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INTRODUCCIÓN 

El abordar et tema acerca de la presencia social de la iglesia católica'" 

en los últimos años implica partir de la observación de un hecho 

innegable; la mayoria de la población mexicana continua siendo al menos 

nominalmente católica y la religiosidad popular mantiene una considerable 

vitalidad En este sentido no se puede dejar de reconocer que, no obstante 

sus preocupaciones por la expansión úc otras denominaciones religiosas. 

la instituci.ón católica llega a fines del segundo milenio fonalccida en su 

estructura y en su legitimidad. Sin embargo, es igualmente innegable que 

tal fortalecinücnto responde ~\ la rcdcfinición del acciona1 vaticano 

plasmado en su proyecto restaurador de dimensiones globales. que ha 

implicado dadc mis presencia y fuerza a tas iglesias nacionales y a la 

cultura católica en gcncr-al 

• Las reflexiones vertidas en el presente tr;ibajo tienen co1no propós110 repensar algunos aspo=ctos del 
fenómeno religioso que se presenta en el pais sin ;.ini1no de dcsca\Hicar a sectores eclesiales. Asi. ni lmbhtr de 
discurso eclesial nos referimos a In <limcm;ión soci;1I de dicho discurso. sin pretender d1sct1tir los criterios de 
validc7. de sus fuentes biblicas y teológicas. Asi mismo, al hablar de Iglesia nos referimos a una mstitución 
social que forma parte. conjunt:11nentc con otras. de una sociedad global en donde connuyen procesos 
cconó111icos. políticos, c11lturaks e ideológicos 



En esta dina.mica restauradora, la lglt!sia católica mexicana ha logrado 

desde inicios de los ochenta una revitalización a través de una estrategia 

en donde han articulado y sutiles modalidades las 

tradicionales formas de acciOn politica. Dentro de las nuevas modalidades 

resaltan el uso más intenso de los medios de comunicaciOn de masas y la 

emisión constante de orientaciones episcopales en materia polític3. 

económica. social y educativa. 

El presente tr3bajo trata. al señalar una primera delimitación de sus 

alcances. del contenido específico de una de estas orientaciones: las 

orientaciones episcopales en materia educativa. 

Dichas orientaciones cpisi.:opalcs adquieren n1ayor vigor a partir de la 

iniciativa n1odcrnizadora de.! inicios de los noventa. En efecto. el sexenio 

salinista incluyó e\ asunto de las rel¡1c1oncs Iglesia-Estado dentro de su 

proyecto ideológico modcrn1zador y legalizó de manera explícita la 

l''rcscncia de 1a instituc1nn cc1cs1al en el ambito educativo p1·ivado del pais 

al rcforrnar en 1993 los ;uticuh'ls 3n y 1 :10 constituc1onalcs 

A<licionaltncnte, un;i vcz lngrad;1s las 1ct\."lrmas. la jerarquia católica 

anexa n las tradicionales dcn1;1ndas en torno a la libcrt.\d de ed.ucación 

religiosa t=n todo tipo de escuelas. la difusión de un proyecto educativo 

sistematizado en docun-icnt1..l elaborado en 1992 -poco antes de 

concretarse las reformas-. e implementado desde entonces al interior de 

las escuelas confesionales y expectativas de reproducirse y 

proyectarse ampliamente sohrc la sociedad 1ncxicana 

Con la producción de t;:\\ documento el obispado 1ncxicann adopta uno 

de los objetivos de mayor intcrCs para efectos de la restauración de la 

cultura católica i1npulsada por el vaticano: la rccn1ncndación formuL:1da en 

la lll Conferencia General de la CELAf\.1 reunida en la Ciudad de Puebla 

en 1979. en donde se inst01 a los episcop<tdos 1at1noamcricano!' abocarse a 



la elaboración de proyectos educativos a nivel nacional. Adopta. asi 

mismo una propuesta educativa rcformulada en cuanto a su idea central y 

en cuanto a uno de sus principales conceptos: la educación liberadora. 

Com~ puede verse. la jerarquía católica mexicana inaugura así una 

nueva modalidad en el desarrollo de sus actividades educativas: ademas de 

sus tradicionales orientaciones orales en esta materia. emite ahora un 

discurso educativo escrito y sistematizado en un particular documento. 

Resulta relevante. en función de este contexto. observar con mayor 

profundidad el discurso contenido en el mencionado documento. Para ello, 

es necesario abordar la exphcitación de la argumentación que presenta 

dicho discurso episcopal 

En este orden de ideas y, al especificar una segunda y definitiva 

delimitación de sus alcances, en el presente trabajo se emprende, a nivel 

general, una caracterización de los documentos episcopales en materia 

educativa a partir de los ailos ochenta, y en un nivel especifico. un 

análisis de la argumentación que permite la identificación de las premisas 

en que se fundamenta ésta. 

De ahí entonces que. por un lado, a partir de la pregunta ¿Cuales son 

las premisas que sirven de punto de partida a la argumentación discursiva 

inmersa en el documento "Proyecto Educativo de la iglesia en l\.1Cxico"?, 

y por otro, al ubicar corno objeto de estudio el documento señalado y 

como unidad de analisis la argumentación implicita en el discurso 

contenido en este documento. en este trabajo de investigación se presenta 

la identificación y registro de las prcn1isas que contiene la argumentación 

discursiva inn1ersa en el 111ulticitado documento 

Por lo que respecta al método de análisis, para efectuar la 

identificación de las premisas se utiliza la formulación metodológica 

acerca del análisis argumentativo propuesta por Gilbcrto Giméncz en su 

obra PrJ(h•r, I·:srad" y di.•••.:urso: f'L',.S/Jt.!c/1\•as soc1olú.1!;1cas y scn1ioló.~icas 



del discurso po/ilico-juridico Como lo sugiere el titulo, tal formulación 

se orienta básicamente al anti.lisis del discurso político-juridico no al 

discurso religioso. No obstante~ en cuanto afirma la función 

argu1nentativa con10 inherente a toda clase de discurso; en cuanto señala a 

la argumentación como una forma de rcnexión procesada a partir de 

esquemas ideológicos y ademas en cuanto contempla, a través del análisis 

de uno de sus planos llamado paradigmático, la identificación de las 

premisas que sirven de fundamento a la argumentación, se considera 

posible y adecuado trasladar dicho enfoque al analisis argumentativo del 

discurso religioso y, en este caso cspedfico al análisis del plano 

pnradigmatico que permite la identificación de las premisas inmersas en la 

argumentación discursiva del documento episcopal 

La acotación del análisis tnencionada anteriormente sc1lala la limitación 

del presente trabajo. sin cmb:irgo. advierte, así mismo, sobre la necesidad 

de análisis con mayor amplitud del o los discursos de la jcrarquia católica 

mexicana 

En lo que hace a su estructura, el trabajo contiene tres capitulas 

En el prin1cru de ellos se propone el marco teórico contextual 

pertinente para el acercamicnto al objeto e.le estudio y a la unidad de 

análisis E11 este n1arco se incorporan cle1nentus tcóncos tales cun10 la 

perspectiva de abordar a la religión en el contexto de una sociedad de 

clases, lo que permite contemplar la potencial aptitud facilitadora de In 

religión en la lucha de las clases dominadas, la propuesta de considerar a 

la iglesia y al aparato escolar aparatos prcpondcrante111ente 

ideológicos. tratando. por un lado. de observar la autonon1ia de la Iglesia 

con respecto al Estadl) y advertir, por el otro. las acciones educativas 

desarrolladas por la Iglesia .;orno mecanismo de difusión idcológic<1; y, en 

relación muy estrecha Cl)tl el análisis, una reflexión dirigida a identificar 



las principales caracteristicas del discurso religioso y que contempla el 

vinculo entre argumentación e ideología. 

El segundo capítulo aborda la descripción de las orientaciones 

educativas de dos proceso!> con grandes similitudes en cuanto a la 

iniciativa restauradora de la cultura católica: el proceso sociocultural 

neoconscrvador y el proceso de involución de la Iglesia católica. Tales 

orientaciones educativas se dcsvian de la que se le denominó "Educación 

liberadora" formulada en el contexto latinoarnericano en los años sesenta. 

Particularmente se trata aquí; en primera instancia. de identificar la 

sustitución del concepto de .. educación liberadora" que, con fines de 

imponer uno más unitario con10 es el de ••educación evangelizadora .. 

presenta el nuevo discurso educativo del catolicismo, originado a la par 

de la reco1nendación para elaborar proyectos educativos a nivel nacional, 

y en segunda, observar la 1nt1uencia que tuvieron estos acontecimientos 

para la forrnulación del proyecto educativo del catolicis1no mexicano. 

El tercer capitulo se divide en t1·cs apartados y aborda de manera 

concreta el discurso episcopal en el terna educativo El primer apartado 

presenta, niancra de antcccdcntc. un panoran1a de las principales 

características de 11...lS documentos materia educativa emitidos por el 

episcopado n1exicann en la década de los ochenta El segundo aborda de 

1nancra central t=I anális.is de la argu1ncntación del discurso escrito en el 

documento ''Proyecto Educativo de la Iglesia en !\·léxico" A partir de la 

exploración tninuciosa del documento episcopal, en un primer subapartado 

se describen sus principales caractr.:rísticas, n11cntras que cn el segundo se 

expone en detalle el procedim1cnto del an:ilisis paradigmittico dirigido a la 

identificación de las premisas -axiomas ideológicos palabras de 

Giménez-. en cada uno de los enunciados del texto El registro de los 

axion1as se efectúa transcribiendo tcxtual1ncnte los enunciados en que 

aparecen Cstos y se enlistan de acuerdo n cada una de las modalidades 



que sugiere este tipo de análisis. El apartado final vislumbra. a traves de 

una exploración de material periodístico~ un registro de los más recientes 

p·ronunciamientos que en mate.-ia educativa ha expresado el episcopado 

del país. 
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1. MARCO TEÓRICO-CONTEXTUAL 

A continuación se proponen y describen los principales elementos 

teóricos que permiten abordar el objeto de estudio. el documento: 

.. Proyecto Educativo de la Iglesia en México ... y el argumento 

discursivo contenido en dicho documento como la unidad de 

análisis que delimita el desarrollo de la invesigación. 

l. 1 RELIGIÓN Y SOCIEDAD 

La religión. cualquier religión'. no es una realidad ajena a 

la vida comunitaria. sino que forma parte de una sociedad 

concreta. Una sociedad impactada también por procesos de 

carácter económico, político, social y cultural. De ahí que el 

hecho religioso sea un hecho social, en interacción constante 

1 El c~nccpto de religión lo lomamos de Ouo Z...faduro que lo define como ··una estructura de discursos y 
practicas comunes a un grupo social y referidos a algunas fucr.-.as {personificadas o no. múltiples o 
unificadas) a las que Jos creyentes consideran como :Ulteriores y superiores a su enlomo natural y social, 
frente a las cuales los creyentes c:x:prcs.an scnlir una cicna dependencia (creados. gobernado!'>. protegidos, 
amcnazados,c:tc.) y ante las cuales fuer...-~'ls Jos creyentes se consideran como obligados a una ciena conducta 
en sociedad con sus sc:mcjanlcs." Ollo l\.faduro. Rdigi<~n y confl1cto -~ocia!. l\.fC--,.ico, CEE-CRT. 1980. p. 2.5. 



con los demás procesos involucrados en un contexto social 

especifico. 

Ahora bien, al abordar a la religión desde el contexto de una 

sociedad de clases en donde ésta es parcialmente condicionada 

por estructuras sociales, pero es también relativamente 

a11tónoma, se tiene un acercamiento concreto al tema de 

estudio. 

Siguiendo a Maduro, en este tipo de sociedad la religión 

subyace en su doble condición que deviene doble posibilidad: en 

cuanto a lo primero, como producto de la influencia de la 

estructura social y como núcleo relativamente autónomo 

productor de relaciones sociales; y por lo que respecta a lo 

segundo. a través de su relativa autonomía. apta para fortalecer 

(íunción conservadora) o deslegitimar (función revolucionaria) 

el predominio de una determinada clase. 2 

Lo anterior significa que, en este tipo .:le sociedad. la 

religión puede ser incorporada a una dina.mica de dominación de 

clase tendiente a lograr la ac1!ptación general de Ja dominación 

por parte de todos los individuos y grupos de la sociedad: en 

una primera instancia, se ve atravesada por la estrategia de 

dichas clases que cj creen un conjunto importante de 

limitaciones y orientaciones sobre la actividad .-eligiosa; y en 

una segunda, la religión a través de su relativa autouomia, 

puede influir sobre la sociedad obstaculizando o facilitando la 

influencia de tal estrategia 

Resulta importante, en función de este contexto, profundizar 

el íundamcnto de la relativa autonomía de una religión 

cualquiera. De acuerdo a Maduro. este fundamento es triple: 

Este punto sintcti;~-¡ en gran medida el relevante aporte teórico de f\.faduro. Otto Jl..1aduro. Op. Cit .• P. tS. 
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a) por una parte. todo sistema religioso tiene una dimensión 
subjetiva. en cuanto v1s1ún del mundo capaz de orientar 
satisfactoriamente a una con1unidad ( ) b) por otra parte, todo 
sistc1na religioso tiene una tlin1cnsión objetiva, en cuanto 
conjunto de próc11cas y d1sc11rsos socialn1cntc compartidos. e) 
por último. ( ... ) ciertos sistemas religiosos tienen una dimensión 
propiamente institucional. en cuanto que son producidos, 
reproducidos. conscrv:idos y difundidos por un cuerpo estable de 
f"uncionarios organizados.J (Corchetes mios, J.R.) 

De ahí entonces que. lo que respecta la dimensión 

objetiva, la estrategia de las clases dominantes se or-ientara a 

lograr de la religión. y específicamente de la instancia religiosa 

mediadora llamada ca111po religio ... ·o"' la producción de prácticas 

y discursos que legitimen a esa misma forma de organización de 

la sociedad propugnada por ellas. 

En lo concerniente a la factible= influencia de la religión 

sobre la sociedad es necesario resaltar la dimensión subjetiva. 

