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La inve~t111ac1on precedente l•.JVO como objel.ivo cen1 .. ral la 

explicación de la re<.'l.nudac1 on de las ac'. i vidadesact.i vi dades 

públicas, del CIJlt..o religioso impa.rt.ido por la Igle!:1a Cat.Olica 

Apost.ólica y Romana en el aPio de 1929. Sin ~mbargo para llegar a 

est.e punt.o de acerca.m1enlo ent.re el Est~ado y la Ig.lesia fue 

indispensable una conci.lí.aci6n de las ideas expuestas por a:mbos 

part.ici pantes. 

··Est..a obra est.uvo c•:nt.rada er1 les artos de 1926 a 1929. 

cuando. en MéY..ico hube una suspensi.on del culto de part.e de la 

Iglesia Cat.ólica Apostólica y F!omana. Sin embargo en este per1cido 

acaecen una serie de a.et.os g'3ner·ales en la naci.On que int.erv1enen 

en fortna secunr:iaria en las relaciones propias de la Iglesia y 

el E~~ado,dondq Al E~t.ado como una via para soluc~onar las 

diferentes problernaticas naconales· usarla procediml ent.o~ 

burocralica. 

La vida legal de» Me:·nco sufrió una rnodif"icacion con la 

formulación de la cons'.ilm:1on po11 t ... ica de 1-917: la cual "establee·~ 

en sus art.lcuclos 1Jn nuevr:.i sist.em..i de gobierno.el cual difiere en 

algunos punt.i¡>s. el plant.eado a la Cpnstit.ución de 1857. Además, ha/ 

que t.oma.r en r:-:uent. ;,.,_ que M~~:1 (:o de 1910 a 1920 ha.bi a s1.n'r ido el 

proceso· de un conflicto •=i.·111 1 donde larel.ac1i:;;nes e1ilr~ 14.S 

dif_arent..es in'."'i:•.it 1.1ciones put•lic.as y pri.v.ada.s habi.an sufrI.do 

madi f i cacione!: «:>n .~.11 r.irgani2aci 1'Jn pol 1 t !e.a. 

Urndo al problor?ma d'31 una guerra c1 vil e~t.aba "?l· 



g~bierno. la ' nac1cin cont ab.:~ can varios grupos polilicos dominantes 

Cejércilo. obreros, ... ;1 qt.nencs bu:::c;:,.ron el conlrol de la nac10n y 

para .. €-llo pidier.,n l.;\ aplícj::•··r"1 exacta en alguna~ d& las leyes 

expuestas en l.a Const..1luc1ón de 1917; esta acc1on provoco un 

enfrent_amienlc con la.s in~li t.uclc-nes al~Jadas del si st.em.a. 

jur!dico. Una de est.as organ1::.:'\cJ.oni:::o5 fue la. Iglesia. en especial 

la qque impart.e -::-1 cult.o catól1 co Ar-ostoli-::o y Romano, por la 

fuerza ideol ógica-rel i gi osa qi.Je d<?t .. ent.a sobre z1Js creyentes. 

Al salir de una guerra c1v1l •.oda n::tcJ.On carece de un 

si.st.ema de Est..ad•:t capacit.ado de d.::tr un orden int.erno al pais, con 

la autoridad de imponerse ent.re los grupos sociales exist.ent..es y 

cada uno buscó el ser el he9emom1co. 

PÓr su par~ la Iglesia quedo SUJ~~a a una p~rsecus16n en 

al pais como consecuencia de no haber aceptado una ley que e:-cigia 

un registro de los m1n1slros do?l r:::ullo para impartir el rit.o a 

nivel público. Si:ilo p~rm1l10 a los sacerdotes cont.1nuar con su; 

ac~lvidad9s ~tro del marco de la accJ.ón prJ.vada. ~in embar~o lo 

C¡ua traerla consoecu~ncias:: fuo la a.Ct.ilud .as;:umJ.dil por part..e ~e los 

fieles cat..ólicos mexicanos. en parliC":ular de>-1 0:::cident.e, quienes 

en una form.?i vr:-1 •Jnt_ '3.r l?. "'.';'r•. :in ¡=--=-r- -:-l uso d~ la!:: armas c~mo •.Jn 

medio de protesta ante -.?l gob1o?1~no. 

El t.ema de la re.;\n1.1d::o.c:1ón de- la~ i"ctivid;\des d'i" la 

la i nt..erpretar:i ón dr-"' l.,:; f tH?nt.f':·~ ~ pr:ir una par te queda ~nmarcado 

como una P'Jgna d..,. '-~.?.rál1~r i.d•;iooJ og.Lca, a Las propuestas de una 

forma de gobi erncJ u:.1tu2' J .'.lda~~ por el Est_,;:i.-jo, También esta 1 a 

propuesta de qu,.:- ,_:i.J •.:xmflicto rielJ.gic:•·::u dE:< l926 a 1929 est.uvo 

dentro de una v1 s1 ón en la r;.1Ja l lo-.:: l nt. er e:ses del gobierno 



[sociales] son los primarios sobre una r~ligion tradicional 

manejada por la poblacion. Por ot.ra. parte las fuent.es recientes, 

cdffio la real'1zad~ por Jaan t+:=y<:>r·, ló Cri-st.1ad;ct, a su vez buscan el 

valorar la pa.rtic1p.ici6n excjus.¡.va de lo5 cr1s:t.eros, quienes 

fueron un grupo de r:::=:ltóll.cos opues.t.os al cierre de los ed1iic1os 

del cullo por e.l gobierno y para ello utili.::.aron T.Jn medio belico. 

La i1"lt • .;-rpro;.lacl.ón pd.rt . .i..;. d9l an0t.l.i.s;is h'9>•.:.ho por J~an 

Meyer sobre el asunto religioso en 192.9, la busqueda en las 

aconlecidas en 1929 c01no rw:it. l. vador.3s P'~~r a l '3 cont.1 nu.:-..ci on 9e 1 a 

doctrina de la ¡,~lesia Caf.ólic:a 1'.\1:-r:ist.cJlic:i ."¡;~,.:>mana l?n Mexico, sin 

alvid~r .que la Iglesia es una ins:t.1t.1.1i.::1ón m1~mr.:iro del l:::st.ado, la 

cual sat..isf"ace una serie rJe nr.-c~s1 d.:i.dia-s so1:: 1 ;.i.l•:os. También buscamos 

ensef"íar la par1..icipac1on d~ los grupos l<i..J.cos propios di;- una 

Iglesia, las cua.le<;. -=-sL .. 1.1~ S'.JJ("'t.r:-s a. un~ doctrtna reol1giosa, que 

imparLe una doctrl.na mor.:d. y lo$ objelivoz propios d.; cada uno de 

ellos conSisLe en un asunt...o p.:-trltcular. 



\ 
CAPITULO PF!I MEP.<.). LA FU!lClON DEL ESTt.00 

Para que- 1Jíi p¿ü~ regule las acciones de cad;i ind1v1duo de 

una sociedad~ ni:H esi la de 1.Jn •_r :J.3n1smo encargado de hacerlo con la 

finalidad de buscar la -r. • .:bor di naci on de los lnt..ereses 

part.icularhs de cada cl<:tSe de esa sociedad. Esta ins~1t.ucion es el 

Est..ado como un sis+_ema ma:umo de dom1na.cion. med1ant.e el cual se 

propicia que una el ase aplique los proyect.os pr-op1050 a. la 

generalidad di? los miembros en el l.nleri.or do? ese conglomerado. 

Con respecto a M€-x1co. la presenc1.::1. del Es.la.do, .sobre 

t.odo a parLir del inicio del sJ.glo XX f1_¡e consecuencia de una 

guerra en contra de la est.ruct.\Jra polit.ica manejada· por el general 

Porfirio Diaz, hecha por los gr•Jpos sociales opuestos a sus ideas. 

proVoca'.dos por una lu•;ha de clases. El n1..1evo s.i.slema de Est...ado 

vigen~e has~a nues~ros dias. esla SUJeto a una serie de 

disposiciones que le' permi t.."?n una con ti nu1dad en el cont..rol de la 

sociedad sust.enf...ando en la presencia de •..In de-recho. el cual le da 

la posibilidad de sojuzgar a La población. De acuerdo a Herman 

Heller se genero un proceso: 

"En ol &:atado dv doracho re;;•.allo. adGmáG, gran pa.rL• 

•uperfluo •l d"rocho dv roc11..11lenc1.o ce.ntro loe oclo!"j'. dol E ato.de> 

q• • .u.•n \.•gr.'ñ:~rt• 1..rr•9 ulor••· 

o.(eclo.n puedo, 
medloa jur1 di.co~. Y 
i.nlert!l'a jur1 ~\.co má;; 
QClO• Llego.Lea" 

porqu• •l a•.abd~lo aubordi.na.do 

prol•9•r•• contra. 
s::uco;>do tomb1.én quo~ pa.ra. 

olovo.do, ol E;; ta.do do. vo.U.doa::t 

vo.lléndo•• 
prot•9•r 
JUridico 

do 

un 

Asi, para. que el Est.ado logre la capacidad de conl.r-ol 

necesario para sujel.ar a una sociedad. necesi~a de la. delegación 

de algunas de sus funciones a. cierlos de sus miembros. De esla 

forma ·el Estado debe estar capa.el t.ado para sol uc:ionar tant..o los 

asunt.os dé car:tcler inlerno como los alejados de los limites 
1 

HeU•r, Hermnro. T~·:1ria ~ Esl.:ido. p. 245. 



geográficos de su mandat.o. por lo que depende de la est.ruct.ura 

int.erna plant.e2.da por los grupos con un cent.rol da gobierno, de 

ahi ent.onces: 

.. en cuo.nlo e.poro lo 

vo.ri•dod de organi.zocL6n íormot. E•lá co.r~l•ri::za.do por sus 
[uncion•& ••pecl íi.ca•! def•n&o coactivo., 9ob•rna.ci.6n poli Li.c:o. 

lmod\.anl• lo. oulondad '!;Upr•mo. para promulgClt' norma•J, g••t.i.6n 
admi.n1.9lral1.vo. tmedi.anL• to. ophcoc:1.6n de la• normo.•l y 
r•gulari.zo.c\.Ón judi.c1.o.l d• •.Jna d•Lernunodo. formoci.On •Oc\.o.l"

2 

Un Estado est.a inlegrado por lo tant.o de varios grupos, 

cada uno con la capacidad de asumir llegado el momant.o, la 

dirección de su organización. Las decisiones alcanzadas en el seno 

del Est..ado, repercuten en los habi t..ant.es del pais, sobre t.odo si 

esas a~~isiones son el producto de una pugna por alcanzar la 

supremacia dentro del Est...ado; con ello quedan relegados los 

proyect.os de gobierno a.sumidos por las demás clases. Al respect..o 

Herman Heller escribio lo siguiente: 

"Todc. organ1.-zc.ci6n, embargo preci.•o. de aut.or~da.d 

y t.odo •j•rc1.ci.o de poder eslo. •ujelo le. l•y d.l p•quof'So nÚm•ro; 

\o~ QlJO ocl.uo.\.\.xr.in \.o.s ocli.vi.dOOcn; d" pod"r G11ilo.n umda. le. 
orgo.n\.:zGci.6n ho.n d• d\.•pon•r ·~•mpr• de dalerni1.nGdo. de 
\.i.berla.d d• deci.•i.Ón y, •llo, de pod•r l\.mil.o.do 
damocra.1.i.c11menle"

8 

El Estado maneja un proyec\.o de inl.egraci6n sobre los 

grupos de élite propios de la sociedad, a la que solo manifiest.a 

que sea el resulta.do de los 1nt..ereses econ6mico-pol1t..ico propios 

de cada región del pais y al ser quienes lo conf'orman como un 

bloque de cent.rol de gobierno. Sin embargo este plant.eamient..o deja 

a. un. lado el verdadero proceso de cent.rol de las masas generado 

onb el in~erior de cada organismo, sobre t..odo al necesi~ar de la 

supremacia de cada uno de sus miembros para conlar con una 

politica de dirección en linea continua y con una perspectiva de 

2
- Th•rbon, aoran. ~óIDQ domina la clase dominant.e?. p. 99. 
- H•ller, H•rmo.n. º12.:_ Cit. p. Zdd. 



u~ pl ar: 3 l arg'::" f.:~ .;::o. C":lr:de es'lo queda pr ... ~:"::'-ent.arlo pcr cada un-::- de 

l·~s. g;upcs prr:?s~nt.es e:-i la direcc!.on de la vida produc~tva del 

pa1s. 

La s1tuac1c·r1 prec::.enta ":OmpleJ1dao por ser varios {act..ores 

sociales y al unisono una homogeneidad de ideas donde se ousca el 

contr-ol oe las masá~~ po?"" ta v1;:-;. de lo$ intl:?!"'eSe-$ idelog1cos y pcr 

ot.ro a la lucha. de la~ clases politicas para const.1t.u1r un bloque 

hegemonico. lo q1.1e gene1-a a su vez. multiples mecanismos qut:-

perm1'-en el control de los act..os individuales. La sociedad misma 

cambia cont.in.uament.e. y con ello cambian el sis•~ema de dominación 

y para que e:-:1sta como en,_e y resul1.adc de lo~ inti?res col1?ct.1vos, 

los cuales provienen de varios mecanismos: insert_as en la sociedad 

y cada uno da la r:>por '. 1Jn1 dad d~ manejar a las masas sust.ent.andol=;e 

en qu'6' e-s' .. o proviene di? Le.·~ sig1Ji.1;1nt.ras pro-:edimi.ent..os: 

do he;¡9on<:>nl i:a. .c;r'..;-n¿ld? co::-rrC• hQ99mOr>l o:i. 

t:':l'T'f.'le1-:-

p~t1 tt.ci:i y c•..ilt•Jral 

c:onc9plo 

de loa 

i.doologio.c, :l::io;o<;! -;tcmv--13r.~~'i. Cr;rq•.J' ~~ dlil' ._.,"it\.lu-:•.one04, 

1'1-nlrr.- '1' .. H) lo~ 

':J.r-.,ral-:o dv hegomcf"li 'l """''='.l•nlr".:' 

•.lfldt.CO':'•.Or-- \o el":'panoat.Ctn ljg. e loco. Uria. hqgemo,...lt:i. 

•.lnt.f\C:':! 5':'~':1mli'n'r.- or-:1ro.to por roforG"ncv:i<.; lo cla.:;9 quo lo 

c~rio;'.tt.•.iy,.. y p-:>r lo. onr~.-11-::t.Or- -:le ro:•.Jl'.•.pl•s c•..tbeuat.-..'""los: 

~pr.ir-:i• .. o i;t~<:o'C'r VJ<il to. e"';;t:•J~l a la Unt.vorcvi-::id. ..,.poro.le· -::utlura.l 

t-':14' lr-: l•."\S bt.~ .. ·h• .. l 9•:0..al, or3a.n1.%ac1.C"ro -:lvl del 

•.Jrb-:1.T""1•'iin1'-· d•Jd-:!of' dr.il peBo q1;1pv-:l ftr.:'.t oio a.qUfO>ll<:is ~pe.rolo• 

Q•:9 .... l•.1r.i.l..-..;.rtc °'"':o-':io.dc-7. do m-=:-do r:i" f.r~du-:c1.6" 'lf'ltorlor tcA.l 

EL Est.3de> c(~nsist~ @n un blcque de diferP-nt..es tendencias 

ideo..l-::-g1cas, poilf~l.C':l."S. c1.Jl• .... ura.les ~, i?conómir.:as, sin embargo esto 

ac.Etrr@:'." q·J~j, 1 es gr1.ipos f •.1er a de lo d1 recci ón d!=?l Esl ado cuent.en 

ro?c?s:.cad";?"S de ot.ros grupó~ • .-,:.11 el .'.15pt!"<.:-t.o prod'..lct.1vo, a.unqu·~ con 

el pa-:,o del liemp<: corno cons:ecuen.:1a di? la consol1daci6n d~l 

prc-y+:>'='~C· del E-=.:• . .;.'i(.""'·, s:u~ acl1·1idad.z..-:: r"?SUlten una l.nr:-orporacion al 



nuevo si st.ema; incluso en est.e per .iodo se origina un procáso dra 

pugna sobre la perspec:t.iva de la dirección del Estado y ello 

genera una oport unldad de proy.::·~tos locales, que en su momento 

de acuerdo a las .ideas de Nora 11amilton f"ue del !:iguient.e medio: 

-ramb1.én con&lra.ato e la.a• 

control de de lo• med\.oc eccriÓrn\.CO& porrn1.te 

1.nd1.v\.duale& emproridor qu" riúmeron 
pre1nonar ol E11lado a.uuoncio. do 
de loo¡¡ rY11.ombro& <Hao cla.ocu;i i;ubord1.no.da.a 

efecti.voa a lravé& de lo. 1.ini..f1.cac1.ón y la. organi nc:ión··!J 

d.om1.nado, cuyo 

loo miembro• 
lilUÍLCLenlei 

coheaión do 
&olo pueden 

puedor. 

cla.ao 

En el EsLado los proyec~oz de dominación surgen dentro de 

la ideologia de un nucleo de ¡ndividuos con una cierta capacidad 

cul~ural que les permite la comprensión de las inquietudes propias 

de las masas. Al mismo tiempo. es~e tipo de personajes en cada 

clase exis~en y en ocac1ones pareciera que por sus actividades 

constituyen un organismo ajeno a la sociedad. aunque "los 

intelectuales no forman una clase independienLe sino que cada 

clase liene sus int.elect.uales . .,d 

Los actos de dominación de la población que el Estado 

realiza se hacen con base a un orden juridico, siendo ese orden 

jur!dico o ley quien define con claridad cual es la mejor rorma de 

compor~amienlo dQ los ciudadano. Cabe recordar que en caso de que 

surjan nuevas ideas al respecto. estas necesi t.aron ser-

incorporad.as al sis~erna, de ah! parte el coment.ario de Herm..an 

Heller: 

"'La. con:ilLluci.ón c<U"a.et•rt.za, ain ernbo.rgo, 

propuimente- por lo. forma os;er1La. por el h•cho de que la. 

ealruct.uro total del l:alado debo rogulada docurnenlo 

~Hamilton, Nora. Mé;,sJ.~ ~ !,,!mítes de L!. aut.ononú~ 9§1.. Estado. 

~ 

d_ auc~-aluckman, Chruoti.r.o. Qp....:... Ci ~. p. 67. 



Sr. pa.!S, el s1stema que ha ex.t.~tidr::i 

hast.a nuestros di.a.~. €"$el resu.it.ado de una lucha 2n1ciada en !910 

:_,. ~·.J consecuenr:13 fu'!? l.a forrna.r::1ori 0€' un s1-st.-ema. de gobierno ccf\ 

p.at.rones propic.s d>::!'l :...'1rd~t\ constitvuc:1onal do.:? direcc1on e1ercid~ 

a t..,r.:ave-s d.z la v1a do? l.J a':iminis:tr:ac1or .. Adenus., e::t..a forma de 

Estado p.::.r·te- deo 1.m sus:.er.to dt.? mu~hisima r-elevancia para la 

t-Jac.1-:.-n: la P.~volu-:1or. rri-:-:ocana. que- t..r~i..a d.<? el.i.minar al 

Pres1denr.~ Por~ :.rio C•t :-:: quien habla apr-ove-:hado los mecan1sm~s 

1ur1d1cos q1..1& -s>.!. mismo r.:-r-optc1ar1~ para alcanzar una cont.i.nu1d::.d 

en el poder eJer.:rJt.1.'-"0, todo=..v.La a pr.!.nc1p1os del si.glo XX. 

Lo? r€>ali::..acicr:. de f..ln proceso armado camo la Revoluc1on 

t.ra30 cor..·~ r:o::sec 1Je-ncia la alteraci.ón de las relaciones sociales 

de d·:im.i.na..:-i.on -.1.-: las ma-s.1!:;;: y la pr-esencia de ést~as per-nu.t.10 una 

cont..tnui.dad P.n la pres1d@nc1a a Pori1r.io O.ta:;:. $1.J cal.da llava a un 

periodo de anar-qlu.a por 1~ falt~a de un orden soclal que produjer-a. 

un nuev0 'Sl.S"'.~ma. o•:>" Es1._.,_do en ME>>:it:o. Es por e:..o i:iue 1.Jno de sus 

c•bjetivos ;(ue la obt~1,?rir::1on de lr:i sup1emac.t<1 ae l.ndclll:" polit..ico y 

su proyec.Lo ¡est.,,,ba d~'-~"n1do; para ali:-ar:i;;arlo su lntencion era .. 
~.liml.n~r los grup-~s rebe!~es con el fin de presentarles 

0:=-1;~.!c1.:m m.il1ta.r. reci;erde-59 qu-:- en algtJnas zonas del pais 

exis.t1ercn lo!: "cau•j¡ l lo$" qu.::o c1.1.i::-st.1naban su mando comr;, 

pr-:-s::.dente. 



Para la población ajena a la pugna por la dirección .del 

Estado lo importante fue obten-gr una seguridad social que le 

perrni~iera dedic,1.rse a la v..:.da cotidiana ejercida ant.es del 

conClicto bélica y a la v~~ continuar con sus ac~ividades 

económicas, con la finalidad de una subsistenc1a. Una medida para 

lograr ese bienest..ar fue la iniciativa del gobierno de Venusl1ano 

Carranza para la realización de una Const.it.uci6n donde estuviera 

det.erminado con exactitud cada uno de los derechos de los 

mexicanos. 

Aún cuando diversos grupos se disput..aban el conlrol del 

Estado. solo uno de ellos cont..ó con la posibilidad de llegar a la 

má.xima dirección poli lica como bloque hegemónico. Ant.e est.a 

sit..uaci6n le (ue indispensable buscar las formas para preservar su 

posición alcanzada, al tiempo que deb!a rest...arles fuerza a los 

demás grupos. Uno de esos medios de conlrol estuvo en la elección 

de los constituy~n~es en el a~o de 1917. Pue el grupo carrancis~a 

el responsable de la creación de un nuevo órgano legislat..ivo: la 

Constitución de los EsLados Unidos Mexicanos. en donde se ofrecia 

las posiciones de Carranza: relat.ivas a la elección de los 

const.i t.uyent.es: 

"l<n 

octu.bro 
iiW1iLOr1Cillil 'JO 

l1:trm\.na.r! an 

lo. convoca.t.ort.o. 
de 19ld tGndr1 an 

\.ni.cto.:-~n el t. 
fl..nQ!o¡; d.-, 

Ca.rro.n:r.a. ewp1:tei.lt.c6 
lu.gor 

do 

~. 

LC1Ja olecci.oneci 
dk\.gmbro 

nnsmo11 roquuu.L-:Jra do te'57 poro gxc\ula. 
l'3.tl fa.CC\Onea r\.V-J.\.GQ on pueat.oa públ\..::oa~• 

fechQ..8 

al 
y p•ri.odo: 

Congroao~ la• 
dol mi..omo ".lf'io y 

La conformación de la Constitución. aunque está dada por 

pensadores p~oducto de la Revolución no implicó que t.odos ellos 

esluvieran dentro de un bloque ideológico. La Revolución no 

obst.anle provocó la aparición de algunas insti t..uciones nuevas, 

11-a.omo.n~ 1h.cho.rd. Ideologi~ '.i clase en !.A ~evo.lutj_On. Mexicana. p. 

'"· 
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C-:Jmo el eJér::1t.c. quienes; product.o del pr'='ceso bo;;:licei -:-!:tu·:~~ron 

un poder prop10 usada p()r la via de las armas y esta sit.uación les 

perm1 tia plante.!!. .. perspecL ·1as socia.les para la s.::•ciedad 

difer-:>nt.es a las m. .. "'i.n&-Jada"Z. p~:.r Est.ado. 

En cu;:,..nt.o ~ su ..:-cmpos 1.. •...::1 on. el nuevo eJ~rc1 lo est.uvo 

dividido po!'" ofic1al~s y trr;ipa. Esta ult1ma fue La encargad.;,, 

mai.er1al de g:tra.nt.!=ar la p"'r!r.'1.n~:1c1a del O'JeVo orden. La lr:.-;~lt.ad 

de la. t..ropa llego a depender de una mejor r1?m1Jneraciór. ecoriornica, 

Enr!.que Krauze acot . .:1 que "al c;r.;-ldMJO seo le pa'Jaba tE?or3.1=:.;;iment.e 

ca.da die:: dia!".. 1Jn p.:;-50 ':'" r:uar~11t.a di4"'>r-ios {ur1 peon ganaba un 

pesol "
9 

c;rup•:-:::. ! ue-ron lo;; obreros, pero su 

c•:snf,:;.der·.ación. b~'lJO c1ert.as c1rcunstanr:1.:i.s. (er1t.re ellas des1~a.::a.ba 

e-1 hecho de recibir m..,.Jora~ S..!...!..ir13:les ~ri conJunt.oL qu~o fuera 

de las intencione~ de i:::-s: t.rab.;.)ac.cres, a ca1Jsa do::- 5u ut:.ll=a.cl.on 

en otros i!.nes a est.c f pc.:r· e,1E1rr.pl.o la CP.OM uso su un1dad obrera 

para fundar un partido polill.col. Durant.e estos ai"íos la cl~5"3' 

obrQra niost.r6 StJ incapacidad de a.cci.ón .ajena a los d1rigsn.t,es de 

la revol1Jc1on, den-de e:.:1st..ió una dualidad de apoyo .a lo-s gr-1.ipos de 

mas;;.s y al unisono conservar su di re-::ci en en el gob1-:t·no. un caso 

C-::-nff?rjeraci.on. P..o.•gi_ona.l de Obreros 

"El pc.t.::':'nolu:m~ 

'l'"\Cr9t t>loso. A'J·ar-i..-:._.~.J i p<:>r "l pr.,;.'O• j1,onL(r C::rr~t··-.::·:t, y 

\r>H•J.-,n:=i..a. cod-::i mo.yor do C"lll..,w y Obrogór. i'P1.U 

d.;:, Obrero10 Me1<lcorv~s; tCRO,\.ll, al 

ÍYndO 

front~ 

ll :1 .... r i:-t.: liirO tlo1t1~d·::- L.\.HG N, Mvron~n•, 

':i'.J"=' .. ,i ')rt!.n o._,...::J.lo, +"•f'l-io l·'.:111 

prtM~rof> pooac~ p<;i!"rJ p~I ! '•.:-o. do y 

p'.lrtO f"Of~Clda. y pr.irt... dt,;.ti.nl'.l 

.::a.mpo~t r,c-;;; · 

y los: obrer·:-~. ~mbo!: {uerc-r. re~·Jlt . .l.do dP las condir.:tones imput?'stas 

9
- l<ra1.1:?t1?> 1 Enr1q11e. rl.ts+ .. c11·:. ~. LL-~-'- ... 6-3. 

IO ~ <1·~n:41~z C-:tG·tn?V•:i,t'·)~lc-. gi Es• .. !_'}·;.'...:.. -~ f' 



por el nuevo sistema de Eslado. Su propia s1 t.uación int.erna, no 

contó con un parámetro adecuada a las obligaciones propias de los 

miembros integrar- tes con res}~&-.:t.o a su formación como grupo 

sccial. quienes en la segunda y la tercera decada de est.e siglo 

-est.aban en proceso de plant.ea.r nuevos pr-oyect.os sobre sus area 

económicas y en ocas1ones sucit.a problemas fuer-a de la direccién 

del gobierno. 

México tiene de$de 1917 una Cons~itución que otorga a la 

sociedad los lineamientos de su vida cot..idiana. Uno de ellos 

corresponde a la educac16n, cuenla con una importancia vital, para 

la reproducción del sistema, debido a que a la juventud se le 

t.ransrnit..e una ser1e de conocim.tentos con base a la. ideología d&l 

sist..ema de E:st-ado. Durante los ai"íos de la posrevoluci6n para 

lograr un cambio en la forma como era impart.ida la cult.ura era 

necesaria la eliminación del sist.E-ma. anterior, lo que se alcanzo 

en las leyes de 1917. En la práctica se requ1r16 de ot..ros cambios 

de caract.er administrat.ivo: 

"El 30 de 

deer•t.6 r•f<:rme a. Coru;iütuctó~; ol 

-- $ocretar1 a. da. ~du.ca.c::i6n Públi.co. Y vl u 
V09concelos;i fue no1T1hrado ¡¡ecr-•ta.no do Edw.ca.ción; 
d. uno o.mpli ei.ma. aulonorni o h·•nt• Gl pr••'-d•nl•'·? 

dv 

Alvaro otu••g6n 

julio cr•Ó la 
José 

90%6 

El Es~ado ~iene una cUspide hegemónica in~egrada por los 

grupos de dirección poseedores de una serie da prerr~gat.1vas; 

desde luego, su cont..inuidad en élla radica en los proyec'Los 

encauzados a dar- a la masa de la población aquellos pr-oduct.os 

indispensables para que pueda vivir con una relativa seguridad de 

indole económico. En el caso de los t..rabajadores agricolas, 

neCesit.aTJ. para subsistir. de una prop1edad a cambio de la cual 

.rpoyan la continuidad del grupo dir-eclivo del pals, en aquellos 
... Aas~. ca.rloa. Revoluciona.r1os fuer-on lodos. p. 92-~ 

.. 



aftos: 

.. El holo.go la gGnle dGl campo conio:i.1;Li6 

rlil'iol1.luci..onGli di;. horro., ye do a.cuerdo un 
conCorrn. la.a nece!iidadea poll t\.Ccu; y 

Uno de los problemas del nuevo est.ado radic6 en su 

sistema de gobierno. a causa de que la sucesión al poder ejecut..i~ 

carece de una definici6n exacta acerca del proceso de elección de 

la persona que fungirá como president.e del pais. En los primeros 

arios. donde aparecio la dificul t.ad para nombrar un sucesor al 

pr~sidSnL~ .. ~~ ~':1.f.~?.· .. !~ c'?.nJ-ien?~ª·-~act.~r.a.l est.uvo detaru:J.nada por 

la aparición de individuos apoyados por sus seguidores [los 

llama.dos caudillos). los cuales en la mayoria de los casos Lenian 

un apoyo nominal de los part.idos politices a nivel nacional. El 

cargo de President..e como jefe del poder ejecutivo t..uvo su 

de~inici6n en la Constitución. sin embargo la forma en la cual se 

apoyaba a una persona como candidalo a la presidencia careció de 

un medio exact.o y de ahi entonces la presencia de una dLvers.i.dad 

de par~idos polit..icos de acuerdo al plant.eamient.o Jnanejado por 

Pablo González Casanova: 

por ti.do• poli ti.coa pre11entaron do• \.\.po• prl.ncipal•• 

problerno.•, v\.rtud vi.nc:ul-:i.c:i.6n Loo 
y otro a con ld2:o• lo. el a.. e obrera.. L09 c:lCl.9•• medi.oa 
tra.di.clonat9a. tas o.n\.i.gur 
conuulr un po.r-ti.do poli U.ca~ 

ol\.g°".quí <18 y et cloro 1.t•ga.ron 

El Est.ado durant.e la década de lo¡; veint.e busco el dar 

u~ solución a los problemas cen~rales de la población Clos cuales 

fue~on una alimen~ación, una casa y el vestido] y a la par ob~ener 

la consolidacion de su poder denlro de la nación. A la vez ciert..as 

instituciones q1Jedaron fuera de su poder direct.o. Los proyect..os 

• Va.ladés, .lo&é. Historia General ~ !.A Revolucion MeXicana. 
p. u. 
9

-oQn:zále:z CCUianova. Pa'olo, QQ.. Cit.. p. J.OO. 
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na.el anales maneja aes por el E~lndo dependen para ~u ex1 lo del 

rPconc.,c1m1ent.o dt-1 •:]Oh1err:o de los Est.adcs Un..!dr:-s. t>l -::ibjet..ivo de 

t..al condic16n p3-t..,]ó e~ 13 E>;·1~1.F'nc13. da centro~ f!.:-.anc1eros que 

propcrc1•.:man a. M•?>:1 co p1·~::-r . .::i.nir,:_. ec-:>nC•m1cos 1nd1spens~bl e~ para la 

fcr-macion de obr<:-ts sociales:. c1~ an.1 énl.onces la obl1g.::-, .. ::i6n de 

est.ar al corr.Lente de l:o:. dr...,•..!d.?. a les bances oe-:.:tranjeros. Corno un 

éJemplo se m.aneJO:. la siguiente ~11.uación: 

la doud!l. ferroccirtlera. 

!•.HH~n r<io-11 hco.dos, M~:-:~-:r:.- hat•l a p-:sqo.d-:- 9(1 "'' lloriqi¡ ~&"!'::'& -:>1 o 

tP23 p9rC· lo~ pag<:7 ...,; "'1.mos p..:.r•J t07.·l v l92., !3".""• r'"lt.llone& 

do peo;;<:¡: .;,r~~ ro!Z.p~-:lV.'~rr·:.i-·.~! hobl 1:1.n hoc:h-:-. E:Ul!l.C a.trasC1s. 

más et p.~r c~e'"'ltC do 1.!"loroses i¡olJro otloG ~bon pagar ol 
corr.~t;;,. 

1
¡ie 0'3r1-quero'J dur-,rit..a- p9rt.odo .-]p. o-:h-:- oft'oa, prt.r)CÍplando 

.;i.n 1s>2Bº 

LAS RELACIONES DE LA IGLESIA CON EL ESTADO 

Al surg1 r el nuevo Estado en México, nacio r.ambién una 

instit.ución que a•.m conservo su poder de atracción y por ello 

cons1g10 sobrevivir a los cambios de gobierno: la Iglesia. La cual 

pese .al cambio del si~tema y a ia post.erior pugna Est.ado-Igl,esia 

por e>l manejo de una forma do;;- relac1ones ccn la soc1ed:!.d, gracias 

a l 3 mediac1 en de un med1 o legal cuma lo es el gobierno, la 

Iglesia pude retener su c:;1.pacidad de aglutinar· a. la población. 

L.:a. I9lesía ost.uvo b.as:Jda en la f:unc!On bAsica de impartir 

'Jna doctrina. de fe y durante los inicios del siglo XX en m.~eslro 

pais continuó teniendo auu:>ridad moral sobre la pob!acion. No 

~b'5:tant.h.?. hubo grt.1pos rel1;Jtoscs apegados ?. la. Iglesia Cat.OJ.ica. 

y O'.!""OS mas de dlf~r':?nte ger:f: .. ro qtJ~ lnt."R"roe-~an a la lgl~s1a como 

l,..,,:~ laicos. En los Gccum~nt.-2'!. completos d-=·1 Vaticano II se define 



'Ía s1 t.uac1ón: 

la.1.coso 

cn1;otianooo. GXcwpctOn 

y lo• ¡uo 

do 
oi;;Lán 

loi; 

onllendo; 

loG mt;;,mbro; quG han 

todos loo 

rQciC\do 
roconoc1.do 

por 
por 

ftel~a 

ord~m 

la 
aalar 

incorpora.dos¡ a. cn.~lo modi.c.nl& el bauLÍ.¡¡;;mo con¡¡lil1.ndo do Dl-=>G y 
hcicho¡¡ par ti c1.po'° de la. funclÓn &acordola.l, prof ét\Ca. 
y roal do Je&ucrLiOto, eJorccin, por uu

15 
parlo la mis1.Ón de todo el 

p•.Joblo cru;l.Lano •n la. I9loe1.a y on el mundo 

Para que la lglesid enlrara a la sociedad necesit.6 de dos 

grupos bien cohesionados con independencia propia con respecLo a 

la !'unción puramente religiosa. La primera parle est.uvo conformada 

por los laicos quienes viven en el mundo. con los problem."l.s 

económicos, politices y sociales del pals que habitan y la segunda 

Por los sacerdol.es. La Iglesia dice que la religión es una serie 

de reglas que los fieles deben de acat.ar y para dirigir a esos 

fieles est.a el sacerdot..e quien t.iene preparación en mat..eria de 

derecho canónigo. Sin embargo est.os dos grupos cohabi t.an en su 

función religiosa en la sociedad mexicana pero con funciones 

diferenles en sus acciones relig1osas y por ello la propia Iglesia 

en los documentos del Concilio Vat.icano II define esta 

circunstancia: 

"El sacordole mln1.slori.al virtud de le> 

pol•alad qu• 90:0, modo la. y dLr\go <>l 
Dt08 

pueblo •C.Cerdot.a.l. 
•l '8acer-doci.o •ucan~tLCO ofr.,eténdolo nombro de 
pueblo; lo• r\.el•• co.mb1.o. vi.rlud d• 
GaL•l.•n \.a. oblo..ción d• la.. euco.ri.•li a, y lo • j•rcen 
recepc1.6n de lo• ec.crc.m•nlc•, la. orc.ci6n y a..cc1.6n d• 

aograda. 

lodo el 

el \.eQt\.moni.o de una V1.dcL ... acinlo. to. abnogodclón y 
operanto" 

L~ Iglesia con mayor número de creyentes en México 

durante el inicio del siglo XX, fue la Cat.6lica 

Apostólica y Romana. Cualqu1er miembro de •.;>-sl.a Iglesia. tant.o laico 

como sacerdote. estuvo sujelo a las necesidades materiales de vida 

¡:~mo ser humano; de igual forma t.enia la problemat.ica de 
15 -ooeum~nlos. cGompl~lo;. dc-.rl V(.lli.cano II, p. 50, 

16
Ibid. p. t6 
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s .. ,t..isfacer sus exigencias esp1riluales y relig.iosas. Es por eso 

que cualq: .. ae; indi~:iduo corr.:..:· c~~ó!..ico y ciudadano estará sujeto a 

las leves de 1 O'!' des amb1 te~; En 1 a obra de 1-:is document..os del 

Concilio Valtc4:?.r:o II $e as.t.enL.c:i q•.1e: 

'Er. r-o:i:n~. do lo lo.. s;alva.~t.Ón, LoG 

han 

:i"'r~-:h.c;; las 
:tf'r""h'"'nckr 

C~.J'.-·;¡o<:l<;.t'l"'!O q,.10 te. :::orre~r-·::if'ctr.H'1 por pvrlur1eric:t.o. 

l'.l. IqlQS.l.:l V quiw l.;,s; eompol"'n m1.oambrom do lo. 
,;'j:;lQdod )-,um".l.n".l. l'r'='C:uron •.1:eptc.rlosi l'.1rm0n\.co.men\.""' entre -.1. 
r,;;.eordor.dc quQ, l etTlpora.l d.aben guu;1rliv por la 
C?PCt.,..nev~. <:rlr;l\--:::f'l-:J, 

~n "L crdiw!'l t~111p.;.,ra.\., r·u~d ... 

ntngo..100. o.clt.Vldo.d t? hu1T1<l.n0-, 

ious.tr~r'"o ·:.·. lt>~p,¡ori.o d.;. 01.0• 

A caUS.<i de su fin de irnpart__ir ur1a cloct.rina. rel1giosa, la 

Iglesia Catcl.ica Apost.61!.c:i. y Romana en cumplimient.o de sus 

preceptos busca. ser conocida por cualquier persona que la acepte, 

no obstante present..a. una problemat2ca al carecer 

leritorial como una nación. Por su parle expresa los 

de un limite 

li@amientos 

espiri luales de sus fiel.es en los paises donde existen las 

relaciones Iglesia-Estado en el menc~onade libro de los documentes 

del Vat.i cano I I . 

La Iglesia liene una división denlro de los ministros del 

culto y en el primer nivel eslan los sacerdo•Jes que dan el cult..o 

direclamenle .a los fieles. El siguient.e nivel corresponde a los 

Obispos, quienes vigilan. los actos de les sacerdot..es y según el 

de~echo canónigo liene las siguientes funciones: 

"Cadc. do lo• obtspoG que - pUeGlO ot lrenle d• 

l9leg1.a. po.rt.\.cuta.r OJOfC~ poder paeloro.t aobro ta porc1.6n del 
puebto da 0\.0G que lo ha conf\.Cldo, !*Obre ot.ra.a J.glQ&l'1.1i, nl 
sobro la lgl.ots;i.\,Q. Uni..vvrwial"iB 

La Jerarqu.1a religiosa goza de una libertad para dif'undir 

sus dogmas de fe y para unir las ideas de cada uno de los obispos, 

representa una dificullad, puesto que cada región tiene sus 
:~-Ibid .. P- 5!5 • 

. - lb~ p. "º· 

.,, 



propi~s ca.rac.t.erisl1c.as y solo conocen las r-.aces.l.dades de. su 

JUrisdiccion cor. !.:.. ialt.a de •.Jna cohesión ent.rE> los miembros de la 

Iglesia. As!. la máxima aut(_•;id.J.d de la relig.t.on es la persona 

del Papa. q•Jien cuenta com-::i par· e de sus derechos el obligar a los 

Obispos de llevar las d1rect.rices que han sido impuest.as en la 

rel191on y por ello lodo acto de doctrina esta sust.enl.a.do a s.u 

aprobacion como lo proyecta el s1guienle poslulado de mando: 

.. Et cotegt.o parle, 

~:1.1..1londod con<Wtdaro t.nclut.do el Romono Ponllhco. 

de¡. PQ-dro co.bo'Zo. dol 'l•.u1do.ndo 11aumpro 111ol vo 9l poder 

pr\m'J.'!ta.l do eclo, lo.nlo lllo~:ro tom pos;.toret:1 111obrq lot1 

helo¡¡;:. Porq•..1• ol Pontl íl.co Aomc.no li.one, v\.rlud dao cargo de 

Vv;orto do 

-..upren"o 1~ 
hbr<1>monto• 

Cru;:tr.i y 
•..1ntvuriaol 

Pa11lor dv toda. lo. pot4"SLod plono., 

iaobre la Iglcun-:i., p•..1•d• •j•rc:•r 

La Iglesia que esta inmersa en los limit.es polit..icos de 

Mex1co est.a suJe~.a a las est.ipulaciones propi.as del Est..ado, en 

base a los paramet.ros legales impuestos por medio de la 

Conslituc16n. en particular su articulo 130. - quien def'ine las 

relaciones de ambas instituciones en los siguientes lerminos: 

"Corro~pondo lo• Poderos Fed11ro.lcu:; 

de culto reU.gt.011-0 y 
lo.o 

dLACLpl\.na. 9XLorna. la 

obra.ron 

t.nL•rv•ncLÓn qu• 

d•má.s a.utortda.de& 0.UXllLa.r•• 

··Et C~ngr.o~o p•..Jedo -::1·.-=lor l~y•.. oet".1':1 1 Q':t.ª"'d~ 

prot-nbi.endo rlltli.gv:>n cualqui..oro.. 

·Et ma.tr-tmor.L "''"' •..in contrat.o c1.vt.l. C&to y low domác 
<:1ctos: del eso~ad':' et.vil dG loa parsono.s. . aon ta oxclusavo. 
<:':·r~·pc·tcini::t-:i do lo::-c !•J..,-=to..,'lrt<J::I y o•..i.tr:-ruf~doG del ordoT1 C:\Vt.l, 

lo'SI •.érmtn'!'51 prliP'''Qr-•dollJ pcr l':lllJ loy1:.1q, y ton<:irán lo fuor:r-:i y 

vahdo:: q•...10 lag mu;;m".l..~ log ctnbuyan. 
··La. sunplo promo:rn dG> docLr verdad ~· da cumplir lo.a 

oblLq-:l<:t.Ol'IO'io quv cc.•nlro-wn, '1UJ$lCI. al quv La. h·:tc-w. "º dv 
qu9 f<:1Ho.ro ~llo. lcu; pvna.a qu.\i' lo.t "mohvo ocla.blece la 

lGy. 

"La loy pt;rrGr..•na.li.da.d la• 

a.grupactOT"\Qti t"Í:.t•,g:t·.:;•:-::t;Jc ll<:l...,o·:k.'i u:;itonLoti. ,. 
·Los;¡ mLritutr-:o'i:i .j., loi;; r:ultog conM.dg.rcdosi como 

pror ... iaOn y <iLr-octam9ntiw 
.. , 

GUJOlOlil 

úni.comqnla tondron 

fo.-:ulLod -:lo d•tormtnc:u·. 
19
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fo.cullad d• d•l•rm1.nC1T, ••9Un la.• n•••c'-da.d•a loco.Le•, 
máxt.mo de lo• m1.ni.slro& do l-:i• culloa. 

-pa.ra GJ&rci;r loa M•1iCLca.noa el 
mln\.s:l'°'ri.o do c1Jolqui.or cu U o mCilxi.cano por 
no.c::i.mienlo. 

.. Lo& n1,.nt.alros. do le.· cullo~ podrán, en reunión 
pÚblic:a. 

prop09anda. 
po..la, d• 

pr1.vado c:onGlLluido JUnta., ca.aos del cullo de 
r•ltgiosa., h.,cor c:rl h,;;,;i. do leyo• fu1 ... da.monla.l•• del. 

lCl.& a.ulorldadcu1 g•n•ra.l del aobi.erno; 
no londrá volo ac:ti. vo 

pa.rllcula.r 
paat.vo, d•rocho poro 

(i.nos;; poli lv;:oa. 

"Para do~:::hcar al cullo loca.lo& a.bLcHloa a.l públt.c:o 
necealla. p•rmi.1110 de la Socrolcu-1 t:J. de Oo~rnoct.6n. oyendo 

prev1.a.menle o.t Ooblorno dG>l E'i:;todo. Debci haber todo templo 
enca.rga.do do él, reo:apom;ablo anto la. autoridad dol cumplt.mi.onlo de 
lo.a leyes; &obre dii;¡cipli.no rohgloaa.. dicho templo y de tos 
objoloso porlon•cionlo• -:tl cultc-. 

.. El onco..rga.do do ce.da lomplo unión de di•z mi .. 
a.v1.•a.rá de•d• luego la. a.utorlda.d municLpa.l qu1..•n la. peraona 
que oatá. cargo dol ror orido templo. Todo combi.o avi•a.rá por 
el mt.nLslro que cesa, oc:oTT'pof'íodo dol ontronto y diez v•cinoa m~a. 

C1Ulor1..da.d munu:t.po.l, bo.JO la p•no do do•liluciOn y mulla. haala 
do mLl peso• por cada. co.s;o, cuidara del cumpli.mt.•nto de eala. 

dt.•po9LCL6n: be.JO la peno. tlovC1l'á. Ubro do regisolro do 
lo• templos, y otro. d,;a loia enca.rgo.do11. Do lodo permL•O para. abrir 
o.l públLco lomplo, del rela.LLvo al comb'"o d. 
encargado. 
Ooborno.eu:>n, 

aulorLdod mun\.C\.pal do.rá noLLcLo. ta S•crela.ri o. de 

\.nlerLor 
muebles. 

d• 

por conduelo del 
loa tompl<::1~ podran 

goborno.dor 

rocoudo..rao 

dol l:•la.do. ltn •l 
donOLlVOa objetos 

"Por nlngún moliv1:1 revcli.dorá, olorgo..rá dLap•naa. 
dotermt.ncu-c. cua.lq•.u..er tramito que tonga por hn dCU" vat.ldez loa 
curaos oCLcia.ler. oatudL,,:,e hochoa loe eGtableci.TnLontoa 

dealinados lo. en;;erlanzc. profeaLonat de lo11 minLalros de loe 
cullo•. Lo. aulori.da.d que i.nfrLnjo. ••la dLapoou::L6n aero. penalmente 
roaponsablo: y la. diepenaa. o lrán,Lto referido aerá nulo y lrcier~ 

coneLgo la. nuhdad del ll t.ulo prof••iona.l pa.ra. cuya. obt•nción ha.yo. 
sido pa.rl• lo. Lnfracc1o.6n d• ••lo pr•ceplo. 

~Lda publLc:ClCLOr.OG pori.ÓdicClJI d• cora.cl•r conf ••iona.l. ya 
programa., por d lulo r.Lmptemenlil por uua 

tendencios 

nadcir.:iloi; 

ordi.nari(U;, podran 

quo 
comentar o.aunlou poll li.co• 

parliculo.r~,;. dlreclomGnt e 
el runcionamLonto do l".'.J.a lrt19hluc'"onei; públt.CC19. 

