Juanl 

2191b.ld,, pp. 112-113. 
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to. 

De nuevo se desat6 una lucha en contra de las B.B. mo

tivada en unos por la ignorancia acerca de dicha organizaci6n. y .. 

en otros, por manifiesta predisposici6n hacia las mujeres y una 

posici6n de sectarismo blanco. 

A fin de resolver estas pugnas que hacían perder ener

gías valiosas para la lucha que enfrentaban, D. Juanito celebré 

varias conferencias con el president~ de la Liga y con el conse

jo de las B.B. De ellas resulté que se firmara un convenio en

tre ambas partes, convenio formulado por D. Felipe el 'de México, 

por el cual las B.B. quedaban autorizadas para trabajar libreme.!! 

te en toda la República sin menoscabo de ·su integridad constitu

tiva y bajo bases de organizar sus trabajos con los de la Liga. 

En esta.~ corta.- calma· al~interior de las organizaciones 

que formaban la Liga, D. Juanlto someti6 a la _consideraci6n y e~ 

tudio del Comité Directivo de la Liga las tres proposiciones si-

guientes: 

Pll.i.meM.. - Nombluunlen.to de J<6• SUp!t<mo de ta d•6•JU>a """"1· 
da VI toda ta R<¡>ilblú:a. 
Segunda. - Con6<<c.i4n de un manl6<'.<6to que d.ú:lw i•4• deb<-· 
Jtla publú:ait junto con ta declaM.tow de 6u alta. J<6a.twla. 
TeJL<eM.. • Apltov.l.lionom.i•n.to 6eJL<o y· 60/unal del. ex.teJLiD11. po;-
11.a tit6 6u<11.za6 ca.tdli<a6. 220 

Se resolvieron las dos primeras no sin largas y acalo

radas discusiones respecto a la persona en que deber~a recaer la 

jerarquía. Triunfo el que sostuviera principalmente el Presi-· 

220
; úu .. pp. 116-111. 
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dente de la Liga y .D •. Juanito: el General o. Enrique Gorostieta. 

Sin embargo, n'o dej6 de haber descontentos ·y atacaron el noabra

miento del jefe y el manifiesto pero pronto fueron acallados es-

tos descontentos. En relaci6n a la 'tercera proposi.ci6n relati-

va a las municiones que debian:llegar del exterior fue aprobada 

pero no se llev6 a la práctica porque el dinero fue malversado -

por la Liga •. J.J. Gonz&lez explica lo relativo a la ayuda eco

n6mica: 

~ l.o6 Aeün.t<l ..u pUoA [ ••• 1 du.tin6 ta. U94 <ÚllCIWlt4 -
..u pall4 .ú11po/l.t.ah. f'eJWttehDA dt E.E.u.u. " u.u palA y COll 
u.U &in 6ut tnv.üúlo. J. Tella qui 6~cf, 1111 """ Au. culpa, 
4ÚlO po/ll¡Llt A.c'.emplLt ~(fJ!Dll todoA toA Ül.ttfltoA qut At lut 
blan he.cho con el llliAmo o~jtto, [ ••• J 2ZI -

Seg6n los cálculos de este historiador, la suma iotal 

.,.:!e .dir.oro .~~o. la.Liga debia gastar en municiones y quo. fui:. mal~::.. 

'versada para el pago de misiones de servicio, dictas, reprcsent~ 

ciones, etc.; alcanzaba a.323,600.00 pesos. 222 

Nuevamente se atac6 a las e.e. D. Rodrigo, el Lic. --

Efrdn Gonz&lez Luna, Iglesias, Funes, Villalba, etc., aparecen· 

del lado de la direcci6n de la Liga y los de Gu~dalajara -U.P.

del lado de las e.e. 
En este nuevo enfrentamiento l~s enemigos de las B.B. 

solicitaron la: intervcnci6n de los Prelados para que les retir! 

ran los consejeros y.para que relajaran los votos que habían fo! 

mulada para alcanzar ~xito en sus trabajos, evitar, por indiscr~. 

ciones,, ser llevadas a la c&rcel, y encubrit los movimientos mi-

221. Il>ú!., p. TU, 
222•il>úf., p. 173 
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litares de los alzados .Yª que por la naturaleza de sus trabajos 

los cono dan perfectamente, D. Rodrigo fue apoyado por la Mi·-

tra, se les retiraron los asistentes y el juramento. 

Los simpatizadores de las Brigadas, a fin de poner tér 

mino a las campanas en contra de ellas, propusieron arreglos 'di

versos al presidente de la Liga, pero ésta les respondl6: "S6-

lo hay un arreglo posible: la supresi6n de la Jefatura Suprema • 

de las Brigadas, Ya lo consulté con Dios''. 223 

Expulsadas las B,8, de la Liga, se descubrl6 el m6to-

do del que se valían para recolectar fondos, comprar pertrechos 

y trasladarlos al campo¡ una gran cantidad de mujeres fueron en

carceladas, lo que les ocaslon6 violaciones y por lo tanto el 

desprecio de su misma gente.que las lmposibllit6 a seguir en la 

-·lucha,: Los cristeros, qu.cdaron en el ra~s complc to abandono· i'º! 

que'la Liga no abasteci6 sus necesidades de lucha, 224 además, --

- ias·malas condiciones financieras en que so encontraban condujo 

a la derrota material y moral de la gente. 

Por su parte la Liga Nacional Defensora de la Libertad 

Religiosa a su vez se disciplinaba a las decisiones de la Santa 

Sede y del Episcopado, que como se apunt6 en p~ginas anteriores, 

la Iglesia ya cre~a conveniente un arreglo 'con el Estado, poro 

sin que este hecho fuera radical¡ aún la Liga seguía actuando, 

pues significaba una presi~n al gobierno, que el clero aprovech! 

ba en sus negociaciones, esta actitud del Episcopado ~e plante6 

223,Ibld., P· 122 •. 
22~• 11ta Lt9a no mand6 el d((lero nt las armas: el pueblo y el pa.drecfto de la 

Iglesia fueron los que daban de comer a los cr(steros 11 , en: En.Ote.v4.ta.. --
a.t hijo dt GoMU.le.t.a., Op. e.U, . 
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a la Liga m6s de un problema ·como los que se acaban de enuncidr· 

de dif{cil soluci6n en su funcionamiento y 'en su actuaci6n. 

lV,3,1¡ LA MUERTE DE 0BREG0ti V su. REPERCUSION. EN.: LA LIGA, 

La necesidad del pa{s de la reconstrucci6n econ6mica -

lleva al gobierno de Calles a poner en pr&ctica la Nueva Pol{ti· 

ca Econ6mica, Tal política es dirigida por el ingeniero agr6n!:! 

mo Gonzalo Robles en el campo y lo relacionado con el petr6leo, 

y el abogado Manuel G6mez Mor{n sobre la cuesti6n bancaria, Es 

te abogado viaja, observa·y estudia minuciosamente "las nuevas .. 

instituciones que-·hab.~a. ·.que,. iui;.da·T··Cn-)!~X·iCo" ;_ZZS reprochaba a 

Vasconcelos ·candidato a la Presidencia· no haber institucionali 

zado la educaci6n y le sef\alaba ·que· 10 'que habfo que· crear era •• 

una nuev_n prganizaci?n, no una nueva religi6n: 11 ••• T.odos debe·

mos convertirnos en campeones de la nueva organizaci~n business

like del gobierno federal, gobiernos locales ... " 226 . 

Robles y G6mez Mor!n ~on dos ejemplos de. lo que sir.ni· 

ficaba la nueva politica econ6mica: la tecnificaci6n del país en. 

el derecho, en finanzas, construcci~n de carrcterns,.°do bancos ... 

oficiales, de escuelas, planes de irrigaci6n, de ,salubridad, etc.· 

'por lo que so necesitaba recurrir al ahorro y a las parti.das del .. 

propio presupuesto que dar!a a los _acreed~rcs e¡ctranjeros ·con-~·· 

225'KRAUZE Enrique, Jean l\eyer \( Cáyetano Reyés,. Op,' clt. 1 p, · 10. 
226 ·MGll a Roberto Pesque l ra, 24 de .enero 1'9z:i, -~n .A11G.H, én: Op~ c.lt,., ·p. 13.: 
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fianza. Esta labor es favorecida por 1a creaci6n del llaneo de 

Hlixico, S.A. que naci6 "del" ahorro estatal de. 50 millones de pe

sos~ ,,227 

Las relaciones de Mlixico con los Estados Unidos entran 

en una nueva fase de. armon!a. 228 al retirarse el embajador 

Sheffield -a finales de 1927-, el presidente Coolidge design6 e~ 

mo nuevo embajador en Mlixico a Dwight W. Morrow que hab!a sido -

abogado empresarial y socio en la firma bancaria do J,P, Morgan, 

Despu6s de suscitados problemas, la Suprema Corte de -

México dict6una·sentencia el 17 de noviembre de 1927 que favor!!_ 

·da a "las compan!as petroleras; declar6 inconstitucionales los 

art~culo 14 y 15 de la Ley del Petr6leo de 1925 y en el fondo -

sigui6 los principios asentados seis anos antes en el caso de •ln 

Texas O il Comp any, Di~'i.il .. ley. en.tr~_.en.v.igpr el 10 de enero do 

1927, pero fue rechazada por Morones, Secretario de .Industria, -· 

Comercio y Trabajo,· Finalmente,· despulis· de un .. per'!odo do neeo

ciacionos hubo un acuerdo entre el Gobierno de Mlixico y la indu! 

tria petrolera 11 sobre un reglamento modificado que, entre otras 

cosas prohib!a la transferencia de las concesiones a oxtranje--

ros."229 

De esta manera, las compañ!as petroleras obten!an der!!_ 

chos perpetuos en algu11os casos y tod~s las compal\!as p~d!an abo 

ra considerar los altos. i111?uestos como su queja principal. 

227,Il>l.cf.., p. 19. 
228 ·c6'L. DULLES, John W.F. Op. e.U.: "l.a4 M.lac.lcneA de Mlx.iCD CDn lo4 E4-

.tmlo4 Un.ido4 '" empeo/UIJWn .útconmeAWtabtemen.te. at 6.útalluvr. 1925 pan. ln. -
pMmulgacidn d< L<yu que. 4< n.e6etúan " do4 vl<jai. llilg"4: pe;tML<e y --
t.Wvla.". p. 29'. . 

229·rbid., p. 300. 
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En relaci6n al programa agrario, Morrow tambi6n influ

y~ y en algunos casos en que se hicieron ·decretos confiscatorios 

fueron anulados, pero su principal objetivo fue la disminuci6n -

del ritmo de entrega de propiedades. Recuérdese ·qu_e en los pr_! 

meros tres afias de la adlninistraci6n de Calles se redistribuye-

ron Z 600 000 hectáreas de tierra -el doble de lo que se re,ar-

ti6 durante los cuatro afias de .obregón-, "alrededor de ZOO mil -

hectSreas habían pertenecido a ciudadanos de los Estados Unidos, 

que se encontraban sin compensaci~n alguna". Z~O 

La negociaci6n del gobierno de Calles con el de Esta-

dos Unidos signific6 un golpe para la Liga Nacional Defensora de 

la Libertad Religiosa, y la derrota de G6mez y Serrano, la de 

los latifundistas mexicanos. Larín seflala al respecto: 

La coali.ci411 que. &e 6otrm1 en 1926 wtlte lo& c.ruu.to& .impe-
w~ 11Dll.U""""1c.ano&. lo& .teMaten<entu .tati6undú.tah me 
-ucivw&-y :el··cleM 1teacc.lonllll.io, &e de&lt.lzo v.V..Wulinen.te fiii 
c.i.4 6.inu de 1921. 231 · -

Sin embargo, la reacci6n de la Iglesia y de la Liga -

fue la de seguir presionando al gobierno de Calles para lograr -

el cese de la persecución y tc~er espacios políticos e ideol6gi· 

cos, y es as~ que impulsan medidas anticomunistas, lo cual favo

rece la política de armonía del g~bierno mexicano can el do Esta 

dos Unidos. 

Calles cede, por lo que algunos historiadores y aritro

p6logos' analizan el giro hacia la dereclla del régimen callista. 

23º·tb.id., p. 293. 
231.LARlN, fflcoUs, Op. c.l.t., P• '191. 
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Por ejemplo, el historiador Nicol&s Lar{n seftala: 

CIUÚl pa.ao de.l gab<ne.tt. de CaUu hac.ia la. de11.ech<t 11e6oJtZ4-
b<t la4 upWUIZ44 de la6 ~06 que 6e hallaban .tta6 l4 -
11ebeU4n de la6 eJLi6Wlo6. [ .. , J Un .tutúnon.io de .tat -
evo/JJ.cJ..dn 6ue cuando e.l gabine.te de Ca.U.u p11ahib.i.4 un llll-
.tln de la. Uga An.tlimpeltiaU4ta de la4 AtnWea.a en que .te-
n(a que h<tbtall e.l pin.to11 mex.ieano Olego 1Uve11.a1 e.l 2 de ju. 
n.io de 1921 {6e a.aaLtdJ e.t edi6.W:o rLlplarrd.tico 6ovi.W.Oo, -
6e abJrM p11acuo con.tila mucho6 CÜll.lgen.tu de la6 du.taeamen 
.to6 agllalll6.ta.a, eulp<fndola6 [ ... J de habeJt cometido Clllme-= 
nu, e.te. 232 

Por otro lado, la reelecci6n de Obreg6n provoc6 un di_! 

tenciamiento con Calles; el Partido Nacional Agrarista volvi6 a 

tomar auge y trabaj6 activamente en la campana de su caudillo y -

protector, También se reeligieron Manrique y Soto y Gama· como 

diputados en 1928, y se acentuaron las divergencias, 

El crimen de la Bombilla signific6 también la muerte 

del.Nacional Agrarista. '. ·- . -'' ' .· .. ' Fue cuando Soto y Gama acur,6 de contr! 

dicterio y falaz a Calles, haciéndolo ver que "mientras por un -

lado consideraba la muerto de Obreg6n como la muerte definitiva 

del caudillismo y el comienzo de la etapa institucional, por el · 

otro era tenido por sus partidarios como el nuevo caudillo". 233 

Los enfrentamientos se recrudecieron a tal grado que • 

los obregonistas declararon p6blicamente que Calles había sido -

el autor intelectual del asesinato de Obreg6n, valiéndose de la 

CROM2 ~4 y de la Liga. 

Z3Z'LARIN, .Nicolás, Op. cl.t,, pp, 199-200, 
Z33'FUENTES Din, Vicente, ·Op. cl.t., p. 191. 
Z34·1bld., p. 209. . . . 
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Este es el marco global en donde se desarrollan estos 

acontecimiento, para pasar al caso concreto de la Liga. 

A mediados de abril de 1927, cuando estaba por concluir 

el Gral. Plutarco Elias Calles su mandato, el pa!s se preparaba 

para la elecci6n del nuevo mandatario. Por su parte, el Gral. 

Alvaro Obreg6n había propuesto que se modificara ln Constituci6n 

y hacer legal la reelecci6n del Presidente de ·la Repóblica en ·P.!!. 

r~odos no sucesivos, e inicia su campafia reeleccionista, pero -

aparecieron también otros candidatos: el Gral. Arnulfo R. Gómez 

y el Gral. Francisco R. Serrano. Sin embargo, Serrano fue eli-

minado, murió junto con 13 acompafiantes en octubre de 1927, en -

la carretera México-Cuernavaca, a la altura de Huitzilac, donde 

fueron fusilados por 6rdenes del Gral. Claudia Fox. Por los --

mismos d~as, el Gral. G6maz lntentO una rcvuclt.a contra el Go--

bierno la que abortó, cuanto se le capturó se _llev6 un. juicio S!! 

mario, y se resolvi6 fusilarlo~·23'5 - -

Obregón quedo solo en la contienda electoral· y sus li

neamientos políticos segu~an siendo los trazados por la Revolu-

ci6n, as! como la campafia de apll.caci6n estricta de la ley que -

reglamentaba el culto y restrin'g!a las actividades y el n6mero -

de sacerdotes o instituciones religiosas. 