Al considerar que uno de los aspectos fundamentales de toda 

religión es p.-oporcionar una determinada visión del mundo • la 

asimilación de Csta visión impacta de una manera específica la 

conducta de Jos seres humanos. A decir de Edua.-do Garcia: 

( ... ) en los casos en que dctcrn1inadas sociedades o g.-upos 
humanos construyen y/o asimilan una visión del mundo total o 
parcialmente religiosa, eso implicar.i para sus n1icn1bros 
cierta ética. es decir, un compron1iso u obligación hacia cierto 
tipo de conducta que vaya de acuerdo con la producción religiosa 
vigente." (corchetes mios J.R.) 

' Otto l\.1aduro. Op. C11 .• pp l J.a-135. 
" Frnncois Houtart define el campo religioso como ··;1quclla porción del espacio social constituida por el 
conjunto de instituciones y de ;1c1ores religiosos en inlerrclación ·· En /hid. p. 77. 
~ Edn::1rdo G:ucia So1;1 y Ennque Luengo. Enll"l" In cr111c1t.•11cu1 y la vhedn•nc1n: /11 opin1ú11 del clero sobrl" 1'1 
pvliricn en .\/éx1co. !1.1Cx1cn. UIA. l<J•J.a. r. 3:! 
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Por- lo que, aun cuando la estr-ategia objetiva de las clases 

dominantes tenga necesariamente un impacto directo e 

inmediato sobre la producción religiosa; si ésta ha sido 

monopolizada por un cuerpo especifico de f'uncionarios (clero) y 

si estos han desarrollado a través del tiempo una compenetración 

e identificación respecto a las clases dominantes; entonces, de 

manera imperceptible e inconsciente, su producción religiosa 

tendera a ef"ectuarse de modo clue el público de tales f"uncionarios 

asimile una visón del mundo acorde con los intereses de estas 

clases. 6 Dicho de otra manera. si el campo religioso de una 

determinada religión f'acilita -o puede no hacerlo,- la lucha de las 

clases dominantes por alcanzar y afianzar su predominio, 

entonces, su producción religiosa tenderá cada más 

producir, conservar, dif'undir, e inculcar prácticas y discursos 

religiosos acordes con los intereses de esas mismas clases 

dominantes con la certidumbre de incidir en la conducta de sus 

creyentes. 

Se genera por lo tanto, un proceso de Iormulación y 

circulación de una determinada concepción del mundo, de una 

ideología en sentido gramsciano que. para precisar, se denomina: 

ideología cspeclfíca 7 por medio de la cual la clase o grupo social 

predominante y el clero identificado con ella buscan el consenso 

del resto de las clases para mantener el sistema y legitimar sus 

posiciones. 

6 Otto Maduro, Op. Cit .. p. 17'J . 
., Este concepto se utili7..a en el sentido que. siguiendo a Gr.unsci. le da Maria Eugenia Vargas: .. ldcologias 
que ( ... ) logran hacer de los intereses meramente cc:onómico-corporativos de un grupo social predominante. 
Jos intereses de los grupos subordinados." !'l.1aria Eugenia Vargas. Educación e Jdcologla, Mé:"<ico, CIESAS, 
199.a, P. 129. 
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Con base en to anterior expuesto, en el contexto de una 

sociedad de clases~ una religión una establecida o 

institucionalizada como sistema religioso del tipo Iglesia" • en 

cuyo interior se encuentra un campo religioso como instancia 

mediadora y un público consumidor de la producción de practicas 

y discursos religiosos. se ubica dentro de los organismos 

especializados en la producción y difusión de cualquier 

concepción del mundo, sea ésta. global o fragmentaria; esto es, 

una Iglesia puede ser considerada como fuente de ideologia, como 

aparato ideológico. 

1.2 LA lGLESlA COMO APARATO 
PREPONDERANTEMENTEIDEOLÓGICO 

Ef"ectivamentc, si observamos a la sociedad desde et punto de 

vista de la instancia ideológica se distinguen todos los organismos 

aptos para producir y circular cualquier concepción del mundo: 

los aparatos ideológicos relacionados con la hcgemonía 9 y 

orientados al logro del consenso social. Las Iglesias, que 

f\r.:taduro define ::al sislcnu religioso de tipo -1gtcsi::a .. con las siguientes carac1cristie3s: a) un público 
rel::t.tivamcnte estable. mash.-o. compuesto por fracciones de las disllntas clases sociales -tanto dominantes 
como subaltef'T\3.s- de la sociedad donde tal sistema religiosos opcr.1~ b) una trayectoria de varias 
generac.ioncs en el seno de C:S."'1 misma sociedad~ c) un cuerpo de creencias monotelst.as y de nonn"1s morales 
codificado en una doctrina de 1arga tr.t.dición~ d) un cuerpo de funcionarios jerarqui7..ado, establliz:ido y 
ccntraliz:ido en una organi7.ación también subsistente por .. ·anas generaciones~ y e) una posición 
predominante -única o co1npartid.a con otras ir,lcsias- en el seno del campo rchgiosos de l;l rcs~tiva 
sociedad." Otto Maduro, Op. Cit. p. t 86. 
9 Se utiliza este concepto como Antonio Gramsci lo propone; cslo cs. co1no la función de dirección 
intelectual y moral que un grupo dominante ejerce sobre \os grupos subordinados. Antonio Gramsci. Notas 
.">obr""e .Afa,¡uia"''-''º· .'>uhre pofi11ca y sobre el E.\tado 11111l/.:rm•. t. 1.. J\.1éxico, Juan Pablos. 1975. p. 72. 
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producen y difünden una determinada visión del mundo e inciden 

en di.stintas prácticas religioso-sociales se cuentan entre éstos. 

Ahora bien, con mayor especificidad. las Iglesias son aparatos 

p rep o nd eran temen te ideológicos.'º Esto es. aparatos 

asistiendo 

que 

al contribuyen a mantener la cohesión social 

mantenimiento o al desarrollo de Ja dominación de clase. pero sin 

estar bajo el control ni depender directamente del Estado; 

decir. aparatos ideológicos que se presentan como carentes de un 

centro unificador. 

Dado su carácter de aparato preponderantcmente ideológico se 

puede identificar, siguiendo a Giménez, a ••1as Iglesias como 

emisoras permanentes de un discurso universal sobre el orden del 

mundo (. ) constituidas por grupos organizados de hombres a los 

que Ja división social del trabajo especializa como emisores y 

propagadores de idcologías.'' 11 

En ~1Cxico. el discurso proveniente del campo católico ha sido 

durante siglos la manifestación del universo simbólico de Ja 

religión mayoritaria. Su influencia sobre la concepción del mundo 

(ideclogía) dominante las diferentes clases sociales es 

ineludible e indudable~ así. -entre otras f"ormas-. Ja institución 

eclesial católica incide significativamente en esta sociedad. 

10 Parn una ma)·or explicación acere. ... de la distinción entre aparatos ideológicos de Estado rclacionndos con 
la dominación po11tica y prcpondcrantcmentc ideológicos relacionados con la dimensión hegemónica. 
"'er.Fossacrt en Gilbcrto Gi1néncz. Poder. Eslaclo y discurso: p1.•rspec111-·as sociológicas y sc"1ioldgicas e/el 
di.vcursopolitico-jurldico. Mb:ico, UNA.1\.1, 1989, pp. 49-S.a. 
11 Jbid .• pp.SJ-S.a.. 
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1.3 EL APARATO ESCOLAR COMO 
PREPONDERANTEMENTE IDEOLÓGICO 

Estrechamente relacionada con la imposición y difusión de la 

visión del mundo dominante. encontramos a la actividad educativ3. 

escolar. 

En la mayoria de las sociedades nH."tdernas el sistema educativo 

-como sistema de socialización-. es a la vez un aparato estatal y 

un aparato ideológico. pues contiene en gran medida una 

dependencia estatal directa. Sin embargo. con el fin de no 

particularizar la naturaleza intrinsccanlcntc estatal de la educación 

escolar pública. es necesario idcntific01r el aparato escolar con un 

doble significado: sentido amplio. aparato 

preponderantcmcntc ideológico~ y en un sentido restringido. es un 

aparato a la vez estatal e ideológico. 

La afirmación anterior permite intentar explorar la actividad 

educativa escolar co 1110 me ca 11is1110 de di recci ó 11 id ea 1 óg i ca de 1 a 

clase o t-accioncs de clase do1ninilntc que. aunque en 1nayor 

n1agnitud se expresa en las acciones estatales. incluye 

p robnb 1e1nent e cada vez en n ma y1..1 r C1..lntp nt i b i 1 id ad- 1 as ncci o ncs 

educativas escolares desarrolladas por las Iglesias 

•: En csi.: pu1110 es 1111porta11tc rcaíinnar 1:1 dis1i11c1ó11 ¡nu¡h1cs1a p~lr G1111.:111.: ... : ··Es1us :1p:1r:1IO'i carecen de 1111 
ccnllo uniíic;1dor y 110 pueden definirse ClHllO lh: 11:11umle ..... a 111t1i11 .. ec;1111e111c es1;11011. ( ... ) Es cierto que 
históricanh:nlc el Es1ado se ha 111os1r.11Jo sie111pre i111c..-cs;uJu en -;11 t."llllln1I y c¡m:: <l..:: hecho ha 1crmin:uJo por 
anexarse a 111uchos de cslos :-iparatos. como en el caso ch: 1:1 lgksi;1 ele E~tadu cu 1111cslro pasado coloni:1I. y dc 
la csc1u!la pllblka del Estado llbcrnl." en /bid., p :'>> 
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Así, para el acercamiento al objeto de estudio es conveniente 

referirse al aparato escolar en st:ntido amplio con la finalidad de 

explorar la posibilidad de analizar el contenido ideológico del 

di~curso educativo escolar Uc la institución religiosa que 

tradicional:ñcnle ha desempeñado en nuestro pais actividades de 

este tipo: la Iglesia católica. 

l .4 EL DISCURSO DE LA IGLESIA 

La capacidad legitimadora social de una lglcsia reside en la 

conservación y en la reproducción de los vínculos religiosos con 

sus crcycn tes El i nt eres en sa ti sfacc r las cxpcct at i vas de 

público masivo y compuesto por fracciones de las distintas clases 

lleva a una Iglesia a elaborar un dis.cu1·so en vistas de intervenir 

sobre In población en gcnc1·al cspefanUu moldear una aceptable 

representación de la realidad social De <1hi que. una Iglesia dcbn 

producir un discurso lo suficicn1c1ncntc ambiguo y unificador con 

el fin de encubrir la~ cont1adictorias relaciones sociales típicas de 

unn sociedad de clases Se cita 

B a 1 u ta 1 es e lJ 11 d 1 el l• n c s _ l ~)da 1g,1e~1 a t 1 ende a p r u d u e ir 
d1scl~rsu r,,;lig1uso 11n1tor1c1 y a111h1g,110_ una de.: cu vas casi 
illC\.'ÍtabJcs ÍllnCiOl11.!S CUl1SCT'\.::tdu1·as CS la J,._• Ot:/1/lor. c/C!.~·p/(l=Ur }' 
s11¡11 .. ·rar \C1111hcí/1can1e11t1.• la tr:1sc1,;ndcnc1a los confl1ctos 
sociales 1nhcrcnt1,;s :1 tod;1 snc1cdad d1,; clas..:s Suciológican1cntc. 
una lg,lcs1a no µucJ¡; { prnUuctr sist1,;111::ltica y c~clusivan1cntc 

univo~il:c1 l:rso religioso Sl•c10¡1olitic.:1.111c11tc l">~,rcializado v 

.A prin1cra vist;1. la lcctu1·a de la cita antcriur parecería 

conl"ir1nar de manera simple que Cllll la producción de un discurso 

1' Otto 1\.-bduro. <J¡> <º1: .. p. IS7 
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unitario y a111big.uo una Iglesia favorece la dirección ideológica 

que incluye tantu la rt:;producció11 de las relaciones de 

dominación establecidns C<."lmo a las clases que la ejercen. Sin 

entbargo. no dice mucho cuanto al factor que sustenta Jo 

unitario y ambiguo y que le da tintes idc1..-..,lógicos al discurso. En 

este scntido. si se identifica. de acuerdo con GimCnez. a la 

nrgumenlación como de las principales funciones que 

desempeña todo discurso "con1l) un proceso de esquematización de 

la realidad en vista dc una inlervcnción sobre un nuditorio" 14 
• se 

amplia la posibilidad dc abordar el discurso religioso desde una 

perspectiva que vincule argumentación e ideología. Es necesario 

entonces. explicitar dicho vinculo. 

1.4.1 ARGUMENTACIÓN E IDEOLOGÍA 

De acuerdo con G. GimCncz. la argumentación cs. como 

función. inhl!rcnte n todo discurso. y por definición un •·proceso 

cuasi-lógico de esqucmatiz.aci~n de 'representación' de la 

realidad. partir de premisas ideológicas que 

con1partidas y en vista de una intervención sobre 

público, todo ello desde "lugar' soi..:ial 

deter1ninado·· 1 -~ 

suponen 

u~tcrmi nado 

institucional 

De nta n era mñs dctcrntina n t c. 1 a ar gu 111 cn t ación es un 1nccan is rno 

ideológico a través del cual se di Cunden y reiteran en gran medida 

las ideas dominantes. Luis Alberto \Varat afirma· 

•-1 Gilbcrto Gi111 .. ~11..::.-_ <J¡• c·;r .. p. 1-&ú_ 
1" /hit! .. P. lü4. 



l\1cdiantc la argumcncac1ón socializa y masifica 
modelo idellfóg1co general. )' se obcicnc una reiteración 
perifCrica del mismo Cada vcz. 4uc se acepta un argumento. el 
TCccptor se adhiere a las opiniones dominantes que están en la 
base del proceso agun1entat1vo Al aceptar un argun1ento. el 
receptor se solidariza tarnhiCn con su ideología latente No 
advierte, al parecer, que al transmitir un argumento no sólo 
consigue la inferencia ideológica de una conclusión, sino tambiCn 
de las representaciones del mundo que están en la raíz de esta 
inferencia 1

" 

,\.1 seguir a los autores citados puede hablarse, de manera más 

precisa. que el discurso religioso no sólo es unitario y ambiguo. 

sino que es un discurso argumentado~ y que es. en gran medida, 

mediante la argumentación discursiva que una Iglesia favorece la 

dirección ideológica de relaciones de don1inación . 