-Qug.do ostnr.:lcimonle proht.bida. lo. rormacLÓn de toda el.a.a• 
de. agrupa.c1.0nos poli hco.& c1.1.yo ti lulo longa a.lguno. palabra o 
indi.CQCLÓn cualquiera. qu• La. reta.don• 

!'oligLo'lla. No podrán col•brars• loa 
caracl•r poli Lt.co. 

rocibir 
inmueble 

do 

"'No 

por 

reli9Loaos. 

por 

euo.tqui.er 
do 

d. 
mtmatro 

a.aoci.acl6n 

benohcencu~. 

cultos;. tienen Lnco.pocufad logal po.ro. 

con olguno. confeaL6n 

l~mplo• r•unl.one• de 

Lnlorpóoilo. per•ona., 

do 

Lo& 

cualqu1..er culto, 

propaganda r•liglc.aa., 
mLnLs.tro• de loo 

hored'ii'roa, por 
leQta.mento, do lou mi.nialroi;; dot míiarno culto, d• po..rticulcu-

qu\on no l•ngan po.ronl•aco danlro del cua.rlo gro.do. 
"Loa bÍ.fitntuil mu•blgi¡ del clero 

odquLsici.Ón por 
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o.rll culo Z? de esta Con11lilucl.Ón. 

"Lo,. proces;o• por 1..níracci.ón 
11eran vi11loG en .Jurado··

2º 

LA SITUACION DE MEXIC'' EN LA DECADA DE LOS VEINTE 

Cualquier Est.ado necesita para exislir en primer término, 

de su sociedad, para lograr ser la única ~uerza con la capacidad 

de resolver las demandas sociales que le expone la población. En 

el caso especifico de México. en la década de los 20s, el Est..ado 

:fue una inst..i t.ución con un proceso forrnat.ivo donde cada grupo 

enconl.r6 su lugar según la fuerza de cent.rol de las masas que 

t.uviera. Uno de esos grupos import.an~es fue el de los campesinos. 

de población mayorilar1a. por lo que rue necesario atender sus 

requerimientos de tierra para su explotación y uso como vivienda. 

En aquellos ai'íos. los campesinos no cent.aban con algún 

organismo al que p1Jdieran acudir para resolver sus demandas de 

reparto de tierras. Esta nusma clase habla t.enido una 

i mport.ant.1 sima par l i ci paci On en el proceso armado de la 

Revolución. por lo que el gobierno conocia su capacidad de 

rebelión y su poseción de armas y municiones. 

Para al Es~ad0, la 1nmediala ent.rega de zonas dQ cultivo 

agricola estuvo fuera de sus objelivos polit.icos. ya que· ante todo 

buscaba libertad para poder implantar sus proyectos de gobierno en 

el pais, lo que provoca.ria la reacción de los grupos carnpesinos 

sujetos a las formas d~ lr~bajo del sist.ema planLeado en el siglo 

XX de Est.ado. y al mismo tiempo se originó un movimient.o de 

proporciones violentas. La evidencia de esa nueva reacción esta 

Consignada en la obra los herederos de Zapata. en la que Armando 
zo 

ConS11liluCLÓn Poli Lica. du loo Eelo.doo UnLd09 M~l<i.CClt'IOG p. 
101-109. 
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Bart.ra. anot..a: 

a.co;;.tlladoY. ain agr.:irios: y 

'i.nqugro. cotnc~d"' > el p::ilrón on opoaici6n 
a.grcri&mo ·:t.·.Jo na.do. l·~: bon0>fl.ct.a. p•ro &i loci 

quita.rloa fug.nl" do vida; '.os l:lpa.rcorolil La.ml>ién compa.rlon con 
loa 

lo• 

el duof"ío de la lterro. lo. op-:--.tci.On exprop\a.ct.ón que 
o.tecla. a.mbow; fi.no.lmonlo muamos npa.rcaro•. Junto 
pequei'ios y madi.a.nos a.gnc:ullor•s poca. 
st.mpa.ll a. reparlo a.gro.rt.o que sólo conc:ode l~ li.orra.5 
usufructo ejidcil y ho..slo C\&rlo punlc ¡¡o i.denliíica. 
prcptolano,; torntor1.o.los \nclu1i10 le.os;, lo.tifundt=ota.i;i'·:u 

todo a \.osa 

Const.it.ucionalment.e los campesinos cont.41.ban con la 

posibilidad de obtener sus tierras y de lograr sus requerimientos 

por la via de presionar a las nuevas autoridades. No obslant.e. 

hacia falla la creación de un medio administ.rat..ivo que 

posibilitara en forma paulatina la solución al problema da las 

t.ierras. Dur ant.e el gobierno del general Al varo Obregón 

C1920-1924) dio inició a la centralización de los campesinos a 

Lravés de leyes e insliluciones. Carlos Mar~inez Assad lo consigna 

de la siguiente forma: 

WEnlro el y ol 28 dQ JYnlo do tP2l. promulga.ron \.a.e 

leyes de toa ejLdoa. •l fin do la. ocupa.c"ón violenlo. 
do la.a llerro.s: el 14 de sopti.ombre d~ tPZl. docrelÓ \.c. 

do novi•TT1br• d• 

Con la enlr9ga sislemat.izada de las parcelas, al Est.ado 

procuró la pacificación paulat.ina de los ca.mpasinOS y al mismo 

tiempo un cont.rol sobre ellos. Fue el Estado quien únicament·e 

podla hacer la entrega a quienes consJ.deraba nec(iSario, de acuerdo 

a las directrices para ello trazadas: 

'La roforma agrol"La. l'.96 sóltda.men\.e al rég\mon lodoa 

\.oi¡¡¡ OJ\.datan.oio: ui;;uf: uclua.rioa d"' parcola. que ot gobierno no 

l.ea ha'ol a dado jo.máa on plonci propLodo.d, a.l mi.amo lu¡impo, oata.ba. 

muy lo josa de habor 1~a\.nbuLdo leda. lo horra., 
manlen•r la. gro.n hacienda. .. 

)"a qu• habi o. sabldo 

El proceso de la Revolución ocasionó en un periodo .la 

=~- Bartra. Armandc.-, Los herederos de ~ p. 40--41. 

23
- Ma.rt!nox A•aod. Carlo1ii, 9.e.:_ Cit.. p. 87 . 

• -M•yer. Jea.n. Los cristert::is. p. cU. 
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participación de los campesinos, pero unidos a un caudillo 

regional [entre ellos Alma:an y Cedillol que estuvo interesado por 

la zona en donde realizó sus a~· ividades militares, donde resol vi a 

la situación a nivel local y la rormaci6n de una propuesta a nivel 

nacional para la entrega de tierra representa para ciertos 

lideres campesinos que dejaran a un lado su proresión mili t..ar 

ejercida en forma temporal a cambio de la entrega de tierras para 

sus soldados. Esle proceso provoca la incorporación de gente que 

no participó en forma directa en la Revolución. los cuales estaban 

unidos a los anteriores dueftos de las tierras. situación que 

sufrió una alteración con la entrega de las propiedades: 

~o onde r•voluct.ono.ri.oo ca.udt.Llo 

rural de ca.mpe&t.no., el reparto 
r•concenlrctc:i.6n y pa.c.t.hcactón , pvro el 
a.cct.On los; pac;-1 fLcos, rnovili.:i:ando 
pa.rtt.c:i.pctdo la. lucha. 

agra.ri.o 
agrart.&mo 
&oc lo rea 

la 
lo.mbt.én 

que 

via d• 
pon.. •n 

habia.n 

pe.el ft.co• loo 
-:i.grosu•lo.». 
prL'1cLpLO 

con&Lt.tuyen 

armada. 
movt.tn1.Qnlo 

regla.lil 

Po.cift.cadoa 

campei;t.no 

d• 

do 

JUego 

tipo nuevo. 
del l:ata.do 

pO&l"Q\/oluciona.rlo; rnovt.mt.enlo campesi.no que 

momento qu~ admtlo qu• derecho la. horra 

Eclilado. roconoco la. lo9lhm1.da<l del orden 
papel aubord~nador .. 24 

s;o-:t.a.L 

de11de el 

y 

prov~ene 

acepta 
dol 

Como consecuencia de la Revolución. en algunas regiones 

del pais surgió la figura de un in°d.i.Viduo llamado .. caudillo" con 

ideas personales, quien Cue al encargado de la direccción de las 

masas campesinas y gestó un reparlo de tierras. Estos lideres para 

el E!>tado anle todo representan una fuerza autónoma. a la. caual 

hay que controlar por su .importancia social alcanzada por la· 

direción de una t.ropa mili t.ar dispuest.a a estar sujeta a sus 

órdenes per-sonale$, dr.Jn en oposición de los acles de organizar la 

administración interna del pals, por parLe del Est.ado. 

El caudillo rue un ~ipo de dirigente de los campestnos y 

representó una f'uerza momentánea c:on aut.oridad propia $Obre la. -que 
24

. -•o.rtr-:::i.. Arma.ndo. Qp-:... Ci l. p. 2s. 
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el Estado no pudo ejercer presión para pacificar al pais. Fua la 

entrega de los ejidos la que abrió la posibilidad de limitar a los 

caudillos y s•,met.erlos a la t..ut.ela del nuevo gobJ.erno 

r evolucionar i o. 

la.mblén el meca.ni.smo poli Uco que 

porrrnl• pa.c:ihca.r loa co.clco.z90• r•9i.ono.l•• de cutio, cuyw;i 

lropa..a onlrago.n lo.s armo.si camblO de pcircala.. Aai lo. 
revolución hecho. gobierno hoce Ju•li.cio. y el a.g:ro.rí11rno opera. 
la. formula. rnaa •hco.:t parn li.cencia.r •JércllOV 1.ndeseo.bl•• 

OXCCUiÍVOll, Por ••lo. vio. pa.ClÍ\.co.n Codlllo. Poláaz, loe 
Vi.da.loa y •l propio vllla., y eurgen colonlo.s o.grj

13
cola.G 

•n San L.uua Poloal. Ta.mo.utipo.v, Ouorraro, Chlhua.huo., oLcelera. .. , .. 

hetrma.nov 

mllilo.ro• 

El Estado mexicano a partir de la Revolución surgió como 

si si..ema nuevo dónde i mpl anl6 pat. rones de vi da di ferenles a los 

establecidos y cen~ralizando las funciones del gobierno en un sólo 

pt.mt_o geográfico. En el lranc::urso de los arios. las f:uerzas del 

Estado fueron en aumento debido a la politica de limitar los 

organismos capaces de sol uc1onar los problemas soc1ales fuera de 

la autoridad esi..at.al. También ayudo la creciente f"orm:aci6n de un 

sist..ema burocrático con gente capacitada sobre cada area económica 

realizada por la población y abre la opción de cent.rol de los 

grupos autonomos alejados del sistema del Estado. 

LA FORMACION DE LOS GRUPOS OBREROS 

Durante la decada de los veinte la población mayoritaria 

del pais es la campesina pero esl.án presentes otros grupos con 

25 Ibid. p. 23. 
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menor represent.ividad numéri.ca, pür lo que la c:reación de una. 

act.ividad económica diferente al campo necesi.t.ó de mano de obra 

barat.a y en grar cantidad, SL:n1nist.rada por est.e sect.or: 

''SLondo México po.i s de 1101;\.g.dad prodomino.nLe cgro.ri~ 

\.o. mo.no dg. obra para ta Lr>d•..i~L ~a quo gg. 2~•aba que emplocibo. 

\eri1a for:oG10.m0>n\e que prevon\.r dol &oclc•r agrlcolo." 

Los nuevos obreros dependieron de la creación de empresas 

y compaf'iias para diferentes áreas productivas y paulatinamente se 

alejaron del campo para buscar nuevos empleos en las ciudades. Una 

de las agrupaciones obreras surgidas en ese moment.o fue la 

Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROMJ, que t.uvo como 

dirigent.e a Luis N. Morones. LA CROM ut.iliz6 argument.os 

''democr~t.icos'' con la inlención de at.raer a la clase t.rabajadora: 

todaa 

con•ll.\.uLdc.. 
q•..;e agrupobi:in 

el 11e9undo nl.vel 
cLudad de 

. 27 
coso: 

ler.¡ lrobCJc.doroi¡ 

ha.tl.abon 
rag\Or1 

vi.ala 

ol 
d~ 

tao 

que 

íormal la CllOM r•preaenla.bo. 
orga.nt.2o.c\.6n democrá.\\.co.meT"l\.o 

inndt.calo de oh.el.o, en et· 

fodoroc\ono& 
prodo.Aci o. 

do Cábnca. En 

1.oco.let1 d<io 

pn.ncl.pa.lmenlo 

En realidad la CROM dejó a un lado ~u pvpulismo ant.e la 

presión del grupo "Acción", que fue apenas un núcleo reducido con 

una fuerza suf'icient.e para hacer los lineamient.os a seguir para 

defender sus i nt.ereses al seno de la CROl-1. Con ést.o el grupo 

obrero quedó condicionado por una éli t.e capaz de usar cualquier 

madio con t.al de Sgr obedecido en lo int.erno, sin embargo sus: 

proyect.os suf"rian cambios en base a los elementos del grupo 

"Acción", por el lo: 

"Al 

•\.ende 

i.gual quo 

di.rtg\.da. por 
el p•riodo formo.li.vo. 

•l llorna.do ··or•Jpo Acci.6n·· 

~uiloluarto y subordinando la.a 

1.a c•nlt'Ol 
vblandc:· e\.··. conlinuo 

aenU.do 

rea.lo& 
!oro~ 

do conLTot podor Lnlorno: loa congTosoa a.nuo.le• 
i.nela.nci.aa 

aiondo 
donde. ot 

Qi;¡ombl.•c:ua 
20 

bo.aea conlrola.da.!a 

e-joculivo 1.mpgrJ.o uno. técl"ILVO. de dir•cc\Ón 
d.C\&l.onoa poli Li.-:o.s "le9\.U.W1i.:.odc.ll·· por lwi 

:: Co.rr. eo.rry. ~ her""ederos de ~ p. 22. 

28- lbi.d. p. t62. 
MarL1n;o.:t Alil!iOOd~ Carloe. Qp_,_ Cit.. p. U9 
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L.o.. CROM f'uo obt.grügndo import.ancJ.a denlro dal Est..ado 

cuando con el transcurso de los a~os el número de su miembros 

aumenlo en propt.r-ción con r~:-pect.o a las demás grupos que se 

dedicaron buscar la defensa de los intereses d~ los obreros. como 

la Confederación General de los Trabajadores CCGTl. los sindicatos 

de lendenci a cat..61 i ca y aquellos con una pol 1 l-i ca i ndependi ent.e 

alejada del apoyo del gobierno. Como consecuencia misma. de-1 

increment..o de sus miembros. dejaron a un lado la realidad de los 

obreros He aqui el aumento segúry las est.adist..icas: 

50000 tP2<& 120000 """ª 2000000 ,ZP 

..... 
lPZZ 

lPZil 

1!!50000 

400000 

ªººººº 

tP2:5 1::100000 

1P20 ? 

tP27 t8d2000 

La CROM contó con el apoyo personal de los caudillos 

revolucJ.onarios como en el caso del general Plutarco Elias 

Calles, quien fungió como president.e duran~e el periodo de 

1924-1928. Fue asi como la CROM tenia el respaldo del gobierno 

para asumir la representación de una part.e de la clase obrera en 

México. por encima. de los demás organismos dedicados a ellos. De 

ahi el siguienle comentario: 

-poco d••puéo. p•ro aún anto:;;. da 

(orla.leca6 oliQn;i:a. loa l<lbcriaLo.e 

•ecreLo que ••L\pul<lbo a.poyo \.ncondic\.Ort<ll al gob\.•rno~ y 
ésl• eamb\.o ofrec1 a. relilpelar loa rnovimi•nlo• ai.ndLca.l•• que. 
emprendi.Qra para facilitar ¡;u c.ngrandwcimi.enlo 

a.y•.Jda. iacon6mica. pa.ro eu mo.nleni.m\.ento"
30 

y pre&larl•• 

El apoyo otorgado a la CROM por par~e del Estado a través 

de la administración del gobiernot en su momento fue resultado de 

rallar un organismo con la opción de cent.rol ar los por mediación 

del Estado y al aparecer los obreros como núcleos económicos de 

::- ccu-r, aarry, Qp...:.... 9..L p. s.5a. 
- Loyola. oio=. Roíot10l, La crisis Obregón-Calles y ~ estado 

mexicano. p. ioo. 
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relevancia nacional obligaron al Est..ado a bu...:.car un medio de 

cent.rol a.r sus acli vidade""S grupales, en especial cuando 

cuestionaron el poder est..at-~ l como el único para otorgar los 

derechos const.itucicnales. 

''El res;paldo dot gobterno l• at.rvt.6 caow ptlro. 

eombo.llr a laa organl'::ac::i.ono-a d""nomino.daa ··rojQ.Q" que manl•ni a.n 

po1nc::lÓn t.nd•p•nd\.•r'lle frenle al Eelado y ideotogia. 
opu•ala la encuboloda.. d•nvada de la. Conalit.ucl6n y dttl 
mov\.mt.enlo arma.do, l:nlre éslo• organllilm05 dos;lacaba.n lo• 
oi.ndt.calos; adherido• La. Confederación General de lrabadoroa de 
londenct.a a.no.rquu1la. y o.queUoa di.rig\.doe por el r•cient.emenle 
forma.do Pa.rt.i.do Comun\.tillO. Moxi.cono .. 

91 

Los procedimient..os laborales expues~os por la CROM con la 

int..enci6n de lograr la suprem.a.cia del grupo obrero en México 

fueron hechos en base a una '"legalidad''. product.o del apoyo 

gubernament.al, que capacit..6 a la Confederación para realizar 

cualquier procedimient.o de atracción al ingreso de ést.e sect.or 

econ6mico pero encauzada al desplazamient.o de aquellos grupos 

conLarios poi su ideologia a acept..ar la supremacia del Est.ado. a 

la vez el encumbramient..o de la CROM est.uvo sujelo a los planes de 

cen~ralizaci6n de los grupos laborales en planos del Estado. 

La CROM faciliLó al sist.ema de gobierno un grupo pacifico 

y ordGnado s.;,ºün los roquerimient..os: dGtl Est.ado, a.l l.iempo que 

est..aba subordinado al apoyo gubernament..al para desplazar a los 

cont.ra.rios con el fin de llegar a convert..irse en el exclusivo 

represent..anle del grupo: 

"A pnnct.pioo do 1P23. por ojomplo6 emprondió tta. CllOllJ 

ca.mpa.f'ic. paro oomoler lo Sindlca.Lo d• Tranvariotil de la. C:lucbd 
do Méxlco, formundo oi..ndt.co.Lo fa.nlo.ama 
minori a p<:Jro. Go.bot.•a.r una. huolgo. convoca.da por 

de Loo• llatno.mifa'nloc de ayuda. que loa 
pretilldenle no t.uvl.uron roaullado, y olro 

•l ~JéJi1.lo h~::.o fuogo conlro. lo. ••ciG d. lo. COT 
obreroe 

:~ !bid. p. 10&. 

- Ca.rr, Barry. Qe.;_ Cit. p. 197. 

. .. 

apoyo d-. 

la COT pora. ft.n•• 
"rojoa- d\.ri.gi.eron ol.' 

lnci.donto 

y deLuvo 
sangri.enLo 



La CROM usó la violencia para la aliminaci6n da su 

enemigos. que se incremenlar0n como consecuencia a su apego a los 

mandatos del Es,4.::..do. del cu ll su apoyo poli lico también le 

permitió acabar con cualquier sindical.o ajeno a sus interesas 

denlro de la ciudad de México y más que nada aumentar el número de 

sus adeptos. Fue asi como la CROM eliminó del panorama obrero a 

lodos los grupos sindicales de tendencia "cat.61.ica". sobre lodo 

cuando la tensión de las relaciones Iglesia-Estado ~uvo un 

incremento en el pai s. 

"Lo mtua fa.ci.l rue a.ca.bar loa 11i.ndv.::a.Loa cat.óli.coa. 

llamo.doc blancos vordoa, y t.ro.bo.jadorea ·•ti.bree~ 

fueoron forzado11, y :lP25, \o. CllOM o o peorder 

Lra.bO.J09>. En 1PZ5 loa caLÓti.coa man\.huala.ron gro.n vi.lo.l\.dad y 

d\.nami.•mo preoc:upa.ba. do vordo.d a Moron•ci: pciro f.O'Zd no.ufro.garon 

del SO\.ndl.calu1mo caLÓHco t.od~ lo.~ oeporo.nzcu: 
conflicto retigl.0100··

99 
lo lormenlo. del 

EL PROCESO DE INSTI TUCIONALIZACION DEL EJERCITO 

Un pais con una frontera en común con otra nación 

necesit.a de una fuerza armada que resguarde la soberania y los 

limit.es t.erriloriales. Dent.ro del pais. su misión t.eorica as la de 

mant.ener la paz y la de preveer una movimiento armado en cont.ra de 

los proyectos del Estado. 

El ejército mexicano actual es el resultado de la 

Revolución armada iniciada en 1910. En aque.lla época. el eJ"rcit.o 

carecía de una disciplina y los lideres militares surg1an de gente 

del pueblo como cc.nsecuencJ.a de su parlic1paci6n heroicas en las 

bat.al 1 as. el lo oc:.:i.sion6 una proliferación de los caudillos locales;: 

de una región y donde s:alo una parle de la entidad federa\.iva est.a 

33
- Kro.uzo. Enrlque, ~.Cit.. p. t7B. 



en sus manos. coma ~na zona de control a causa de la debilidad del 

EsLado para controlarlos. como consecuencia: 

pr•aenta.do oporluni.da.dvs i.11t.9uo.La.b\. g para qu• •n mucho.e r•gion•• 
y conaott.do.ro. podqr mi.l\.ta.r d• ca.rác:Ler ••lrLclo.mont.• 

loco.l y cuo.ndo loa preaid•nl•s le-a.La.ron d• da.r pror ••iono..ll•mo ~l 

.ajérct.Lo tropo%CU"on con une rc.a\.&.tonci.o. Ancono.da."
9

" 
El ejército contaba con algunas t'uer-zas campesiri:a.s que 

habtan sido incorporadas a la milicia en espera de la obtención de 

tierras. Cuando en muchos casos se hizo la enlrega dejaron la 

actividad milit.a.r para regresar a su ocupación agricola. En esos. 

a~os el Es~ado en un proceso de cenlralizaci6n, y en algunos casos 

carecla de la autoridad para obligar a ciertos mili~ares a recibir 

sus mand.a.t.os provocando una asimilación de los grupos agrarist..as 

como elementos militares de primer orden: 

"A.nlo '" poci.ct.6n o.d-:!'plado. por l<>• 

o.gricola.u, •l gonoro.l obro9ó?"t. ro.Lt.íi.có •l o.cuerdo dol .ao d.-
o<:h.J.\:ire de tC>i.l~ m•d1.o.nt~ ol cuo.l ... c.rma.ha 
los converlla. •n r•gQrva. "º la ouard1.o. Ntlc.t.onal•·

1115 
lo• co.ntp••t.no• y •• 

En el caso de los caudillos, la entrega de las a~mas y la 

acepl.aci6n de las aut..or-idades del Est.ado al recibir las t.ierra.s 

los alejaba del ejérciLo. El proceso estuvo sujelo a un proceso d• 

"lealt.ad" hacia los nuevos militares del sistema de Es\.ado que 

estaba en proceso de formaci6n para solucionar una int.egraci6n en 

el pais. Los caudillos como el general Saturnillo Cedillo, de San 

Luis Pot.osi, c.on una aceplaci6n al nuevo gobierno, pero alejados. 

d• las fuarz~~ a~~das respondieron a ost.a inquilud. El general 

Cedillo aprovechó la. desor-gan.ización polit.ica. en el pa.is para. 

buscar su provecho personal intentando obtener un poder polilico y 

milit..a.r en la zona. Driil' hecho desde sus ini,~ios: 

ca.rl<>e. '212,.. Cit.. p. 129 QJ2!!SL.. .1oeé 



- .•. Tod~ la.so: ra.1 c~so del ca.cLca.zgo cedi.lti.sla. emp•za.ron 

a.l comienzo crocer 

9obLernoa na.c1.ona.t•s 
dG 

o.Un 
poll li.ca.menl• y n-•,LLlo.rmenle 

lo• afio• 
·~'°nloba.n 

a.l r~i a 

VDLnl.e. 

lo• 
y VLViO. 

cuando 
medLoa 

ba.10 
roboU.ón mLb.lo.r, .,;ifeclt.va.me· te sucodió f.021, 

loo 
p<>ra. 

la. 

1027. 

dura.ntcio la. crLSLt.a.da., •nlrq 

po9i.ble reb•hÓn llevó 

Lroca.••n 1.nd•p•ndencLa. 

y poder1.o lo<:.a.l•c. El 

tPZCS y 1'12:'1'. Eala. 
buaca.r 

i.na•9uri.do.d 

a. Obregón qu• lo• 
pol1 l1.ca. ca.mbLO d• v•nla.jaa 

conlrol la.a conli.nu6 ... 
SLendO Vehl <:ulo ':la'<aLC:O para. <.1.lt:o.n:z.a.t poder y a.lca.n:z.zcu· ÍOtlUna.a" 

controlar 
de 

f.PZP y 

g•n•ra.l•• 
•COnÓmLCo.9 

•nLoncea 

El poder del grupo cedillista provenia de las relaciones 

que se hiciera en su interior, en donde se creó un doble vinculo. 

Por una parte en un sitio privilegiado, el general Cedilla ant.e 

las autoridades que por su seguridad le permitió un relativo 

cent.rol de la enlidad que lideraba. sin la desaparición de los 

nexos de lealtad y económicos formados en su int.erior. 

El segundo plano esluvo la relación de Cedillo con sus 

hombres y lo relevanle radicó en el prest..igi6 del caudillo para. 

conseguir su posúción pollitica privilegiada dentro del pals. Con 

ello, los cedillislas aunque estaban nuevamente dedicados a. la 

agricult..ura y su unión con la milicia habia :finalizado con la 

repart..ici6n de las tierras y volviendo a la aclividad laboral 

campesina, la cual solo era posible vivir pagando por las mejoras 

como simples "trabajadores encargados de una tarea encomenda por su 

jefe direct..o: el General Saturnino Cedilla, de ahi que: 

colono•, y a.lquno• 

l•nia.n que corr•apond•r c:cn leo.LLa.cL aervi.cio• y 

conlri.buci.on•• lo. proLecci.6n y loo 

Cedi.llo. Algunoa 

::;:~o í~t•r~:~37mila.~ 
'"Soldodoa-campoS1i.no•~ 

tle la. cosecha. al 

ra.vor•• r•d.bidoaa.. 
leni en que dar 
ca.ci.qua 

hC18la. 

lro.v9e 
entre 

(a.mili.Gr•• y 

Las :fuerzas armadas surgieron como una i nst.i Lución del 

.Est.ado y desde su aparición le permil.i6 un poder polit..ico con 

capacidad de cuaslionar los proyect.os sociales para la Nación y en 

815
Romona, Fa.tcon, 
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particular en la época del cambio de presidente. 

Asi, en el momento de encont.rar un sucesor al presidente 

en t..urno, el e_ érci t.o prevo;:~ oa la unión de una part..e de los 

grupos de gobierno que daban sJpremacia al Est.ado para exponer un 

proyecto propio, en particular los que fijaban la cont..inuidad del 

sistema de gobierno al ser est.e el único medio administrat.ivo que 

garantizaba la continuidad de la polit..ica de los grupos 

hegemonicos del Esl.ado. El nombrar a una persona como el fut.uro 

prospecto presidencial generaba una di visi6n del bloque en el 

podar con respecto a los méritos del elegido para el cargo, por lo 

que el ejérciLo servia como el mejor medio para buscar una 

solución di(erenle a esle t..ipo de problemas. 

"Toda. l"• pr•ei.d•nci.a.l•• ••luvi.eron 

proc.,dv:la.a a.compa.f'ioda.• de rebolion•• d• co.udi.\.lo•. En 

lu• derrola.r •l ca.mpo d. ba.la.lla. cienlo• et. 
g•nerolee. Olro• l•• a.9••in6 rebelde• polenc\.a. 

\.mp\.d~endo qu• eumpli.ero.n d••li.no. Olio.e má• l•• t.ndujo o. 
JUg'-=lr .l "po.pel d• opo•Llor••"• ir.cu-o. ••Ca.rm•nlor 
opOlil\CU~n rebelde, d•cc.p\.ttJ.ndoto. d l\...-mpo'" 

ello• lo. 

Para que el Estado tuviera un control más preciso del 

funcíonamient..o de las f'uerzas armadas recur-i6 la viia 

administrativa para rest.ar la posiblidad de continuas rebeliones. 

La presidencia del general Plutarco Elias Calles estuvo cent.rada 

en la formación de instituciones para lograr dichos o~jel.ivos y 

por consiguiant.e se busc6 el impedir el uso sist.aút.ico d• la 

violencia como medio de una. opción de gobierno diferont..e a la 

manejada en esa época. La persona que planle6 estos cambios en el 

-?j~rcit_o ''-H? 91 g<?n..,ral Joaq1J1.n Amaro, quien fue Secretario de 

Guorra, con la int.enci6n .t..e6rica de reducir la leall.ad qu• •xist..• 

entre los generales salidos de la Revolución hacia las t.ropas a su 

·mando. con la imposición de un sislema burocrático: 

a•_ aon-z~l•:i: Cc.•o.nova., Poblc, ~ ~ p.· t06-t.O?. 
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por lo 

Opero..::i.onas MLli.lo.rei;i tJOMl lugar de lo..a lro.di.ciono.l•u 
ty •v•nLuolmenle 
ejemplo: Pueblo.. 

joío.luro.o. 
9

3L<::. 1. 

perma.n•nL•" 

y 
•ubdi.vLd• cua.ndo l• nec•aa.rio. 

TlQ..)<ca.la., Our-:;...,go y la. Laguna, Ouerr•ro 
i .o. permuto. dli' jef t1110 y unido.de• 

LA RECONSTRUCCI ON ECONOMI CA 

por 
Lree 

vuelve 

El EsLado siempre a formado sus fondos monetarios 

nacionales y siendo uno de ellos los impuestos que cobra a. Lodo 

individuo o grupo económico por concepto de uso de suelo. a.gua. 

electricidad y Lodo lipa de servicios, amén del cobro que hace por 

la generación de bienes de consumo en ledas sus formas. 

El Es~ado, de igual f"orrna ha et.argado al secl.or 

industrial su respaldo poliLico. con su proyecto de con~rol de los 

organismos de la sociedad; por ejemplo, la CROM f'ue la cent..ral 

obrera que monopolizó a los trabajadorees y las empresas la 

aceptaban como a la única central capaz de defender los intereses 

de los obreros y los patronales. No obst.ant..e fue necesario una 

legislación adecuada para obligar a las indust..rias a pagar sus 

impuestos. Por ello la creación d& la lay de 1926, que sucedio a 

la de: 

" ••. Le si.9•..11 o lo. bL•n redo.cLado. \ey de 

provocó prol••laa •l"'lérg\.c•a.• y qu•, Corma. ori.g-i.na\, 

••ll\.puLo.ba. lori.fGa d•l o.\. por ei.•nlo ~o. compo.fU.a.a que 

d•d\.ca.ro.n o. lO-Sil \.nd•.111\.ri.o.a y o.l comercio del t. o.l •• por cl•nLo 

'º <Jobre e\. uatano" 

El pr<?~idenf.e plu•.arco EUas Calles centro su 

administración en la formación de inst.iluciones que pernútieran al 

Est.ado un cent.rol de sus miembros a tra·tés de la burocracia, 

:- ICr~z•, EnrLque, QQ.:,.. Cit. p. Od. 
-Dullea, John. ~ ~ p. Z!ld-Z!I?. 
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quienes ·sOn ""la v1a gubernament.al para dar respuesta a las demandas 

sociales. Además, su proyect..o tuvo una segunda función al buscar 

la pacificación riel pais y dt:= ·-'-h1 permit.i6 el desarrollo de las 

fuerzas econ6micas de la sociea .. ;d• por convenir a los int...ereses de 

los meXJ.canos. 

Los cambios econ6m1cos plant.eados por al presidente 

Calles est...aban orienlados a la formación de un órgano direclriz de 

la banca con la finalidad de homogeneizar los servicios y 

prest.aciones al usuario, por eso la creación del banco de México. 

Calles también b'.lsc6 un aument.o en las vías de comunicación con el 

objet.ivo de agilizar lo~ proyect.os agricolas de una región a otra. 

como lo demuest.ra Mauricio Magdalena: 

~Fund6 •l orga.no regulador de lu.s f\.nan2Cl• na.ct.onClle• que 

ho.bia. 

MéMLCO. 

primero. 
a.ba.li.r 
obr<;1.8 
fulura.w 

do ser ci.mienlo de geal\.Ón gubernomenla.t: 
D••t.a.c6 prom\nenlemerile •U 0.C:lLV\da.d 

r•d de ca.rrrelerra.a, qu• a.ndo.ndo lo• afio•# 
la. o.nce•lro.l i.ncomunt.ccs.cl6n interior. Proyecló 

de \.rrigo.cL6n que ~ei"ia.lCl.l'on 

r•o.Li.za.c\.one•"'t. 
ca.mi.no futuro 

et 8Clt'\CO de 
CU't.iculcu lo. 

habrla.n de 
y con•truy6 

d• mucl'\a9 

La situación económica de Méx.i.co est.aba sujet.a a la deuda 

con la banca de ot...ros palses, la que se t.enla con los Est.ados 

Unidos Luvo una relevancia de car~ter polilico anle la posibilidad 

de un movimiento armado, donde los cont.inuos levant.amient.05 

milit.ares: en Méxi.co dejaban a.l gobierno de los Est.ados Unidos: la 

opci6n do r&concer como legít.ima la adtninist.raci6n mexicana pr•via 

a.cept.aci6n de los compromisos: aconómicosque adeudaba la Nación. 

México fue obligado a llevar '.Jna pollt.ica que garant.izara cumplir 

con este compromiso. finanaciero1 como lo demost.r6 la act..itud del 

Secretario de Hacienda Pani: 

~1:l zo d• a.goalo, ro.ni. env\6 o.l Comi.té Inlerno.ciono.l 

.. 
M~gdoleno, Mo.ur\.cio, ~ pa.l abras perdidas, p. 49. 



Inc:lui a. lo. ••pa.rcic\.Ón de 
ferrov\.ono. de lo na.C\.Onal, la. i.ncorpora.c\.Ón de la. 
del Banco dg créd\.Lo Agri colo, ca.Jr.::L de pre•la.clonva 
nacional por med~o del ca.mbto de bono• hi..pol•cori.o• 
propi.vdode• de le co.ja. por nu~· ·o,.. 
d• loa venc\.mi•nlo• r .uiila. :t924 y :1.025' .e 

bbonoa y lo po•po•i.eión 

la. Mudó. 

obUgci.ci.on•• 
lo deucb 

•obre lcui 
ct.L pago 

La deuda externa del gobierno mexicano implicaba una 

ut..ilizaci6n del ingreso del erario para su pago y el siguient...e 

relraso de los planes de desarrollo int..erno. Al Est.ado le 

interesaba llegar a cent.rolar los organismos con capacidad de 

at.raer a las masas segun sus propueslas sociales. sin embargo la 

falt.a de dinero para llevar a cabo estos planes lo obligan a 

posponerlos para una meJor ocasión. Con la polit.ica de disminuir 

las cantidades de dinero pedido al ext.erior se asumia el utilizar 

los ingresos nacionales para el pago de la deuda. sobre t.odo los 

provenientes de la extracción del pet.roleo, John Dulles lo asienla 

as! y lo explica como sigue: 

"'P-:ira. el G:Grvic:to <=orr\.•nlg d" la. tleuda. me~\.Ca.na. •• iba.n 

a.phc:or lilOl~menlo lodos lo• impue&loe do itXpOtloc:ión del 

petróleo, ha.bia. conven\.do tPZZ. aino lc.mbién lo• !I 

mt.llonea d• dóla.roa de loa \.mpue11lou de producc\Ón del petróleo. 

S\.n <ilmba.rgo loe pa.90• mA>et.mos quv i.ba.n a. a. ha.~~r•• tPZd y toa? 

aer1 a.r. de S.2'1.03,000 y t.2"5S.Z,Ooo d6Lo.re11 reapvcti.va.menl•'º 

LA DISPUTA oa•H:aoNISTAS EN." CONT•A DE LOS CAL.Lr51TA& 

El Estado en formación durant.e la década de los veinte 

presentó dos corrientes denlro de su bloque hegem6nico 1 cada uno 

con un proyect.o para resol ver los prolem.a.s de l*xico. 

posrevolucionario, al buscar la cen~ralizaci6n de las funciones de 

gobier-no después del proceso violento de la. Revolución. En el 

proceso sobresalen dos individuos de amplia import.ancia por su 

F'reomon sm~lh, aobort. Los Eslados Unidos y !tl._ nacionalisrro 

reYol•Jcion.a.rio ... L r. 3":10, 

43
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capacidad administ.rat..iva y militar: Alvaro Obregón [19Z:0-1924l y 

Plutarco Ellas Calles [1924-19281 quienes buscar-en la dirección 

del pais. Cada u lo cont..6 con f l apoyo de varios grupos que les 

pernút.ieron la llegada al má.xim'"> puest.o en la administración y la 

pol 1 t..i ca nacional es. 

El problema sobre los proyeclos de gobierno de los 

personajes públicos lraci ende hasta el Estado. con lo. 

reincorporación del general Alvaro Obregón a la dirección de la 

polilica nacional en su lnten~o d@ reelección cuando el presidente 

en t..urno era Plutarco Elias Calles. Esta sit..uación ocasionó dos 

corrientes de poder que impidieron una coherent..e dominación de la 

sociedad. Por un lado est..aba Obregón y por ot..ro Calles: 

'"Por o.d•la.nle. la pr•eiÓf'I do Obro96n aobr• 

Ca.lt•11 i.bo. ••r ca.da. máa ruarl•, obvio.: vi.a.je• 
conlllla.f'llos MÉrx1.CO, lcir9ae eela.nc\.a.a ol pa.la.ci.o preaidenci.al 

[d• hocho hobi o. doa pre•Ldonl•al y ta. po•i.c:i.ón do Colles; i.ba. a. 
volver codo di a. máa dificd; por ejemplo. cu-:i.ndo pu•d• 
mo.f'llonor•• ec:uan~m• o.rbi.lrando •f'llr• obrog6n y Moron•11. cua.ndo 
Lien9 que declaro.ro• obr•goni.alo. conuervanda uu o.poyo a Moronee"

44 

La diferencia polilica enlre los grupos de obregonistas y 

callistas fue basada en la presencia del grupo sindical en manos 

de la CROM. quien se habla converlido en el representant.e de los 

obreros duranle el t.ranscurso de los periodos presidenciales y en 

ellos recibió su apoyo para su consolidación polilica en el pais. 

Al unisono. la CROM era un grupo politice que pugnaba por la 

vig101neia. de los int..eresEt!i eleclora.les del ?art.ido Laborista 

encargado de defender los inLereses do los obreros en la camara 

legislativa y los miembros de ese parlido eran individuoa 

cenlr.ados en la actividad pollLica aleJadns de un t..rabajo como 

obreros. También en ese problema quedó inmersa la figura de Luis 

N. Morones com el máximo dirigente de ambos grupos y con amplio 

·~ - Kra.ut!e~ Enri.ql.Ae. Qp~ Cit.., p. 5?, 
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poder p@rsc-nal como r·epresentant..e del gobierno. Su carrera 

pcilt!i:á ln1c16 e:-: la lw:ha presidenc1alde 1920 al adherirse al 

gr •Jpo obr egon.i s t;:. : 

Moror99, 

~cuo.ndc

E:equlel 

"."Tlf.'Or!·"l"·\Gos en 

Obro;,gO" mudo 
S-:il.:=ed-:i y Eduardo 

Ql got-1.orr.o, c:::it 

F'obn.lgs M'.lLl.o.ro!l E~l-:i.bl~ctmtqnlo& 

o:c-n·,tttlulan 

•,1,n1.!err"'ii'~. 

d\.~-::toch-:- qu• 

<;irtl •culos d.. tO.l'.l.b'lr'.OT1 O 
45 

'°"l .-..~trc.nJOro· 

al 

y 

Ca!Bhllo do Cho.pu\Lop•c:. 
Monodo, obluv1.oron pue&lot1 

\.g"Q•.J.t qt1(> oa.ac:o.. Los 

quo dtr1gi o. Moron•• 

prvd•..1-::!on nftesi~ m•Jni.c:1.on•a 
~domd.5 ropo.ro.':io.n 9ro.n..J9• 

La llegad;-, .:. .!..:i pr-es..!denc1a di.:: Plut3rco El!as Calles 

increme!"1tó el ap0yo del gob19rno a la CR0M para fortalecer su 

poder corr.o iuer::.:i. p~.!.!. 1.1c.:.i. en el pa1s En e<.,:-.rJe~ial en su ingre~o a 

al .;;;drnin1s1 .. rac1on lo relev:::..r:t.e cons1s'.ió en los proyect_os que para 

la Nac1on deberla real12~r este agrupam1enlc. Fue as! como Morones 

obt.1..1vo su nobram1ent.o a un3. Secretaria de Estado y un l nt..ent.o de 

apl!car una serie d~ pro;.'ec'.cs pol!t1cos: den1.ro del gob1,:rno: 

fu~ ta. do'i't~"'"-'=~o-. 

,...... •i •ole 

·.mp-:.:-tar,tG, lo 

p~rol..-b. dq la CROM. 

qu• 

<".:le Motcr19~ 

lo9r"l .:oMpreb~ 

d\=::,t•.JCLOt"I <:!ol 
•d 

fil~ r~o.lt:ó 

pa-:\<:-, 

de E9t.a.do. lo que 

9 .... • lo "'"-• 

Ojér:::.l-:i y ta m\.lLta:-1.::acLÓTI 

La fuerza de la CROM fue lograda en gran medida por la 

s1t...uacion politica del pals y cuando se reorganizó a cada uno de 

les grupos soc1alt?os dent.ro dol nuevo sist...ema de Est...ado •. el cua.i 

procuro homogeneizar a sus int.egrant..es en su proyecto de gobierno., 

Al tiempo que 3parec1a •Jn grupo dirigent-e al inler1or de la CROM. 

~l lt,,.mad-:- 1..;1·11p~ h•.:•:1cn quien Iue el encargadr::> de dirigi.r al 

mo\ri_m1-en1.-:> ob:-i:ro ;,. .31 Pa1-t.ldo Labcrista. tos rruembros relevant.es 

de este grup'.'.'.' ~~n,_rarnr: ;:;.,l 90t:1err:o. ccn su dirigent.e Luis N. 

Mc1~::in~~. a la <;.::t""t=:.:~':l. Er1 ei 11tTO Revolu~1·.:.nario~ flu:-ron lodos., el 

t.-:: fuor::a. p-:-t1t1c..i d,;. la CROM "/ '°"t Porl1..d~ L::iboru1to 

:n 



lon1 o.n · no aólo r••id.1 a. •l o poyo brindo.do Pº' Co.l\ea Lo 
ca.po.c:i.do.d de i.mpo•;n.c\.ón y no9oc1.a.c\.Ón d. lo• miembrosi do Lo 
eú11p1.d• -loa dol -orupo Acci.6n- qu•. i.neru11lo.do• pu•mloa ele.vea 
dol 9ob\.erno. d\.sronl a.n 
de la. dom\.na.ci.6n·.'

47 
dol i.ni=trum•nlo n•c•sa.ri.o •L •i-rci.ci..o 

En un inicio. la diferencia enLre callistas y 

obregonisl.as radicó en el zisl.ema de gobierno. los primeros con su 

aut..oridad gubernamenl.al en ba~e al apoyo de la CROM en particular 

y los segundos basados en la figura pollt.ica de su caudillo Alvaro 

Obregón. Para Morones, el r~torno del expresident.e implicaba la 

pérdida fut..ura de su 1~uerza debido a las discrepancias en l. re 

ambas personalidades. eslo cent.rada en el interes de Obregón de 

limit..ar la capacidad de poder de las inst..i+...uciones obreras del 

pais. 

'°1.o. rupluro. onlr'fl Moro no e y Obregón l\.en• 

loi;; mútL1.plv& inlenlog do o•l• útlimo por conlro.r••lar la. 
crecL•nle cuola do podor dol Orupo Acc1.ón lvia la cenlrcil y •l 
pc.rl,dol ol n¡~no jo pol1. l1.co y conuol d" pw-l• dta- lo.9 ba.aog 
aoei.o.L11u1 de\. E11lado~ 

Para Alvaro Obr-eg6n la búsqueda de la presidenci.a del 

pais por- medio de una. elec.ci6n pupular implicó el abandono del 

precepl.o revolucionario de "No reelección" a la presidencia 

conf~rme a la Cons~iLuciOn de 1917 1 en la que sólo se permi~1a un 

periodo presidencial. 

El apoyo brindado por diferenl.es agrupaciones polit.icas 

como el caso del Parl.ido Agrarisl.a, cuyo 11der fue Antonio Diaz 

SoLo y Gama le p&rmil.i6 a Obrag6n abrir un proceso legal ancau2ado 

a modificar el arl.iculo que impedia la reelección. Además habia en 

el pais una situación propicia que permilla a Obregón emprender su 

poliLica personal y Enrique Krauze lo expresa ast: 

~obregón o.provoch6 lo coyunLuro no.eiono.l lnlernc.ci.ona.L 

t cri.G\.& por los cualro horizonl••l para. 1.nl•rveni.r en la. v\.da. 
'7 -1 bid. p. 10•. Dolo• oolodielicoo .i. pueaLoo domlnadoo Pº' Lo 
CltOM. 

,._ lbid p. •t.. 
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poL1 t\.CC.. Ahno1: del 2d pc.r&co ma.nda.r 1unlo Ca.lle a: lo.nzci. 
genle c.onlrolo.r Qol Congreso y loaeaLc.do&, 1.027 y 1.928 rarorma. 

le. Conl\.Luc\.Ón; lo¡; pretend\•nlea 
o.n\.1.rrvlacc\.cn1,.111tcu1. ;;irru\na. la. ci¡oi.1 

al éxilo y a. lo. muorl .... •O 
y o.corre lo. Morol"I•• 

La personalidad de Alv: ro Obregón com figura presidencial 

aún dent.ro del propio periodo d~:i Calles provocó la aparición de 

algunos grupos deiplazados por el mandat_ario en t.urno, lo que dio 

origen a una vigorosa pugna en las cámaras legislativas. Durant.e 

el rpoceso polit.ico camera! cada uno respaldaba sus ideas de forma 

de gobierno, perodeslaaban tos obregonistas encargados del raparlo 

de tierras a los g1upos agraristas: 

o.compo.f"ío.b-:in pa.rla& tow 

Po.rL1..do 

perddido 
Agra.nmlo.. el 

La. gubgrna.Lura. 

d'-pulo.do Aurol1,.o Mo.nrt-q1,.1Q 

d... L.uu1. Polo11l la. 

ré91.mon do ca.lloa y al d1.pulo.do D 1. az 
~o 

Solo y Oa.mo." 

Jr. q•.J• ha.b1 a. 
pnmera. porto del 

En la contienda electoral para las diput..aciones. cada 

lider respaldo al partido que le brindó un defensa a la forma de 

gobíerno que proporü.a, ello dio origen a la contienda ent.re el 

bloque obregonist .. a -incluido el Partido Agrar1st.a- y el Parlido 

Laborist.a. EsLe Ul~imo habla len.ido un aument..o en su influencia de 

poder, en la sociedad a falta de una oposición que lo de~uviera en 

la conlienda electoral, s1n embargo sufrio un limit.e con la 

aparic~_ón de los grupos abregonisl.as: 

Lo.bor1.ela. trti. et pal1 Li.co 

de Lo. CRON puealo que to• a1.ndi.co.lo•, l•90.tmenl•. podi CLn hCLC•r 

poli li.c:o.. Adqun\.Ó f• .. u~rza. en el D. F'. t irlun[Ó fác1.lmenlo •n 

t924,t9Z~ y U?ZOJ, t92:7 tuvo que compo.rhr la. vi.ct.or\.o con ta. 
A.li.a.nzo do Pa.rlido:i Obreg<:::'ni.:it.02 o::lo 

;:p~~ cul:lro c:=~~:~:a.ti.d:~~: d:: D. lo;,~ g¡a•v• 
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50so. - Dull•a, John, op •• ci.L •• p. s9o. 
51!u .. - ICra.uz.e, EnrLqu•, op.·. Ci..l •• p. J.00 • 
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CAPITIJLO II. 

LA PUGN ~ IGLESIA-ES-; ,00 POR LA CONSTI TIJCI 6N 

El Est.ado mexicano no siempre ha t..enido la autoridad 

suficient.e para imponer sus planes de gobierno a la población, 

aunque su objetivo haya sido el dar una forma de vida al tiempo 

que regula a la sociedad. No obstant.e para obtener un poder 

hegemónico y para imponer su ideologia el Eslado ha ulilizado 

diferenles medios para lograr sus melas. Por ejemplo el Est.ado 

creó un gobierno fuerte cuyos acles estuvieron respaldados por la 

Const.it..ución. A su vez debió de centralizar a las inst.it.uciones 

surgidas a part.ir de la Revolución. 