Por otra part~, al interior de los revolucionarios VD! 

vieron a surgir antiguas discrepancias • El Partido Laborista y 

. la CROM se negaron a sostener la candidatura reeleccionista, "y 

no fueron pocos los obregonistas que desde entonces vieron en ME. 

rones intenciones hostiles hacia Obreg6n, Más tarde. lo acusa--

Z35'0LIVERA Sedano, Alicia., Op, clt,, p. 215. 
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rian de haber inspirado el crimen de la Boiobilla:236 

Asimismo, soldados del gobierno 'que no estaban comba·· 

tiendo a los cristeros, de quienes se sospechaba que los favore-

cian, luchaban en otro frente. En 1926, los indios yaquis det~ 

vieron el tren en el que viajaba el expresidente Obreg6n rum.bo a 

su hacienda en Cajeme. Este incidente desat6 una campafta con·· 

tra dicha tribu y otra vez fue declarada la guerra abierta, 

John W.F. Dulles narra este hecho: 

Con lA aJ¡Uda dt av.ione4 lllll.ltaite4, lo& 9weAa.le4 LUC<U Gon 
z<lttz, Anhdmo Mmen.ta, AJWin.io IUo4 Ze.úuche, EdlUllUio Giii 
cl4 ·y J. Falx L0/14, comb<tt<wn a lo& a9ueM.i.do4 IJllJlcW. :
tn .\UIO.ta4 1ttg.c'.onu dt lA SlW14 llad!Lt Occidentd. F.iltaL 
menú, lo& ubW/114 4t ltbullwn 11 Manzo aL .tw>únM 1921, 
y no noudw de4pu€6 a.tlltdtdo1t dt 600 de dto4 apMtc.ieADn • 
en to. c.iudad dt Mlx.ico ( ... ] no ublan a ddnde Witn, pMO 
p!alttitbitn .ln91te4M 11 lAI 6Ua4 dtt tflltúto. 237 

. : Todo. lo .anterior, determin6 que diferentes grupos po·· . - -· . . ' . 

líticos, lo mismo que algunos miembros y dirigentes de la Liga · 

so propusieran eliminar a Obreg6n. Sin embargo, la Liga no qu,! 

so tratar con Serrano y con Arnulfo R. G6mez, desconfiaban de 

ell9s porque sab~an Que como grupos del gobierno, anteriormente 

hablan perseguido a la Iglesia y a la Liga, pero velan con agra· 

do la escisi6n que se habla producido, pues era un factor que ·· 

consideraban de suma importancia para que su lucha triunfara. 2 ~8 

Uno de los primeros ate~tados en contra de Obreg6n se 

llev6 al cabo el 13 de noviembre de 1927¡ en el bosque de Chapul· 

236'FUEKTES Dlaz, Vicente., O¡:>. cit., pp. 193·194. 
237·ouLLES, John, W.F., AyeA w México, p. 284. 
238'RIVERO del Val, Luis . ., Op, e.U..,· P• 283. 
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tepec, fue arrojada una bomba contra el autom~vil del Gral. Obr.!!_ 

g6n, Ninguno de los tripulantes del coche sali6 herido. Los 

asaltantes conduct'an un coche que babia pertenecido a Roberto - -

Pro, registrado a nombre de Daniel Garc1a, que era un pseud~ni-

mo, ·Y despu6s 6ste lo habla vendido a la Liga dlas antes de que 

fuera usado para el asalto, 

La gente de Obreg6n dispar6 a los asaltantes e hiri~ -

a Nahuu Lamberto Ruiz - joven acej otaemero-, los dem6s desocuparon 

el coche y Ruiz fue capturado, Al lado del coche se apr~hendi6 

también al obrero Juan Antonio Tirado que habla participado en -

otro atentado en contra del Gral. Obreg6n -este suceso fue na--

rrado en p~ginas anteriores-. Días más tarde y por declaracio-

nes arrancadas a Ruiz., fueron aprehendidos los hermanos. Humberto 

y ·Ai;ust·~n· Pro ..Ju~rcz, cosno responsables intelectuaics Jel· atcn·\ol 

tudo, así como el ingeniero Luis Segura Vilchls. 

pertenecían a la Liga. 

Los detenidos 

El padre jesuita Higuel Pro239era un j6ven cat6llco y 

decicido, habla regresado el 8 de julio de 1926 a su pals natal 

desde Bélgica en el momento en que la Iglesia suspendia los seT-

vicios religiosos -el ~l de jul\o ·del mismo afto-. Fue nombrado 

por la Liga Jefe de los Conferencistas; lmparti6 conferencias a 

los ricos, a los obreros, a los enfermos, a los choferes, a pro

fesoras, a empleadas del gobierno, a sirvientas, nin.os, j~vcnes, 

.a comerciantes, entre otros. Fue el encargado de la "Vanguar- 00 

d~a", centro recreativo de j~venes y niftos, con oricntaci~n cat~ 

Z39º 11Nacl6 en la Vltta de Guadalupe, a unos ocho k116:netros de 1a.cfudad de .. 
Zacatecas, el 13 de enero de 1891; y fueron sus padres el senor don Hlguel 
Pro y la sef\ora Josefa Juárez. de Pro11 • 11Se orden6 de sacerdote el 31 de 
agosto de 192511 • 11Comenz6 sus estudios en et viejo Coleglo de San f lde-
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lica. El P. Pro asegura en sus escritos haberse metido hasta -

los codos en la cuesti6n reli2iosa en el movimiento de defensa -

armada, con la esperanza de sacudir el yugo de los tiranos, opr~ 

sores de los cat6licos, Fue uno de los principales organizado~ 

res de los globos que llevaban una protesta impresa, Dospu6s -

do esta acci6n el P. Pro fue aprehendido y cuando sali6 de la --

c~rcel so dedic6 a desarrollar actividades clandestinas. Sus -

hermanos, Humberto y Roberto también pertenecían a la Liga y fu~ 

ron los promotores de dichos globos, su actividad consistía en -

la propaganda de la Liga. 

Los informes oficiales citaron juntas realizadas en la 

residenda de Josefina Montes de Oca, sobrina. del difunto obispo 

Ignacio Montes de Oca, y menciol\aron que a estas. juntas habían -

. ·concurrido el Ing. Segura Vilchis, .Juan-liraclo, .Huntberto· Pro Ju_! 

· rez, Nahum Lamberto Ruiz y Jos6 Gonzáles ·6ste tlltimo esca.p6· 

··el P. Miguel Pro y sus hermanos negaroii tener corfexi6n alguna en · 

la conspiraci6n contra Obreg6n y aftadicron ·que no se habían 

inmiscuido en actividad polttica. alp,una. y que no conocían a 

Ruiz. Luis Segura Vilchis asumi6 la respon.sabili,dad de la 

conspiración y rindió su testimonio implicando a Ruiz, Juan Tir.!!. 

do Y.José González. 

Roberto Cruz, inspecto do policía, aseguraba sabor que 

las intenciones de Calles eran las de ºfusilar a los Pro junto • • 

con· Segura Vil chis y Tirado para. 'poner un ejemplo". De esta ~ 

manera, el Z~ de noviembre de .1927, ante una reunión de funcion.!!. 

fondo, luego pas6 a la escue1a posftfvtsta, que tuvo COQIO pr1nclpa1 lm· 
pulsar en Héxlco al or; Gablno Barreda [ ... ]", En: CARRERO, Alberto -
Heria, Op. c,lt,, pp. 1.7, °175 y .108, . 
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rios, periodistas y fot6grafos, se ·fudl6 ~ Mi~uel Pro. Luis Se· 

gura Vilchis, Humberto Pro y Juan Tirado. En el momento de que 

iba a ser fusilado el hermano m~s j6ven del Padre, se recibi6 -

una llamada telef6nica de Calles y ordenaba que no lo mataran, -

que se le exiliaría. Este cambio en Calles fue atribuido a la 

presi6n ejercida sobre el presidente por el embajador de Argen·· 

tina en M&xico, Emilio Labougle. 

El domingo 15 de julio de 1928 el Gral, Obreg6n fue --
electo Presidente de la Rep6blica, Segura Vilchis, con su fra· 

caso de asesinato y con su propia muerte hab{a despertado en al

gunos grupos y en especial en. José de Le6n Tora1 24º de la A.C,J. 
241. . e.1/ 

M, del grupo Daniel o•connell la idea de quitar de un medio a 

Obreg6n, 

.Tor:1l .. jpyen .<:.nicatJJriH~ .. onduv.o. tras Obreg6n todo el 

d{a 15 y .los dos siguientes, Se present6 en el banquete cele--

brado en el resta·urante "La·· Bombilla" ubi·cado en el bosque de -

Chapultepec y se dirigi6 hasta la mesa donde com{a Obreg6n y -

con el pretexto de mostrarle un apunte a lápiz¡ mientras el.Pre

sidente de la Rep6blicn observaba, el acejotaemero sac6 su pist~ 

la y lo mat~, en ese momento la orquesta interpretaba "El liman .. 

cito". Despu6s del proceso, Toral ·fue condenado a muerte y ej.!'_ 

cutado el 9 de .febrero de 1929, 

2"0 •11se pens6 también que, consciente o tnconsc1entemente, Tora1 habfa sido -
tnanejado por ciertos elementos pertenecientes al régimen l~P.erante, pero 
que eran adversos a Obreg6n 11 • C61t. RUIZ Rueda, Ram6,n, lo4l .(:ie. Le.dn ToJtal, 
p. 60. 

2~ 1011José de león Toral fue muy amigo de H...nberto Pro, e1 herólco hermando del 
Padre Miguel Agustln, jugaba con 61 en el mismo equipo de futbol (Centro 
Unión, Grupo Local de la Asociación Católica de la Juventud Hextcana), 
Cuando este grupo se dlsolvf6, pasó, junto con Humberto, a1 Grupo Dan(e1 

. O'Conne11'de la A,C,J,H, de Santa Hada", Ilwi.., ·p, 51 
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Jos6 de Le6n Toral había nacido el 23 de diciembre ·de . . . 
1901 en Matehuala, S.L,P., de· una familia cat61ica acomodada, t.!!_ 

nía 27 anos, era casado, tenia dos hijos y la esposa esperaba el 

tercero, sabía taquigrafía y daba clases de dibujo en el colegio 

de los hermanos de las escuelas cristianas,San Dorja, 242 Se h.!! 

bÍa alejado de las prácticas religiosas, pero regres6 al"carri?' 

como lo seftalan los sacerdotes cat6licos y su regreso se caract! 

riz6 por un extremismo religioso. En el jurado declar6: "Es· 

toy enteramente seguro, sin ninguna prueba materia ni celeste, -

de que era una misi6n de Dios la que yo tenia ••• 11243 

El 7 de noviembre de 1928 Jos6 de Le6n Toral fue sen·· 

tenciado a muerte 244 y la madre Concepci6n Acevedo de la Llata a 

20 anos de presi6n. El gobierno declar6 que en el convento do~ 

dc .. so-e.nc:ontr.:.ba. r...s.ta. religiosa se habían efCctuado reunioner.- ...... 

clandestinas donde se plane6 el asesinato, Afies más tarde el • 

delegado apost61ico· en México Ruiz y Flores reconoci6 "que· en V.!! 

rias ocasiones en que visit~ a la madre Conchita en su casa,vio 

reunidos all~ a algunos generales, sin ~oder decir los nombres-· 

de 6stos, en virtud de que no los conoce". 245 

La madre Conchita fue enviada el Penal de las Islas •· 

Marías, en donde vivi6 experiencias que la llevaron a pedir dis· 

pensa de los votos de castidad y contrajo matrimonio con Carlos 

· Castro Balda, que tambi&n se encontraba en ese lugar purgando • 

242 'Ibid., pp. 12 y 56. 
243'GUTIERREZ Casillas, José, S,J,, 11.il.tolLia. d~ la Igl.e.l>.út en Mtx..ico, -· 

p. 401, 
244•11E1 9 de febrero de 1929 Toral "fue fusilado", En: RUtZ Rueda, Ram6n, 

245 Op. clt. p. 195. 
'Diario de la Tarde, ll-Vlll·l96.\ 1 en: tHcolAs Lartn, Op, clt . ., ·p, 202. 
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una pena de 6 allos de prisi6n por haber colocado varias bo•bas -

de dinamita en los lavabos de la c&mara de diputados el 23 de •! 

yo de 192&. 246 En 1940, la madre Conchita obtuvo el ·indulto en 

juicio de amparo; 

El 14 de septiem_bre de 1932 fue aprehendido el padre -

Jos& Aurelio Jim&nez Palacios, quien bendijo la pistola de To--

ral. El primer defensor del P. Jim&nez, don Gustavo Rodríguez, 

fue asesinado, por lo que el padre qued6 sin defensor por muchos 

anos, pues nadie se atrevía a serlo, despu&s de ocho ellos el abo

gado michoacano Guilebaldo Morillo tom6 su defensa y logr6 un f! 

llo absolutario. 247 

IV.3,5 ALIANZAS ENTRE Jos~ VASCONCELOS, Jos~ GONZALO ESCOBAR 
Y LA l.N,D,l.R, 

La muerte de Obreg6n trajo como consecuencia· la rebe-

li6n escobarista y la alianza de Escobar con la Liga Nacional D!!_ 

fensora de la Libertad Religio~a y la alianza de ésta con Vasco!! 

celos candidato a la presidencia de la Rep6blica, 

De tal forma que en marzo de 1929, los obregonistas de 

cidcn tomar el poder por las armas. La rebeli6n la encabez6 ---

Gonzalo Escobar en las siguienteS regiones: la de Veracruz, dir.! 

gida por el Gral. Aguirre con 3 500hombres; la de Sonora, a las 

2460RUIZ Rueda, Ramdn •. Jo~l de Le.4n TolUll., ·p, 67, 
247'GUTIERREZ Casillas, José, S,J; Op, e.U.,, p, 409, 
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6rdenes del Gral, Manzo con 5 000 ¡en Durango, el Gral, Urbalejo -

con Z 000; en Chihuahua, el Gral, Car ave o con 3 000 y la de Coahu,! 

la, apoyada por el propio Gral, Escobar, Las unidades rebeldes 

de Veracruz fueron aniquiladas por las fuerzas del gobierno; el 

gobierno de Portes Gil decret6 el lo. de enero de 19Z9 la forma

ci6n de las defensas agrarias que eran nGcleos de cuerpos arma-· 

dos, de tal manera que el Dr, Almaz,n, gobernador de Puebla, ta! 

bi~n organiz6 contingentes campesinos y los arm6; el Gral, Cedi· 

llo hizo lo mismo en San Luis Potosí, tambi6n se organizaron en 

Tamaulipas, Durango, Quer~taro, Chihuahua y Vcracruz. Por lo 

que los escobaristas se vieron obligados a buscar apoyo en la 

Liga. 

Por otra parte, la Liga se enfrentaba en el campo de • 

batalla a una infinidad de problemas :.-los- hombres· padecían ham·· 

bre, no pod~an bajar a los pueblos para baftarse, por lo que sus 
-. - -

ropas y sus cuerpos·se cubrían de piojos,· no tenían municiones. 