• Ad i e i 011.1 I mcn t c. base Jo anterior expuesto, surge la 

posibilidad de observar Jos diversos temas de los discursos 

religiosos: que - es pe c i fi e a rn ente el catolicismo oficial 

t:ontcmpor;ineo- parecen cooperar con la estrategia hegemónica de 

las burgucsi.as dominantes Entre ellos resulta de particular interés 

el discurso educativo c5colar que ha sido vigorizado -bajo 

indicaciones del Vaticano- por la Iglesia católica mexicana 

partir de la década de los novcnt;:t mediante un documento 

sistematizado corno proyecto educativo. Es pertinente entonces, un 

análisis argumentativo de tal documento. 

1'' Luis Alberto \Votr.11··:'l.lilose1cori;1s m1 i111crprct:1cao d:1 lcf .. ci1;1do cu Gilbcrlo Giménc7_ Op. Cll. p. 16-4. 
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2. EDUCACIÓN Y ESTRATEGIA DE 

RESTAURACIÓN DE LA CULTURA CATÓLICA 

Previo al análisis del argumento en el discurso. en el presente 

capitulo se hace un recorrido por dos procesos que fluyen en el 

contexto mundial contemporáneo y que parecen converger en 

cuanto a sus propósitos de restauración cultural. Se fija como 

hilo conductor sus respectivas concepciones educativas para 

intentar distinguir de manera critica sus principales acentos en 

términos de orientación de la práctica ideológica educativa del 

catolicismo mexicano. Antepuesto al recorrido es necesario 

asentar al inicio el planteamiento de la educación liberadora 

surgido en el contexto latinoamericano. ya que permitirá 

dilucidar. en términos de contraste._ las principales dif'erencias 

entre tal planteamiento y tas concepciones educativas a ex.plorar. 

2. 1 EDUCACIÓN LIBERADORA 

La celebración del Concilio Vaticano 11 significó una inusitada 

apertura de la Iglesia católica al mundo. Tal acontecimiento 
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estuvo acentuado por un espíritu transformador de sus prácticas 

para avenirse a las nuevas circunstancias. a. Jos nuevos tiempos. 

De tal f"orma que. en eJ caso de América Latina. la Segunda 

Asamblea General del Episcopado Latinoamericano celebrada en 

Medellin Colombia se tradujo en un intento de acercamiento a Ja 

emergente coyuntura política. social y educativa de los años 

sesenta. Sin soslayar la relevante aportación que significó la 

aparición de la Teología de la Liberación con su intento novedoso 

por dar respuesta como Iglesia al problema de las condiciones de 

pobreza el continente. específica aquí la propuesta 

educativa generada dicha asamblea. Convergente con el 

planteamiento socio-politico. se formula y aprueba en l'\.1cdellín el 

no menos relevante documento sobre la educación liberadora. el 

cual se inspiró fundamentalmente en las ideas de Paulo Freire. 

Dicho documento es instrumento de acción, directo, 

prepositivo y critico del pasado y presente de Ja problemática 

latinoamericana. Las ideas y conceptos vertidos en el texto así lo 

muestran. ~1anuel Acévcz describe: 

( ... ) el texto sobre educación habla de comprometer a Ja 
Iglesia en el proceso de transformación de los pueblos 
Latinoamericanos: la educación es factor basico y decisivo en el 
desarrollo del continente ( .. ) La óptica de l\.1cdcllin fue 
ªopresión-liberación•. Liberación sobre todo mediante 
capacitación del oprimido. La educación liberadora lo convertirá 
en agente de su propio desarrollo. le dara el gozo de su 
autorrealización y lo liberara desincorporando a las estructuras 
que existen en torno a. CI convirtiCndolo en autor de un orden 
nuevo ( ... ) A los educadores se les dice que deben. ·ante todo 
valorar su misión decisiva en la transformación de la sociedad·. 
( ... )' 

l'\.fanucl Ac¿.,,·c~ ... Oricn1acioncs de la Iglesia y de la compañia de Jcs1is acerca de Ja educación. 
documcnlos m~is rccien1cs'". en c_-uadernosde rt:flex1011 un11.•t:rsilaru1, UIA. ?'\.1éxieo. 1981. p. 16. 
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De la cita anterior se rescatan conceptos como 

.. t ransf"o rmaci ón de Jos pueblos••; "'o presión-Ji bcració nu; 

••transformación de la sociedad" y sobre todo, ••educación 

liberadora" conceptos indicativos de que tal intento de 

acercamiento puede ser interpretado. de acuerdo al marco teórico 

planteado. como Ja incipiente decisión de validar por primera 

ocasión la potencial posibilidad facilitadora de la Iglesia católica 

la lucha de legitimación de los grupos dominados el 

continente. 

Sin embargo hoy, a fines de milenio, las expectativas 

conciliares quedaron atrás al imponerse un animo rectificador. 

Ante el diagnóstico de un desplazamiento dcsintegrador de la 

unidad católica, la Iglesia busca ajustar sus tácticas con el fin de 

fortalecer su estructura institucional para lograr el doble objetivo 

de recuperar su autoridad ccntrali:z:ante y reforzar su influjo 

social. Se genera así desde el Vaticano una nueva estrategia hacia 

América Latina y a Mé-xico particular, ''cuya intención 

fundamental es restaurar la hegcmonia de la cultura católica en el 

continente. así como la autoridad de la institución sobre los 

religiosos y el pueblo crcycntc" 2 en la cual, entre otros. el ci.mbito 

educativo asume. además de una rcelaboración rectificadora de 

sus propuestas, un impulso creciente. Confirma lo anterior el 

planteamiento educativo generado en la 11 Conferencia General 

del Episcopado Latinoamericano llevada a cabo en Puebla en 1979 

así como la elaboración en J 992, por parte de la jerarquía católica 

mexicana, atendiendo la iniciativa restauradora, de un documento 

sistematizado como su particular proyecto educativo. 

::: Soledad LOólC7..a, ... La Iglesia Católica mexicana y las relaciones inlcmacionales del Vaticano'". en Foro 
lnternaciona/,No 126. oct-dic., 1991, p. 199. 



Ahora bien. la estrategia restauradora se inserta en una dinamica 

mundial en la cual estftn ocurriendo una serie de transformaciones 

significativas. De ahí que tal fenomcno hay que vincularlo a dos 

procesos en l<.lS que. de acue1 do al plantc;,1n1icntu de l\:lardones 1
• se 

advierten importantes nnalog.ias por un lado; la expansión hacia 

Latinoamérica del movimiento sucio-cultural ncoconservador el 

cual prioriza Ja lucha ideológica dando gran importancia a la 

religión y a la educación escolar por el papel que desempeñan 

el ámbito de las ideas: y por otro. la tendencia involucionista que 

se cslá operando al interior del C:lmpu católic<.1 

2.2 EDUCACIÓN Y PROCESO SOCIO-CULTURAL 
NEOCONSERVADOR 

De acul:!rdc..1 °' Mardoncs~ se puede afirmar que In estrategia de 

rcstau rae i ón .de 1 a cultura c;.1tú1 i ca no se da con i ndc pcnd e ncia de 

un proceso snci'-l - e u 1tu1·a 1 hum o gen e i ;.a dnr. si no '-lllC el p a pcl del 

ncoconscrvad u ri s 111 o de ter 111111 ante E~ importante. entonces. 

t:xplorar las propuestas de este mnvi111ic11tu 

No obstante que aparece en planteamiento"' In crisis de In 

modernidad en su vertiente económica. politico1 y cultural_ es esta 

última la gran preocupación de su ofensiva. A partir de su propio 

diagnóstico. lus ncoconscrvadorcs interp1·ctan la crisis de la 

s c.'! e i e d a d e,, 11 t e 111 por ;i ne a ..: n nH l ¡,; 1 i " i ~ ge 11 e r a 1 i za d ;,1 d e 1 a e u 1 t u r a -

·' Jos..: f\.1;1ria l\.1a1du11es. e ·,1¡1110/t.,,,, .. ~· r<'ln:1,..,, lo ri·l1.c1"11 ,.,,/1111" ,,. • .,, """'rrudoru. :\l;1dru.I. Sal Tcrrac. 
l•J•Jl. pp 1-1-15. 

4 Pólr;1 la id.:1111íic;1cui11 de las 1cs1s f1111d;11111:111.1k'> del 11coe.,11c;cr'l.:11J11rt'-lllO \Cr. Aullo Doróu ... l:l crisis 
11onc.,1ncrican;1 y la r.1c1011aluJ;uJ 11co.:011•;.:rv;1d~11~1·· e11 e ·11,1,J,·rrun .H·111c•,1raJ.-,_ N11111. •J. lcr. sc1n .• 198 l. 
pp.~H-5X. Una de 1;1-. 111:1s in1pona11tcs 1:1111c.1s. de e'>t.1 1c1nJc11c1;i .:;,e cncuc11tr.1 cu J11r~c11 H;1bcnn;is, "ºEl 
criticis1no 11ce>co11~cn.:1dor de la cul11u-;1 L'll 10 ... F~1.n1u ... U11nJu., \ en Ak111a111;1 C)cc11.h:111;ll: 1111 UIO\'imicu10 

i111clcc1ual cn dos c11l1111:1s pol111c;1s .. c11 ·\111!1.111\ (;111d>fc11..¡ et al. llah<·1·u11" 1· /a •w,./,·rt11tlt1d. r'\.1C:-.ico. R.-\.1. 
l'J'J::;. pp. 1:!7-15.:! 
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ucrisis espiritual" en palabras de ellos-. Ante tal situación. vista 

como ataque de los principios y valores de la cultura moderna 

contra el orden económico occidental. los nu·evos conservadores 

proponen la recuperación de lo que para ellos sustenta la 

erosionada ética cívica de la sociedad capitalista ··reforzando 

aquellas instituciones <JU C son fu nd amen ta 1 es para el 

mantenimiento. la socialización y legitimación de los valores del 

ºc!tho ... ·• del capitalismo democriltico: la religión organizada. la 

r.imilia. el sistema educativo. el Countcr-Establishment NC 

cultural y político_º!'- Y la religión seleccionada por ellos por su 

capacidad potencial para d isemi n~ 1· valores religiosamente 

inspirados a los diversos grup'-."S sociales. es el catolicismo Los 

esfuerzos nct...,conscrvadorcs se urientan. por lo tanto. a lograr del 

campo religioso católico una producción religiosa en vistas de 

asegurar identificación sus principios y esfuerzos 

legitimadores. Neuhaus. uno de sus principales voceros. pregona: 

( ... )vivimos ··un n1on1ento ca1ólicu ·· L;1 lglcsia c~11ól1ca es la 
que hoy ··encabeza la procl;1m;ieión ~ c.1cmpli1"1cac1ón del 
Evangelio"' en el mundo y ... en los Est;1dos Unidos. asu1nc el rol 
de for1nar cultural1ncntc en la construcción de una filosofía. 
pública religiosamente informada para el e:-.;pcrimcnto a1ncricano 
ordenado a la libertad.º"" 

Corno se observa en la cita anterior. los ncoconservadorcs apelan 

las potcnci ali dad es del en to 1 ici sml.1 i nvocú ndolo a t rn nsm i ti r su 

particular concepción de orgnnización sociotl 

J. M. ?1-lardoucs. < Jp. c·il. p. 73. 
'' R. J. Ncuh .. 111s. 71,._. < "ntlmllc .\/m"'·'"f· p. 2X.J. cit:ido en lhidc.m .• p 15'J. 



Apelan asi tni sino las capacidades cohesionad oras y 

socializadoras de la educación t!scolar. Por lo que hace a ésta. los 

nu~vos conservadores pronlucvcn la idea de plurc1lisr110 

i 111c.:grador co nlu sol uc ió n las posibilidades disrruptivas que 

conlleva la noción de diferencia. Este pluralismo. según :;¡u punto 

de vista. minimizara las difcrcncias en torno a raza. etnicidad, 

lengua. valores y estilos de vida, erncrg.iendo en su lu,yar una 

igualdad subyacente entre los distintos grupos culturales y entre 

ellos. Con esta intervención, los ncoconscrvadores cncueniran el 

complemento idóneo a sus propósitos: el factor socializante de la 

cducación es aprovechado para intcri1....,rizar en los alu1nnos una 

Cl"l ne cpció n de soci e d :td si 11 cu nt ra di ce i u ncs L;.1 a fi rm ne i ó n a nt cri 1.1r 

significa. clllllltccs. 1dc11tificar la prupucstu ncoconscvadl.1ra con10 

practica pedagógica que oculta el 1nanejc..-.. idct.'"llóg.ico dirigido a 

fortalecer una fornla de vid::t do1ninantc. Giroux lo explicita de la 

siguiente manera: 

Tras ..:stc modi:lo 01: 1gual1taris1no sc h:lll:i una ped:igogia cuyo 
o b j et t v o. a 1 a p o:. l re. es e 1 J..: to 1n ;\ r i.: s t '-' s d i ,; t 1 1\ los g r u\> os 
cultur:ili.:s ~ t.,;_1.;rlo~ a man..:ra d..: for1nar un tap1'L. 11.l..:ol6g1co que. 
de h.:chu. ;1po~i.: a una t1;1J1c1ó11 i·o1111a Jc vida ..:tccidcntal 
dotninant.: c:;¡racti.::r1Lad:t pu1 su supu..:stu rcspcto por la 
expresión de U1stintas traJ1c1oncs cult11ralcs. ~' l~1 vcz que ig.nora 
las rclac1uncs as11n~trica,; dc pudcr d.:ntro de las cuales 
f"uncionan estas tr:id1c1011cs 7 

Asi. aun cuando en el enfoque ncnct..,nservador \ns problemas 

de la diferencia sc reconozcan. estos se ittscrtan de tal 111ancrn que 

queden ubicados donde las reprcsentaciuncs culturales ••co1l'\l"I 

conflicto y tensión pnsan a poder traha.iarsc pedagógicamente sólo 

dcntrt.'1 un lenguaje de unidad y coopc1 ;.1ción que lcg,itilll~l y da 

l lcnt:1o· A. Gin-..u"'. /.a~··"""•"''' y la /1u 11,, f'••r In t·1111/o.t,,,,;,,. :-..1l!s1cu. S. XX1. p. l 'JO 



apoyo a un punto de vista falso y particularmente •alegre' de la 

civilización Occidental" 11 

Como muestra la lectura de la cita anterior. es clara la 

connotación encubridora del discurso educi\livo de los nuevos 

conservadores. M a ni fiesta 1 a intención de ocultar las 

contradicciones sociales y diluir las poicncialidades críticas de los 

educandos en un marco de unidad cultural ficticia. 