Por su parle la Iglesia Cat..ólica Apost.6lica y Romana 

sent..ia sus intereses afect.ados por la formación de unas nuevas 

relaciones con el Estado. las cuales fueron blen llevadas duranle 

la pr~sidencla de Porf'irio Diaz y cuast.in6 por lo t.ant..o al nuevo 

gobierno. 

La Iglesia es una inst..it..ución cuyo objeto cen~ral 

consiste en la difución de una doctrina de fe y en su c.ontact.o 

cotidiano con la población la hizo apartarse de su cometido básico 

y adopt..ar como part.e de sus ensef"l:anzas act.ividades que sólo le 

i.né:Umben al Estado. Con la aparición de la Constilución de 1917 el 

Estado define el medie cama se relaciona con la Iglesia. por la. 

vía del articulo 130. 

La Iglesia maneja la !'e personal de los fieles que la 

aceptan como religión y por lo tanlo fue una fuerza autónoma ruera 

d-?l cc~·n'.rol di.r..;o-::•.s· do:ol E~t.:id".'.'. L3 aparición de la Conslilución 

brindó al Estado un apoyo jurídico y dio origen a la creación en 

seis entidades ~ederalivas de decret.os sobre el número de 

sacerdo_t.es capacit..ados para impartir la docrina de fe. Al respecto 

destacó la acli~ud del gobernador de Sonora Plutarco Elias 

CallBs.por su proyecto de ley, donde inlento una limitación de las 

actividades de la Iglesia: 

'" 



~ARTICULO" uNico. - Do conr ormida.d di.&posii.elon•• 

del Articulo nodo lo. ConstLluo:ión Oonora.\ de la. R•pÚ'blico y ol 

arti c:uto :l.& de la. fracei.On IX do to coru1li..luc:t.Ón loc:o.l. hJo •l 

númoro máxi.mo ¿.., mt.nililroG Jic, coda. uno d• lo& culloia rolt.910110•, 

p-::ir Cddo. 10,000 hc.bi.la · .,.:;;., tome.ndo ba.-;e •l Úlli.mo 

concoo do la. poblcict.ón ·
1 

Cuando el general Pl ut.arco El 1 as Calles ocupó la 

presidencia del país su administ.rac16n principio con una serie de 

aclos .encaminados a limitar las act.iv1dades exlrarreligiosas de la 

Iglesia. Uno de elles corespor1da a la area educat.iva. donde el 

Secretario de Educac16n Pública, el seriar Puig y Casuranc. 

modificó los pa~rones adminis~rat.ivos vigentes en las aulas 

es.colares y para lo cual expid10 un nuevo reglament.o para las 

escuelas públicas y privadas, por ello los minist.ros de un cult.o 

religioso quedaron imposib1llt..ados para impartir la docenc1a 

dentro del pais. 2 

La Igles.i.a. con su labor educat..1va habla ent.rrado en el 

campo de las obras sociales que realizaba el Esl.ado y con objet.o 

de 11rnllar de manera sign1ficativa el carr.po de acción de la 

Igle5ia, 91 presidente Call&s in~en~ó cumplir lo es~abl~cido en la 

Consli t...ución y busco que en lo ful uro esto fuese real, por lo 

tanto llegó a plantear una actitud de cohersión a la Iglesia: 

corpor-:rc\.On mt.nt.stroa do olqúri 

eullo ~od.1 a. G•t.o.btocor ni dirtglr oaeuolcia de Í.N•lrucci.6n 
prt.mo.rLa.. Lo& rosponGabluli do la Jnfra.r.ct.Ón do Olii.lw prGICopto s;orán 

ca&llgadoa mulla. ha¡¡Lo de q1..an1.on1.09 pacoo11, 

do!oc!.o= e:on -:irru•lo 
la ciutor\dad ordeno c\.aurl\..tra dol 

Q>olab~•cim:u:;:cod• ~n::~an:~~.9 prejuic1.o de qU• 

El articulo 130. fue el cenlro regidor de las acciones 

del la Iglesia como un integrante más del Est.ado. En los arios 

veinte la Iglesia debla. cumplir con una serie de req1.Jisit.os 

fdmi ni st.r at.1 vos par.a al can~ar la aut..or ización 
•· • N<Ovo..rr~lo, Folt.x. LCl po,s.qcuct.On r9lt.91.oaa ••.• p. 132. 

2
- !..Q!.Q.• p. 329. 

- Neovor. Joa.n, Conf'lict.o Iglesia-Es.t·adc._ p. 249. 
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fin de podar impart.ir su doct..rina de fe. a la población. En base a 

est.e fundamento fue el presidente Plutarco Elias Calles t.raló de 

dar una perspec'.iva a la f'c.-r~ en la cual la Iglesia t.enia la 

obligación de relacionarse ant..• el Eslado. Para est..e fin modif'ic6 

ciert..os palrones de c::arAct.'er adm.inist..rativo a su gobierno y uno de 

los procedimientos consisl.io en la ref'orma al Código de 

Procedim1entos Penales. que en el cont.en1dc de la redacción del 

a~o de 1926 de~.iene a una parte de los acles de los ministros del 

culto dent..ro deo la sociedad por la vla de una s.er1e de sane.iones 

de indole legal. 4 

Las rest.rJco::iones a.dm.in1s· ... ra1vas realizadas a la Iglesia 

no s6lo se diriglan a aquellas act..!vidades que le eran propias de 

sus funciones religiosas. como los llamados seminarios. sino que 

iban más alla de su aplicaci6n exacta, al incluir un procedimiento 

encaminado a reducir· el area de control ideológica de los 

sacerdotes. José Gut.íerre:;:. Casillas explica lo anterior de la 

forma siguiente: 

de loo 
colagto~ 

comprondt6 

d• lcu;i 

la oxp1.1luón 

011cuolo.11 y 
cuyo 

d• 

p'1t"hculo.rt.ill. y a.ún do di.oc••a.l"lca 

aupe.ne la. Col"l&l\.lt..1ct6f'l. la. elau•t..1ra. do lo• aatlo• 

ancionoa 

corporacioneG 

propaganda 

coni;:tLt.Ur.:Lén. 

y dv hué-rfo.r.os. y do hoapila:l'!'tl: ioo1at~ntdoG 

rolL91.os--:'.19; ta per:i;¡oc;uct.On dc:i lo. prons;a y 

de lo::.: catóhcoso. conlro. la. hborlad olorgcu:la por 

l':7 d.;it culto privado, la. d'!> concentrc.cLÓn 

por 

lo. 

lo. 

de 

::::;::~:~11 y prolod~~~ ol d::~~~:~~ <lo l::i lo:::c::::a úll::~~~.~os muchoa 

A ra.1.4: de las medidas adopt.~das por el presidente Calles. 

los gobiernos esLatales estableci~ron nuevas limilaciones al 

número de los rnin1slros religiosos:. En el afio de 1926 en 17 

• 
hi st.or ia .... , p. 317. 

'!5 aulLerro2 C<UiLll:u1, Joi;é. s. J. Hist..oria 
J1.éxi veo, p. 1P7. 
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entidades aparecen decretos relat..1vos al t..ema. Los te:-:t.os 

escritos en caoa uno de ellos pn~sen+_aron ca.racterlst...icas 

particulares. le" cual refl>?J.) _as ideas loca.les sobre el as•.Jnt...O. 

Un ejemplo de importanr::l.a. i _=t·'.'.Hca en que el gobernador de 

Michoacán, Enr1que Ramlre-z expone su decretó número 62 donde 

argumenta: 

""J~rcor m¿ntsler\O 
..:\no:: ccl~gc.r .~ •.J.li 

el . 
Cad.3 d'.:"creto cuer;t."' r~on st.t cont.enido subjetivo ant.e 1.::i 

poblacion y presen1_an el obJ0:- 1,.tvo comun de 11m11..ar el número de 

minist.ros. Un gobernador que -::on el paso del tiempo adquirió 

•.::ierta tracer1denc1a en las relac1ones CO!'I la Iglesia como 

correspondi o al ca~o de Tamai.Jl i pas, con el 1 i cenci a.do Emilio 

Port.~:!S G!l, qu1en r:a;a su entidad aut.or1:!0 lo s1gu1en,.e: 

·Arllr.ul.o 

Los de loo¡,; cu\to.,; 
c~n~Ldorod':'i:. p1?rsono.9 q•Jo 9J&r-:-en proÍ••LÓn. y 
SUJOlos o tos t9yes que S".'l:r• to mo.lori.a. ue dlcl•n. 

·Artlc•Jto 9. Q1.1ed::i e:=tno:lame~ie 

ai&ran 
••la.ran 

loo 
Pltnlnlr-o• d• "!;\J<;>.l-o:¡o,.n•r .:•.J'.L·:- ... t '-''º doJ"l pUlptlo 
:¡uo ~e- o.lGque "'..< 1.o. o.•..1.l<:r'.d:t·-.1 '=' o. \,:,~ tt"y-e-., .. ? 

prahlh•i-:· 
paro. prédt-=:o.r 

Para la Iglesia el int.ent.o de aplicación de la ley. en 

par li cu lar de denominada Ley Calles. por parte del Estado, le 

haclan temer 13 p~rd1da de una parLe d~ su tunciones soc1~les. las 

ci..1alo:?s juzg~b:t •if? suma import.ancia en su c.ap:--tc1dad e:·:trarel1g1osa. 

E:sLa ;:s.cc1un ger:e1·ar1a un;, prc-1.es'~.:s. µr.)r p21Tt.e- de la Igle-=:1.a que +'".!n 

un prJ.r1c1p10 o:;>st•1·.·o d·.;onr.r-o de los limite~ jur-1d1cos propios de la 

.Const . .tt.uc1r:m. L~ pet.J.cj 1~n de la Igle~.! a cons1st10 en que se 

r12t1rar.a1¡ las leyes rPlac.tonadas con la red•.Jcc1on del n1.J1nero de 

0-No~.·a!"r,..tQ f"Qt\.x, ~. Cl t.. ¡:;·. 2&.i. 

?_ !bid. p. 33P-940. 
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los sacerdo~es. lo que originó la nueva demanda: 

-.. parli..r do j•J.lio. lo• c:alÓli.cou, 

ConeÚluc:t.6n. 

Co.lle'll. 

ul\.li%o.r 
últ·:~o co.m\.no 

pidiendo ln 
abierto 

que •• 

aecuri:oo \.nd\.epen111ablel Era Lc.nlo como 
relro..elarci y o.ba.ndona.ra o.bl.•rla.men\• •l poderM

8 

reforme. 

•l 
pedir cil 

obispo•. 

de ln 
pr••idenl• 

9obi•r"10 

La pugna en~re el EsLado y la Iglesia Católica se originó 

con la creación de medidas administrativas encamJ..nadas a disminuir 

los ac~os ext.rarreligiosos de és~a ulLima. est...o como parLe de una 

polltica del Eslado par~ desplazar aquéllas insli~uciones sociales 

que por sus funciones compe~ian para resolver sus necesidades. Con 

respect...o a la Iglesia. ést...a hizo un int.ent..o para defendeer los 

logros alcanzados durante el régimen de Porfirio Diaz y que 

su.frieron una al • .. eración con la llegada del nuevvo sislemA de 

dotninaci6n plant.eado por al Estado surgido del proceso de la 

Revolución. 

LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA 

L..a Iglesia Católica Ap6stolica y Roma.na cuent..a en su 

c~~idad de docrina religiosa. con la acepLación d& una part.e de la 

po~lación y ella v1ve dentro de una sociedad determinada por 

ciert.as caract.er1st.icas. Por una part.e. el carácter de doct.rina 

religiosa de t.ipo universal que present.a la r'"ligió;i_,~~t.ólic:& la 

hace cont.a.r con ficrles: a.j"nos a. la sociedad mexicana al li49mpo 

qua dentro del pais cuenla con fieles. El grupo fuera. de las 

front.eras de Méy.ico 'JSC' lo~ mismos paramet.ros: religiosos, sin 

embargo po_r la comunión religiosa que los une parUcip6 en el 

problema de la acept.acíón del nuevo Est.ado mexicano. 

En razón a la posición asunúda por el Estado meXicano de 

•- M•y•r • .Jea.n .. La crist...iada. p. a. 

•o 



buscar una reducción las acLividades exlrarreligiosas de la 

Iglesia ést.a inició la inlervenci6n de las fuerzas sociales con 

que cent.aba es·.a inslil.uci~"r- religiosa. La prol.esl.a de la 

Igles1a consist.16 en una b1JsquEda de una libert..ad de la población 

para escoger el credo religioso que le inlesaba a cada persona. 

sin olvidarla actitud central de defensa del pensamiento cal.6lico 

y en ocasiones surg10 una act..,itud independiente de las 

insl.il.uciones bajo la dir<ección direct.a de los fieles cat...6licos, 

al generar una búsqueda de soluciones sobre el tema con una 

perspec~iva diferent..,e a la manejada por la Iglesia. 

Aparte de la presencia de los cat.6licos no mexicanos como 

grupos religiosos pero con int~ervenc::.ón en los problemas sociales 

de México. est...os carec1an de una par-t.icipación direct.a en la 

disputa por la conciliación de los int..ereses Iglesia-Est.ado. Con 

los pri11cipios religiosos. que ma.neJaban buscaron desde el ext.erior 

la modificación de la post.ura polltica planteada por el Est.ado 

mexicano. 

La posición part...icular de ambos grupos polit.icos, los 

nacionales y los e>..1...r.anjeros en favor de una relación con el 

Est.ado. amerita un l.ralamient.o en particular de los proyecl.os 

part.iculares de cada uno, con la int.enci6n da comprender su campo 

de acción dent.ro de los principios religiosos. 

A. - LAS FUERZAS ECl..ESIASTICAS: INTERNAS 

La Iglesia como una inst.it.ución religiosa permit.e a los 

Cieles de su religión organizar agrupaciones dent.ro de la 

comunidad en que participan como católicos. Como ciudadanos durant.e 

la década de los veinte sus int...ereses salieron en ocasiones de 

los principios de la fe religiosa manejados por los grupos 

organizados de la época. lo que en ocasiones pla.nt..eó diCerencias 

en la int..erprel.aciOn de la vida secular con la inst.it.ución que 

.. 



se integaban como fieles. 

El conocimient.o de la religión que se daba a los 

cal6licos denlrc:: de los ediilcLOS del culto que se impart.1a por 

igual a t.odos los seguidort';, ;. no obst.ant.P- no se olvidaba el 

inlerés individual de cada. p·..:rsona al hacer una int.erprelación 

propia de la doclrina recibida en la Iglesia; de ahi que un 

dirigenle calólico al Cormar su agrupación solla poner sus 

intenciones personal es. a los lextos de los: progra.mas de trabajo 

originando por anda a.el.os i-uera de los principios de la Ce. Los 

oorganismos ••religiosos'' en su progr.a.ma int.er-no proycct...an sus 

propios pat..rones para la apl1cacion de sus fundament..os en la 

sociedad y su propuesta en la práct.ica en ocasiones conlravenia a 

los plant.eaminelos de la propia Iglesia. Una de esas inslit.uciones 

fue la "U'' comenladá. en sus demandas por uno de sus miembros, 

Jesús Degollado Guizar, el cual fue después dirigent.ee de los; 

crist.eros: 

lo. 

lict.los y poui.blea la 

no.iaelro:i Po.ln.a.. Pora conii;;o)gu\r 

obedao:er loa super\.or•ta 

hon•slo y do.r lo. vLda, &L 

deber•• de D~o• y loe de su lgleeia."P 

procurar por lodos medio• 

dol reLnado 
objfflC.. hoy 

lodo aquell~ 

ruare 

que 

que 

d• cri•lo 

compromelera• 

Ud.to 
defonea. de 

y 

lo• 

La parlicipación de los católicos en el conrlict.o 

Iglesia-Est.ado, en unión y a.c:t.ividad ind"?pendient.c do la 

ins~it.uci6n que les dio la posibilidad de Cuncionar en la 

sociedad. la Iglesia, en ocasiones prevenia la presencia de 

organizaciones capaces de dirigir en las regiones a las 

comuni.dades de fieles en base a los principios locales: de los 

ministros del cult.o quienes participan en acontecimientos !'estivos 

de cada localidad. 

Sin olvidar que hacia 1920 México Cue una nación donde la 

pqblaci6n rural predominaba·como·fuanl&._de produectón y danLro de 

ella aparecian organismos dirigidos por personas con una tendencia 

rel~giosa de ~ipo caL6lico. Un ejemplo de esto consist.i6 en la 

~nión Popular, en la. regi ór. del Occidente del p.a..is creada. por el 
- Degollo.do Ot..i!.20.r. Jea(J•, Memorias ... , p. tZ. 



dirigente Anaclet.o Gómez Flores. con la f"inalidad de llegar a 

const.it..uir una inst.it.ución religiosa de tendencia pacifica, la 

cual con la t.ens ... 6n de la Igl·----i"ia-Est..ado modif"icó sus paramet.ros 

de trabajo. De acuerdo a la obi-.:a. de Armando Bart.ra que expone lo 

siguienle sobre la aclidad de la U.P. en la sociedad: 

.. En po.rllculo.r lo. Unión Populor d. Anoclelo oóme::z: Floree, 

que ocupa. Joliaco y la..a 11 mi.lrof•• de No.yo.ri.l. 'Zoca.leco..9 0 

Oua.najuolo y MLcoacán, hc.bi o.n deoo.rrollc.do lraba.jo d• 
bo.se y lc.nlo forma. de opora.ci6n ma.ndo• len! on 

::;~~~:~ y :c.o::=~~::·nl• ~~ieozyidc que 
pa.rli.c\.pc.ci.pn c:ri.11l•ro. 

El origen de las agrupaciones cal.ólicas se logró gracias 

a la incormidad de sus seguidores por la sit..uaci6n polit.ica del 

pais. En razón a los ataques del Estado a la r-eligi6n. desde el 

punto de visla legal aparece la llamada Liga Nacional DeCensora de 

la Libertad Religiosa (LNDLRJ. con el objelivo cent..ral de la 

defensa a los f' iel es calólicos afectados por las propuest..as que 

expone el Eslado. La defensa que hizo la Liga provenía del 

suslent.o mismo de las leyes que el gobierno t.en1a referentes al 

número de los minist.ros que podian realizar los a.et.os de fe en el 

pais. 

Los dirigentes de la Liga conocen la utilización de laS 

bases legales dada su participación en la vida polilica del país, 

como ant.iguos miembros del parlido C~t.6lico, durant..e la 

pre:;idenc:ia. de F'rancisco I. Madero. Tal f'ue el c.:.so de Rafael 

Ceniceros y Villaraal. El campo do a.cción de los núembros de la 

Liga quedó limit.ado al área del Dislrit.o Fedareal. sitio en donde 

es•.t..n rc:?unido~ lo~ poderes d91 gobi?rno. Entonce~ l.:.. Liga presentó 

las caract.erist.icas siguienles: 

Liga. uno organ1..zael6n urbe.ne.: zoo rni.l de 

mi.embree ra.di.ca.n la. capila.l. cua.dr-o• di.riganl•• prov•ni a.n 

¡:19i. •Hcluaivamenl• et. lo.a cl<19•• m.dia.a y 
- •Gl"t.rcs,Arma.ndo, º2..s_ Cit. .• p. <Ct-•2 • 

la. mo.yoria. de Loa 

•• 



c:a..aos la. mili.La.nc:i.a. limi.lc.ba. ta. lgc:lura. do loa boleli.nelil, a. 
la. firma. dg a.dhoa:i.one&i y la. entrggo. de una. mioma. c:oli.%t1Ci.Ón. En 

oalo.s condi.c:ioncna la. Liga. lo. or9a.niz:a.ei.6n qua docta.ro. la. gu•rra 
al gobierno do Ca.llelill, ela.b.:-r:i. lo:; plo.nl•a.mi.enloa progr1;1má.lic:oa d• 

la. cri.ali.a.d~ di' unde aua eomai.gnioa y dema.nda.s y a.•um• 

forma.lmenle La. dtr•cc:i.6n d• la. lucha.; poro oe obooLula.m•nl• 

1.ncopa.z de inelrumenla.r lo prácli.c;a. la. conducción poU Lic:a. de 

loa c:ofnba.lo• rura.hua inc.luGo Cn:u:r:uia.. la. lo.roa. de perlr•cha.r 

Lo• luchador••··"' 

La Cunción central de la Iglesia. radicó entonces en la 

impartición de una religión que consideraba iguales a todos los 

~ieles, con lo que se abrió la posibilidad de la participación de 

la mujer en el conflict.o en constrast.e con el f'unc1onamient.o de 

los esquemas tradicionales de la sociedad mexicana donde aún hoy 

carece de la posibilidad de ejercer suss derechos pol1 licos. Fue 

aqu1 que la mujer como cal6lica cent.aron con un medio para 

integrarse a la Iglesia para la de~ensa de sus int..ereses 

personales. pero en provecho de la difusi6n del pensamiento 

religioso. No obs~ant.e est.a sit.uación, la opción para las mujeres 

Cue a través del ingreso a una inst.it..ución que manejaba 

perspectivas secret.as solo conocidas por sus miembros: 

.. La.a llnga.da.• fomentno.a do Sanlo. .1\J.ona. do Arco CBBJ cuya.a 

·,o mil. mililo.nl.aoa 
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ef1c:oc:ia. organ1.Zal1va.·· 

ju.ram•nlo.doe conalLluio..n red do gra.n 

En apoyo de la Iglesia t..ambián act..u6 un grupo social 

importante: los obreros. Aquellos t..rabajadores creyent.es del 

·principio religioso del cat.ol ici smo participaron en la 

organización de sindicat.os sin embargo los fundamentos 

ideológicos: Cueron comunes: y en s;u organización est.uvo basada en 

los siguientes punt..os de la ley obrera: 

-· Arli culo Z. - El si.ndtcot.o, •n sus sac:cionos urbana. }' 

Obrero, liene por objalo la. orgo.ni.za.ci6n :.:oocia.l. 

i.nlegrol, el mejoromi•nlo moral y económico de aua mi•mbro•. 

~se eaforzcu-a pa.ra. o.Lconza..r au obJ•lo •n Lo aiguionle: 

U Ibid ~~> 
42

. De•a.rrollo.r enlr• miembro• •l 

'
2

- Ibid. P• 48. 

la. •levcu::i.Ón 

e•Piri\u de 



fra.L•rnl.dad y se.no eOmpa.f'iorL&mo. 
··e> Procurar la. lermi.na.ci..Ón 

Arbi..Lra.10- olro m•dio po.cifi.co. do 
r•la.ct.on• 
S\.ndica.lo y 

la.u. cond\.c\.oneg d~ lra.bajo 
a. au& mis nbro•. 

CI Prccu.-a.r moral, 
•ua m\.embroo, l.a.nlo por lo. ioialoncio 

Pº' "'COnci.lio.c¡_6n 
Lodo confhclo qu• 

y que inlero110 

80CLC.l inlelect.ua.l 
oacuela.m, circulo• 

ealudi.o, ccomo lo. pronea.. conforencLQQ y 'llO.na.• luct.uraa. 

y 

al 

de 

d9 

E> Procurar el buon a.rreglo del conlra.lo de lrobcijo, 
mejo rondo lo poaibl•, donlro de la Juatici.a. y la. equidad. 
na.luroleza. y aua cond\.ct.one11. 

H> Creo.r ca.ja.a de a.uxlL~ mutuos, a.horroa. 
coopera.ltvo.a. inslilu.c1.ono11 de 
ci.ccidenlo11 y otra.a obra.11 •imita.rea 

crédilo, ••guro contra. 
bo,...ehd.o dao loe 11ocio11"

19 
ri•agoa y 

La Iglesia en la sociedad goza del apoyo de los 

cat.ólicos. t.ant..o en forma individual como por los organismos 

creados por ellos. de t.al forma que t.iene disponible en el 

insl.anle de ser a.Cect.ados los ínl.ereses de la religi6n, de t.od.o 

apoyo que ellos le puedan brindar. Por ello, para el Est.ado, las 

·fuerzas eclesiast.icas en México esl.án en diversos sect.ores 

sociales. 

En cuanto a la Iglesia. los minist.ros dedicados a la 

difusión del cult.o estaba const.it..uido por el clero secular y el 

clero regular. Es~a diferencia ocasionó una divergencia int.erna en 

relación a la forma como se int..egran y marcó una het.erogenidad y 

cada parte resolvia sus asuntos conforme a la visión del sect.or al 

cual estaba inmerso dent.ro de la religión. Un ejemplo está en la 

situación particular de los m.inislros del clero regular donde cada 

una de sus órdenes plant..eaba una serie de dispo~iciones sujetas a 

los _liniamienlos de su fundador. 

Con la int.enci6n de brinda.r una unidad eclosi~st.ica !'ue 

indispensable la creación en 1926, de una inst.ilución con la 

capacidad de r'S'sol "er en conjrJn•~o los proble-mas ~el acionados a la 

dif"usión de sus dogmas de fe la sociedad y defender los 

intereses de la Iglesia: 

s.a -Lo.ra. Torra•. Mona L•opoldo. QQ.:_ Cit.. , p. 2!5-ZcS. 



"So habi c. a.gudi.zado do la.l el conChclo •nlro la. 

IgloaLo. Y •l Oobt.erno quo por parle do le. pntnera y indicaci.onec 
do Jorge Cara.una. Delego.do Apo&lÓhco. quu de111d• ot 10 de 
ha.bia •alado d111apcchando loa csunlo• oficlal•11 del Epi.acopa.do. 

do ta. con•\ ;nación del A~'T i;no;;po Moro. y dol Rio; deci.di.Ó 

to. formact.6n. ol de mo.yo d.. Comi.lé Epi.11copo.t. a.o! la 
mL•LÓn de ltannla..r ol 'Jobi.orno por la vi o. l•9al. ln 
modi.fi.cc.ct6n do la.• ley••· ro.ct•nlemenlo •><pedi.da.11, con11i.dercidaa 
como r•ulri.clLveu1 d• laa c..cli.vi.da.deg r•ligi.oaa..a y ro11olver Lodos 
lo• a.aunlo• que fueron pruuenla.ndo. Di.cho Comdé tuvo 

prot1t.denle a.l Ar:obu1po- de Méx.i.c:o, Jo11é Mora. y dol Rl o y 
Socrelo..rio al Obt.apo de Taba.eco PW1cual Di a: y Bo.rrolo .. 

14 

Con lo anterior quedaba de manifiast.o la exist.encia de 

fuerzas que por su configuración ideol6giga eran organismos de la 

propia IglesJ.a y la apoyaron en el conflicto ant.e el Eslado. 

también hubo grupos con un objetivo diferen~e de la religión. 

quienes por su participación ayudaron a las fuerzas eclesiast.icas 

opuestas a los liniam.ient.os polit.icos del Estado. 

Los diarios mexicanos plant.earon una post.ura 

i ndependi ent.e con _ respec.t.o a 1 a persPecti vs descrita por el 

Est.ado a la sociedad y en las not.as peri6dist..icas mosl.raban a la 

población la situación social de la f"orma como era manejada por 

los funcionarios dent.ro del sist.ama administ.rat.ivo. En el t.rabajo 

de Enrique Krauze escribió lo siguient.e: 

poaici.ón 

a.biorlamenle conlrcu-ia al gobierno: un~ condal"\6 el i.nl•nlÓ de 
ei.•ma.; i.IP2d cri.lt.c6 la i.nlra.nsigenet.a del gob\.erno; tPZ? 

c&.nÚnei.6 la. represión: MSi.n la. lormci.hdad pnva. de la 

vida. lou moxLca.noe. A.Ún supont.ondo quo LQIJ viclimOJll loo 

ma.yore• cri.m\.f'lQ.lea. loa mi.amo• aon hombr•a y no flera.a br<:iv·-s .:l~ 

El expresidente Alvaro Obregón quien carució de un 

puesto of'icial en la adm.inist..ración dol presidont..e Plutarco El.1.a~ 

Calles, el cual como figura polit.ica a nivel nacional asumi.6 una 

posición personal con respec~o al asunto religioso se mantuvo en 

OUvera Cedef"io. 

Alb•rlo Na.. CCU"r•l'iu. p. 

"' kro.uz:e. Enri.que. 

Ali.el.a.• 

'"· 
Hist.oria ....• p. 

. .. 

p. Sl!I. 

Excdol•i.or z do 



cont.inuo conl.act.o con la Iglesia y buscó que las negociaciones 

esLuvieran bajo su conocimienlo y cent.rol. De esa forma el 

conflict.o lglesia-E:slado ll•:'c;iarl.:-t. a un f'in conlrolado por el 

expresidente . 

La aparición de Cbregén en el escenario polilico se debió 

a su int.eres de relornar a la presidencia de México. Para alcanza~ 

su objet.ivo fue indispensable most.rar un inleras primordial con 

respect.o al asunto religioso. en especial como un problema que 

debla t.erminar en su próximo mandato. Sin embargo. es'lo requeria 

del t.iempo necesario como para que Obregón llegara a la 

presidencia y desde ahi poder negociar. Al respect.o, Enrique 

Krauze escribió lo siguiente: 

problema 

lanza.ha. campof'ia. preaid'°'ncLo.l. Por di.acurlílo del 2'!5 de 
al proclo.ma.ba. co.nd\da.lura Lo. pr••idenc\a. 

clero r•a.ccLono.rt.o, pero t.érmi.nou muy 
JUn\O, •n 

menC\Ol'\O.bo.. 

moderadoa 1~ 
J•..1llo-a.90111loff 

D>:o.gerao::\one&. Esila.bo. re<Lhxa.ndo la. n•goc:i.a.ci6n d• 

A causa de la sit.uación del gobierno mexicano provoc~ 

en el inició de la pollt.ica anliclerical del Estado, que ·Iglesia 

cont..6 con diferenles organizaciones; int.eresadas en presionar al 

Est.ado. El objet.ivo cent.ral de los cat.ólicos consist.i6 en_ lograr 

un cambio cs.dminislrat.i vo encauzado a. lograr r.ina modificación de 

las loy~s que limit.•ban gl ~rabajo de los sacerdo~e~. 

8) . - LAS FUERZAS ECLESI ASIT CAS: EXTERNAS. 

La Iglesia Católica Ap6st..olica y Romana estuvo cent.rada a 

impart.ir su cult.o al que consideraba como una doctrina da car•cter 

un1 versal, por lo que su campo de acción est.a fuera de t..oda 

limitación territorial y sus dogmas religiosos llegan a los fieles 

td !bid .. p-. Zdd, ~ SJ, Co.rla. d• Palomar Nona~ Oonzález y 
Valanc:i.a. 28 da n'lar'Z"O do 192?. 



sin considerar nac!onal1dad, p~ofes1on o siLuac16n econónuca. Sin 

embargo en su función rel19!osa. la iglesia busca que exist.a un 

cometido general par::t los f'ie. ·~· 

""TódO"il ~ :>9 obtspos promover y do(ondor 

ta untdod de la fe y la d1 ·--:cLp\Lna comUn 

tr"o'Sllrui.r los ftéles en el dol cuerpo 
s-::ibre lodosa lo• rr.tvmbroa pobros )' \os queo liufron 
p<:)r lo:: )'.J'iltl.Ctu.. pr-:-incvur. Íl~, a•.:c:tón quo 
l?le>Gta, s0obrQ todo •.:>rdt:;n 

d1.fu~1.0r. pl9r.,o:. d.,.. la lu:;: v&rda-:l~ra .._ntre 

d1.1.ata.c.v.~:m do 
17 

to¡; koinbr6'~ • 

todo. 

ml&itl.CO 

la 

La Iglesia, 
do crual-::>. 
porse9u1.dosa 

comUn lo 
f& y lQ. 

Durant.e lr;is ~"'Ti.os vein•.e lo<.:: obispos de Mo?xico tuv1~ron 

ai::ercam1enios ccn S'JS horr:r:-·l~i:¿~s ~Je E. U. A .• quienes a.;.eron su apoyo 

pol1t.ic~, a 105 1r.e:..::ican,.:.-s ....;or1 el t1ri d>i! pres.i.ona.r al gobierno 

me.:-:icano scbre sus acc1cne--::;. ant.1cler1cales. Fue el 5acerdote 

Burqr..:e que en repre-sentac:.. ón de la clerec.1. a nor-t.e.amer icana quien 

se entrev1s.t.() con pl•Jtarco E1.1as C.:dles. para interceder por la 

Iglesia Me:-:1ca.na: 

ol padrEt 

J. Dt.1rk'i" dP l-:i Nul~":'·••.11 Co.tholtc Y9lfc-r~ tConf Qt ,,¡,ne La No.c1.onol 

dG 9L91"h .. ~la.r CatOltCC') lo. tata forlthc:ado. dff San Juon do> UlÚo 

'=ilJq forma port~ del. pu~rl-:> -i'I} V~r'l-:'fl.J=, neto !il.JC9dtó o.brlt dD 

1028. Se formuló propuot:1la de r.g.c:ol"'>clltac.tón y el padro BurY.o 

lo tl'"'vO o.t Dolo3ad~ ApÓ<i!lolLco WoahLnglon. Loa dtv•rliioa 

obi.9pog q•H• m~l'~·H1nlos oxLt~a.do• AnlonLo. 

T&Y.OiJ, 'Tl-:!.ndo.ron ol Ar~·!:>bl9po RUl'Z )' Florog, ca.lle• y 
dtocutL'!"ron n1..1•vom•l'"\t• lo'IJ eobre l~· cu.:ilea r.anudorl a.n 
lolil 'iil&rv1.cto-:;. coLOltc-::.11'"

18 

El Es•.ado mexicano present.ó a part..i: de 1910 una nueva 

dominac1cn c 1.iyo func1onamiento nec:es1t.a de un nuevo acomodo: 

"El Jef& :·econoCLÓ la 

recor"l~~rw:.-:.ctOn to:>t<.ll d9 \a:; d•1~po:•-:.tctc.."\~<j l"'g"'l•H1 roferer·t'ii'& 

r&\1.91.ón Mé~•. co, y el -n.>d1 'l.d~r l<:l du;•:"•.JSlÓn c.ol 

serl1:1. &t ,=·.:ir+ei.dlensP. /\.E. Durke, q•Jter, ptdvJoron \cs. 

m1nn.conc''1s> q·J.;> trav;ro. dit conc.tlH:ir -:hforoncv:ua 

9ob1.errro· 

17 

18 
- Do•.1.1m-::-nto~ ..::o"'p\ oton d10tl vattcoroo II. p. 40. 

- 'tk.ltl..-g, J,.:.hr .• QrL Cl t .• p. 900-so 1, 

·
11

' - o..-.. oloy, Qp-=-º..l..:J-... 22. 
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el 



También exist.e el Delegado Aposl6lico quien por los 

principios de la Iglesia es un minisl.ro de nacionalidad 

ext. .. ranjara. cuya !"unción bási•--:.:= consist.e en representar al Papa 

t.omando delerminaciones referet·les a la religión asumida en el 

clero cat.6lic::o para informar sobre sus decisiones y asi el máXimo 

represent.ant.e de la Iglesia ernit.a su opini6n sobre el asunt.o, en 

parl.icular porqu& lada resolución sobre la fe quedaba delerminada 

por su au~orizac16n: 

l~• quo prop6~llo hi.'Z.O •l 

D~legCldo ApoGt.Ólu:o o.pa.roco 

a.bnolut.o.montCf ci.ert.o qua 

clc.ro.menlg ca.ráler de EJ•l•ga.d.o y 
conli.nuo. el Delego.do •SJla.ba. 

comurn.ca.c1.6n con el Po.pa.. 

cua.ndo ll•g:Ó •l ca.ao 
dol Vi.cario de .Je101Uc:n11t.0~20 

LA RESPUESTA DE LA IGLESIA. 

E";l Estado, por medio de la llamada ''Ley C...lles'' esl.ipul6 

los planleamient.os adminislrat.ivos a la Iglesia de México. en los 

que le exigia su aceptación a la vez que le imponia ona restrcci6n 

dé cará.ct..1;1r burocrALico a los; sacardol.es. consist...wrd ... o la 

obligación de inscribir su nombre en la oficina de C-.obierno. con 

el objelo de obtener la aut_arización de difundir sus ideas de fe 

a la población. lo anterior como par~e de la polltiea de 

centralización de las insLit.uciones nacionales. e incluso aquellas 

que operaban fuera de la esfera estatal. 

La Iglesia respondió a los ataques del Est.ado ordenando a 

sus miembros del cult.o a abstenerse a impartir en f'orma temporal 

.... 



·los aClos de ensefianza religiosa suslent.ando su planteamiento en 

el articulo 130.- de la Constitución que los considera un oficio. 

Por su parle el derecho cant.·,ico est.ablecia la posibilidad de 

continuar con las ('unciones religiosas propias del cult..o privado. 

Est..a decisión expuesta en un.a carla dirigida a los saacerdot.es 

cat.6licos, por el Arzobispo Mora y del Rlo en cuyo escrito define 

la postura asumida por el clero ante las peticiones del gobierno: 

la Lmpo1;11.blltdod conl\.nuar el 

m\.n1.•l•rio logra.do G•gÚn lo.a condtclonea i.mpua•t.a.• por el Decr•lo 
ci.la.do, desap<..1.éc de ho.ber consulla.do nua•lro Sa.nl1 ai.mo Padre. Su 
Sa.nlida.d Pio lX y obtent.da. a.probaci.Ón ordenamoa que, desde el 
di a. lr•tnla y de JULLo del pros•nl• afio. "ha.ala quo di.aponga.mo• 

de olr'a. •• su a pende lov L•mploa de La. República el cullo 
púbUco qu• •xi.ge La. i.ntervenctón d•l •a.cerdoLeMZt 

La Iglesia us6 un lenguaje concre~o de su posición 

comunicada a sus seguidores y a los propios minist.ros del cult.o. 

con el fin de evitar una interpretación subjet..lva de ella y evit.ar 

que esto provocara una respuest..a diferent.e a la.. explicada en el 

escrilo. La idea central radicó en evit.ar la participación del 

ministro de cult..o en las funciones propias del rilo puest.o que 

estarla sujeta a la limitación de la "Ley Calles .. y con la 

posibilidad a los f'ieles de continuar con sus demostraciones de 

fe en los edificios del cult.o. conforme a la declaración de Mora y 

del Rio an cuyo con~enido expr&~a: 

"No cerrarán lo• lemplo•. para. que lo• (i.el•• proei.ga.n 

ho.ci.endo oro.ci.6n elloa. Los ao.cordoloe 

r'"'ti.rorán dg lc-'3 

ol decreto del ltle;.y~1fii.vo, 
o.vi•o que exige lo. 

po:iro. QY.im\rQe 

queda.ndo por 
do 

lo 

enc;argadoa do ello&, 

lo.t;i pQn<l.Sli quo loa impon• 
mi.wmo ex•ntos de da.r el 

La Iglesia en nigún momento se most.r6 a favor de la '"Ley 

Callesº. Al contrario, cuando apareció est.a ley, la cual en 

realidad solo f'ue una regl amant.ación del art..iculo 130. - de la 

zi._ Moro.. Jo•é Ar'Zobi.apo. ~!!. Past.ora.!.. Colect.iva ~~· 
a-•. 
- Ibid. p. •· 



Constitución, las autoridades eclesiásLicas protestaron por su 

cont.enido y fue el inslant..e cuando oplaron por suspender el culLo' 

público. La poso;ión de la 1~ '.:..~sia part.ia del hecho de que las 

aut..oridades buscaban una lim.i-t..¿ ción de sus act...os religiosos, que 

eran su objetivo cent..ral y con la nueva ley sus aclividades 

dependian de la aut.orizaci6n 1 junto con una vigilancia de part.e 

del Est.ado. 

Además e:v..istia el problema de una int.erpret..ación parcial 

del nuevo reglament..o por par~e de las autoridades. Un ejemplo que 

ilust..ra lo anterior fue lo ocurrido en el est.ado de Colima unos 

meses ant..es de la suspensión de las act.ividades de ensef"ianza del 

cat.olicismo para t.odo MéY..ico. El gobernador de la ent.idad, el 

licenciado Francisco Solórzano emit.16 un 1·eglamenlo local con el 

número de sacerdoles aulorizados a dar el ri Lo c.at.6lico. Ello 

estaba fuera de sus alcances polit..icos y juridicos pero era una 

pract.ica común desde fines de 1925 en algunos de los est.ado del 

pais. esla acci6n la describe el Spec~at.or: 

"Vi.no ol de diciembre de :1PZ!5. 

ri.diculo.u ex\.genc1.C# del gobernador t...i.c. Fra.nc.u1co sol6rza.no Béja.z-

o..um•nla.ba.n. Un d.1.a. le ocurri.6 r•g\a.menla.r, fu••• •\. 

euro. o •\. 1110.cn.•t.An, •l t.oq...ie d• l'3.a co.mpo.n~: Ol"den que 
p?d.ina.n exc•d•r•• lo• 1"epi.quea a. llama.~ d• má• do eua.r•nla. 
••gundo• y oet.a.bl•ci.6 la. corr••pondi.ent.• •O.f"'<:l.6,.. p•na.l°'
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Fue Colima el Esta.do donde se suscit.6 el primer chocue 

ent.re los proyectos de la Iglesia y el Est.ado. quien est.uvo 

siempre interesado en lograr una complet.a hegemonia en el pa1s. L~ 

forma y los modios como manejaron sus ideas cada part.e sirvieron 

para demoslrar la unidad de las fuerzas de cada uno. En cuanLo a 

la Iglesia est.aba sujeta a su función religiosa y por ello, al 

menos en teoria debia de cont.ar con una homogeneidad an la 

¡>¿Jediencia de los minislros del cult.o. Al cont.inuar con las 
~ SPECTATOR, Los crisleros del Volcán de Coli.!.J!aL p. eo . 
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demandas juridica.s el gobernador de Colima provoco la primara 

respuesta parcial de la Iglasia: 

\mp\•do.d. or90.tti.z4do. R.ég\m•n RqvCLuc\.onoJ'"\.•o; por lroicion<U" 
,a. Cr1,.•lo y 

Excmo. S•f"-ol" 

Colima •l d.1 a. 
d• t."26'24 

l.glocn.o..,. d•q. ués do le o.poiatól\.c:a r••oLuci.6n d.1. 
V•lo.•co, ~L c:ullo públl.c::o hubo d• au•pond•r&• 

? do 9-brit. mt.ércQL•• d• La. Somano Sc;s.nlo.. Era •l ~o 

En Colima donde la. población usó medios pacJ.ficos para 

presionar- a.l gobierno local y para ello se eligió el sisl.ema d• 

boicot como punto ce~tral. Su objeto consistió que el gobernador 

F'rancisco Solórzano tuviese una reducción de las ent..radas que 

t...en1a par-a el erario e impedir la. posibilidad de hacer mejoras 

dentro de la población. Sus parametros estuvieron 11milados de la 

siguient..e forma: 

··1. - Ua.o::oi- 'ii~nhr •l pet.l'o doiJ lo. 1Htuoi:i.On •conóm~i:c. 

toda.• pa.rtva i.ntero&o.r <151 o lodce, cunquo ••nato f1,.10$1• por 
<:::onv•ni•tt-:=ta ma.L•rial, La s.olu<:1.6n d•t Coníl1.cLo R•Li9i.0110, 
p1..4oe g•n•rQ.lm•nl• gran por lo do la.a- c:La••• o..di.t\ol"Q.do.o 

t.ttl•reea.n •ino va. d. por- m•dio ta. c<.1•111-l\.Ón o.conOmlca.. 
"Z. -Et boyeol ri9uro1110 y a.baoluto i:-•lo.ct.Ón to• 

•nomt.goa.. vi a. d• v•ngo.nxa.. por "pa..rcic.la.w··. d9ci c. 
•ntonc••,. hobi c.n a.l\-:Ldo c:on loa port1•9ui.dor•Hl y •r« 
<:onv•ni•T\l•, o.'1n por "'t bi.•n ••p1.r·\luo.l y v•rdo.d•r-o d• 
•llo•. o.pr•lo.rloe por •l lado do lr;i» o::onv•n\.•ncic.a. 

-s. -EL t•rc•r hn t.ndi.rooe:lo; r•l<1C'~Ón al ml•mo 

ré9i.m•n r•volvc\.onario •nc::o.at!.llud'!> •l podor, PU•• •l 
hoyc:ol, \.ndi,.•et.o.rn•nL•, l•• •\..l•lr<:r.4-rán . ..,.,lr<:sdaJll y l• 
di.•mÍ.r'\U\.r~ pod•r: clo.ri •i.mo.m•nl• co~•lo.t.o.'2-o t¡Y• lod<::t •l 
mcvi.mC..•nlo d• lo• ~rv•r•o• por a.eoba.t" \u rgl••i.Q. •o•l•nia. 
di.noro dot p<Jeblo C<llÓlic::o. 

·4. -Má<¡;¡: qUQ no.da, ol boycol orua11l"i6 al pu9blo 

·>¡o_-:rUt.-::·-::i.r::o. o. F'orm:l.nacor -::u;¡mpro lcH'ls;\.Ón y pi.e; dct t•Jcha. 

di.~~•t.a. 
25

0. Ll•go.r ho.oln ck-nde t<u1 d.mca1 aa d• 
•Xl<JL•l'OT'I~ 

lo• hra.nou le 

El aj.amplo ant...erior saf"iala la act..it..ud de la Iglesia de 

evit..a.r- con ol us? do m&dios pacífic:os de una asimilisaciót"l t.olal 

por parte del Estado. La respuesta de la ~gl@sia ante la demanda 

de aceptar el reglamenlo del articulo 130. - f'ue UrJa solución de 

=: !bid. p. !5d. 
- !bid. p. ec-as. 

,,. 



•..:.:·:-1 res;·ect.c• ::t l.~ s .·~Df">!:'::!..óri general de los cu11.cs la 

Iglesia e~T_uvo ·: .. .:.·n~1entfr cii7 SL su_iecion formal llega! J al Est.ado. 

ya que le'! s:1.cerdotes al iguctl t.l'Je los fieles siempre han est.ado 

~·.11~r.o 

.-:-or r>-?::;:pc•r:.•.:ie a los ,-;~ ~::r:i::;;;;. ¡-_ .. _,r el cul lo respect1 vo y er-. s~gunda a 

1-~ '!t•.u.:=..~icr1 d~: .!..· .• •:::: r:nr.1<.::t.r(1-:; del cult..o. b;,s cuales debieron dE· 

act ! v:. t1.:'::rj~z r~i .! ~: '7.!Sas pub!.!. cas en t.odo E-1 pal l s y a la vez 

Mtont10-: loo 

do 

~,¡;.l•,t;r::ir :,• c-:."">t9'•ar t-.·.-J~, l'l d~ó':<i'Sle, <:i•..inque 9Xptro el pla.:o 

qu..::- 1.t~;.. ... "" ._;:ef'i-o.ta60 por".l. ".:'..!'.i ~tCQ>n:t-:i.~. 

·2. - L:''i Sr~s. c¡ncard-:otQ'il do lCUJ dtOci>~ne 

-:.¡;.tlil''"l'.frar· r,,,~!"!tT'.l!r ~l c1.nd<:ido y 9l <lo 

le.~ tGm~·lo~ ;' <'.fc:¡. 1 Q~ p•ro d9b•r:'-tn o.b'iltenorGo de 
-::el•ba.r lQ. M>-?a. conf••ar f'dl"O. 

c.ua.lqutor ru.r.ro e11trtc:tam~nl& ltt.Úrgi.co. 

como:- "'l r•:o del S·:i1'"'ll tnmo Ro9o.r\O, <>l Vtacru5:\.o, ele:. 

·3. -P-:..d:-.:::i.r. lo-; s<1cer-:iclq<;o c9l.ebro.r o.lgún oro~ort.o o en 

ol3uno. J.'':)!"'.t';•.Jlo.r, ·:b1~d~ loml;-t~r- pued':lr"> o.r::•.J-:itr los fioloa. 

f"':"r'pii ,:--:-t..-:- .,...,.tt-:i rr".:''"'\l:-t+· r--:-:- t-:t ''-1~· -l'l r<")fQ!'C'H"'-:"~o.s ni lo 

p""!'dra 0$\'..1r, rc:-•1•..1.., prc-htbt-::=tóri c:t.oro1nont• 

or•tlconaHh.icto?n<:ll. Los ftQl,...o; podrAn cumpUr esil-::i.G con el 

dc-mt-:t.hc-• 
o::i• .. n~i.ltoa 

1.o:·~ 1="'1'Hi190~ Y f-e.a.~t'-'C"t., 

:i. -p~r.!rar. :.::.:':'lbler: ccnfGi;=.r lo'.m gnf Rrrn".:>~ 

p<lrlt'=''Jtcrei.:; y odTT'trit~tro.rlos loi; domA\i" gocr11muntos y 

do l'l'J9slra 90.nlo r&ltgtOn; y coní••a.r o. too ftoleg1 

fuere lompoco oGtá prohi.btdo por la. 