Las 6rdenes que llegaban del alto mando de la Liga -que se enco~ 

traba en la ciudad- no llegaban a tiempo, existía una incomunic! 

ci6n con l~s bases, los nombramientos se hacían en esos momentos 

y r&pidamente. Todo esto llev6 a Gorostieta a celebrar un pac· 

.to con el.Gral. Jos6 Gonzalo Escobar. Tal convenio se plasm6 · 

en la circular no. 5 que con ese motivo gir6 a las jefaturas de· 

pendientes de su mando: 

ORDEN CIRCULAR NUH. 5 
.. • NueUJW Ce.ntlw de la. C.:.Udad de /llx.ico, al .in6ollmMme de 
.todo ~ MteJLi.011., me ln6ollm<1 pa11.a conoc.imlen.to de ta Guall.· 
clút Nac.i.otllll 1J ap11.0 bac.ldn mCa, de un PACTO ·que, 11/1.tU de • 
lnlc.i.all. e.l mov.únien.to, li.i.zo con nueA.tltoJ Vlllec.to11.eA e.l Je-
6• del ·nuevo nwv.únien.to, Gene11.al. GonzalD EJ_coball., Vio.ha 
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órdenes del Gral. Manzo con 5 000; en Durango, el Gral. Urbalejo • 

con 2 000; en Chihuahua, el Gral. Caraveo con 3 000 y la de Coahu.! 

la, apoyada por el propio Gral. Escobar. Las unidades rebeldes 

de Veracruz fueron aniquiladas por las fuerzas del gobierno; el 

gobierno de Portes Gil decret6 el lo. de enero de 1929 la forma· 

ci6n de las defensas agrarias que eran n6cleos de cuerpos arma- .. 

dos, de tal manera que el Dr. Almazán, gobernador de Puebla, ta!!! 

bi~n organizó contingentes campesinos y los armó; el Gral. Cedi· 

llo hizo lo mismo en San Luis Patos~, tambi~n se organizaron en 

Tamaulipas, Durango, Quer~taro, Chihuahua y Veracruz. Por lo 

que los escobaristas se vieron obligados a buscar apoyo en la 

Liga. 

Por otra parte, la Liga se enfrentaba en el campo de -

batalla a una infinidad do problemas : •. 1os. hombros padecían ham·· 

bro, no podían bajar a los pueblos para bafiarse, por lo que sus 
. . 

ropas y sus cuerpos se cubrían de.piojos; no tcn~art ·municiones. 

Las Órdenes que llegaban del alto mando de la Liga ·que se encon 

traba en la ciudad- no llegaban a tiempo, cxist~n una incomunic! 

ci6n con las bases, los nombramientos se hacían en esos momentos 

y rápidamente. Todo esto llev6 a Gorostieta a celebrar un pac· 

to con el Gral. Jos6 Gonzalo Escobar. Tal convenio se plasmó • 

en la circular no. 5 que con ese motivo giró a las jefaturas de· 

pendientes de su mando: 

ORDEN CIRCULAR NUH. 5 
••• Nuu.tM Ce.ittto de la Ciudad de Mlúco, al .in 6o>una1tme de 
.todo lo an.telr.ioh., me .in6oh.m6 pah.a conoc.imlento de la Gwvt· 
clút Nacional y ap1t0bac.i6n mla, de un PACTO ·que, an.tu de • 
.inieiM el. mov.imún.to, h.i.zo con nuU.th.06 V.ih.ec.toMJ el. Je-
6e del ·nuevo mov.únlen.to, Geneh.al Gonzalo El.cobah.. V.icho 
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padJJ 4• llec/w!e 644.lcamente a do4 condicione.u 
Colftl'\á..Uo 4olemne, de paú• del ·nuevo rnov.úllünta, de o.toll 
ga1t .todiu l.JJI> libVLtadu que no40.tll04 hemo4 venido 1teJ.vJ.n-:: 
dicando, de ""1Mll4 muy upe.clCll ta. libVLtad de conclenc.úl 
y de en4eñanza; y el .uco•oclmün.to pteno de la. GUARVIA NA 
CIOllAL, con .todo4 to4 g.\ado4 o.to1tgado4 o poll o.to1tga1t po1t -:: 
el J•6• de la. Gua/ld.út, . 
Se comun.lcd' tmnbUn la. pa1tHripacJ.,4n que de •o4o.tllo4 4• u 
pella/ta y la mane/la de .ide.tlti6lcah.no4 con 4l!h 6ue1tz1U, a 6<n 
de p1tecave1tno4 de 40llpite4Cl4 que plldendan to4 ca.t.U.4.tiu., -
qulen.4 bien 4abido u que lle.cuMe.11 a cualqul« pllDced.i.--
llliento, poi!. J.ndigno que 4ea. 
Yo he aceptado l.D pac.tado poi!. nuutM cen.tJLo, po11. ll1lf. M-
zo•U 4igu.ie.ntu : 
SE RECONOCE LA JUSTICIA VE LO QUE VEFEllVEMOS, .to que con4-
.tltuye un .t1Li.un6o completo y 4J.n 11.ue1tva4 palla no4.otlloa. 
SE RECONOCE LA GUAIWIA NACIONAL COMO ENTIVAV, l.D que gallan 
.tlz11 que no bulf.livut nuutlllt vlc.tolf.i11 y que nuu.tllo PIJll.t.i.áü 
collt<tlt4, poi!. plf.imMa vez dude et año de 1857, con .tod11 -
cllU• de gallantliu palla dualllf.Otl111l au accú1n poU.tlco-ao-
c1.al.. • 

No .teniendo yo, nl ninguno de ml4 4ubC1l.tellno4, amb.lc.id'n -
peMonttl ttlguntt y quedando aaegUlladoa nuu.tJLoa anhe.lo4 de 
jU4.tlcltt y .UbeJLtad, no he .tenido .inconveniente en conce--

• cte1t.r.1 dúe,,.cú1n.ctel movimiento l1l Je6• del nuevo pll.Onun·
clamlen.to, nuu.tllo aliado, 
En pliego apail.t• doy t11 mruteita de lden.tl6<ca1t 11 i.JJ4 Je6u 
y 6ue1tza4 del mov.útllen.to que dude ttholla aon nue4.tllo4 ali11 
~. . . . . -

VIOS, PATRIA Y LIBERTAV. 

Loa. Cttuto.tu, /.lú!h., 11 14 de m111tzo de l 929 

Et Genellal en Je!•· 

E. Goll04tletd - Rablf.ica. 241 

Sin embargo, aunque Gorostieta puso en pr&ctica la 

m&.xima: "el enemigo de tu enemigo es tu amigo" 1 recelaba de los 

. escobaristas y advirtió a su gente el deber de estar alertos de 

los nuevos contingentes con los ·que se había fraternizado, "pues 

2480 GONZALEZ, J,J,, Op. cl.t .• , pp, 121·128, 
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sabido es que con frecuencia se cambien por segunda vez". 249 

La alianza se debi6 a motivos t&cticos y con la idea de obtener 

miniciones que seg6n él, la falta de estos le impedía pasar al • 

siguiente estadio, que era la toma del poder. Jean Meyer sella·· 

la al respecto: 

En '92 9 Gci1DA.tle..t4 Olli.enM cada V<Z 11146 el. lllOV.imien.ta ,., __ _ 
e.la. la .toma. del. podl!JI. y la. .impugnac.ldn 6undamen.tal. dd. llL·
g.imvt: la. aboUW!n dt ~ h.yu a.ntbvte.Ugi.oA44 ya no fJ<U 
.taba, y en el. pacto can E.!cabM Ae p«c.úaba que u .\üta-=-
bl~ 1.tod44 ~ Ubl!Jl.tadu c.t:viea.1 1 • 250 

Tnmbi~n, por razones t~~ticas, Gorostieta ofrecí~ una 

alianza a Vasconcelos cuando &ste declar6 en su Manifiesto a la 

Naci6n que "no rehuía la cita que le daba el destino y que venia 

. ~"' luchar .11ar .la .l.ibertad religiosa". 251 También declar6 ·•n· Gu~z -· 

mas, Sonora en el pedodico local La Gae<.ta ·dirigido por el ---

. · Grai'; Escoba~·,"iíicho. peri6dico fue el portavoz constante._ y fiÍ'me 

· de la candidatura de Vasconcelos· que: 

·.249. ¡bid •• p. 131 

( ••• J condeno el. deJIJUUrlallW'.e de Aang.\e. qu<, polt moUvoA -
ite.t.i.gWAoA, lleva adel.a.n.te et Gcbil!Jl.no, y ci>ndeno, adeioif4, 
ta pitepondl!Jl.4nc.ia. de loA p!Wtu.tan.tu en la. educac.i611 nado 
nal J, •• J Titaeltl a 11/!x.ü!D a loA cahgM c.at4UcaA qui u -= 
han ite6.i¡¡Wo en el. ex.Vulnjl!Jl.O, loA lnv.i.talii a que .\e.gJtUen 
a la. 61tantl!Jl.a ameilkana 1 ••• J. Si u.to u A eJI. cWt.(cat, -
lo Aoy (.,,J, 252 

. 25º.'HEYER, Jean, ~. cU., T • . 3, P• 241. 
251'EI Universal, lo. de noviembre de 1928 en; Al lela Oltvera Sedano, 

~. c.it., p. 224. 
252 'V4SCONCELOS, Jos!. Uemoli.la.s. 1!1 Et Dua.1 . .tlte, Et P.\e.cori.1.ulado, pp,' 631-

639. 
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Dicha alianza ofrecía para la Liga una doble ventaja: ........ ~ ·: ... 
el apoyo de Vasconcelos traspasar1a el S11bito nacional y le iba 

a permitir abreviar la lucha, Para Vasconc:los este pacto "era 

Salvadorypara la oposici6n tambi6n, pues yo preveía [Vasconce-

los] que todo lo que iba a necesitar era una base para dar co·-

zo. La rebeli6n, se har!.a nacional", ZS~ 

Sin embargo, el gobierno, con el apoyo de las fuerzas 

agraristas y del'gobierno de Estados Unidos que mand~ aeroplanos, 

armas y municiones para equipar las fuerzas federales son dos -

factores determinantes para la derrota de los escobaristas que -

concluy6 a finales de abril. Y por otro lado Vasconcelos tallp.2_ 

co lleg6 a la presidencia de la Rep6blica, 

Estados Unidos no apoy6 a Vasconcelos porque era un -

peligro para la pai y porque contaba .con.la.ayt:da econ6mica de -

los clericales, que significar~a apoyar un r~gimen conservador -

que se opondría al desarrollo del pa1s, por lo que le. convenía 

m~s apoyar al gobierno de Obreg6n y al de Calles, pu6s ademSs de 

ser los militares m~s sobresalientes que surgieron de la revolu

ci~n, los dos tuvieron una base de apoyo entre los obrer9s y los 

campesinos que derrotaban cualquier alzamiento rebelde. 

bio de este apoyo, Estados Unidos obtuvo "concesiones qu"e signi

ficaron una tendencia cada vez m&s acentuada al c~mpromiso con -

los intereses de la economía norteamericana0 •
254 

253•tb.úJ., p. 101. 
254'LOPEZ VI 11afaile, Vlctor, Op, cil. .• , ·p. 33. 
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IV.3,6, Los ARREGLOS ENTRE 4' .IGLESIA y .EL GOBIERNO: EL MODUS 
VIVENDI, 

A6n cuando los mi1:l'tantes de 
0

la LiRa, los que luchaban 

en los cerros, habían ~ufrido penalidades, tuvieron la ventaja • 

de pelear en los lugares que ellos conocian bien, sabian caminos 

y escondites seguros, como resolver los problemas que las fuer-

zas hostiles de la naturaleza circundante les ofrecía, adem&s ·• 

de contar con la ayuda de la.: gente: de esos pueblos. ZSS sobre 

todo con la ayu.d.a de las mujeres campesinas, pues la mujer mexi· 

cana se ha caracterizado por su extremo sentimiento religioso ya 

que sus condiciones de vida ·ser la fuerza espiritual, la que 

proporciona consuelo, de la que depende estirar "el r,asto 11 pa~a 

que alcance C!\11)er._e.l .. c~.l\t!.o ... d.J'. r~Jl!)i.~n .\!~ los que integran la • 

familia, no qued6ndole tiempo para analizar su situación do opr~ 

si~n y explotaci6n no le plantean otra alterñativa que la de re· 

fugiarse en la religi6n, en la iglesia, pues son lugares permit! 

dos a las "decentes" mujeres. 

Todos estos factores fueron determinantes para que los 

grupos gobiernistas no se atrevieran a internarse, a excepci~n -

do los agraristas que era cuando, si se tenían verdaderos comba·· 

tes: 256 por esto es que las bases ligueras del campo se dcsconc•! 

· Z55'C6'<. GONZALEZ, .Luis, Op, c.i.t,¡ "contaban con el apoyo de 4U.\ coteJlll4neo4 
que h.4 41!JtV.tan de e.lcucha4 y leA d11ban de coml!Jt" p, f 57. . . . 

256,C6'<. Ibúl. "Cuando ·el. gobll!Jtno v.io que no pocl.la 6<f<ilmente vencl!Jt 11 l.JJ4 
ubeldu con 4U eJOrci.tiJ de. 70 ..U hcmbou [.,,] lanzd ccunpe4.lna4 contta · 
CJlll9le4W4, . ·l'U.\o e.n mano4 de l.JJ4 a¡¡IUW'.4w que: y11 lutlW:ut l!e.elb.ido ··
UWta4, [ .. , J uno4 30 mU a¡¡AaJl:.l!.taJ, 6U4.i.leJ y municionu pa1t11 cut.ú¡u.L-
la/r. C/l.Útvui4 ". p. 15 r. · 
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taran y_ a.ta.rmaron por-Ro .haber sido tom_adas en cuenta en el mo-

mento de entablarse las pláticas conciliatorias y decidieron 

presentar una protesta ante 'las autoTidad.es eciesi~sticas. Con 

tal objeto determinaron reuniones los principales jefes del movi 

miento armado para discutir los arreglos y los problemas de la -

lucha armada. 

Gorostieta que conoc~a bien su fuerz.P. reorganiz~ a sus 

elementos en Jalisco y Michoacán para darles mayor unidad y fue! 

za, para apoderarse de Guadalajara y el Bajío con la intenci6n -

de llegar a México y tomar el poder, El estuvo al frente de -

los ligueros en Los Altos, encomend6 al general Jes6s Degollado 

la jefatura de los del Sur de Jalisco y nombr6 al general Carri

llo Galindo, compaftero suyo del Colegio Militar, comandante de -

los H'lzudos ·en Michoac5n. 