Al seguir a los autores mencionados. en estas líneas finales se 

puede asegurar que. a partir de su advertencia de crisis cultural 

generalizada en la sociedad contemporánea. el objetivo final del 

neoconservadurismo es lograr una adecuación de la cultura a la 

racionalidad y al orden social. politic(t y económico prevalente -

léase capitalista occidental-. descubriendo en la religión (católica) 

y en la educación escolar ''i11tcgradora•· los 111ccanis111os 

ideológicos óptimos para divulgar y aplicar su estrategia 

adecuadora. 

2.3 EDUCACIÓN Y PROCESO DE INVOLUCIÓN DE 

LA IGLESIA CATÓLICA 

La influencia en la Iglesia católica de la ofensiva 

ncoconservadora se manifiesta en los rasgos regresivos de las 

acciones eclesiales de las l1l1in1as décadus. 

En efecto: si el campo religioso católico asumió en un momento 

histórico concrctn -aunque de mnnc1'i1 incipiente- po1cncinl 

opción facilitad\"'>ra de la lucha de las clnscs dominadas. en los 

últimos nílos del siglo el clero vaticano -identificado yfo 

acomodad o para faci 1 i t ar 1 a l l• cha del n coco nscrvad u ri smo por 

" Ibídem. p. J•JI 



in1poner sus orientaciones-. percibe. al igual que óstos. que la 

crisis global de h1 socicd::td es causada por la pérdida de valores y 

de la 1noral tradicional cristiana. Ambos proyectos buscan, 

entonces. que \;,\ lglt:sia institucit.ll~al .\suma con n1ayor encrg.ia su 

tradicion;:il posición de depositaria única de los valores y la verdad 

absoluta par¡1 encabezar l.:1 restauración cultural tan anunciada en 

sus plantcnmicntt..,s 

Para logrnrlo se intenta ahora recuperar el centralismo. 

verticalidad y autoridad desempeñados en Cpocas anteriores al 

Con e i l i o V a tic ano l l. De ah i que. desde fin a 1 es de 1 a de e ad a de los 

setenta con el ascenso al pontificado de Juan Pablo 11. se pone en 

práctica pro y c c t ,., i n v n 1 u e i l.l ni s t a características 

restauradoras de l<:l concepción ..:atl.'dil.:'a. el cual adquiere fuerza y 

se gcncraliz.:1 en for1nn de proyecto evangelizador a partir del 

sinodo de lOS5 

El carácter regresivo de este movinliento evangelizador lo 

evidencia H.ogcr Garaudy al conccptualizarlo con10 proceso 

integrista con \ó\s siguii:ntcs caractcristicas. 

-En cl p\;ino social con un lcng.u:lic populista. cl retorno al 
co11scrv:t<luris.1no \:1 l."'pciOn p1·ior1tarin n fnvor de los 
pobres 

-l::n cl plano politico ~l retorno a un ccntr;\l1sn10 autoritario_ 
1nils próximo ni Conc1l10 Je Trc1tlu :il Vaticano 1 que al 
Vn11canu 11 

-En el plano cu\tural: una conccl>Ción pura111..:nt-.: occidental de 
la cxprcsión <le la fe '• 

En sun1a. a1n¡.,lio retr~.,ccsu Olvido voluntario de las 

propuestas originales del contexto llttinoamt:ricano derivadas de \a 

apertura conciliar 

'• Ro~cr Gar.nu.1y. /.1" 111r.•gr1 .. m"·'· L'n"~' 11 _..,,¡,,.... '"·' {i111d11mL·111a/1 ... .,,.,,. Lºll r/ 1'11111do. Barcelona. Gcc..lisa. 
l'J'>I. pp. -ll--l2. 



del Vaticano 11. Auto-inhibición dt! su capacidad potencial para 

seleccionar y facilitar la lucha de los sectores dominados. 

Aceptación a difundir la labor rt!forzadora de las bondades de una 

cultura unitaria a la cual hay que integrarse: si se quiere alcanzar 

los niveles tCcnico-racionnlcs de las naciones de ··punta" 

La influt:ncia neoconscrvadora se manincsta igualmente con 

fuerza en el ñmbito educativo católico Los conceptos y propuestas 

del proyecto de educación liberadorn someten tambiCn 1 a 

revisión rectificadora. Ya en 1977. en la carta de la Congregación 

para la Educación Católica sobre la cscucla Católico\ hncc 

rcf'crencia explicita al n1nvimic..~1110 evangelizador, al pluralismo 

e u 1tura1 y es e o 1 ar a et u a 1 y s c vi~ l u 1n b 1 1.1 1 a re e u 111 en da e i ú n a 1 as 

conferencias episcopnlcs par<1 clabor•ll proycctos educativos 

nacionales Sin embargo. es en 1079 -en coincidencia con el inicio 

de íunciones de la actual jcrarquia vaticana-. cuando se formaliza 

el arranque de la nueva cst1·a1egia educativa 

De esta 111anera. la 111 Conferencia General de los 

Episcopados dt:: AmCrica Latina reunida en la ciudad de Puebla se 

solicita a los divl!rsos episcopathl~ dedicai-sc a la elaboración de 

prt..,.ycctos educativos a nivel n:.lcitlnal ahora bajo In óptica de la 

nueva evangclizaciOn en LatinoamCrici\ 

La nucvn perspectiva educativa contiene. por lo tanto~ un 

discurso nuevos. conceptos vistas de sustituir uno 

particularmente perturbados· L"""'""c";" l1her"doro El renovó\dc.1 

discurso subsume de n1anc1 a cufe1nistica dicho concepto al indicar 

q uc: 
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Para l:t Iglesia educar es parte dc su misión evangelizadora. La 
educación no pcrtcncce al contc111Jo csc1.;-c1al de la 
evangelización. sino mfls bien :t su conlcni<lo integral ( ... ) 
Cuando la educación se abre a la trascendencia. es decir. a la 
verdad ) a 1 s u 111 o b 1 e 11 e s e va n ge 1 1 za U ora y as u 1n e e u n1 p 1 et a la 
noción de educación l1bern~_nra porque debe contribuir a la 
convcrsion del hombrc total(_ ) 1

'
1 (co1chetcs mios J.R) 

La cita antcrio1· es reveladora. cl renovado discurso eclesial 

busca desplazar y supc1·ar un conccptu perturbador antcponiCndolc 

uno mits unitario -educación evangelizadora p·or educación 

liberadora-. idóneo para reflejar la supuesta igualdad subyacente 

entre los distintos grupos de la sociedad 

Asi, con la factible elaboración de proyectos educativos por 

parte de las jc1·arquias cntólicas lati11na1ncricanas se difunde una 

rectificada vcrsiL)n educativa luga1 de la idea original 

for111ulada en y para el Cl>ntc.,.to de cstil pa1·1c del continente 

O e u 1 ta y a 1 a id e a su b ver 1 i d n 1· a b aj o e 1 d i se u 1· so a m b i g u o del 

cato 1icis1110 actual. ocullú. 111 is lll ll. la potencial 

manifestación facilitadora de la lucha de los grupos dominados en 

América Latina 

2.4 EDUCACIÓN Y PROCESO DE REACTIVACIÓN 

DE LA IGLESIA CATÓLICA EN l'vlÉXJCO 

El nuevo prl1yccto restaurador de la institución eclesial con sus 

d i ver s ns es t 1· a t e g i a s t i e ne en e &1 d .a p n i s su s p ro p i as ex p r es i o ne s 

internas. Pnr ello el abord:1r la revitalización de las acciones de la 

Iglesia católica 111cxica11a la prclcnsión de hacer n1ayor 

1" l\.1:u111d AcC,o.::,_ <J¡• < "11. pp l~-l'J 
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presencia por parte de su jcrarquia en ftmbitos ct...,mo el educativo-. 

requiere la acotación dcscr·iptiva. aunque sea breve. de dos 

aspectos del contexto que han influidu en la vida del país: la 

dinámica sociopolitica nacional t!ll las dCcadas recientes, y las 

tendencias dominantes en el interior de dicha Iglesia. 

En cuanto a lo primero. es i1nportantc apuntar la expansión. 

desde principios de la década de los ochenta. del escenario de 

re e o m pos i e i ó n de 1 e apita 1 i s 111 o m •.1 11 din 1. 1 o cu a 1 ha gen erad o un a 

interdependencia en lo económico. puli1ico. social y cultural entre 

los diversos paises del orbe. Este fenómeno ha tenido impactos 

cada mas desfavorables en los paises de capitalismo 

dependiente como es el casn de los de Latinoamérica. orillados 

desde hace ticn1po incorpora1·sc de manera desigual al 

mercad o mu n di a 1 Los in evita b 1 es e fe e 1 ~, s en f\..1 C xi e o se p 1as111 a n 

e 1 ascenso de un a re vita 1 izad a e 1 as e p o 1 i ti e""' - te en o era 1 i e a de e id id a 

a e o ns o 1 id ar u 11 nuevo sis 1 e 111 a de do 111 in a e i 1..) n e o 11eeplua1 izad o por 

Csta como prt....,yccto de modc1·n1zació11 El rcsp01ldn de tal proyecto 

se t~undamcnla en la adopción del 111odt..•ln económico sugerido por 

los centros ecnnómico-Cinnncieros internacionales el modcl<J 

económico neolibcral Asi. p;\ rt ir· d L' I sexenio 1982-88. 

continl1ado y p1·ofundizado en el de 1 <J88-<J·l. se aplica en el país 

una politica cct.inón1ica con fuertes efcctt.is en cont1·a de extensos 

sectores de 1 a sociedad. i n e 1· e 111 e n t a n d o 1 os niveles de 

empobrecin:1icnto de la mayoria de la población 

Tal proyecto ideológico 111odcr11izadn1 y su correspondiente 

práctica económica ncol iberal secuela de efectos 

contundentes y agresivos en con1rn de las mayorías anexa. lo que 

en .a.nitlisis de Enrique Sen10. es un nuevo curte a la ya de por si 

ubicación n1arginal de aiit...,S ;111terio1·cs de la mayt...,ria de los 

111cx i canos 
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( ... )Divide a los n1exicanos en un sector que es rel:itivan1cntc 
indifcr..:ntc a la politica 111acroccuno1n1ca di.=l gob1cr110. y otro que 
es mu y sen s i b 1 e :l e 1 1 ;;i Se p ;\ r a a ;1 q 11 c 1 hl s q u e se han 1 n te g r ad o a 
l:i. glob:i.lizac10n de los fluJOS de c:apllal. producción y servicios, 
de a que 11 os que se ha 11 q u c dad 1,.l a 1 11\ ;1rge11 ( ) A 1 e o r te 
horizontal entre ricos y pobrcs se :1gr..:ga ahora un corte vertical 
entre ··vinculados"' " •·t.Jcsv111culados·· EJ sacrificio se ha 
consu1nado. l\.tC'l:ico h; sido crucificado ' 1 (corchetes mios, J.R) 

Por otro lado. los efectos de ta 1 poli ti ca económica han 

incidido en el csquen1a consensual de 1 sistcn1a politico~ de tal 

forma que, en 1 os últimos ai1u s C St C se ha visto cuestionado por 

diversos grupos de la so e i e d .1 d posibilidades 

clemocratizadoras y en sus alcance~ de legi1irnidad Se vislumbra 

desde entonces lo que para muchus es un<t situación de desgaste. 

en la que el nparato corpo1·ativo es cadi! vcz menos eficaz de 

gen e r ar e 1 e o n t ro 1 q u e a e os t u 111 b 1· a b ,, e j e 1 e e 1 

Estn coyu n1 u1·a ha sido a pro v ce h ;1 da por los sectores 

conservadores y. ~1nte la ausencia dt.: una izquierda organizada. 

desde principios de la década de los ochenta se movilizan y 

fortalecen las tendencias y n1·ga11i7.ac1n11es vinculadas con la 

••derecha" dispuestas a asumi1 una din{lmica m:\s participativa en la 

vida politica nacional 

Ante las cr·isis econúm1c;.1 y de legitimidad. el sistema politice 

ha optado poi prumuver apcrlu!"as -dc11t1·u del ma1·co ideológico 

n1odcrnizadu1·- a ;iclorcs con una posición influycnlc en la sociedad 

civil, en espera de que Cstos le gcne1cn fcsa1·cir. a los gobiernos 

en turno. y en gencr;1I al sislema pulitico. parte de la lcgiti1nidad 

en 11su 1n id a 

11 Enrique Sc1110. ··Los \1111:111.uJos o J>or 'tnC Sl!!-llC ,g.:111a11do el PRI'". en /(,•,•1.\fn /'ru~'C".'"· Nmn. 10-15. 10-
Nov-l'J'J(>. pp. 3X-W 



Es así como. a inicios de los noventa. el p1·oyccto modernizador 

incluyó una nueva relación con la Iglesia católica -uno de los 

actores mils representativos asociados cun el renovado movin1icnto 

de uderecha"- al modificar la legislación que regula la situación 

en la sociedad de estas instituciones 

En este orden de ideas. en lo que respecta al ámbito educativo 

-rubro de intcrC:s central para la Iglesia católica- en una etapa má.s 

del debate sobre el articulo Jo constitucional'~ . éste y el 130 se 

ref"ormaron en 1993 para legalizar explicitamente la intervención 

de dicha iglesia en la enseñanza privada lntc1·vención que por 

diversas circunstancias históricas habia sido tolerada a partir de 

su relación ambigUa con el estado En efecto; a pesar de que las 

reformas liberales confir111adas en la Constitución de 1917 

asignaban al estado la responsabilidad y cunducción educativa en 

México. formalizando la prohibición que dcspuCs de 1857 recayó 

sobre el monopolio educativo de m;is de 300 ai1os <le la Iglesia 

católica en el pais. ésta continuó cjc1·cic11do su ac(ividad. no del 

todo plegnda las disposiciones cons(i(ucinnalcs. mediante el 

acuerdo in1plícito lla111ado n10J11 ... \•1v1...•11d1
1

·; el cual se mantuvo por 

lo menos hasta la dCcada de los cincucntn 

La reforma de 1 CJCJJ posihilitó -cxpl1ci(a1ncntc. como ya se 

seña 1 ó 1 i ne as ar r i b a - a 1 a j e 1· ar q u i a e a t ó 1 i e a 111 ex i en na a 111 p 1 i a r su 

estrategia educativa dentro de la cducai.:iOn p1·ivada Entre los 

alcances mfls sobresalientes sciiala lu siguicnfc: la nueva 

legislación permite a Ja educación privada abarcar cualquier tipo 

de educación. impartir cnsc1lanzn p1·ivada dirigida a obreros y 

U1101 pcrspcc1i.,·a hi .. 1úric;1 acerca Ud dch:uc .r;;ohn: d ;111íc11h1 ll• !'.C c11c11c111r.1 cn G111llcn110 Villascl1or. 