':5. -Pcdr;lr- 1..9u:::.lm#.>nt.:; y por la ro.:zón. a. confomc.r 

\.os vnfor"'r)°"<;: ,-fo, :.,;:.9 ror.ch<:•§ odmlnv;.tr".lndol<1s '-l So.grod~ Vtatt<:O 

y los i:fi;.mt!.q ==.·...:xtt101: ~a¡:-\.rt.tl..ia.tl':os. 

·o;, -E,.., lO'i i.rr.p•.dt'·ro. loo $<:iC:•rdoliG19 Ql 

l:iauh:~r. ol b":.1..11..t-;to-rto de;. le Iglq~to.. que-::!.on fc:iculladoa ""'" ho.c·:•rlo ~~rl\C'-l~'JOTCO-:a, p'->rc ll,:,.·J~ndo r~gta~ro e:<o·:.t1"l de 

··7 _ -Re-:::uordo:> quw fott.o.r.dc- toso i;ac:ordoto:;:, 

ftel pu~:-d'i- oxlraorrtLn<:i.rLo dol boulumo y 



qua da ben ba.ut.i.zot" hiJOG lo más pronlo po1i11.blo. To.n luago 

cotno puada.n 
o.dm1.ni.11tra.d.:.t'"Zd 

dob"'rá.n dc.r nol\.e1.a. "' µárroeo do 

La soluci.6n propuest.¡.. t ·.:;1 la Iglesia consit.ió por un lado 

en evit.ar la p.a.rt..icipac:i6n dsl m.lnist.ro del rilo en los .act..os de 

carAc~er público y por olro a los fieles les brindó la oporLunidad 

de reali:zar los actos cor-respondiant.es a su religión. Todo ello 

dentro del sist..ema jurldico qua el Estado plant.a6 en la 

Const.it..ución y el derecho propio de la Iglesia. ya que en él los 

sacerdotes gozaban de la libertad de ejercer su minislerio 

condicionado a realizarlo en sitios alejados de los edificios de 

la Iglesia. 

La Ki.cliLud del Eslado al conocer la posición plant.eada. 

por la Iglesia de no acat.ar la disposición del Reglament.o del 

arllculo 130.- de la Cons~iluci6n fue de buscar una nueva medida. 

En ella se hizo que los edificios. de culto cerraran sus puertas 

para su uso por los sacerdotes y los fiel&s. La propuesta 

realizada ~ cabo entre la disputa de las ins~iluciones conlroladas 

por el gobierno y su objet.ivo era dar mejoras sociales a la 

población. 

La polilica del Es~ado dada después de la propuesta de la 

Iglesia presiono una vez más a la Iglesia para que acp~ara 

cerrarlos lugares del culLo. lo que originó un reacomodamienlo de 

lograr la eliminaci6n del punto de discrepancia con el EsLado, por 

ello adoptó por el uso de un procedimiento de lipa legal ~ornada de 

la Cons~i~uci6n de 1917: 

rnedi.da. qu• •Llo• í.ba. eonoet•r.do lo. m•mor\.a.le• preaentodo• 
el centro. llecord-::amoa ho.Oer vi.•lo m-mori.a.l•D d• los S:•lao.doe 

•igui.•n\.e•! Oua.nojua.lo, Sonora.. Pu•bla, Norelc•, Ta.mauU.pa.., 
Ouerrero, Oo.xo.eo, EalCldc d• México. Zcc:ot.eco.a y oh-o•. Ademáe. 

¡~•&.. nola.r•• qu• a.. eo.dca «•lado lh19ci.ron. "mo, •\.no va..ri.o• 
- Lo.ro. Ti:>rr••· Non•. L•opol-do. ~ C1 t,, • p. B•. 



mlilmon.a.llil;. Lodo• CillO• f\.rma.do¡¡; por mtllo.res de pi;;ri;ona.& o.Gi da 
la. dudade~ y da los pueblo& de leo ha.ctendcs.a y 
ra.ncheria.s: quo persone.&. quo Cirmciron ••la.u o.dh-.iatonea y 

p•licionesa a.l Congre!'.•_, port.•n•c•n. f.i.ctlmenle puede 
d. compro bo.r••• l >da.a lo.• el'-."'"'.- aoci.al•e: la. firme 

persona.a perleneC>.•nlea al ,-.-.. ndo tnl•lecluo.l y .:tenti Cico do 
Méx1.co. do loe obrero• rico•, much1 Dtmoa pobre• 

oala.• poli.ciono• el Pod•r 
L.egtala.hvo hombres p•rlenoctonl•• diver•Cl.9 lendencia.e 
poll.llea.•: do que siri. exa.9ora.cl6n puede oli.rmarse que \.o• 
memoriales 

27 
na.ctona.t-

y c.dhoslonesa repre&1entan cloro.mente la volunlCLd 

El proyeclo de la Iglesia del uso de sus inlegrant.es en 

escrilos de carAct.er nacional, con la búsqueda de una modiCicaci6n 

en el articulo 130.- conLO con la opción con que cuen~an lodos los 

mexicanos de expresar sus inconformidades al sist.ema de gobierno, 

por lo que fue as1 que se buscó un acuerdo inmedialo con el 

Est.ado. En él moslr6 la Iglesia una part.e de las fuerzas humanas 

que ambos [Iglesia y Est.ado> compart.en en la sociedad mexicana. La 

posición del gobierno consJ.t.i6 en no acepl.ar est.os esc.rit.os y 

firmas. lo que explica por qué el haberlos acept.ado habria sido 

adrniLir una fallá de conocimienlo de la realidad del pais. 

Moc.lezuma lo resalLa asi: 

~n•119rcicia.da..m•nl• loa memori.a.lea do loa calótico• 

que la.nlc.o ••p•ro.n:a.• hicieron d .. eoluci.6n 

pa.ci fice. y d~gno. d•l cor.Hielo roli.9ioao: fueron 0.aotondi..cki• por 

la.a l•g\.ala.lura... E ala V•z. (u• dieculida. l~ Cá.rnGroa 

la. p•lici.6n de loe ca.L6li.co•: no 
pero h1.1bQ a.1.go m:..• 9rav•, "'º •• l• di.6 

•• di6 o.\. pueblo negGli.va.; 
eonl••lo.<u.6r."'

28 

La Iglesia como una insLit.uc:ión social est.á compuest.a 

por dos partes diferentes pero indivisibles: el clero y los 

f'iebas. La Iglesia. buscó en sus proyect.os de oposición ant.e el 

Est~ado una opc:i6n donde los Cieles expresaron sus ideas 

religiosas. También hubo la presencia de comunidades cat.6lic:as-que 

por iniciat.iva propia pero con la aut.orizaci6n de los sacerdot.es 

planeron otro proyeclo de solución al conflic~o entre la Iglesia y 
27 

M L A .l ~Cit.., p. 27d-277. 2• :! b~~.o%·~~:oa~ut oe. 
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el Eslado. Quiza la más relevan~e consis~ió en 91 boicol ec:on6mico 

que a nivel nacional inslrumenlaron: 

.. En opoe .o::i.On ~dLdCUI Lomada.a por el gobierno, a.l 

Li.go. No.ci.onal I.h1f en•oro. de Li.b•rlad Reli..9io•o. •xpi.dl6 
ci.rculo.r firme.da., proponi.endo o.l puablo moxlc:a.no boi.cot. "\ 
gobi.erno de Ca.lle•: Um1.lo.r lcua comprcia la.9 nocoaidade• vllo.l .. 

o.poyo.ron lo. 
o•c:uelcia lo.iccua. 
lov a.mo.nl•• 

cri•i.11 
Ligo.. 

l•o.lrou 
de la. 

•c:on6mico.. 
compro.r 

boi.lea. 
li.berla.d 

no compo.ro. lo• peri.6di.co• qu_e 
bi.llel•• de LOler1 o. y ciai.•t.ir 

La. circular que pedl o. Lodoe 

qu• hi.ci.ero.n propo.gandi.alcia 
e(i.ci..enl•a contra. loa •n•mi.go• de la. miama, dec1o. qu• el boi.col 
debi a. de ini.ciorlil• el at de Julio do iPfB y conlinuo.r mi.entro.a el 
decreto del 24 de JUni.o de ca.tlee 111.gui.era. vi.gente" 

La aclilad pacifica de la Iglesia esl.uvo jus~ificada por 

los medios jurldicos que le brinda la propia ley. La post.ura 

inicial de no violencia de los fieles ca~6licos sufrió una 

modificación al Lener su pet..i ci6n una negat.i va de part.e de la 

autoridades y dejo en libert.ad a los fieles de ut.ilizar las armas 

para buscar un medio por el cual se reanudasen los cullos 

religiosos. 

~EL l:p\.11copo.do, que anL•a de a.got.ar•• lo• tnedio• 

y pa.clfic:oa ha.bio. d•aa.probo..do el r•curao de ta.a o.rm(18., reconocio 
a.l fi.n la. li.ci.t.ud de empleo; pero o.b•luvo de po.rli.cipor 
la. guarra cri.atora, di.rigi.éndola., •talimu\ándota. a.yu~ndol•a 

. 30 
pecuno.ri.o.menle" 

La limit.anle administ.rat.iva de pedir una inscripción de 

los sacerdot..es ant.e la aul.oridad compet.ent.e para impart..ir su 

religión provocó un• nega.t..iva. de obediencia legal de part.e de la 

Iglesia. quien como una inst.iluci6n do fe consideró que sus 

funciones cent.rales eslo:-.ban limit.ads por el Es.t..ado por lo que 

buscó un medio legal pero "pacifico" para cambiar la perspect.iva 

manejada por el gobierno. 

2"-oull••· John, QQ..:_ cit.. , p. 27d-2?7. 
11º- aut.i.erre::: CCUlilla.11, Joeé, s • .J. Ql2.;.. Cit. .• 1>· •O•. 
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VASCONCELOS Y SU PROYECTO DE ALIANZA CON LOS CRISTEROS 

En el af1o de 1928 el president.e elect..o Alvaro Obregón 

para. gobernar al pais durant.e el periodo de 1928 a 1932 f"ue 

asesinado anles de iniciar sus funciones. por José de León Terral, 

quien profesaba la religión católica. Para el gobierno y al Estado 

quedó el problema de cómo reemplazar al General Alvaro Obregón 

ant.es de convocar nuevamente a elecciones. De mom9nlo~ la 

sit.uación juridica fue resuelta con el nombramienllo de un 

president.e inlerino y este fue el Licenciado Emilio Perles Gil. en 

cuyo mandato habria un nuevo proceso elect..oral para elegir 

presidente. En el pais se encont..raba, en la región de O:::cldent.e. 

un grupo armado opuesto a las decisiones del gobierno. con el 

nómbre de los crist.eros, que anle la sit.uac16n polit.ica tenia la 

posibilidad de unirse a los candidat.os molest.os por un result.ado 

electoral contrario sus intereses. 

Los candidat.os para el aRo de 1929 fueron gent.e con 

experiencia dentro del gobierno, sin embargo por diferant.es causas 

est.aban fuera del lerrilorio mexicano en el moment.o de la muer-t.e 

de Alvaro Obregón. Uno de ellos f'ue José Vasconcelos, el cual 

durant.e el periodo presidencial obrggonisla habia ujBrcido al 

cargo de Secret.ario de Educación Pública, puest.o que en 1921 fue 

creado por el President..e en t1Jrno. Posler iormente t.uvo 

participación en la polit.ica &lect.oral lralando de lleg~r a 

gobernador de su est.ado nalal y Emilio Port.es Gil cornent.6 la 

si luaci6n: 

-va..oc-onc.toa ha.bio. ea.U.do le ••pública. muy poco 



Üompo dosopués:; do derrota. candi.do.t.o al gob\.Qff'IO da 

Elillado no.la.l, Oa.><o.ca, pnnd.pLog dol a.f"10 do 1PZ•. uapi.rilu 

en(•rmo d• megaLom 1ni o., hcüa.i o.mQl'ga.do por qu• na.dio México 

lo lomaba. SQl"\.O, muy p.ag, do quo él con•id•ro.bo. .t 

Ún\.co con copo.cLdad poro gob•rncir al p"1.l 11 
9

' 

La campa~a vasconcelis~a inició en los Es~ados Unidos de 

América. pais en el cual habia fijado su residencia provisonal 

lras su exilio volunlario do México. Esla circunslancia le 

permit.16 aprovechar la presencia de los inmigrantes mexicanos en 

aquella región vecina y aht. organizó sus primeros discursos 

personales rumbo a la presidencia: 

~D•Ja.bo.n o.lráe sLlbando, na.J"C.nJOID y limonero•, millo.u d• 

o.naranja.do, a.morillo y verd•, has la qu• 
Collon, Co.ldorn\.a., dondu lo• estudLan\.oa 

obrero• o.grl colo;: -zoo o 
Va.sconceloa 
eurgt.endo 

Collon, San 

AngeL••· Loa 
expert.enct.o. de 

pr••Ld•net.ol qu• 

Mé:HLCO. No 
clubes vo.seoncehola,g 

Burnard~t'\o y el bQJ'no 

t.nm\9ra.nle• de aq1,.11;tllo• 
vivir L0-9 d~a cultura.e, 

a.dmi.ro.bcn-
92 

ol tron dolu.vo 

dol Pomo na. c::ill•g• y lo• 
brac•ro•- o.plaudion 

aorprendente quo ••l.uvi.•ra.n 
et'\elav•• me>t1.c:a.no111~ 

obrero de Wa.lllll, lo• 
rumbo• ha.bla.n tenido la. 

lo quo •l it:a.ndt.do.lo 

La campafta de Vascon~elos buscó el apoyo de la población 

para que lo eligiese en las urnas y para esle propósito argument.o 

en sus discursos diversas ideas personales sobre la problemat.ica 

nacional. ~05 ~ema.~ que lr•t.6 fueron variados dada la situación de 

l.os habit.ant.es y la het.erogoneidad de los problemas sociales del 

pais.Una de las preocupaciones fue la de lograr en México el apoyo 

f'amenino. ya que la mujer se encontraba desplazada de la vida 

polit.ica a causa de la ley que les impedia el derecho de vol.ar ese 

Port.ea a~t. Emilio. 

103-164. 

32
- sk\ri.ue, .John. Vasconcelos y ... , p. 64. ~ La. opini.6n, l. -

1928 pp. n.. Proconsulado. p. 10., La Op\.ni.6n, " dic. tPZa 

P· 5. 



plant..eamienlo-·fue resullado de su est.adia en los Est..ado Unidas y 

John Skirius lo menciona en el libra Vasconcelos y la cruzada de 

1929: 

"El sufra.( 1.0 femant.no, J~ 1a.di u, conaec1.Ón nalura.L do 

lo. po.rlt.cipa.c1.Ól"l a.el t. va. de ta. mUJtar lo. QC:Onomi a. indu•Lricil. 

También que conlnb•JÍ a. otova.r La. po11(c1.6n da mujarea 

;:;i:a;:; 1~20 ha~¡ an ::~~~u~:~a.do a.~L d:~:=~o d:u:ola;..~¡a.n lag 
norleomeri.ca.no..a, 

Con la in~enci6n de lograr la mayor!a en las urnas, uno 

de los t.emas manejados en la camparía. vasconcelisla fue el relat..ivo 

al trabajo agricala como principal medio d~ subsistencia de la 

población mexicana. Quizá en forma indirecta obluvo la atención de 

los crist.eros. por ser en su mayor parte campesinos levan~ados en 

armas por la cues~ión religiosa: 

··Ta.rnb~én fllonealer qu~ llwrrci 

ju11hc:t.era. y e-:onomLc:amvnle. Pnra Logarlo, -.ior.a 

la. dot.aci.6n ajtdo.l dende nec.,1;1ario ha.c:erlo 
pract.110 

oplico.r 

dt.atribuida. 

conLinua.r 

111.&lemo. do íra.cc1.onc.m1.enlo y pa.rceloci.ón donde el ejt.do 110.Li•fc;iga. 
exiulonhu1 dondfl la.a lro.dL.;ionvs. leo UU::JUI, la.a 

po11ibitidcidvs económi.CQ.11 de la. re9t.6n hagan el e Jido i.no::o¡¡t.eo.blci 

D5Lorbo&o para •l me JOr 

;uralci divtribucH~n··94 
a.provachamionlo da la L1.orro. y 

En la ciudad de México, los grupos de esludianLes 

universitarios, en una mayoria asumieron los proyectos plan~eados 

por José Va~conr:-elos y por ello ingresaron a las fil.as del lider 

que admiraban. De acuerdo a las ideas.: de Mauricio Magdalena. quien 

vi vi6 el proceso el cloral: 

.. Otro eontliclo má•, 

v1111concel1.smo preocupó. ol 9ob1.erno 
••Ludio.nt• unlv•r•ila.rio•, 
va..c:onc•l1.eta.a y. ol pronto cuando 
pr••id•nle, •charon la. ca.ll•• 

•llo• comba.ti o.n al gobi•rno 

dcac:lo.ra.do en•migoi;: juro.dog do 

deade 

obrogón. 

inl•rna.menl• 

do Porlesi 

tOdo• 

plan d• 
o.!'!o 

oi.t, 

anl•• 

li.ga.do 

ol de 

nl 

loo 

y 

lodoa

p•n•6 el 
Mucho. de 

ha.bia.n 
Unn muer lo el ca..udi.tlo, 

9l o-alud~ontodo uni.vanntario. inr::tuaive tos quo proclo.ma.ron 

pa.rL1.d1.cir1.0• do o6m51"2! y s.-rrono, .:a.filió al vcisconceli.s:mo. Monos 
cucinlo• 

lo.'n 

tnmedlo.lom•nl• 

::-!bid. p. 1.24. 

-!bid. , p~ Zt.4. 

llega.bo.n La. doc:ona.- le do• •ala.bon de nu•elro 
ju90.ba.n 

consa.n91..1l neoli 

conaliluyeron 

el 

dol 

confli..ct.o ••ludia.nlil 

vagconceli.emo, 

di.rLgonl•a Aleja.ndro 



Ari.a.a. So.1.vo.dor Azu•l.a., Ba.1.lCtZcir 
Vi.l1.aloboe y otros connota.do• compa.f'ieroa~9~ 

Dromundo. IHcc.rdo Ocrcio 

El proyect..6 de José Vasconcelos estuvo abiert.o al 

r"econocimient..o de t.odo t..ipo de ... necesidades sociales y por ello 

quedó abierta la posibilidad d& comunicación con los crist.eroS. En 

su est..adia en la ciudad de Guadalajara surgió el acercamiento ~e 

ambas part..es, según se regist.ra en la obra del Proconsulado· 

-w. lroia.n •a.ludo y el reca.do et. quo •'- 1.1.•ga.bo. 

comprom•lldo, que fu••• etloe y tendri a.n ea.lvo l.cm 

monla.f'lcm. - -oi gcil•e vu gen•ra.l, r•pui;io, qu• qulero qu• mcind• 
d•ci.r qUé la.nto tiempo puede voalenermo pie d• gucirro.. pu•• 
-•xp1.i.qué- qu\.ero ho.cer lo q•..ie OÓme:z. y Serrano, l•vanla.rme 

a.nl•• de lo.a .... leccionea: quiero que cuo.ndo a.nd• ol co.mpo 
preaidenle •l•c:lo y condlda.lo quien encabe:o. el 

movimiento", - "Eaa pregunta. -explica.ron-, lo. pod.moo11 conlealor 

de inmediato; podemo• •O•\.•n•rnoa w61.o hoat.o. el li.n de o.fío y 
po.sa.da.a LC18 l•ci:ione•, do• ori'.oe nec••o.rio'·. - '°PU•• 
bl•n. d.190.nl.• o.l 9\'d,•ro.l, que d•pué11 de laa el•cclon•s, o•co.po 
rumbo o. au i:o.mpo.m•nlo" 

La versión expuest.a por Vasi:oncelos di:fiere mucho de la 

del general en jefe de los crist.eros, Enrique Gorosl.iet.a, ya que 

ést.e t.enla la cert.oza de la derrot.a en las aleciones por un manejo 

de las mismas por part..e de las autoridades: 

-ooro•lielo. pen110.ba. elcci.on•a 

&c.lidc. pocibl•. En ho.bl a 9nvl.o.do ho.bl.c.r 
Vo.•conc•lo•. de pD.90 ouo.do.lo.Jo.ra., po.ra. ~•t.c.bl•c:•r 

o.Lio.nzo.. VQllC:onc:elo• le dlÓ C.\.lO. pe.ro. le. dio. a\.guLent.• a.l de la.a 
el•cci.one•, lo i:uCll. di6 mucho que p•nao.r Ooro•h•lQ., El hubi.ora. 
querido qu• Ya.aco~eloe u ni ero. inm•di.o.lo.menle o.l rnovim\.•nt.o; 

pu•• e•lo.ba. conv•ncldo d• a.nl•rno.no d•l r••ult.a.do del fraude 
•l•clora.l y l•mi a. qu• •L gobierno Lmo.girH;J..ra. qulle·•

97 

La unión del vasconcalismo y los cris~aros omita la Cor~ 

como quedar 1 a la Iglesia en la sociedad. lo que oc~sion6 el 

leva.nt..ami·ant.o armado en los fieles cat.6licos. El acuerdo verbal 

exist.i6 aunque sólo partiera de una plat.ica sin un document.o 

escrito que fijara proyectos a fut..uro y donde lo import.ant.e radicó 

en el posible apoyo de los crist.eros como brazo armado del 

·~ 9
d-Wa.gdo.leno, Wa.unclo, Las palabras Perdidas, p. 91. 

97 
- Ya.ac:onc•loa. José. El Proconsul ado, p. "116. 
-Mayer, Jean, La guGrra, p. 316. 

dO 



vasconcelismo. lo que podia . presionar al gobierno por el 

resullado de las elecciones. No obstan~e ambas partes, segu!an con 

sus ideas sobre cómo alcanzar el poder: 

"La. op ~\.6n lo vi.olanci.a. llegó ha a La. Va.aconcelo• 

cuando 1:1J-::Lda.la.ja.ro. aecralo• guarda.do• 
por ca.mpe•1.nO• do Ob9C"..11'"0 

envia.doa 
l~ oculta.a qt.1• 

deformaban 
ca ti.dad 
eala.bltJcor 

mili.lar d• 
pr•gunló 

l<1 

ca.mi•o.11 
r•praaenlanl•• 

a hanzo. con 
rebelión 

loa cri.11lero• 

pa.nlo.lonea 

dot 

blo.nco11 de 

jofe crialoro 

manta.. Llegaban 

Vo.-:1concolo11, 
conlro. 

preciDamanl• 

Ooroali.et.a., 

ol 
ol gobierno c•nlro.l, 

cuán lo podrl o.n reaialir 
res;ipu••la. lo o.l•nl6; do• o.i"ío11 má11. .El loa di.jo 

ruerza..a. 
que r••p•tari a 
acorta.do qu• 

L<> 

l<1 

•l li.berlo.d roli.gio•a. da lo'11 
lema f1.1•ra. ·!vi.va. cri.ato 
vo.sconceliala..a 
cada quien 
c:ri.alaroe 
elecci..onea. 
da que no 
el Úllimo 
poli LicOJJ y 
proai.d•nl• 

y crialero11 
por au lado, 

inlenci6n de 

No 
podri a o.9pirar 
dio.. Adomá•, 
probciblemenla 

el 

la.s eleccionea reault.aba.n 
unir Hl6.oro ca.ndi.dat.o 

ca.lÓhcoa 
Rey!~ fuora. mejor qu• 
continua.ra.n enfrenlándo&~ 

ma.nera.. 
a.L gobLerno 

grupo oacla.ró 
bu11ca.rloa ai.gulonlo 

loo 
l<10 

el 

va.aconc•lo11 de prLncipi.o legalL•la 
lo. pr•a1.d.,nc\.a. •i.n ho..car ca.mpaffo. ha.la. 

miamo Ooroaliet.a. le ni a. a.mblci.one• 
hubiera. deja.do que Va.11concelo• (u•ra. 

vtctorí.o. mililo.r cri•lera.. sólo ai 

fra.ude i.nnogablo. f•nao.ri a. •l 
e11íuorzo11 loa cri.•l•roa. No 

quor!a que se rep1.hero. el vi.cv~ aacula.r de la. poli t.ica. mexicana.: 

=~:ocrál~~: anl•:·~:l"~:a el•:~~~:: .. aa que 
ha.el o. abortar •l proce110 

Aunque Vasconcelos conlinu6 su campaf"la presidencial en el 

pais sin más cont.aclo directo con los crisleros. el desarrollo 

posterior de la rebelión crist..era fue de lrascendencia. para sus 

planes, consecuencia de la acept.ación de la jerarqu!a católica de 

un ent.endimienl.o con el Estado. l.ras do~ af"los de levant.amient.o 

pupular armado que dio una reanudación de lo~ cult.o~ y provocó una 

paz int.erna con el abandono del uso de las armas a los cat.6licos. 

A Vasconcelos est.e acont.ecimient.o le hizo expresar su opinión de 

la pérdida de su ruerza mili lar en el ful.uro: 

''La. noli.cLa. d9 La. for"X.ada. rondición do lo• cri.sl•ro•, 

produjo ••calofrl o• la. oapo.ldo.. Vi ello lo. d• Morrow-

q1.1• a..1 pri. vo.ba. da toda. bn.OJe pa.ra la. rab•l\.Ón. qua a.l 

deaconod.mi.ef"llo del reeullado del voto, l6gi.ca.m•nle deberla. tra.er. 
La. inoportuna reb•l\.Ón d• loe ••cobo.riala... ha.bi.a. lorla.lecLdo 

ma.leri.a.l y moralment• al gobiorno 
úllima.e partida.a de t•na.-::ea lro.ur1 a. 

Ahora., con lo. rendición do la.e 

lo. doomoraliza.ci.6n completa e&. 

~~· opo•i.onialo.11. Sin ombo.rgo, porsii11ti o.n loa rumor•• y 
-Skirius:, John, Qe... Cit.., p. 84; QQ!!Q.,_ Meyer, ~ Mexicana,p. 178 



llega.bcm tao oforla•. En hal;..la. portidc. quo aun 

a.nd.:i.ba io.allo de me.La. p.o.ro dL5p1..1osla gap~rar. Ta.l ..:.ua.l je(• 

r9bti1ldQ hobi a reng~do, pero coni;grvo.ndo y mo.nleni.endo 
cont.a.ct.o con aug aecuacp:o.·· 

La campaf1a presidencial de Vasconcelos continuó sin una 

ayuda da los cris~eros en caso de una revuelt.a. En la elección de 

1929 lriunfó el candidato del récien creado Part.ido Nacional· 

Revolucionario CPNR), el ingeniero Pascual Ort.iz Rubio. Por su 

_par~e Vasconcelos con~inu6 en sus discursos expresando un posible 

levanlam.i.enlo, aún en cont.r-a de la opinión de ciert.a.s amigos y 

para ello uso como jus~iricación el llamado Plan de Guaymas donde 

se consideró enemigo del gobierno: 

··Aún cuando Manuel o6mez Wor1 n a.cona•j6 Va.aconcalo• 

conlra. la rebelLón 
rev1.1ella.. Va.sc:onceloso 
do guerra."', bc.ac.do 
l(ochado el dia " -

y g.Ún cua.ndo pa.reci a. 
voi a docLdido 

la.a dec:to.rc.cionea <Ml 

\.ni.cLa.ba. 

od•lanlo 
Plo.r1n 

do dL.:t.ombre de 10201 qu.• •• 
pr\.Vada.menle. E19le pla.n e&loblec1 o qUQ VCUi1concelo11 •ra 
•loct.o do México 
!odera.leca, oslo.la.leo 

•O 
voloe publicoa~ 

y 

y 

expr4'<a.ba. 
munict.pa.leu 

devconoc1.m1.ent.o dg. tos 

qu• ha.bian burlo" 

nt.nguno. 
"pla.n 

Oua.ymo.• 
CLrc1.1lo.r 

pre&Ldenl• 
poderoG 

do loa 

El movi mi en to m.i 1 i t.ar encabezado por Vasconc:el os t'ue un 

f'racaso por la !alt.a de apoyo que esperaba el dirigent.e civil y en 

realidad surgieron algunos brotes aislados en el pais. De ellos 

se tuvo como relevante la actitud de algunos jefes de grupos de 

ex-crisleros: 

"Era. ov\.denle que t.oloro..ria. do11a.fio•. El ejércl.Lo 

federal ejecu.t.6 al gonera.l Ca.rloi;o Bouquel, el jefe cn11loro qua 

habi a. cnapero.do No9le11 6rdenoa, d1n°.r
1
o y parque d'-l dLrostono 

rovoluciona.rio que operaba. on T1.1ci;.on, ArLzona." 

3.0 -Vasconcelos. José, ~ CJt#. p. 177. 
'º"Dulles. John, ~Cit. p. 436. 
Skirius. John. Qp--=- Cit.. p. 182; Qgud. Ne...., York Ti"mes. 2.0 de 
diciembre de 1989. p. 13, 86 de diciembre de 1989, p. 18. 



CAPITULO III 

3.1. LA SOLUCION TEORICA 

El problema de control de los grupos soociales del Es~ado 

y uno de sus component..es, la Iglesia t.uvo su origen en la ~orma de 

su relación suslent.ada en la Const.it.uci6n de 1917. La real 

fricción provino al f'ormular el Est..a.do un reglamento al articulo 

1:30. - y un cambio en las disposiciones penales exist.eenles en 

México. Ambas acciones afectaron los act.os de la Iglesia desde la 

perspect.iva dogmática que rige la impart.ición del cult.o 

religioso. Quizá el 4sunt.o esluvo definido en los planes polit.icos 

del grupo hegemónico del Estado para una nueva visión sobre las 

religiones en general. 

El periodo de 1926-1929, cuando México quedó sin la 

práct.ica del cullo de la Iglesia Cat..6lica Apost.611ca y Romana 

llegó a su fin el dia 21 de junio cuando los representantes da la 

Iglesia, en una declaración, expuesta por separado a los 

peri.6dicos 1 informan el reinicio de las actividades religiosas de 

los· c.at.6lico~. La int..""1nci6n fue de dar la not..icia a la población 

de que las puerlas de los edificios del culto estaban abiertas y 

los sacerdotes cubririan sus necesidades espirituales. aunque fue 

algo parco basado en las palabras del president.e mexicano y el 

Delegado Aposl6lico. 

El Presidente en turno, Emilio Porles Gil asumió su cargo 

en f"orma provisional a raiz de la muerte del president.e eleclo 

Alvaro Obregón. Su poslura en relación a la Iglesia Católica 

radicó en la defensa de los inleres del Estado. de.un somelimienlo 



t..ot~al .a la"S leyes r":<pt..:esLas en la Const.it.uci6n de los miembros. que 

cor.f;;:;:--r.14r: la s()ctt-y-j.:~::i. C:e ah1 er.l.1.:mces Sl.l. posic16n e:-:prosada a.nt.e 

l f.::is d L ~f' l oc,s en J :.:;s sigui -an~_ ·2s t ér mi nos: 

y F"lr..;..o; y al 

r.a;;iultado 

.t y 

J.·; ".'!"•I';; <Wn ""3)!0 t v \o~ ·l+·:L1r ::i.·:~0r-,)..:i! hg.-::r.c_<; p-:ir ..,.,1 "'" !1.~y-:-

i:'.:1. ATZ ··h1.~;,: .. ::; Ru~-z Fl·;r;.¡,\I y 1.;l Dio.?: 

·:\;~,¡poi.: h~""' -:-r..,.l.do q 1.Ja 

1..<.>y•HI, tl~f<il·':tc.lmanl•• la d~iipOf.01.CtCW• 

;.:i.-;s~r .. c!·.~rr.~· y ,;.¡..14' l· • .:;.r,9r: tJl d.r1F;<'.' .j~ rua.f\'-Jdn:- ~l 

c•..11..~o pUl::t.-.-::~. 

L•.t R•~p'.;':-l ~-=-::i. 

,,..:;to f''-"l::I,• >-.::::'.:<HUol ~h~ <:l:::...z..-!'dO l..;..ilt;,:.J. 

dnclortU' 

pUblu:amer.l9. tc¿::i. cti:u td-'.'l:i. •:"¡'.J-.t .~t ánLtr.~ da lo. 

C·:>nii.lltlUCLOri. t::lg. lo.so l.oy~n. d•l Oobiorno <;.<i.> la. neopúblJ.ca. 

d.a.~~•·<Jtr to. td.,..nttd..;id d9 la. I·,-:le-ii11.•.1 cul6LL..:-:i, d"" ntnguno -='lro., 

<.i.;;i Lnt9rv"1'tr do .i!g'.Jl"V..l fun•:::v.:.>r.'3i; e..ipi.rllu-.ila¡¡i. 

D~ a-:• . .H~rdo tt.l. pr •.::.LoGit-:i. ;.¡u.o rvndi c•..iando o.sum1 •l Oobt.<ótrno 

Provt.·1n-::i,.,al '.:ÍQ Mié»:v·~. dgi. cumpltr ·¡ h~r c·..:mpltr la Cor"~t1.1.u~i.6n 

¿.., l<:J R1r.1pyt>l1co. v lo.s l.:i'."O~ ~....... d.v -.ll·1 propÓgl. lo h.: 

.. nd·-' lodo tu•mpo c•.Jm¡:-ltr g'ill.a prop'-"'"''illa y 

luyOG oplLC'J.do..,;: la. twndeneto. "9Clo.ri.¡¡ta y pr<li'Jut.cio 

algO.Jn-:1-, -e¡p,tand,::- dl.ilpUYAla. La Adm.,ni.etracLÓn q,~ ec..rgo, 

Gecuchar c:ualoi:;q<.aG-rü por-aono., yo. dt.3nata..ri.o d• alguna 

I9l..,tn·:1. ¡:1.mpt"rn"nL11t .:lo po.rlt-=ular, lcuo gu~J~ quo ?uwda. t .... .--. ..itr 

a.1. r•gp&-eLo a ta.~ l.nj•J1ilLc~cu: q· .... .,,, r.01T10-lo.n por la 1.nd.:tbtdo. 

a.pl\..;.u.c:t.Ón d• L_._.,. t. .. ,, .. 11. 

r~f•roro.-;;~a. 

m~t 

o.clarar: 

dü lo» mini.;:.;tr-.:.», ;;;i']nd .. ca 

o.quollo.• qu• hayo.ro 11t.do 

dol cr•do rol\9Loilo r•sipeclivo, 

q•JQ a-t 
nombrado o 

eonformo 

act-i-.rnc 
por el 

toa 

punda. 

aupert.or 

r-ogla.m 

r'1gvato.r ':1 

j•ro.rqulco 
del propio 

-z. - "" t.a 

lo qu• 

teyos 

roapo-::la la •n••f"io.nzo. r•l.\9toga. ta 
con•li.Luc"6n 

qu~ 

pa.rll.culo.reli 

y 
Lmpa.rlo. 

pero 

de cua.lqui.er 

vL9enlo-o prohi bon dc:t 
tao 6'$1:Cua\as; prima.ri.o.s 

tmpide 

r•lLgtOn 

y 
do '" 

ofi.c:i.til•s. 

lgle""ª· 
doc:\rLnO.S 

lo• 
!"9 m1.•mbro• 

per!lono..a 

obj•Ho, 

moyoroa loo hijos ac:udo.n "" 
aue lanlo '" tod<:> h.a.btl.onh1 

""trlud, lou. 

ConslLh1ci6n como to.s loyo• 

d• lo. RopUbli.cn ol d•r•cho de 

ml.embroe d. cuo.leequiera. Jg~eoi.a. 

del pal11 
p•lic:ión 

pueden 



paro. lo. roíorm~ 

La persona encargada por la Iglesia Cat..6lica. de 

part..icipar en las negociaciones con el Eslado rue Leopoldo Ruiz y 

Flores quien t..enia el cargo de Delegado Aposlólico y denlro de la 

jerarquia eclesi:..st..ica era considerado como el represenlant..e del 

Papa. Su función por lo lanlo est.aria sujeta a la aprobación 

papal, en t..odos aquellos acles que realizara sobre asunt..os con los 

que podia de nuevo dar a los cat..ólicos el culto respectivo, con la 

debida aulorizaci6n est..alal, en las condiciones juridicas que ést..e 

estipulara en las leyes. Su declaración el 21 de junio est.uvo 

cent.rada en los siguientes argument..os: 

.. El Obiapo Di o.:ot y yo heme• lenido vo.rla.11 con{eren.cia.. 

ol c. Pr••1.denl• do la. R•pÚblico. y re•ulla.do• ponen 
mcini.heslo on lo.e d•clara.d.on•• que hoy •Kpidi.6. 

"Me ma.Lisaface ma.n1,.í•alar que lodo.9 lc:u¡ convoraa.c\.onee q\.le 
han e1,.gndicado por eapi rit.u de rni •ti.ca bueno. volunlo.d y 

reepet.o, con•ecuencia de dicha. declorncionee hetho.lil por el 
c. Pres\dont.e, el clero meKica.no roanc.Jdará lo• eervici.o• 
r•lLgi.oaog de aeuerdo con la.a l•y•• vigent.ea. 

"'Yo a.bri..go lo. ••pero.nza. 
••rvici.o• religio•08 pu•do. conducir 

••pi rit.u de buenci voluntad, 

morol•• 
nuealro• 

que •\ 
ma.yor•• .. 

hogon para. 

que lo. 

"l pueblo 

cooperar 
de Lodo e 

r•a.nudoci.6n t ... 

mex.\c:o.no oni.ma..do por 
Lodo• loe ••fuerzo• 

lo• et. lo li•rra e». 

Ambas declaraciones hacen en si una sinLesis del proceso 

para poner !"in a. la suspenci6n de los cultos religiosos en el 

pais. El caso. t..ambién en forma implicit..a inició un periodo de 

negociaciones con los parlicipes que decidieron la modificación de 

algunos de los punt.os manejados en· 1926. con la int..enci6n de 

lograr la paz al omit..ir aquellas part.es que es\-uvieron 

part.icipando en la creación y post..erior desarrollo del problema y 

que en el acuerdo final quedaron relegads a un arreglo de car~ct•r 

secundario. 

' 2 
INAH. Confli.clo "•ligioeo, •ello 20. 

- Ibid .. aoLlo 20. 



Lo más relevante en el comunicado del dia 21 de junio de 

1929 consistió en reconocer las disposiciones manejadas en ambaS 

parles anLe la opinión pública, en particular ~quellos puntos que 

les permit.i6 llegar a un acuerdo en conjunto. En est..e proceso 

estaban manejadas las funciones propias de cada uno pero a su vez 

en forma implicit.a cedieron una parle de sus prerrogativas para 

hallar una acercamient.o temporal en la sociedad. En esto ambos 

defendieron sus intereses ideológicos con la int.enc16n de llegar a 

un acuerdo en el que solo exponen el resultado final. 

3. a LA POLITICA DE CONCORDIA DE LA IGLESIA 

La Iglesia cat..611ca, durante un periodo de t.res arios 

buscó por varios medios la modificación de los argument.os legales 

que el Est.ado habia. regulado sus relaciones con la sociedad. 

Recordemos que el Est.ado habia ordenado el cierre de los templos y 

la Iglesia respondia con formas pacificas puest.as en pr~ctica por 

los católicos. como el uso del boicot. económico y los memoriales 

enviados por el Congreso. que f"inalmente fracasaron al paso del 

~iempo. por lo que los ca~ólicos recurrieron al me~odo mas

violont.o: usar las armas para oponerse al gobierno que lesd 

restaba suS fuerzas econ6mico-polilicas y religiosas. 

Anle la suspensión de los culLos la Iglesia careciQ de un 

vocero encargado de dirigirsse al Es~ado con los comunicados 

eclesiales, esto permi~i6 que varios Obispos expusieran sus ideas 

personales sobre una viable solución. En 1929 la situación sufrió 

un cambio cuando pudo haber un vocero: el. Al'zobispo de Morelia. 

Leopoldo Ruiz y F"lores. quien inició un primer conlact..o póblico a 



través de un comunicado en los periódicos, el dia 2 de mayo de 

1929, escrito en los siguienles términos: 

-a:l confltclo r•ligi.090 fue mol\ va.do por ni.guna 

que pu•do corroglda. por hombr-oe d• einc•ra buena_ voluntad. 
Como pN..loba. de buena. volunlad La.• pa.lo.br<'.19 del Pre•irllifnlo Porl•• 
a~l de mucho. imporla.ncla. L.a. Igl•eia y minl•lro• ••t:& n 

prepa.t-ado• pcira. cooperar él lodo ••fuerzo ju•lo y moral 
po.ra. al mejora.miento del pu•blo moxi.ca.no. 

··No pud\.endo conc\enc\.o. o.c•pl~ qu• ha. aido pu•ala. 

vl.gor mi poi•, la. Jgl•aLo. Ca.lólica. por ca.pricho •ino 
-..olemn• deb•r, onconlró 11u•p•nder complQla.mant• lodo• 
loe a.clo~ público11 del cullo. Con repelo pld.o a.l Oobierno 
de rni pc:i.1 • quo recon•Ldore la. legi.•La.luro •><l•l•nl• 
~11pl rilu pa.Lrloli•mo y buena volunlo.d para. do.r loe 
pa..oa neceaari.o• para \.luminar la. confu•t.Ón entre la. r•Li.9l.Ón y 
la. poli Liea. y preparar el ca.mino para. d4o v•rdo.d•ra. pdZ y 

lra.r~quilt.da.d. 

"ll:n 

inaa.lvable para ••la. a.i::c\Ón 
alguno. dlfLculla.d qu• 

la aoluct..6n Lógica. conai.alierc. 

aometor la. diapula. del punlo repr•••nla.nl•• o.ulori.20.dotl y 
oap•ciale11 d• la. lgle11ia. y •l Oobi.•rno la.l ha. hecho con 

•xc•l~nl•• re•ullado• conlrov•reia.. •l.mlla.r••. L.oa obi•pO• 
co.l6lico11 de Loa E•lado• Un\.do11 pa.•lora.l el 12 de dt.ci•mbr• 

de iPZd, hic.i.•ron ltamami•nlo a.l pu•blo de po.1 a po.ro. qu• 
diera. la. o.proba.ct6n y el a.poyo de la. opinión de La. opi.ni6n 

púbhca., fo.vor de la. •incera. libertad religio•a •n Mé)(LCO, 

i.gua.l la. que di•ír'-lla de acuerdo la Con•\i.luc"6n y L'19 
l•Y•• loa IC•la.doe Unidoe. Ninguno. No.c:i6n ca.rente de unidad 
reli.gt.oao. ha encontrado ef ecli va.a ga.ra.nli W1 de lt..borta.d. 

-¡:n MéXlCO la. Igleeia. Ca.lÓlica. pide pri.vilegioe. 

••para.ción tan •Ólo que •obre La. ba.ae d9 o.m\.WLO•a. 

Xgleala. y el l:•la.do, •• le permi.La. la li.berlad i.ndi•P•n•a.ble pa.ru 
•l bi.enealc.r y ta. feli.c:i.do.d de la. Nacu~n. L.o• c\uda.da.no11 c:alÓU.ci::i• 

d• mi pa.1 a. cuya hr y palriotiamo puadon pcner 

pueda o.cepla.rán 

enlr• la 
111i.nc:era.menle 

y 

c:ua.lqui.•r 
gobi.•rno. 

qu• 
Qu.e Dlo• apre•ure el di o. 

celebrar•• 
q•.1• 

h~•r m•>eica.no• untdoa 
gara.nlicut 

Unt.Ón 
y loa d•r•eho• or-:iei.on•• 

profe•aron 
asegura. 
palrioliamo. 

nueelro• padree 
la. fehc.l.dad de 

olros 
de loa derná.c .. 

9 

el cual 

L1 mi.l•a que 

nuevamente JUnloa para. 

eobre Lcia cua.l•• d•11ca.n•a. no••lro. vi.da. 
un\.6n que el humo.no r•pi.la. la.a 

del hermQno: ,..li9i.61"1, lQ r•Li.9i.6"" qu•. 
y por n'ledlo de -::uyO libre •j•rc.i.c:i.o 

la. i.ndepend•ncia. de nue11Lro pal a y 

dcivoclón nuei.lra s;anlo. noción no 
lo• que derivan del r••pelo o\. derecho 

Las palabras expresadas por Laopoldo Ruiz y Flor.s 

buscaban manif'eSi:t.a.r l.a. posición de la Igletsia Católica de un 

acercamiant.o al Est..ado y para ello se valió de las relaciones 

anteriores de ambos a lo largo de la Historia de México. •n la· 

8
- Uni.v•r•ol. a de mayo de toz~. p.'· 



cual est..as inst..iluciones hablan exislido para el desarrollo Ual 

pais. Quiza lo lrascendenlal radicó an la acepl~ci6n de las leyes 

impueslas par la Nación tras los inlent.os fruslrados para 

modificar l •~s. 

La Iglesia Cal6lica, para buscar su reincorporación al 

Estado como una inslilución social necesitó de un proyect.o común 

para lodos sus miembros de la comunidad eclesiáslica. a f'in de 

iniciar negocíaciones sobre la reanudación de los cultos en 

México. Esle planteamiento fue un proyecto que t.omó Rn cuenta la 

situación pol!t.ica de las alecciones de 1927 y la viable elección 

de Alvaro Obregón. No obstante, dos a.Nos después. al ser busca.do 

un acuerdo con el Estado el proyecto contó con validez para ser 

usado como base de un acercarnienlo Iglesia-Estado. El documant.o 

aducia al confliclo y su solución de la siguiente forma: 

con!lLclo 
sede 

proponer11e 

via.bleu 
1028-1032. 

··aa.ae• PO!il\.blvs bClJO 

roltg\.os.o y qua. 
vi.ala de la..& 

o.l gobierno a.clua.l 

la. pr••~d•ncia 

..Por po..rl• do la. l"glot1\0.. 

I. -La. Jgles\.a. a.copla. 
lo. f orrna. d• propu••la. 
Mi.choa.-:án tqu• ca.da. Ob\.•po 
h•le29 d• lo• •ac.rdol•• d• 

cargos quo dompefta.J. 

la 
o.l9una. 

•nvie 

l"" 

cualea podría soluciono.rae el 

do a.cepla.do por la Sanla 

qu• abajo 

a.l g•n•ral 
R•pÚbl\.ca 

in•cd.pci.ón d• 

"°' ol 

a.du.cen,podr1 an 
Obr•gOn, ca.ndLda.to 

pa.ro. el p•riodo 

lo• •ac•rdole• en 
l"Lmo. Arzobi.•po do 

lo o.utor\da.d C\.V\.L rep•clLvaa 

di.Ó<:••i•. •><Pr••l6n .... l""· 

-11. -t.a Igle8i.c. provunonolrnenle la EArl. 

:J en s•..i&" fr-:iccionas 3a y4o, A.rl. párraf-:>g Z y 9 y orl, 130). 

-1.11. - La. lglet1\.0 r•anuda. lo• cullo• lodoc lom LGmploe 

d• la. ll•pUblica.. 

"Por parl• d•l E•la.do. 
-r. -l:L E•lado a.c•pta. la. i.nc:orporación de la. •acerdol-

La. forma. propu••la por la Jgl .. i.a reconoci.de1 o.el la. ,ittra.rqui a. 

ecle•l aatica.. 

"II. -El E•lado comprom•l• 
relali.voa nl reglam•nlo.ción y 
r•cupe>r• la. Igleai.a. laa Hb•rla.d.a 

conaliluci.ón de IPi?, 

··111, -El Ealado a.copla. 

oplica..r 
permi.li.r quo 

qu• gozaba. 

bojo eelC19 

lo• crli culo• 

in••n•i.blem•nl• 

d• la 

condi.ci.on•• La. 