A la vez dio a conocer al Comit6 Directivo de la Liga 

-por ~~dio-.re'-üñá tÚta .el scnÚr de los que estaban ievaritOdos :-

en armas. Dicha carta hace.referencia a las desastrosas canse-

cuencias que tendrían para los rebeldes unos arreglos con el go

bierno en esos momeñtos y en esas circunstancias, que este hecho 

había producido una notable par'alizaci6n en el aumento del n6me

ro de las fuerzas cristeras; pide 'que se unifique la labor polí

tico-social delos obispos y quo los· tomen en cuenta para cual--

quier decisi6n, Comunica que la Guardia Nacional cuenta con --

más de ·zo 000 hombres armados y otros tantos sin armas y amena-.. . . 
·za "con. rechazar cualquier 'transacci~n que acepten los mediado-

res por ser indigna y .traidora", que personalmente está dispues-. 

to a hacer cargos contra ellos,' ya que los obispos, por ·su larga 

ausencia del pa~s estaban mal informados o ignoraban la verdade-
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ra situaci6n, aparte de que las constantes discrepancias entre 
• •'-" • • M- O 0" O ~ 

ellos, les impediria ejercer una acci6n conjunta y pujante. Y 

por 6ltimo, agrega, que son muchas y diversas las razones para • 

que sea la Guardia Nacional y no el ·Episcopado, quien resuelva -

esta situaci6n, pues el problema no es exclusivamente religioso, 

sino afecta a la libertad politico-social del pueblo que la Guar 

dia Nacional defiende y representa. 257 

Nuevamente Gorostieta inicia e intensifica la campafta, 

unos días se encuentra en las sierras de Guanajuato, otros en 

las costas michoacanas, otros regresa a su cuartel general de 

Los Altos a recibir informes, a dar ~rdenes y a es.tudiar planes 

para su proyecto de la toma del poder, y espera para realizar -

dicho proyecto, "recibir los pertrechos que le estaban embarcan

.do de-·los F.E;uu,n 258 Estaba en esto cunndo·cs·cmboscndu·y lo··· 

matan el 2 de junio de 1929 en el casco de la hacienda Et Vatt~ 

"corc·;¡ ae Atotonil¿o¡ se eree que fue·traicionndo pa·r alguna· de~ 

sus hombres. El grupo que lo acompañaba lo conformaban: "el •· 

Gral, D. Alfonso Carrillo Galindo, Cor, D. Rodolfo Loza Márquez, 

Mayor Heriberto Navarrete, Alfonso Garmendia, lldcfonso Loza • • 

Márquez, Jos~ Ocampo, Rafael de Anda, Juan Valenciano, Luis Va·· 

lle, Ignacio y Felipe Angulo, José Mar~a Angulo, Jer6nimo X., J!!_ 

susillo y tres soldados". 25.9 

Gorostieta no telllia un ataque de los callistas, pues • 

estos solo atacaban en. grandes concentraciones y los que opera··. 

257'0LIVEP.A Sedano, Alicia, Op. e.U,, pp. 232-233, 
25B'GONZALEZ, J,J,, Op, e.U., ·p. 139. 
259•¡bid,, p. 142. . 
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ban en esta regi6n acababan de ser batid_os e,n San. JuliAn, sin :.: 

embargo llegaron las tropas de Codillo al mando del Gral. Pablo 

Rodr~guez, en los momentos que comenzaban a salir los de la Guar

dia Nacional y el encuentro fue sorpresivo para estos 6ltimos, 

La muerte del jefe de l• lucha armada provoc6 desalie!! 

to en los levantados y hasta puede decirse que fue e,l más grave 

descalabro. Otro factor importante en contra del triunfo de --

la L.N.D.L.R. fue el fracaso de la rebelión escobarista ya que • 

tampoco habían logrado nada de lo que se habian propuesto al --

iniciar su movimiento, asimismo la deTrota de Vasconcelos signi

fic6 que la lucha civica tampoco dio los frutos esperados, pero 

principalmente la actitud conciliadora del Comité Episcopal ha-

cia el gobierno los obligó a abadonar la empresa. 

Asimismo ·e·l Conrité 'llirei:tivo de .. la Liga· no estaba de -

acuerdo en los arreglos y decide encomendar la jefatura Suprema 

de la Guardia ·Nacional ·a1 general. Jes6s Diigollado, 

El nuevo general en jefe·lanz6 un Manifiesto a la Na

ci6n que en su parte medular seftala: 

•• • a.t. 6eJL twmb!Uldo palla 6tLl.t.ltuiJr. a nuu.tlto je6e, 1tecojo -
l.o. BandeJLa de CIL/Ato Rey y jUILO poit Et, an.te el. cad<!veJL -
del. Ge.neJLa.t. Go1to6.tle.ta, · cOnt.lnuaJt en l.o.' lucha· l1a.l.ta VeJI. --

: :1tecoJLtú.6.tadru tiuu.tJut.I Zi6iiit<ídeo1 uenuatü o pe1teceJL -
en • 
/.lex.icano6: Si. l.o6 oplteo!MM de /.llx.ico ClleyeltDn que ta. -
mueltte del. hlitoe 6.ign.l6lcaba La v.idDILi.a. de La .t.Uwtla 60· 
bitt. ta. jU6Uci.a. y l.o. Ubelll.o.d, 6e han e.qu.lvocado: agltUp<t·· 
do6 todo6 ·en de1t1tedo1t de nuM.tlut bandeJLa, con el. pen6amien 
to ·puuto en V.lo6 y en santa /.ICllLCa de Guadalupe, hemo6 do 
demo6.tlutit a.t. mwtdo que lo que tw6 .ti.ene un.ldo6 u el. ben-
d.WJ l""'1 de V.lo6, Pa.tlt.la y UbeJt.tad • 
.. ,la v.idDit.la 6.lna.t. u de V.lo6 y o.tita vez, en la cumbM. -
del. Cubile.te, dutac4ndo6e 4oblte el e.lelo azul de nuM.tlut 
Pa.tlt.la, volveJl.<f a levantoMe, nlt.lcta y 4.eJLen.a, ta. W¡¡en -



193. 

de CM.6.to. Rey: la plLi.me.lta v ..U g!Ulllde BandeM. de la u-
beJl.tad; ¡~.O.bolo tn.tMno di .todct4 la/o ittdenúonu/ ... 
GuadalajllJla, Ja.Ul.co, a 7 de jWIÁJJ de 1929. Genvid.de 
V.i.v.U..ldn Jul1.6 VegoUado, jt6e Supilemo de la Gua!ulUt Na-
c.i.onal. 260 

El padre Aristeo Pedroza que también protesta por los 

arreglos, fue fusilado días después de los arreglos o convenios 

Ruiz Flores-Portes Gil, y poco antes se babia dirigido al Dr. D. 

Leopoldo Ruiz y Flores, Arzobispo de Morelia. A continuaci6n 

se transcribe el memorial: 

Con el CDJt<fcteJI.. dt Je6e de l!I IW.gada EllJl.i.que Goll04tle.ta -
de la GwvuLüt Nac.ionat, .tengo el honOJt de cUM'.gWlle a IJ.\la 
rtma. v Revmo., con el dehldo 1tupe.to, pllJla volvl!A a hacl!A 
h.i.ncap.U: en lo upuu.to poJt el u.tin.to Gltat. E. G01to4tie-
.ta, Je6e que 6ut dt la Gualtd.la Noc.lonat, en un Uemolf.i.at -
que deb.i.d UegM at conoc.im<'.en.to del Epi.l.co pado llex.ú!ano, 

··...,.6Vtwte· a·un TJta.tado que la plteMa el.ice que lutblu! ~ 
el Epi.l.copado v el Gob.i.Mno. 

Como la plt~a 4eiú!la a IJ.\la llma v Revma. como 1tep1tuen.tan 
.te del Epúcopado lleiúcano, yo 4upUco a IJ.\la Ui::~, v --.,. 
Revma. que 4e digne hace11. que lct4 6undadct4 upe11.anza que -
lo4 que con lct4 Mmct4 en de6eil-la de la Jmtic.ia hemo4 lu-
chada, en vuu.tJtct4 StiiolLl:ct4 llmct4, y Revma. ¡¡,'.ncamo4, no -
JtUul.te, a la po4.tltt, dololl04amen.te 6JtU4.truulct4. E4.ta.\ u 
pe11.anzct4 han nac.ido en la con.!.i.deJl.ac.i.dn de vuu.tJto p<Wr.i.o:: 
Jt.i.4rro, y ellct4 co»J.U.ten en un u.tado 4ub4ecueil.tt at anun
c.<ado TJta.tado, e11 que 4e miJte pOJt eúvt t.Dd<t4 lct4 Ubl!Atadu 
en pllO de lct4 cuatu ven.i.mo4 luchando. 
Con lutJtt.JJ ducomuet.D hemo4 v.U.to que luty miemb/!04 del -
llmo. Epi.l.copado que han Jtep!IObado u.to lucha, jM.to cual 
n.i.nguna; que un pueblo opllÁJl\Ú:Ío, vejado, pi.l.o.teado polt .t.l
Jtan04 que han Utgado at Pode1t P<!bUco de una maneM. .i.le-
g.ltima a .toda4 lucu, ha empJtendi.do ¡xtJttt 1teconqU.U..tM 4u -
Ubell..tod, Polt uo me cllit.i.jo a IJ.\la llma. y Revma., pllJla 
4upUCM.l.e. atienda el clamo1t de .todo un pueblo que 601tma -
pM.te del 1tedi.l a Vo4o.tll04 polt el Buen Pct4t.Dlt tneomeitdado. 

La plte/1-la ct4egUltl1 que no .toma1tli..1 en cuento a la Gutlltd.la -
Nac.i.onat, palta pac.talt con el .tllr.aJ10¡ y, polt una pM.te la -
adltJJJJ. ct6wnida polt atguno4 Ob.i.4po4 ltUpte.to ·a u.te mov.l--

26º'RIVERO del Val Luis. Op, c.i.l,, p. 306, 
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..Unta, y poll. la o.tM et no habelL e.nv.iado U6la Uma, y -
·ReVllU,, al¡¡c!ll·M.plLUe.ntMte o comi.6.i.onado p411.4 pUgWtt411.-
no4 a no4 o.tAD4 lo ·qut. p1Le.tt.ltd~o4, no4 hllce UmelL y ab<ln
dona11. lil1> Upell.4nza4 aM.iba me.nclonad44, 

Sl et .tWuw 4e n.l<ga a concedelL .tod44 lil1> llbell.tndu qut. 
eUg.úno4, dejad que et pueblo contüufe la lucha p411.4 ·lllC<tn 
ZJlll.lM, y no e.ntlteguli.I a .toda uta polleldn de vuu.tlul ---= 
g11¿y y a una mcttanza utOúl. Recoi!dad que vo4o.tAD4 de-
c.tM&tw, hace ~ año4, qut. elL4 Uc.i.t4 la de6e.n4a 411.ma 
da con.tlul ta .tiJwll4 caUi..lt<t; no e.ntlteguli.I 4holl.4 a vuu-= 
tll.44 ovej 44 a la cuchi.Uo. det vell.dugo. 
He CILÚIÍo conveniente nombll.a/L ReplLUe.ntltte de uta 8't.iga-
da al. c. l'a¡/011. H. llav~e. p411.4 que 4e aceAque a U4l4, 
Ilma. y Revma., a exponell. lo que ta ..U.ma p11.etende, 
PllDtU.to a 4U SJLla.. Tlm4. y Revnri. lil1> 4egWLldlldu de l!li. -
muy atenta con4.ide.IUleidn y 11.upeto. · 

'DIOS, PATRIA Y LIBERTAD' 

Cerro de Ayo, Jal.,a 11 de Ju.nlo de 1929. 

Genera 1 en Jefe. 

Arlsteo Pedroza. - RObrlca, 261 

: .,cc.\:on· la muerte del P.Pedroza; V·ald6s y Heriberto Nava7,7 

rrete consideraron oportuno desligarse de compromisos, sobre to

do que la "Liga titubeaba a ojos vistas, ante la actitud de los 

Obisposn, 262 Comprendieron que una decisi6n en el sentido de -
' 

continuar la lucha contra el gobierno, resultaría est6ril y su . . . 
esfuerzo desembocar~n en un seguro fracaso, 

Adem~s, en los poblados se hab~an generado desnvcncn-

cias personales que el mismo gobierno alentaba para acabar por -

completo con los levantamientos que n~n se suced~an. Aparte de 

estos problemas, se padecían las exhibiciones de barbarismos re· 

261 'GON2ALEZ, J,J, Op. cU., pp. 152-154. 
262 'NAVARRETE, Herlberto, S,J, Op, c.i.t., 'p, 256, 
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sultante de una lucha est~ril: tiros al aire, fanfarronerias, -- · 

insultos, riftas, borracheras y sobre todo empezaron a proliferar 

los grupos de bandoleros como efecto de una situaci6n social 

inestable: se violaba frecu·entemente a las 1>ujeres, saqueaban 

las casa y mataban a las personas y lo menos que importaba era -

su posici6n en la lucha e incluso si no·participaban en ninguno 

de los dos lados, se trafic6 con el ganado robado a los c .. pesi

nos y la gente empez6 a emigrar a la ciudad "presas del miedo, -

los sobrevivientes ven en cada esquina un peligro, un hombre 

agazapado que los matar& y muchos dan la estampida a las ciuda--

des". 263 

La pujanza del levantamiento hab1a decaído¡ los cris

teros desertaban de la Liga y poco a poco se fue quedando sin el 

apoyo de las masas, tambi6n la. op.ini6n ._¡ill.blica. mund.ial conden6 -

la rebeli6n por considerarla reaccionaria, y en especial Estados 

Unidos que se beneficiaba" de la ·~Üan~'a con ia ·joven ·burgu~;1a - . 

nacional, y sobre todo el proceso hist6rico del nuevo orden que . 

se imponía, obligaron a los dirigentes de la Iglesia Cat6lica a 

revisa,r sus posiciones. La Iglesia ya no pod1an seguir en 

alianza con los terratenientes, no estaba dispuesta a sucumbir; 

su experiencia al .lado de la clase explotadora, su habilidad y -

capacidad de adaptaci~n la llev6 al 11.nico camino posible: un 

acuerdo con el nuevo gobierno, es decir, los arreglos pac~ficos 

para el nuevo "Modus vivendi". 

Para poder analizar los arreglos entre la Iglesia y el 

Estado, hay que recordar lo que anteriormente se apunt~ en rela-

263'GONZALEZ, Luis, Op. c.lt., ·p, !74 •. 
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ci~n al inicio del .conflicto Iglesia/Estado, Se dijo que al g.2 

bierno'de Calles se le presentaron principlamente dos conflictos: 

uno con la Iglesia Mexicana y el otro con los Estados Unidos. 

Ambos problemas se suscitaron por el articulo 27 constitucional.· 

El conflicto religioso -es el que se ha venido anali-

zando- al igual que la controversia diploaltica que desde 1917 -

sostenía el. gobierno de MExico con el de los Estados Unidos es -

el relacionado a las propiedades petroleras y agrarias de los ·e.! 

tadounidenses y que tuvo aayor tirantez cuando el gobierno en la 

época de Calles aplic6 dicho art~culo. 

En esta época estaba coao presidente de los Estados -

Unidos, Coolidge y com.o embajador de este país en México, James -

R. Sheffield. SegGn José Gutiérrez Casillas, S,J., la politica 

de Estados t:aido:; •. fu~ .1~ de -doblegar. al gobierno de México para 

la no aplicaci~n del articulo en cuesti6n y valiéndose de lega--

lismoS· ainenázan .. a Call~s ·con retiTat'le su apoyo. Tal actitud -·· · 

llev6 a Calles a apoyar la politica nicaragllense y les facilit6 

armas; neutraliz6 la campafta de prensa de los Estados Unidos y -

contribuy6 al fracaso del embajador Sheffield ~on el asunto de 

ciertos documentos sustraídos de la embajada estadourii'dense. 