~\/ru~:1~ 'ti~l··;;:~: 1(;~,~~n:.1:1 ;:~:~::,~~·:~c~:·~~~~~~~::~:1~l;;c~~~~ll~Jc 1 ;~~X t1;1~c~ del ··111l1d11.r;; '1\c11di .. se c11cuc111r:1 en: 
Robcno I3la11c:111c. ¡¡,,,.,,./(, ¡f,• /a l.i:.h'"" e ·01.i/1<·11 •'11.\/c\1t "· i-.t.:,i.:o FC.:E. l'J'J:!. pp :'iS-<o2 



campesinos. así como la enseñanza de materias religiosas en este 

tipo de escuelas. 

En reta-Ción directa con la pretensión de tener mayor presencia 

por parte de la Iglesia católica. y a reserva de retomar mñs 

adelante la secuencia especifica del tema educativo. es necesario 

detenerse para describir el segundo de los aspectos acotados al 

inicio del capítulo: la ubicación de la tendencia dominante al 

interior de la jerarquía de la institución eclesial. 

La Iglesia católica mexicana es una Institución pluriformc y 

hctcrogCnea cuyo interior conviven dif'crcntes tendencias y 

facciones con su consecuente diversidad de intereses. Para los 

propósitos de esta investigación se registran las tendencias con 

b~uc una reveladora clasificación elaborada partir de 

declaraciones de los obispos que conforman el episcopado 

rncxicano. De acuerdo tal estudio identifican cinco 

tendencias al interior del obispado, a saber: Ja tendencia Vaticana~ 

la tendencia llamada i\lisión espiritual; la tendencia Chihuahuc,;se; 

la tendencia del sur, y la que st= le ha dado el nombre de mayoria 

silenciosa. Es relevante destacar que, a pesar de que esta última 

aba.-ca cerca del 70'!,..o del total de los obispos, 

las orientaciones del episcopado n1cxicano plcgan 

básicamente -como casi siempre nsi ha acontecido- las 

disposiciones de la tendencia vaticana Se puc..·dc considerar. por lo 

tanto, que mediante tal tendencia. don1inantc más no mayoritaria, 

las uricntac1011cs se adopten en congruencia cnn la línea trazada 

desde el vaticano -entre ellas la perspectiva educativa-

1' T.al cs1ud10. rcall1'~1do por Es1Ud1os Sociales. A.C. CESl\C). :i~1rccc sintctiJ'.,;1do por Jorge E. Rodrigucz. con 
el lilulo ··ocsJc conscn;;ul{1rcs hasta progrcs1slils en el obispado .. ~n El ¡.-,,,,111cu:ra. <•de enero de 1989, pp. 
50-51 



pasivamente pl)r el resto de los 111icmbros del episcopado 

rncxicano 1 ~ 

Con base en la descripción de los dos aspectos acotados. se 

desprende la arirrnaciún de que la revitalización de la Iglesia 

católica n1cxicana dada a partir de principios de los años ochenta 

tiene como marco la coincidencia de dos proyectos: la apertura 

estratCgica, con10 parte del proyecto ideológico modernizador. al 

sistema político actores que hasta ese momento habian 

participado dircc1amente en CI~ apertura que se deriva de una 

situación de desgaste de dicho sistema politicl> El 01rn proyecto 

es el de rcstau1·ación del vatic;ino quc sc con,.olida paulatinamente 

en el episcopado al acatar de mo111cra disciplinada. sobre todo la 

e o r riente va ti e a na. 1 as di re et r i e es esta b 1 e cid as desde Ro 1n a 

Ahora bien, rctom;,,ndo la secuencia del ;:1mbitu educativo. las 

posibilidades obtenidas a travCs de la reforma constilucional de 

J 993 reprcscnlaron sólo ll1gr\l parcial para las renovadas 

ex pe et a ti vas de 1 cato 1 i c is m n e o e 1 p a is L ¡¡ i 11s1 i 1 u e i ó n e el es i a 1. se 

plantea ahor;1 nucvus objetivos que. cnnin lu advic1·te Bernardo 

Barranco. tienen el fin de '"cxp<1ndir su influencia en l;1 educación, 

tanto en la familia como en las escuelas " 11
' Para ello, la jcrarquia 

católica 1 os ah u n da 11 tes pro 11 un e i a 111 i en los a e ere a de 1 

concepto de laicismo. la elaboración y divulgación de un 

do e u 111e11 to sis te n1a1 i :za do e o 111 o pro y e e 1 o e d u e a t i v o 

Educativü de 1.-. lglcsir1 en !\IC-xic\,·· (PEll\.1) 

"Proyecto 

Es 'l.crdad C]llC ..::nmu sc11al¡¡ O D.1rra11co. ··ncsdc l'J'>-' a fa li.:1.:h;1 .1p;11c..:c11 pos111r.1s c:id;1 'l.CZ 111;is 
diversificadas·· en el Clb1sp;1úo Siu c111bargu e!> d11ic1I µ..;11s.;ir l!llC l;1 cu1ni.:111c 'l.:111c:111.1. a cono piar.o. 
dis1nin11ya su prcdCl111111iu Co1110 el 1111s1110 Ban~111c1.l se1l;1l;1· •· (-,ula lin dc 1...1clo e11 los pn111ilicados. los 
diícrcntc.s d1ca1cril•S. co11grcg;ic1011cs y burocrac1:1s v;11ic;111.:1s ;1dqu1..::1er1 111:1~01· poder. prcsc11c1,1 ) c:1p.,cid;1d 
de decisión Se di\cr<;1fic;in =" a10111u..;u1 1;1 ;1t"in 111•is cu111plc.1:1 1ed lfr.: co11t;1c1os. :tpO)llS '.\ al1;111:....;1s con fas 
igle.si:is locales" Ocn1ardu B;1rr.111co. "f'ar;1 c111c11d..-:r a los llb1:-;poc¡ 111c,1c;11111s··. /_,, .1,,r11ud<1. IX nov. J•J').5 p 
11 
1<- B~n1an.J.1 B:irr.1m;:u. "L,1 cd11c:1ciú11 '.\ la li..:J..•.;:1;1 c;J1<il1c.1 c11 i\l..:,1co ... /.,; 1•w11o1da. •11¡>l«111c111 .. ti.-.\"// 
n11n-c.·r:!>ar1,1. 17 ocr l')'JC>. p 7 
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Esta propuesta e d u e a t i v n 1 e pres en 1 a - l) n ce a il os etc s p l1 es. pero 

ya en el contexto de la apertura modernizadora- la adopción por 

parte del episcopado mexicano dt.: la recu1ncndación para elaborar 

proyectos educativos nacionales fo1 n1l1lada en l<t reunión de la 11 l 

Conferencia de la CELA~1 Rcp1·esent;1, así mis1110. la asin1ilacion 

dc la perspectiva educativa rcforn1ulac.la en dich¡1 conferencia y que 

margina. como ya se describió en el terce1· npartadu de este 

capitulo. cl concepto y propuesta de educación liberadora. 

Por otro lado. con esta propuesta el episcopado se ha trazado 

una meta a 111ediano plazo: convertir a la educación c:1t6lica en una 

alternativa viable de trans1nitirsc yn nu sólo a la!" Clitcs. sino. a 

travCs de un di~curso unitarill. a l.;1 población en general 

Se asiste. entonces. la in:1uguraciún de ll1lldalidad 

estratégica en el dcs:irrollo de las actividades educ<ttivas de la 

iglesia católi..::.a mexicana E:>cnsamcntc divulgada en su 111omento 

la propue~ta de educacion libcradnr;i. ho~' se 11·a1a de difundir yn 

no s ú 1 o de n1 a ne r a verba 1. si ll ll a t 1· a v é s de un d 1 se u r s ll es e 1 i to. un a 

visión educativa actualizada 1 os 1· e que r i 111 i en tos de tu 

restauración de la cultura católica Es íl~lcvante entonces 

accrc<11n i en to mús cunc1·c10 al docu1nen10 que contiene el 

mencionado proyecto Cllucativo 



3. EL DISCURSO DEL EPISCOPADO 
MEXICANO EN MATERIA EDUCATIVA 

La Iglesia Católica ha plasmado su discurso teórico-doctrinario acerca 

de la labor educativa basicamcnte en seis documentos. Para los propósitos 

de esta investigación se mencionan con fines indicativos de la previsión 

eclesial por registrar docun1entalmcntc sus oi-icntaciones educativas 1 

Estos son orden cronológico Encíclica D11·111i l/lus .\fag1str1 

promulgada por Pio XI el 3 1 de diciembre de 1 CJ29. la declaración del 

Concilio Vaticano 11, (;ra1·1ss1n1111n 1..:r111cat1u11i., .\.fon1c11111111. cn11tida el 2S 

de octubre de 1965: La Iglesia cn la actual transformación de .-\rnCrica 

Latina a la luz del Concilio, emitido a n1ancra de conclusiones Uc la 

segunda Conferencia General del Eriscopado Latinoan1cricano reunido en 

I'Vtedellin Colombia del ::!ó de agosto al 6 de septiembre de 1968, Sinodo 

de 1971 sobre la justicia en el mundo; Carta de la Congregación para la 

Educación Católica sobre la Escuela Catúlica emitida el 19 de 1narzo de 

1977: La cvangclizacion en el presente y en el futuro de AmCrica Latina: 

comunión y participación en su apartado dedicado a la educación, 

1 P:u:t un.1 descrip.::iún de las pnncipalr.:s características de cada una di: los documento.;; ,,¡c1 V:1kntin:1 
Torres. l~d11coc¡¡;11 {'rt\·adn· 'u c\·oi11c:1<'ll ''" ,.¡ ·''.i.:lo .\.'..\'. :'\IC ..... 1eo. ~c .• 199:?. pp. 1-10 01r;i aportación 
i111port¡1ntc es la de ;\.l;lllllc\ AcC\c.•. (Jrn•1Jtat-1onc·' <h· la /gl•··'""' y d<' lo Con1pt11/1a de .lc.'ú.' <1C1:rco de /u 
~ducn<.uJ11. i\1é...:1co. Ul/li.. i')Xl. pp 5-l'J 



emitido en la 111 Conferencia de la CELAl\.1 en Puebla 1979, y pueden 

anexarse esta secuencia los pronunciamientos fijados la IV 

Conferencia de la CELAi\.1 real1z01da Santo Domingo Rcpüblica 

Dominicana l 99::?:. cuando subraya los planteamientos 

evangelizadores ya propuestos en Puchla 

Con base en lo sustt:ntado en el capitulo anterior, de la secuencia 

documental sef1alada interesa desprender tres observaciones: 

a) Ja permanencia durante 35 años de la concepción educativa 

formulada en 19:?.9 

b) el intento de insertar la originalidad del contexto Latinoamericano 

con su propuesta de educación liberadora en la concepción educativa 

tradicional. 

e) el afán rectificador de la jcrarquia vaticana iniciado en 1977 y 

continu:ido en Puehla y Santo Domingo en 1979 y 1992 respectivamente 

Por lo que hace cspccificamcnte al catolicismo mexicano, resalta la 

renovada actitud hacia la paulatina pr1..lducción docunlcntal de su discurso 

educativo 

Efcctivanlcntc. acorde cc1n la 111cnc1l.1nada reactivación de las acciones 

eclesiales y de la rccurrencia verbal en el tema por parte de su jl..'rarquia, 

la producción e.Je docurncntos referidos a ésta tnateri;1 ha sido cada vez 

111.1.s racionalizada a las circunstanci;is ,.\ la relativa escasa 

producción cuantitativa t:n la dt!ca<la de los ochenta se presenta, ;:11 inicio 

de los noventa, la ctnisión. divulgaciún e unplcn1cntación del documento 

n1ás elaborado por el episcopado en el rubro educativo '"Proyecto 

Educativo de la Iglesia en i'.1Cxico (PEl~1) ·· 

En el presente capitulo st..• aborda como punto central el análisis 

paradigmfltico dt.!I argumt:nto es..:r1tn l.!ll tal documento Es indispensable, 

sin cmbnrgo. incluir inicialmente descripción sorncra de los 

documentos di ... ulgadt..1~ en ln dcca<la de los ochenta por el episcopado del 



país así como. en el apartado final. una exploración de los más recientes 

pronunciamientos y propuestas acerca de la visión 

jerarquía católica mexicana. 

educativa de Ja 

3.1 DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL EPISCOPADO 
MEXICANO EN MATERIA EDUCATIVA EN LA 

DÉCADA DE 1980 

De acuerdo a el anfrlisis realizado por Víctor Ramos 2 son ocho los 

documentos emitidos por el episcopado mexicano en la década de los 

ochenta. Cronológicamente y con su respectivo emisor estos son· Carlos 

Quintero Arce. (~uarcsn1a: e11.\·c1lt111:a, oraciáu .. \·acranll.:ntos. l 1.02.80; 

José f\..1clyoza Osorio, Exa11tL'll ele/ :dstcma cducali\'O 111cx1ca11c>. O 1. 12.83; 

JosC Trinidad ScpUlvcda Ruiz-Vclasco. J:;ducació11. :!2.04.84; Región 

Pastoral don Vasco. J.cy ch· Et111ct1c1á11 c/t!I Estado tic J\·/lchoc1cá11 

26.06 86; Alfonso Toriz Cob1án. ("1rc11/ar sohrc la ¡.__·c1ucac1á11 26.06.86; 

Conferencia Epi seo pal l\.1 cxicana, 1~·c1ucuc1ó11 :'\tcnsajc de la XXXIX 

Asamblea 14. 1 1 86; Jerónimo Prigionc. P/11rcrli . .,.,110 de !t1 educaciún y 

plurt11i.,·mo c11/t11ral moderno. ?\tcnsajc a la XL Asamblea de la CEJ\..t. 