La idea de la jerarquia cat.6lica de cont.ar con un 

proyect..o en común para dar terminado su propia negaliva de un.a· 

aceplacion a los patrones impuestos por al Estado. en gran medida 

surgió la di vers:idad de ideas de los obispos ant.e el asunto y 

quienes como individuos también buscaron un arreglo de ~arma 

propia. Apart.e de la suspensión de los cultos conllevó a la 

expulsion de los obispos del pa1s leen algunas eY~epciones como al 

caso del obispo de Guadalajara que cont.inuo con sus funciones 

religiosas. en una región donde combat.1an los cristeros) y una 

emigración de est.os a los Estados Unidos. A partir de ese momento 

cada miembro de la Iglesia Cat.Olica asumió una posición propia y 

cambiante según cada crit.erio. Un caso representativo fue el del 

Obispo de t.abasco. Pascual Diaz, quien planteó en 1926 una 

pos i ci. ón de i nLr ans1 genci a en cont.ra del gobierno y la fue 

modificando con los af'tos, hast..a llegar 

acercamiento con esl.a. J. nst..i Lución. :1 

ser defensor de un 

A causa de la cercanla de los Est.ados Unidos, los 

minist..ros cat..6licos expulsados se dirigieron a ese pa.1s como el 

proximo sit..io de residencia. La presencia indirect..a de la 

comunidad religiosa nort..eameri.cana es~uvo pr•sent..e cuando •l 

Arzobispo Leopoldo Ruiz y Plores 1 el dia 14 de febrero de 1Q2til. 

dio a los periódicos de los Estados Unidos una declaración que 

muest..ra un cambio en la perspect..iva de la Iglesia sobre una d• las 

disposiciones del Est..ado, cuando declaró lo siguiente: 

El Arzobipo mexicano, ••f"l:or auis 

Flor••· que 

&.A1ro. Torr••· 

t5!5-ll.~d. 

•nculra. d9•L•rra.do de •u paJ.., e>epllc6 
W:on•. • lAopoldo. Qocument..os para a 

'-Meyer-, Jean, Conf'lict..o Iglesia-Estado, p. 352:. 

p. 



quo er,cuo"lra.n lo• clér1.90• Méxi.co. 
O~¡-: q ... u~ l.g.i; ha p1 ~._. '1m,do ahor.a, qug llil• roguotro que 

de~ suc .::hr'"':c1.onoc, con obJCOl'lo o:fq saber ,' 1n os;lán rolaci..ona.doi; 
alguna. forma. con algUn mo•.1tml<0tnlo dtil opo~a.ctón c.l Oobtorn~. 

· Cre" ol 1t•fkr o.n:obu~po Ru1: que la. ma.yori·a" de ... lo111 
¡:acerdol.:.a d-:irdn dLr'"1<.:.ctÓr"I por prudenc:t.o.. Dt1c:lar6~ s:i..n embo.rgo. 

qua 1..0111 deJa.rá q•-10 procwda. 1.ndtvtdLiQlmenl.- el cc:u10, quo 

ho.y a~ora. c:t~i;pos:. c/'"'ro Ql"'IC•..1•nlran oac:i::-nd1._dou y que proba.ble 
'-t'-1& duri siua. d1.rec1.o~g · 

En 1926. la Iglesia negó la autorización a los sacerdoles 

de poder 81~ ese momento dar sus domicilios a las autoridades 

:;etia.ladas por el estado En 1929 cambió de act.ilud sobre el lema. 

donde expresaba su som~t.im1ento como un:i. lf15tit.u--:1ón ~ocial, 

StJJet.a para su ex.ist..encia en el pais dae la aprobac1on del sist..em.a 

de Estado. Si.n embargo, era llecesaarío realizar esa t.area para 

demostrar su int.encion de acercarse a una nueva forma de 

relaciones en.t..re ambos. el mostrar en la prAct..ica su deseo de un 

dJ.álogo. 

El hecho de perm1t.ir a los sacerdotes su inscripción anle 

las autoridades civiles ~ambién implica la necesidad de la 

Iglesia de volver a impartir sus cultos correspondlenles a sus 

fieles. quienes hablan carecido de ese cont.act.o directo durant.e la 

t.en::::i6n con el Estado. Ello genero una s.ituaciór. e!;pocial en 

relación con.la ob~ervación da los preceptos de la fo. Por ello la 

Iglesia acept.6 dar la aut.orización para llenar ese requisit.o 

gubernament.al. Al respeclo. y por los periódicos denotamos un 

cumplimlent.o inmedial.o por part.e de los sacerdot.es anle las 

autoridades. según la sigu1en~e noLa: 

$QCrolar1.a. d• OobornClCiÓn fui.moa inÍOf'T>"IC.do• ayor 

do quo, a.ca.t.a.mi4inlo diapo~tc:i.On die Lada. úllimo.merit.• •obre 
ol r•gu;lro de domtc~ho dfif eacordoloa cat.Ól\.:::oa, Mé,o.co, a.y•r 
ha.b1 Ó.n cumpl\do tal requi.soi..lo S.QtilOnla. y :;;a.cerdoloci. enlre 
ollos; Monaorior Luis S•pulveda.. 

-oocopuéa dol ioe?íor obu1po 
Slitpulveda ol di..gn-:it.ono má.s a.llo rango que 

~urnplo con la.l roquunlo, 
-Un1..voreo.l, 1.6 do fGbroro do U>2P~ p. t. 

mo.ocit.ro y Doctor y c:amori.&t.a. 
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honoro.r\.o d•t Po.po. Pio M1. 

Jtl plo::o d\.C:tado por Oob.,;¡,rno.e\.Ón pera el 

domi.ci.li.o vonce 01. cU a. 26 del act.uo.t"
1 

El cambio de proyect.o de la Iglesia Cat.61 i.ca al aceptar 

la aul.oridad del Est.ado para reglament.ar leyes mediadoras en las 

relaciones de ambos. la puso en una perspect.iva de acept.ar los 

lin1amient.os argument.ados por el Est.ado sobre el t.erna. El origen 

de est.a nueva act.iLud de la Iglesia surgió ant.e el fracaso de su 

proyect.o de suspenci6n de cultos como un medio de presión al 

Est.ado. el cual modificó a su vez las relaciones qug se iban a 

manejar en~re la Iglesia y Estado en la nueva sociedad. 

En la nueva postura. la Iglesia Católica dio los primeros 

pasos en el abandono de su sit.uación clandestina y ent.r6 a la 

legalidad al permit.ir a sus miembros el acat.amient.o de las leyes. 

Las bases para un nuevo acercamient.o se hac1an evident.es. El 

arzobispo Leopoldo Ruíz opinaba que el conflict.o sólo necesit.aba 

"buena volunt.ad" para resolverse. sin embargo sus palabras para 

ser puest.as en pr.áct.ica requerian la aut..orización de la f'igura 

máxima de la Iglesia. el Papa. Est.a apareció pronto: 

-wcu;ihi.nglon. moyo 20. - En loa ci rculoe co.Lóli.co• do aQla. 

cop\.La.\. recibi.ó hoy lo. nol\.c\.a. d• '°t'"u;i o'.. Papa. Pio K11 hG 
n.probo.do Lo• p\.:i.n•• po.ro pronlo. t•rmina.ción do lo. controver•\o. 

•nlr• to. :tgl••\.o. y •l 9ob\.•rno d• Mé)(i.co. 

Ta.mbién \.nf orm6 quo lo• 
encuentra. o.hora. lo• 
onlro.r nagOc\.o.cione-. dLrocLa.i;: 

Un1.do• 

.. t 

pre1.a.doc q•.&Q •• 

por 

Preai.danLCil' Porl90 

reconglrut.r lo. orgo.n\.:tc;ic:LÓn dn la. Igt..,ai.o Mé><i.co. S• 

una.nimi.do.d 
O\.L para. 

con•\.d•ra. 
ciudad de que ha. \.le9u.do et llempo d• ento.b\.cu- ptáüca.a lo. 

Méx\.CO, -»e9Ún i;;o dv:a oq•.11, 
.. Woni;¡gf1or Loopo\.do Rui: y .. torea. cuywi 

hacho.G o.qui pnn<::Lp\.011 dlil me.ye obtuvt.oron 
;¡-,s;puei¡la. del Proi;¡i.dante Por l•a Oi.l, proba.bleme!"lle 

po..ro. conduct.r ta.& nogoc\.a.ci.or.esi, ~o.tvo el co.s;.d~plomd"állCO~~· 
docLd.a. deeigna.r po..ro c.lto a algún m\.embro dat cuerpo .. 

doeta.ra.c~on•• 

am19abl•& 

et.wgí.~ 

Val\.ca.no 
oerá 

Los preámbulos para el inicio de un acercamient.o 

Iglesia-Es~ado llevaron csi un a~o anles de suscit.arse los 

- libi d • 22 de f&braro de t.PZI>, p. 1. 
- J!°bi d :~ 21> de mayo d,;i. t"21>. p. t.. 



acercamientos d1 reclos del pt·esidenle y el Deleg.J.dO 

Apast.ólico. Durante est.e lapso de tiempo en México ocurrio un 

acontecimienlo ajeno a los intentos de reconciliación de ambos. 

de una solución a la. f"ricci6n rnant.enida hast..a esas fechas. que 

repercut.16 en las obligaciones adquiridas por cada uno. 

El suceso aconl.eci6 con los cristeros quienes estaban 

baJo el rn.:1.ndo del general Enrique Gorost.1et.a. que con la 

u~ilización de una gu~rra de guerr1llas habla enfren~ado con éx.il.o 

a las fuerzas militares del gobierno y su lropa est.~ba en aumento 

con el paso del conflicto. Sin embargo s:u muer~e a.cont.ecida 

durant.e un encuentro bélico el 4- de jt.mio de 1929 deJO a los 

grupos en armas sin un dirigent..e que participara en la nueva 

relación rel1g.iosa en el pals.. 
0 

La Iglesia buscó la el1minac1ón dent.ro de ella. de puntos 

expresados en la Const..1t.uci6n como un imped1ment.o para el inicio 

de las cor1versa.ciobnes coÓ el Est.ado y por esa circunst.ancia t..ernia 

qu~ se prolongaran en los acercamientos: la Iglesia Cat.ólica 

den~rode sus cananas cuenta con el ordenamient..o de que el Delegado 

AposLólico debe de ser una persona de nacionalidad diferent.e a la 

del pais donde va a asumir esas funciones. AnLe el art.lculo 33. -

const..i t.ucional opló por una. excepción cuando el Arzobispo de 

Morelia Leopoldo Ruiz y Flores recibi6 el nombramiento de Delegado 

Apost.óliCo para represent.ar a México.~º 

Las conversaciones direct.as para soluciona~ la sit..uación 

del credo cal6lico est.uv1eron manejadas por los represenlant.es 

de cada parle del conflicto. Con respec~o al Estadot el 

president.e Emilio Port.es Gil y de la Iglesia el delegado papal, 

9
- E:<c~lsiar. 4 de junio de 1929. 

'
0

- ~!.'!iBr! 1 de junio de 1929, p. 1. 
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el Arzobispo Ruiz y Flores. junlo al Obispo de Tabasco Pa.s:ci...al 

Diaz come miembro este últ..imo de_ la jerarquia eclesiástica.. Sus 

propuestas para las nuevas relaciones en los tres' dias que 

est..uv.ieron reunidos en el rec1nlo de Chapultepec [que fungia como 

la res.idencl.a del presidente mexicano en su momento). que-dar-on 

reser-vadas a los par~icipan~es pues es~os se abstuvieron de emitir 

alg 1 .. ma declaración. Lo~ periodist.a.s se quejaron da ello al 

seffa .. lar: 

··1nter-.la.mo11: evlobror lo• d• 

JgtoGLO.. ..-ntravuilo. para obl•nqr d~lo.llcu;. del a.aun\.-o Lr1:1l-::ido 
Q!l Prl.mer M"o.g\.Glto.do: porc dontro de completa.. 

dt.101crgci..ón y ioólo \.nforrno.r=in q"-lo •n la conforonc\.o. h-:ibio.n 
c.ambta.do la.ia prunora~ pula.bro.~ ¡;¡obro el a.5unt.o roli.gt.oao··t.

1 

El resultado final de las negociaciones directas fue cono 

cido en MéY.1.co e>l 21 de junio de 1929, t..ras las declaraciones 

an'Le los periodist..as sobre el tema por los represent.antes del 

Est.ado y la Iglesia. como ya se mencionó con anterioridad. Las 

condiciones por las cuales se llegó a est.e enlendimlento quedaron 

sólo en el conocimient..o de los part.icipant..es emi t..iaodo el darlas 

a conocer a 1 a opi ni 6n pública. 

La Iglesia Calél i ca. con la reanudación de sus 

act.ividades habia en ese inst.ant..e alcanzado dos cosas: primero. 

el sa.t.isfac:ar en f'orma inm.adiala las nec.es.i.dades espil"it..uales de 

sus (íeles y el arreglar las siluaciones pendientes ~ras la 

suspenci6n de los cult.os; segundo un reconocimient..o de la ley para 

impartir sus actividades religiosas. es decir. un sometimiento 

admini.slrat.ivo ante el Eslado, que solo implicarla present..ar un 

encargado de los edificios del cult..o ant.e la SecreLar-ia de 

Gobet"'nación. lZ: 

u._ !bid. Ut do j'Jn'l.O de .tP20, p. t. 

12
- Ibid. e de julio de 19c9, 3a. Sección, p. l. 
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LA POL!TICA DE CONCOPDIA DEL ESTADO 

El Est.ado, al acept.ar la reanudación de los cul t..os t.uvo 

• ... ambién la obligac1ón de modificar sus proyectos referentes a la 

forma ce~~ serian en lo cons1guient..e las relaciones con la Iglesia. 

La idea básica a poner en pr á.cli ca consi st.1r1 a en l i mi lar a 1 a 

Iqlesia Cat.ólica como inst.it.ución dedicada a actividades que 

esla.b·.,n fuera de sus liniam1ent.os religiosos porque a f"in de 

cuer:t.as era aqui donde las funciones de Est.ado e Iglesia se juntan 

y C'.hocaban en la saciada~. Para arreglar est..a cuesl.ión el "Est..ado 

$~ a~oyó en las leyes. Le era absolut..ament.e indiseensable guardar 

~;olo para. si el dar sal.isfacci6n a las necesidades del pueblo. 

A!:;.í.. dentro de es1.e l':"arco, el Est..ado cont.i nuó con su posi ci On de 

interpretar en una irorna exacta lo escri~o: 

9obt.etno Federal cumplir forma efec:l\va l<> 

ley da Cul~o"1 

relac1.onet"1 quo 

lodo el pa.i~ 

formas ~<>n v"nido 

. l= 

combalt.ondo 

Últ.1.mamvnle, e!i.:pVCLa.lmenle la quo ho.co a.l 

pla.r.~y;.,n;¡; educal1.voi;; donde impa.rli.ro educación 

runci.ona.mi.enlo 

rolt.9Lowa y 

conventual ho.ga vi.da. mon3.&LLca 

d..-t..,rml na.da.a p~r•ona.a. 

~At •Íec:lo. la. S•c:r•la.ria. d.• ~obef'no.c\.6n dlri.9iÓ 

local~&. 

las 
c:utlo&, 

recomenda.ndolea cooperen danlro de 

o.ut.ort.do..dea fedara.loa c:11. CC\.unphmi.onlo d• 
ovi.la.ndo vi.olQCi..onrev c:on&í.slonlolil 

1-.JnC\·=-r•o.rm..,nto ¿c., plonlel&>~ dor1do imo Lmpa.rla oduca.c:i.6n rohglo<:oa. 

do 

por 

lo• 

l<> 

el 

·A~n.rnu¡mo le& recoini.gndo. qu~ <::ua"do tengan 

conoe1.mi.onlo de la. existencia. do convento& cla.ndv&llnos lo ha.ga.n' 
J .. L c:.:no.-:.tmt.c;.nto do to. Secralari o de Oobornac.t.ón. hn do quo 

é:.:t.n dicte de•de tuG<90 ta..G dL•¡poi;;teLonelil ol COMO, 

··r::n cualquLttt forma tas: oulott.dado& LOCQtot&. debet án 
co:-•p<$:rrtr tcu;; f9d.wrale!.0 en et cumplt.m1,,enlo do ta. Ley, ponu,ndo 
o Lo~ \nrr\l.::lor~e d1.epo1ii.e.t.6n de la. exproi;o...Jo S9Ct&lari a de 

Oo':>«rno.e.t6n, quo la. úrnca capac\.la.do pa.ra. resolver al 

aG.urto. 

-L-i -:tre.ulor de quw \ralo. !uo onvLada. aygr por 

le, ·~·1.a. 1..,,.,Li0:Jráh::o. l<.:'~ gob<Vrr>adOTG1il dQ> losi dLferon\.o1il E&lo.doi! dv 

lCL ttopúbl\ca .:J. íi.n d4"- q•.JO ao de c:umpli.mi.anlo. 

la vi<> 

al CltCutar l<> 



La posición politica del Presidenle Portes Gil radicó en 

una explic~ción exacla de los principios que enmarca la ley. sin 

alteraciones en su contenido jur1dico. Esto provocó que la Iglesia 

Católica aceptara el modelo de vida civil establecido en Méx.ico y 

de ahí partió su idea de un acercamienlo para de.finir las 

relaciones de la Iglesia y el Estado ante la base de la 

Const.it..r.Jción. La Iglesia enlences hizo una observancia de la ,ley 

lo que dio ol"'igen a hechos como el siguiente: 

"Apunlt.1¡¡; del S&rVLClO conhdonctal de lo Secrvtario. do 

aobwrr,o.ctón sorprvndi.aron ayg.r la tarde convento clandealtno 

lo. poblaclón d& Azcapol.zalco, donde fueron encontrada.& 

27 damQ.8 qu• hac:i an vida conventual. Igual mento fue iiorprerodido en 

el convento dedi.c:ado prácLLcas; rellgtoi;.aa: el '°ª~erdole F"eli.pe 
Slquetroa, 

~Lo." reh9i.0G10.G1 de acu&rdo laso diappatclone& del 

a.rticulo d. - ,jo¡¡, La ley d• Culto&, fueron por et&la a.moneala.do.e, 
qu•dando a.d..rvrlida.¡¡ · quo. do ruinci.doncLa., les¡ a.plica.rá 

la. pono. quo s.of'lnlo. la ley. 

Se c:oncendi..6 la.a r•li.gi.oaa.a pla.zo de cualro di c.a· · 
p-::.ra qu• d~i;;ocupen lo. ca.o., lo cua.l quedo.ro. 

cl..:iusurada., d& a.cuerdo con lo qug. diaponea la ley de cultoc"
14 

lnle°rvonida. y 

El Est.ado en las confei-encias de mayo de 1929. después de 

un antagonismo de lres affos con la Iglesia Católica. que perntltió 

al Est.ado el e:>cplicar su proyect.o sobre la solución al problema 

dol dislancia..mi&nt..o ent.re ambos:. Ant.e todo. la aut.oridad del 

Estadoquedó sin una alt.eraci6n con respect.o al art.iculo 130.- de 

la Con:slit.ución. al conocor las pet.iciones de una modificación por 

parte de la Iglesia, siendo al final de cuentas utilizados (por el 

Estado] los puntos convenientes a su polit.ica. En la propuesta d~l 

15 de mayo de 192.9. el arzobispo Leopoldo Ruiz expresó lo 

siguiente: 

"1. - Es:itoy 

volunlad dol Sr. Pree1.donte pa.ra. poner lérmino la.s difi.cullado& 

r'º'"~.nlQ!ii. 

14
- !bid. J.7 d~ fobr&>ro do t.P2P. p. 1. 

-Ibid. !:;; do a.b,.\.l de .tP20~ p. 1. 



~z. - Yo acepla.ri a mucho gusto el rap;esenlanle de 
lo• d•r•choe de la. Igle•to. y que la. Sa.nla Sede tendrá 
dtrlC::ulla.deSi en e&o. 

dispoGL::ián da 
pero P9rm1.lc tndu:ar lo. convGni.oncl'::i do 

le.& 

po;ri;cnalmenLe 

que QSitaG 

Mé:.cico. 
conferenci.a':i 

t.uvu~ran a.qui \la.sohi.nglon, be.JO dovida la 
p9rs;ona. qu• el Sr. Pr51&tdenl~ nombrara su r'"'pro¡;a;inlanlo. 

··4. - Adema.so d& la$ vonlaJO.Q dol &Qcrgtc,. qua a.qui máo 

facLl, ovtlari amo.a la wxctlad.ón do los ámmo• y la i.nlromunón 

do c1.1a.lqui.•r Lní\.ugncLa oxlraf'S:a. 

~'!I. - Aqy! máa fo.cLl la. comun1.cociOn MéMLCO y Lo. 

pt•eali'nci.a. d.al Det ... '.3ado Apoat6lu:o fo.c1.hlo.ria todo::- i.t'S 

Quiza lo-que en cíerla medida esluvo presente fue la 

cont..inua omisión de los acuerdo::; para alcanzar la reanudación de 

los cullos. La declaración de parle de Emilio Portes Gil el 21 de 

junio argumenta ~nle lodo el respeto .a la interpret.ación integra 

de la Constitución de 1917, como el punto cent.ral pe las 

relaciones del Est.ado ant.e la Iglesia. La sít.uaci6n requería de 

algún repasldo para un correcto funcionamiento en la· vida civil 

puesto que exis'lian ot-ros grupos, como los cristeros sin una. 

mención. de acuerdo con los siguientes punt.os la Iglesia demanda 

un par de puntos: 

"t. - Que i.nmed\.a.lc;imenlQ c:omunLca.ra do 

t.odoa loa LYga.reii donde hubi.-era gonle lovanldda. ta. amni.&tia. para 

lodo• loa que qui.a~ercm r9nd~re11a. y d(:lr lo~ 

9ra.l<.1itoa o. cualq1.u.or punt.o do ta RopúbU .. c:o. o. donde quun•ran \.r. 

··2. - t..a. d•voluc\.Ón d• toda.a Lo. .. lglea-.a• y 
y ep\.ecopa.loa ogluv1.eren ocupada.SI por o.l9Yno. 

gob\.erno. tes Lo• 
d•vclverlna .. 

demá•, quo preocupara. desaoc:upo.rl<lill para. 

La .acept.aci6n de los términos de las relaciones 

Iglesia-E:iitado por ambas part..es, t.ambién propició la creación de 

un procedimiento que en su inicio fue por la via de not.a~· 

periódist.icas con el objeto de entablar un diálogo asi como un 

in~ercambio de ídeas, con respecto a los act.os que en la sociedad .,, 
AON. a.rchi.vo Per&onat de Em\.Lio Po1·toe ot.t. 2.45, 

ltxpod\.onte 1P2D. 16 d5r mayo. 

tes c•...1tlérr•:= Ca.G\.lla.a, Joaé. s. J. Historia de la !...g~ ~ 

p. ·03. 
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se realJ.zara y estuvieren dentro del campe de las actividades 

cOr"respond.ient.es al olro. En parlicular la presencia de una serie 

ae leyes pr'ésent.es en varios estados desde 1926 en prejuicio de la 

Iglesia Católica. sobre t.odo para la difusión de su credo a sus 

fieles. El Delegado Apostólico. Leopoldo Ruiz y Flores usó su 

capacidad de representant.e papal para buscar un cambio en la 

sit.ucación con el envió de una carLa el 16 de julio. la cual iba 

dirigida .al presidente via la secretaria de Gobernación, en la que 

expresaba su preacupacion sobre el tema de la cantidad de 

ministros de culto con una capcidad para realizar sus actividades 

religiosas: 

Me lomo la ltberla.d de ocupar 

o.lonclÓn c::ir. loa O.llOUnto& 1a9ulonle111: 
.. El número do log So.cerdolei;s fi.jo.do& lo& d~más do loi;s 

Eslcidoc a.bLorta.mentQO o.nlicon•lLtuclonal 
LQ.a necoS1i.dado& de lo¡;, !Lolo¡¡;, y porqu• 

-:ondiclon~a 

Legl2la.t.Ut·:u1. 

que eglo.bo.n 

~En O.JU¡;¡la.re• o. ea lo.u 

de La. V1.da do la. lgle11La. 
-m:upri..,,t.r Po.rroquloa poro Lo.s;: 

dwi Sacerdol~u1, teni.ondo a.d•ma.a 

l•y•u 
muchos 

.:uo.leA 
omili.r 

porque 

las 

correapc-nde 
o.i"f;:idu¡¡ron 

las alr1.buclone& de las 

lra.e conalgo lo. impoalbilLda.d 
Lugares;;, porqu.o hobrla que 

a.lco.n%o. el núm•f'o fijado 

acto& del culto, 

como ot c~ro dQ loa cat•dro.lea, misa.a •olomn••• •te., ole. 
RLo• fi.el•a reaullan p•rjudLcad.011 Lnloreaoo 

•¡¡pll"i.tuo.l•ia y tempora.lea por qu• d• lo. po•'-blhda.d d• oi.r 
MLao. oUr. LoiO di a.11 de preceplo, lea obligo emprender vi.a.Jo& 

co•lo•o• la pérdida. d• ti•mpo pa.ro.. ..'.l.Cudir lo• lugor•v ma. 
remolo-. bu•ca. de bo.uli.amoa matnmonloa y o.tencLÓn de 

onformos. 
"'Poro. loa miamos Sa.cerdol•s roaullo.n gro.vea do.rica porque 

qu.edando mucho& fuera del número, de medio& d• 
aub'Oi.~Lc¡nci..a., y loso comprendi.doa Gol número quedo.r1 o.n a.bruma.doa 

por el lra.bO.JO, •\.n poder •v1.tar que pronto auc1 .. mbo.n y que lo& 

hol•• av que Jt.tn d• no aor a.lend1doa dobi.dotnenle. 
··conal..'.J.ndo quo valc:ua loy•a de loa eata.doa fueron 

di.e: la.do.a momonto& de excLloci.Ón de pa.i;;ionee, ai.n do.r- oi doa 

Lo.s; f ... cit-o.a ob&orvac:Lonea pr•cienladCUi1 vo.rios ca.aoi:, eer 1 a. el 
momento dQ qu• lo federación por toa modi.oa . Lega.tea ayudo.ro. lo. 

reviiai.6n do lo.lea leyoia. 

yo 
r.ümo:-o 
tumplos 

"Pero 
pormlto 

Íl]a.do-

y cado 

s;¡ugorlr que La 
roh.cir~ :;;Ólo a lo• 

de ello11 puoda 

lendrla. que algo di.La la.da.. 

.. edora.ci.ón doclaropo que el 

Párri:>coi;s o encargado,; do lo¡¡¡¡ 

tener &uplQnte para. da 

•nfarmudc..d. o.u110ur1ct.a. oc:upa.c\.Ón urgen lo que Le 1.mplda. a.lGnder la.u 

n.:tr:ei;ad:l.doa dci lo1: h.oh.ta. 



"Iguo.lmenl• permito i.ndLc:o.r 
que loa Obi.apoa, Sac•rdolow 

Cil'p.:.t:-'c.opo.les y •eminciri.o¡¡, a,¡:l como 

ar.c1.a.no& 9oc~n ¿" lo.i; gÓ.ro!""lli a- de 

qua 

emplea.dos 

lo-. enfermo;;, 

la ley paro. 

o.baolut.a.menl• 
l<l• eurio.• 

inválido& y 

m\ris;L~r t.c. o.'..Inque . no es;.lcin ·compromStlido¡os;: di~mlro dol número 
&U 

fijado 

esot.o.a 

a.el o a 

por la. ley: pue'"' i;eri o. muy duro y cruel que s;¡acerdole 

c:ondt.c:Lones os:luvLero pri. va.do de dar Ml&O. y ejercer olros; 

ac:los: del co.rec:i.endo de reeurso& que la 
siumi..m.11lro.n para au suulanlo. 

"Cn eapero. do &u grato. raapuGat.a. quedo a. uua 6rdGne&"
17 

Un hecho que en 1926 conllevó a la delerminación de la 

Iglesia de la suspenct.ón de los cullos fue la reglamenlaci6n del 

art.iculo 130. - o lo que f'ue llamado la ''ley Calles'', En 1929 la 

ley continuó en vigencia pese a que su aplicación rigurosa 

implicara un problema, ya que en ella el Gobierno define con 

presición la condición sobre la cual la Iglesia debe vivir. en la 

sociedad. Un ejemplo de lo ant.erior seria lo siguiente: 

~Arl. :s. - L.a. ley poraoT'\ali.do.d alguna la• 

a.grupa.cLone¡¡ 
mL¡¡mo, 

moralee. 

:-~ll.gi.osa~ donomLno.do.a lglCIBLa..G, le.& quo, por lo 

t.i.on~n los d-9rchoa quo la loy cont:odo . l= p•raono.a 

.. El Oobi.erno jora.rqui a.s donlro do le. Iglaai.a. 

y di..recla.m&nlo onlenderá par<l ol cumplt.mLonlo de lo.9 leyoco y 

demáa dis:ipoei.ci.on•a aobro ol cullo y di..sci.pli.na exlerna, .con lo9 

mi.nLatros mu1moa o con las por¡¡ona¡¡ quo '"ºª nocgsari.o. 

.. El mLnLDlro dGl cullo o lo. 

pr~toxlo de qu• no 
o•to.bleeido• reli.9i6n 
a.co.ta.r l~ l•y•• quo 

roligLo•o y dieciplLna. •Kterna.. 

pueda.n 

••et.o.. 
gi.rada.• 

aerá 

poraona qu• nt.ogug baJO el 
•alva.r condueloa: jerárqui.coe 
por cua.lqui.•r otro moLLvo, 

por lC18 a.ulori.do.do•, sobre culto 
cc;iati..gada.a con la peno. qua 

lilOf'fa.la. el código pona.l <>l de tilo de dosobodi.encLa mandato 

log1Li.mo " l<> a.utorida.cl pUbli.ca." 'ª 
Es daclr, que la polilica de ambos p;.rt.icip.anles. la 

Iglesia y el Eslado solo mueslra un inlares basico por alcanzar la 

reanudación de los cult.os de la f'e. pero al unisono deja et.ros· 

t.emas sin la debida concordia en la sociedad mexicana. 

17 
• AON. oo}jf>rnaci..6n, id do Juho do lPZ~. 

111
-Navort .... t•. Fwhx. La pe:""secus1ó,n. religíosa ... , p. 146. 
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CAPITULO IV 

I V. l . - . EL TERMINO DEL MOVIMIENTO DE LOS CRI STEROS 

La nueva perspect...iva de las relaciones Iglesia-Estado. en 

1929 luv6 como objetivo central la repertura de los cultos 

religiosos. En el conflicto de lres a~os hicieron presencia en la 

sociedad inst.iluciones y agrupaciones de cada una de las parles 

firnwLnle. sin embargo como sus actos afectaban la relación de 

concordia planteada en el acuerdo, quedaron por lo consiguiente 

üfecladas en el nuevo acercamiento y su omisión en_ la resolulución 

final implicó sin duda la neces1dad de un acomodo de sus acciones 

denlro de la sociedad. 

Despues del anuncio del cierre de los templos, en el pais 

surgió un grupo que se caracterizó por el uso de la violencia como 

una medida de presión cont...ra el gobierno;est.e grupo estuvo forma.do 

por los f'ieles católicos y ellos mismo se denominaron .. Guardia 

U'aciona.l .. (act.ualment.e han recibido la denominación de crislerosJ 

La lucha emprendida por los fieles ca.t.6lieoso en cont.ra. del 

gobie~no q~cd6 sin un f'undamento con la reapertura del culto. por 

lo que sus actos no tuvieron una razon lógica para seguir siendo 

violentos-, adeomás de haber perdido el apoyo de la población' 

cal6l1ca ppac!fica que en una forma indirec~a los ayudó. pero al 

f1n3.l los t=rist.eros careci.eron de medios par-a proceguir su 

mov.:..mient.o. 

Los miembros de la "Guardia Nacional'", desde SU$ primeros 

!.evan.tamient..os en 1926 , estuvieron sujo:;?los a un int.eres regional 

?O ESTA TESIS 
SAllR DE LA 

HO DEBt 
B!BuO!F~ 



para l- d..:1f'ens:i dGt su capacidad dQ obediencia personal sobre? el 

asunlo religioso. contradict.orio a las d2spos1c1ones 

gubernamen~.ales al r-ealizar act.os militareo:; en la reg1on deel 

Ccc1denle del pais:. Su aparición provino de una forma lndirec::ta 

anLe las sucesos ocurridos en la nación. cuando los fieles 

católicos. antes de la ut.ilizaci6n de J.as armo..s reali;:aron su 

cues.t.inamient.o a los sacerdotes sobre una posible- just..ificación 

religiosa a la validez de sus acLos violentos y al conocimienlo de 

una afii-macion sobre el tema. provocó el inicío de los primeros 

brot.&s armados er> el pais, 1 

L~- Iglesia como una instit.uc:ión de fe permt.t.i6 el inicio 

de las ac:t.ividades de los católicos en armas. 

Al dar su just1í'icaci6n religiosa al respect..0 1 el Episcopado 

Mexicana que represent..aba la jerarqula de la Iglesia. di.o su 

consentimiento indirecto al t.ema. Uno de los miembros fue el 

Arzobispo de Horelia., Laopoldo Ruiz y F'lores q.uien ademas 

pet'mili6 a !os sacer-dot.e-s ejer-cer su rn.1.nist..erio en los lugar-es 

donde hubieran combates ant.e las t.opas federales. Esta a~t.itud 

est-uvo por encima de las leyes mismas que prohi.bian las 

aét.ividades religiosas en el pais. 2 

Aunque la "'Guat"dia Nacional" gozó de la a.probacit!>n de la 

Igl~sia p.l.ra el inicio de su movtmient.o armado en cont.r.a. de las 

leyes religiosas dispuesLas por las autoridades, sus miembros 

fueron gent.e conservadora represenlanle da la forma de pensar de 

l'a época y siempre respetuosa de las tradiciones religios,as, Al 

mis::mo t..iompo. comul9•ba con los planleamient..os de sus dirigent.es, 

por lo qu• l.a lgl•sia quedó fuera de los mandos que movia.n a. 

estos cris~eros. Sin embargo, est.a posición de la Iglesia le dio 

la capacidad de detener el proyecto de los fieles por el uso de.la 

\~iclenci~ par-a modificar J.as leyes con las cuales las autoridades 

btJsc:.aban una limit.aeión de la Iglesia. 

E:n el caso del Estado de Chihuahua, el Ob1 spo de la 

e1lt-i.dad. Antonio Gui:;:ar Valencia. por medio de los contr.Jn1cados de 
1-Meyer. lean. La guerr-a. p. 14 

2
-DooJ."'Y· p. 95-00. 
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la LNDLR para los habit.ant..es l.uvo conocimienlo de la preparación 

de' un levanlamienLo de los fieles cal.ólicos, el cual t.enia la 

participación de antiguos soldado$ que militaron bajo la dirección 

de Francisco Villa. El Obispo intervino en el asunt.o con su 

auLoridad religosa. Esta act..it.ud de car~ct.er directo t..uvo la 

capacidad de detener el movimienLo preparado para enero de 1927 y 

ello fue gracias a la amenaza da un acto propio del dogma 

católico, como corresponde a la eXcomuni6n. 3 

Los levant...amient.os iniciales carecieron de una cohesión, 

a causa de que los alzados fueron grupos pueKos y además aislados 

erlt.re si, los que al paso del liempo se incremant.aron para 

conformar un plan común en la llamada "Guardia Nacional''. Su 

movimient.o ~enia como obje~ivo prolest.ar en contra de ·la desición 

del gobierno de ordenar el cierre de los edificios del cult..o 

religioso, est.o conllevó al impedi rnient.o de los sac·er:dot.es de 

tener una libertad en la impart.ici6n de sus actividades propias de 

su cult.o. Los cat-6licos. como obluvieron una debida just.iÍ'icac_:iOn 

para prot.est.ar cont.ra las aut.oridades lomaron la's armas y su 

dirección quedo sujela a los siguient.es pat.rones milit.ares: 

pn.rnero reconoc\dosa o 
conf\.rtnara."' t.1 t.ulo• 

c:uo.lquiero. 

elegido• 
l~ 

que fuera gro.do 

por Gclda.doa a.nt.ea 
o.ut.Or\.dodea •up•rior••, loe 

rebeldes lnvi.ta.bo o. poner•• a Qu ca.be:r.a.:·
4 

ha.tla.ba.n 

de que 

primero• 

ro9t6n la. 

grupo de 

El levant.amient.o en contra del gobierno fue por lo lanlo 

un movimient.o iniciado por la propia población. en aquellas 

regiones donde se usó la violencia (la mayorta de los combat.ientes 

:1-Heyer. Jean. bé guerra. p. 25. 
4 -Meyer. Jean. 6.9.á cristeros. p. 92 . 
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fu~ron los campesinos]. en la def'ensa de la impart.ici6n de una 

religió~. de la cual estan inmersos como miembros activos de ella. 

A rr.edida que se recrudeció la pugna con el Eslado. quien en su 

intento de demostrar su autoridad a los minislros del culto 

provocó el propio Eslado en las zonas rurales un incrementó en el 

número de los levantados y en cierta medida fue consecuencia misma 

de la forma como las autoridades gubernament..a.les en una forma 

personal aplicaron la ley. según este ejemplo: 

ru~no.a. 

mo.llrola.da. 

lovanlorae 

siUbLó 

Joeé"
5 

~como [ina.l d9 la hvsla. 1:a9u1rro siombrO cal ~obre la.si 

aro6 m\.lcu;. 

creci.6 
a.nle& lo 

300. subió 

do 

al caaltgo. Loa 

hi<a.vron a.hora.. 
ocho 

que 
El 

la 

io:abo 

nÜm<1ro 
lenvncio 

dónde. 
hob1 an 

do loi; 

La gonl<it 
alrovt.do a. 

leva.nla.dos 

do Ornelo.Jil San 

La "'Guardia Nacional" en t.res afies de enfrenlamient:os con 

el ejército. en las regiones donde usaron las armas tenian una 

limi~ante militar producto del número que comprendian sus fuerzas 

y por ello los crist..eros optaron en ésle periodo ·por combat..es en 

unidades reducidas a lo largo de O:cidenle del pals. El ejércit..o 

federal por su parle tenia la mi si 6n de derrot.ar a los alzados y 

para ello contaba con un número superior de elemenlos humanos a su 

disposición. asi como el apoyo de los medios de transporte para 

desplazar a la t..ropa. Los enfrenLamienlos carQcieron de la 

magnitud de batallas donde se enfrent...aran dos grandes conjuntos 

m1l it..arP.s pero su objetivo cenlral segu1a siendo el derrolar a los 

alzados. El Secretario de Guerra permit.i6 a sus subordinados un 

procedimienlo fuera del ambi~o militar: 

'Amo.ro pra.ct.t.ca. conlra. lo• cl"LGterosi lo quo Pablo 

Oonz..\Lq.~ ''li.lLzÓ ..:onlra. loa zapah.&la•: la r&conconlra.c\.Ón, 

Da&p•J.éti d.., ~i,erlo LLompo. n lodo p<1i1-rsona sorprondido. d•nlro dol 

p•rlmelro •.1-:ir..l.ndo d• ha.bi.ta.nloio: le [uciilo.ba. Lo.s coaocha.si y 
•l gana.:!c liiCt -:<::irgr.'·"" on loa lreneg po:a mayor ó provocho do loa 

g•noro;:i.l<G\w. tpoca.a v.aco¡;¡ pi:trt-. :"l orciri.o no.d.onatl o 110 destruye" 

En cuant.o a la efa~ti vi dad de las reconcent..raC:i ones. en 

~-Gonzalez. Luis. Pueblo ~ yJ._.LQ.._ p. 155. 
-Krauze, Enrique. Hist.oria ~ l.<i ~.!. •. t. Q.74 . 
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l.:>.. real1::::ad fue- un fracaso para debilitar a los cr1sLeros con la 

supresión del apoyo de la población a través de la eri.t.rega de 

.a.!ime:1t.os. 1ambién provocó .que el ejército federal con su equipo 

de campa~a di~persa¡a a su fuerzas en los nucleos urbanos. donde 

fuer~n recluidos los habitantes de las regiones desalojadas por la 

reccncent.ración y para la defensa de las vias de comunicación y 

la per!:;ecus16n de las f'uerzas de la "Guardia Nacional··. En cuant.o 

a ést..a última. sus elementos fueron habi t.ant.es locales que 

conocian los accidentes geográf'icos en las zonas desocupadas y por 

lo l.anlo enfrentaban al enemigo en las lugares elegidos 

previam~nte por ellos para lender emboscadas. 7 

La "Guardia Nacional" se convirt.16 en 1..1n grupo fuer.a de 

control para el gobierno. Esta. al ut.ilizar las armas se declar6 

en frar1ca desobediencia de las leyes. Con su int.ención de crear 

presión sobre el gcb!erno, la "Guardia ?Jacional ... en forma 

1ndirec~a y como consecuencia misma de los combales mililares. sin 

un plan previo afect.6 la vida económica de los habilant.es de las 

regiones que abarcó la lucha. Para los campesinos el cornbate 

representaba la pérdida de su Lrabajo agrlcola. 

Como el movinúent.o de la "Guardia Nacional·· duró lres 

~~os en el pals, siempre en oposici6n al ejérci~o .federal 

encomendado para su dcst.rucción, pese a las diferent.es medidas 

manejadas por las autoridades gubernamentales, su i mpor Lancl a en 

el OccidentB del pa1s aument.6 con el paso del tiempo. Su presencia 

a:;t.aba como t_od,a. guerra sujet.a a. los abast.os: de los pert.rechos de 

guerra. En cuanto a éslo últ.imo la población les brindo los 

v1· ... e-1 es; con respecto a las armas implicaba u~a .i.ndust.ria. de 

•.:at·áct.er belicr;i y por carecer rje el\a surgió una imperiosa falta 

de medJ os de combate qu~ se puede notar en el siguienle 

coment.ario: 

-aronde !uo le. de armcu::. muni.<:\onon y v•aluorio 

d9 ~oa deCunvoroa. que lec -aumi.r.tolraba.n lra.baJovom4nle y •l 

r;.oligro <l• vid.:i mucha.$ JÓ'"º"'.;>g do to.o bnga.da.'!lidu Sanl".1 Juana da 

Arc:o. o.lo.r-ma.r-le (uu lornbién la. ra.Ua. do pocunarLoci, quo 

6'afuor·::c procuraban -.iollGfocer de 

7-Bart.ra. Armando, ~os herederos .... p. 41. 
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En algunos moment.os de la guerra, l.a ''Guardia Nacional .. 

obtuvo sus •armamet"lt.os del propio eJérci l.o federal. Asi se puede 

afirmar que su presencia cuen~a en cada lugar donde ac~uar. con 

la ayuda de la tropa enemiga. an~e el hecho real de que una parle 

de los per~rechos usados venian del ejérciLo federal, como 

consecuencia de las acciones miliLares, er1 las cuales la ''Guardia 

Nacional" salia como 'Lriunfant.e, de acuerdo a este relato: 

"AL ol co.mpo ol g~mero.l lbo.rra. r(;cog\.Ó \.reG 

ccu-gadaa car\.uchoi;;; do m\.limetors y muehcu:.. 

co.rretillC1Si y co.rluc.hoe auot\.o,¡., má& do c::abal lo& y buon número 

d~ o.rma.~9 

La adquisición de armas por esLa v1a fue circunstancial y 

parcial en la oblenci6n de cierlos suminisLros de guerra. Un medio 

direct.o para la compra del armamento impl ic6 un negoci.o 

par~icular, con los generales del ejercito federal. quienes 

vendian a sus enemigos una parle de las municiciones recibidas en 

las !'"3.bricas de guerra del "pais y est.os oficl.ales.. para j'ust.ificar 

la f'alla de parque sallan a la busqueda de los crl.steros y 

realizaban un pequei"ío c:ombat.e que permi~iera una nolific.aci.ón de 

guerra argumentando sus acciones milit.ares. 10 

Para al Est..ado la presencía de un ejérc'ito en activo 

implicaba un gast.o exlra de su presupuest.o. le cual generó 

el desvió del ingreso fiscal que bien podia dest.inarse a ciert.os 

planes económicos del pdis. En la Memoria escri~a en la Secretaria 

de Guerra para el ario de 1929, uno de los punt.os imporlant.es 

correspondí 6 a los gast.os relacionados de las municiones usadas 

cont.ra la. "Guardia Naciona.l ": 

~,. -Con»umida en combo.t.e: 
-Gulierres Casillas, José, S. J. ,Hist.oria de lé. ~ p.402. 

P"":'Degollado Guizar. Jes.ús, !:oiemarias .1.. p. 134. 

10-Navarret.e, Heriberto, Los crist.eros .... p. 81 . 

•• 



2. 900.21B CQrluC:.holil ca\.l.bro 7 mLlimQt.ro&. 
1. PS0,034 ca.rluclice do d\Var110 ca.Ubre. 

Z,7P1 gro.no.do.e do O'O miU mut.roe. 

37 gro.no.de.e de 70 m\.\.1 motrca. 
4.4Z grana.do.o de zo 1nili niolroe ... u. 

La "Guardia Nacional" fue un movimiento d!? los cat.ólicos 

con la aprovación de la Iglesia que surgió con la int.ensi6n de 

preservar la libert.ad de la prácl.ica de su culto respect.ivo. Su 

capacidad de oposición a las autoridades federales era de una 

magnít.ud y una fuerza local que incluso sus miembros pueden 

considerarse como los únicos cat.ólicos que en aquellos momentos 

cent.aban con la presencia de los ministros de cult.o sin 

una persecusiOn de parle de las aut.oridades gubernamentales. No 

obst.ant.e est.a circunstancia. la Iglesia est.aba alej~~a de. la .:.~-,.;..·. 

direción de la ''Guardia Nacional'' y un ejemplo·ccns:lS'\.ió•en que 

los mismos crist.eros asumieron los proyectos de acciones 

mi lit.ares. 

El movimiento de la ''Guardia Nacional'' est.aba en contra 

de las auLoridades y est.a circunstancia de caráct.er ide~lógico le 

permit..1a un acercarnienLo con los grupos opositores al Est.ado. Asi 

en marzo de 19Z9 un grupo de militares del ejército :fed~ral 

dirigidos por el General Gonzalo Escobar iniciaron un golpe de 

est.ado. Est.os t.uvierona su alcance el goce de los pertrechos de 

guerra de las zonas milil.ares b.a.jo su control y por lo t.ant.o sus 

suminist.ro de municiones estaba. complet.a. Ello le permili6 un 

acercamient.o con et.ros grupos en ar.mas en base a un mat.erial de 

guerra a su disposición. La Memoria de la Secret.aria de Guerra 

escribió al respect.o lo siguient.e: 

corporaci.oneg qu~ 1~ rebehOn 

próll:i.mo pcu;.ado. toni o.n •n uu podg.r lo& oleomontoa aLguienloa: 
nz o.molro.ll.::i.doro.& do dLver•os &ualemas. 

d fuailou o.metra.llci.dorr.u;. 

a.z:.n fu1alou c:a.Li.bre 7 mili metroa. 
:J.Oi:S ca.ro.b\.nO.a ca.libro ? mi.limot.roa. 
7 ,o 04 _ o.rmCl9 do fuego. portát.i.le11 de dLver&o~ ca.hbre11. 

11-Memoria de la Secretaria de Guerra y Marina, p. 117 . . , 



4.,7d9.B30 cart.ychoso co.libr~ 7 mtli mot.rolO:. 

1,715,1i=i-2 ca..rtuchom do dtv~rSIO':ii co.L\.br"*ª· ··
12 

Aunque el levant.amient.o de C"'"°nzalo Escobar y el de la 

"'Guardia. Nacional" t~uviese un punt.o en común, como era su 

oposición al gobierno. cada uno manejaba principios militares 

diferente~ para enfrentarse a las auloridades. Aún con sus 

divergencias ideolOgicas, ambos gesLaron una alianza nulit.ar 

cont.ra su enemigo común. Sin embargo el dirigente de la ''Guardia 

Nacional" mostró una desconfianza sobre la act..il.ud asumida por 

sus nuevos aliados por la int.ervenc16n en el asunto de los 

dirigent.es de la Liga Nacional y est..os personajes habia.n comel.ido 

e1~rores en asunt.os ant..eriores,de indole mililar.
19 

La reunión de las t..ropas de los escobarist..as y la 

"Guardia Nacional'' necesit.aban una direc:t.riz dual sobre las 

act.ivido:."l.des m1lit.ares por cumplir en un fut.uro. además de un 

reglamc.nt.c par-a un r-econocirnient.o a fin de eV"ilar combat.es entre 

ambo~. La forma acordada para ello consist.i6 en una· ser·ie de 

claves ent..re ellas con la int..enci6n de reconocer a sus aliados y 

los posibles desacuerdos ante la presencia de t..ropas ~ederales de 

donde proven1an los soldados del escobarismo, las cuales fijiron 

las sigui ent.es: 

··11a.5all d .. t o.rroglo:- Ampt\.a. H.bart.a.d rel\.g\.oeo. \.ngre&o 

ol ••Ca.latón d• lodoa loa nuealroa. 
MSE:f1As V CONTRASEi'tAs:- Bandera. l:ttanca. y TOJO. 

franjas a.lra.veaa.da.a. 
~La.a comuntcaciona'!OI con lag hrmoi. do 

tL.,varán dobo.jo de la. hrmo \a. aiguí.onlo c¡of'ía.! 