Los documentos trataban de una invasi~n a M~xico preparada por -

el Secretario de Estado y el embajador Sheffield, con el fin de 

apoderarse de los campos petroleros y derrocar a Calles. En la 

investigaci~n subsiguiente se aclar~ que los documentos eran au

ténticos y motivaron el retiro de Sheffield en julio de 1927. 264 

2640 GUTIERREZ Castlla.s 1 Jos4, S.J;, Op. e.U.., pp. 409-410. 
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El conflicto entre Estados Unidos y M6xíco habia des--· 
. . - . . . . . 

pertado" vivo interés en el mundo cat6lico, sobre todo en Roma y 

Estados Unidos. En Roma lo seguia el Papa P1o XI mediante los -

obispos mexicanos, y a falta de Delegado Apóst6lico en M~xico, -

med'iante el de los Estados Unidos Pietro Fumasoni Biondi. Entre 

los cat6licos de Estados Unidos, algunos como los Caballeros de 

Col6n, pensaban reforzar el movimiento armado de la Liga; otros 

como la jerarquia católica que en un principio apoyara¡¡ a la Li·· 

ga con el transcurso del tiempo prefirieron la acci6n diplomát1· 

ca de su gobierno. Los que miraban las cosas desde el punto de 

vista de las nuevas relaciones de producci6n, se interesaban ta~ 

t/,ién en una solución a base de sostener a Calle en su puesto, 

El resultado de todo ello, fue la acci6n diplomática, oficial, • 

parn---11>-agrar·io.y·petrolero, y no oficial y secreta, p4ra Jo·•••··· 

ligioso, El embajador Dwight W. Morrow fue el que intervino -

'en- rep-reséntaci6n. d·e c~olidge. Z6S 

Las negociaciones duraron afio y medio desde diciembre 

de 1927 hasta junio de 1929, De tal manera que Calles y Portes 

Gil pactaron con la Iglesia; primero negociaron con P~o XI por -

medio do Fumsoni Biondi Y.John J. Burke, y dcspu~s mediante el· 

Arotobispo de Morelia, Ruit y Flores, 

El embajador Morrow ·como ya se apunt~- había sido ab.2_ 

gado, banquero y miembro de la Comisi6n Monetaria. Estaba al -

tanto de la situaci~n de ~l~xico; sus ideas sobre la cuesti6n re

ligiosa. eran de que Estados Unidos no ten~an intenci~n do inter

venir en M~xico, pero que la prolongaci6n del estado actual de -
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cosas se mar_i~fe~.t~ba desastrosa para los dos pa~ses:_ en ~~xico 1 

porque lo conducía a la desuni6n y le impedía el desarrollo capi 

tálista; en los Estados Unidos, porque la crisis religiosa mexi

cana impedía el restablecimiento de las relaciones amistosas y -

comerciales. 

Morrow present6 sus credenciales a Calles el zg de oc-

tubre de 19Z7 y Calles las aceptó, El embajador de Estados Uni 

dos en México escribi6 a su gobierno el 9 de diciembre y sellal6 - . 

que confiaba poder prestar ayuda para el arreglo del conflicto -

religioso en México. En enero de 19Z8 tuvo dos largas convers! 

clones ·en La Habana con el Padre Burke. El lo. de febrero ha--

.bl6 con Calles del asupto religioso y le mencion6 al P. Burke 

.como el indicado para negociar su soluci6n. Morrow precis6 a -

Calles lo sustancial del arreglo·;· úa ·Igl.,sio ne-podía aceptar 

condiciones que destruyesen su identidad. Dos leyes ponían en 

·peligro su. existencia: la del registro de· sacerdotes y lii de 'la 

limitaci6n de su número, . . Calles contest? que no se trataba de 

controlar la vida espiritual de la Iglesia, y que si.el clero -

no se met~a en política, las leyes se aplicarian razonablemente. 

De acuerdo con.lo que'habia tratado con Morrow, Burke 

escribi6 a Calles solicitando una entrevista para el Z~ de mar-

zo, La conferencia 'fue doble: una en Ull1a el viernes 6 do abril 

y otra en Chapultepec·algunos días despu6s. Cuando Burke info! 

m6 de ella al· Delegado Apost61ico, Fumasoni Biondi, y el Esp isc~ . ' .. ' : 

pado Mexicanotie sef!álaron que Calles había sido poco explicito 

y hab~a que 'obtener mayores garant~as y sugiriero11 que Burke y -

el Arzobispo 'Ruiz ·y ,Flores se entrevistaran personalmente con C! . . . . 

lles. · Este se·.neg? a recibir al Arzobispo por lo 'que Burke in-
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sisti6 con Morrow y éste con Calles, hasta que contra su volun·· 

tad accedi6 a recibirlo. 

La entrevista fue el jueves 17 de mayo en la que se le 

seftal6 que los términos por Calles propuestos no daban lugar a • 

la reanudaci6n del culto. Bl Arzobispo logr6 que hiciera decl! 

raciones menos vagas sobre el derecho que tenía la Iglesia de 

existir · y funcionar en M6xico, declaraciones muy parecidas a 

las que hizo el presidente Portes Gil a la hora de los arreglos 

definitivos. 

Burke, en su mensaje a Fumasoni Biondi, dijo que cons.! 

doraba satisfactoria la conferencia, y que era in~til pedir m~s 

concesiones respecto a las leyes. PÍO XI 'quiso estudiar el ---

asunto y hablar con el seftor Ruiz, quien sali6 para Roma el Z6 -

de mayo. Bn la audiencia. can J>Ll?apa, .el Mzobispo se dio cue!! 

ta que se inclinaba a una transigencia, en otra, al Papa le pare 

cia inadmisible .. lo propuesto al 'grado de· querer ccimunicarse a - -

Washington para conseguir más. Se estaba en estas pláticas -·-

cuando es asesinado el general Obreg6n, el cual iba a ontrevistarse 

con Morrow la tarde del día en ·que fue asesinado, por lo que se 

susp_endieron las n~gociaciones, 

Un año después menudearon las tentativas de continuar 

las negociaciones con nuevos proyectos y nuevos mediadores, Mo 

rrow se esforz6 por concluirlas antes de que Calles.abandonara -

la presidencia, pero 6ste prefiri6 dejarlas a su sucesor Portes 

Gil. 

La segunda etapa se inici6 con la entrevista que con·· 

cedi6 el presidente Portes Gil al periodista Pubose publicada en 

el N~w Yo.tk .t.i.mu el Z de mayo de 1928, en la que se insinuaba • 
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la posibilidad de un arreglo con la Iglesia. Ese mismo día, 

el Arzobispo Ruiz y Flores declar6 que el conflicto religioso 

no había sido motivado por ninguna causa ·que no pudiese ser co--

rregida por hombres de buena voluntad, En seguida Morrow sugi-

ri6 a Portes Gil que respondiera favorablemente. 

La entrevista con el presidente -seftala Guti6rrez Cas! 

llas- se fij6 para el lZ de junio • El 6 parti6 de Washington -

. el seftor Ruiz junto con su secretario, el obispo de Tabasco, Pa! 

cual Díaz, S,J, Cuatro fueron las entrevistas: el lZ, 13, 15 y 

Zl de junio. La primera fue cordial y en ella se acord6 ·que al 

día siguiente se presentarían y discutirían las declaraciones 

del presidente y del arzobispo, en la segunda no se logr~ aveni

miento, hubo discusiones y los prelados quedaron desalentados, 

.t.RteraJG· Mori:ow·· de-t -ndve·T-SO resultado 1 redact~ las decl arac-i-onei. .. 

deunn y de otra parte para asegurar el &xi to de la tercera rouni6n. 
- - - . 

. , -, tas present6 a··cal1.0's; ·:r· Portes Gil y a Ruiz y Hores; · · Una ··vez° 

aceptadas por todos ellos, se presentaron en la tercera cntrevi! 

ta, en la que fueron aprobadas sin discusi6n, con la salvedad de 

que debían someterse a la Santa Sede. 

El ZO de junio lleg~ ~n telegrama de Roma que decía: 

- Sa11.to Pcu/Jte MJ.io4o pM pad6ica y la.icct 4olac.l11n. 
- Complda amnll.tea pMa ob.Upo4, 4ctceJulo.tu y 6-lelu. 

- Vevolac.ll111. de tn4n4 eµl4copalu, cu/t4to4 y HmiltM-lo4. 

- Re.tac.lonu llbllú en.t.te el va.tlectno y l4 1gt.u . .ia. MeU:ect-
nct, 

5610 con estas condiciones puede usted fir111J1r, si lo 
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cree conveniente delante de Dios, Z66 

El Zl de junio fueron al palacio Nacional los seftores 

Ruiz y D!az; Portes. Gil mand6 llamar al seftor Canales, que fun

·g1a como Secretario de Gobernaci6n y le ordend: 

l• Que inmediatamente comunicara a los jefes de armas 

de todos los lugares donde hubiera gente levantada, la amnist1a 

para todos los que quisieran rendirse, y dar a los simples sold!. 

dos pasajes gratuitos a cualquier punto de la rep6blica a donde 

quisieran' ir. 

z• La devoluci6n de todas las iglesias y casas cura-

les y episcopales que no estuvieran ocupadas por alguna oficina 

del gobierno. 

devolverlas. 

Las dem~s, que se procurara desocuparlas para - -

El embajador Morrow dijo a los. obispo~.que eso.era. lo. 

m&s que podio conseguirse y que era inutil insistir mfis. Lo ·-

mi:s~~- opinaron el embajador dé Chile, Cruchag~· y el" je~~ita · ---· 

Walsh, quien por encargo del Papa se hallaba en M6xico para in-

formarle sobre la situaci6n religiosa, 267 

Fue, pues, el Papa el que concert6 los arreglos pac~fl 

cos y los cat6licos celebraron en todo el pais, la reanudaci6n -

del culto. Muchos elementos del gobierno reclaman a Portes Gil 

por los arreglos que acababa de celebrar con la Iglesia. Por--

tes Gil se mostr6 tímido y apenas cumpli6 lo solemnemente estip!!. 

lado. 

El mismo din en que se publicaron los arreglos, la L i-

266·tbld., pp. 412·413. 
267'Ibld., p. 413. 
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ga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, declar~ su inco.!!· 

dicionai sumisi6n a las resoluciones.del Papa Pio XI. Habla --

sin embargo, entre los miembros de la Liga muchos inconfor111es. 

J.J. GonzUez nos dice que las bases ligueras descono

cieron los arreglos pacificas, ·porque el conflicto religioso no 

s6lo constituy6 la suspensi6n del culto ni su soluci6n era la r.!!. 

soluci6n del mismo, sino que el problema religioso era un probl.!!, 

ma de libertad y que adem!s de que nadie conoc~a los arreglos, -

todos los censuraban, incluso "el folleto 'Modus Vivendi• no con -·· 
vence ni a su propio autor". 

Sigue diciendo: libertad le falta a la Iglesia para v,! 

vir y desarrollarse. Libertad le falta al · pueblo para educar 

religiosamente a sus hijos, para apartarlos de las pr&dicas y el! 

sellanzas que reciben C1\ lll'S ·11ui.s-· y ·para··que· estudien textos que 

no ataquen la moral y el dogma cat6licos, que no corrompan la -

verdad hist6rica, 'i¡ue ria perviértan-las' tiernas e· inocentes int.!!, 

ligencias. Libertad les falta a los mexicanos para establecer 

asociacio•nes religiosas que se entre·guen en el interior de sus .. 

institutos a obras contemplativas y piadosas; a ejercitar sus ªE 
tividades en beneficio de la ni'ftez, de la Juventud, de la sacie-

dad y de la· humanidad en general, po1tque V.lo4. t4 et au.tM de La 

u.ida, d.l4.peMado1t de lo6 bünu tupo1tatu y dueño ab4,0Luto del 

•undo mattlt.laL y e4p.llt.ltuat, polt Lo que 4u podtlt debe 4tlt a•pt.i.o 

y L.i.b1tt pue6 6t delt.lua del tjt1tc.lc.lo dt un dtlttcho ncit111tat, no -

coao dSdiva o limosna del tiran~, en este caso se refiere al go

bierno de Calles. 

Finalmente se!\ala. ·dicho autor- .la necesidad de que la 

Iglesia tenga libertad do poseer los bienes indisponsábles para 
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ejercer su gobierno y los que exige el.cumplimiento de su misi~n 

para sostener seminarios, establecimientos de beneficencia y ce~ 

tres de instrucci6n, Sobre todo debe gozar de amplias garan--· 

t!as para que no le vuelvan a quitar sus edificios. Y como la 

Iglesia no disfruta de estas libertades, el problema religioso • 

no ha sido resuelto. 268 

Las declaraciones de J,J, Gonz&lez m&s que expresar el 

sentir de las bases ligueras, en realidad era el sentir de los -

dirigentes que andaban en la lucha armada, incluyendo a los sa-

cerdotes que se encontraban tambi&n al frente de esa lucha y que 

estaban concientes que el poder del que hab!an disfrutado se re!. 

tring!a, y menos aún hab!an logrado conquistar el poder absoluto 

como lo hab!an planeado, 

···>\le ·concluir-las ·negociaciones para el "Modus Vivendi", 

muchos soldados de Cristo Rey se encontraron en la pobreza extr.!!_ 

ma, suS casas quemadas, siri~ t1e-rras, sus parientes hab~an emigr_! 

do a otras localidades o a las grandes ciudades,269 por lo que -

preferian seguir combatiendo y son los que posteriormente se or

ganizan y dan la lucha en la Uni~n Nacional Sinarquista. 

Adem&s de la miseria, los ligueros se sintieron humi-

llados por las autoridades eclesi~sticas y las gubernamentales, 

Luis Gonz&lez seftala en relaci6n a este sentimiento que: 

268 •coHZALEZ, J.J., Op. e.U.., pp. 147-149. 
269 ·c6~. GONZALEZ, Luts, Op, c.lt.• "E'n camb.lo l.JJ4 que no lutbllm muvt.to·pe 

leando [ ... J c.ru,¡wn u e.t ·pUAga.tollia en que 4e lutb4 convvr.tldo 4U .tü 
"""• pwtBa.tolLio de pobMZ<L, iJiju.6ildit y m•l<14 4en.túnientc". -
p. 170. . .. 
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Loa UC/W.ttJL<>a y aU4 a4t¡>a.tlzculo1teA ae a.le.nten dobteMut.te 
lwMl.Uadoa, · Loa han fwnilUado (44 ·rudilWladeA ecl.eA«Ut.i. -
044, Tienen to. aenaacúrn cit. ·que 111144 y otuu ae han Jtú
do de e.Uoa y han deAJlllec.lado au a4Ci!.l6.lc.lo, Q<dz<f lltf.i -
que nada lu dae.te l4 candac.t<t de Loa oblapoa, de ue P<U 
caat Plaz y de e.le Ru.lz y flo1te.1 que Loa e.ntltega.wn de ·= 
piü. y'"""°ª· 4 aU4 enenúgoa. 270 

Aunque el arinisticio no fue respetado del todo y Ca·-· 

lles exigi6 la expatriaci6n del arzobispo Orozco y Jiménez y se 

neg6 a devolver muchos templos y cuando posteriormente subi6 al 

poder Pascual Ortiz Rubio volvi6 a limitar el n6mero de templos 

y algunos gobernadores continuaron la persecuci6n religiosa, la 

Iglesia vuelve a recuperarse; por ejemplo, Luis Gonz6lez nos ha· 

bla de esta recuperaci6n en San José de Gracia y seftala que la • 

vicaria de este pueblo la elevaron a la categoria de parroquia, 

- -del -l'~greso-de los sacerdotes que promovieron la re.Ugi6Jt-cat6..- . 

lica, la vida conventual, los ejercicios religiosos, de los ser· 

manes que· Se· escucharon sobre el pecado, la muerte, el juicio, -

el infierno, y de las personas que lloraron, cantaron y se auto· 

flagelaran, del surgimiento de nuevas asociaciones religiosas co

mo Las Hijas de Maria y Vela Perpetua, la Congregaci6n de San •· 

Luis Gonzaga, la Congregaci6n ae Santa Teresita del Nifto Jes6s, 

la Uni6n Cat6lica Mexicana, la Uni6n Femenina Cat6lica Mexican, 

entre otras. Trunbi6n de injerencias en las escuelas y asilos, 

asJ como de las 6rdenes religiosas para preparar futuros sacer·

dotes y futuras monjas. 