O 1.05. 87; Conferencia Episcopal f\tcxicana. Prc ... ·e11cie1 de la Iglesia en el 

111u11clo dL· la Ech1cac1ci11. 12. 10.87 

De1 cuadro anterior interesa puntualizar )as siguientes observaciones: 

1) en los-últimos años de la dCcada (1986. t 987) los documentos son 

suscritos por la Conferencia Episcopal Mexicana con10 tal, ya que los 

restantes reflejan una posición personal o regional. Lo anterior refleja la 

:: Victor R:unos. J>n~ll .. ·r. n•rn•.•·~·1ttuc:ro11 \' f'f1trt1!1tlad rn la l~t...· ... 1n. r..tCxico. Unhcrsid;.1d de: Gnadah1j<1Ta. 
l'J'J:!. p 1115 



fuerza de Ja iniciativa restauradora dirigida a lograr la centralización de 

la autoridad en las Conferencias Episcopales Nacionales. 

2) La inscrcion de 1 os nuevos conceptos de orientación 

ueoconscrvadnra llegados de Rl1n1a través del nuncio Prigion1 

pluralismo educacional y cultural- e incorporados desde cntonct:s al 

discurso eclesial de la restauración en las Iglesias nacionales. 

3) La formulación más acabada de la idea educativa del episcopado 

mexicano. -con las influencias mencionadas ya incorporadas- reflejada en 

la emisión de lo que es el documento mis importante de los ochenta: 

l'rc.H•11cia de la IKl~.·:ia c!ll el .\11111do de la /:.~cl11cacifi11 (Pl1\.1E~1). Tal 

documento sentará las bases para la formulación en la siguiente década 

del Proyecto educativo del episcopado católico mexicano 

Pl1r lo que hace al discurso cnntcniUn en el docun1ento mencionado 

lineas arriba. para el ;:1utnr citado éste tiene 'JUC ver. sobre lodo. con 

diversas modificaciones de actitud Je la Iglesia en su relación con el 

Estado. Aun cuando el objetivo central del presente an<llisis. no es la 

1nencionada relación, es pc1 t incntc asentar los ca1nbios 1nits in1portantes 

sc11aladns para ese contexto ya que contienen clen1cntos ncces.arios para 

fundamentar la continuidad de la investigación. Los cambios se localizan 

tanto en el matiz de los planteamientos. con10 en la estrategia 

desarrollar en la actividad educativa eclesial. Lo anterior se manifiesta 

b:l.sicamcntc en dos argumentos 

La Iglesia abaraJona relativamente la critica antigobicrnista par-a 

ubicarla en el ámbito de la dicotomia sociedad-Estado. Ademas. su nueva 

visión de la educación en ~tCxico supone una actitud comprensiva de las 

razones históric'1s que conformaron el proceso educativo en l\.1Cxico. En 

los puntos 89 y fJO del tercer capítulo del documento s.c lec: 

J7 



La cducacion obl1gator1a, que ~e u111f1có y centralizó por razones 
histórica111cntl· cxpl1cablcs • ha 1du prop1c1:tndo una cicrla n1adurez en el 
pueblo 111i.:x1cano. que ahora di.:manda m;J.:; libertad. creatividad. 
dcsccntraltzación y part1c1pa.;1ón en el can1po lle la misma educación( .. ) 
En consccucnc1a, qu1c11 n11ra .11 l1<1r-1¿<)nte !'In af1.:rrar-sc al pasado, siente 
c11 este 1nomcnto de ~J..;x1co la necesidad de un s1sten1a cducat1,;o(. ) 
111odclado 111ás por la soca.·<lad que J.lllr cl E:;tado. 1 

Adicionalmente, Jos obispos mexicanos insertan un nuevo matiz en Ja 

argumentación en cuanto a Ja laicid.,,.u.t La Iglesia puede ahora deslindar 

claramente los campos confesional y laico en las actividades de 

enseñanza, Jo que significa que "El concl!pto laicidad se presenta ahora en 

el contexto de Ja pluralidad y con ello d reconocimiento de la Iglesia para 

la existencia de una educación laica .. ~ 

De las citas anteriores se d!!sprcndcn, para fin:1lizar con estas lineas el 

apartado. L:1s siguientes con:>idcracioncs. desde finales de la dCcada de los 

ochenta t:I discurso eclesial gira, por un lado. hac1;:l la pretensión de 

armonizar sus propósitos con los de Ja sociedad en general, lo que 

concuerda con su objetivo -ya planteado en el marco teórico- de difundir 

un discurso unitario y an1biguo en vista de intervenir sobre toda la 

población. y por otro. hacia el logro de fortalecer la educación 

confesional deslindada -mñ.s que contrapuesta- de la oficial y, de acuerdo 

con Gcr;.1rdo de la Concha, ·'crear un nuevo derecho de elección liberal -

confiada, por su parte. en predominar mayoritariamente en la socicdad

cntrc la educación religiosa o la pública .. ~ 

1 CE/\-1. J>ri:.wnc.:1a ele la Jgl~sia en .._•I 1uun<lo de! la .._.,/11cacM11. f\.ICxico. Comisión Episcopal de Educación y 
Cultur;1, 199-l, p. 30 
.. Víc1or R:uuos. Op. C11 p. 52 
., Geranio de la Concha. El fin ck lo -'ngradu. Af,ldertllL/ndy Cntolic1 . ..:mo ,.,, ,\léxico. l\.fCxico. Alcbr-ije. l 993, 
p. 9-l 



3.2 ANÁLISIS PARADIGMÁTICO DEL ARGUMENTO 

IMPLÍCITO EN EL DOCUMENTO "PROYECTO 
EDUCATIVO DE LA IGLESIA EN MÉXICO" 

En cstt: apartado se realiza el anfllisis paradigmfttico, como pane del 

argumentativo, dirigido a identificar el esquema ideológico latente en el 

documento ••Proyecto Educativo de la Iglesia en ?Vléxico ... Se describe 

entonces, en primera instancia, las caracteristicas fisicas del documento y, 

en segunda, el método y resultados de esta propuesta de análisis. 

3.2. I CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO 

Elaborado por la Conferencia del Episcopado f\.1cxicano, el documento 

consta de 64 pilginas y presenta su contenido en 1.-cs partes: 

En la primera se describe el origen, antecedentes, naturaleza. 

propósitos, objetivos, justificación y sus destinatarios. 

En Ja segunda se incluye el marco general de referencia. el cual consta 

de tres apartados· Diagnóstico. i\:farco Teórico-Doctrinal. Síntesis de dos 

escenarios del futuro 

En la tercera se delinca la Imagen-Objetivo de la educación católica 

para el año :?O 1 O. especificando las metas para el periodo 1992-2000 de 

acuerdo a siete lineas de acción 

Como se ohscrv;i, el documento se edita en 1992 y está disciiado para 

aplicarse de ese año al ::.o 10 

El documento presenta básica111cntc un dingnóstico acerca de la visión 

que el episcopado mantiene sobre el ftmbito educativo en la realidad 

n1cxicana 
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Es importante scílalar que 13 mayor cantidad de axiomas que en el 

siguiente! apartado se registran se localizan en las dos primeras partes del 

documento. 

3.2.2 METODO UTILIZADO Y RESULTADO DEL ANÁLISIS 

Al considerar que .. el acto de hablar es eminentemente social" ( ... ) y 

que .. expresa la concepción de la realidad que a su vez está condicionada 

por una conformación ideológica .. fj , se puede afirmar. poi" lo tanto, que el 

discurso religioso -corno cualquier discurso- no se agota al ser concebido 

puran1cntc en su modelo comunicacional lingúístico, sino que, al contener 

también una dimensión sociológica. es susceptible de considerarlo como 

práctica social institucionalizada que remita 

social C!> 

la red de relaciones 

En este orden de ideas, de acuerdo con GimCnez, al considerar a Ja 

función argumentativa como una de las nias contundentes que desempeña 

todo discurso; y, ademas. al reparar en la consic.Jer.-.ción de \\'arat acerca 

del vinculo entre lenguaje e idcologia explicitado al señalar que .. el 

proceso argumentativo transfurm.:l el lt:ngu::ijc linguístico en ideologia 

Por !>U intermedio el emisor dd mensaje se apropia de ht:chos. objetos. 

situaciones o valores para elaborar, tCcnica y sutilmente, un proceso de 

sujeción y de normalización <le las relaciones sociales. " 7 .se considera 

conveniente analizar el discurso contenido en el documento episcopal 

mediante un formulación rnctodológica que:: contempla el análisis del 

argumento implicito en el discurso mencionado. En este sentido. para tal 

•· Viciar R~1111os. Op. ~ ·11 .. pp. 37.:;s 
~ Luis Albcno \V;irou. "'J\..hlos e 1cori;1s na intcrprctac:m da lci". cllo1do en Gilbcno Gi111C11c.?., Poder. E.'<tado 
.v d1.•cursu. l"'r.•pccrn·,1.•· .!.OC10/,,g1c.·as y ..-~·1111n/,;g1cos tic.•/ c//.•r.ur.~·o po/if1co-.¡i1rid1ro, J\..f..;:x1co. UNAl\.f. 1989. 
p. lt>X 



propósito es adecuado el método propuesto por el propio Giménez acerca 

del anñlisis argumentativo 

De acuerdo a su propuesta. se aborda .. la argumentación como 

probable n1anifestación discursiva de una •Jógica natural' de naturaleza 

ideológica y social. cuyas lcycs y modos de funcionamiento se trata de 

detectar y formular. " 11 A partir de lo anterior, la propuesta conlleva la 

siguiente precisión: 

En la argumentación deben tenerse en cuenta, por lo tanto, tres 
aspectos fundamentales: su punto de p::irtida, que son ciertas prcmis;¡s 
ideológico-culturales; su objetivo de intervención sobre un dcstin:lt:irio, 
y su función esquematiza.dora de la realidad en cuanto proceso de 
.. representación"' de la misn1a ( ... )'' 

Para los objetivos de cstt: trabajo, se aborda espccificamcntc el primer 

aspecto 1.!xplicitado 

argumcntacion 

la cita anterior: el punto de partida de la 

Para t3.lcs efectos. el anollisis argumentativo se lleva a cabo. por lo 

tant.n, en el plano llamado puru1.hg111eit1co, Hl mediante el cual se intenta 

identificar los esquemas ideológicos prcconstruiúos (representaciones 

colectivas) que sirven e.Je fund.l111cnto y punto de partida al argumento 

discursivo implícito en el documento episcopal 

Estas representaciones. que funcionan en el discurso como •·axiomas 

ideológicos" y que están dirigidos a asegurar el "efecto de verosimilitud'• 

éste. presentan generalmente cualquier texto bajo seis 

modalidades, las cuales se scl1alan a continuación: 

~ Gilhcno G1111C11c..:. O¡• ( ·11. p l<·> 
'J /ft1d. p. l(o-l 
1" En la c'pl1cacu111 dd 1nodo de ;1n."11i-;1s de lo.; discursos argu1ucntalivos acot:1: "'Este amilisis se llcvar;i a 
c;1bo en dos pl.11\ll~ co111pk:mcn1:1no~ 11110 ·'"'''1g111ut1co y otro parc11hg11ui11co. ( .•. ) En el prin1c.-o se trata de 
rcco11:.tn11r .111altt1came111c el rr<Jc.•··'" ele esq1u•111nt1:-.-u..1ú11 de la rc011id;1d oper:ido por el discurso. En el 
sc~undo se 1n1c111i1 idcn11ficar y c'phcitar el csq11c111<1 ·• ¡•nr11ú1g111n id<!n/ágico latente :i partir del euOJI se 
produce d proccsC" .ngH111c111:111,·o lf.1tl. p 1 r.x 
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A- En forma de definiciones implícit:is o explícitas diseminadas en el 

texto y frecucntcn1entc introducidas por medio de Ja relativa explicativa. 

(v.g.:. •· .. Ja potencia moderna que es, como lo sabCis muy bien, la de la 

cconontia); 

B- En forma de giros :mpersonales que borran la presencia del sujeto 

de enunciación en el discurso y orientan la atención hacia la ''realidad 

objetiva" presentada como un sistema de evidencias. (ºse trata de ...... 

"esto es ... •• .ºpor eso ... •• ,ºes decir ... •• ... es verdad quc ... u, ºes suficiente 

que ... "); 

C- En forma de procedimientos de énfasis (afirmaciones tajantes 

subrayadas por expresiones tales como "ciertamente". ºen todo caso ... sin 

ninguna duda".etcétcra.; o por los superlativos}; 

D- En forma de un sistema de norn1as introducidas en forma implícita o 

explícita~ 

E- En forma de asertos avalados por alguna autoridad. como la 

sabiduría popular. el sentido común. la ciencia. determinados autores. 

etcétera ( .. con10 todos saben". ..como dijeron nuestros mayores ... 

cualquiera que esté en su sano juicio sabe que ... "la Iglesia siempre creyó 

que••. ctct!tcra); 

F- En forma de prcconstruidos o de presuposiciones que constituyen el 

"fondo de evidencias" que se suponen compartidas por el destinatario del 

discurso. ( .. La justicia tiene por función compensar las desigualdades 

naturales". etcétera). 

42 



Al seguir cada una de las modalidades sugeridas, y al explorar de 

manera exhaustiva el documento episcopal "Proyecto Educativo de la 

Iglesia l\r1éxico" se registran tex1ualmentc los enunciados en que 

aparecen Jos axiomas al respecto: • 

El resultado del regiscro axiomá.tico de los enunciados de acuerdo a 

cada modalidad es el siguiente: 

A- EN FOl{M1\ l>E DEFINICIONES IMPLtCJTAS O EXPLICITAS DJSEMINADAS 
EN EL TEXTO Y Fl{ECIJENTEMENTE INTIHJDUCIDAS POR MEDIO l>E LA 

REl./\TIVA E:-::1'1.ICATIVA. 