º'PARTlC.IPAClON MILITAR 1. - y pnnc\.pa.t 

1.a. poa•cí.6n do lo& pi.icmt.ea dol sud Pa.<:i hco y de 

fc:i.lí.ta.r avo.n<:• lropas Sonoro.. 

Lo 

Lo• 

vtg\.tan<:ia. y 
ci;i.Píona¡¡;¡ paro 

~z_ - Amagar \ast captla.loa y c\.udodos de \.mport.ar'lc\.a. pa.ro.. 

di•Lra.or fuor:a.s •namtga.a. 
:J. - Coop,..ro..r cond~cha.a fuar:a.iil pr•v\.CL \.denl.lftca.cl.Ón. 

··•. - Doao.rrotlo.r ocl\.vldodea en Puebla y Méxlco Ci.ly. 

CONTACTOS 

'ºMi.-=::hoocán. Tomot -::onloclo ceon Ql Oral. Ennqu~ llom1 r&: .. 

"Duro.ngo y Z<:Lcat.eca.9. -
12

-Ib!<l. p. 117. 
Con 9ra.t. Agu~lc;>ra.. 

sa_Conflict..o Religioso, Rollo ZO. 

º" 

quo 



•n F"rear.Ltl-=i, v •obr• lodo con oral ur~aleJo. 

··Tepic:. Con rogi..mu~nlo que est.á 

pi-olggg.r puian'.e y al solar olr~ Rggtmi.Gnlo qui;. lilsola 

olruo. 
..E~iado da MéKLCO. - Con Oro.l. Ri oa Zerluche. 
Moaxo.cQ y Puebla. - Con ara.t. Fox, 

puebla.. 
· Fuor:z:aa do Voro.cru:z. - Con oral. Agulrre~ 

.. 

Aco.pon9La. 

T9plC 

manlenienC:.o 

parQ 

s. 

La alianza. ent.re el escobarismo y la "Guardia Nacional•• 

en 1929 t.uvo una ef1mera exislencia dado que el Gobierno Federal 

en un lapso de t.res meses. con el uso de una técnica de choque 

entre las t.ropa.s federales y donde hubo batallas de grandes 

dimensiones derrotó al escobarismo y entonces ese movimient.o quedó 

liquidado en el pais. Sin embargo, a consecuencia de la alianza 

ant.erior, elementos del eJérc1 t.o escobar isla buscar.en su 

incorporación a las 'filas de la "Guardia Nacional .. : 

pc-rma.necl..oron 
prlmo.voro. du 
a.yudo.nle del 
o..l lado de 
el fin"ll.

5 

l.ncluao a.lguno11 federa.les; ei;coba.'rl.Gla..s> qu<> 

entro lo• dc.uapués dol do 

tP2P! el genero.l Juo..n llorr-l.08, compof'rerO de .Almaxan y 
p. Pedrozo.. y ~1. general Arra.l :z:, onvLado d~ Urba.LoJO 

Qu\.nla.na.r y quo G.\rvl.Ó lealmente lolil cnsileroa ha.tilla. 

La presencia de la '"Guardia Nacional". para el gobierno 

represent.6 un cueslionamienlo de su autoridad. ya que de acuerdo a 

las Cunciones del Estado solo el cuenLa con la opción de se~alar 

las soluciones viables a sus propios problemas. En la región del 

Occident.a del p.a.ls la "Guardia Nacional" combat..i6 est..o pero 

careció de un medio práctico en la realidad. El uso del ejércit.o 

como un medio de supresión -fracasa a causa de la táctica mili t.ar 

empleada en est.e movimiento. El Estado ent.onces recurrió a ot.ra 

medida con la int.ención de alcanzar su debilit..amient.o. Esta 

consiS~ió en ofrecimientos económicos para el abandono de la lucha 

a los dirigenles de la ••Guardia Nacional", como acont.e~i6 en 1928 

cuando el general Manuel Avila Camacho a t.ravés de una c~rla 

::-~NAH- ~on!Uclo r-oll9loi;o, Rollo 20. 
-Mov9r • .Jean. Los cr!st.eros, p. ~. 
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ofreció dinero a Jesus Degollado. El resultado fue una negallva a 

siu Propuesta. td 

En' cuant.o a la personalidad del general Jesús Degollado, 

el fue qu1en en 1929 realizó el acuerdo de la paz d-9 la "Gu¡.rd1.:. 

Nacional'• y las aut.oridades guberna.ment.ales. Un-.::::1s dias antes de la 

muerle de su predecesor. el general Enrique 1 ... :.0rost.1eta Jr .• le 

lleg6 a Jesus Degollado una carta env1.:!.da por su "~sposa en l.;,i. que 

le notificab:i. su calidad de presa del got:ierno. Ademas le menciono 

un ofrec1m.l.ent.o de seguridad a su pe-rsona. a.si como la po~1bl..!.l-da.d 

de rehacer s1_: vi da a camb1 o del abandono de s.us act.1 v1dades: 

milit.are~. Su respuest..a fue de tendencia r-=-l1g1osa donde argumento 

una negat.iva, en base a su deb~r adquirido con [l1..::is. 
17 

Como consecuencia de la re1n1c1ac1ón de las relac1or.e~ 

enlre el Est.ado y l.:.. Igles1a. el dia 21 de J'Jn10 de 192.9 lc:-s 

c1 . .!l Los ca.t..ólicos de nueva c•.Jent.a podian ser escucha.dos. por los: 

fieles respect-.ivos. ESt..a sit..uac1011 para los miembros de la 

"Guardia Nacicnal" dio origen a una serie de diferencias anle la 

fal t..a de una causa que pernut.iera la conl1nuaci6n de su 

m-:>Vl.ml.&nto. cuando el gobierno cubrió su propuest..a de una libertad 

religiosa dentro del pais. La Igles1a por su part..e. en el ac~erdo 

final omilio como uno de sus pun~os de t..rascende~cia la siluaci6n 

en la CtJal iban a quedar los cr1st.eros al rein.legrarse a la vida 

normal dentro de la socied.ad. [)e.sde luego. sl uso su autoridad 

moral par-a ordenar a los combat..ientes la deposición de sus armas. s.s 

Al frente de la ''Guardia 1-lacional" quedo como dirigent.e 

ld_Oegollado Gu1zar. Jesús, Memorias, p. 135. 

17-lbid. p. 229. 

'ª-Ibid,_ p. 234. 
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el general Jesús Degollado. pero también el compromiso de aclarar 

l~ •Situación de sus element..os ante la propuesta de la Iglesia que 

nunca le5 ·permiLió conocer los liniamient.os sobre la sit.uación 

social como opositores del gobierno. Sus t.ropas durant.e t.res aRos 

combatieron por la libart.ad de los cultos pero est.os se habian 

obt..enido a t.ravés de la jerarqu1a religiosa y quedando ellos al 

margen de la situación. El je~e de los crisleros para salvaguardar 

la vida de sus soldados envió un represenlant.e personal ante el 

president.e Perles Gil. a quien le aut.oriz6 el llegar a un acuerdo 

independiente sust..ent..ando en est.os punt.os: 

··1. -como lo quo máo imporLa. ha.c:er qu• 

derramal"l'\enlo d9 aa.ngr•. aoli.cl.la.rá u&Led a.l pre1nd•nL• 

ordenar que ceaon por compleLo Lodo •l 
ho11Li.lt.dodo~ conLro. de los lovanladoa 
.:uesl!.On reltg\.oaa! el concopLo do qu• a.1. rec1.bi.r de 

do quo ha. obt.on1.do lo onlonor do.ré ain perdido. 
lodo~ Loe componenlou da la. auo.rd\.a. Nocional 

o.bslen9an d• volver hci.cor 

ol 

q'u• 
po..1.a lo.& 

de lo. 

usiled 
de liempo 

d• 
lo.a 

quo 
'tropo.a 

f•dero.les¡ y agr-irialo.s. Dobo o.dvorl\.r 
1
3u• yo. he recomenda.do por lo 

pronLo. quo cu> proc.ure evi.lcu- Lodo ancuontroM 

Con respecto a las bases sobre las cuales los miembros de 

la '"Guardia Nacional" aceptaban su incorporac16ri a la vida civil 

et int.ermediario gozó de varios punt.os para un diálogo con el 

presidente. Sus propuestas est.aban cent.radas en la obtención del 

desarme de 1 os cr i st.er os, unas condiciones por las cuales: 

dejarían de seguir los acles violent..os, con la condición de una 

acept.ación de parle de las 
·, 

,, 
autoridades de permitir la 

f.eincorporación a. las inslit..r..1ciones sociales que el Est.ado deja de· 

existan en la sociedad. Las peticiones de las ~egociaciones fueron 

est.as: 

~1. - Oa..ra.nt1 as: plena.so. de v~da inLeroae& po.ro. que puedo.n 

regroscu a. i;;•.u; hogo.rcu; lodo& loso g¡mora.l••· JGÍO&, DCi.c\.o.-lea Y 

aoldadoa cS. lo. OuClf'di.a. Na.dono.l. 
""2. - DC1f'a.nL10A plona..& de vido..a inlereaoa pe.ro. lo& 

·-~-!bid. p. 20P. 
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ci.vllef' qu• cua.lqui.er forma. ha.ya.n a.yudo.do a.t movLmLenlo do 
qer~nsa. de La. Uberla.d rell9i.oaa.. 

M3. - Liborla.d abs:otula. d• Lodoio lo& pro&cs por ca.usa a. de 
la. cuesalión. rotigi.0110.. ya. el.vi.loa mt.ombroD do la. Oua.rdi.a. 
Na.ciona.l. 

~ .. - sobreLmi•nt.o do lo• juict.oa inca.uto.dosi conlra. 
ca.L6lu:oE. con molivo do lo cu.eali.Ón roli.gioaa.. 

··'!l. - Ropa.Lnuci6n d• loe dosolorra.do& por el mLQmo moLLvo. 

-d. - Entrega. do VOLT"lhdnco peaoa por ri.rlo lo• 
a.dl'..1dica.ndo •olda.doa d• la. Ouo.rdia. Na.cLOna.l quo onlroguef"'! 

auu ca.ba.llo• a. lo• quo los neco1nlon. 

··7. - A loa Jofea y le,; permLlLrá lo. 
porlo.c\.Ón de pLBlolo.11: la li.cencLo recipoch va. de port.a.cLÓn 
de o.rmo..a y Ga.lvoconduclo¡¡ y ouxLho meLtlhco OJULCLO do loa 
c. Jefo• de opero.cLona&. 

~~. - Quo el lLccmcLom1.ento -:le lo.i; tropa.$ do la. Oua.rdLo 
NocLona.L 11•0. a.ni.e los. C. Jofos de Opora.c1.onQ"G. 

··p. - Que 80 don ra.ci.li.da.-:f9g pa.ra. 
\.011 lra.ba.Joa do llconcLomi.enlo"

2 º 
quo puoda.n dos-:z.rrolla.rso 

El licenciamient.o de la "Guardia Nacional" f"ue en forma 

independianle a los acuerdos que la Iglesia, en su momenl.o tuvo 

con el Estado. El enviado del general Jesús Degollado recibió el l 

de julio de 1929 los pr1meros comunicados relaLivos a. la m1s16n 

encomendada a su persona y un punto de interés para e1 jef'e de 

los cristeros consisl16 en una petición personal: 

'"Ma• ante lodo y por lo. mas elvmenlo.L jus_lLc1.o. a.si 
TQClo.mo.rlo propLo honor, siv sunvir.d. ud. pvd1.r a.l c. 

Preaidenlv quo do.r SUR órdone& poro. quo 1100. Puui;;lo. 
\.nmedi.alamonte libertad lo. ¡¡oflíoro mi. oapoaa. ocf"l'a. Soledad B. 
Dogollc;u;lo. d'1h•mda c:onlra. lodo derecho por la..G a.utonda.das 

Jo.li.ac:o y actuo.lmenlo la p•nl.lenclo.na. de 

La liberación de su esposa. para Jesús Degollado fue un 

a~::unt.o d" t.ipo personal ajeno a. su cargo de dirigente de la 

.. Guardia Nacional''. Sin embargo ello ref"leja un poco la mecanica 

del acercamient.o al gobierno. cuando el represent.ant.e de los 

crist.eros, el se~or Luis Belt.ran. quien carecla de la capacidad de 

dirigir en forma directa sus pet.iciones. Sobre el asunlo fue 

indispensable la inl.ervención del Delegado Apostólico, el cual 

facili~ó una carla de presentación al respeclo. Aunque ·1a pel.ici6n 
20 

-INAH, ConflLcto relt')LOao. Rol.lo 20. 
21 

-A. o. N. ,ArchLVO Po.rlic'.lta..r de Etnili.o Porteo. Exp. 24'!i COJO. '"2i> 
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d9 Josas Degollado recibió una negativa en un primer momento. esto 

ric · int..erfiri6 en la mecánica de las negociaciones que estaban 

::d er1do busca'das. 
22

· 

El presidente Parles Gil, en la entrevista con el seNor 

Luis Bellrá.n el d!a 1. de julio aceptó las pet.iciones re.ferentes 

al desarme de la "Guardia Nacional'', pues considero que con ello 

se daría la solución a t.res ai"íos de un conf°lcito armado que 

cuesllon6 la autoridad hegemónica del Estado. En el asunto 

confirió a Luis Bellrán autoridad temporal ante las fuerzas 

militares del pais, con la finalidad de dar rapidez a la 

desaparición de un organismo que en realidad estaba fuera del 

cont.rcil del Estado y por el 1 o concedi 6 el sigui ente documento: 

~A quL~n cotroiaponda: EL aeríor LU\11 aellrts.n cu.yo. flrma. 
al ca.lec;. tt~va. a.ulor1,:::a.c\Ón d<itl Ejoeuhvo cc.rgo. poro 

que provt.o OCUi5otdo con LoG JofoG dg. 
quo 

Op<iitOC\OnOil'~ 

:.nlorven9a 

M1..hlau11;~ los 
eGlo.dosi do MLchoa.cá.n. JolL&co y ColLma, 

do loe 

roa9\.on";, 
outor1..dado1; 

comot\do•·
29 

elementos;; qU.Oil' 

d.g dich~a Ea lodos, 

to pre;¡ton 

onc1.1onlran 

quo 

poro ol 

rocOmlenda 

mayor 

lo 

éxllO 

rendLci.Ón 

alguna.a 
lodo.e; la.tii 

do 

Junto con est.e documanLo, el sef"ior Luis Bel lrán recibió 

un escrito en el cual cada uno de los Jefes de Operaciones tenia 

un detalle sobre el medio de desarme de los cristeros. Con dicho 

document.o las !°unciones propias del Est..ado quedaron en esla 

circunst.ancia parlicular bajo al conlrol de una persona si un 

cargo publico en la Adminislraci6n del Gobierno. La in~ención del 

Presidente fue la rapidez de la supresión de un grupo qu-. aún con 

el uso del ejército no logró extinguir. De aqui entonces las 

fdcilidades otorgadas por Perles Gil. El siguiente comunicado 

muestra la realidad: 

22
.-Degoll ado Guizar. Jesús. Memor·ias. p .. 238. 

23 
-AON, Arcru.vo Pa.rl\.cular d~ Emili.o PorLos;. O~l. 2/713/10t\l'. 



A. Opora.ciongo;o 

l.fi.li.1.arG&. )1uy o.precto.blo a.mi..90: 
~El portador de Lo. proi;.gnlo cuyo h.rma. .:i.l ca.leo, 

lrc.lo.rá c:on • uGted lo relo.ltvo to rondi.ci.ón de a.lgunoG grupoa 

q•.JQ Gtncucinlra.n lovanla.doG región y 
pa.rhcuLC1rmonlo el cobocitl~ .Jeaüa Degolla.do a.. quton 
hombtGC 6rdonoia ha.ya. di.Gpuoslo somoh~tlilO o.L Oobiarno. 
Por eGo. circun&lo.nct.a. permi.LL6 u¡¡ted propotcloriu o.L 

porlodor todo.G la.so: íoct.hda.doi; nocoga.ricis pa.ro quo,Gin pla.%0 que 
•.J&led juzgue ro:ono.blo y o.l ampo.ro dwl saa.tvoconduclo que lo 

expid.;i., pueda. lro.Gloda.rGo al luga.r donde Qnr.uontra. ot C\.la.do 

Dogotla.d..,. para qu~ ponga. do a.cuerdo égloe te5pect.o a.l lugar 
quo d"bo prosontarcio, un1.6n su gonle, paro. proceder 

obren 

é&La.. 

rondtci.ón 

podor. 

,. enlrQga. do loli 

\o. 1.nleli.9onc1.o. 
liUmi.r,i.at.ro.r 

queda. 

elomontosi de 9uerrci qu¡, 

al voanft.ca.rt;;o quo, 

le• quo prolionlon 

y ordonar q•.ic;, lo& 

•u 
pueda. 

poq•.JO~O 

proporct.onen 

ac.lvoconductoso 

rc;.cc:-mer.d0-ndo 

prev1.n\ondo 
los ci.v1.lo¡¡ l•• den toda 

a.utor1.d.:i.du-,. 

e lago 

mi.hlo.rog 

go.rant.ia.a 
y 

Al loo 

olorg.;¡n pase• do h11rroca.r1.L pa.ra lo.e pobla.ci.onei;a que dosaeon, hn 

quo puedan rt>greaar a. au& hago.re¡¡. 

-Tengo i.roformoa do quCJ la. sief"iora. 

asapolO.o. dol rob•lde dol o.pgll\do, 

pon1.t.onc1.o.ri c. do eat.o. ciudo.d. 

oulort..d'..ldoG1 m\l1.tarosi, o.lonc1.0n 

r~voluc-.ono.r\oa.li do os;. pomo y para. dc;,moglrar 

que ol aobt.arno quu progi.do, procodQ 

U&t.ed 

encuont.ro. 

di.!ipOGl\C\.Ón 

lo.o 

B. 

protio. la 
' de Lag 

o.cl\.v\da.dw¡¡, 

é&lo la b•.Jono. fé 

todos;¡ aus acto,.., 

a.b,.olula. 

La '"Guard1a Uacional". con la reanudación de lo~ cultos 

el dia 21 de julio y ante las aut.oridades gubernamentales. qüed6 

ccrr.o un movimiento de armas sujeto por complet.o al gobierno y a 

la~ sa~=i~nes correspondientes a sus actos cometidos. El abandono 

de l.;,..~ .armas de sus miembros est..uvo sujeta a un inLerés personal 

provoc;..ndo un pG•iodo dQ persacusi6n dif'undid6 ·a t...ravé4'i de los 

periodicos de relevancia a nivel nacional. Uno de los individuos 

que baje el mando de la "Guardia N"ac1onal.. destacé por sus 

ar:.li vidadE;s, fue el sat::erdole Ar ist.g.o Pedroza. personaje que el 

d1.a 3 de ~'ulio quedó prisionero de las fuerzas agrarist.as. bajo 

las 6rde-nes del general Saturnino Cedilla quien de inmediato lo 

somet..i.6 a un preoceso militar imput.ándole sus acciones como 

Z<l -JNAH, Co"ofhct.o Rali..91.osi.o, l\Otlo 20. 

... 



2'> 
pcts y !~ fusilo'' 

[-e- acuerdo con las negociaciones real1=21das por la vta 

de Lta-;; se:1 trán. '5<:!' obt.l.J'.'º para los soldados ae .la ''G•Jardi a 

Nacional" una. serie de concesiones para la dev•.:iluc1ón de las at•m:i.s 

que habian usadc en d'2'fensa de sus intereses rei1g1c~sos. Al m1~mo 

t.ien:po los Jefes de Operaciones Mililares cent.aron. i:-.on •.odas las 

venLaJas para implemenr.ar con 1~ap1de2 la di.soluc1on r::l"? los gr1.Jpcs 

militare:;. Ello se observo e-r. la not.;,,, per?.od1'5t1ca p1Jblicada el 

dla 11 de JU!.lC" de- 1929. por '?i enca.rgaco d~ l.::i. rl?'gion de Jalisci::i: 

d•.vtsaonarlr:-

\ei:. j~IG-;: 

J•I 0-t•..1ro d-;. 

pcr 

F.l 

'=lrC•.tlar 

~Ot"f''."r°'<#r'! 

-:;:<C-r"¡)•.J"t<:' 

lo 

ofra-:zca 

Ec;ta.do, ya 

part\.CUl ':lf"IJCI. 

~nd1..-::·:1. q•.:.E" d• 9l '11 o. 20 d+\ 

octual pol"'a oc:oplr.ir 

y 

El Gobierne de-:::~1b:a cr:>n pr0r"it.1t ud la incorpora:-1on la 

vida s;:oc:ia.i de loe; miembros: dra l.a "G•Jardia IJ;:;r:i.on11l. SJ.n ~:?mbargo 

los 1nt..egrant..es de la "Guardi.a l.Sac.ional" tem1an por su ·vida. al 

moment.o de present.arse a deponer las .armas; t..al t.>?rnor no est.aba en 

ctbs;oL1Jta i;-111.:r:ri..;.do. aun S<e> teni:a mu:{ ¡:-r'::'sen•~e l:;. mu..;-rte del 

algunos polit.icos de la reg1on pdra me.•orar -sus sit.uac16n 

perso11a.l. al ;idqui.rir t.rascenctenc1a. Ademc..s el prop10 ']"':e>r"'leral 

Fi~ue~o~ ,'lr:onsejo a los jéfes cr1st.eros del P.stadc de Jalisco de 

un;;.i. probable arne-naza de mue:·rte, la cual p0$'="' .:t s•J aut.oria2.d fr?der3l 

era i.ncap..;s:= di? intervenir en c:lso d~ ser cumplid¿.; ~ :i.lgur.o de !os 

e:-.:crist..ercs, ya que el asunt.o parll::.. de las a•Jt1~:·1d3d<?·: civiles 

2~-Url!V~1·sal. 3 de jlll ic. de 1929. E>:::e-ls1 O!" 3 do? .11.!110 de l ·;i29. 

io_Lln1ve1·s.:tl, 12 do? jttl.10 de 1929. 



f'uara dg au jurisdicción y lo má.s s&guro consi!i;t.ia en un abandono 

de ·la ent.idad para salvaguardar sus vidas. 
27 

Aón con la amnnistia negociada par el General Degollada 

sobre las fuerzas a su cargo sólo una parle de ellos accedió a la 

ent.rega de las armas respect.ivas. Si el movimient.o de 1926 inició 

en una rorma popular sin el apoyo directo de la Iglesia, cuando se 

reanudaron los cultos, la mayoria y por iniciativa propia, dej6 

de parlicipar en la guerra: las esladist.icas sef'lalan una parte 

del asunto al respecto y en ellas muestra que de unos 

50,000 probables sublevados, sólo se present.aron a solicitar el 

salvoconducto aproximadamente unos 14,000 hombres. 29 

Quiza la sit.uación de los crisleroS quedo en un segundo 

plano, t.ant.o para la Iglesia y el Estado, cuando ~l objetivo 

central consistió en la reanudación de los cultos fuese aceplada 

por ambas partes. Quedando por lo lanto solucionar la postura 

mostrada por Jesús Degollado de buscar la seguridad Cisica de las 

Cuerzas populares, como serían los crist.eros quienes re3.lizarón 

una presión (militar) en el pais Cr9nle al Estado orientada a dar 

solución al problema religioso. 

LA ELIMINACION DE GRUPOS CATOL\COS DURANTE EL CONPLICTO 

La reanudación de las actividades públicas de la Iglesia 

Católica Aposlólica y P.omana en México. tras el acuerdo publicado 

en la prensa el d1a 22 de junio de 1929,dejó una omisión de indole 

pclilico sobre la situación de las agrupaciones calóli~as que en 
27-Meyer. J.s-an, La guerra. p. 344. Entrevista Meyer/H.Naval'"rete,' 

28
-Krauze. Enrique. Historia de la ~· 249. 



forJJ\.Ol par~icular dieron su apoyo directo a la actividad militar de 

los crist.eros. Esa act.i vi dad denotó una al t.eración de 

sus proyect.:os después del acercamiento Iglesia-Estado sobre el 

asunt.o religioso que fue una l i mi t.anle para proseguir sus acles 

entre los fieles dada la autorización de part.e de las autoridades 

de impa.rt.ir una doct.rina religiosa. Los grupos con relaciones 

milit.ares directas con los alzados fueron los siguientes: La Liga 

Nacional Defensora de la Libertad Religiosa [LNDLRl, las Brigadas 

F'emeninas y la Asociación Cat.6lica de Juvant..udes Mexicanas [ACJM.J. 

La injerencia sobre la dirección del movimient.o militar 

de los católicos auxiliares a los cristeros tuvo una mayor 

parL.icipaci6n como la organizadora. la Liga. en t.eorla de los 

alzados en cont..ra del gobierno en 1926 y goce de un conocimien't_o 

de sus act. i vi da.des, sin al vi dar que las ot..r as dos. la ACJM y 1 as 

Brigadas también prest.ar6n su apoyo direct..o como provedores de 

pert.rechos militares a las nececidades de los combatient.es. Además 

cada una tiene sus propios programas sobre sus actividades 

sociales de sus agrupaciones y sus respc:msablidades fueron de 

carácter individual durant.e el confliclo milit.ar y sólo las uiiia 

la opción de alt..erar la siluaci6n religiosa en el pais. donde se 

carec1a de cult..os públicos religiosos. ello provocó su intromisión 

en las r&laciones manejadas entre la Iglesia y el Est.ado. 

La Liga cuyo origen acont..ecio en 192Q como consecuancia de 

la poliLica gubern~ment..al de limilar las aclívídades roligiosas de 

la Iglesia Cat..Olica. t..ras el int.er.to de separar a sus miembros en 

base al proyecto est.at..a.l de proclamar la Iglesia CaLólica 

Nacional. inslituci6n dirigida por el ex sacerdote cat..ólico 

Joaquin f'érez. La aparición de est.a nueva 'Iglesia. gracias al 

apoyo poLi Lico ofrecido por ciertas áreas admirüst...ra.tivas del 

gobierno a est.e µroyecto. por el cual la liber·lad individual de 

las: personas sufrió una limit.ación -s.obre su elección de una 



doctrina propia. Esto entonces s1rvio de pre~exto para el 

Suigimient.o de un organismo que impidiera estos atropellos y de 

acuerdo a iás ideas de sus dirigentes católicos: 

lt.ono poT hn .:onqi.t .. Qlo.r lo llberlo.d roli.9Lo~a. y Lodaia la.~ 

hb111>tl..f.1dv~ que soo denvon d• G>llo. Qti ·6'l ord.g.n &o<.:to.l 
por Lcv m•d .. ost a.c:iecuodoa qu" la.~ cti-cunQloncto:~ Lr.an unporn.•:tndo·

2
P 

y econ6m .. eo, 

En un acLo de crear una tnsLitución caL6lica dirigido por 

laicos cuent.a la Liga. con un apoyo directo de la !glesia por ser 

part.e de su t:uerza soc.ial. Su accionar quedó dent.ro de la vida 

civico-religiosa y e5to facilitó la solidaridad de otros grupos en 

el primer momenlo de formación de proyectos iniciales, que con e! 

paso del ~lempo permi~ieron consolidar las ideas de cambio· de sus 

dirigent..es. No obst..ant.e en: su iri.t...erior- la Liga carece de una 

homogeneidad como consecuencia de los dif'erenles grupos que la 

integran en la sociedad: 

"Lo. Ligo c-uo.ndo fundo ton 

herogén•o.s como tos "'Co.ba.UG-roi;; do cotón~ y LQ.Q Oo.ma.SJ Ca.tóh.cCUiil, 
lo. Contn-egC.C:LÓn Wa.r'l.o.no. dv Jo'\f.otneoa y lo. Ad..:irai::\Ón Nc.>o:=.l1.1rno., la. 
fo-d•r.:s.ci.Ór\ Arq1.1td.i.oc.oe:ono. d"'l Trabe.jo lDil;tnLo F'edoro.ll, le. 

ConfeÓ4tl'ra.ei.6n No.eí.o~a.t Co.lóhc:o. de\.. Trebo.Jo pT!it~Ld~do.. por Po.lomar 
y Vi.zc.o.rral y lo. AC..JM. pr•,11.dLdc:i. por René Capi.atrá.n Oo.r::a.. Ea 
d-wei.t·. 11)0·.1irrri.e-nt..oc de juventud, or90.n .. =.a.c::'l.Ol"l•G1 plo.dotao.a., 

~octeda.dei;; d• bonehc"nc.'l.a., i;;\.ridleolo~ de 
la. bu•na. aoc'l.edad··

3º 
t.ro.bo..1adcr•i; y g:rt..tpo:a d• 

El objet..ivo básico de la Liga consistió en buscar la 

defensa de las libertades individuales de los· católicos. como 

miembrc5 de una Iglesia _que estuvo sujela a las doctrinas 

poli l1cas del Est..ado. La Liga, para la Iglesia f'ue un3. 

organización con la posibilidad de enfrentar al gobierno y por sus 

medic-s º'l~gales .. expues~os en la Const.i t.ución perjudiciales para 

ciert.as funciones de la relig16n, que el Estado int...entaba un 

control d1rect.o. El proyecto de una instit.uci6n com::> la Liga, que 

:: ... Ollvoro. S<t-1'.hl"•c.ALtcio.,Causa :L ~_,.- p. 111. 
-:-M"iyor .. J4o.n. La guerr--ª..t.. f-'· 52. 



~Q pudi~ra oponQr a la administraci6n y a la larga obtuviera una 

m0dificaci6n de las leyes. partió de la idea del sacerdote jesuita 

9ergoend qU'ien la impuso desde 1920 y su propuesta necesil.a la 

elección de dirigentes nacionales conocedores de la vida polilica 

del pais, como fue el caso de Rafael Ceniceros y Villareal. 3
l 

La Liga obLuvo en 1925 el apoyo de olros grupos 

católicos. Sin embargo. en la perspecliva particular de cada uno 

de ellos planteó directrices propias de acuerdo a sus labores lo 

que impidió una unidad cont..inua.. Los cambios administ.ralivos en el 

gobi•rno, dieron origen a que la Liga asumiera una postura 

cont..inua sobre la separaci6n con el Est.ado y aunque el rest.o de 

los laicos est.uvieron en cont.ra de esas disposiciones y sus 

programas de trabajo generaron una ruptura con las demandas de la 

Liga. Una sit.uaci6n de est.e género ocurrió con los Caballeros de 

Colón. quiene en su inlenLo de inLermedi~r ent..re el EsL~do y la 

Iglesia. no apoyaron la medida embrionaria proyeclada en 1926 del 

uso de la violencia como una forma de presión al Esta.do ~ara 

buscar una a1Lerac16n a sus liniamientos polllicos.
32 

La fuer:.?:a de la Liga est.aba en los laicos afiliados a 

ella y para al~anzar un incrQmen~o d~ ~us miembros nQcesit6 de una 

organización inte1na que permit.iera una difusión de sus propuest..as 

de t..rabaJo en la sociedad. Es le objet..1 vo recayó en un grupo 

dirigente dedicado a la t.eorizacl6n de las actividades y principos. 

de la Liga. con el fin de lograr una coherencia. en sus act..ividades 

práct.icas. Sin embargo est.a labor sufrió una lim1t.ant.e de personas 

n-Docley, Francis Pat.ric,Qp~ Q..h p. 50. 

'3
2-Meyer. Jea.r1. !...a guerra. p. 6Z. 



.a.nt.e la C;'iten:::1a de d1r1gcnt.cs t::or1 su Com1t..e Direct..ivo, lo que 

rlenc.;t.!. una sat-'Jraci.::in de c~rycs .l.dmini.stra.tivo:s entre lo~ lideres 

enc.?.rgados éie í.:!t?.s~mp•:ofí.:;,r· \'ari.:..s funcinnes de car3cler burocr3.lico 1 

r.~1 smas q1_ie rE>s.l::.b~.r. c.:i.p.J.cidad de lle·Jar- a grupos nüs 

L;i. Lig.:::r. surgió del seno nu~mo de la Iglesia como un punt.o 

de apoyo .:\ ~u dit~e:-en::-i:t de proye::tos con el Est.:J.do roo;i:-:icano en 

l;;~ so . .:..:.ed.1d. />.úr. '.:1.:·n :::::ir.c1enc1a del or!gen di;;; su fuer~3. la Liga 

reali:·aba act.1v:..d::i.des difercl'f.~~E·S a l~::; plar;tead:-..-::. en la rel.:.g;.on 

lndep.:-nder11 .. -:1a pa:·a $US actos en Mé;-:¡co, ·.:.:.•mr.::i fa.cult.:..de:s p<:i.ra 

re .. .::~C.:..r d.>.r.c-1·:::· •.?n bE.•neiic:.o de 1:... Llga, con la finalidad de 

pr::..·\•e.-;-1· ,.;¡.::, ma1.-:r1:=c1.l de guerra a los r.::r1st.~1-os. 34 

L.:. : -;:les1a, cur arit•= el conf"l.1..ct.c arm.3.do d8 1925 a 1929 . 

.aE'.Jrru . ...:' tm:=. ¡-.Joll tic a ind-=pcr.d1ente a la manejad.:;. por l.íl; Iglesia 

n-u::.ma. que iba en per·Ju1-::io de e~t.;, ir.st.i.t..uciór. religiosa. De 

igual forma manejo un.a serie de principios part...lculares 

er-.car.ünaoos a la búsqueda de 1h.::...:.li.::.=: c~onómicos cor• la in1..ención de 

\;"'Jcr8ment;¡;,.r "S'J fuer=;,,. en la soci.~:d.5.d. siempre con el sustento 

i-:.lo;::·::Jlóg;.c;.o de que buscaban la libertad de 2.os ind1vidu.::.is. Sin 

emb~~rgo ~u:: p+:;ot..ic1ones-. e>:puest.as a la misma Iglesia l.b::t.n en conlra 

•'.lblo:;po=-. '"'º R~rr.a. ::::-rhrmando ~:;~a i;olt..:.t.t.ud. .;.l 22 <l.'3-l 

y .~, .,¡ll--; ".l¡:·tJ.re-::~r. e~lc.:;¡; pal\o:lcno:;; 

ortlQn dC>L Sa.nl.:':1 radr~ d<' dv 

PH 



~\. aol;-t•rn~ $\.qut,ora paro \.f''.l.f"IQrn\.hrlc-~ Jtomo., 

•l C(l.80 de quo vl Oobutrno de h~eh-:> ha.ya. d~roga.de- to.• 

\o. forma. quii pa.rq::c;a nid.s cotiv1.nconlsi dtt que 

todo Q.frtt9to' • a.d•rrt3.• d.e lo• obt;pos.;; d•be \nt•rvo!"'J1.r lQ. L\.ga.. pueo 
ol Cont \\.et.o .::u:t.uQ.l 
polihco'"

95 
sól~ da CClJ'ácLcir reh9t.o•o ai.no to.mbt.én 

La Liga. maneJó a una part.e de los cal6licos meY.J.canos y 

sus pet..iciones ref'l.eJarcn el ln'!...er-és de sus dir1gentes en su 

provecho part..icular. Ademas. uso en su favor la supQnsíón de las 

cul t..os para real! :::ar una i nt~rpret..aci6n parcial sobre el tema. 

sin conocer la opinión de ld Iglesia, que de acuerdo a la 

perspectiva ref'lejada por la Liga sobre la presencia. de leyes. 

restrictivas sobre ac~os propios de la religión: 

la cit.a.da 

PEJlSOl'lAL!DAI> 

AORUPACtONl:S Di:NOMINAl:>A..S IOL.ESIAS" 

''1>or lo to.rito, 

cáma.ra.5, l"l.\."'9Un pod.-.r ct..vU eslo.b\gct.do 
C.:-nlil!.1.tucLO)"'), puoden taner fa.eult.O.d$SO poro. trator 
rsipr<itfilllM'>Lo.l"ll•• de lci. tglvG1.o. Cc:i.tolv.::a, 

.gt Epuccr .;,do Ca\ól\co, v~ a.lgunv do 
pc:lClo• a.rr•9los 

OJP<:1.&ta.r1o 
la sa:nta. Svde y el 

Nec1.on.o.l 

conf¡lt.luc~Ól"l di.e,;. 

4l~OlJNA .. LAS 

Unu~n. la• 
cor.form~ 

loa. 9-..1"1.ui.n.:i~ 

lo. S-:l.nlo Sed• y 
podoarQ.s <Qontro.i;• •n 

Venvra.blw ~pt.seopado 

y 

PflOllIBITlVO d4 1.c. l•y fundQment.ial. .En co"lil•cu•nc\.a. lod-:)~ loa a.etc-a 
nulo&, 

~~· pla::0:,,r.:;.:~·:::,0r =~:~~t7n::~al•:~:~~~d d1.cho. d1.apoai.eió" ceri 1;1.n 

Los a.et.os poli tices de la L.iga durant..e el conf'l ict.o 

nu.li~ar quedaron. en forma indirecta. Gn medio del Gobierno. que 

es ona inst.itucí.ón de dirección del pa1.s y la. ·Iglesia como un 

siste1t1.a de creencias religiosas. A.1 haber un acercamient.o enlre 

ambos. quien re~ulló eliminado fue la Liga, que pídió a la Iglesia 

un conocimiento gener~l sobre las disposiciones y acuerdos 

adopt..ados en los dialogos con los dirigentes, del Estado • .a f'ines 

de mayo de 1929, los cuales est..aban en cont.ra del liniamient .. o 

:: .. ca.rr•tlo. Al~erlo M-3 .• g__l_ &.;.t:.•b1spo.~ p. 107. 
-lNAH. C::.•r-1ílt.clo tt ... h;ti..OióO, R.::.ll-o zo. 



propues~o por la Liga sobre la Llbertad. 97 

La Liga defendió ant.e la Igles13 su p.art.1c1pac1on en el 

conflict.o pero ésta la ul1l1:;:0 indirecamente en su pugna con el 

Estado. La Liga m.aneJO una. dualid~ ... d. cuando llegar•.::n las 

negociaciones fina.le~ en j1Jnio de 1929 y en sus directric<:os 

deb!an manejar una propuesta independient.t? a l.::.. presentad.:;i. po:- ia 

lgl~sia. claró eslo lo sustentó para sus a::l1vid:ides en Mé:.-.ico que 

expuso en el siguie~L~ comunicado: 

'lNST .. UCClONES el Com1.lé Otrecl\v<: lo Lt?~ do. 
Rog1.ono.lew, At;r~nt&!:O y do todo la 

Rcpúbheo.. 

··1. - MLonlto:¡ du.r"'n \u~ y o::-::·r,faranct~» er-.•r_. ~l 

Exc:c. sr. Ool~go.do Af:::-~tOh~-=- y ,.;.l L.~c. 1-'crtes Otl y ·:ua.nt·:::;¡ 

per11ono.s 

c:uolquLer 

c.,-.::lobertt~ 

¡¡anlvJo 

,_,,}:.;;it"'ndr;;..n <lG 

quo lor>gcin 

en lo.tos;: pr~c.lico.s \.ni.clo.dora.a d'"' lll- c•..1.t1sl\.Ón relLgtc11a.. 

~111. - La.$ oc\.lvldo.da:s;, d,¡¡. la O..;ordl.:l. 

dai;, :1.rrollándcGO& ha.G.l::. oqul 

J•f• Supr•mc. qu~an. ropru~ont::. el 

Ft·.'.l<::.ll.';0.T 

p·:·r ~bJ"'lº 

r.i.~t-:,:¡.. 

1.nt~rvGtn-.r 

N?'=\.Ono.l :<:-r.hr.•..1.or·.:i.r, 

lo d1.sfues:lo pcr 

lcdc-. 

e:ompon•..,.l•"- de hlirrOlC~ \.n!al\.luct.ór.. Pe:r c~n~l9U1.l\-ntw, lo._ 

·l1.b:.orlo.:;l.:.r1a>~'. po:-r honor do ca.lOllcci; y da Clud::i.do.l'IÓm. 

podr3.n 11u2po:;dor- a.cl~vt.do.dei¡ m1,..;ml1 ci.g quo-:16' • ros;i·~q¡.lt~ 

1 ntsgrarror.le vi. problema da la. p':U:lÍl.CO.Ct.t.:m no.C\.Onol qua ontroi"ia 

el r•cono:.t.m\.Qnlo d• la.& l1.borlade&1 cuo~nCLoloi¡: y de lo-;: dorech~,; 

l•gil1.mos que hon compremc;.t1.do 

La Liga. con la reanudación de los cultos religiosos 

pardla. =u fui:;.rza ante los catolices como la promotora de una 

ac~ividad social que beneficiaba a la Iglesia en un medio 

indi..roct..o. Con la declaración del dia 22 doe junio, la Iglgsia y eol 

Es1:.ado finalizaron una etapa de sus relaciones '.l los dir1gent.es de 

la Liga usaron el mismo ·medio periodi~lico para inser~ar un 

comunicado sobre su somelimien~o y obediencia a las disposiciones 

expu.::-stas por el Papa Pio XI. además de at'iadir unas palabras para 

S•J adhesión a los miembros 

'"-IN.>.H, Conf"licto Religioso. Rolla 20. 
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Eclesiást.ica. 3 P 

Cuando hubo la reaperlura de los edificios de cult..o 

relgioso. la siluac!ón de la Liga su1'rió un alt.eración de sus 

ideas y perspectivas sociales para los calólicQs como und 

inst.ilución dependienle de la Iglesia. La siluación que generó la 

apar.ici6n de la Liga con el paso de los affos careció de valide::, 

por lo consiguient.e dejó de ser un auxilar indispensable para la 

Iglesia. 

Con la presencia de los sacerdot..es en el cult.o público. 

la Liga quedó en un dilema sobre su sit.uacion posterior. Ante las 

aut.oridades gubernamentales inició un movimienlo armado q'.Je,en sus 

principios cuestionó la autoridad eslat.al sobre la población. Por 

su parle anle la Iglesia. la Liga, que en. leerla subordina sus 

acciones a la fe. en la realidad sus proyect.os ~et'endlan 

bases independientes a la cuesli6n primordial de la religion. Por 

ello Iglesia y Est.ado querian su limitación dentro de la sociedad. 

La rest.ricción de obediencia a la Iglesia de parte de· la 

Liga por sus propuestas no religiosas, quedó fuera de la 

JUr1sdicc.:.on de la jerarqu1a mexicana. al ser una labor sujeta a 

l• a.ut.oridad del Delegado Apost.6lico como represenlant.e Papal. 

Después de JUnio de 1929, el proyQcto de limitación de las 

funciones de la Liga sufrió un modificación, la que que se hizo en 

el nombre de la Liga, el cual era manejado hast.a esa época carecía· 

de una razón de exisl1r y tambl&n e1a indispensable un l1lulo que 

la desligara como la iniciadora. de los actos militares de los 

crist.eros, p 1Jesto que el utizado en su denominación usada parecia 

un r'2l':'..l ."1 la P.evüluc.ión creador-a del !:.l.~tema de Estado en 

3
"-M·.;ldUs VivendL._ p. 2.ü. Mc.·.::::tezuma, Aquil~.;:.Qp.....:... ~i...:L...·P 443. 

1')1 



vi genci a. 
40 

Los represent.ant..es del acuerdo negoc.lado ant.e el 

president.e''Emilio Port...e Gil. por parte de la Iglesia. f'ueron el 

Delgado Apost.6lico. Leopoldo Ruiz y F'lores y el posterior 

Arzobispo de México, Pascual D1az. ambos coincidieron en la idea 

que se ponla en eont.ra de tas runciones religiosas la Liga. desde 

los primeros aconlecimierit.os ant.e el Est.ado·y·las ieali':iadas a lo 

largo del conflict.o. Los jerarcas eclesiast.icos t.enian como 

susLent.o de sus act.os las normas expues~as desde 1925 de parle del 

Pa.pa, que imped1an a las asociaciones de tipo religl.oso su 

part.lcipaci6n en la vida polit.ica de un pa1s. ' 1 

La oposición de la Liga de modificar su nombré 

conservar por lo t.ant.o el que usaba en sus membrer.es. ·1a puso en 

oposición con la Pat.ici6n del Delegado Apost..6licq y ello provocó 

qua los sacerdotes ~uviesen una libertad para apoyar la demanda de 

la Liga, en part.icular generó esta situación: 

·"Los joaui.loa, ob11lo.r1ta lo. prohi.b1.C\.Ón de gan .... ro.t, 

ai.gu.i.•ron 

oonzá.L•:& y 
qu.• Momo. 

Lo 1-\.90. hd.aLo. el fin y lea ao.cerdc-lea 
Vo.l•nci.o. y Mona. L-:ira. y TorrQa o.yudo.ron 

l•• hi.zo ll*'3'o.r \a. proh1.l:it.c\.On dQ 
h1.Z0 CO•O, lo c:uol l• voli.O .. 

Q pro••nlo.r •u d1.m\•\.0T'I" 

to.mb1.én. MonD. 

lo. L1.g<::1. has to 

..i""g'.i.\T. Mor:;. 

oblt90.d~ 

El cambio de nombre a la Liga expresado por el Delegado 

Apost.ólico,quien ,;(-.t.uó ~on base a su autoridad e~¡Arit 1Jal sobre el 

asunt.o y con la certeza d~ la obedenc.l.a de los miembros de la 

Iglesia, en donde busco llevar a cabo est.e •::ambi·.:->, cor, la 

acept..aci6n de los ele1nentos de la Liga. ~n su inlent.c.· de 

ac~pt.ación de su pet.ici6n envió al Comít.4!- Dire,,::t.i•t..::o de la Liga un 

comunicado defendiendo sus ideas: 

•
0 -0ooley,Francis Pa~ri,.:. QQ Cit... p. 195. 

:~-Rtus.f.-a:=iu5. ~~p. 459. Meyer. Jear~. La GiJerra. p. 331 
-MC1yer. ·.J~~n. La gu.;rra. p . .5,. 

102 



.... u,. 
cportunamonle 
o.9r0.de:tco. 

••hmo.do• s•f'{oroa: ,tuve ~l 

do\ 

g•.Jalo da roc\bLr 
c:i.Lenlo maruiaJO dot Z:J pa.aa.do quo m• ... c:ho 

~No &• oculta. quo por ha.bar lomo.do p".1rt.o la. LLga. 
olTCl.9 a.ct.i.vid.0.do• que no eran 

obi;t.3.culo& 

di.roc:lQ.mc.nl• de i.ncum':ionci.a., ho. 

t.rop.-=ado a.lgunoe pa.rQ doaorrollo; poro 
que ha. llag~o el momento de a.ba.ndonar por completo Lo qu.;, 
pora. Ligo ••cundano y acc\.donla.l, para. dodi.ca.rsli de lleno 
act.i.vi.do.de• 

peculi.cu-e•: 
•••nc\.a.\es, o.provechando orga.nL-;:a.ct.On 

toe.a. et 
para. to 

~Que d•bo. 

d.oc'l.di.r\o· pero 

tlelmo.ndo Ligo.. 

c1.ort.a.m.-nto J'...1=9~ que 

•l 
meea. direcLLva., coGClQ a.mba.s; quo c~mbtara.n, de JOr 1 •.:i.n 

\.n•lituci..ón hbre de mucho& preJ•..&Lc:.1.cg. y d1.fv::utla.cieS1, 

~oigo esto e\. cC1lilo de quo helos;. 

quis\.era.n a.cluor 01Cclu•Lva.rnenl• el lereno elv1 co. por 

la Liga -~oa cual fu•r• nombre du"chva-
la. o.ccLÓn ca.lólica •ocí..a.l, lendr 1 a por l.o 
•)(.c\.u•iva.mento d•\. Ilmo. y Rdrno. sr. Ar:=obl•po 

\a 

y me di.o 

cc.n·Jonct.6n 

pr3.clt.CC 

'·" 
la 

prlnC:\.P\.Ofl 

lo qu~ 

dedLC:ClS& O. 

qu.a dopondor 
d~ MéY.t.CO 

r•ci•ntomerito n~mbo.do por el E:ft.s;cop-:i.do, pro1adonto do 
oaoc\.a.ei.on.. eo.t.O\.l.co-eocia.loa do l. pa.1 a .. 