La poblaci~n empieza aumentar, y la lucha emprendia • 

· 210. 1/ú.d., pp. 113-114, 
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por el ¡obierno para la desfanatiuci6n no surti6 el efecto de·:· ..... -.... ~-·· -·-· ...... . . . . ... ,• . . .. 
seado, "pues los tres maestros nombrados para sustftuir a las ·r! 

ligiosas er~n fan6ticos, devotos de a isa diaria". 271 

271. 
Ib.ld~, pp. 175·!10, 
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e o N e L u s 1 o N E 1 

De lo anterior se desprende la caracteritaci6n del con 

flicto suscitado entre el Estado y la Iglesia por cuanto que los 

or¡anismos que posteriormente conformaron la Liga fueron de 

ascendencia religiosa y estaban dirigidos por autoridades ecle-

si6sticas, por lo que se puede decir que esta institución empren 

dió su lucha a trav&s del partido conservador que se llamó La'L! 

ga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, sin embargo este 

partido no se planteó la toma del poder por medio de las elecci~ 

nes sino que su acción política fue indirecta, revistió formas -

culturales de defensa de la religión cat6lica, con una acci6n -

directa de lucha ar11~da, 

Dicho conflicto ha sido analitado por algunos antropÉ 

logos, historiadore~ y haSta por algunos estudiosos de la cien-

.cia pol~tica con infinidad de variantes: como un conflicto so·

cial ánicamente, tal es el caso de Alicia Olivera Sedano en su -

libro: A4pecto4 del Con6Llcto Rttlglo4o dt 1926 a 1929, Sub An

ttctdtntt4 y Con4tcuencia4, Nicolás Lar!n en su libro: La Rebe

Lldn de LoA CAi4tt~o4; como un conflicto social exclusivamente -

nacional como lo esbo<a Daniel Moreno en su libro: Lo4 Pa11.üdo4 

PoLUico4 del Ml<ico Contempo11.4neo ( 1916-.19751 y La SucuUn PI!.! 

4idenclal de 1976, Antonio Delhumeau A. en el libro que escribió 

en colaQoraci6n con otros investigadores titulado: ~lxico1 Rt4 

lidad Pol!tlca dt 4u4 Pall.tldo4 y John W.F. Dulles,· Aye11. en Ml<l

co; o como Jean Meyer que lo analit6 como una rebeli~n an~rquica 
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de la poblaci6n cat61ica1 que. vi6 en Calles al diablo que les -

traJia de arrebatar sus creencias-religiosas; pero un enfoque de!_ 

: de el punto de vista de la metodología de la ciencia pol1tica ·c.". 

mo el que aqu1 se trat6 de analizar, no se hab~a llevado a cabo, 

es decir, el enfoque de c6mo la acci6n pol1tica de la Liga que -

aunquo'indirecta fue organizada por este partido que se enfrent6 

al Estado cuando vio que éste ponía en peligro los intereses de 

1'a Iglesi.a,mfis materiales que espirituales, con la aplicación -

por parte del gobierno de Calles de la Constituci6n de 1917 so-

bre todo en relaci6n al artículo sobre el fraccionamiento de los 

latifundios y su distribuci6n entre los campesinos, contra el -

que sanciona a las iglesias para adquirir, poseer y administrar 

bienes rafees.o capitales impuestos sobre ellos y contra el que 

se refiere a la enseftanza laica y gratuita. 

Otro enfoque que ha sido soslayado y que se plante6 -

aquí' como lin elemento .. más, 'fue el proyecto internacional de la -· 

Iglesia de acci6n política y sindical que históricamente ha sos

tenido desde Roma y que el Vaticano coordina en todas_partes del 

mundo, aunque dicha acci6n ha sido diferente en cada país. En 

el caso concreto de México el partido que promovi6 el proyecto -

internacional do la Iglesia en esta época, fue el que nos ocupa 
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en esta tes is: La Liga Nacional Defensora de. la Libertad .Reli-

giosa, y en cuanto a la organizaci6n sindical, se fund6 la deno

minada Acci6n Social Cat6lica en México para crear sindicatos C!!_ 

t6licos que en su momento se enfrentaron a la CROM. Al igual -

que en Italia, en México se cre6 la Confederaci6n Nacional Cat6-

lica del Trabajo, pero nunca hubo obreros en la direcci6n, fac-

tor indicativo de lo poco o nada de la injerencia de éstos en la 

defensa de sus intereses. Estos sindicatos se diferenciaban 

muy poco de las sociedades mutualistas anteriores y aunque se C! 

lebraron congresos y abordaron problemas concretos como la cues

ti6n sindical, la relaci6n entre el centro pol1tico y los sindi

catos, la cuesti~n agraria, las cuestiones de organizaci~n ínter 

na, centralizaci6n y autonom~a de la prensa, lo cierto es que -

1.9.S sindicatos cat~l ices, aunque fuorQn nt!!'IC:TOS.!>li ,A_no_jugarpn un .. 

papel de defensa de sus derechos, no controlaron ninguna fábrica 

s..:indu'stria importante y la esca~a a·ccl6n -que ejerciéron· fue:·pa··· · 

siva y hasta negativa, pues frecuentemente romp1an las huelgas, 

retardaron la organizaci6n obrera no eclesiástica e hicieron más 

difícil la organizaci6n sindical; los principios que se ·adoptaron· 

fueron los mismos de la R~~um llpva~um y no obstante las modifica 

cienes que se le hicieron, como el derecho a la huelga si se 

afectaban los intereses de los obreros, j am~s se llev6 al cabo 

por ning6n sindicato cat6lico, 

Todos estos aspectos demostrados en la práctica son -

los que definieron a los sindicatos cat6licos como lo que en re! 

lidnd eran: organizaciones cat~licas cuyas acciones, si no fue

ron las mismas que en otros países, sí su proyecto de acci6n ca

t61ica, lo cual se explica por.que dicho proyecto tenía una base 



209, 

ideológica com~n¡ la onc;clica RtlLum NovalLum, 

La corriente de los tomistas se dio cuenta del aisla-

miento en que estaba cayendo la Iglesia debido al desarrollo de 

las ideas científicas del liberalismo moderno, por lo que los • -.. 

m~ximos representantes do esta corriente, León XIII en su Enc!-

clica la RelLum NovaJLum y Pio XI con la Qw1dMgl4./.mo A11110, propo- ·. 

nen una reorganización eclesi6stica con una actividad ciontifi-

ca propiamente católica pero tambi~n con una posici~n anticomu-

nista, pues Pio XI "vislumbró que el liberalismo conduciría al • 

comunismo", por lo que León XIII impulsó la renovación de la fi· . ,. . . 
losofía cristiana hacia los ostu~ios sociales y al impulso de 

los estudios bíblicos con la finalidad do reconducir al mundo a 

una doctrina fundamental con la inteligencia, "capaz de indicar 

al hombro la vord!l~. qt¡~- .debl!_r~.~on,gc.~r!'! .. el .. reconocimiento do -

la fe en armenia con la ciencia. 2 

De. ·tal .. manera que ·t"ódiis los· centroS··caf6licos reaccio-· 

naron en contra de la modernización de los estados capitalista~, 

lo mismo en Francia, en Italia, Estados Unidos, Alemania, que en. 

México, con el objeto de impedir que las masas de. todo el mundo, 

especialmente los campesinos fuesen atraídos por el sodalismo • 

puesto que prosupon!an ·que el liberalismo coriducir!a al comunis

mo, por lo que cada una de las organizaciones cátólicasde los • 

distintos países fueron dirigidas por eL Papa p·~r .modio de sus 

delegados apost~licos en cada pa;s. 

2'C61L. GUIZA y Acevedo, Jesas, Op. c.i.t,1 !"El UbeJ!tLl.U,mo U ptf!lldo' d.i.jo · 
SalLdi! y Salvany y plLObd el aee/l.to (4.i.el .tJuw.cJ<./.b./.wdo, e.n catwc.lcút ob"!', -
loda4 lo4 .tex.toJ pol>U6.iW14". ·p. 77, 
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As~, el transfondo "de las p_retensiones 111era111ente reli

, giosas o ºdivinas" se cncu.eiltra en los verdaderos intereses mat~ 

rializados enlo·politico·y en lo social, Por ello el clero t.!!_ 

vo·sumo cuidado en reordenar su injerencia dentro de la sociedad 

c_ivil y fue explícito y _autoritario en sus proposiciones antiso

cialistas; de defensa do la propiedad privada, contra las huel-

gas sindicales y h'astn en contra de las amenazas de sidici6n po

lítica contra un Estado, que supuestamente siendo liberal, sabia 

tan conservador coma suyo. 

Se constata que la defensa de la patria a la cual ha-

con alusi6n en su discurso s61o queda en la demagogi'a, pues se -

vio c~mo los promotores de las organizacioncS cat~licns eran ex

tranjeros, c~mo las mismas organizaciones fundadas en M~xico tu-

. . vicror.. .Sl.l .antecedente en organizaciones cat~licas de otros pa~-."= 

ses, c6mo el apoyo financiero llegaba de fuera, aunque la direc

'ei6n"de ls"Üga· en··la~'ciudacÍ no lo hubiera distribuido··a· los di

rigentes que se encontraban en pi6 de lucha en el campo _o en los 

cerros y, sobre todo, el llamado a Estados Unidos para que los -

apoyara b6licamente. 

La Liga por más que se declarara nacionalista y supue! 

tamente en su lucha tambi6n defendia a la patria del extranjero, 

en realidad más que representar n las fuerzas vitales del propio 

país, en su lucha en contra del artículo 27, estaba luchando por 

la subordinaci6n y el someti111iento econ6mico de M6xico a Esta--

dos Uni,dos , Como bien lo seftal6 en su momento Gramsci: 

Cuanto m4h 4ubo~dinada a lah nelac..i.oneh inte~na-
ciona.le4 e4td ta vida econdmiea inmediata a una -
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nac~dn, tanto m!4 un paJr.tldo dete~minado ~ep~e4e~ 
ta uta 4ituacid11. 3 

De acuerdo con este mismo autor, se puede decir que -

las relaciones internas en un Estado-Naci6n se confunden con las 

relaciones internacionales¡ una ideolog~a nacida en un pa~s muy 

desarrollado se difunde en paises menos desarrollados, incidien-

do en el juego local de las combinaciones, Así también, las r_5'.· 

lociones intCrnacionalcs pueden incidir en forma pasiva o activa 

sobre las relaciones políticas de hegemonía de los partidos. 

Es decir, en el caso de un partido como el que nqu~ se 

cstudi6, con el fundamento ideol6gico de lo religi6n cat6lica 

que ha. sido siempre una fuente para toles combinaciones ideol6gi . . -
cns -pol~ticns nacionales e internacionales-, si con esta reli-

gi6n otras· formacioiies iii'iérnác1óilai.ii's ci~-diver~os orígenes his

. t6ricos las. h~~-en triu_i:ifar e.n dete.rminad?s pa;scs, .funciona como 

partido político internacional que opera en cada naci6n con to-

das sus fuerzas internacionales concentradas. 

Sin embargo, pese a su proyecto ideol6gico y organiza

tivo, y a sus apoyos internacionales, el fracaso do la Liga pue

de explicarse desde el punto de vista de Marx, sobre la base de 

que en M~xico ya existían las condiciones materiales para la 

existencia de la nueva formaci6n social o al menos se estaban d~ 

sarrollando formas de vida de una sociedad capitalista. 

El estudio hist6rico aqu~ realizado, amén de otros es

tudios concretos sobre este per~odo así los demuestr~n, por lo -

3,GRAHSCI, Antonl.o, Op. oli,., ·p. '66, 
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que la pretensi6n de la Iglesia, por medio de la Liga Nacional -

Defensora de la Libertad Religiosa, de dar mar.cha atrás o querer 

sguir conservando lo que on el periodo de D. Porfirio Diaz tenfa, . 

estaba condenada al fracaso. Si la humanidad, como señala 

Marx, "se propone siempre únicamente los objetivos que puede al-· 

canzar y estos objetivos s6lo nacen cuando ya se dan o, por lo - • 

menos se están gestando las condiciones materiales para su reali 

zaci6n", 4 resulta claro el desfasamiento de los objetivos do la 

Liga cOn los nuevos tiempos. Tan fue ut6pica la perspectiva de 

la Liga quo el propio gobierno de Estados Unidos no los recono

ci~, en cambio si lo hizo con el nuevo Estado representado por -

el gobierno de Calles. 

La LNDLR, ejemplo de partido indirecto -del tipo cat6-

liCD:"', ngrup~ .. .cn .su .seno -a organizaciones corporativas 1 algunas 

de ollas dol sector social medio, agrario, asalariado, y naci6 -

· '""d.e las ·iniciaÜva del
0

ccin.tro y no de la base, dirigidos siempre'' 

por el clero o por grupos cat6licos. 

La Liga, además de ser una organizaci~n polf tica roac

cio~aria, tambi6n fue militar, se plante~ la toma del poder por 

medio de la violencia, de la lt>Cha armada; los dirigentes tenían 

una disciplina militar y una contralizaci6n del poder en donde -

las decisiones fueron tomadas desde arriba, sin tomar en cuenta 

las opiniones de las bases. 

Su organizaci6n fue por medio de c~lulas y do mili--

' cias; e~t.a tendencia a utili:r.ar las dos formas se explica por el 

carácter de alejamiento de los m6todos electorales y parlamenta-

4 'HARX, Car los, PIU1lD90 " la ~ de. la Eco~omC<t Polltka., 
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rios 5 y la religi6n cat6lica influy6 en sus militantes para su -

unidad. 

La lucha armada emprendida por la LNDLR fracas6 por -

causas internas y externas, según se demostr6 en los capitulas -

correspondientes de este escrito. fue un movimiento desnaturali

·zado porque los fines de la dirigencia fueron muy distintos de -

aquellos que esperaban las bases en lucha adhcridas,sobre todos 

los campesinos; lo que al final result6 fue una lucha en defen-

sa de los intereses de la Iglesia que, no teniendo alternativa, 

se adapt6 al nuevo estado de cosas y pact6 con el gobierno el 

Modu& V~v<nd~; pero también fue la expresi6n de la decadencia de 

las formas precapitali.stas en donde los camp~sinos .. como bien 

lo apunta Manuel Aguilar Mora- fueron los que cargaron con el P! 

.. so .. de. la crisis de la evoluci6n capitalista en. for:::o. dob.tot. la..- .. 

forma especifica de enriquecimiento do la burguesía nacional y -

·la política imperialista de inversiones en ·1a agricultura. 6 Y'-

no .s6lo ésto sino que en ellos recay6 el costo político de di-

cha transformaci6n también on forma iloble: algunas veces como -

fuerza manipulada para la defensa do intreses ajenos a su ~lase -

-es el caso de los campesinos adheridOs a la Liga- y, otras ve--. 
ces, como fuerza de contenci6n forjando un movimiento popular en 

uni~n de los obreros, para derrotar a los movimientos reacciona· 

rios e impedir asi la instauraci6n de una dictadura militar -es 

el caso de los campesinos que apoyaron al Gobierno De Calles pa

ra. combatir y derrotar a la Liga y con ella su objetivo dictato-

5.DUVERGER, Haurlce. Op. cU_., p. 10. 
6·AGUILAR, Hora Hanuel, El Banapail.ti.6mo ll<x.lcano, l. Me<n&o y Veeadwc..út, 

p. 38. 
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rial. 