"La actual coyuntura social e histórica de nuestro país está 
configurada. entre otras, por la atmósfera de pluralismo que se comienza 
a respirar.( .. ) (p 5) 

- ""En la moderna sociedad civil mexicana. definida como secular y 
pluralista. la Iglesia se presenta como una comunidad (. )'"(p. 7) 

- .. Por tal motivo la Iglesia no se limita.( .. ) sino que ha juzgado 
oportuno elaborar ( .. ) y ofrecerla a la comunidad nacional. como una 
alternativa viable en una futura sociedad mexicana. que, ahora se 
per'ila participativa. dcmocrittica y pluralista. ·· (p. 7) 

- .. El PE 1 i\1. apoyado en la doctrina de la Iglesia y en la tradición 
cristiana. quiere inspirar y motivar la acción de Jos agentes 
católico~( )'" (p.S) 

El clc111i:1110 ;1:-.:10111.iuco en c;H.fa uno de Jos rct,:1stros 1c ... 111aks de los c111111ci.;1dos se submy:1 en tipo MS 
Diutog p;1ra d1H1n;.!111rlo~ de los :;11br;1y.1dos en cur .• ·n·a '.'-en lll'J!rit:1 del tc:\.lo original 
•• Curchch:s 11110~ J R 



- ··onda por una parte la importancia que tiene la educación en la 
conformación del t·uturo de una sociedad. y por otra. la milenaria 
experiencia de la Iglesia como generadora de cultura y educadora de 
pueblos( )'" (p.14) 

- .. ( .. ) se comprometan en la realización de este objt!tivo se haril más 
efectiva y discernible la presencia servicial de la Iglesia en el campo de la 
educación nacional y, en consecuencia. sera más relevante 
contribución a la construcción de una sociedad más justa(. )" (p 15) 

- ·•ourantc más de siete d¿.cadas el desarrollo del sistema educativo en 
México ha adoptado políticas centratizantes y burocráticas que, en último 
término, tienden a generar vicios. ineficiencias y deterioro en las 
condiciones de la ot-erta y en la calidad de los servicios educativos." 
(p.22) 

- ''Las instituciones de educación católica, por lo general. no están 
logrando resultados satisfactorios la formación integral de los 
educandos.( .. )'' (p 24) 

- .. Como la educación es una actividad humana de índole socio-cultural, 
en la que el hombre es el actor poincipal de este proceso. se comprende 
que. el concepto de hombre forme parte del marco teóoico de todo 
proyecto educativo.( .. )" (p.29) 

- .. La cultura es la tarea que Dios encomendó al hombre para realizar 
en el mundo, a saber, la de recrear el universo visible e invisible a su 
propia imagen y semejanza.( )" (pp.31-32) 

- •·Esta definición dice expresamente que el contenido de la educación 
es, en primer lugar. de indolc cultural( ... )" (p.35) 

- "Los factores culturales. por su parte, por implicar elementos de 
conocimiento v de valor, tienden a propiciao experiencias verdaderamente 
educativas(. )" (p 36) 

'"Según la tcoria educativa católica. el fin primario de la educación 
es e/ hombre personal, no la sociedad." (p.37) 



B. EN FOI~M/\ DE t.•IRO~ l~IPERSON/\LES QIJE BORRAN LA PRESENCIA DEL 
SUJETO DE ENUNCl,\CIUN EN EL DISCURSO Y ORIENTAN L1\ 1\TENCfUN IJACIA 
l~A ••Rl~ALIDAD OBJETIVA •. l'RESENTADA C0tl.1D UN SISTEZ\.11\ DE E'JlDENCIAS 

- "Por tal motivo, la fgJcsia no se limita, ahora, a dirigir a los ;:1gcntcs 
de educación una simple exhortación a colaborar con n1ayor cn1pcño en las 
diversas Ureas de la cducaci:ón nacional.( )" (p. 7) 

- .. La Iglesia, es decir, la comunidad católica, abriga la esperanza de 
que el presente clima de apertura pluralista y democrática,(. )" (p. 7) 

- "Por este motivo. ha parecido apropiado servirnos del moderno 
paradigma "prospectivo" como premisa de nuestra propuesta educativa.º 
(p. 14) 

- .. Se trata sobre todo de no adoptar una actitud conformista t-rcntc a 
los futuros indeseables del escenario tcndcncial. ( ... ) .. (p.14) 

- .. Es claro que no podrá darse un modelo innovador. sin los cnmbios 
profundos y las hondas transformaciones estructurales que supone; ( ... )º 
(p. 17) 

- "Es obvio que esta situac1on resulta incompatible con un Estado 
moderno de Derecho." (p 18) 

- ··Et hombre es tan1bién un ser social(. .. ) para realizar la m1S1on que 
Dios le encomendó de labrar. enseñorear y cuidar la tierra(. .. ), es decir. 
de humanizarla.·· (p 29) 

- .. (. el contenido de la educación es, en primer Jugar. de índole 
cultural. es decir, pertenece a la esfera del conocimiento y de los 
valores,(. ) •. (p 35) 

- .. Esto quiere decir que todos los seres humanos. cualquiera que sea 
su condición, raza. sexo y edad.( ... r· (p.36) 
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u(. .. ) que requicrt! e;::J desarrollo gradual y armónico de sus 
capacidades fisicas, intelectuales. morales, creativas, productivas. es 
decir, el ser humano orientado lograr pertcccionamiento 
individual,(. .. )" (p.36) 

- º( ... } por otra parte se Jo considera como ser en esencial relación 
consciente y creativa con la naturaleza, con sus semejantes y con Dios. es 
decir. su dimensión comunitaria y social.'' (p.37) 

C. EN FOiiMA DE PROCEDIMIENTOS DE .ENFASIS. 

- ºComo evangelizadora. la Iglesia ha desempeñado un papel de capital 
importancia en Ja conformación espiritual y social del pueblo de México. 
( ... ) .. (p.6) 

- .... ( ... } y tantos otros. que con su 
incansable sembraron las bases de 
mexicano,(. .. r· (p.6} 

sabia enseñanza y actividad 
la actual cultura del pueblo 

- ··oe lo expuesto anteriormente se comprende sin dificultad que el 
PEIM tiene un carácter eminentemente pastoral; en efecto, quiere ser una 
instancia de servicio eclesial al Pueblo de r-..téxico en el ámbito específico 
de la educación y de la cultura nacional "(p.12) 

- ºEl tipo de educación que ofrece el PElf\-1 se inspir-a en la rica 
enseñanza de la Iglesia en materia de educación y mira primariamente a 
la formación intcgr-al de la persona hurnana,( ... ) .. (p.13) 

- .. Los destinatarios inmediatos( 
generosamente el compromiso de 
cristiano." (p. J 6) 

los cuales han asumido entusiasta y 
impartir una educación de signo 

- ··Persisten pues graves problemas de cobertura. rezago y equidad en 
la oferta de oponuni<ladcs de educación bitsica, ( ... )"(p. 19) 



- ••En síntesis, las instituciones de educación formal están aún lejos de 
promover una autCntica educación en los valores y resultan débiles e 
imponentes frente al imp¡lcto demoledor de los grandes medios de 
comunicación social ( .)" (p.21) 

- ·•oe hecho. el GCncsis nos presenta al hombre entregado a la tarea de 
conocer y nombrar las cosas del mundo en que vive( ... )" (p.29) 

- "En la trama de la organización social la educación cumple una 
importantisima función en la prosecución del bien común( ... ) .. (p.31) 

'"El hombre y mujer que han potenciado entendimiento y 
disciplinado su libertad, para crecer en humanidad. no sólo cultivando y 
actuando sus capacidades y talentos para conquistar la excelencia 
individua/.( .)"" (p.40) 

0 EN FON.Mi\ llE tJN SISTEMA Di~ NORMAS INTl{.ODUCIDAS EN FORMA 

IMPLÍCITi\ ll EXPLICITA. 

- "No se valoran suficientemente el trabajo y el servicia. como 
recursos educativos de alto nivel formativo.'' (p.24) 

.. Se observa poca apertura a la comunicación y colaboración entre la 
comunidad escolar, la familia y la comunidad locaL o que impide """ 
apropiada co11sidc,.aciri11 de los problemas económicos, políticos, sociales 
y culturales del entorno~·· (p.:!4) 

- ••La antropologia cristiana nos presenta al hombre como un ser creado 
por Dios ··a su imagen y semejanza"( )" (p.29) 



- .. El hombre posee tambiCn la misteriosa capacidad de hacer mal uso 
de su libertad y así obrar el mal moral -el pecado-- e introducirlo en 
su vida. en Ja sociedad y en el mundo( .)" (p.30) 

- "La educación( .. ) no obstante tales condiciones, logra arraigar en las 
conciencias de los educandos, los valores de la verdad, del bien. de la 
libertad. del respeto a la vida, a la familia, al trabajo, a la 
responsabilidad, a la participación y a los valores de la cultura 
nacional y local. "(p. 3 1 ) 

- .. Es liheradora, considera la libertad personal de educadores y 
educandos como condición esencial y meta del proceso educativo; enseña 
a superar las servidumbres y limitaciones ignorancia, cgoismo, apetito de 
dominio y placer que impiden al hombre ser más crecer como persona 
moralmente responsable de su propio destino y solidarizarse con 
quienes persiguen estas rnismas nietas:" 

- "E ... · el'CJ11gc:li=adora.( . . ) procura realizar la sintesis entre ciencia y fe, 
entre fe y cultura. entre fe y vida a fin de desarrollar en los educandos 
una visión cristiana del hombre. del mundo y de la vida(. .. )·· (p.38) 

- .. E ... · t.•11cul111ra11tc:. porque introduce. de manera sistcrnittica y crítica al 
educando en el patrimonio cultura/ de la humanidad, al mismo tiempo 
que lo enseña a apreciar los valores. tradiciones y costumbres de su 
propia cultura( .)" (p.39) 

- "Es fan1illar, prolonga y perfecciona la función sociocnculturante de 
la familia; fomenta la integración familiar (. ) asi como el aprecio y 
desarrollo de /os valores y tradiciones familiares que constituyen el 
núcleo vital y originantc de la sociedad y la cultura" (pp :>9-40) 

- "(. ) valorando los contenidos de su enseñanza a la luz de los 
principios y criterios del Evangelio, a fin de confrontar criticamcnte los 
pseudovalores del consumismo, del hedonismo y de la cultura del tener
mas, como tambiCn el nihilismo y la desesperanza que proponga la 
contracultura de /os grupas "'banda" juveniles(. )" (pp.4 1-42) 



E. EN FORMA DE ASERTOS AVALADOS l'OR ALGUNA AUTORIDAD, COMO LA 
SAHIDUHIA POl'IJLAR. EL SENTIDO COfl.tÜN. L/\ CIENCIA, DETERMINADOS 

AUTORES, ETC. 

- .. Por otra parte, los investigadores de la educación han encontrado 
que Jos sectores más pobres y marginados de la población tienden a 
recibir menores oportunidades de educación y servicios educativos de 
mucha n1enor eficiencia y calidad."" (p.18) 

- "Pero, como acertadamente lo observan distinguidos investigadores 
de la educación en México. el discurso oficial sobre los valores no se 
sustenta en la practica cotidiana del sistema y este hecho se puede 
ob$crvar en la mayor parte de las instituciones de educación tormal.( ... )'" 
(p.:!0) 

- "Por otra parte. el encargado de cultivar y someter la tierra. como 
dice Juan Pablo 11, señala ··una dimensión fundamental de la existencia 
del hombre sobe la tierra"( )" (pp.:29-30) 

- ··La cultura. nos drce el documento de Puebla, resulta de ''la 
c.~xpcricnci;t histórica y vital de los pueblos"( ), no es obra de individuos 
aislados. cs pur tanto. ¡•atr11no1uo conrtin de todos los 111icmbros de un 
pueblo ( ), no es privilcgi0 e.le minorias. ·· (p 32) 

"Con particubr ac11..:no la Sagrada Congregación para la 
Educación- Católica ha definido la educación como un .. proc:t.·.•;u ele 
c.011111111c:ac1ú11 ,. as11111lac1ún SISIL'rttútir.:a ,. crit1c.:C1 dl! la cultura. ¡~ara la 

.for111e1c:1án 1111c}.:ral dL' la pt..·r.HJllil h11mana ... '( )" (p 35) 

- "Por su parte, la Tercera Conferencia General del Episcopado 
Latinoan1ericano. rl·t1111da L'" 1'11ch/c1 (/Y7'.J). siguiendo la misma línea de 
la Sagrada Congregación describe la educación "1111a acth•iclad 
h11111a11a tfrl ore/en Je la c11/.t11ra·· ( ) .. (p 35) 

- ''La formación integral de la persona comprende, como dice Paulo 
VI . .. a todo hombre y a t1._Hlc• el hon1brc"( ) .. (p 36) 



F. EN FORMA DE PRECONSTRlJIDOS O DE PRESllPOSlCIONES QUE 
CONSTITUYEN EL uFONDD DE EVIDENCJAS" QUE SE SUPONEN COMPARTIDAS 

POR EL DESTINATARIO DEL DtSCUR.SO. 