4 
todas. LQ.& 

La expos.ici6n de los argument.os del D:?-legado ;..poslólico 

fueron en su moment.o coacci.6n par¿¡ los católicos part.i.cipant.es de 

la Liga. cuyo obJelivo cen~ral radicó en dar apoyo 4 las ideas de 

sus dirigent.es sobre la problem~t..ica de su nombre. El· Delegado 

s6lo pod!a presionar a los laicos desde el punto de vist.a moral y4 

que carecia da ot.ra forma de presionar para lograr que acataran 

sus ideas. lo t.uvo como conclusión que: 

ton1 o. provi.slo, la 

capi..la.l d• la ll•pÚbli.ca M.e)(i.ca.na. la. Conv•nci6n d9 la L.iga, la. 
que i.ri.vito.do el O•legado ApoDLÓtie-::>, qui.•n •• •><C:u•Ó d• <:18\.•tt.r y 
envió en au repre•e"lCM:i.On al po..d.re M\.gu•l Di:u-i o M.t.ral"lda.. 

WEn o\.lt;i •• roc:h~::::o ol cnmbi.o de· noTT'lbre d• ta. 

i.naliluci.ón puo• na.di.e ongai"ia.b~ ha.ci.éndolo y cuanto la. 

•uel.\.\.uc~6n ~l comi.té D\.reclt.vo, 1.a. convenct.6n dt.6 voto de 

plena confia.nzo. odho•i.6n y 8\mpa.lio. o.l mismo qu• íorma ta.n 
horoi.c:a. y do:;.int•i•eado ha.bi a conduc\d~ \o t...í..ga Qontrw 1.ci" 

••co\1.o• de \.a. lucha:·'" 

La poslura de la Convención fue la de brindar su r&spaldo 

a la conl-inuidad de la Liga. junt.o a sus ac-t .. ividades en la 

sociedad y a sus proyectos como agrupacion sujeta a. las ideas 

69 
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religiosas. No obst.a.nt.e. Ruiz ,y F'loces prosiguió en su empef'io 

sObre la modificación del nombre usado por la Liga. de t.al manera 

que la repu-ésta que obluvo quedó def'inida en est..os t.érnúnos: 

HE1. Comité DLreclivo de 1.a Llgo Naclor.a.1. Dof~ni;ora do lo 

Liborla.d Rehgi.oi;a., a.1. discutir cambio do nombre 
Clcons;ojado por oxcotonc:Lo, 

o><ponor 

ol 

ht.%0 ta.a con;adoro.ciones 
ere! do convcnionle Excelonci.o y 

térmlno51: 

..:J.CllVLdad~a. 

.. ll. - Nunca ha protondido confederar 
c4l.Ólicas. 

"111- .Jomáa ha. 

por loG prelo.douN 
45 

prelendLdo quo tabor 

n:u.lei'radomonlo 
que homos 

lo• 

ros;paldodo:i 

Loa Liga quer-ia una independencia a la!:;. act1vidades que la 

unian en f'orma absolut.a a los principios post.uladoz por las normas 

de la religión. La Iglesia por su parLe. dejó a la Liga la 

oport.unida.d de cont..ir1uar su labor social. no obstante p.<s.ra ello 

rompió sus vincules con esta agrupación a fines de 1929. 

Con respecto a la s1t.uaci.on de la Brigadas. Femen;.nas ct..Jmo 

participes directas de las actividades cristeras, en el confl.ict.o::.-. 

su punt.o trascendental radicó en ser una .institución e:<clUsiva de 

las mujeres, lo cual les permit.ia una int.ervencion en la vida. 

públic~ ~nt~ la pers~e~~1va d~l Estado de omitir en sus proyectos 

cualquier posibilidad de parlicipacion de la mujer. La creación de 

la Brigad,;;i. surgió dQs;da la. din:..mica dliil sus dirigc:tn.teso, con base en 

una sociedad secreto:! donde sus .,. miembros cuando ! ngresaban 

rea.li::aban •Jn jurarr:en*.'::.': 

Y•:;. N, 

retig\.o¡:¡o., f~ro, gl ncmbrq di;¡. Oi..01;. 

fu~"lrO ~Upwt-Lor l~•:ü Lime-. to'° tr.:.i.b>.lJO• ta. ~:nsotr;.r,.:ta ~lil' t-::i. D. 

8. f ,;,m,;, m.no.c S La.. Juon•:\ d.;. Arce. Al h'11'"1¡::•: ..:c-mr.·1-:·mo>lo 

baJO polubra. d• hor1or ob¡;¡.d.;,-:qr Í\.ot•lm~nte taz ór.:l,;,noc d~· ~Ata. 

corpora'=t.6n. me'"lem.co.bo do obllgo.c\.~n._,a 

form.l•.arQ;;. De i.gu~l prom~lo l~mb~er, lodc-

relrLb•.1¡.::Sº" alg· .. l"'la., •.JnlCOtno~t~ por 

tRtrt.0-·· 
-INAH. ConrLi.cto ROLLCl\.O=io. Rollo 21. 
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Las brigadas duran~e el confliclo religioso sirvieron de 

a.Ü:X'iliares en las d.cl1vidades de los cristeros. con e.l objeto de 

que ést..os ·se dedicaran a su función primordial. Por ello las 

aclividades de las mujeres luv1eron un amplio campo de acción 

proveyendo de mat.eriales de guerra; para ello buscaban dinero con 

la .irit.encion de comprar pertrechos que eran llevados a los lugares 

donde se enconlraban los combalienles. t.ambién de que su ir ent.re 

las t.ropas federales les permit.ia saber sus mov1mient.os para 

informar de sus act.1v1dades y adem.á.~ servian de enfermeras 

ocasionales de los soldados heridos en el comb~le.'7 

Gracias a su JUra.menlo al ingresar a las Brigadas, las 

;;..ut.oridades g:Ubernament.al es desconocl an a sus nuembros. mientras, 

como parlé de la Iglesia es~aban sujetas a su control como 

organismo de índole religioso. Las Bri9a.das en el conflicto sólo 

f'ueron auxiliares. sin un proyect.o 1ndepend1enle sobre la 

sit.uación religiosa del pa1s. ellas siempre est.uvieron sujet.as a 

obedecer a los pal.rones impuest..os por la Iglesia, lo que se mos,t.r6 

al cumplir est.a orden: 

'"EL ESTADO MAYOR OEN'ERAL dol OJérct.lo fQmClm:no ''Drt.gada.& 

F•m9n\.no.a ,.1._.a.no. de Arco~. LodQ..:óo y ~o.do d• lo.• 

'h•rl'T'ono..• rm.embro• de d;\.-:ho.• 9rt90.do.9, que ho. o.corda.do presei,...,dtr 

por o.horo. dol JUro.manlo y promo51a. que o.nle1<. Lenl o. \.~ corporr:tct6n 

an v~sto. do lo'll mollvos indico.doc un \.a cemunt.co.c.\.6n quo 

oportuno.monte dtrlgi6 o\. Vcinoro.blo ~· Ept.scopado Mo:id.cano y cuyQ 

honor º"' ¡;¡.l i.t.guutnto: 
.. Al Venerable Sub-Comt.te Epu~copo.\. y domá,¡ t\.us;;lri •.amo& Y. 

Jloverendi •t.mo!i Pr•lo.d~lil do lo. RQ~·..Jtib.ca MGX-t.ea.n-::. 
~1ti.u1trí 'itmoi; y Rovwr\Olndt li~mo" S111il-:.•ros¡: 
.. El Eia:lado mayor O.wnora.l dg la.• Bnga.di¡ Fqrnont.no.g d~ 

SAT'lla. Juuno. de Are::), c:cm.., prug.bo d~ li•J.muaón y ro-.p9lo, 

perm\.lO a vu.,~tra s,.f'í!:.'r~o.:;. Ilu&lri Gt.m•..lfl que: 

"I. - Cor.a1.derondo quo> ta.s deda.r-:ic:t.onqi; 

Jlualrl aimo Sr. Ar:.ob1.cpo da fl~oda.\.a10.r"l ;iobr..., el 

han quondo, •a\:.&mor. dCi bu.., no. 

\(19 8ri..ga.1:b,s;; Femi;.n1,.ncu¡ do Sar-lu Ju.o.na. d"' 

~~o do la ca.uea .:o.tóll.cu y d~ lo.a mi.smo.2 Br\gado.g; 

-weyer, Je.::in~ Los cr is t..e-r os. p. t.22. 
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hoc:ha.a 

Juro.mento 

dG. 
Alteo, 

por •l 
y la• 
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''T.J. - coneidero.ndo que La.a Drigo.da.a F'•mn\.no.9 &:o.nto. 
Juano. do Arco reLiren o.ctvida.d••. los Crusado¡¡, farni.li.as, 

i;U • hondoG acis;;ti.dos;; ac:tualmgntg por ltu. ongada~. quedar! an 
<:1.bo.ndono.da..s a. la má so aparen lo n"-;11aid<:id; 

.finalmtmmle, medio prá<::llCO 
para GViLcir di.ficullo.de¡¡ indobi.do.c y cornpromoledorac vuogtrag 

S'ei'Soriac y de eooperar efica:zmonlo- at liompo La 
católica, oa de proclndLr por ahora dol JUratnvl"llo y prorne>va., 

uao del derecho do l\.bPrlad quo loSil o.11t11lo, lo.o;; Urlgadaa Femonina.lil 
Santa .•uana. do Arco conhnuarán lrabo.jando hacla ahora Lr:> han 
hocho y pr!itA\ndi.ondo do <tqu1 adolo.nlo y ntiontrao;; lec haga 
JUi;illc:\o. dol juro.monto y promo&a. 

Di.o• guarde Sofi'or! a.c Iluclr! 10tm~ muchoa 

La petición f'ue hecha durante el conf'licto y las 

desprot.egi.a ante las autoridades policiacas. los ntiE!mbr-os de las 

Brigadas aceptaron· la orden aunque ellas continuaron con sus 

actividades de ayuda a los cristeros. La Iglesia por su par~e sólo 

consiguió demostrar su capacidad de control sobre una de sus 

lnsLit.uciones pese a las tensiones con el Eslado. La Consecuencia 

misma de esle proyectó susci t.6 la delención de varias: a.Ciliadas 

siendo conducidas como presas a las Islas Marias para purgar una 

condena por sus act.i vidades. •P 
Cabe dest.acar que con la reanudación de las aclividades 

religiosas. el objelo de la~ actividades 1ru.lit.a.res realiz.'.l.das por 

la~ Brigadas careció de un fundamenLo real. La organización 

d&sarrrollo los proyectos ent.re sus miembros y la Iglesia creó los 

m~dios pa•a encaminar sus acciones hacia areas exclusivas de la 

vida religiosa propid de los riel&s~ Con esa inlenc!ón la Iglesia 

realizó la siguient.e .. medida: 

-1.a:l BRIOA.DAS FEMENINAS SJ\NTA. .J'UANI\ DE: ARCO. c:onl*ervando 

tni.!itna or90.nt-::a.cLOh lrQ.baJan o.hora el upoo¡l-:>lado d~ l-:i ACCION 

CATOLICA 't' SOCIAL, bo.Jo le. di.re>cctón Hltnll!d\o.la d-.l .Ilulri &!.mo 

Sel"for Ar·z.obu;po d~ Mé)(Lco. Dr. D. Pasc:ua.l 01 a:z, a quLon lo. Santa 

Sq.d@ ha. conrondo fo.cull-:::i.d~s egpoCLQlos; para el doGo.r·rollo de ta 
ACCION CATOLICA Y SOCIAL. on Loda la. RopÚbli.-:o. Mexi.c:ar10. . 

.. Loa BRIOl\.DAS F"EMENINAS SANTA JUANA DE ARCO, desempeí'fc.ron 

"
8
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'---'-ld.~ l-.. .......... ó... Dl:::ME~t.CC::MC'IA l~ a.prova.c\.Ón y 

"· t"Qcomandac:i.6n dgl Exc1;1lgnl1 •lmo Sr. Dglggado Aposaóhc:o. Dr. 
L~oPoldo Rui:.: y Florlilto. y dPL Iluctri ~i..mo Ar:obt•po do Méxtco. 

"Laso 
LiaAS 

BRIOADAS FCMJtNINAS DE SANTA JUANA DE ARCO 

li.enen 

lrobajari. 
dPl Ilu¡¡tr.f ¡¡,\.mO 

n( COMPROMISOS 

s;ubordina.das;, 
Sgf"Íor 

s;tno 

Arzobu;po 

con alguno. 

coordi.na.da.a por 
do Méxi.co, 

corporación. 
di&posnón 

la• 

parti.do, 
oxprus;o. 

domá• 
sooct udo.dos; cor-poro.ci.onea quo i;g. dodi.c:a.n o. la A11oci.act6n Cat6ltca 

y uslá;Q bajo la tnmod~ata di.recci.6r. d"'L Venoroblo Eptscopado 
Mextcano"' 

En el caso de la part.icipa~1ón del úllimo grupo católico. 

la Asociación Calólica de Juvent.udes Mexicanas CACJMJ, qll1enes 

ayudaron a los cr i st.eros, corno au:..:1 liares de acciones mili tares 

fue una organización religios,j. c.an un control sobre una parte de 

los jovenes católicos. La aparlción de esa asoc1ación tie,"'le sus 

principios en un proyeclo encaminado a brindar a los lai.cos la 

posibilidad de conlar con una agrupac.i6n que les permitJ.o la 

real.i.zac16n de una acllvidad soc1al propia de la juvenlud. 

La ACJH sur91é en Méx1co como prod1..1:cto del .interés de los 

cat.611.cos de Colima. El af'io de la fundación fue el de .1g17. que 

coinclde con la aparición de la Conslit.llción. la cual rige las 

relaciones c1viles y jurldicas de lo5 mexicanos. Cabe dest.ac.ar a 

su lider, Luis Bellrán y Mendoza, cerno e-1 creador de es·ta. 

agrupaccíón y su injerencia posterior en la s1tuací.6n posterior 

del Conflicto luvo una lrascendenci a cuando fungió como 

1 nt.ermedia.rio enlre la Guardia Nacional que buscó su desarme en 

las mejores condiciones anle las "i:iut.oridades del gobierno del 

president.e Parles Gil. :it 

La labor ejercida por la ACJM en la sociedad trascendio a 

causa. de los miembros que la integran. Las personas que conforman 

esta asociación proven! .an de ·.rar los: nivel es económicos. 1 o que 1 a 

hacia helarogénea. Sin embargo. una porci6n de este. grl.ípo f'ue del 
150
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area rural, que en la década de los veinté tenia conocim1entos 

c"aSl nulos sobre la siluac16n pollt.ica del pals~z 

ToCta i nsLi t.ucci ón s'ocial se establece con base a un 

programa y la AC_TM no f'ue la excepción a ellos. Como agrupación de 

católicos ~uvo una serie de normas de tendencia religiosa, 

indispensabl'5c' para su asentamiento en la sociedad. Er. ella. $tJS 

miembros deblan de acatar esas normas en forma continua. según lo 

anota Ri us: 

Arl. El orupo ··.Juvgnli..d Cl '-"LCC1 

juvent.l do formac:t.6n civt.co.. 

"Arl. Z. - ft.n, lro.bo.¡c.r porquo Lmplo.nte 

Méxt.co lo li.bgract.6n 

te. doc:lri.roa. do le 

c\.vLl; 

Igleui.c. 

o.>por 

blpor regi.o. to. md.-. plgno. .¡¡•..1m~~LÓn 

Co.lÓlt.CO y Lc.s 

S•dlll; c>por modt.o,., ot e~ludt.o y ta o.cct.Cn el vv:::':l.. 

'Arl. :9. - El L.omo. ¿" lo. o.9upo.ct.On "'" Dt.o• 

~ncel"io.n~o.s dio? lo S-:J.'"ll!:t 

,. 
v Potna. 

La Asocia.cién Católica de J•Jvent.i.Jdes M~xi.canas ( ACJMJ 

estuvo en un.t6n. d1I~ect.a a la Iglesia sobn°: sus direC:t~rices de fe.., 

lo que se nc~.6 en su d1visl.O:i. regional, p::>:-que est~a sujet.;.. 4 la 

gula espirit.ual de un sacerdote nombrado solo por un Cb~spo. El 

ideologo de la creación de la Asociación fue el sac~rOot..e 

BergOend, quien est..uvo en la parle de los minis-t.ros del culto 

dedicados a la vida monacal y demás recibió el cargo de capellán 

a ·nivel nacional. En uno de los post.ul.;..dos que la ACJM intent..ó 

f'oraenlar en su organización inlerna dende tuviese la c:1pac.idad de 

obedecer las acciones enviadas por sus superiores, quienes en es~e 

.caso e·ran los obispos del pa1s. 
5

"' 

Con la aparlción de la Liga, la t.CJM brindó su adhesión a 

1 as ideas de 1 a Liga., as1 fue como apoyo a es le nuevo grupo de la 

~2-Do~ley, Prancis Pat.ric.Los cr1sleros.p. 34. 
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!glesia. Es lmportante sef'ialar ~ que ambas agrupaciones surgieron 

de' proyectos del sacerdote Bergoend. También la Asociación 

defendió SUs prop~os ideales sobre su parlicipación de sus 

act.ividades espirit.uales en la sociedad cuando en 1925 hubo un 

comunicado del Papa acerca de la posibilidad de los jóvenes de 

realizar cier~as accciones en base en estos términos: 

~Lo. ACJM hrm6, Q..Clt.11>\i;imo doe\.lm'1tnlo públl.co do o.dhosn6n 

o.L progroma do ta. Ligo; por c.- lo fu·mó c1..10.ndo La. Lt-)O- a.U" ha.bi a 
hecho GUyo ~t rnov1.m1enlo o..rmndo. Y lo hi.:o fundoda. aq1.J0Uo.a 
pc.lo.brQ.GI pronu.nc1.o.daa por Pi o XI et Congreao do lo Ju'VQnlud 
ln1.orr-.o.c\ono.l. reourudo •n Romo. Si¡¡p\i..ombr-o do i..02:), mol\.VO 
dfl lo. pvrogí.nactén Jubi...lo.r dc;,l Af'fo So.rito, pa.l-o.bra¡; que reft~ren 

prwc:uo.ment." al 9énoro de pcrli.<apo.c1.6ri do lo. JUVoranlutl"s: c:o.lólic:o.s 
•n lo qu'1 a• tla.ma o. v ... corac¡ poli l1ca d<i:I' lo8 co.tóli.co~: 

"Ka ptOc\AO dotondcaro:.e do c:oníuo\.Ón qu~ pod1.ora 
e11u.rgí.r. c\.lando G.UCorad"' qu" NOS. quo ol op1..Slcopado, q•.Jo el clero. 
que roo.lldo.d ha.comom otro. quo obro. ¿., r<i:l'ltg\.Ón, &\oramprlil' 
quv combo.l\.moq por lo. LibGrlo.d de La Ightei.cr.. por lo Scnüdo.d d& 
la (ami.U.a., po:r lo ao.ntL<iad d-. la. ese1..1ola. por la t110.ntiÍlc'3.ctOn dora 
loa ci1 a. conao.gradoa o. Dioa; lodoc 0:11~lolil C:'3.A05 y "">n 

s•mejo.ntesi, ho.co poli lL-eo.; pero \.-o. poll i.ca ho. \.oc:o._do- 'lil>l 
ollo.r, h-o. toco.do l<t TQl\.9\.6n ..•• , y ent.onc:ea esa. nuo11tro deber 

d•fondot'" º"º" y sru r•li.gi..ón: ¡¡.s; ol debgr doral Ept,;i;copCdo y dol 

:~~:~\ora •q'"uQ s;e:u~=lf:ad.ón d:b::& per::~~:::lil _!S!l hLJo•. jcvoranoi. eat.6li.co1;1, 

Por la reanudae:ion de los cultos religiOs.os. la 

Asociación perdió su injerencia en un proyect.O cont..ario al 

Estado en la vida social. Los acuerdos Iglesia-Estado dejaban sin 

una especif'icaci6n sobre est.as sit.uaciones para la reubicación da 

estas instit...uciones en el proceso cotidiano del .Pais. El Est.ado, 

por medio de la Secretarla de Gobernación. en la persona de Felipe 

Canales expresó al Sa.cerdot..e Dar.io ~h.randa, en su función de 

represent..anle del Delegado Apostólico. el int.er-es del gobierno de 

la supresión de ciertos grupos. como la ACJM y la Llga. en sus 

runciones de agrupaciones ca~6lica$.~6 

La pet.lci6n gubernamental a la Iglesia, sobre la ACJM.fLie 

~"-a1.•.u•. Fo.c.1.usi. M§'.J~ p. 474. 

'"'-R1 us:. F'aci us. Qp_,_ C1 t. p. 4.70. 
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fue acalada de inmediato. La presencia de los:sacerdotes dentro de 

i·as labores internas de la organ1zación de la ACJM hacia notar una 

union imporlanle para ambas cuando la Iglesia adopt.6 una politica 

encaminada a absorver dentro de la vida católica a esla agrupación 

según estos procedimientos: 

"1..o. o.ulorLdad ha orgo.ni.:Qdo 

agrupac:Lón de JUVenlud c:alOllc:a. di.ahnla do lo. quo hcu;La. hoy ha. 

exi..•Lido ol noml:iro do A&oci.o.cLÓn co.tólLc:a de lo. Juvonlu¿ 
M•)(io:o.na. aogún put>do comparando los ros;;poc:ti.v<::>!;; os;l-:i.luso. 
que Loe que c:o.rac:lonzan Lnsl\lue\Ón. En vtrlud, y 

paro. ol pnmero do.r uno. pruoba d1t di.aetpltno. y adaplamtenlo 

Lo.i; duopocnc\Onoo do la. o.ulorida.d oclgg\.·a&lLc:a. o&Lo Comi.Lé 

O•norat. como aulori.dad uuprcimo. do lo. lt.CJM: 

··1. -con1ndora quo lo. Aaoci.c.c:i.ón Cc.lóli.c:o. do lo. Juventud 

M1tx\c:o.no. CAc.nu ha queda.do pcr oalo hec:ho di.auolla. 

"II. - Roc:omtendo loa quo Cuoron mi.ombro& quo 

pongan lo. di.apoai.c:\.Ón do roapod.ivoS1 párrocoa poro. lro.ba.jar 

en lo. nu•vo. orgo.ni.:cu:tón do lo. .Juventud Colóhc:o.. 

~111. - Da. lo11 mí.amo& lo..g: gro.c:i.o.i; por lo& o;emptosi da 

lo. diaCLplio. y et horoi simo quo rüom~.f 

mLlilo.ron 19n la.a filo..g: do nuo11itra. ama.da. Lnat.Lluc~6n·• 

di.aron mueGlro. cuando 

La desi11tegraci6n de la ACJM como lo estipuló la. Iglesia 

originó en~re sus elementos una respuesta diversa sobre su 

cumplimiento según el interes subjetivo de cada uno. La. Iglesia 

di6 como allernat.iva la desaparición de la ACJM . su 

incorporaqc16n al proyecto general def'endido por la Acción 

Católica Mex~cana ~ara la continuidad de su tarea ~orno católicos 

y al mismo li.empo como una posición a los miembros el decidir su 

cont.i nuidad do 1 as act.i vi da.des P.spi r i t.uales, en donde ciertos 
., 

element.os decidieron el abandono de sus proyectos en apoyo de la 

po!::lu?".a. de su Comité Direct.ivo que realizó esta determina.cien. 158 

Una parle de la actitud del Est.ado a la desaparicicón de 

ciertos sect.ores de la Iglesia parlia de las elecciones 

presic:fencíales de noviembre de 1929 y los católicos podlan en su 

~i?-a~u.~. Foc:.i.ug, .QQ.:_ Cit. p.· ·'81-483. 

~8-Ibid. p. <183. 
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mo1nenlo acept.ar a un candidato di:ferent.e al que tuvo el apoyo dal 

Qobierno. Sin olvidar que la persona elegida para ser candidat.o 

~st.aria sujeta a la diversidad de posturas entre los miembros del 

grupo dominanle. 

La part.icipación de personas con la fe católica en la 

vida pol11..ica de México se remonta a la elección presidenc1al de 

1924. ·En ella. el general Al varo Obr-eg6n apoyó como candidato al 

general Plutarco Elias Calles. ac:cíón que dio origen a una 

rebelión militar encabezada por Adolfo de la Huerta. En la 

contienda presidencial Calles, solo tuvo la opos1c16n del general 

Angle Flores, quien t.enla su sustento idelógico en el programa 

realizado por el Partido Nacional Republicano, el cual tenla por 

antecedente el hecho de que algunos de sus lideres participaron en 

el Par~ido Católico. que tras una e~lmera extstenc~a en el periódo 

presidencial de Francisco !. Madero desaparioc16 de la vida 

pol1t..1ca. ~P 

Durant.e la campaNa presidencial de 1929, José Vasconc~los 

fue el opositor del régimen y en su gira a lo largo del pals 

recibio adhesiones de católicos que apoyaban sus J.deas. El mismo 

Vasconcelos describe est.as adhesiones moment.áneas en su libro el 

Proconsulado, donde para el resultado final de las lecciones 

j usl1f1 ca su rei t. erada 1 de3 de al z~rse en rebel ion después. del 

r•sultado de las volaciones, en caso de no serle favorable y según. 

su p~opio testimonio, la si~uaci6n de la ciudad de Monterrey fue 

un ejemplo: 

-.. Monlqrrwy conocido lidor ca.tólico. ol 

L1.c. chávgz Ha.ynoa. Toniu w&piaranza.li do lovanla.r lo• . eru;iloroa y 

rQ>c\bió do mi lo cor loza do quo loo proala.rÍ. a. mi nombra. mi 
col.abara.-:;\.Ón, •tompro quo Lcovanta.mtonto ol dio 

eJP_Meyer, Jean, Conflicto Iglesía-Est..ado. p. 143. 
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a.nloa.· In•t.sli a yo mucho o salo 

c¡.mbrollo qug 

La actividad pol1tica del pa1s quedó limitada al inleres 

del Estado, quien era el capacitado para permilír los ac~os 

públtcos. Unido a la situ::t.ci6n religiosa. que reino en la nacion y 

a la pos~erior campa~a presidencial. el hecho generó que un 

pequef"ío grupo de personas quedase sin la posibilidad de expresar 

sus derechos poliiticos. De ahi entonces que el Eslado diese una 

11st.a de personas no grat.as para el gobierno, las crJales hablan 

int.ervenido en las act.ividades religiosas dentro de la época del 

con'flicto ent.re la Iglesia y el Estado: 

~Aca.b6 de r•cib1.r la. l1.ata quv aobernaci.6n han 

onlregado y que les; promeli onvlariaola.a. que 
pueden volv•r cil pa...1 a. Es la. snguumlo: 

PUEDEN VOLVER NO PUEDEN VOLVER 
Dr. Joae. Alcanlcra. EmllLo Ri.voro 
Lt.c. Adolfo Pri.olo y fa.m. Robarlo Pro 
Li.c. Ma.rlano Alcoc•r René Co.pislra.n aa.rzo. 

Lie. Ocle.vio E.li:zondotEhzaldol tng. Edolmiro lra..st LOQ hero-
Juo.n Lalno 

Pbro. Da.vid a Ram! roz 

Jn9. Carlos F. de L.andoro 
Fra.nc1..&co Arrlelo. Vt.ec:<11 no 
L.ic. Pedro vAzque: Cisn0oro& Pbro. Paacuo.l de Jeaús · Na.ria. 

Rob lea 

Dr. Marici Oomingu.oz 
MAl li..ampo loa po.rliet.po quo hoy y mi. 

pr oaonc1.o. lec giró ci lcua a.ulorida.d•s de lnmigra.ct.Ón de t.a. 

rron\•ra pcira. que deja.Gen libremente pa.ao.r a. Los 1..nlero11a.do¡¡¡, 
Excmo. ool•9a.do 

fin d~ que legro 

La unión de los cat6licbs en la campa~a de José 

Vasconcelos partió del i nteres y afinidad a las ideas expuestas. 

por .el dirigenle polilico, sin un apoyo directo por parle de la 

Iglesia. Más que una asimilación de los proyectos vaconcelisla·s 

de parla de los laicos. resulto una elección frente al gobierno, 

por su post..ura religiosa cont.raria a la libertad de cr~encia. La 

:-\'o,.¡¡conc:"loo, Joaé, El proconsul ado. p; 298. 

~- -INAH,Conrli.t.to RolLgLODO. RoUo 21 • 
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idea d apoyar a Vasconcelos surgió de una Convención y en ella 

hubo la defensa de los argumentos por par~e de sus par~icipantes: 

.. H'¿_y o.qui mucha. ael\.V\.dad motivo do lcu; 

del 17 dal enlro.o.nle nov\.ombro, y Lo• cal6licoi; homoci rosiullo 
volar por V~concelosi, por la.a r':l.Zonog a\.gui.onlea: 

~o.> No hay máQ que doso candidalos y Vai;concolo1i, 

9a.rc.nti ClS y 

aunque 

ealá.B l•joa d• ser nueatro ideal. dá m•JOros 
todo G'.Jporior c. orti z Rub\.o. 

"b> Volando por VC$1concelo&, 
~oguro, y oi 

d• quo 
eet::t.n obh9a..ctoa 
como Preai.denle. 

loo &;11lo.do• Unidoa, 

da.rl c.n liborto.do,;, 

deaconocor al 

e> con vaaconcoloa 

del go'oiorno callt.1;1la. 

gcbi.orno 

el poder 

•l 

hoy 

y 

\.nunro 

o.fi.rff\Q. 
d• 

9ali.erojn 

V1.0la ol 

éalo 

ga.ranlos. 

su[ragio 

rompo lo. conlinu1.dad 

"Por ¡,;,upuo•Lo que ror jomoc;; iluat.onea: o.pelarán el 

frQUde, pu•a loa rovoluci.onari.oa roingnarán JO.maa 

volver al fango d0o donde o.bo.ndonCl.J" le. 
vlnutron'"dZ 

Al incluir ca~6licos en su campa~a. José Vasconcelos. en 

cierLa medidad depende de los inle1es de ést..os. ·La Iglesia, por 

medio del Oalegado Apost.olico conoció la creación de los clubs 

p10-vasconcelos 1 a través de la Liga; la cual grac~as a su 

organización ut..iliz6 sus nexos religiosos para la creación de un 

sistema de apoyo al candidat.o y creando ~ensión en las renovad.a.is 

relaciones Iglesia-Estado en el pals.
03 

LOS GRUPOS ANT.':CATOLICOS 

La nueva relación propició un mayor acercamiento entre la 

Iglesia Católica Apost.6lica y Romana y "'?'l Estado pero es3 r<?.la.ción 

est.aba sujet ... a a la eliminación de los puntos de divergencia que 

hab1an exist.ido en los t..res arios en el confliclo armado. El 

Es,t._ado, para est.e punt.o estaba sujeto a dejar de brindar su apoy? 
02

.-INAH. Confli.ct.o Rehg\.O~O. Ro\to 2.t.. 

""-Rius, Facius, QB,_ Cit.. p. 460 . 
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a. cierl.as insliluciones sociales (el caso de la Iglesia C.:itólica 

MeX:icanal que e~ su momento habla serv1do como elemento de pres!ón 

a las a.ut.or.i.dades eclesiásticas. 

Ante l.odo, es indispensable recordar la importancia de la 

Iglesía Cat.óllca en los mexicanos. como una doct.rina de fe. lo 

cual perml l.i 6 un manejo sobre los habilanle s1n Lomdr en 

consideracíón su sit.uac16n politica. económica o social en el 

pal s. Al mismo tiempo el Est.ado se encontraba en un proceso de 

acomodo de las inst1l.uciones que lo int.egrab~n como organ1zac1on 

de poder, por 1 o que necesi f.6 t1bicar 1 as conforme a su capac1 dad de 

control sobre los sector-es de la p6blación. en el ins.t.antfl' en q1Je 

unica Vla par;,. in-=orporar los. .)C' . ..::s r·E>llgl.0~'.:<S .a 1~·. v.id.::i. s.oc:.~l 

radico en una asimilación a la adminisl.ración en bas~ a la 

ideologia propia de los mieinbros que controlan el P.Oder del 

gobierno. 

En la década de los veinte. el Estado propicio. la 

creación de instituciones sociales encaminadas a respaldar sus 

proyec~os en la sociedad. Un ejemplo consisLió en la formación de 

la Confed~raci6n Reg1ona.l ObrQr-. MeY..l.can.a. (CROMJ. quJ.en a.cl.u6 como 

un agresor de la Iglesia.en sus perspectivas de ·acCl6n social. La 

runción básica de la CROM fue de def•nder los intereses laborales 

de los obreros ante l~s patrones. 

Resalta la importancia alcanzada por la CROM en la 

organización de los obreros como un proyecto personal planleado 

por su dirigente más imporl.ant.e. Luis N. Morones. Esle unió sus 

apt.i t.udes sindicales con sus funciones personales en el mundo 

polit.ico, como aconteció en su desici6n de ser amigo personal del 

general Plutarco Elias Calles. Al llegar a la presidencia est..e 

... 



alt.imo. racompens<!i est..a adhesión inicia.da desde 1919 d'.Jrant.e la 

~dministración del general Alvaro Obregón, que si~v16 de punlo de 

'.Oi.cio de l~s actividades del sector obrero en la adrninist.ración. d-t 

El nombram.ienlo de Plutarco Eli.as Calles cerna presidente 

para el periodo de 1924 a 1928 permi~ió la consolidación de Luis 

N. Morones como dirigent lo que CaciliL6 su encumbramiento en la 

vída pol1t.ica nacional. El cargo de Secretario d~ Ii'tdustria le 

amplió ~l camino para acrecent.ar su control sobre los grupos 

obreros del pais; como miembro del ~.tst.ema adrru.nist.rativo t.uvo la 

oport_unidad de presionar a los empresarios y aut.oridades para 

lograr mejoras salariales o benel1cios para stis afiliados~ 

l1 derog do. 

of9clt.vo 

eontrt.buctóri 

la 

po:-r 
t>dtftct.051~ <0.dquí.s.1.ctOn 

o.nualasi 

d• 

rogul~rmenle ~i.íitrlti~ 

y fGJdf!1roc1.ong.s; obrerQ.11, 

de lci.s CC-l'"lQtnJ<:ctón de-

y organ1.zo.c.1.0n 

La CROM fut:i- una inst.J t_uc16n obrera con un gra'n numero de 

afiliados. No obst.ant.e su int.egr-aci6n al slslema de gobierno. los 

beneficios alcan=ados para sus miembros fueron has~a cierto pun~o 

parc1ales. Los proyectos de la CROM debian in~egrar en sus 

demandas. las opiniones de la masa. obrera; sin embargo, las 

desicion.es sólo eran lomadas por un grupo dirigent.e de la central 

y ellos f'ueron quienes plant.earon las demandas. como se verá a 

cont..i. nuaci 6n: 

"El or-go.ni.i;mo 

iJ.••i'='l.On•• i.mport.ont•• •\. conJunt.~ d• 
•\.. grl.lpo Acct.6n~ Lo enea.b•z.abo. Mor<-',.;..,,. y 

de confianza. d9l L1 dQr. No Lodi:iE loa 

forma.ben pn:rlq dol an.1po Acci.óri, qulil' so6lo 

má'IO do veint9 mlombroa; a.lgut\aa fi..gvras 
por ~1~mplo v .. c.,nlg 1.ombo.rdo Tol.;¡odano, 
ttat.11 gh.lpo. l~ 

"" 
e~al di.~ ori.gen 

eontTn M'-:J-ror.~G· 

la Lomo.ba. 

p•r-•ong..a .;;:ori~c~do 

lo t.ntfl'grC;i.bo.n tc:-11 

di.rt.90M\.QQ d.w l".1 

raro.¡¡ oca.i;ionQ• 

de gro.n Lníluenct.ct 

la• 

CROM 

tuvo 
como 

d<> 

La CROH di6 a conocer- un programa para atraer a los 

r::ibreros no cromist..as .a incorporarse a t:>st.a como miembros.. L.os 
64

-Carr. Barry. Qp~Cit. p. 176. 

d.S.,:Ibid, p. t34. 
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proyect.os que la central planteó en sus propuest.as ideológicas 

c'ar'ec1an de una corriente de trabajo homogénea, por lo que la 

situación se complicaba amón de las declaraciones públicas donde 

manejó una diversidad con respecto a la sitJuaci6n obrera. La 

heterogeneidad ideológica de los lideres de la CROM llegó al 

extremo de usar planleamienlos contrarios en sus demandas al 

gobierno, que les imposibilitaba una linea continu~ de accion. 67 

La CROM estuvo suJet.a a sus l ngresos económicos para 

luchar en la defensa de la clase obrera por medio de las campañas 

encaminadas a la conquist.a de nuevos at~ili.ados. esto devido a 

incrementar su import.ancia por su número. Los ingresos que 

obt.en1 a 1 a CROM sal i an en par t.e de los sal .arias de 1 os 

t.raba.jadores como empleados p'.iblicos: de la Secretaria de 

Indust.ria, que les era sust.ra1 do como una. contribución 

obligat.oria, acción cont.raria a los interese de los. obreros 

mient.ras los dirigentes fueron miembros de la burocracia 

admin1s~rativa se uso est.e procedim1en~o. 68 

Aún con el apoyo del gobierno. la CROM sólo gozo de la 

repres.entaciOn de una f'racción del grupo obrero. puest.o que en 

el pais exlst~tan olros sindicatos que en sus programas ofrecían a 

105 t.rabaJadores;., mejoras laboral'3'S di!'erentes a l.a.s propuest.as 

por la cent.ral. como en el caso ,d~ los electricist.as y los 

fer1-o-::arri leras: 

Con todo, le~ allo;; &Uo\doi: y \""1 mejor.,¡s; condi.ctones da 

lruba10 gran Q~clu..:tvo~ do ta CRQW. Lo• mo'}J-:11" 

?Cga.do$:, docir, Lo"SO eloct.n.ci.Gta& y loa ferrocorrtlftro.a, no 

oótc {ormo.bo.n parte d9 ella., quo pcr prtr'•cLpto cponia. 

vlolont o.men\lil' d1.chu. cGnlral obrQrCl-. Loa cuo.lro m~l mi.,¡¡.mbros. dot 

i¡tnchcalo dtt El"etri.ei.G\.a¡¡ rc;cha.%aba.n doc\d\dam9nlg la. acl.i.v\.do.d 

""-Ibid. p. 184. 

cm_Ibid. p. 160, ~ Casauranc. G.1.lalea Rebelde f!,. ~ 138. 
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poli l\.co.. por to. 
d"ro.nlo •l l\.em~ 

CO~rci.o y Traba.jo" CW 

cual 

qua 

fueron 

ocupó 
a.t.oca.do• ai.ato&mál\.ca.menlD por 

el cc.rgo de secrtJlanodo 
Moronoe 

Induslrt.0.1 

Co~ el apoyo económico de sus miembros. l~ CROM podia en 

ciert..as circunstancias, realizar en la socieda9,:"aclividades 1-uera 

del ámbito obrero, como auxiliar de los proyectos del Estado hacia 

las instituciones que estuvieran aJenas a lá centralización de la 

polit.ica del gobierno. En uno de ellos, los cat.6licos fueron un 

par-t.icipe directo de su f1Jer2a laboral. cuando por el control de 

varios sindicatos detuvo las manifestaciones de los católicos. 

Un ejemplo de esta situación ocurrió cuando se celebró el 

Congreso Eucarislico Nacional, en el cual uno de los eventos seria 

una velada dentro de las ins;t.alaciones del Teatro Olimpia: Dicho 

acont.ecimi.ent..o se. suspendió a causa de una orden expr~sa de Luis 

tL Morones con el prtexto que el Teatro t.en1a que cumplir con sus 

compromisos adquiridos con ant.eriorid.<id. 70 

La C:ROM durant.e el problema religioso uso la fuer=a 

alcanzada en sus aftas de lucha con los obreros para auxiliar a las 

au~oridades del gobierno en su persecusión religiosa. Sin, embargo 

su parl.icipaci6n recibió un aument..o de sus afiliados, .:?.men de 

poder polft.ico. como consecuencia. de sus at .. aques: a los civiles que 

proseguian con sus prácticas religiosas en contra de las 

aut..orídades. Fue as1 como la CROM realizó act..os como la descrit..a 

en las siguientes lineas: 

~Lo;:;. organ\somo'lii cont.rala~ dci- la CROM, por 

dura.nlo 

ca.so.& 

ol C.Qnfhclo. sus mi.ombroG colaboraron 

do parhculo.ro$ dondo 

rqol\.za.ban rtl'l\.gi..o,;oos, 

dlor-:in omphcu; fo.culclla-duo••u•-d~::~1 
•.JliilÓ dar a lo.a Lglo1na.a -... , ... ._ 

y 
qua 

~-lb.id. p. 174. 

70 -tfavarret.e,F'elix,Q.Q.,_ Cit.. p. 1133 . 

muchas 

s;ospW>Cha.ba que 

uulondad"11 local ato 

. ';'1.-C<'J.rr.fli:irry. Qp_,_ ~lJ.:. .. p. 229-Z24. Qgud. UNAMtt..NDJ...Rl log. z. E><p. 9 

U? 
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Como cons~cuanc .!. a de su búsqueda por l :a h(_"'gemoni ~ del 

b~Oque- obrero. la C:ROM actuó como una or9~.nizacion de sir.dicat.os 

:je esa ci'ás:e trab3jador& ·y sus act.1·.•i.dades sufrieron se1·1as 

dificultades cuando se enfr8nlaron organ1zaciones obreras 

regi.onales que impugnaron st.Js proyectos. Aunque la administ.rar::16n 

de Calles brindó St.l respaldo .a la CROM, su gobierno carecta de la 

suficiente .:-i.uloridad sobr<0> las ~-'lnlir:l;:i..d~s f...:~derativas como para 

hacor quF? ést..~s acepl;;lr an 1 as proposicionE>s de la Confederación. 

Como ejemplo ilust.ralivo de lo ant.erior sirva la exposición de 

Enrique i:rauze recogida. en l~ obr~. Hislor1~:i de la Revolución 

Mexicana. &n el c.:1so de 7ama.ul 1 pa~: 

i;;\d1calco; 

df:I TarnuY,1ipa-;, 

... riw"•-nelad· 

Ocl 

p;;olroloroa 

lo 

ya 

O::t.Ja.l 

lo 

or90.nt~adoi.o 

f\nCO. y 01'.:l\VC. 

C• .. :m el apoye del gobierno, l.a CPOK alcanzo un sit-io 

privilegiado dentro de! grupo obr-~·ro pero su situación se. modificó 

a raiz de la camparía pre5idencial de 1928. En ella el i:.?xpresid6'nt.e 

Alvaro Obregón buscó reelegirse on el poder eJ""o:=11tivo pero no 

pudo ej•~rcer su cargo debido al ases1 na Lo que fue objeto no 

obst..anl-e su t.riunfo ele:::t.or.:11. Ent.onces hube, la nece~adad •Je 

cubrir la vacante del presidente muerto, lo que hizo con bas~:! en 

la lcg::..l!.~~d -::!<?! p<'11"-'". el Licenciado Emil10 Port.es Gil. Dent.f'O de 

los. proy&.::to~ ?ara re"llizar su adml.nislrac1on es'~uvo el redur::.ir la 

import.anc1a. de la CRCH denlro de ésta despla::and.::i a su 11der L.1.Jis. 

N. Morones: 

Mor-:>nfl-Y. 

gol pu po.r-a. 

p. 70. 
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y te~ 1.r.l1>r•go4 al J~ÍG la.bona la., 

d• to. 
y ad~má& de> otlo 

Í~Pl,Leaba 
79 

reslrucluradóri bÁ•t.ca. éhte pol1 ll.co. y 

doml.no:nt.o" 

La· CROM en su act.it.ud sobre la s:.t.uación religiosa en 

México opt..ó por intervenir en la sociedad fuera de un campo ajeno 

a sus int.ereses laborales [como el polil.ico o religioso), pero 

siempre con un debido respaldo de las auloridades del gobierno. 

Asi, en 1925 inLenLó una división int.erna. al rit..o religioso usado 

por la Iglesia Cat~611ca Apos'Lólica y Romana. En ese movimient.o la 

CROM apoyo el grupo religioso del sacerdote Joa.qu1n 

Pérez que exponia el rito de la Iglesia Calólica Mexicana y quien 

recibió para su difusión la ent..rega de edificios de cul t.o por 

part..e del gobierno a t.ravés de la central obrera. 

La t.ent.at.iva religiosa de fundar una nueva Igl.esia con el 

fundament.o del rit.o cat.6lico quedó en una iniciaLiva de la 

nación. cuando en ext.ensión territ.orial quedo inscrit.a_af área del 

Distrit.o Federal. El problema de organizar una religión implicó el 

carecer de un suat.ent.o dogmáLica que en su moment.o permitiera una 

continuidad del rito de fe. Además de las personas, las cuales 

for-rna. popular acept.ara est.os nuevo principios regidores de la 

condición religiosa. por lo qu~ su inicio rue conflictivo~ 

lo. Xgl••\.o. clamáh-::a.. _.t Pa.Lria.rco Péro::z: lo>mplo d• lo. civdo.d 

do Mé~t.co. Pér•: declaró que '° el 
-·,.nmoro.l M• 

74 
ce libo.to lllac:erdotot 

La. Iglesi3; Cat.6lica y Mexicana se basa como anlecedent.e 

de fe, de los principios religiosos expuestos por la Iglesia 

Católica Apost.6lica y Romana. sin embargo est.e hecho implicaba una 

acapt.aci6n inmediat.a de los f'ieles caLólicos en la sociedad. Lo 

relevante de ambas doc~rinas de fe radicó en la direrericia de las 

::-_M~dLn. Qe ~ p. 92. QQud E. Porlow: oi.l QQ. fil .p. :;u-99 
-Dooloy. Fronct.a Polnc. QQ. Cit.. p. 48. 
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personas encargadas para la impar ti et ::in del cul t~o. qw::- en el caso 

d'e 'la Iglesia MeXicana depende en forma directa de la Leg1s!a=:1ór. 

vigente en la nación: 

quedar a•i fundada la rglusaa. Catóti.ca 

del Vallca.nc., \naptra.mo" alto 
patriótico ft.n dG qu& los i¡¡o.cvrdolo:. longa.n el dorocho 
legi ltmo quo losa corresprd~ P'1l"O. o.::upar ol 9obunno prOP"-O do 

Igl~uno. locz curales y di.vtntdados quo 

profunda conaternactón y doi;alu>nto para nu~slro clt;.ro 

la a.clualtdad ver cómo s:ac;"1rdol<ir.o .;;1sp'.'.1~-:-la~ y d~ otra 

n'=lcLona.ltdo.d ocupa.n Lost niC<>Jor,;,m l"mplor.o y -:.ur·:tloi;:; do la R11pUblt-:o., 

mi.•nlra.s: LQ;; nuo11lros ler.o rologa. ol ol•.tLd.::. y tugaro:i 

apart<'1doa y o. una cruvl t9nomtnta ?:i 

La acci 6n de crear una nueva I gl ez1 a r equi. ere de tiempo 

indisper1sable para lograr acept..aci.6n relig.io::;a entre l..::..s p~rsonas 

de la comunidad, sin embargo en esta c1rcun:;tctncl .-.s. dc-sde su 

f'undacién gozó de apoyo implicit.6 de las auloridades para llegar a 

difundir su credo. En la sociedad. el asunt.o del cisma religioso 

aconteció en un edificio del culto de la Iglesia ·Católica 

Apostólica y Romana, las auloridades intenlaron para los cat.6licos 

presentar una opción difarenle de la vida dogmática. su respaldo 

del rito quedo en una dirección espiritual de parle dGl sacerdote 

Joaquin Péraz. como dirigente supremo de esta nueva Iglesia sin 

olvidar que el asunto de la división de la fe católica partió del 

interés de, algunos pol1f...icos mexicanos, entre los cuales figuro 

el lido-r-- obro:-ro Luis N. Morones. 
70 

La actitud de la Iglesia Romana. ante la tendencia del 

Estado de participar en actividades de carácter religioso fue de 

esperar paci. ent.ement.e. Por eso mismo. La Iglesia Católica 

Apost.olica y Romana aprovechaba la acepLación de la población de 

sus doctrinas. por lo que hizo t.odo lo posible para descalif'icar a 

la nueva I gl es! a Nacional: 

ns _w~y•r-. J&ari. El S,Qnflicto p. 150. 