El levantaaiento al'lllado de la Liga, fu6 s61o un caso, 

entre otros de la crisis de hegeaonla que viv~a el pals en esa -

&poca: ·la casta ailitar no se habla hoaogeneizado y faltaba rea-· 

lizar una gran purga para convertirla en instruaento d6cil, ca-

paz de proporcionar una tutela aonolltica, 7 

En 1920, M6xico era un pals que acababa do salir de 

la rovoluci6n, con fuerte predoainio de los caudillos, pugnas i!!, 

ternas entre ~stos por el poder, que se •anifestaron en la auer

te de Obreg6n y en los levantaaientos del Gral. Arnulfo R. G6aez, 

del Gral. Francisco Serrano y del Gral, Jos6 Gonzalo Escobar, -

con un proyecto de la institucionalidad del poder con la creaci6n 

del Partido Nacional Revolucionario y la inconforaidad del Part.! 

do Nacional AntirreoleccJ.oni•ta.ql:.l-apoy5 a Jos& Vasconcelos pa

ra la presidencia, Con un proyecto tambi&n de restauraci6n eco 

· n6mica que iaplicaba él enileuduient~ ·e~on6111i<:o"y 'por e.nde, pol.! 

tico, con Estados Unidos, y que al interior del pals i•plicaba -

el desmantelaaiento de las foraas precapitalistas. En fin, el 

gobierno era un conjunto de fuerz's conflictivas cuya base social · 

descansaba en la CROM y en las fuerzas regionales~ 
Todos estos aspectos fueron los que llevaron al Mbico . . 

posrevolucionario a una crisis de hegeaon~a y el levantaaiento -

armado de la LNDLR lo constata; sin eabargo la acci~n polltica -

7,Ibi.d., p. f9. 
80HEYER Jean, Enrique Krauze y Cayetano Reyes, !:Atado 1J Sacie.dad con CalW. 

T.I.I, 'p, 23, 



de la Liga fue coyuntural pues la nueva clase en el poder que l~ 

chaba por su hegemon!a no s6lo derro.t6 a la Liga -el partido re-

presentante de la vieja sociedad- que se negaba a aceptar la nu! 

va situaci6n, sino también a los grupos m'5 avanzados, De tal 

manera que dicha clase demuestra as! su vitalidad frente a lo --

viejo y frente a lo m~s nuevo, Bn México se cre6 el nuevo Est!!. 

do y el gobierno supor organizar la fuerza politico-militar que 

afirm6 su poder y la forma bonapartista de ejercerlo. 



216. 

AflEXO No, l 

. ·.v .• 

ESTATl''l:US OE~a:RALES. 

A) lll U._ AFOl'U.t'luS i:S lll:>:HkAL. 

AliT. 1.-LI' .\aoclocióu C'11IOlh'11 llu lll Jn. 
\'t'Ul11d ll1•.lic11nn 'fo1M11 
· 1 !' l'm•j/11, In 1UJnlhmch'ln du lu1 fncnna 
vlvo1 du In jU\'1JUl11tl tlUIOllr11 Ull'.XIU111111, }'11rn re•· 
tuurur 1•1 nnfon •oclnl criltliu1111•11 ,\lésiiio¡ 

i !' l'cll' 1·1·ul11, In 1nmltli'in mili l'tlmpl+otn 11 
h• nu&urhl1u.I du l11 J~l1•l1t n1\l\llrn )'In 011.a plt110 
udht1tlOn 11 In• ~11111•nnnv111lu In Sti1• &ltt; 

. a? 1'111· 1111•1Uu1, In ·¡ik'thul, t'l 1•1t111lio y In 
aOOIOn. · 

AffT, ~.-... Ln ,\.soelodr.u NI 111111 ft.11l-rnelfln 
tlü Kf'.Upol• • 

Put.~l!P prrtcncoor n ulln tOOot J09 ~rupo1 dn 
ju\'l'11l11d cuLOllcu, 1,mnh11u...r11 tJUU lll'R Ju po1l11f611 
toolHI 1¡1w 011llpt.'11 1_~m 1111!11!U.11u~11tan cumplir 
con ·t:ic ~'0111l11:IU1ll'M t•xluMn• Jl>r · 101 E11utulot 
M'lncrnf1'11 

.AJmlhi t.1111Ll~11 111i1·111hr11' ui1lr11l01, ct111Cnr
i1111 n loa nrllunln1 l~ )' 1l~nlc11t.t•1. 

AKT. H.·- Lu .\ ... x!incl611 "'tllrhcldu por el 
: C.'u11111~,i111''c·1fon1I y l•I (.'umilt! CIC'l11't11I. 

AllT· 4.-1,n ~\lll>i lll'•lón tll!nn un flrHllll011Cfi· 
cfol_purl011ico, llu111mlo "Jl'\'E:oiTl'll CA'nlf,ll'A, 

11) 111; 1.uN u1n·1~ .H'ILl.\1108 A l .. \ 
.u1oc:1.u·u1s, 

AllT· 5,-1::1 Chupo 1lú J11\'t•11iu1l CntOli~·r1 t11 
111m-AM>CiuclOu du jO\'llhL'I 1¡1111 IU ¡irolJOllttn 000• 
pcrnr ul fin 11e lu. A. O. .• J. ) ., y ¡111rdcl11t1r 110 10 

-•11-
yfda por l•r,tednd, el emluttlo y la 11ocldo relf • 
glo1" y 100 11. 

Pnrn lttl' Mmhldo en un OrupocleJavootud 
Catolin&i ... aeopurlo: 

J ? S..r ctitóllro y m111lc1uio; 
:1!' Te11ttr ni'" dtt 16 11nne y m11a01de80 
IBT. tl.-Pnra port.onucur a la A1oeJaoÍdn 

iodo Grupo deba: 
1? J1uitlfic11r qne 1111 mfpmbra. rtttn uof 

tlOI pnr l" piedad, el cllndfo y In "crlOn· • 
lit? Teul'r un A1l~tonto ECltt•J4 .. tfro ~IODlbrn. 

do oaprob,.do port'I J'rt'lndo dlf>CC'N110 y ll••R mtt 
1a dlr~cllvn el .. gld11 por J01 mleDlbrt.e ;h•I ~npo: 

a. Pl'dlr ñ! Coml1' GPnt<rnl l1t.11flllnrf011 • 
medio de nn e1crlto firmudn por 14 Pn·llftlt•ut!'°; 
el A1f1tento Eclc1f4Ulon, 0011 unn "ºPlu dn 1111 
e1tnluto1, 1n ndhtllfdD a lnt r.ittlatuto1 d1t lit Aw 
cfnclOD Y In li1tn du loa mft•111bro11 do 1u Dleti • 
dbeoU\0

D1 con 1u1 nombre1 y dlr~Jdn, 0 

• ART, 7 ...... La 11fillualóu f'I 1•uncKfldu ill'ot•i. 
ll0111d'111'11fD lJOr eJ Comlt4 Qpnerul y drjl11itº • 
~1/n por ol C'onlftjo Pt.J .. rnl. 1t•· 

AnT. 8.-Nluudn Grupo fntulndo PD t1I T 
rrllurio do 11n11 línlOn R··glonnl ¡KXfr• i1or 11.HUnJ~ 
provl1lonnlmNJte JK>r 1•1 Comild Federal iln q 
élite pida 11nW.t1l pnrecer dt•I Comlld del~ Un/~~o ~ 
· Arh,mú, c1111nrlo el Comité OeDeral ha '. 
ncer,ttulo In petición rlo nftlincfdn do un r,upo ~: 
lnv lnr4 a entrar en lu Uuldn Reglnno que 1 J 
aorrC1pn111Je, . e 

ART. U.-C.11111 Grupo, al entrar en la A~¡ 
olón, co111cf\·a 1u 1n11onon1ro, 10 orgonlaacló~ 
propia, In 1.:omt1D1l11J011de 10 mH4 dfraclfya d 
111 vida J11tcrfor, con tal qne cumpla 000 Ja.~ 

0 
<lloloue1 iu1pne1tn1 por 101 arta. 6 y 6. n. 

AIT. 10.-Cada gra¡.o 11jl11'rulu a la Atool 
olOn ae compromete: -· a. 



,, 
.... ,. .• _.¡._-

:.· .. ~ .... ....... 

i.· 
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. ·: :_ 1? A 1u:1•.,túr 1_ pro!1Mn·tit.t11.'¡wWva~_1IÜla 
i\:••1im·h'i11, y o ... nlcl¡.111r 11u. ta atecJ6u NliJ.;IOlll 
·fD•inl; . . . 
· :i!. ,=> ¡\. tuuuir 1r.r L> u .. •u..- ·ua:wi 1u1etl1JCll111 
1hi.lu "Juu11111Ml l"11&ól1~1"; . .. . 

.' · :1·.=> ".,c.11 .. r 1•11 rouo1,IU1.ll•utnd1•l_Vou1l1' Ge
lll1thl lnt mr:Jltl .. nclnilll•t¡noau hk.oft•fl 111•11,1u1"' 
tutu1.111 y 1•11 lu m111plMLci6111lv ID DH'M IUn!Ctiva. 
· AMt 11. ·· Tudn Urupn, CD)'n 1161lucl6u d11fl. 

· .hltÍ\·11 hubfore 1idu ¡uouunrWula.pnr_el 0aolll'jo 
· 1r1:th•n1l, lill,,., dt:ri.-chu a k!111•r 1ua. 11•pNMtulu11\t.'1 
orl1•li1l1 .. , couroru1u n W pn-tt:rl¡JOiom,. qlltl ade. 
.luulu 1u 1llnl11 ul lfulllflt!.1l1·l C\Ju•iº i\Jrl11ral. 

.:'_ti U1!.J.fl8 llOlJ1~ .\l~f .. \IJllH l.PI: ifal tlUC.'l\lll 
' llUKtll,\.IOtl. 

; ·-.·-_ ,\lrr.12.-·Soaloe 11lll111loe i0n.u11uulla1 ~ue 
11nx111lh•nila h11ccr 1.r1rt~ du 1111 ifrl\lJO úlilltrdu a 

:In 10tJ!nclün. eouOOrul1"1011iur 1•1 CotnJL60ral. 
. AUT. l:J,.. t..11 coudfoh1111 .. 111! ndml1ido. PI· 

r11 l~ .1uuli1',11.bl!!lllll.l1>ll L.111l,;;11h111h,'I: .. 
1 ?' l111b11r 1hJu (lri·tu111'11lu por fo llt1Mn 

. u,"ttln1111I o, tlll 111 dl:fl.'Clu, por Ull mh:u1bro del 
. Cuu1it6 lh•111•rnl:. · . · 
· · · ·2!'· HuLicr rlr11101lu t•l an:tu do wllw:,.1611: · 
... ; :I:' ILilK.-r ruc:iWdD·1l.·I COmllé Uuoerul un 
11i¡>loum de ndml1l611. . 

· AIT. 14.---Lu obllwir.iuuct 1¡ue coutraeu los 
tucioe al1JGJoe. llCD: . . 
. 1 !' A1lalir oudll llK.• a aba llliau "'' 1u fo. 

\uncJooe1 de la A100l111116a; 
· . I!' Rtcr cada dla 1 por lnl u1l1ut111 lo'8n· 

· ck>Ol'I, IUJ 1iainlenW. lo\"OOACl0111.11: 
CJ.Cli>Soolmo. de Je1dt, len piedad do .-ltOI. 

,, : Sto. Marta do Oudalape, rut-ata por DOIOtroa. 
Audlio de lOI crll&inta. rocp por DOIQt.rc.. 

· ... 
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S..loo Pnlran• do •-lm AOonlukllo, (11 roplr,..-.... 
11. Lolblr la .. JateDlad O.t6U01..". 
AU', 16 ...... Lo. IO\lloe •l•l.dOI 11011 laTl&lclot 

• 1XJ111tltnlr B'!lllOI In mil ¡woato qne puedan. 
AIT. lR.-Pnodaa 1rr IOCllOI honoiarlol Jo. 

1nllK11C11 IOÑoe natlY01 qQR, por ratón dt1a edld 
o dn 101 oonpmolno~, no plH!lllca 11 ca111plir aoa 
la•obllpclon1.'I hnpnrttu 11 loe ndembl'OI aoUroe. 

l.IT.17.-toi. mcloe honorvioe IOD •• apo. 
1n moral pua la Amclaclóu¡ latOM111t 1a dela. . 
rrolln 1 le 1lrteo de ooneejr.ro.. · 

Sigat:n ooo ~.pbllpnl6a dit la mlu 111en1aal 
1dela1uorlpcl60 1ta 11JaYentad C.t611oa." 

D) DI LAR UMIOMD DI OIDl'OI 

AIT. 19.-'-LOI Orupoe de DD Retado forman 
eol,.. 11 au• Unido Begioanl. 

Allt'. 10.-LR Uu14a R"t(fonal 111 la raanf6n 
O'J!Dl111da de K".Opol 1 de mfembrat lbladol de 
aa Eltatlo ooa el 60 de crur entro 11 aa luo de 
aul4n mil e1treoho1 de mirar ooa mAI ~~-
en el &iodo por loe Jnterete1 qae lee eon noma. · 
ne1 1 de eeoundar m" eftmsmcnta la aoclc\n ge • 
nenl ele 11 AloclaoJc\o . 

in. tO,-Le dfreoclóa de la Unidn Rroi'o.., 
t111J cel& ea tu lll&lloe da aa t'omifl &·oitnt11J 
elegltlo por el C..'onsrju Rrgiunul, el caal 111 ln&e. 
graClo poi reptt11ealaalel de 101 grupo1 1 de 1 .. 
mlembroe al1lndot de le l'nldo, 

AIT. ~1.-°"'1a Comlt6 d11be tnaer ea A•lia. 
leole Eale1lbtloo eprobadn ¡xr la Anlerlclad 
llellgl-. 

Allt', :t2.-EI Comlt6 General e1tA ea reJ1. 
~-- . 

(ll 11. JDOf, 11. ir.Upo de Je1t., Bloo. IUi. 
tire• lle1ldl&D01, B. Lall Oonup, et.o.· . 
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--- . ...... .wo.-¡. r ..... , ...... Bolol.ado 
la A""11l5e,encuoc1't~Je1611 .. •'' •al 

do la "-laddo, •I O..IN .__ 
~al Oomllt o....i la ...rool6a 
an~ . 

11 Ooiiol .. Oonoral dooldl1' n cl.~li ... 
Padri •Ju 1nl1m11olroaa11uelM ¡wmu

alar dl-.to la eaclool6o do •• o,.po q• 
no 11 babl.,..adherldoaal¡au Ual6a ~· 

HT, 17,-Ea .. ., do onallolo ..... M 
!!,.poo, _N podri oollcllar ol 11tbilnje dol OoelN 
~. o faltudo .i, el ubllraJ• del Coml" 
o.iíonl. 

Loo Grapao loiu-loopoclrú ll•¡n~ 
lar do la _ ... clo del Oomllt B•loaol oJ Oaríf. 
1rno...i. 

81ol-llcto11 prodooa eolre Ua-.a.. .. ~~·ir~· oomoleno dlroalamento al O.. 

O) DI L4I AhMILUI. 0010 ..... 
0-

0

<X)a'YSl'VJOID. 

HT.18.-Loo .......... DO- o -· Tm1afoD11 ma reaalooee · IOlemDel lla ..no.u... · 
dod, •I U- Piiiar i.vwau ... qae ohlipo a la 
.i-1-. N.-..... qDO _ .... -. 
cl•rroU.r la Tic.la de la hoofaclc)a J IUllilllkr ... _,_, e..-·-o niifo11lea. . •n.111.-Loo ~ ....,._,,. • ..¡;· · 
1 ... 1 lalcloilta d.I U0UoJ0 Feclanl o dol O.. 
mlNGeaonl. 
•---~n. IO.-~ ..._ rwaiooala, ·qaa • 
- .. - ............ ..,,. • ..i ... 
... 1a opvliaolda .w 0..1 .. o..int, o1 ..i, 



-·IO-'-
¡,¡ lo¡-¡. p....¡, .. · l"'I" _.,,., ... do
.., tlH IO fepl'L'tl.'11,U 

_11) l>t LA l1'UT.l, 

· ·an. tl...-.0.b&'ÍIÑJID- a..: .Íl11d>. obfen .. ,.._ .• •lti•• u ..... dllado a la ria· . 
c&óu, pe¡p 11,.. caoCff fc.odvntl nat11tl du 10. 