- ºImpulsados por el deseo de servir a la gran comunidad nacional 
mexicana. de la que somos parte integrante, y de apoyar sus /egftlmos 
anhelas de una vida más digna. justa y constructiva. ofrecemos el 
presente Proyecto Educativo como una propuesta de la Iglesia en el campo 
especifico de la Educación.'' (p.5) 

- .. Este pl"oyecto ( .. ) se propone rc::scatar y dar nueva exp1"es1on y 
vigencia a los principios Cticos y religiosos que han estado en la base de 
nuestra cultura." (pp.5-6) 

- .. Se trata(. ) de asumir una posición activa, ( ... ) para construil" la 
nueva sociedad que deseamos para sobrevivir como país y para que 
sobreviva nuestra cultura nacional." (p.14) 

- ''Pero los beneficiarios y destinatarios finales del PEl?\1 ( ... ) de 
manera muy especial lo son los indígenas, los más pobres, oprimidos 
y marginados. ( ... ) todos ellos ti~ncn el "inalienable derecho" ( ... ) a 
una educación integral que responda a sus necesidades.( ... )·· (p. 16) 

- "'El fin específico de la sociedad es lograr el bien de todos individuos y 
grupos que la componen. sin dar preferencia a intereses de individuos 
o grupas en particular(. )" (p 3 1) 

- "La cultura. por tanto, es lo que confiere identidad y rastro social 
propio a cada pueblo.·· (p J2) 

- "Siendo la intención del PEl~t responder a las justas expectativas de 
la comunidad católica y de la sociedad mexicana en general en materia 
de educación. se hace necesario esbozar un tipo de educnción que. 
apoyado en la doctrina y en la praxis educativa de la Iglesia. responda a 
dichas expectativas·· (p ~7) 



• "Este tipo de educación tiene por objeto hacer que cada ser humano 
(varón o mujer) logre su pleno crecimiento en humanidad "valer más. 
ser mits" ( ... ), 11eguc a ser plenamente persona." {p.37) 

• '"Es promotora Je/ cambio social dc.,·eable.( ) y al mismo tiempo 
promover ta transición del tipo de una sociedad esuatificada y 
competitiva a otra más libre y participativa, con especial atención 
hacia los sectores más pobres y marginados ( .. )"' {p.39) 
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3 .3 SEMBLANZA DEL DISCURSO MAS RECIENTE DEL 
EPISCOPADO MEXICANO EN MATERIA EDUCATIVA 

(1995-1997) 

En este apartado final se presenta un cuadro general de los m;is 

recientes pronunciamientos y propuestas eclesi<isticas respecto al tema 

educativo. A partir de la exploración de material periodístico 

específicamente del diario "La jornada"- se lleva a cabo un registro en 

orden cronológico de las noticias n1as relevantes sobre documentos. 

reuniones e iniciativas pertinentes al tema que, desde finales de 1995 

hasta principios de 1997 ha planteado la jcrarquia católica mexicana en 

relación con el itmbito educativo. De acuerdo a las diversas noticias se 

pueden identificar cinco tópicos principales: 

l. INSISTENCIA EN AMPLIAR SU PARTICIPACIÓN A LA EDUCACIÓN 
OFICIAL. COMO LO HAN HECHO EN LA ENSE1'1ANZA PRIVADA. 

Es importante iniciar el registro con el articulo de Bernardo Barranco 

acerca de la reunión que con motivo de la celebración de su 59 asamblea 

sostuvieron los obispos en noviembre de 1995. ya que en ésta surge el 

planteamiento de las iniciativas para su agenda de largo plazo. 

25 de noviembre de 1995. 

Bernardo Barranco. 

La 59 asamblea de los obispos 

··c ... )la agenda (de la jerarquía) de largo pinzo es la siguiente~ ( ... ) 2) 

establecer la libre instrucción religiosa en las escuelas públicas y en el 

sistema educativo en general 3) Acceder con absoluta libertad a Ja 



posesión de 1nedios electrónicos de con1unicación, particularmente 

televisión y radio.( .)º 

La iniciativa señalada en el punto 2 adquiere fuerza en septiembre de 

1996 al celebrarse el primer Congreso de cxalumnos del Seminario de 

Guadalajara a 3 00 años de su fundación. en el cual participa el cardenal 

Pio Laghi, prcfe~to de la Congregación pa.-a la Educación Católica de la 

curia vaticana. Las notas míi.s importantes son: 

8 septiembre 1996 

JosC Antonio Román 

.. Ceden poco el ~obierno en educación. El texto único cuculricula In 
111entc de los estudiantes: Snndoval lñiguez. 

·•(. Ante profesores, obispos. seminaristas y ex alumnos del 

Seminario de Gu~1dalajara, consideró que sólo cuando en el país exista 

verdadera dc1nocracia se podTíi superar este pToblema, pues la sociedad 

mnyoritariamcntc católica. podrit exigir libros de texto católicos o de 

inspiración cristiana ·~1icntras esto no suceda nuestro deseo no podrit 

ser·. agregó" (p 17) 

l O scpticmb re 1996 

s/a 

L:• educación oficial fo111cnt;1 el o,,·curt1nti.H110 .. dice el Episcopado. 
f::t articulo 3o ... basado en ideologia ºretrógradaº. 

"'f\1;1s allñ de practicar el laicismo. la educación oficial fomenta el 

•oscurantismo'. porque se vale de principios laicos para atacar a la iglesia 

católica. dijo el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de 

Educación. Edmundo ;\.1orali.::s Romero.( ) ~1ora1cs indico que a los 



católicos les interesa ampliar su participación a la educación oficial. como 

Jo han hecho en Ja enseñanza privada. 

escuelas son de formación católica." (p. 14) 

l 8 septiembre 1996 

David Aponte 

la que 60 por ciento de las 

La educación religiosa no es ajena a la ciencia. El laicismo ignora 
convenios inrernncionalcs: obispo Reynoso Cervantes . 

.. La educación y formación religiosa de ninguna manera es •ajena, o 

peor aún. opuesta a la ciencia'. ni es exclusiva del hogar y el templo,( ... ) 

El titular de la diócesis de Cuernavaca afirma que prescindir de la 

educación religiosa en el sector oficial es ofrecer una cnseñ;inza 'parcial' 

que se resentirá fuertemente en Ja personalidad de los educandos ... (p. J 7) 

En diciembre de 1996, aunque limitada a la permisividad de transmitir 

mas no de poseer medios masivos de comunicación, toma forma la 

iniciativa No. 3 de la agenda a largo plazo del episcopado. Los tópicos 

restantes con sus respectivas notas son indicativas de lo anterior 

señalado. 

2. PRO\•ECTO DE IMPLEMENTAR CAMPA1"A TELEVISIVA DE EDUCACIÓN 

SEXUAL. 

1 1 diciembre J 996 

Jesús Aranda. 

Er/11cr1rtí el clero en la televisión sobre sexualidad. ºveterinarias las 
camparías de conl:rol nnral: Rivera. 

uLucgo de dar a conocer Ja carta pastoral la familia. educadora de la 

sexualidad, el arzobispo Rivera criticó las campañas gubernamentales de 

control natal y sostuvo· 'nosotros no creemos en las n1cdidas veterinarias~ 



creemos en las medidas educacionales. que son más largas. ntás difíciles. 

más complejas. pero que finalmio:ntc son las únicas que pueden transformar 

al ser humano• .. (pp. 1 y 16) 

Acerca de la iniciativa anterior es importante registrar el punto de vista 

de una de las columnistas del diario citado: 

1 l diciembre 1996 

Gabriela Rodrigucz 

La educación sexual de la Iglesia católica. 

•·En esta ocasión se trata de una campaña que quiere sensibilizar a los 

padres de familia para que sean sus aliados estratégicos en la 

reincorporación de las masas de jóvenes que cada vez se apartan más de la 

tutela de la Iglesia.·· (p.27) 

3. A!\tPLIAH SU rRESENCIA EN LOS TRADICIONALES V ACCEDER A LOS 

MODERNOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNIC.ACIÓN. 

16 diciembre 1996 

Claudia Herrera Beltrán. 

Clar;•"·isión. ·'"'"''" t11ic111zt1 Llcl clero y Tclevis1\. Desde 93. el canal 
¡1or cable c1nitc 20 hor.as diarias de progran1:is con contenido católico • 

.. En los últimos tres años. Televisa y la Iglesia católica han conformado 

una santa alit11t=t1 c/cctrá11ict1 mediante In cual el catolicismo ha 

conseguido superar los obstaculos que In ley le impone pnra transmitir sus 

mensajes doctrinales en forma permanente. al tiempo que el consorcio 

televisivo más importante de r\mCTicn Latina ha logrado incrementar sus 

niveles de audiencia y presencia pública.º (pp.20 y 64) 



17 diciembre 1996 

Claudia Herre.-a Beltrán. 

Internet, buen medio para '1ue la Iglesia haga llegar su mensaje. 
Podría cambiar su in1;.lgcn: sacerdote González. 

•• •La Iglesia esta apostando por las nuevas tecnologías. Y aunque 

internet tiene sus desgos. en principio es bueno y puede convertirse en un 

espacio excelente para que la Iglesia foatalezca su comunicación interna y 

dif'unda el proyecto de Dios•. señala el secretario de la Comisión 

Episcopal de Comunicación Social. el sacerdote Rafael Gonzálcz Beltrán.º 

(p. 16) 

4. FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS LAICOS EN LA EDUCACIÓN Y 
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

4 enero 1997 

Ángeles Cruz. 

Educación y medios, tnrea de •~•icos: Iglesia católica. Resta 
in1portancia n estar en contra de la política económico del gobierno • 

... Los retos de la Iglesia católica en :Vtéxico se ubican en fomenta.- la 

participación de los laicos en los asuntos de la sociedad, sobre todo que 

asuman su protagonismo en la educación y en los medios de 

comunicación. señala balance de la Conferencia del Episcopado 

Mexicano (CEJ\.1) con base en el prog.-ama de trabajo de 1996 al año 

2000." (p. 1 O) 
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5. INICIATIVA PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
POLtTICA. 

7 enero t 997 

Carlos Antonio Gutiérrez. 

La Iglesia no tiene partido: obispo 1\lu1ioz. Anunció 
cnpncitación política ¡1nra que la gente acuda n votar • 

progrnmn de 

.. El prelado sostuvo que el episcopado mexicano prepara ya una serie 

de documentos que tendrán amplia difusión entre los mexicanos y cuyo 

objetivo será ·despertar la conciencia en la participación política•. 

traducida en el cumplimiento del deber cívico como lo es la elección de 

los gobernantes . ., (p. 1 O) 
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CONCLUSIONES 

Con base en la identificación y registro de axiomas a partir del 

documento episcopal. se desprenden dos reflexiones: una primera a nivel 

general acerca del contenido y de las cnractcristicas formales del 

discurso, y una segunda a nivel especifico en cuanto a los resultados 

propiamente dichos del análisis del argumento de tal discurso. 

En cuanto su contenido. ~I discurso t!piscopal se refiere 

constantemente a objetivos considerados adecuados para la convivencia 

social; esto es, remite preponderantcmcntc a la enunciación de valores -

esfera axiológica-~ lo anterior aunque parezca una obvicdad, se refleja en 

forma mas concreta observando los enunciados registrados a partir del 

anñlisis, sobre todo los de la modalidad D 

Ahor-a bien. el discur-so compona ademas un cornponcntc estr-atégico ya 

que designa a los actor-es cncar-gados y las tar-cas a r-calizar a fin de 

alcanzar- los objetivos pr-opucstos ( ver por cjernplo. el cuarto enunciado 

de la modalidad A y el primer-o de la modalidad D por- señalar algunos). 
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En cuanto a sus características formales se señalan lus siguientes: 

- Es un discurso semi-argumentado prcscrua un relativo predonlinio de 

la función argumentativa. sin llegar a los excesos del discurso político por 

ejt!mplo. 

- Es un discurso con cierta base polCmica: es polémico en cuanto al 

grado de predominio de la argumentación, aunque el destinatario del 

discurso no es tomado ne-ecsariamcntc corno adversario. 

- Es un discurso r-elativamcnte estratégico: en cuanto su objetivo de 

ocultar las contr·adicciones objetivas, aunque esto depende también del 

grado de predominio de la función argumentativa. 

Por lo que respecta al nivel específico. el documento episcopal 

contiene en su argumentación una cantidad importante de axiomas 

ideológicos. Ja identificación y registro de axiomas ideológicos llevada a 

cabo en eslc trabajo significarian un an.t.lisis parcial de su argumento.' No 

obstanlc csla limitación, los 1·csultados pueden ser considerados como un 

aporte inicial para realizar posteriormente un anüli.sis más exhaustivo del 

discurso educativo del episcopado mexicano Ahora bien; la identificación 

y registro mencionados, aun cuando representan un análisis parcial, 

permiten plantear a manera de hipótesis la ubicación de algunos objetivos 

subyacentes en el argun1cnto del documento objeto de estudio El objetivo 

más relev.antc seria el objetivo de intervenir sobre una audiencia 

particular o general con el propósito de lograr efecto de 

.. verosimilitud .. en su discurso. En otras palabras, el objetivo preciso del 

argumento discursivo inmerso en el documento ''Proyecto Educativo de la 

Iglesia ~1éxico" seria pasar sin discusión alguna determinados 

contenidos ideológicos concordantcs con el proyecto de restauración de la 

cultura católica. 

En este sentido, no se puede dejar de lado apuntnr la amplia 

recurrcncia al tema educativo que, bajo diverso tópicos, ha desarrollado 
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la jcrarquia católica mexicana a partir de la emisión del documento 

mencionado Así. como lo muestra la semblanza registrada en el último 

apartado del capitulo 3. el obispado del pais contempla la posibilidad de 

utilizar los mas recientes adelantos en los medios electrónicos de 

comunicación (Internet. incluso) para el desarrollo de sus actividades 

educativas. 

Por otro lado. con base en el panorama presentado a partir de los 

documentos en materia educativa emitidos por el episcopado mexicano. 

resalta el propósito de difundir con mayor énfasis su discurso. Los 

documentos emitidos en la dCcada de los ochenta, en convergencia con el 

proyecto restaurador, reflejan el inicio de una nueva actitud para difundir 

un renovado discursivo educativo Tal actividad es miis patente con la 

elaboración del documento que suscribe su particular proyecto educativo, 

en el cual se plasma en forma mas completa la idea de intervenir sobre 

toda la población y no sólo sobre los tradicionales grupos de clase media 

alta del pais. 

Finalmente. en cuanto al discurso educativo del proyecto restaurador 

del catolicismo, Cstc percibió el concepto ··Educación liberadora" como 

un accidente en el desarrollo de sus actividades educativas mis que como 

un elemento integrante de su concepción educativa. De tal 111ancra que, en 

cuanto se fueron dando las condiciones -nueva administración vaticana, 

consolidación del neoconscrvadurismo-, este concepto fue sustituido - y 

con CI parte de la oportunidad histórica de que la Iglesia católica 

asumiera su potencial aptitud facilitadora de la lucha de Jos grupos 

dominados de LatinoamCrica-. por el de .. educación evangelizadora". De 

ahí entonces que~ en cuanto al discurso del ámbito educativo, el llamado 

segundo proceso de evangelización seria muy similar al primero, y tiene 

que ser percibido como un proceso de sustitución de un discurso por otro. 
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