70
-Lara Torres, Mons. Leopoldo. QQ.. Cit. p. 636-637. 
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"El ol:-o modic po.ra. Cascotolt.:=.:ar México ha sa.do ol do 

conlra.pot0id.ón 

d9sca.Li.fico.do 

qui.za 

lo 

t.nfoUz. 

para 

Le. cató\.ica. 
R.oma.nal, \/ali.éndo1;-. para. 

dol lla.tr.o.do Patriarca. 

comedia y 

Na.Ct.ona.l 
ello 

ré:-ez, 
pesar do 

moral y ma.l~ri.a.l que haya preslado 

quo 

.. l oob\erno, 
má~ e:¡pa.nloiio y el má¡¡ hondo y bt.on ganado 
caridad queromoy dar mayoreA dalos; quo 

de dlcho &a.c:erdol•. sólo podi.mov que vuelva 

dol 

[Nact.ono.L 

hombre 
en 

má• 
un 

lodo 

~l 

pobre que 

el a.poyo 

recliculo 

doaprcu¡hg\o. Por 

iiobre la. conduela. 

von9a do nuevo al 
77

rod1.l del buen Pe.olor, dol quo lan 

y 

V 

torpement.¡;, a~ ha a.lvJado" 

La Iglesia Ca~6lica MeY~cana tuvo como cen~ro espiri~ual 

a Joaqu1n Pérez. quien fue miembro de la Iglesia Romana y conocia 

sus principios Leol6gicos. La elección de es~e personaje al cargo 

de dirigen~e supremo ~ue mo~ivado por la necesidad de una 

jerarqula en la religión, donde comenzó sus acvidades reli~ios3s. 

por lo que neces1laba ocupar el cargo máximo del culto .y· para ·lal 

causa buscó ayuda del exterior: 

"En octubro d.. 1026, PérG:z: eudo.r fuo c.:in¡¡o.gra.do ObÜl_PO 

Ch1.co.90 por el Arzobiapo caricima.lt.co carmel H-.nri y carford 

pn.mo.do dol Ca.nadá. Pére% rnlitutó "Pa.lrt.arca.H y formó 

peq•.Jof'io grupo do 1;1091.1\.doroa'• 
70 

La actividad de la Iglesia dirigida por Joaquin P&rez 

durante el conClict.o entre el Estado y la Iglesia Católica 

l"post.6lica y Romana, le permit.i6 ~res arles de trabajo religioso 

sin la oposición de ést.a ú.lt.ima.. Además, su religión parte anle 

lodo de su obediencia de parte de Joaquin Pérez a las 

dispc.'.iiciones legales €'Y.presadas po~ el gobierno. que le daba la 

oporlunidad do proseguir con sus actos religiosos bajo su 

jurisdicción y aqui un ejemplo de mayo de 1929: 

'"f'RANClSCO DURAN, Pbro. do la CalOhco.. 

Apoatólic:o.. y woxico.na, ._oi"ia.la.ndo domtc\.ll.o la númoro 26 

la callo do VeneC\Q., Tacuba. D. Y.• ud. compa.ro'2.co y 

rocpeluoaO.mQ>nlo Gxpongo.: docooiao d• cumpli.mien~o la.s 

~h'*posi.ci.onov dlclodas por .gaa euperior~da.d, muy rO&pwluosa.rnenlo 

~~ ~upl\.que se d\gne ordena..r 

78-lbi_d ~ p,29d, 

-outioro:z. ca.at.llo&. Joi;é, s. J •• Hislt:>ria ~ !-ª. 

el libro o.nolo m( r1ombro 
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r••pecll.YO, par<L \.o• (l.n•co qu• h~ya. lu90T. 

Aai.m~•mo ho.go •l ••.1p1trl.or eonoci.mienlo 

ol 'dia te d• abril del afto pmo. pdo. hlco 
Pal.la con!ormc;1 al 
docum•nlo O.dJÚÍ'llo. 

Noml:ire: 

Edo.d: 

pnndplc:> conaltluctona.l 

OENERALES 
Fr-a.nctcico Dur~n 
27 a.fto• 

Ort.9'-no.rl.O do Tena.n%Lngo Edo. do Mé><i.t::o 

do ud. que d••de 

cargo dGl le>mplo dg 

to Juiahfi.c:o. ol 

Lo que ha.go dot conoc~mlont.c d$ ud. ?Pcurnpltmi.e-nlo del 

Decrot.o rolo.ltvo, prolog\.o.ndo m\ at.onLo. y r.:o.petu'°o con&i.dAractón· 

A momento de la reconciliación. en junio de 1929. de 

part.e del Est..ado y la Iglesia Romana. las act..ividades asi como los 

proyectes de la Iglesia Mexicana apoyada por el gobierno se 

redujeron a causa de que los fieles católicos pudieron 

sat.isfacer. mediant.e la presencia de los sacerdot.es sus 

necesidades religiosas. También en esa época la CROM como uñ grupo 

del Est..ado que brindó su apoyo a la formación de la Iglesia 

Mexicana dejó de formar part.e de la administración ll°evando est.a 

acción a una reducción de su ayuda a est.a institución religiosa. 

La Iglesia Mexicana t.uvo en Joaquin Pérez a su .dirigente 

máximo. el cual a si mismo se dio el nombe de "Patriarca". El t.ema. 

de ast.a Iglesia carecio de mención e las plat.i.cas sost.eÓidas en 

junio de 1989 encaminadas a la reanudación del cult...o Romano en 

México. No obst.ant.e, ambas Iglesias cont..inuaron sus ac•.ividades en 

forma paralela. aunque la situación se alt.eró hast.a el a~o de 1931 

cuando por su propia convicción el Pat.r larca Pérez pi di 6 sus 

aceptación en el seno de la Iglesia ~emana, tras 1Jna abjuración de 

sus errores como minist.ro religioso que habla act.uado fuera de 

los ordenamient.os religiosos. 00 

También en el int.eriar del Est.ado e:-:isl1.a una inst.it.ución 

contraria ~l acercamient..a con la Iglesia Romana: el ejército quien 

se opuso, en parle. por la afect.ación a sus intereses económicos 
7
"-AON. lola.nio: Oobornoct6n, 2. 340t29'1-20t 

90 -Lara Torres. Mons .. Leopoldo, QQ. Cit. p. 636. 
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personales generados por la presencia da un conflict.o ant,.e los 

cr1·st.eros, de indole milit.ar. 

CUándo los cat.ólicos optaron par la violencia en la 

región Q:cident.e. del pais. en conLra de las leyes del gobierno 

relativas a la religión. el Estado utilizó en su momento al 

ejército para frenar eslas manifest..ac1ones. con la int.enc!.ón de 

dominar est.a r-ebelión . La siluac16n pernut.ió a los mililares 

intervenir sobre la vida civil de aquella zona que les facil~t.o la 

posibilidad de tener autoridad propia cuando fue un territorio de 

guerra. El Secret..ario de Guerra, Joaquin Amaro permitió a sus 

generales el uso de un principio denominado concent.\ación. 

encaminado a la derrota de los crist.eros, al preverles de t.odo 

medio para proseguir la lucha: 

-JLt pnnc\p\o t>t.TTlpl• Í\jab<l pla.:o de ~lg•.1nou 

alguT"ra.11 e la.lil pobla.c\onau Ct.V\le• ·po.ra. que 

daLermLno.doSI por! met.roa y fuoron ,serio da 

loca.lidad•s 

encontraba onp~:v~::· rOJ::;:doOJOC:\od :lL:=0~n j~:=~o p:=~~:.:a1 lo qu• ·cut 

La concent.raci6n dio al ejérci t.o una región abandonada 

con bienes mat..eri.ales sin duef"io que los defendiera. Asi los 

m1li~ares l9s quedaron siLuaciones vent..ajosas es:t..as zonas 

·.facias como consecuencia de una t.ent..aliva por eliminar a los 

crist.eros y con la ayuda del mat.erial de guerra puest.o a su 

disposición realizaban labores fuera de sus principio mili t.ar 

pero con vent-aj as econ6mi cas al saquear las propiedades hal 1 adas 

~n el espacio abandonado. Asi: 

i;xpla.lo.c:\Ón ordenada da la• 

orgo.nt.:tÓ do me-lÓdi.cc: Lrnnea onteroi¡¡ 

eo.pt.Lc.L de lo. Jtopública ha.et.a. \o¡¡ Esa Lo.dos unLdoi:: 

e-o~•ChQS¡ oo.queodo.sa· et pLllO.Jff de lo.'JO y lo 

p<a>qu•f'ioo 

lTopa.. lo cual 

la.& famLUo.s 

pagaba. od 
rotro.-o.

82 
poro 

d.;.rrota" 

recompQn~odo por la 

81-M~yer, Jo:l.n, La !a!:!~ p. 164. 
-Moy9r,J•o.n, Los crist..eros p. 2:54. 
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campo&\t'IO~ Ge 

sioldodo 

viclort.o. 

roa.grupo.do.g 

dLngl a.n hoc\O. 

el ge.nodo y 

bá&qu.eda. do 

a.bo.ndona.ba 

vonga.rla. do 

la 

b• 
lo• 
la 

la 



Los soldados recibian un salario como elementos de las 

ruer:zas armadas y el realizar las concentraciones mili t. ares para 

apropiarse· "de algún objeto les permi t.1 a una en t. rada extra a su 

paga en la milicia: aunqua su objet.o ce!1tral era evitar las 

act.ividades de lo;> cris:t.eros. El ejércit.o meXicano. en la década 

de los veinte tenia una deficiente preparación militar. lo que 

generaba que en comba.le cada soldado buscara la mejor forma de 

preservar su vida, lo que ant.e los crist.eros los soldados en no 

pocas veces huyeron o evilaron el pelear: 

~En lo. anarqui o. más compli¡;la loe 11olda.doia dL&pa.rabc.n 

la codera. do1;;pLlfo.rro.n 

do largo aleo.ne• quo civila 

o><plicar. ual bajo~ 

fc.d"l"ale\O. cuando Lo ba.laUa. 
>,uygn p"'lLgro10aQ ombor¡cada.e y 

ma.yorou lo c:uol desomorali.zo. a la 

lo& carlucho& y profieren el 
s. ol morllferc onírA,...~o.mLan~o. 

Leo 

con Log 

diiapar
8
cgs; 

Lropo:· 

combalog 

guerrilleros 
quemo.ropo.o 

qu• 

la• 

t.ropcua 
pLC:an, 

ba.JO.G 

Una lucha armada mermaba en forma indirect.a los. ins¡resos 

del gobierno lo que a rinal se reflejaba en la misma sociadad anle 

la falta de mejoras en la comunidad. El Conrliclo armado 

necesitaba de un elevado número de soldados en campaf'ia. lo .que 

unido a la politica de centralización debilito a la administ.ración 

para realizar ac~ividades sociales . Sin embargo una guerra a su 

vez coslaba ingrQSOS por Ql número de soldados usados en conLra de 

los crisleros según las cifras siguientes: 

'Lo.e t=droa son. por-a ol 

22 d" juri~o do 1027 ?P7~P hombre¡¡ .. de fabr,.ro do 1"28 7d24ó h.;)mbra& 

22 do JYni.o do 1928 ?2••U hombro& 

11 d~ JUnLO d .. .l92P ?036? hombroa 

máo 300000 ao.i><ilia.rotl 

l "" d~ci~mbro do IP2l> º""""' "ombre&." 
.. 

Aún dentro del Estado exislia una indecisión en sus 

prQpias ~grupaciones sobre la situación religiosa. Además durant.0 

::-Kra~¿e, Enrique. Hístoria de la~- 7Z.. 
-~ey·u, .roo.n. ~ gue-rra ... , p.148. 
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los anos comprendidos en la década de los veinte la situación 

i·r~t:e~na del pais causaba .inseguridad a los habitantes para las 

l~ealizacióñ'.de sus actividades económicas. por la actividad de los 

individuos que utilizaban la violencia, con el objetivo de buscar 

una situación diferente a la implantada por las autoridades. En el 

casa concrelo de los crist.eros. su levantamiento fue una ~orma en 

la cual algunas insliluciones demostraron su función ante las 

autoridades gubernamentales. 

LA REANUDACI ON DE LAS ACTIVIDADES ECLESI ASTI CAS 

La reaperLura de los cultos. de part.e _de la Iglesia 

Católica en México conforme a las· declaraciones publicada~ del dia 

22: de junio da 192:9 le permitió a part..ir de esa fecha volver con 

sus f'ieles al culto religioso tras acept.ar las dispociosiones. de 

la5 au~oridades del Gobierno. La declaración presenta en su 

contenido info1maci6n !imitada con resp<?.cto a la ar.:eplación para 

poner er1 pr.áclica el reinicio de las !'uncione$ de los templos. 

Se apoyo en el articulo 1300. cuyo argumenlo dice:. las actividades 

religiosas solo se pueden en su momant.o impartir an los edificios 

est.ablec.:.dos po:s.ra el cult..o, sin embargo en las negociaciones. 

reali=adas ent.re la Iglesia y el Estado dejan sin una mencion la 

forma como deb1 a $er 1 a. enirega. 

Un edificio de cul lo conforme a 1 a concepci 6n de l .:..s 

autoridades en la década de los veinte, correspóde a una 

const.ruccion dedicada a la dif'usión de los dogmas de una religión 



-..nle los fieles. Estos edificios. a ralz de la f'ricciér. entre el 

Estado y la Iglesia en el aílo de 1929 hab13.n en 3.lgunos e.asas. 

dej'ado la Función por la ctJal se les conslruyo en un.3. población. 

como consecuencia de la suspenc1ón de los cullos y las autorides 

de cada región las ulilizaron como ed1fic1os para actividades 

sociales o de serv1c1os a la comt.mid.1.d. entre las que s:e 

encuenlr a.n escuelas o a.rchi vos. 

El problema del cierre de los ed1fic1c:.is de culto se 

originó en 1926. con la dispostc!ón juridica de la adminisLración 

del presidente Pl uLarco El i a~ Calles. 1 a cual fue un regl am'.3'nt.o al 

art.iculo 1300. de la Cons.1.it..ución y en el que se establecieron 

en'lre et.ras cosas el requ1s1t.o de un responsable del cuidado de 

los edif'icios ante las autoridades. Por s:u part.e la jerarqu!a 

r:eligiosa optó por desobedecer la. ley abandonando los edifJ.cios 

d*l culto público bajo el cuidado de los fieles. AnLe esla. 

si-tuac1ón. el gobierno ordenó el cierre de los lugares ·donde los 

cat.ólicos rea.lizaban sus mam.fest.aciones de fe. El proéedimient.o 

para esta si~uaciOn fue el siguien-te: 

reíor~ la. 

Gl núm"ro 

LérmLnoa: 

cLrcula.r 

103, 

l•l•grAfi.co. 
{"cha. 2·1 

aclara y 

dv qglo. Socrota..ri a. g)(p,¡.dldo.d bO.JO 

de juho de 1PZd, Loco &LguLenle& 

"PrLmuro. l.alii JUnla• VGCLnololii q•..10 or.carguun dol 
cuidado de loe lemplos: ca.lOhco;; a.bandonado¡; por ol clQro~ ecolo.rán 
forma.cica por lros; lCLSo poblacLonaio: quo CO.p1.la.l 

d.iol Es\. a.do. ca.b.,cora. do Murnc.Lpa.i.Ldad. y por la.u que 

lwr'l'lf'1n .:a.lu901 i u. ¿..,t,..,ráro <l.,;;i «:i..~c.g"'r unlru lc.w 

quo profe-.en lo. roligi.6n calóhca., de roconoci.da. 
honorabi\l.dad y tengan una po~n.cLÓn -aocLl quo gtJ.ranhc• i;;;olvoncta.. 

··~ogund~. SQ ha.rá nom~ramionlo do .1•..1nlo.s Voci.nol•,& 

cor1(orm• al orli culo anterior, y la9 nuevamenlo nombro.dc:u11 le-a 
enLrogo.rán lo¡¡¡, lamplo&i eonf<'.>rmo ol Lnvonlo.rt.o quo lou ho.yo.n 

recLbtdo lo.JO: 
re-Gponaoblo\;l 

toY d..; u 

acluo.l"'" Junlo..G. 

lérmtnos;¡; 

de t92d, 

dol o.rl. 221 
dol CULdado 

de lou Junloi;;; 

párrafo l'ircoro 
y COl"lf;4'l"VQCt.Ón 

do 
d~ 

lo. 
loo 

··Ten:;oro. La• lLmo~ncu; d~nero o¡.fc;tr.:l~vo qu.-. ro>caud->n 
on ol t.nt.en.or de toi; lemptoa, 1u1r.~n o.dmlrit.:;olrado• Ltbromonlo por 
Ji.cho. .J•..1nla. Voclnal, la que podrA nombrar un l~u1ororo, y ovrán 

da11hriado:a oxclu~va.morilo, al cut.da.do, con:;oorvaei.Ón y o.aoo del 

h•IT'plo. y loa ga.s;losi do\. cult.o que pueda celobrorsnl arreglo 



cW la ley. 

-cuorlo. La. aulori.da.d mu.ni.el.pal, n\.nguno. otra londra 
i.1"1goronc.io. a\. manojo \.OVar•1..Ón da limosnas, y aÓlo ol 
ca.s;o de qt.JG longa.n daloG probo.dos. dg que du;t.ra.on do obJuLo 

i.nv\.orten cm uaoc dL5-t\.nt.oa, dorán cuenta ea ta Secrot.a.ri o. 
para qu.• di.aponga lo qu.e proci;rdo.. 

-au\.nlo. Con rospGct.o loa dcno.lt-vos dG ob)Gloci muobtoso 

que di.nero, que hayan por la a.dquuncLÓn do muebles;, 
or1"10.t.oi;, •t.c. • para r11po.raci.ones. del odi.fi.ci.o, procG>dor3. 

lo di.apeno •l arl. 14 do ta. ley de onorc do 1PZ7. 
-svxt.c. Habrá. oo\.o. Junlo. Voc\..na.1. pC1l'a t.odoc loa 

t.e,t~p\.05 de la pobla.c\.6n, y oo\.o co.ao de t.rat.o.rao ~ l•mploG, 
qUft por i.mpor\.anci.a \.o noccui.t.on, hará nombramt.on\.o oapoc\.ol 
do .Íunlaa pa.ta veoa lomp\.o¡;¡. 

Ca.cult.a.d 
\.T"llor\.or 

··sépt.\.mo. La.o 

que 

de 

li.oneT"I las 
loa lemploa 

di.llilpO•\..C\.On•s· conali.lUC\.Ol"'IQlOG 

púbU,co y di.aci.pli.a externo.. 
··Esta d1..apoat.ct.6n 

mu.ni.cipo.loa de todo. lo. 
cumpl\.mi.ento a. lo. miama. ... •~ 

d\.Clpo•i.ci.onoo 

ou\.ori.dadva 

o.nleri..oraa 

para 
c:umpla.n ostr\.cla.mente 

y lega.los, rola.li.va.i; 

ha 11i.do lro.n~crt.to. 

Ropúbli.c:a., para que;, 

imp1.den 

que en 

lod~ 

"' 

'" el 

l<>• 
culto 

autorida.d•• 
i.nmed\.a.lo 

La cont..inucación de los proyect.os de la Iglesia fue la 

causa que el Est.ado cerrara los edificios de cult..o de la religión 

cal61ica. El gobierno dispuso de un procedimient.o administ.rat.ivo 

para el manejo de los edificios de cult.o sust..enlando su .desición 

en las leyes y cuyo cumplimienLo puso al cuidado de una Junt.a. 

Esta Sl. t.uación sufrió una modificación sobre el cumplimiento 

exact.o por la intervención en el asunto de los cat.ólicos. La orden 

que t.enla la Junt.a de cuidar el cierre de los t.emplos en su inicio 

~opor~o los c•mbio~ impuestos por la jerarquia eclesiást.ica y est.o 

"propició que las cosas t.omaran et.ro cauce. 

Las autoridades querian ~ue los habit.ant.es de las 

localidades mediante. la Junta tuviese el control de sus edificios. 

religiosos, a su vez dispo.Jso que no se .admit..ieran sacerdot..es, ya 

qua sólo daba e.amo validas las juntas con nombramlenl.os del 

ayunt.amient..o respectivo. Por su part.e la jerarquia religiosa 

t.ambién ordenó a los cat.6licos no participaran en estas junl.as 

logrando que los Cieles obedecieran haciendo uso de su persuación 

0-:5-Lara, Torres. Mons. Leopoldo. QQ.,:.. Cit. pp. 492-4.93. 
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b.asada en su fuerza espt r l tu.al 
86 

Los t_~mpl-:is t.en1an. en srJ interior los -::ibjetos necesarios 

pAra la práctica de los 41~as de f~. de los cual~s la Iglesia ha 

sido dt.1ef'fa. :ü gunos por ser; ant..1gueda":i&s de preciosa man•Ji :acl ura 

y ma.leridles valiosos const..1t.t..1ian verdade-ras obras art_tst.ica.s. El 

gob.:erno de Por 'f.!'S Gil. ante la irv::apac..t.dad de las J(Jn'.as deo su 

cu1dado recur10 a. la. modificac1on de su proptJ~st.~ or1g1nal y por 

medio de los per.1.ódicos, el dla 13 de maya de 1929 lo nr_,t.ificci o?n 

la síguiente noLa: 

<::O.lÓllCOtl 

bOJO lo. y Gfeet.lvo protqc-:'t.Q,.., 

H?<:'-&l"'ldO, 

plr'liwr".l~ 

cof"ldur:to 

ri.9uro'Olo 

So-:.r~Lo.rio. d-o 

''E:rt (;>{ip.~l·:-

L.\.-::e.n-:lado Ca.,..a.lfl>V, 

ooborna<:1ón. t.ero .. Q>n<:fo 

'il'4gl.J~ 

S•..i~99C!r•l<:Jr~o 

la <:"•.i~l pro-:o-:i~ra. ' medl<:ir11.9 

r.•.Jo·ir-:i~ ;t dt?m;\i¡¡ t:'-1:.!.;..,'7>~ 

dol 

..,,..Ct;lr''J':'l<lC !'jo;;i.l D~>;;J:'·'::'l.r.f-.o:> 

1°:,.!¡ 1'r~-:·.1~r,to.; "S•..tb<;:lro.c-:v:.nq-;¡ 

~· do 

d• 
-::obJ4.>t~s -io d9 loe t.;.mplo•, rm.1y ~u¡:pqc\.;1.lmv-.1.0- d'"' fP",t•..;l"o'll, 

-::1.,:odr·~,;.. 9\-:: y V\.Gta qu.Q t'l. '\.".gÜa.r"-:"tl'.l '1'.JO 4J .... t'Có>t'> to.~ J1..1n\a.:; 

Ve>:t'íQ.lus. lloW1vo. -::i-\.:>.1oto. oca.~'l .je¡. dt.•\.9lrGo<J la SQ<::rot:~.irl o:"\ 

Uac1..orido.. o'iilt d• lo lo 

pro-:-<O'd".l: tu."go:.- reCC?Vl" r\"lur~·~O t."''.JQ>f'\lort.c, lo11; 

p1..nturo•. o::::u,.,.di-o• Y r.i: .... a .. 
temple.;;, y 

~.. ?fl... "'l'..14 ••t.:ól."' 
ob<"lf1dor.o.dc-.¡. l~;; ord~r. q•...1.g.d...,,.,. l:it.~"' 

~t M'...l'io90 N-;iCto::>n-:tl, b':'l)O &l 

-:•Ji.dar.lo y \.a proto.;ctOn ~c;.t o:oCtc>rno F.wdi;r~L h.1g<:r ci0 qu9 

S\S{O.f"' h"'.l;;t., ft;."C:\.-,"! ".\~l"l ... oiCl">l'.ld-:r.:. :·H-1-'.l-i.":' '"\lgUT"><:' l-:>Tm 

tern¡:lói¡, Qr'li 9"'1\.-¡ont.4 pqt'-S't''=' q•Jt;. -;-<;"?~. d<::'s•:-·.~·~1,...., ... "1""' .,.~ , ..... ,.,.. __ 

La d:lgpo'l•.c,on. 

toi-!a t" R•pUh\lco., 
.... t ... n !'>":-··~ .. .,.,4r1tq J:"T".:PlOJ'l-'!OS't y 

1·1~; h.ac'ii- re(~r'"'"''=lr.1 

{ir'l ';?g qu9' l~<i .C·l:.JOl.C<; ~>3' 
67 

!>C. •l>Vt 1 &T"• T'.,...19Vo:J.G .;ub~trCl.O:·:·.·~·"'°''"~' 

,,..~t~r.r;iorá. 

t-..mpt•:>li 

Pos1,"3rl.!'";oí'ment_e, cl~ ª'=uerr:J:Q a le ~~t-lpul .. 1do por las 

Wl egado Apo-:.-tol i ;:.es, L~c-pol do F-.•.li. z ~r Flores, n:l dl a 22 -:1* ~1 1 . .!nl ,-, 

l'.'i gq 

n:-_f::..;::.~isic.>1. l 3 ª'-~marzo d~ 1929 . 
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de 192!9. l.as act..i.vidades del culto catcli.co podian a part...1r de 

.::-.se. momento, reanudarse. La Igles1a. Ca.lól 1 ca Apo~tol 1ca y Roma.na 

tiene come má:·:imo lider espiritual al Papa, quien es el encargado 

de dar las"dispr:isiciones a seguir por part~e de los m1nistros del 

culto. Para la época que enmarca este t-rabajo, el Papa <?n 

lurno era Pio XI. el cual para solucionar la falta del rit.o en 

MéY..ico expuso sus condic1one-s para acept.ara la reanudación 

relig.tos.a, a la Jerarqula ecles1ast1ca mexicana: 

do lai;; 

o:urall¡O~. y 
•eta dl'lllpOV\.C\O<"'\: 3. - Qu" 
'1'.J9 q•.n~\9ron rqr•(:hrvo. ·

88 

El acle de reintO?grar a. los m1n1str-:-s d"":!'l culto a la 

reanudación de trabajos religiosos tuvo una relevancia social para 

ambas pa.r•~es. De acu~rdo al Articulo 13(1 • - el un1co. s1t10 

posible para 1.a impart.1cior. da las doctr1nas religiosas era el 

ed1fic10 destinado a esta labor y a las act..-iv1dades de est.J:? t •. ipo 

realiza~as fuera de el P.sLán penadas por la Ley. 

La entrega de los edificios a la Iglesia conlleVó otros 

prcblemas secundarios fentr-e ellos la devolución do:::!' los oby.:':!'tos 

para ha~er el rilo religiosos], producto del control de tres aNos 

por par~e de las autoridades. En ese lapso algunos de los 

edificios íueron ut.1l1::::ados para ot..ros fines alejados de 

objetivo central. El presidente Portes Gil lo menciono as!. en un 

duap,.:.>'itCtOn 

Las 

otros¡ 

to9a.l podl ~n 

por 

<ie co:-áct~r 

,. 
roctl:-iO 

eullo. ya. que do, 

p-:ira. 

La p0blac.;..".Jn c-,,+.ólica, con 0st_~ erit.rega volvió a sus 

actividades religios;;\S 1,.,ras la falta de ellas originadas por la 

¡:--:~blemat.J.c.:J. entre el S:;;1.adc y la Iglesz..a. Los min!slrc-s del <::ullo 

00
-Lopia Ort.090., J,..~e Ar1i-:-r.te-. Inex.act1t.u'1 .... t:-. •15 

- P.:.·1·~~- Ot~ El'"tlt~.·.:·11• ne!:?- ª-.f'l~ ~ p. 316. 
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par su part.e. también pudieron cont.inua:-on sus labores de fe 

conforme a las exigencias de la comunidad que dependia de su 

direcc.i6n espiril!Jal. Para los fieles cat.ólicos la rea.pert.ura de 

los l.emplos .fue la oporlunidad para demostrar su fe y su espirit.u 

f'est.ivo adormecido durante la et..apa del conflict.o con el Estado. 

La fc:-ma como reflejaron su entusiamo por el acontecimiento 

consist.l.6 en celebrar ceremonias en cada uno de los t.emplos. Un 

relato que permilio darnos una ide.a sobre los acont.ecimientas del 

momento. lo encontramos en la obra de Aquiles Moct..ezuma: 

~Provldoncio.lmento hecho Sll"'VlÓ poro oxi.to.r y 

ni:..3.ntaner por máa lutrnpo ol ontusa-:1.s;mo roh.9\0-.0: ce.do. apertura. de 
\.;,mplo vordadGro a.conl'"'c\.m\8nlo, vordo..:::l.:tra onlrado 

lnunfol d• Jo1:ucri.alo Igloi;n.a.sa, owploAt.aOn do fo y 
venora.ci6n lo. lgl•ai.a., aclo do d6"s;o.gra.vt.o y do glorlflca.ct.Ón 

JIQ;.ucrto;:l::-. Como a.conloc\.muanlo dt.gno de m.enc\.Ón 

dol•ndr.;.rn.'.:>• r;:.ino rocorda.r lo 

Né){t.co. y ta quw t.nvüó 

ha.ti.da.o 

odo 

iodo 

lo• 

'"'l "l 

'ilol•mno lo. Profus;o. 

ol cu•rpo Oi.plomáhco. v lo.a 

tomplo'il de So.n F'8lt.po. do 

d"" la. llc:uil Li.co. do N 1..testra 

El edificio de cullo en si sólo representa una parle de 

los bienes mat.eriales indispensables para celebrar Un rito 

religioso. según sus liniamienlos y normas. lo cual requiere de 

o-+.ros inmuebles que le permit.an una práct..ica real en la sociedad. 

La Iglesia. como una insli Lución emana.da de la población cuenla 

con Un patrimonio maLerial para la reali::aci6n de sus funciones; 

por elJ o ccmsidera que: 

-ioc:\odad porfocla y 1;1o);i4;1rana 

ordon, dorecho a.dqut.rir y pos;eor bLwr.ei;;, i. ndepondi.onlo do la. 
socutdo-d C\'/\l, y por ft.noi;, conslLluc\0., y Jr'lctdLO!i uuperi.oro& 

ello., quo por mn..,-:,,;c:ab~ la si-:.buro.nio. qJ.o corrD!ii.pondo 

<::. la. Silocutdnd ~lv1.l ,.;ion sou ord1mir1 r'"'gpecl~vo .. i>.i 

En el catolic1smc. un sacerdote t..ie:ne una d.iv.;rsida.j de 

funci ar.es propias par a la impar t. i c1 on del cul lo y s61 o algunas 

Cc:om .. ~ el propio rilo de fe] implican un desempef'ío tempor.al. lo que 

::)-Noo:.L~:.i:um~. Aquil••·9-P-.:... º=._L p. 442. 
-Laro. TorrQ-C.,Mor.~. Leoopoldo, ~ Cit.. p. 13. 
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no provoca que al sacerdole t.enga una residencia de~initiva. como 

lo ·especifica la ley para ejercer sus accior:es religiosrts. Esta 

r.ircunslanci a ocasi crió ciert.as demandas especial es. como en el 

caso que a conlinuaci ón se relala, por parle de 1 os fieles del 

Panteón Espaf'S:ol. a la Secrelar1a de Gobernación: 

'EXL:Oil1ondo O&LO. oíi.cLno o.lgun~ do 

:.o:acordoLoa p·.:irc. ocupar ul pr.a:u;.to do Co.pollc.n del Pc.ntuOn Eapa.f'S"ol y 
g.i..cmdo los dos;iwoe du eGl Soc\.odo.d llenar to.l plo.::o. lo. ma.yor 

brovodad. po..ra. aa.i.11.(a.cor loa. prcpÓ~i.t.os Go-i<pl r~l·.io.lo¡;¡ do nuusalrog 
ía.vorli'cudcrcu:i q•J;;o ont.t.urra.n dwudoG d1..cho cemontorLo, 
uh1nt.a.munt.e s:upli.como:Oi S.;;ocrt;;lo.rlc. docLrno& ol 

lromi.Lo s;:ogu1..r pe.ro. ~1..10 -ol i:a.cordolo quo> do:a .. npofle tal ca.rgo. 
put;;dc. &J<"irc.oir i;¡u tnLr"<LSl6ólr1..C, ··

92 

La peLiciOn no luvo respuesta de los func1onarios 

correspondientes a la Secret.arla de Gobernac1ón. porque .era un 

asun~o ruera de su jurisdicción y quien debla satisfacer la 

soliciLud era la jerarquia religiosa. También cab~ un Señalamien~o 

sobre la exigencia de un minislro de cult..o que el funci~nar.io de 

gobernación agrego al respect..o: 

·01. g~o roapuaillc.. que &ol~c\.tud do?e dLrLg1..rla o.l 
Ar::.obl!apo hn guc;. lo o&ltrn.;o. convli'nLOT"llQ. Trc.n&c:ri ba.i;•~ \a. Sri -:i. 
d.o Hdci. y al Procurador Oral. do- la. R1itpUbl1..c-:i., poro 
conoc\.mLonlo y o(,g,clo& toga.los¡ corro&podlontos, mo....,1..ft;ti;¡l~ndoleg a. 
\a. quo oota. s.,.-:-rotad. a. coni;;1..dora. como a.el-o" dol cu.U.o público& 

~:;or9:::a. .. ~~;-3b'1n donlro d~ la. ca.pltla. dol pa.nloón E;;paf"ío\. que haco 

La demanda d~ un sacerdoLe para el Pant..eón Espa~ol 

requirió proceso de caract.er admi.nist..rat..ivo que n&cesilo ~s 

tiempo que el del ma.ndat..o presidenctal de ?orles Gil y con ello, 

con~orme al arreglo Igl~sia-Est.ado. el asunt.o uso un proceso largo 

para su respuesta. El t..::.ma requer1a de un procedimio;nt.o de 

c:aracLer ".Jstad1 st.íco qu"? en ningún momento t.01n6 en consideración 

la petición inicial de un católico par.<i. salisf;,.cer un deseo de 

indole espir1lcal, ello realizado bajo el siguiente documento: 

.. ESTADISTICA GENERAL DE TEMPLOS 

:-AaN. R'~rrio Oobornu.c\.Ón, 2. 940 tZ'1l2ii 

-AaN. "Ro.ff,CJ Oc.berno..:iór,. 2. 9-iU lZP1211. 

l>EL DISTRITO FEDERAL, 
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lllL.OlSITltO DE S:ACE'.ilOOTES ENCAROAOOS .DEL MISMO, 

O'ELEOAClON: PJ O- T:1.cubo. 

NOMBRE DEL TEMPLO: Ne L\Qn~ 

CATEOORIA! tcalodro.t, PGrroq·.nc:..T~n:1¡::.lo 

UBlCACtON: En ot Panteón E5"paf'iol 

Caplllo.l Co.plll~.:. 

CULTO: Cat.6ltco 

NOMBRE DEL ENCARO A DO: R\.CO admLnL_,lrador dol 

p<1,....l90n 

NOMBRE DEL SACERDOTE: No ho..y 

SI ESTA O NO INVENTARIADA: NO éi;it.o. 

Sl. TIE.NE O NO ANEXOS: si 
DE QUE SE CO,,IPONENE LOS ANEXOS: Ur,'J. ,.;c..-;.r!alli c. C.hlq•.Hlo. 

uso CUE ESTA Pli:S'flNAOO EL TEMJ1 Lu: Po.rt;i 

uso .. CUE ES't,\N DESTINADOS LOS ANEXOS; Para 

podr~ cuo.ndo ha.y 
ESTADO OENERAL QUE OUARPA EL EDIFlClO: flt.JOOC 

OUS"ER'V ACIONES: E-.l.., • ........ F~'=' ~c:t,".! CJ•.n.,tr-:- del 
ESpaf'ío\. y DGl.án >1uopondld-:>,:. k•• r.•.Jlloca da,;.,j,.,. h1J.C"I come -..lr. o.f'ie. 

JNFOllME OUE RINDE EL PEPAP.TAr.IENTO DE OOUERNAClON 

SECRETARIA OE OOBERNACION. 

EL. lNSPECTOP COMtS:lONA.00 .. '4 

dol 

OE LA 

El est.ado mexicano 1~n 1929 carecla de un cont.rol real 

sobre ciertas regiones del pa1s, donde la enlreg3 de> ·los templos 

suscit.6 dJ.f&rencias. Los: ed1 f1.c1os de cutt~o conCorm8' al PresiC:ent.;: 

Por les Gil debi an ret..ornar :,..1 cont.rol de los sacerd,.Jtes. c-;,n 

objet.o de que dieran a los católicos los respect.ivos cultos 

públicos. El resultado se .aplicó de lnmediato al e:-.."1)resar .las 

autoridades el dia 28 de julio. por medio de los periódicos. un 

c<:>mT..:.n.tc3do en el cuo.t se expon.1.a que solo el E1ecut.ivo t~eni;,.. la 

capacidad de usar los ~emplos para olras funciones sociales: 

'Sola.mente C1.UlOr\.%CU.:lÓn d•l EJ&Chvo 
eo.111:0, loe Ooblornos locoloia podrán du;i,ponor 

ca.lÓU.co• y a.nexo a, po.rc. olroa 

pUbticcu;, oacu•lQ..Q, .-Le.. 
-En cuo.nlo 

arroglo.do ol 

enlrogcu;on loe. 

aque\.\.oa 
prcblomo 

lomplcs y 

cotót1.c.:i~ 

<:ucndo 

Fodora.l. 
de toa 

la.lelil 

ca.da. 
l•mplolil 

OÍ\C\.OCUI 

qu.o ra.1 z. de 

"l Oobiorno mondó 

loe lr..!l.m\.los 

corr~5f'Or.Jlonloe, ol9unQ.S o.ulondac:::lwSi loca.los 

a.lgunou de loia lornpl,;.Q y 
procod1.e-ron 
dosl\nrJ.do_, 

ocupa.r 

oí1.c1.nc.a 

púbheOIJ, o•-:wolr;i¡;¡, ;:onlroi; do obrW"ros;, ~Loe:. 

"Si.n ombo.rgo, mo.lono. do c...ilto~ c.olo.tn9nle ol 

Ejaeuli.vo Feder-:i.l os.l3. aulor~::a.do para 1.ogu;lo.r y lrolindoi;;o de 

t.ernplolil y quo dtit prop1.gdo.d nac1.onol, la socre~a.r1 o. de 

Haci.~!"'ldo. le Ú.nlCO q•.10 pr.-vi.o c.cuordo del EJOcut.i.vo Fodora.l, 

podre;. -:li~pcnor de templos¡ y quo d1>bon dGoi;l\.nori;;e olro 

P4-AON, Ramo Oa':.lfiilrnaci.On, z. 'J40 t2,;tlZl1 

... 



Cuando las aut..oridades hicieron el cierre de los templos 

r ~ali za.'ron · •i nvenlar ios sobre 1 os inmuebles enconl radas en el 

int.erior. Por su parte la Iglesia. con el edificio en su conlrol 

est..uvo limitada para realizar las funciones espirit.uales que son 

parte de sus dogmas por carecer de los objet..os dedicados a la 

acción del rito. Est..a situación planteó una demanda al 

Subsecretario de Gobernación, Felipe Canales, a quien se le 

exponian las siguient.es consideraciones: 

"Do lo. 

raapt1lClbl.a'IO 6rdcan'"'a paro. 
o. Wa.•..1rL.:1,.o au1.nLog, lo111 

la. Inapec:cLÓn oonerat 
-Dopo.rlo.m•nto del Oral. 

Na.ci.6n. 
~Al ogra.decer 

muy gro.to r11;nler~le lnM 
di.ALÍ.n<JU'l.dc- oprQC\,O, .. 

mám ol•nlo., r-uego u. da.r la.a 

qu""' enlre90.do11 o.l porlad-or, Sr. Pbo. 

orna.menloG y Sa.gro.do11 que ha.lla.n 

de PohcLCS., la. , S•cr•La.ri a. do ' Ouerro., 
Alvo.r11it:- y to. Proc•.Jroduria. de ta. 

U. muy U.Lncoro.monlo oelo 

1iie9uridodes de- rnl a.tenla 
Ca.var, 

c:om•\.dora.eión y 

El presidente E:nilio Port.es Gil "9xpres6 en la e!nt.revist..a 

el 22 de Junio de 1929. el hecho de oir las demandas d& las 

personas. sin objetar sus exigencias . sobre una propuesta 

religiosa. aunque el asunt.o provieniese de una comunidad católica 

::::.erLa en su momento at.endida su demanda. Los cat.6licos por su 

parte se centraron en el cumplimiento exclusivo de pedir la 

en~rega del edificio des~inado al culto de fe. 

En el Est.ado de Colima. qu~ fue la primera entidad del 

-·pa15 donde la.s autoridades· eclesiast.icas recurrieron al recurso 

de la suspensión de los cultos. en el a~o de 1926. en la ciudad de 

Ma.nzari.illo se present..6 una demanda de la comunidad cat.6lica: en 

e-lla e)C?One su problema de est.ar impediada para realizar- sus 

act.iv!dades religiosas en 1929 y le piden al Presidente; Portes Gil 

~-Exc•L•'-or. 20 de juli.o une. 

i:.d -AaN. ao.Mo:oobor r1a.ci.6n. 

... 



un arreglo: 

-Loo¡¡ qug •u:;;crlbi.moc; cetóli.coo;: da1. Puorlo dg Mano:i;in\.1.lo. 
UsttGd, con u\. dob1.do rG•PGlo gxpon~moc.: QUQ fochi;i dGl zz 

me& P.r?x1.mo p~c.do dg cigoslo, dlrlJimo'> al Ejgcut.lvo dg au 

c-::.:-go, m~monal Gl qug má._ dg S>CitL$C\.On\oi; ci.udado.noo;: 
...-oc·.n.::.$ d... ocle lugo.r cohc\.l.amoc coi..rvtura. ordenar fuora. 
davuolt.o Cit\. únteo t.omplo quo hay o&t.a. pobla.c1.ón y Lodo 01. 
Du;.Lr\. lo, adi.Í\.C\O ocupo.do aeluo.lmenlo oac:u,,.la, lo que ol 
Subaocrell1l'\.O de Oobernac1.ón conle!O'lÓ acceder 1.o soohc\La.do 
por ahora., virtud do docrolo dG' r ... cha. dCit do> Julio de 
U».7. por ol que &O roll.ra.bo. del cullo du:;ho lamplo, paro. ocypa.rto 
on eQCU1"tl.a. d" i.nolrucc\.On pnmo.nc. ... 
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La perspect.iva de una ent.rega inmediat.a de los t.emplos. 

junt.o con los inmuebles que lo integran como un sitio de culto 

publico result.6 un proceso que requar1a da tiempo para su 

cumplimiento concreto en el pais. E5t.a circunstancia implicó una 

serie cont.inua de demandas particualares de la jerarquia rel·igiosa 

a la Secrecaria de Gobernacion sobre los ed1ficios sin devolver, 

los cuales están en manos de diferenLes autoridades, Como ejemplo 

se t.,iene la petición hecha con fecha del 11 de diciembre de 192.9: 

··ror encargo y ro-comendo.ci.ón del. tlrno. Sr. o: Po.&cua.l 

Di a:z Di.gmo. Ar2.obi.opo d• M.é,nc.o, p•rrnt.lo 
re•p•b..1·::-•a.menl• d• ud. el qua longa. bt.•r. d~epor.•r 

d•"u•ltoa loa mu.obloa y domá.11 objolo& perler"leCl.•r1le111 

:;:;:~~:i.a:o quo 
5:9cl\:~ do7eni~~'" ->n ~:r;:ocur:Ju:ia ~ovn::~71..~98 acompario 

De ac 1Jerdo a la aceptación de la:;; órdenes impuestas por 

las aut.aridades. la Iglesia, para realizar ?e+..ir::i<:::.nie-s sobre los 

lemplcs sin devolución. estuvo sujet.a a un proced1mienlo 

admini~trat..ivo irnpueslc por las au.toridades a través de la 

Secretaria de Gobernación. en cual planle6 su problema de la ralta 

del lugar adecuado an el que pudiera imparlir sus principios de fe 

a 11,.)S fieles y para ello uso los si.gu1ent.es t.érm.incs: 

mol&¡¡;lo.rlo¡;. 

roconul.derrar ol c.cuordo mod~o.n~e ol 

to'" de le&: lemploi. 

Hormoai.llo, Son. • Coa.topee, Xt.co 
?7 -INAH,Cor.fliclo Relt.9t.o&o,Rcllc.- 20 
09

-A.ON, Ra.mo Oobernaeión. 

podirl9 

cuol Cu-vron 

co.l6ticos d.;i 
y córdobo.. 

de&ll.nt:Ldca 

Zo.co.po.~\.la.. 
Ver., puo¡¡ 

olro& 
PuG •• 



\111preci..nci\_bloal parQ l<W necoS111..da.dE1& 

cu U o >' culdar do lQ• igt~a;:i..o.v.. 

~He.ge ud. a1:1la. pollclón 
14'44. l#i<podi.enl~ Z.94Z UBJ•Z::I. do 

puedon onlrogar 

oaloi;. f\J•TOT\ d"•hnctdoa 
~·nu1.donlo do la. Noci.ón. Kpp 

para. olrosi 

do lo& quo 

dobi.do o. qu"' 
lQ So&crolarl a. 

dlchoc 

do bon o.tender 

¡¡ggtJn "'l ofi.ci.o 

do Oob~rna.ci.ón 

V\.TLUd 

a.cuerdo 
do 

dol 

el 

que 

c. 

Algunas pe~iciones t..uvieron respuest.a inrned!at..a. en es:t.e 

caso el resultado quedó enmarcado dentro de la postura que el 

Presidente ?orles Gil habia expuesto con anler1oridad y la Iglesia 

quedo sin un sitio público para exponer sus rit.os religiosos: 

WEnl•rado el &oi"ior Pre1:1i.denlo de lo R•pÚbl1.co. de la carla 

que focha. 13 del ... di.ngi.6 usotod. sooli_-:i.land? lQ 

:occnsoi.cloraci.6n a.cu•rdo rolali.vo loo d• lo• templos. 

Cv Za.::o..~oaxt.la, Puo.. HormoGi.llo, son .• Coo.topoc. Xi.e o y Cordoba. 
que Gi.enle mucho i.mpedi.do de 

La reanudación de la actividad religiosa en México quedó 

por lo t.ant.o 11mtlada a la observancia de un procedimient.o 

buro-::rá.t.l.t;o. que Pst.uvo den".ro de la llamada "ley Call.es". Sin 

emb~rgo, el paso del tiempo generó la necesidad de una r~apertura 

de los templos, en la parle de la religión católica. 

W .. AoN. Ro.m?:PrG-oaLd,;,nleso Em1.ho rort. .... s: a~l. 
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CONCLUSION 

El presente trabajo partió de la ri¿anudai:-1on de las 

act.ividas rel1g1osas en Mex.ico en '?l m'?s -:le JUn10 di?' 1929. Esta 

sil•.:ac.ión quedo dentro de los acto'S:' sociales (l9vant.?.m1t>ntos. 

mi.lit.ares, demandas d.:- t.ierr.a.s. una p~.!' l~a educ,;;• 1 •1a ... l los 

cual<o?s en ! orma ! nd€.•penr:i1 en1. e permi t ... i 9ron 1.Jn procO?so d~ 

.. -:i.c•:-rcam.J.J?nt..c• .,.nt.re la Igles1 ~ C::t!.•:>l L<:.a Apost•.:,li ca y Romana y el 

Est.ado. El punto cent.ral de los acqerdos consist.l.O en 1.a 

:-eaper t.ura paz- a 1 a pob1 ac ion me:-:1 cana d.::-!. r 1 t.o us~do ·por 1 a 

:t'.frOC i ona,,;;. I gl esi a. .511\ emt:argo c.21da de los f ! 1·11i.~!!.'.E-S 

Igle-si .. :.; alcanzo un reconocim1ent.o .-__:omo in-;¡t.1tw·~1an soi::;.l.:sl v <=?i. 

Estado conz.ol i dó l .3. negE-mo:ini a de poder que nabl .a ~ t do cr. .. i<?s t. l •:man•:> 

por los cris:t,9ros;. 

La Iglesia prap•.zso ''arias demandas al Est.ado. La 

me·-:1 canos ti.Je personal y .::-s1_a si t.u.?:c1cm provor..:<:> •1r:;.. het. P.r ogo?nei dad 

" que perm:.t.ia una dispiers:..da.d eonlre los l::.1cos por la t"alta de un 

min1s:t.r-o encargado dO?l r;ulto. Con la reanudac!.On de los cultos la· 

Ig1J:?sia C~t.olica Aposlol.tca. y ?i::imar,3. pudo unif1ca.r las !deas d.::::> 

Sin olvid.::..r qu.;- la aur.cri::.E<•.:ton d .. ~1 E'."~'.adc- pi?rmtt.10 3. !~. 

l!1St.1.t_:..!cJ.on@s do::?ntr•_ .. de la lE-•)al1·j;,,:'. mant?J.a"."Ja en ..1..a (:cns1_ttuc1._"'n 
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