. . ..... 4!.-11 Coaillt a..i-1 fijorl .... 
, _,.el. Nlnlr Olla aun&a, •cum' 1u cobro 1 

. la -11!Ji al C..1116 O.n1. .. l 

ANEllO!l. 

. 1 ~ Lo Ilota~. 1a11al"d• r. A-1..Uo 
on a•l•lmiri ti U1 de Dlcl ... bnl o •I dOll>logo 
lllgoloulc. .· : · 

&1'6 A In ve& rcligbn J a-lrlúUea. 
· .. ·-'~ t. r.1n1krr1doI. .\ooclacltht•louo-'cioal. ..• . . .... ·······-·.. . • ... . 

. 1? L. lothtnil\ .de In. AIOCduai6a • aoa 
Ct111 do M'ultA bmaum cou bonlf'I 111ulre. llennw 

·t.•au.~~l!~·~bru-aq~foud.e>_11111.t,~l•~
w la Ai00lócl4o - t'rua 7..... · · . ·· · 

. El Coaillt O.....S .. 1noga la llllÚ¡Jllla de lo 
A-1 .. lbo, qua atllo pxlri 1<r llul'll<lis por loo 
mJembml du la Aeocliaoi6Q. . . 
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APE{'tDJCE. 

VANGUABDIAB DE LA A. a J. U. 

8t da el -""' de l'11agN1Jnlia a 811f11Pll· 
cJonc1 do afftos <le 12 a 16 aftoe de odnd, N't'ldu.1 
coo el dnble JSn do MepQr a 1111 mJ,.mbrot S. 
pe1"9t•.-rllftl• ea &u pdclfcu rellafot1•'l •• · · 
ft11macldn _,¡aJ crlnlau ldeauda a aa áfad J 
de pre~rb coaTenleaUmenM pen eabv u 
IA AsOcfM:tda, cundo •• echd N lo ~la. 
El, como • ,._ ao plaalel, •• ·~·\l!V· 
-..i. pe-lorla da la -'-laal<IG. · · 

Tiene la veaU.la de q1111 doadf: por uno • ~ 
lro blolJro, DO paetle follflane Ja ¡;.,,¡IOJtlo, • 
logra obtener, 11 &altrtGet •• ubuto qH 1 ~ 
ae 1ra..r..marha 1111 lkl>ol f....Ulero el nal M 
• otro qae tlll D1Mf0 on.., de .. Ard1al6e. 
Ea Mmbl"' el medio ala .. ..u.., para darla a 
- ... 1oo °"""' .. 01141'---""' la .......... ella cTo ........ 16- q'!'O. -
,.. obaodnuadaalaa ....... q• ao oil-
oritll1ntD10ala,,. plordeo ""' ,,.._,. q•las loa 
a7udaao...tloda!Ga..U-dolarida......., 

1!'4'90 lflpl>ldo l' .. pan11n .. _,._ 

i · 
1 
! 
1 

1 
! 



.. ·. 

•. ···L'!-
rl•ldkaw'"l•·hli<• la dlruoaldo da•• ......iole, 1 
tft•ncu 1u llMlllidireotlwa •l.Midl por ellol "'IRftOI, 

l!I _...,. qoe •i¡¡oon ,. l"!rtoldo al da la 
A.(!, J, 11;~ condoa11tdci. oowo 11beat01t n lu 
In• tJGl&hru: pl.s.d1 e.tucUo, ual6u. Alt •oo
n10 rt:1mpkl1t11lolDllol1n odnoaol6n rella• 1 
coml•n,.nu 10 fotmac11ln aoclal1 dt ooufoimldad 
con lo t¡Ulf 1-utden dar ~el e11 ab 1 &c. poooe 
0011n.Jlml1•nl017u ad:qalridOlo 

t'or 1Jln1 parle, ld1 11•lulue. mn lna'llll&el 
l 1ntru llll l;rupoe do 111 .AIOClllolOn 7 lol Cfrnlol 
dtt Vnn1:rUnfllh111 ya 1¡uc, en IOI mM do loa CU011 
~1l1kn ln1 ''°' OJ.(TUlJftCIOUM: de ett& manera 
11 'ª h1oie1ttlo 1)(.K'U " .,ocio la lnlclacl6a dt loe 
ai6ol do ln1 Vnngunlln1, bu&a el dla en qoe 
troecoa 10 la1lgnia pnr la clo la A. O. J. M.. 

A.M.C.Cil. 

221 • 



'ANEXO No. 2 

.APENDICE DOCUMENTAL . 

. i'Exró DE LAS CREDENCIALES 

. ·· . IJ!l CAPISTRAN GARZA 

· .. ·;. :· · .... ·:· .. . . ' 

·, "LIGA'N.claiiol rw-. de lo Ubortod Rollgiou.-Co
!niitó,E¡ecuiivo.-EI <.eñor Ronó Ci!pistr6n S..rui, primer vi
. ·ce'~d•~le de este Liga Defonsore de la Libérted Reli
'.cjiós&, esló'ampliamente focultedo por el Comitó Ejecuti, 
-;~~que suséribe, ~ra represen_tar o la misma institución en 
.;lol.'Estedos Unidos de Amórice, ante la jererqufe ca161ica 
:y .a·n~8 Cua~uiern .asociación o persona ~rticular del ci .. 
· tbdci.pers, en el, concepto do que le Liga tondr6 por hecho 
: i:¡¡e~o .. fues<U~lado por el propio Ci!pislrón S..rui.
. Dios ,y mi' Derecho.-En la ciudad do Móaico, o 7 de oclu
:br.o, de:.1926.--El. prosidenlo, Lic. Rafael Ceniceros y Villa
~~rool.-El'.iegundo .vice-presidente, Luis G. Bustos.-EI pri· 
'.lilCr).ico-pre1ideMe sustituto. Lic. Miguel Palomar. y Viz· 
'_ce~~a~-CertifiC:o la autenticidad de las firmas que prece
._don;..Jo.;ói. Arzobispo do Méaico. 
(·;·'.'M4lico. 4 e do octubre do-1926.-A ... Jorerqufa. 
:C.i61ic. da-los Esiados Unidos do Amórice.-Tonoincis el · 
"hOrior.~ pre~tar a los eminentrsim.os señores cardena· 
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• .. }ei) o.Joi.excel~~t~slinQI )1"°..e' ª!"Obispos: Y Óbf1j¡'os: d~ .• 
· 111 J'erorqule, a .nuestro muy em.~do hilo 1l·11Ror don .Re. · 
. ·~, Copiitr6n E;oria. Heceinoi'éonititr c¡ue cluiente muchos 
eñ~.~· fiiJ,uredo li;?mi~ntli.,¡nl• como,d~·~·or.d~ le' 

.· ceu11 cel61ice; .1<>tirt1eli1ndo por 1u lnquebr1ntebl1 firme·. 
ie. 1/t prln.dploi; ~olor. civil v crlitlono, ~· iulisplritu º'' · 
genb1dor y·prac11co y po·r 1u lnnog1br1 popul1rlded'.con° · 

. quiit1cl1· por lo acción y ta· p1l1br1. Cónoetdor11' lo1; P.r· 
. 1111uldor11 de la lgle1l1 de .11 Influencie quo pQdla •itrcer 
.. on M•xlco ,t seRor C.ipi1tr6n Garu, lo obligaron pr6cli· 
.. camenli o ebandonor 11 pela para Mlver la vida. En',11111 
.' clrcu~1tancl1I tuvimos e bion aprovochar .su .11tancia en 

ki1 Elledos. Unidos ·pare oncomonde~.• cerco do la jerar, 
· quia c1t6llce y cerca dol pueblo americano, nu11tra repre· 

senloci6n o fin da hacer m61 afectiva la comunión religio-
11 onlre 011 pueblo y 11 nU11tro. Con ocasión a lo vilnide 
a 1111 ciudad de un rep,...ntanto suyo, 11 reiteremos 
nu11tra. confianza, suplicando a 111 venerable Jererqula 
le concede una favoreble y benigna ayuda.-SincerO:men· 
to vu11tro en Cri1to.-t Jost, Arzobispo do M6xico"; 

Pocos dl11 d11pu•~ ol mismo Arzobispo do M6xico en· 
vló e ml1ter Floherty, Caballero Supremo, do le Ordin de 
Cebollero• do Colón, 1l 1lgul1nl1 documento quo confir· 
moba on 1u 11plrllu y on 1u lotra, lá repre11nt1ción 9u1 el 
ephcopado mexiceno lo habla conferido 1 Cop11tr6n 
Garza: 

"M6xico, o lo. da noviembre de 1926.-Mr. James A. 
Floherty, l'!ew Hovon, Conn.-~ocioblo Mr. Rahorty:
Con locho e de <>clubre del año on cuno expedimos en 
fevor do nu11tro muy amado hijo, 11 11ñor don Ren6 Co· 
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· ·· ~¡,,~•.'l.·.; ~~'.c·""~~.Cl,(q.i~glcf<i e.I•. ¡';'. rqule ciilÓ'.: 
· lica d1 •1~noc16n y cuyo lodo " 11rvlrl usl111'v1(1n la' 
·~º.·r,t.il. ódj iita:' Cad.• oí 'loi 'nob,il/.•I~. "'"'"º.· 1 qu1 ·ua. lod . 
y 1',.bln' ''''~·~re!·~ d1·J0.1 C1biller~j,d1 C016~ .~1n 
d1,jorrolloqo ·~. pro do. r. )i'!e,rt1d .. r'i~ lri ~'~leo, 
cr~m?• C?n.ven!•n!• 1up)lcar:1 u1!1d·y •".'"' ~1rl)l1nc1. 141 

,1lr.v1n t1n1r (jfcha cro.doncl.ef. ci>ino 1~lond1d1 1ipocloll)l1n; . 
lo poro l1lcll1d1Ordin,"on11 CllllC*plo de q"9 11 Hlior . 
C.pi1tr6n Goiza 11, entro loi seglar11, .lll Gnlco rep,....; · 
lento nu11lro y de loi lnl1r1111 i:al6fico1 moxlcono1 on - · 

· noción. Dtl u1tod 1(1cll1lmo emlgo y cepol16n que lo bofl. 
dic•:-t Jo16, Arzobispo de M6xico" • 

21T ::: 
' "' . 
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ANEXO No, 3 

ENTREVISTA AL SE~OR EliR!QüE GOROSTIETA HIJO DEL GEllERAL ENRIQUE 
GOROSTIETA Y LA SRA, GERTRUD!S l.AZAGA DE GOROSTIETA. 

l. 

z. 
3. 

4. 

¿Me podr!a decir en donde realiz6 sus estudios el Gral, Go--
rostieta? · 

¿Por qué ingres6 al Colegio Militar? 

¿Cu&l cree Ud, que fue el motivo que impuls6 al Gral. Goros• 
tieta a participar en la rebeli6n armada? · 

¿El general Gorostiera particip6 en la rebeli.6n desde que se 
inici6? · · 

5, Antes de ser el Jefe Supremo de la Guardia Nacional ¿a qu6 -
organizaci6n perteneci6? 

6, ¿Por qu' lo nombraron a 61 Jefe Supremo de la Guardia Nacio~ 
nal y no a otro? · 

7. ¿La Guardia Nacional era un 6rgano de la Liga? 

· a·. ¿Por- qué fue nombrado el Gral. Gorostieta como Jefe -supremo .. 
hasta 1928, si la rebeli6n armada empez6 en 1926?. 

··g~· LSi .el-'Gral,~ GOrostieta fue nombrado por la··Liga ·.Tefe ·supre• 
mo el 28 de octubre de 1928, qui6n era antes de 'l el Jefe -
Supremo? · 

10, LQuá significado tuvo el Manifiesto a la Naci6n del Gral, •• 
Goróstieta para que la Liga se constituyera en Guardia Nacio 
nal? -

ll. ¿Tiene Ud, el "Manifiesto a la Naci6n00 que el General expi·· 
diera? • 

12. LC6mo fue la relaci6n de Gorostiera con el alto clero? . . 
13, LTen!an preparaci6n militar los dirigentes cristeros? 

14. ¿en caso de .muerte de un dirigente cristero, c6mo so nombra· 
ba al sucesor? · 

15. LQuién o quienes ayudaron ccon6micamente para sostener la lu 
cha?· 

16, ¿c6mo se conseguían las armas, pertrechos y comida? 

17, ¿Los libertadores llegaron a tomar alguna(as) ciudades de im 
portancia, ya f~eran las cabeceras de los municipios o capi":-



zzs. 

tales de lós estados? 

18. ¿Cu6nto tiempo per111.anec!an los libertadores en las ciudades 
que'tomaban? 

19. ¿Si las dejaban, por qu6? 

20. ¿Por qu6 to•aron el leaa de: "Viva Cristo Rey", ''Viva la Vi! 
gen de Guadalupe? 

21. ¿Cu61 cree Ud. que fue el 111.otivo por el que el campesino se 
levant6 en ar11asT 

22. ¿C6111.o fue el •ovi•iento en el C&llPO? 
23. ¿C6-o fue el •oviaiento en la ciudad? 

24. ¿Qué organizacio¡¡es participaron en la Ciudad? 

25. ¿Hubo enlace o coinunicaci6n entre los libertadores del ca11po 
y los de la ciudad? · 

26. ¿C6mo ·podrla Ud, definir el car6cter del 111.ovilliento? 

27. ¿Me podría hablar de las distintas asociaciones cat61icas 
que participaron en este movimiento. 

·21r; ¿A qu6 asociaciones pertenec!an Iils ·mújerés- copibatierites? ·· 

29. ¿Qu6 .sabe Ud, d_e las. brigadas fe•eninas? 

30. ¿Cu6ndo y en d6nde nacen las distintas asociacio11es? 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

¿En qu6 allos se 
res? 

funda en Mhico la ACJM de varones y de muj!!_ 

¿En que silos se funda la "U"? 

¿En que allos se funda ·la "U.P. 11? 

¿En qu6 allos se fundan los "Caballeros de Co16n? 

¿Existe una diferencia entre la "U" y la "U.P. 11 ? 

¿Quiénes eran los fundadores y dirigentes de la "U" y de 
"U.P ~ "? 

¿C6mo se sostenían estas asociaciones? 

¿C6mo eran las relaciones entre la "U"·y la Liga? 

¿Es cierto qué el movimiento era an!rquico y espontfineo? 

40,. ¿Es cierto qu6 la direcci6n estaba lejos del campo de lucha? 

41. ¿Qu6 relaci6n existía entre los agraristas y los cristeros? 



42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

so. 

51. 

52. 

53. 

5A. 

·····----------------·----·~ .......... -~--~·-

LHubo alianzas entre los cat61icos y. los agraristu de Cedi-
llo? · · 

¿Sabe Ud. si el aoviaiento cristero se uni6 al aoviaiento de 
Escobar? · 

¿Hay controversias en relaci6n a la auerte del padre Ve1a en 
Tepatitlin, ¡qu& cree Ud. al'respecto? 

¿Cuintos hoabres en total participaron en la rebeli6n de los 
cristerosT · 

¿Cree Ud. qu6 con los arreglos del ¡obierno con el Arzobispo 
de Morelia Ruiz y Flores la lucha terain6T 

Si no f~ ad ¿por qu~T 

¿Por quE cree Ud. que fracas~ el moviaiento cristero? 

¿En quE estado y en qué ano muri6 el General GorostietaT 

¿Ud. cree que su auerte fue por casualidad o cree que hubo -
un aotivo o una eaboscada? 

¿Cu!l fue el procedimiento para elegir a Degollado coao suce 
sor"el General Gorostieta? 

¡Tiene Ud. -el Miiriifliistó dé Degollado?· 

¡Qu6.piensa Ud, de este Manifiesto? 
.., . . :. " ·- .. -,_. . . . . . .-_ .. . - .. 

¿Cu~l· fue el objetivo de la Liga? 
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